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PROLOGO

"Creo cornprenckrr uri época y apleciar lo qrre hay cle iner,rtabie en l:rs exi-

gencias clel clcs:rrlc-illo técr-rico. Nlientras nrirs habitantes teng:r el tlttitido,

r-rlayot' progreso uraterial ser':i necesario ltar:r :rtenclet' sus necesiclatles y

rnâs nos \rerelnos nlc.jarlos cle Ia vicl:r uatur':rl. Lo comprenclo y tlle scinreto,

pero llo sicnto anl()l ' por esta vida. Preferirfn otr:r urâs sencill:r y llras pt r ixi-

mzr a la paturaleza, cloncle los vz-rlores tie la cotrdici6n hunrana prevalecie-

ran sobre los vtrloi'cs c:uantificaclos rle ttna lecnica excesiva".

/lipgenio Gonzâlez Rojas, tteclaraciones al cliario El IIt:t 'r 'ur'[o, agosto cte 1965).

Si plecie hablarst' de un ciclo histdrico cler la ricla chilen:r, seguraurente

llLrchos coincicliri:ui en seflalar clue el perioclo que va entre 1920 v 1973 pre-

selta caracteristicas bastante acusaclas para consicler:rr1o coll1o tal. La obra y

la accifrr cle Eugenio (]onzâlez cnbre la casi totalirlacl cle este tieurpo, clescle

su clesemp€lno conro Prcsiclente cle la Fecleraciôn cle Ilstucliantes cle Chile,

FECH, en 1922, zrntes l<t liabia siclo cle la Feclerirciôtr clc Estucliantes Sec--uncl:r-

rios, hasta l:r Rectoria cle la L,niversiclacl cle ['hilc, c:ilgo al que renuncia en

1968.
Pertenece llugenio (lortzâ1ez a la llauracl:t "C)eneraciôn de 1920", témtino

con el que se quieler aludir al grupo de jovenes, principalmente lmivet sitert'ios
-aunque no s6lo ellos- (1re ntzrrcan en el plano intelectual y cultural una rup-

tnra con el cstilo politico y cultural de la época para iniciar un nuevo ci(rlo.

Estucliosos cle I:r rcaliclacl chilena senalatr que es, en esos anos, (ltle se pl'()-

cluce la quiebra clel r:onsenso que hasta eutonces hnbia articulado a la socie-

clacl: conscnso pclr cierto no sôlo en torno :r icleas sino clue también implicaba

fomras cle clominaciôn y poder social. Poclria ciecirsc que lo que entra en crisis

es el funclantento cle legitimiclacl clel ejercicio tlel poder. Tal estado de cosas,

por cierto que no es prir,'ativo cle la societlacl chiletr:r. Es el munclo en su con-



,jttnto clte att'al-iesa por ttna tâst'c:clnr-rrlsion:rcla; el irtrpzrctcl rlc la prinrel'i l glre-
n'a uttnclial, lrt ievoluciôn msa cle 1917, lius profurrcl:rs conn.rociorres politic'as
y soci:rlers cn paises collro Aletri:utia, i h.rngria, It:rlia, el sLrginiierntri clt:l nltcio-
nalisttro y li l t.onstitttcidn clc nut'r'as n:rtiones r:n IIru'opa ('c'ntlal, ltrirrciltai,
tnetttte, pero tiittibidrn el cottntocionarlo sulginriento cii: la Iiclli lrl ica ('hina rlt.
Sttti Yzrt Sen. Atttti i ' ir:a l,atitra ncl lrorlia t.stru'irl rnargen clc los uc:otrlr:c'iniit 'ntos.
L:r revolttci6n urexicrurtr clcsrlr' 1!) l0 eliL cxprresivir clc. nrit'str':rs brisclite'rlrts l
itltentatir-as. Etr c::rsi toclzrs p:u tes los sec'tort's rleclios y popul:u es entlleztrlral
a perfilarse con-lo nll€t\' 'os:rctores cle'l:r esr:ena polittca, soc,'irrl v ('rlltul' it l. irl lt
tsrasil, la llaurada "Serttana tlel At te. N{oilcrno", rluc tur;o ltrg:rr e.n i920. rrrzrr t'rr
ttn pttuto clit t ttl itttrtr itttclectu:ri con el pas:rrlo innrediato: en Arltirica c[c' lurlrltr
hispanzr. la Ref ouna l nivetsit:rri:r cler Cc'rrrkrbu clc 1!)18, se expanclc clcstlt ' .\r-
gentina a ca.si toclo el resto cle los pzrises y cla ir-ricio :r un nror,iutiento tlrrt' rr
poco andar perntearâ Ia casi totaliclatl der las nLlevas opciones poiitic:rs.

Lo que en los aiios 20 eurpieza a. queclar cle rlanifiesto es la clistatic:irr tlrrc
separa al conjtmto de las icleas consagr':Lclas. politicas, irrstitucionales v crrltrr-
rales, de la propia realidacl soc:ial. y soli ltrecisatnerrrte los.i6venes, .jtltto rrl
n:rciente utor,ittriento obrero, los tlue enrpiezan a clar cuent:r cle esta fi 'acrtuirr.
En el ân-rbito politico aparece conlo ervirlente que el Estaclo no es un Estackr
ntoclerno, puesto que su legitinriclacl no estzi I'unclacla en relaciones ciutlacla-
nas ampliaclas. Se puecle clecir por ejeurplo qlie a menuclo t'lo se es senaclol
porque se hayan obtenido los 

"'otos 
cle r.crclacleros c:irrclaclanos sino mhs lric'n

porqlle se poseen inquilinos en el fturclo. Sin exageral dentasiaclo Ia notir, po-
clria clecirse que el uroclelo de relaciones sociales no es el qlle sc constitrn'e
entre ciuclaclanos libres sino qtte lo e:s el tipo de autoricla<l y relaciones (pl(' se
foruran en la haciencla. N{oclelo tanto en el plano cle la relaciôr-r socierl cle rkltri,
naci6n como también en el plano cttlturzrl. Bs, por tanto, un:t cierta forlta rk
clominacidn oligârquica, principalnrentt por la exclusiôn dc Ia p:rrticipacicitr
en el juego politico cle vastos sectores, .qrupos ntedios, populales y por.cierto,
canpesinos.

Si bien, el régimen era oligârqttico, también se ha hecho notar que se tral:i-
ba de una oligarquia clotacla en ciertos casos cle algunos graclos cle flexitrili-
dacl ,  lo que se expresaba en su capacidad cle absorciôn cle elementos
modernizadores.

Lo importante es que esta absorcidn no significra que sc tlansfonnar:r al
fttndamento cle la clorninacidn.

El sistenra es capaz cle absorber pero afirnr:rnclo el sent,iclo misnto cle Ia
dominaci6n.

Los jôvenes clel aflo 20 se enfïentabarr cleciriiclamente al sistenra oligârquic.o



v 1 sus rzt^sgos eliterrios, clzrrzrmente expt'esaclos cn I:r estrttctttra particlario cle l:r

tipoca, la que puecle caracterizarse casi srn cluciu couro cle "particlo cle not:rbles".

Etrgenio (]onzllez, en Llr] articulo del peliciclic'o cler los estucliatltes y,1dve-

ncs irrtetlcctu:ilers cle esos afros -C)1,,r1-R IDAD- l'('sulne stt.itticio critico clt: l:r po-

litica en Chile, tlel utotlo sigrrietlte:
"Si el jtrego inllexible rlc l:r razon no fuera strlic'ienl,t' pat'a cletuostrartros lel

irreticaci:r cle la politic:r :tl uso, bast:rri:r a ello el cx:itrretr clesapasionatlo clel

r.ic.lo histririco quo, etrrancanclo rlel caos revolttc'iotrario cle 1891, viene a ter-

rurillr cn las enconad:rs hostlliclacles cle hoy. 'lbcl:r esta época -en Ia antt:rior

irubo |ontblers honrzrcios e icie:rlistas- ha siclo llot parte tle los p:rrticlos chile-

l1os, 111 escalnio continuo a las aspit'trciones popttlatcs, rtu:r atlopella<la bùs-

tluccl:r clel éxito sin llesura v sin nroral, utr tlcszrfot':rclo rrptovechanrientci clel

Ios altos cargos prara ttsttlirtcto cle circultls o rlel ittcliriclttos"'

Lir re[elion.ju','e.nil cle la crral Eugenio Gonziilez es exprcsir,'o, aclquiere tuet'

tes c:onnot:rciones cle recir:rzo ético-mor':rl ai estarlo cle c:oszrs existente y este

rechazo quiere expresal'se incluso a través tle utrzr e'ritcerbatcion clel gesto: "es

1.1'cciso l'caccionar', es trrgent.r.. Nguna vez hzry cltte terttnitr:tr con las cotltetll-

placiones, I:rs concesiones irl ambietrle y Io tltie ll:rntatt los lisi:rdos clel carâc-

ter', 'blen:rs fbn'1zrs'. A l:rs conciencias enclttrec'itlas pol l:r hipocresia hay que

llalrar con los pies. Diganros nue:stt'a palzrbra cle verrtlacl y sigautos adelant,e,

sin nir:rr lo c1-re prochice atrais. f)ar a c:r<la cos:r e'l trot'ubt'tt tltte le pertenece,

qpellar el clecorarlo cle l:r trergicorneclia coticiiatra, scr al fitt la erterradora l'llag-

lificenciir cle la vcrclacl; hc aqr,ri lo clue coll'espolltle' a los houlbres, a los jove-

nes sobre toclo."
(Fltrgenicr Gonzirlez, Ckrt'i tLcrrL,selltieurbre de 1!J2-l)

Se tratar cle nna juventucl rebelcle que, conlo tttttc:hos hirn sosteniclo, lrlatri-

fiestl l:L irnrpciôn en la1 so(:iedacl cle los trrter''os se-'crtcires ureclios tltre se sien-

tt'p injust:utrente postr-.rgarlos y usfixiaclos por el sistc'tna iurperante. L:r inter-

pre.taciirn es probableutentt- inittsta pero no clebe clcjarse cle lzrclo el hecho cle

tlre ellos n'risnros tratan 11c trascencler el constituit't-tn grupo qtte solo reivincli-

ca particulares intcleses, por inrportantes qtte erstcls sean. f)efiuienclo su pro-

pi:r rclr elclia, B tt geuio () ottzâlez cscrib c' :
"No cs unzr luchn cle cl:r-ses lo que alienla nttcslt':r ittqtdet,ucl ni el objetivo de

lrrr:str:n r:ons1:urtes rebclclia^s. Las clasos cies:rp:irec:eu trtrte la magnifica vastitucl

clel irle:rl inlovaclor. Ill felvor contagioso cle lo rltte clistingr.re nace cle su tremen-

cla significacidn humanzr. Porrluer, por sobre tocla ot.r:r cosa, es utra protesta cle

la vicla agobiacla por instituciones y sistenra-s nomratit'crs qr-re obliteran el desa-

lrollo integral cle nltestra persoualidacl".
((,-lrn'irlarl, septienrbre 2;3 de 1922).
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Agreguemos que e'l subtitulo que encabezzr e.l pârrafo es: "EI irnperativo clt.
la libertacl". Rebelclia etttonces, c:rusacla por sitrrzrcioners y circunstancias pe'r'o
qtte quiere reir,inclicat algo ur:is que un:r situacitjn cie hecho, ciirianros hov clia,
que es a la "concliciôrr hum:rna" a la que se zrhrrli..

Este ienguaje <1rtt' ircttdc al'u':rlor y significarlo cle lo hunrano, uiiis alla tk'l
interés innrecliato, no cs Llrl recul's() r'erbili que ii \;ecres puclier:r p:u eccl all iso-
natrte, sino clue en Eugcnio (lonz/rlez inrplic:r urra re:rl preocupirc:ion. I.l l lct'hit-
zo al sistema imperantc :rsltrne l:r fonna cle rcchazo al czrpit:riisnro y arltluit'r 't '
ttna connotaciôn iutensanrente tnot':rl: e'stcl lo lleva, :ri igr-ral qtie otros c[r' srrs
contetlporâneos, a cotrcerbir la existerrcia clc nn:r pugtra entre Jirogreso trtonrl
y l)rogreso material. [,n tenr:t que estalui present.e en toclo el trturscrrrso <lt']
pensaniento de Eugt'rtio (ionzhlez es ei cle ln clergrzrclaci6n ck:l honrbre g(.ncl'àr
cla por l:rs fornras clcl clesarrollo czrpitalista v su acentuzrcicin clel util italisnro v
egofsmo cle las concluctas sociales.

En su juventud, aclhiere Ilrtgenio Gonzâ"lez a las icleras libertarias que ( onl
parten mttchos cle los grupos anarcluistas cle su époc:r. Iln ellos encuentt'ir l i( )
s6lo un funclamento cle rebelclia sitro también un nroti'r'o cle esperzrnztr. Sorr
sus conrpafieros cle lzr revista Cloridad -entre rnuchos otros- José Sarrtos
Gottzâlez Vera, M:rtruei Rqjas, Pabkr Nerucla, Jrran Cianclulfb, Osc:rr schnal<e.
Sergio Atria y con ellos courpzrrte inquietucle-.s y a^spiraciones. La adhesron rr
las idea-s libertari:rs se f'uncla en Eugenio Gonzâlez en la it'nportancizr quc a1r'i-
buye a la persona colno inclividuo y en la esperanza cle un:r socieclacl mâs. jrrsl a
y solidana. Escribe:

"l)escle luego los icleales libert:rrios exigen p:rrzr sri rcalizacidn el naciuiie'rr-
to cle una nueva conciencia, cl clesarrollo cle hâbitos inéclitos cle cooperac'icirr
soliclaria, la form:rcion cle un nredio favorzrble al pleno florecer rle las
inclividualiclacles. Estos ideales son fuertes y prlros porque clan al clestino hrr-
nlano rrn senticlo de perfecciotramiento irrfinito. Significan una cuutbre hacia
la cual, seglin toda^s las probabiliclarles risibles. corrrlur:e la evoluciôn histriri-
ca. Actualmente, es cierto, no tienen otla irlplic:rncia tlue la cle su esper:tltzll.
Sus energias en marcrha, que se a.bren p:rse clificrrltosamentc a trar.és cle. i:r
estulticia de los hombres v la soliclez cle las instituciones seculares. son acicn-
te clel progreso".
(CLat'idrtd, noviembre cle I924).

El hombre, la persotra, era la preocupaci6n prirrcipal y este énlasis lo lle.ver
a evaluar de manera critica ciertzrs posturas sc-rcialistas: "EI socialismo, ten-
clencia democrâtica, atenclia a la nrultitucl pero clescuiclaba zr los indivirltios.
Junto a é1, naci6 como ttna clerivacirin l6gica el acratisnto. Venia a ser algo asi
como una exaltada continr-taciôtr clel liberalistro incliviclualista. flourbzrtia.



cot'uo éste. la injerenr:ia vejatoria e irrirti l tlel estarlo, v prolriciaba su clestruc-

cio1. Sn tcnclencia estaba en fonnal conciettci:t v person:rliclacles, en hacer

5or1b1es. Abanclonaba la vagrreclacl rotrtânl,ica cie lzr socieclacl cousideracla corno

1na e inclit 'tsible par:r :sent:rr sr.rs posibles t'ontluist:rs cn el terretro cle lo reâl

y r le Io siurple: el  hourl t ie".
(( ; l r t  t ' ic lur l  ,  sept i t :nr l t re r le 192: l) .

'fierre ilnltclrt:incia Lescirtar c'l signilic:tclo rlt ' I:r ittflrtetrcia cle las icleas

:rrriy'cl.ristas en los jôr'cnes intelerctttalets cle lir genel':lciôtt cle Ettgenio Clotrztilez,

los tenras tlue plante:uon, iltclLlso polétlicautelit(' c'on lels ctlt 'rientes soci:riis-

tas cle oligen rrrarxistir, y ltrincipahnelite ctitr Ia vt'rtiettte lettittistzr, fueran los

tlel r::u'irctt r cler la revohiciôn, el pt'oblcur:r clt:l Estittlo, e.l tctna cie la libertacl, la

rellc.iril e1t1e étit:a y politica, asturtos lotlos rltte ltertuitiet'otr. pclr rlecitlo asf ,

l:r fonnzrcirin cle una conciencia mâs "tutive-'t 'sll" ett kts trttevos grttpos elner-

geptes, 11 r:onstituciôn cle una irlt nticl:rcl qr.te tt'zrscetrcli:r lo particrtlar el inclu-

so. 11il risiô1 cle la naciôn clescle una l)erspt]clivir altiet'tzr a ios teuras qttt'

lt larrtealta el nturclo contemporaueo. Por stts fot'r'tutl:rcriolles rleciclicl:rnrentc

lnti6;ligârquicas y r:ontestatarizrs respec:to ir la t'caliclacl chiletra, la protesta cle

16s jôver-ri:s intelerctuzrles consigtti6 alejar a los ser:tores ulâs instluiclos clel la

n:rc:iôn. cle una actitucl relatir.anrernte comltlacictrte-' re'specto de la realitlacl

s11crill y clltural, conformanclo una nueva concietrci:r cle l:rs grancles aspira-

cigles n:rcion:rles. I)e hecho, y nrâs allâ del lengltaje cil 'cunstzurcial, ler protes-

ta.il l.epil erzr ult intento de replesetrt:rcion clcl irrterés naciottzrl en oposiciôn a

trna oligarcluiur :r l:r que se le otorgn el c:rrhctet'cle lzr anti-t'raciôn, los que sôlcl

oSgclecen à intereses eitonômicos exteltros, a los que se eucuentran ligados y

t r l i l i z l t t  l l  t toc io t t  t le  pa l t  ia  p l t ta  t ' t t c t tb t i t ' s t ts  t t l t ' zq t t inos  i t f l t t cs '

Err gr':rn p:rrte del icleario anztrquista clel qtte se nntria la.iovett intelectualiclacl

rle l:r é:poca en oposiciôtr a la oligarqrtia, surge lzr idea cle qtte el pueblo se

constituyc conro tut ntoclelo rr partir clel crtzrl se fonn:rtr los ttttt:r'os valores dc-

ia s6ciecl:rcl y l:r n:rciôn; el pueblo aparece conto Ia forura historica cle una

l1cio12liclacl icleal. No obstante, a ese respecto, ler utiracla cle los jôvenes chi-

len<rs y lrlrticr,rlzunlente d€t Eugernio Gonzâlez, es utttcho uras plesiurista: "N:rcla

hir czrnibiaclo, nacla cirnrtriarh \.er(lixler:1ntente, porqlle esttl pueblo es ciego y

tietne lzr sensibilidacl clormid:r, r'eacrio a las excitac:iones cle lzr rebelclia y al res-

c.1tt-. tle la esprernnza. Por otrer pzrtte, no hay luerles orgauizaciotres cle lttcha

sc.rcrial qr-re li ierr el setrtirlo clel nro'n'itniento obrero: (lonlinan en toclos los circu-

los l:r clersconfianza del egoisr-no, el temor. Bl pueblo es clenrasiaclo niflo y se

erutt'etienc c<tn cttalquier cosa, hasta con un I)ecreto cle Ley o con una Asanl-

li lea Constitlveltes. Lo espera toclo cle arriba, cle la accitir-r pfiblic:r, cle la ini-

ciittir, ' it clel Estaclo. No obstatrte es posible que llegtte' a cotl\'encerse de su



propia fuerza, se ernbriague con las ilusorias perspectivas cle un pon'enil tluc
puecle ser suyo y ntarche hacia adelantc-', clestruvénclolo toclo, creânclolo toclo".
(CIariclacl, mayo dc 1925).

Paraclojalurente es posible que esta nociôn cle. un pueblo inemre concluzcr:r
a estos jôvenes anarqtùstas il una revakrrizac:ion cle Ia icle.a del Bstaclcl r1uer.
clacl:r la concliciôtr ya seiialacla clel pueblo, t'ntpiezzr :l sel'concebirlcl couro c'l
irtstt'tttnento prâcticc-i cle lar ttniclarl nacional y, por sobre toclo porque su 1'rur,
cion puede ser el clesarrollar una eclucaciôn popular. En Bugerrio fionz:ilcz r,-
sus compafleros, mucltos cle ellos maestros V profesores, la eclncaciôrr poltu-
lar no s6lo concebida cot-uo transnrisirin cle saberes sino que tanrbir:n la cotrs-
titucidn de una "comttniclatl" eclucativa, quizâs ltrototipo de una nuev:t rc'la-
ci6n social pero tau-rbién la eclttcaci6n y sobre toclo la eclucaci6n unir.t rsitaria
que a ellos les toca r.ivir, ets criticaurente enjuiciacla.

La situaciôn cultural chilena se conrpara con la cle otros paises hispauo-
americanos y la conclttsiôn a qlle se llega es scvera: "2.y cldncle estân los lna('s-
tros, los hombres que en austeras rneclitaciones "havan cincelaclo las c:tratro
fases clel allna" para ofrecerla a los que llegan conlo un e.jemplo r,i.".o v rur
acicate de la noble eurulacidn? Nlirernos h:rcia afirera: en Nléxico, Vasconcelos,
educaclor y estaclista; en Uruguay Vaz F'erreira el filôsofo y admirable glosa-
dor; en Argentina José Ingenieros, artista y dinrlgaclor cle las nllevas esc:rrel:rs
sociolôgicas; en Espafla Miguel cle Unanurno, âspero inquietador de concien-
cias, y tantos otros. Entre nosotros, nacla"...

La crftica se continfia y no es sdlo la ausencia cle maestros la que se lamen-
ta: "no existe entre nosotros un verclaclero espiritu universitario. Ni profeso-
res ni estudiantes se sienten et'ectivamente r.inr:ulaclos la Universidad. Pasatr.
los unos por la câtedra, cumplienclo el cotidiano cleber. Su enserlanza es irri-
da, adusta, huérfanos de toda provechosa sinrpatia corlunicativa. Los otros
reciben los conocimientos con esa indiferencia resignacl:r del que los consicle-
ra medios indispensables para arribar a términos utilitarios".
(.Cl,a,ri,dud, septiembre 9 cle 1922).

Pero no todo es visiôn pesimista. Existe la esperanza de la juventucl, cle lit
juventud de América y de la juventud cle quienes la formaron: "Los novisinros
ideales sociales y politicos que en t ano tratan rle levantarse sobre el urovecli-
zo terreno de sociedades en decaclencia, no pocL'ân sentarse y realizarse sino
en la energia adolescente de la América". Se quierc) conlo tarea cle los jdr.e-
nes, una América unicla, capaz de contribnir cle este moclo al desarrollo cfti
todos: "mâs, el ideal de unificaciôn se ha nrantenido r.ivo con la fuerza cle un
inmortal imperativo histdrico. Robustecerlo no es labor propia cle los gobier'-
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nos entreg:rclos conto estân a las imposiciones cle un czrpitalisuto exorbitante.

Ello corresponcle a la libre juventud de hispano-américa. Debetnos trabajar

r .o r r  l c r r l c i r la r lop t in r is la  po Ï  la  gmntk  za  a t r re r ica t ta ,  l )o l 'que  àrs t  ( 'omo preocu-

pzrdos por nuestro propio perfeccionamiento indir,rdtrerl contribtùuros al per-

feccionaniento colectivo, declicanclo nuestro esftterzo al porvenir cle Anéri-

car Latina hacemos obra cle beneficio para la hunraniclacl".
(Clar irkul , : rbr i l  28 de 1923)

Escalra a la contpetencia de quien escribe este prôlogo el pocler referirse

con propieclad a la obra estrictanrente literaria cle Ettgeuio Gonzâlez. Sin enl-

bzrrgo. es intposible no hacer unas breves referencia*s et sus ctlentos y novelas

lnrblicaclas.'
En las ntismas pâginas de Cluriclcul, a veces con el pseuclotrittro cle Arlel y

,Jr-ran Cristôbal, o en las revistas Ind.ir:c y Ate nea, se encluentr:tn varios ensa-

vos y fragmentos litelarios que col'l 'esponclen a stt obra. Bs interesante que en

ler novela ù[ds ctfuera escrita a instancias cle aurigos que le pccliiln narrara la

expcriencia cle preso polftico en la isla NIâs Afuera clel Archipiélago Juan

F-erleinclcz, clurzrnte la clictadura clel Cieneral Carlos lbâfle2, elucle el relato de

srr propia experiencia y se orienta fimdamentalurente a Ia Historia cle Vicla de

lçls presos comunes, a Lln submrmdo cuya historia es la tniseri:r y el delito. El

clestierrro. en la isla, al permanecer recluidos en un ntttnclo sin lazos con el

exterior, concluce a estos hombres a una situaciôn cacla vez u-râs clegraclacla.

N{r-rchos han listo en Eugeni<-r Gonzâlez una miracla pesiurista y, por cierto que

hay razotres verclacleras para asi sostenerlo, pero se tiene la inrpresiôn que

.jrurto a este pesimismo existe el afân cle senalar ttn peligt'o, la posibiliclad

sienrlrre presente cle involttcidtr cle la condici6n hutnana.
Si en r\{ds clfuera (1930) los personajes narraclos pertenccen ett su tnayoria

al nrtrrrrlo clel lumpen, en Destittos (1940) los ob.jetos cle la narracion son per-

sonaies cle la clase t'nedia. Acâ no es la monotonia forz:rcla del clestierro y el

aislantiento la que pesa sino la monotonia y la lobregueclacl cle la propia exis-

tencia. Los person4jes: oficinistas, pequeflos enlpleaclos, secretarias, jubila-

clos, estufliantes, se lltueven en un mttnclo de oprimet-rte chatura, en algûn

ntourento pat'eciera que Se abre unu opciôn, qtle se ofi'ece una salida, pero
punca se c:onsigue elevarse a la suficiente altura cotno para:rlcanzarla. Este

constalte fracaso estâ tantbién en su novela anterior, Hotnbres (1935), relato

acerca de un grupo, principalrnente anarquista, que tratô cle transformar una

I Soble su narlativa I'cr: Jnan A. FJpple, "l,a narlativa de Eugenio G<tnzâIez Rojas en: Ettgetio

Go rtzrt lez. ntu(sl ro d eL soc in I istno chilr: t ro. (lt ntro de Estudios clcl Xloritniento Obrt-'ro SAL\ADOR AILEN-

DE N' léxico.  1981.
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huelga cle obreros cle c:rlzaclo en hr-relga general. Fll rcsultarlo es la clerrota.
Son esclarececlores alguna^s line:rs cle la novela que Eugenio Gonzâlez escri-
be: "la culpa era, en realiclzrcl, cle toclos, es clecir, cle ntrclier. Los soiiadorers cle l:r
revolucidn pttestos en torbellirro rle los hcchos, habian calculaclo rnal la po-
tencia hutnana cte las lll:rs:rs tltre pretenclian rlirigir'. Las haltian consic'letrittlcr
(:olllo enticlacles :rbstr:rctas, colnracias cler virl rrcles absolutas, <:on las cuales es
posible tr':rzar cle trtrteurano, conlo clritn lesrrelr.e tur probleut:r mateniiitic'o tlc,
f'rterzas, en senticlcl inntercliato cle lrotvenir"'.

"Pero las masers eran hutnan:ts, susceptible't:rnto cle la pa^si6n crol-no tkrl rlt's:t-
liento y, sobre tocio, abrttmirclas por utr instiuto cersi animal cler la fataliclacl. ,\pri-
tic'as, c:rstigacl:r-s. ;.t1ttién poclria clespcrtal e'n ellas t'l anheio rnistico clre hact'
superior a los cleslnller:inrientos clc la c:arne. al clcrrotisrlo cler la voltuitarl, rlue
no percibe la voh.urtzrcl, que prercibc' la :rlenlaclora lrioxirniclacl del triunf'rt'/".

En la novela l{oc:lrc (1942), qtte a jrùcio clc los c'r' iticos es, quizâs, Ia mejot
logracla literariatnernt,e, el termn cs t'l :rlchio intcnto cle lruil clc la banalidatl clc
lo coticliano, la liberaciôn que ser encucntra en una re'laciôn alnorosa libcr':LcLr
cle atadurzrs traclic:ionalL's y en un lefugio, t'n el nrunrlo intirno, la noclie. Pc'r o
lo que estâ al otro lado cle esa intiniiclacl anlolos:r, ei pas:rrlo cle su ltareja. st'
transfortla con obsesiôn que concluce a la locula y llor.' it a clar muertc a rlricrr
se allla. El obseso se pierde en el clia que y:r es lit noche.

Por cierto que el conjunto es narrativa anrargrl) cl critico citado, .Iuarr .-\.
Epple, apunta: "Quizâs la clesorient.acidn inicial que resulta cle la crisis urrrn-
clial clel aiio 1929, con fuet'tes repercrtsione-s cn el pais, turiclo :rl fracaso rlc la
breve experiencia socialista de 1932, expliqucn en parte cste sentirniento clt'
frustracidn y desilusidn que se aclr.ierte en nruch:r-s obr:rs clel perfoclo".

La generaciôn cle 1920, con su expresiôn en la Irecleraciôn cle Estudiantes
cle Chile, la vinculacidn de estos con el uro'u.imiento latinoamericanistir qtrt'
surge cle la Refornta f,niversitaria cle Cdrcioba cle 1918 y la confornracidrr clt'
una nueva confolmacidn literana que logla clar iclenticlacl cultural a los sectcr
res meclios y populares que aparecen en la cscena politico-social chilena, pro-
cesos en los cuales, conto se ha clicho, pzrrtic,:ipa activaurente Eugenio Gonzzil,ez-
, constituyen antecedentes valiosos, :l.un(ple por cicrto no los irnicos, en lrt
forrnaciôn del Partido Socialista de Chile.

Siempre se ha sefialaclo como un clato curioso que la Constitucirin cle este
Partido, el 19 cle abril de 1933, fuera postedor a la llamacla "Repfiblica Socialista
cle los 12 dias", el 4 de junio de 1932. En realicl:rcl, el particlo fue mâs bien el
resultado de eso y no su antecerclente. Eugenio (ionzâlezparticip6 como \,Iinis-
tro de Educaciôn en el Gabinete dc la "Repûblica Socialista" y, ltosteriomente,
fue uno de los miembros funcladores clel parliclo. La proclanra de la Jr-u-rta cle
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Gobierrro cle la Repirblic:r Socialista constituirâ, por largo tientpo, el futldamen-

to rle los principios bâsicos de la propuesta socialista chilena. Entre sus rasgos

princip:rles se clestacan la fuerte critica a ltr clase clominante. a la qtte se carac-

teriza conlo "rura oligarquizr al serwicio clel c:apitalisuro extra4jero 1' no preoclt-

pacla por l:rs necersiclacles colectiv:r^s ciel pneblo chileno"; la clenuncizr al preclc>

ninio clel c:rpitzrl extra4jero en Ia economizr nacional, ttna critica a lzr orietrtaciôn

econôprica rlc fipo litreral; y se subraya I:r concliciôn de urisetia de los sectores

poplil:rrcs. Iln consonancia con lo ernterior, se proponelt como objetir''cls: la libe-

r:rciô1 econonrica clel p:ris respecto al c:rltitalismo externo, utla opcion ecot'to-

mica tle odentzrciitn socialista V "ntrcionalista constntctiva", colt Llna ecollolllla

nacional bajo irontrol clel Estaclo; signilicativa impot'tancia atnbuicla a la ercittc'a-

ci6n; y justiciir social resunricla en la cotrsign:r: ":rlit'uentat' zrl prteblo, r'estir al

pueblg, clouric:ili:rr al pueblo", lo que uras tat'cle se lransfor-nrarâ etr ia consigna

rlel F\'ente Poprilar, en 1938: "patr, techo y abrigo".

Bl Particlo Socialista intentô aglutinar y expl'esiu a un conjuuto uttty anlplio

y heterogéneo cle sectores cuyo prrincipio cle turiclacl estab:r claclo por la sittta-

ciitn corrflictivzr frente :rl régimen y el tipo cle clominaciôn econôurico social

existente. N{ils que intentar ser la expresiôn politica cle una clase en p:rrticular,

pretenclizr ser lzr expresidn cle una situaciôn qrte se clefirrfa conlo "revoluciona-

1ia" y e1 Ia c:uarl los ntâs vzrriaclos gl'upos potlian partic\tar. En uno cle sus mani-

fiestos. se cleclaraba: "no se viene a nuestro particlo porque sea itrtelectual tt

obrero, se viene porque se ha arlçrindo conciencia revolucionatia clel actual

nlonrt 'n lr  t  hist  t tnt 'o".
ELrgenio Gonzhlez participô activ:rute'nte en la r,rcla clel Partido Socialista

pero se reconoce que su l'nayor aporte, especialutente en lo politico cloctrina-

rio, lo realizo entre los aflos 1945 a 1957. Err 1947 redactci la funclaulentacion

teôrica clcl Programa clel Particlo Socialista; ent,re 194E y 1950 ftre Sect'etario

Geleral clel PS; entre 1949 y 1957 ocupo el cargo cle senaclor de la repirblica.

Pocllia quizâs clecirse que la grzln preocrtpacidn cle Eugenio Gonzâ\e2, colilo

politico, fue la clel significaclo cultural clel socialist-uo. Se ha visto cônro en sus

escritos jrrveniles y en su obra literatla, el centro cle sus preocupaciones es la

conclicion humana y el peligro constanle de su clegraclacidn, ésta le parece

ahora lanto mâs ar-nenazante: "el hombre ya no es eI hontbre en la ternlinolo-

gia al tso, ahtr entre politicos de avanzacla: cifï'a cle la estadistica, un elenlento

cle câlculo cle la prorlucciôn cle bienes y set'r' icios, una pieza en el comple.jcr

elgrerlaje inciustrial. Nunca, tal vez, ern la historia turiversal, se habria proclu-

ciclo senrejante confusiôn cle los netlios y los fines, una transulutaci6n tan

negativa cle los valores vigentes en la convivencia".
(El, Sor:ial.i,svno: Lirtico Funtlatrcnto de lct [)emctc:t'ucia,.)
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La mirada no estâ estrechamente cirr:Lrnscdta a la situaciôn chilena. es cle
toda una época de Ia que se habla: "sobre todo en el tiernpo en que viriuros.
tiempo del clesprecio clel que hablarâ N{:rlraux. Desprecio del hombre: ciespre-
cio, por lo tanto, de los valores clel espfritu, cle los cuales es portaclol y :r los
cuales, sin enrbargo, aspira en tensa bûsquecla cle su pienitud vital; clesprecio.
en f in,  c le lzrs poterrcial idacles superr iores cle una cul l . t rra ql le antel l i lzrr
clesintegrarse bajo el peso cle ttna ci.".rhzai:ion téc'nica en portentoso dersullollo.
Hay una expresidn que revela la tergivc'rsada estima prerlominante en ctr-si to-
clos los circulos sociales: se I'rabla con énfasrs onrinoso clel "capital hrun:uro":

;Poclrâ llevarse mâs lejos la degraclacion cle lo humano por la econoniia'?"
La crftica al capitalisno) como momento cle la historia universal, estii ftur-

dacla en lo que se consiclera el clespojo cle la capacicl:rcl creativzr cle grantles
tnayorias en la ausencia cle clerechos reales cler la persona: "Despoj:rclo cle su
cligniclad ética y con-n erticlo en precaria mercancia, el trabajo hum:uro qrre.cki
sujeto a la mecânica ley de la of'erta y la denrarrda, clentlo cle la libre concLi-
rrencia de las fuerzzrs econdmicas. Asi, urientras se reconocian enf:itrcanlent€'
en la letra cle las cclt'tstituciones los "clerechos clel hon-rbre y del citrcltrclano".
quecld la masa asalariacla someticla a una seliclnmbre econonûcil qur. L,ll
muchos aspectos, era aiin mâs intolerable que la clel esclavo antigtro 1' Ia rlel
siervo medioeval".
(.1'tr,nclamenl.aci,ort Teôr'ica del Pruttltrtntct clel Put'l.itLo Socialisttt).

La querella contra el capitalismo srlrge, entonces, de una prcocrqritt.irlrr
por la continuidad de la cultura, que se ve anlen:lzada y porque éste se apova
en la 

"'irtual 
negacidn de la persona humana. Se trata cle un capitalismo c1rer.

como el aprendiz de brujo, desatd fuerzas -la técnica- que no es capaz cit
controlar; pero la incapacidacl cle control estâ dacla por la chatura hum:rna clel
propio inventor, aunque la arnenaza ya es para toclos: "pero, sobre todo, se irii
acentuando en las nuevas generaciones la deformaciôn psicolôgica procluc'i-
da por la creciente enajenaciôn de la vic la propia del inclustr i : r l isuro
supertecnificado, lo que implica corno iner'itable proceso correlativo Llna pl'o-
gresiva deshumanizaci1n del hombre. El carâcter sôrdiclamente ntilttario ck
la civilizacidn burguesa ha defomrado ya las menturlidades clentro cle todas las
clases sociales, encuadrândolas en una estrecha concepcidn cle los fines cle l:r
existencia". (op. cit.)

Frente a esta imagen del capitalismo, el socialisnro, para Eugenio Gonzâk:2,
era un intento de rescatar al hontbre cle su sen iclunrbre y el establecimiento
de una "legitima jerarquia tanto en los valores cotrlo en lzrs cosas. En su con-
tribuciôn a la fundatnentacidn teôrica del Progranra clel Partido Socialista
perfil6 con gran clariclad el contenido huntanista cle l:r propuesta y la impror-
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t11r: ia cul tut ' : r l  c lel  soci :r i is l l ' lo col l lo ntovint iento hlstdr ic:o. L:r  postt t ra

:rntic'apitalist:I, colllo se ha visto, srtbrayzrb:r la tleshuntitnizacion qtte t:ri siste-

I1a inrplica, pet'o :rl mismo tietnrpo dirigia slts critit--:rs a los negativos rasgos

lrrrrocl i i t icos v :mtor i tar ios clel  moclelo sor. ' idrt ico. I lecogi i r  lzr  vo<:trc ' iÔtr

lti l i lganrericanist:r en Lu1 prcipirsito cle acciôtt ctc.lttttin tlt ' los paises cle Ia rtl-

gitip v serl:rlaba p:rrir (lhilc l:r nccesiclacl cle-. ctcitttltatibilizar su clesarrollo politi-

<:a. sociirl v çultrrml (lrr(. se I C('onociil cotr la r.trgettcilt clc ttn tles:rrrollo ei:o-

n<irnir:o vigoroso i1l servicio tler l:rs lltavol'l i ls.

Se etnfzrtizitbir ei cout,cniclo humanista clel socialisnto, clcl tlrte se aspitabir

(1te expresnr:r rle lnanel'i l prisitiv:r luta opciotr tle cotrtittr.ticlacl y cles:rrrollcl

c:Lrlttull cle l:r hunranirlacl, en rloncler la persotr:r ituttttttit set cotrstitttiri:r t-'n el

valor cenllal. El soc:iitl isuio rlcbi:rploponel'st'el llcvar at ttitlto el utilxitlro cles:t-

1'cillo cle ltrs firerzas procluctir.:rs conjtttrtatttt 'tlt('<:ott el tnirxinlo cle cles:rrrollcr

htrrpang. L:r lreta ela hzrcer yrosible l:r l iber:rciôtr tlt"l hourbre, que etl e'l c:rpi-

tirlisprg se consiclt:r':rba limitatla por el t'égiurctt cle plopieclacl 1rt'ivat1a. Se tt':r-

talta tle g:u'atrtizar lrarur toclos l:l tnâs ampli:,r libel'tad espiritual.

El socrialisnro se funrlab:r, c'n su concepcitin, cn ltna consitlerar:i6n histôri-

ca clei horlllre, alc.jiîtrloser cle cste mo(lo cle clogutatisllros y rigicleces: "Bl so-

ci:rlisn11 1o fopnul:r princili ios irbsoltttos, cle :rbstracl:r valiclez universill, l1o

sc' afipla taliltoco elt un conceltto urctafisico y, pollo urisnlo. itrtetrtporal, clc

la pi-rtrrrllezu humana; pirrte cle una c:onsiclelaciôn realist:t clel honrbrc ccin-

cr{:to, sujeto cle neccsiclaclcs siempre cambizrntes y portaclor de valortls sieur-

ltre reriativc-rs, clel horubre histôrico ,v social qtie cl'ea l:n conclicioues objeltivas

de str plopia r,icla y va siencl<1, A la vez, cot'icliciot'tttclo por eilas e'n el 1lroceso cle-'

i ir existencria".
( I -rr .ndurt tr , : t t l r r t : iort  l i ' r i r icu t l t '1.  Pt ' r t r l t 'ct t t t r t  rk: l  I )at  l i r lo Stt t  ia l is la).

Lin ilstrtur-rentalisnro sin principios rlebia ser ajctro zt tocllt t 'otrct'pciott so-

cizrlistzr, inr:luso -Eugerrio G'cinzâlez postttlab:r- quc la f uet za ética y el sigrlifi-

carlo cultlu'al rlel socialisrlo se cnraizaba en el restableciurietrto de la sttbor-

clinarcirin cle los nteclios tr los tines y eu la czrprrcitlacl cle que cstos filtinros se

rlettelrlinlrln cle :rcuerclo zr uner jerarqttia cle vnlores cuvo eje setia la cligniclacl

rlc l:r persona. El clesarrollo cle la técttica. la organizaciôn cle lar econonlia y ia

çolligtrrzrcicin clel Iistaclo cleberfan hacer posibles, c:oujunkrurcnte, la liberl.:rcl

politrcl, l l.jrrsticia cr:onomica y cl cles:rrrollo erslriritrr:rl. Ei egofsmo y el incli 'u't-

clu2lisuio exacerb:rrlo clebfan set t'eeurplzrzaclos ltot' lbruras tle accidn colecti-

r-:t, incluso 1:r socializaciôn de los meclios cle proclttcciôn couto propdsito, stt-

brayerlr:r ci conteniclo soci:rl cle Ia urisura, se trataba cle generar la posibiliclacl

cle que el co4lunto cle la socieclacl etrfientarzr clc ntoclo colectivo la tarea cle

pronrover ia sal.isfacciôn cle las necesiclercles existeutes.



Pero nacla podia justifi('ar una limitac:iôrr al ejercicio cle la libertad. se pos-
tulaba la absolttta iclenticlacl entre socialismo y libert:rd, no sdlo conto objeti-
vo final del socialismo, sino como condicidn inrlispensable para su propio
clersarrollo: "el socialismo recoge, pues, las conqtdstas politicas cle,. la llrgtre-
sia, para clarles la plenitucl cle su sentido htrmano. Por lo tanto, toclo réginten
politico que iurplique el prop6sito cle regllamentar las conciencias confonne a
cânones oficiales, sienclo contrario a la digniclacl clel hombre, es tantbién in,
cotupattble con el espiritu clel socialismo. Ningrin tin puecle obtenerse a tra-
vés cle medios qtte lo niegan: la eclucaciôn cle los trabajaclores para el ejercicicr
rle lal libertacl tiene que hacerse en un ambiente cler libertacl".
(F'ttncLa,Tnentaci.ott Teôt'ir:a clel Programn dr:L Prtrticlo Socialista.'1.

Es, en definitiv:r, la ausencia cle la libertzrcl lo que lle'u'a zr rechazar el nrocle-
lci sor,iético: "en resumen, la trâgica experiencia soviética ha clenrostlaclo tprc
no se puede llegar al socialist"no sacrificanclo la libertad de los trabajaclot'es
en cuanto instrumento printario de toda creacidn rerrolucionaria y gar:urti:r
inclispensable para resistir las tendencias hacia la btrrocratizaci6n, la arbrtra-
riedad y el totalitarismo". (op.cit.)

El énfasis en la libertacl implica, taurbién, en la frtrntulacidn de Iiugenrcr
Gonzâlez, un conlpromiso con la forma clcntocrâtic:a, y esto es particular'-
nrente relevante, a su juicio, como tarea clel socialismo en Arnériczr Latina:
"He aqui el primer cleber clel socialisrno en América Latina: esforzarse por la
vigencia del régimen democrâtico, por implantarlo donde nunca ha existi-
do, por restablecerlo donde haya sido abrogaclo, por perfeccionarlo si tien-
de a anquilosarse obstruyerrdo el progreso social. Aunque sobremanera rle-
fectuosa, la actual democracia t iene en si  misrna los factores cle srr
perfeccionamiento ulterior. Entra la dictadura y la anarquia tradicion:rles.
polos de la politica latinoamericana, el socialismo estâ decididamente por
el régimen de derecho dentro del estaclo democrâtico. Ni airn a pretexto cle
realizar una politica social de avanzacla y de sostener actitudes antiimpe-
rialista, puede el socialismo comprometerse con gobiernos generados y ntan-
tenidos por la fuerza, como varios de los que afrentan la conciencia ci','il clel
continente".
(El Soci,o,li.smo, ûnico fundamento de la dentocrac:[n).

Lo que interesa poner cle relieve por sobre todo es el significaclo quer l:r
politica asume para Eugenio Gonzâlez. En sus propi:Ls palabras: ";Es eso la
polftica? ;Simple juego de rnentiras convencionales en la lucha por el pocler'?
Si asi fuera, si se tratara del poder por el poder, si no hubiera nacla trascen-
dente al poder mismo, la democracia careceria de senticlo. Pero la politica en
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una clcntocracia clebe ser otra c()sa: act,ivitlacl cle creaciôtt cle las formas en

que ha cie rlignificarse cacla vez mâs Ia r-rcla clel hombre, firnc'iôn de sen icio de

las neceslclades y ias aspiraciones clel puebio. Para hacet'la, hay que tetrer una

czrbal courprensiôn cle las realicl:rcles y las posibilidacles ctel pafs y tanibién

<:laros principios v norllas para orientzrt'ltr zrcciirn. IIay que :rtenerse, en polf-

tica, frrnclaurentahnente :r los hechos, pero sitttânclolos en ulla perspectiva. Ill

i 'ealisnro sin print:ipios se agoter. por lo cotnun, cn tlna politica cle zrt'bitrios

superliciales, clltortunistas; el rloc'tlin:rristrro sit't respeto por la tealiclitcl con-

cluce, pot' su pat'tc, inevitablentettte :rl fraczrstl".
( .1,o cort l rot :er.s ia 1x'r ' r t rrrnert tr : :  Sr,rr : ta1i ,>-t t to ry I ' i l t t ' r 'a l . isrr tr t ) .

La politic:r es l)oi'ttrnto, étic:r, y preocttpac'i6tr lxrr la ética. Refiriénclose a

la socieci:rtl chilena elt sLl ntonlcnt.o, re.clatti:rb:r ttn t'estabicc'iutietrto rlel la nro-

ral cir,-iczr, afectacla por url relajamiento clel cspirittr pr-iblico, cle los sentiurien-

tos tle clisr:ipliner y responsabiliclacl, cle lzr r,olttntacl cle trabaio, rle cooperzrci6n

y rler serr,icio, de reslteto :r valores esenciales cle la conr.it ettcia. Ver'â con pre-

ocupaciôrr cirttto, etr toclas l:rs categorias sociales, se ilnponen los apetitos

egoistas, los afanes rlc lucro fâcil y la tnezcltindacl rlei util itarisuro. Cloncebia

la politica y tr)or sobre toclo la (1re correspotrclia al Pzrrticlo Soci:rlista, casi

coluo un:r firncidn pcclagôgica y al e',jcrcicio cle la nrisurzr collto unzr actir,iclacl

e.iemplar: "No corrcebimos la politica como metlio cle eucuurbramientos per-

sonzrles. Tanipoco cotno ocasiôn cle poptrlaricl:rtl y vat-r:rglotia. N'Ienos airn como

entpresa rle util izacion particlister clel pocler del Estaclo. La concebimos colllo

actir.irlzrcl cle senicio, conlo se\,'era vocacidtr patri6tic:r. (,lorresponcle a los

partickrs cle trr':rnzacl:r social, a los particlos que tieuen lzr responsabiliclact del

porverrit', intlronc.r ult nltevo estilo en la vicla pirbliczr, por enc'itna cle cualquier

subirlterno 5z trarnsitorio câlculo electoral, rtn estilo de r.'eraciclacl y rectitucl cle

ética ejeurplar".
(E t  Soc ia l i s t t to ,  co ] f to  t î t t i t :o . l i l r t r lan te t t I r t  r le  l r r  r le r t t r t t : t ' ac ic t )

IJr-rgenio []onzâie'z irsumid la rcctoria cle la Llnivcrsidacl cle Chiie en ei aiio

196;3, y por cierto que no era éste un hecho fortttito. Dcscle sus tiet'upos juve-

ltiles, conlo estucliante clel Instituto Peciag6gico, se habia cleclic:rclo a la do-

celci:r, tanto etr la enseflanza secuntlat'ia colrt{r, posteriornrente, en la eclttca-

ci61 superior, siertrlo cr-r 1957 Dirc.ctor clt-' l lrtstitr"rto Peclagcigicro y poco tnhs

talle clecarro cle la F-acultad cle Filosofïa y Eclucaciôn. Para el Rector de la

Universicl:rcl los ztnos,juveniles no r:stall:tn olr,iclaclos. En un cliscltrso que cotlro

Rcctol proltmciô err Ia celebraciôr-r dc los 75 airos clel Instituto Peclzrgogico,

rellemoraba a la gencrzrciôrr cle los anos 20: "eran hertt'tosos tieutpos, tle an-

helante i'igilia. Diversos carninos se abrian ante nosot,r'os, todos ellos orienta-
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clos herr:ia el rnismo horizonte cle plenitucl hunrantr, toclar,ia iurprecisauretrte
destacacla sobre un tbndo de tnatinal claricl:rcl, que creizrmos era la del inne-
cliato porwenir', aunque sôlo ela la proyecci6n cle nuestla espel'anza. Er':rn tanr-
bién cluros tiet-n1los, cargados rle corrtraclic:torios inrpulsos. l{abi:r que sull€l'zu'
el caos interior cle la adolescencia, sienrprer atribulacla, en ureclio del derrunr-
banriento cle-. los soportes inst,itn<'ionerles y nroralt-.s cle Ia socleclacl traclicional.
Atanc-isamente bttscamos É)n los libros.rr en los hec'hos -nr/rs en los lilrros tlttt '
en los hechos- esclat-ecimiento p:rra nuestro e'spirittr, clrie orientarzr nuestra
voluntucl cle creaciôn". Fln clirecta ref'erenc:i:r seri:rlaba: "Llerq:unos al hstituto
Pertlagdgico en un:r época de protiinda inqtdetticl colectiv:r. IIabia temrinaricr
la priurera guerl':r uruuclial entle los grancles Est:iclos, pero sc continu:rlla clt-n-
tro cle ellos -y en toclas parfes- l:r pugna entle krs yrock-.rcs conscrvil(lores clcl
orclen social en crisis y las fuerzers enrpefraclzrs r:n inst:rurar Lrn r(rgirlern clc
perfecta justicia y auténtica libertacl cloncle cacla iucliviclr,rc-i (rolllo se rlecia cn
el lenguaje de entonces- pucliera "r,-ivir plcnaniente str r.icla {isica, intelecrtual
y nroral en el âmbito cle una cultura renovarla".

Pero no se trataba s6lo de una rer-nel'nol'anza nostâlgic:a. Los temas rlire rle
teniprano preocuparon a Eugenio Gonzâl.ez -y:r mtrr:hos cle sus c'ornpunt'r'os
<le generacidn- fueron:rtencidn llreferente cle slr ii leer cle la Lniversiclacl. Pol
ejemplo, la climensi6n latinoatnericana; la universiclacl es c::rsi por clcfinicricin
ecuménica, pero sin perjuicio cle lo rnismo, el ltec:tor sef'ralaba que la Liniver.
siclacl cle Chile clebia encarar el cumplimiento cle la tarea especificanrente le.-
gional: "la tarea de promover init-'iativas adecuaclzls para coorclinar las orien-
taciones y recursos de las universiclacles latinoaulericanir^s con rristas a srr
r-rltericir correlaci6n orgânica".
(Discurso al asumir la Rectoria).

Constataba Ia existencia cle esfuerzos cle integraci6n tlue uranifestaban el
propôsito de crear instituciones econ6nricas, judiciales y politicas cle car:ir:-
ter suprarregional, pero afirmaba que "corresponcle a las unir,'ersidacles lati-
noamericatras ir preparando, cle consut'ro, la-s bases morales nt-cesarias pala
que proyectos cle tanta trascenclencia histcinczr puedan realizarse".

Queria para la Universiclad urr papel activo, 1;erro sin confuncliria con unal
estrecha politica particlista y menos cle sesgos icleoldgicos o confesionalers, no
obstante la Universiclacl era, para é1, "urra enticlail mor:rl que no puede est:rr':tl
nralgen de los irnperativos cle la justicia que impulsan el progreso social''. Su-
brayaba que: "compete a la lrniversiclacl el tonrar coulo sllyos los problerlas clc
nuestro pueblo y proponer para ellos soluciones t.rascenclentales". Para que tai
tarea fuese posible, considerab:r que la Liniversiclacl debia ser capàz de enfren-
tar criticamente todas las icleas y ser un lugar cloncle plrcliera exponerse y cliscu-
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tilse toclas ias cloctrina.s. Clonsicleraba couro partc cle la hislori:r cle la t,niversi-

cl:rcl cle Chile ell que siernpre hubiese estzrclo eu l:r avanzada del conocinliento

social. Esta ciemocracia intern:r aparecia rnrlisolublemente ligacla a l:r zrut,otro-

lria ac:rclémica. ('rtrrespondra pues, nrantener las tracliciones cle tolerancia y

clel-encler los lheros cle la conciencia libre, sr.tltrayrrbzr con tirme convicr:iôtr: "[,a

Universidad sin liLrertitcl no es L,triversiclatl".
Er-rgenio Gonzlilez herbia rlcclicado gr:rn pat'ter cle su vicla a la politica activa

v si :rigun:r vez esa tarea quizâs se ier planteri col'no contt'erclictoria con su nrtly

:rcentuada vocac-i<in cle educackrr, sdlo lo ttte respecto al tientpo a cleclicar a

llla u otra cosa y tro pol'rlu€r las consiclerar:r antitéticas. Niuy por el cotrtLario,

su propia lbntracirin filosôfica lo orientab:t a utra sitrtesis superior cle alnbas.

N irrzrugurar el :rrro acacléurico cle ll lti-l, senirlatlrr: "tro ol".iclemos qtle para los

griegos -de quicnes rlerivan muchos cânorres cle la cultura t'ttoclerna- la ética

y la polftica se iclcntifican; ni tlue lzr eclucaciôn es, ell cttanto pl'oceso fbnuati-

r-e y orieltaclcll clt las nucvas gerrelaciotres, una fomta superior cle l:r politica.

Cgr1esponcle:r l:r [,ni'nersiclacl erl cr.tltivo y la enseflanztr cle las cietlci:t 's y las

alters en sus formas v m:rrrifestaciones rle urayor czrtegotia intelectttal y "el

[ie1 es -clecia Aristdt.r:le.s- el fin cle torlas las c:it:uc'ias y :trtes y el urâxiuto bicn

estii, sobre todo, ern la supre.ma rler tocl:rs l:r.s :rrtes (lue es la politica. El bien

politico es lo justo''. Aclecuanclo el concepto aristotélico a nuestra circttnstan-

ci1 histôrica, porlria clecrirse qtle L's lo justti lo que hace prevalecer el bien

social sobre el interés privaclo, clirinrienilo falsas opciones entre los derechos

v ios deberes clel hourbrc".
Nlucho se cliscutia en la época en que Eugenio Gonzâlez era Rector tle la

[ ]'niversiclacl, acerca clc la funcidn que la tlnivcrsiclacl le carbia conlo colabora-

clo1a, en un plano técnico, cle las politicas nacionales. Sin negar esa tarea, el

Rector -r,alolaba uner :rcciôn quc consiclerzrba propia cle la Llniversidacl: "es

tarubiérr la Unir,'ersiclarl -y cle.beria serlo princ:ipalnrente- ulta persona moral

clue topr:r conciencizr cle lrr^s fnerzas creadoras (lue aparezcreln como imptilsos

cieg<,rs de la voluntacl colcctiva. Esto significa que la Llni'u,ersiclacl tiene la obli-

gaciôn ,:le esfolzat'se por orir--ntar el nrovimiento social hacia objetivos valio-

sos cler conr,ivencizr superior. Defenclienclo en tocia circ:uustancia y sin claudi-

c:rciones las conquistzrs clignificadoras cle la personaliclacl huurana".

(Errtre"'ist:-t a revistit Ilt 'r:i l la,4 cle: tlovietnbre cle 1964)

Si zr toclos clebia senir la l,niversidacl, Eugenio Gonzâlezenfatizaba un deber

pafa con el pueblo, pltesto tltte clecia: "La Llniversiclad vive del pueblo y en él

se susteltta". La L,niversidacl clebi:r preocuparse pala clue Ia ciencia y la técni

ca lnejorel sus condiciones cle r,icla, favorecer la creaci6n afifstica que expre-

sar':l sll espiritu y la clignificara, darler eslimttlos de superaciôn espiritual y
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crearle acceso en lbrma sisteur/rtica a los bienes culttrralers. Propiciaba que la
Unirrersiclacl ampliara y reforzara strs nncrûos con las org:urizaciones siucliczr-
les y cooperativzrs, proporcionâudoles avurla técnic:r en la solucidrr rle sus
pt'obletnas y progratnas cle extcnsi6n ecluc::rtir':r v artistir::r. Esperaba para el
cutttpliuriento cle esc ottjetivo un:r participacitirr :rctiva clol ntoviruiento estu-
cliantil: ":rsigno a cst:r fortna clc acti-u.iclacl t'stucliantil (l:r:rcciôn social) unit
cxtraorclin:iria itrtltortatrcia pot'sts elec'tos t'rlrrt:acionalt's v sclciales. Ilealizn-
cla coniunt:rmetrte' ltot'estttcliatttes cie lirculterrles clir,'els:rs, les iternritir':i tonutL
i:onciencia tle c1rte, sienclo correlatir.,os los probientars cle una conllnrclacl crral-
quiela, cleben ser aborclaclos en slr comple ja tot:rliciacl I):u a encontrar lzrs sohr-
ciones vatletleras. I)e erste rnoclo, cl ptu'rto rlt ' r,ista social prevalecerâ soirre ei
rmilateralisnto profersiontrl".
(Discurso de inauguracidn clel aflo acadénrico, 1!)tiJ).

Conr'iene resalta.r tlrte la pt'opnesta clcl Rector rto :rlteizrba sôlo zr ruta soli-
clariclacl estttcliantil ccln la comuniclacl nacion:rl. sino tluc consirler:rb:r l:i arr-
ciôn social colllo ttna actir.iclacl forurativ:r l)ilr'a los propios estucli:rntes, pochi:r
tlec:irse clue postltlabzr qrtc Ia conc'iencia cle lo social liaria posible tutir rrnific,a-
c:i6n clel saber, amenazaclo por una estrecha e,:specializir.cirin plofcsionalizante'.

F\te stt preocupacitin permanente el qrre la L.l'niversiclarl fire.r:r el ct ntt'o clc
ttna cr-tltura realt"uente iutegrada, clonde lei investigaci6n crientificr:r v tec,nolo-
Élic:r se cle'sarrollaran al tnâxinro cle las posibiliclarles existcntes, I)et'o c1uc. rk'
tgttal moclo, lo hiciera la protlucci6u interlectual y artistica. Queria sup('tiu
una Universidad en cloncle Facultacles, Bscuelas, Institutos v (lentros srilo se
relacionaban entre si a través cle las urecânicas conericlnes clel sisti:nra achrii-
tristrativo. Pensaba qtte la l,Ttriversiclacl existente, a pes:lr cle srrs méritos. aun
no era una real Universiclacl: ;Qué le falta, ent.onccs, para serlo'?: que los ltro-
fesionales y cientfficos que prepare sean tanibién persclrraliclacles cult:rs, clrre
todos los que a ella ingrcsan y en ella trabajan collrell conciencia rle los r,:rlo-
res intelectuales y éticos que confîelen senticlo lrum:uto y social a las discipli-
nas que cultivan, que los planes, progranras y n-rétoclos cle esturlio cle las dive'r-
sils facultades concluzcan -sean cttales lïcran lcls rigurosos quel'raceres clc la
especializacidn respectiva- a ulra conlprensi6n integlada cle Ia n:rtur:rleza y la
socieclad clel mundo fisico y cultural etr qlle r,ir,imos".
(Disc'Lrrso de inauguracion del ano ac.aclétnico, 196.1).

Se requeria cle una r'isiôn itrtegracla cle la cr-iltr-u'a, p€rro por sobre toclo tuta
clara conciencia cle los valores funclaurentales rluc clebian guiarle y esto le p:.rre-
cia de prin-rorclial importancia respecto a trn rlesarrollo cierrtifico y tecnol6gico
que al nivel mundial no mostraba tur sentirlo cle srrperaciôn hunzura, slno qlle,
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mpv por el contrario, clecia: "mientras mâs itrstnurrentos tlei pocler entrega la

cienci:r ur los inclivicluos y :r los Flstaclos, utâs imperatir,a se hace la necesiclad cle

que el espfritu clel honrbre se abra a ulra con'rpt ernsiôn gcnerosil y traternal clel

bien, la belleza, izr.itisticia, la liberrtacl, la paz. La t:iencia s6lo serâ r'aliosa en Ia

rleclicla que contribuya a pl"opori:iontrr:r la luun:uriclacl los ftmcl:rutentos del utra

r.icla iligna".
( I) iscurso en 1a sesi6n i t raugrrral  c le la F:rcrr l t l i< l  c lc ( ' ie l tc ias, 1965).

L'rr:r r.rsiô1 luunrrnislu fric l:r clue siemlrre ot1eut6 :ri senticlo cle slt propia

vicla, v la qlreri:r p:rra la l-htir.ersicl:tcl. l ir htttrtntrisnto actttalizaclo, pero (ll le

colseryll ':r la eserrc'i:r clel hunranisuto clâsico. Sc reqlte'ria rtrL nuevo plzrntea-
priento cle l:r uniclacl cle la cicnci:r, una c:onvergencia cle los ctollocil ' l l ie-'ntos en

llpil conccpci6n rntegratla clel nrtutclo, clc ltr st.rt' iedacl y clc la vida. Ell humatris-

lro t'staba anren:rz:rclo v corresl)otrcti:r a la Llnive-rsitlacl preservarlo: "corrcs-

porrcle, plles, a lzr linivcrsrclad, ponet' en accidru t.otlos slls I'trctlrsos clocentes

ltara atcnu:rr al ntenos en la juventtrrl tle sus rrltlas las tlefbruraciot'res espiri-

tuzrles quc en ella prochrce el clesenfi'eno ttti l it:rrio y la t'uecanizaciôn técnica

clet la s<,rcicclacl inclustrial, err su nrezquina r-isicjn econôurica cle la'uicla. I'ls cle-

c.ir, 11 Lini'n,ersiclzrcl debe esforzalsc lror cuntlrlir t::rberlmente la urisi6tl hrtlna-

nista que le es propia".
(Discurso al asrtruir la Rectoria).

Bclucar, cleclarabzr Eugenio [ionzâlez, es Llr] tr)rocieso r,ital y la relacitin eclu-

cativa una relaciôp hunrana; srts instruurentos eratt los plopios de la r,icla y

nrtrlr alines a los clel arte. En su cliscurso tle conlnenroraciôn cle los 7l> arlos del

Instituto Peclagôgico -en el Instituto que se fomrri- comentaba: "... porqtte

errltrc:r.r' ser:i sienrpre suscitar en los seres huuratros la revelaci6u tle lo nlejor

cle ellos ntismos por virtr-rcl cle lzr incitacirln urzrgistral, como en el cliiilogo so-

crâtico; ln técnic:r no podrâ recnrplazar zrl espiritu en ninguna et'tlpresa del

hombt'e, menos en l:r eclrtcaciôn".
Y clon Eugenio fue sienrpre, colllo plofesor, conro ttniversitario, como poli-

tico, couto hotttlrre, ttu eclucaclor'.

Erzo F-rt,nlxr
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INTRODUCCIÔN

El social ismo y ios intelectuales

Iln el desarrollo clel socialisnro latino:rurericatro, han tenido un papel fun-

rlantcntal algr.uros intelectuarles en el siglo rreitrte, hasta cot'tstitttir un legado

insr-rstituible par'â el movimiento popular. Il l Particlo Socialista cle Chile reci-

biô esla rica herencia, es cle<:ir', las corrientes ledrico-politicas preexistentes

en este c:ontinente, que orienterron la^s luchas cle los traba.jaclores. Estas co-

rrientes ideoldgicas provenian cie tres fuentes conexas: el socialismo riopla-

tense, el lcninismo (el pensarnie:nto cle Lenin, no el nrarxist-uo-leninisuro,
clognratizacidn cle Stalin) y el icleario cle Nlariâtegui, todas ellas vinculadas a la

historia clel mor,rmiento obrerro continental. A comienzos cle los aflos treinta,
gr:rvitaban fuertentente esas tenclenciu^s en América Latitra, a través cle las

ctrzrles nunlerosos intelectuales cle esta p:rrte clel mundo recorrian un camino

similar al cle los europeos, conlo Kautsky, Acller, Labriola y Gramsci, con ma-

tices que los diferenciaban cle éstos, conclicionaclos por su propia realidacl.
El socialisrno de inspiraciôn marxista se dif'unclid en los paises del Rio cle la

Plata a través cle las cla^ses obrer:rs urbanas provenientes cle la intnigraciou eu-

ropea, principalmente italiana y espanola, abriéndose cautino en pugna con la

corrienle anarquista, también rle origen metropolitano, hasta imponerse en de-

finitir':r. Los sectores rnâs conscientes ltrcharon porque los trabajadores se clie-

ran una organizacidn politica propia. Pero los particlos socialistas surgidos en-
tonc:es en esos pafses no realizaror-r Lllla verclaclera acci6n rertolucionaria,
precisanteute, por crarecer rle lura teoria aclecrtacla. Bl moclelo de esta corriente

reformisftr fue la socialclentor:r:rcit.r alentana anterior a la Primera Guerra N{un-

dial. No obst,ante, en Argentina sul'gtô en aquellos aflos un petlsador excepcio-

nal -el Dr. Juan B. Justo- en torno a quien se desarrollô el Particlo Socialista de

ese pais. Figura irnportante en la Seguncla Internacional, intentô fundar la ac-
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ci6n socialista a partit 'clc l:r lucha tle clases y en la perspcctiva cle la dentricr:rti,
zac'iott naciotr:rl. Pot lo tnisuro, ese Pat'tickr Socialista se clefinia conto I:t cliler:-
cion politiczr clt' l:t t:lise tr:rbajacloi':r, en crr:rrrtcl clellia trsumir l:r hergentonitt en lir
trattsformaci(tn tle' la socie'clacl. Pe'se a. clicrha clefînrc'rdn bâsir:a, al ignal t1ru. l:r
soc'ialcleturoc'ruc'iar europcer. no cotrtri con llna estrutegia cle lrorlerr'.

Fll chilt-no i,ttis Ettril io ilocairan'en nrilitô clr sus rlcsticrros en los pirltirlos
sot ialistzrs cle Atgetntin:r v l:IitgtiiUr, crot'ttl i l ittl,e'nrlo, irosteliorltt.nt('. ir l ir clcti
c i6tr  c lc los p:r t t ic los conrtur istas cle esos ni isnros l r l ises, r lesprrés cl t ' r :onvt ' r ' t i r
:i l I):u'ticlo Obrci'o Soci:rlista en Particlo (lontrinist:r en (lirile.

L:r  tevoluciôn rr . tsa clc 1917 prodtr jo.  pol  su l rrrr te,  nn iurpuclo r lcsiunibl i rrr-
le etr Atnét1ca Liitinzr. Auu en el socialisnro :rrgcr-rtino hubo entonccs lronr,
lrt't 's. trottto José hrgt'ni('l '( )s) (lue rielot.t en e'lla, al ler'és cle l:r sociirlclt'nrot lrr-
c:ia ettropea, :r la "lrltenn llue\ra" que se esperabzr clescle el tien'rpo cle Ni:rrr. tlel
mistuo uroclo qrtc, trtâs talrie, otro viejo soci:rlist:r, Alfï'eclo L. Palzr"c'ios, l '( '( '()no-
ciera a la revolur:icin cubaua coll-lo l:r avanzaclzr cle ia revolLrc:i6r-r la.tinoanre'r'i-
cana. La l' ictori:r cle octttbre h:rbizr replanteaclo la conquista clel pocler ('ont()
ttnur tatea actuztl y preltzr zr. la transicidn socialista, strperanclo una l:rrga corr
troversia clesarroll:rcla en la socizrlclenrocracia. Asi el lc.ninisnro. con su frrc'r 1t'
itnltrotrler, se proyect6 en la fuerza subjetiva rie l:r"s nlasas, cronrhrciclas p()l' urr
prarticlo de nuevo tilto.

Bl leninisuro no sdlo tuvo ese atractivo sino clue aclenrâs trfinlô lo rprc r'n
M:rrx lue tinicautente ttn esbozo: el c:rrâcter especrificro cle los procesos revc)
Ittcionarios en los paises atrasaclos. clerivado cle la naturaleza clel des:Ln'ollcr
historico de los nlismos. Esta ciarer autonomizr cle la situacion revolucionar ia
cle clichos paises est,aba contenitla en la tesis sobre la ctrestirjn colonial, aplo-
betcla en la Interrnaciotral Comunista, bajo los auspicios clel propio Leniri. r'
cancelaba la suborclinaciôn cle l:r lucha en ellos al triunfo clel ltroletariaclo crr
los paises centrales o uretropolitanos, collro habia sosteniclo lzr socitrlcleuro
craci:r europea clesde fines del siglo XIX y hasta la Revolucidn cle Octubre. \cr
obstante est:r apertttra clel leninisnro en el ânrbito icleol6gico no perntrtiô e'l
clesarrollo inmediato tle una teorfa y una pr'âctica especificzrmente latinoanie-
ricanas en el utarco del nrarxismo, por la supechtaci6n clel nrovitniento contu-
nista mundial a los requerinrientos cle la politica cle Ia Uniôrr Sor,'iética ini-
pueskr por el est:rlinrsmo.

Aquella tarea le correspon(lerâ a José Carlos N'Iariâtegtri, al t'nargen cle las
internacionales y los particlos courunistas. NIarx se hzrbia planteaclo al final dir
su rica vida intelectual, aunque siu resolverla plenarnente, la duda acerca cle
si era posible aplicar los presupuestos funclautentales de su teoria a paises
europeos atrasados, como Rusia y Polonia. Por str parte, Lenin habia sulrera-
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clo la iclea cle que la revolucidn socialistn seria ei resultado de la maduracidn

cle la socieclacl capitalista en cacla uno de los paises, por su hipôtesis de que

clicha macltraci6n del capitalismo debia entenderse a nivel histdrico-n-rundial.

Mariâtegui, por tiltirno, seflalo que el socialisuro realizarâ, en los paises atra-

saclos, Ias posibiliclacles histôricas toclar'ra vigentes del capitalist'tto, asi como

tanbién que s6lo el socialismo puede estimttlar', prinlero, y realizar', despttés,

las tareas cle l:r revolucidn clemocrâtrco-burguesa y oponer una valla clefinili-

va al avance cle la penetraciôn econ6mica e ideoldgica clel iurperialisruo.

Nluerto Lenin en 1924, su lticida concepcidn cle la alttonomia cle lzr situaci6n

revolucionaria en los p:rfses coloniales y semicoloniales clel mundo, fue clesa-

n'ollacla en Asia por NIao Tse'fuirg, extrayenclo sus diversas consec'ueltcias es-

tratégic:rs. A la misma tarezr clecisiva cledic6 a su vez su esfuerzo intelectual

N[ariâtegui, en Amétjca Latina, pala cuyo efercto cuestionô los supuestos en que

se basaba Ia visiôn tlaclicional del marxismo. Para ello puso en el clebate nue-

v3s temâticas, como el carâcter clel desarrollo econômico de los paises depen-

clientes, su proceso cle constituciôn couto naciones, la imposibilidad histôrica

cle lma revolnciôn clernocrâtico-brrguesa por la supeclitacidn de las burguesfas

intemas al intperialismo, la nlleva clefinicidn cle las fuerzas motrices cle lzr revo-

Iuci6n y el carâcter socialista cle ésta. En 1923, Mariâtegui afimraba: "La revolu-

ci6n social necesiLr histdncamente la insurreccidn cle los pueblos coloniales.

La socieclacl capitalista tiende a restaurarse nrecliante una explotacidn mâs

rnetôdica v ntâs intensa cle sus variaclas colonias politicas y econ6micas." Esta
preta se alcanzaria s61o después cle Ia Seguncla Guerra Mundial, pero el imperia-

lisno inventaria el instrumento cle la "cleucla extenla", que le permite succionar

Ia economia cle los paises atrasados y apoclerarse cle sus activos nacionales.

El desarrollo econdmico y social de esta regidn es, segûn el pensador perua-

no, diferente al clel r,eejo continente, por lo que no existe entre aurbos una rela-

ci6n entre atraso y avance, sino una depenclencia deforrrrada y conflictiva del

primero respecto clel segundo, que retluetia ser defimda en su especificidad

para exlraer conclusiones estratégicas. La redefinici6n de la naturaleza cle las

formaciones econ6mico-sociales implica a su vez un cambio en la caracteriza-

ciôn cle lex clases y de los sujetos sociales cle la revoluciôn, extencliendo su

énfasis particu-lar hacia los teruas de las nlasas, cle los elementos icleol6gicos y

culturales, cle los factores subjetivos y todo ello en el marco cle su interés por la

fbnnaciôn del bloque histôrico capaz cle clesarrollar la acciôn r,rnculada al pro-

vecto socialista. Se trata de ura variada tenrâtica, analizada por n-reclio clel n'ré-

toclo r-narxista, que abri6 r-ura nueva perspectiva zr la lucha por el socialismo.

La muerte prematura de Mariâtegù, a los 35 aflos cle edad, cletuvo este pro-

ceso teôdco (el desarrollo del marxismo latinoamericano) que el inauguro con
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tanto brio. hasta que la revoluci6n cr-rbanzr -treinta zriios después- replanted a
través de su prirctica politica algunos de los ternas fimrlamentziles esbozaclos
por aquéI. En este encuentro histôric'o, rlestacd la presencia de (lhe (iuer':rrzr,
quien retonr6 el hilo concirtctot' ckrl proceso teôricc,r que r,iener clel socialismci
rioplatense, pa^sa por el lenirùsmo v r:trlmina con Nlariiitegui, en c:u1ro clecui'sr.r
puecle consiclerirrse también :r I.)ugenio Gottzâlez, c'cln la l.\urclartrenl:rr:i6n'li-.ri-
rica clel Prograura cle.l Particlo Socialista cle (lhile, aprobarla ern 1!)-l7. Es l:r
teot'izaciôn de val'ias generaciones socrialista^s cle Aléricer Latina, clue lucheron
ftrnibién en su irltinr:r etapa zrl nrargen cle l:rs intem:rcionales.

Nlariâtegui agregô entotrces que no existia en Pernr, colno no h:r existiclrr
jamâs, unzr burguesia progresist,a, con sensibiliclarl nzrc'ional, que se ltroclzrrna-
ra liberal 5r cleutocrâtii:a y qtte inspirase su politic:r en los postulaclos cle srr
cloctrina. De. esta caracteriz:rcidn cle ia btu'guesia interna infierct Ia estratcgiti
revolucionaria. "La et'n:rncipacidn cle la economia clel pais - exfiresa en el prcinr-
bulo clel programa del Particlo Soci:rlista del Perir, en 1928- es posiblc t'urir:a-
mente por la acci6n cle l : rs masas proletar ias, sol ic lar ia con ia lucl ia
antiimperialista munclial. Sdlo la acciiln proletaria puerle estimul:rr, prirnerlo 1'
realizar, clespués, las tareas cle la rer,'olucitin clenrocrâtico-burguesa, qlrc t.l
réginren burgués es incourpetente p:rra clesan'ollar y cumlrlir. Este juicio so-
bre la situaci6n clel Perit es, naturahnente, aplicable al conjunto cle los paises
cle América Latina, particularmente a Chile, a la luz clel proceso cle clesn:t-
cionalizacidn realizaclo por la clictaclura burguesa, cle 1973 a 1989, y contilur:r-
do por los gobiernos posteriores.

El pensamiento cle Nlariâtegui es, en suma, un nrarxisruo abierto, que no
s6lo integra corrientes diferenciada-s, pero declar:rclas conlo nrarxist:rs, sint.r
algunas otras que no son contradict,orias con la cloctrina cientifica clel socia-
lismo, corno la cle Sorel, cle quien rescata Ia idea clel mito, en cuanto trtoltia
posible porque "la fântasia no tiene valor alguno sino cuando crea algo real",
con cuyo concepto relaciona las luchas clesde la inclependencia cle Eslrana
hasta sus dias, con el heroismo, en cuanto a la emociôn de la época. llstrr
sensibilidad rnariateguiana se f'uncla en la voluntad humana y postula quc "l:r
fuerzacle los revolucionarios no estâ en su ciencia, estâ en su fe, en su pasiôn.
en su voluntad". Bsta idea clel heroismo es la que se hzr manifestaclo en tocla-s
las luchas contemporâneas, clescler la revolucidn cubana, donde 12 sobreri-
vientes de un desastre realizaron un procligio social, hasta quienes han cour-
batido en las sierras y ciuclades de América Latirra. F'orma parte tantbién cle
este proceso la rebeli6n cle los estucliantes, que tanta gravitaciôn ha tenido en
las luchas populares. Esta confianza en la fe y la voluntacl estâ presente, antes
que é1, en Lenin y en la Revoluci6n cle Octubre.
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Este penszuliento clel "arnauta" es, asirnismo, una creacidn en cuanto se aplica

al estuclio de ias condiciones particulares que rigen el clesarrollo de la regron,

collo lo hizo Letrin, en Rusia, y Mao Tse T[rng, eu China, en la caractenzaciôn

cle l:rs respectivas fornaciones e-.condrnic:rs y socizrlers. De esta lectura clel urar-

xislro cle Mariâtegui se extraen algruras conclusione's estratégicas asirnilzrdas
por el socialisrno chileno, por internreclio clc lirtget'rio (ionzâlez (Tesis sobre la

Revoluciôn l,zrtinoamericana). Dicho en bre"'e, cnnro recapitulaci6n, ellas con-

sisten e1 la caracterizaciôr'r cle la incapaciclarI cle Ia blrguesia intetna para con-

clucir la lucha por la liberaciôn nacional (tareas cle lzr revolttciôn deurocrâtico-

burgnesa), el prapel hegemonico cle la clase obrela, clentro de un fiente urâs

antplio cle tratrajacloles, ell el proceso cle tt'zrtisfirt'mzrciôn social; la realizaciôn
plcna cle la naciôrr vinculacla a Lln proyecto :rntiiurperiaiista y el carâcter socia-

lista cle la revoitrciôn continental, en cuyo proceso se realizarân l:rs tareas na-

cionales y clemocrztticas. Bstas icleas estttr,ierou cotrteniclas tatlbién en los pro-

gt'iuuas que se fomrularon en las campaii:ls presidenciales cle Salvador Allencle,

en los aflos conrprenclidos entre 1952 y 1973, es clecir, durante 20 aflos.

Ilsta fue tatnbién la posici6n, asi comc-r Ia funci6n, cle Eugenio ()onzâlez

coplo intelectual. En tanto maestro se octtpô cle los probletnas cle la socieclacl

V ia cultttra, courprendicl:rs las ciencias y la^s artcs, clesde el punto de r,ista V la

perspectiva clel socialismo. Por lo misrno, concibiô la universiclad como un

centro cle estuclios superiores, no s6lo clestinerclo er fortnar profesionales (es-

pecialistas) sino preocupado cle toclos los saberes, para formar también honr-

bres cultos e influir en el mqioramiento cle la socicclacl. Conjuntatnente con

esta funciôn educativa, se incotporô clescle ,ioven al socialismo, en cuanto
particlo cle los trab4jadores (manttales e intelet:tuales), con un proyecto de

liberaciôn social, en el que luchd clurante su existencia. Iln atnbos planos, fue

critico clel sistema cle clominaciôn bajo la hegenronia clel capitalismo y com-

batiente cle la nueva fuerza social emanacla cle las luchas cle los trab4jadores,

e.s clecir, intelectual orgânico clel socialismo.
Ccrmo teôrico socialista, Ilugenio (ionzâlezse puso al setwicio de la apasio-

nacla birsrluecla por el movirniento obrero cle uu camino para el desarrollo

lacional y su liberaci6n socialJ en cuyo esfuerzo recuperd la rica heretrcia

dejacla por el pensamiento clemocrâtico y positivista clel siglo anterior, que

concliciond, en forma favorable, la recepcion clcl ntarxisu-ro. Influiclo profun-

clar-nente, aclenrâs, por el pensarniento anarqttiskr pretlontinante en los airos

veiute, transuiitid al Particlo Socialista el senticlo ético y eI amor por la liber-

tacl, que pasalâ a constituir una constante en su horizonte polftico. Las con-

cepciones tedricas cle Eugenio (]onzâlez sobt'e la re'n'oluci6n latinoamericana

encuentran, sin cluda, sus rafces en aquellas fitentes del marxismo ya mencio-
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nadas, es decir, en el socialismo rioplatense, en el ieninismo y particularmetr-

te en el pensamiento de Manâtegui.
La concepciôn cle un particlo cle la clase trabajaclora qlle se propone reali-

zar la revoluci6n soci:rlista en un ârea senri-colonial y at,rixaclzr, coll un capit:i-
lismo depencliente, clonde iir^s bulguesias irrtenras exhiben su incapaciclacl para
irnpulsar unzr revoluci6n denrocr'âtico-bulguesa, asi coll'ro su infereut:ia cle rlue
s6lo a través clel soci:rlisrro es posible escapar clel subrlesarrollo, son :rsinrila-
clas de clichas fuentes. (lontrariando el concepto cie la revoluciôn cletnoct':iti-
co burguesa, como etapa cliferenciacla, ei "am:luta" perLlallo sostttr,'o, en los
anos veinte. la relacion de las taleas cienrocrâticas con las socialistas, courcr
se plantear'â después por el socialismo chiletto.

En los primeros anos del siglo XXI r,'uclve a tener una gran iniportatrcia ei
papel cle los intelectuales en la refomrulactcln clel socialisuro conto proyt'cto
de liberaciôn social cle los trab4iaclores. En algttnos paises de Eutopa y cle
Arrérica Latina se levantan \roces que se anticipan :r anunciar la pr'ôxiutut c:ri-
sis del neoliberalismo y ei resrugirniento del socialislllo colno mol'ituientir
revolucionario, particulannente en los paises en vias cle desarrollo. Clott t'ste'
repunte tedrico-prâctico comienzan también a reaparecer los intelectuales
cle izquierda, desplazanclo a los cspecialistas o expertos, ser-vidores, pol'so-
bre todas las cosas, del Estaclo capitalista. El nuevo intelectuai no s6lo es Llna
persona dedicada al cr-rltivo cle las ciencias y las artes, sino que se proyecttr c'n
el âmbito de la cultura como creador en sus clistintos sectores, pero con pre-

ferencia en la politica (uno de los sectores de la cultura) y en relacion con los
partidos de trabajadores que luchan por el socialismo, indepenclientemente
de sus medios de vida.

En otros términos, esa relaciôn qlle se ha veniclo expresando a la h-rz clel
marxismo, desde Kautsky a Gramsci, clesde Justo a N'Iariâtegui, recobra stt
validez. Como ha diclio Nelly Richarcl "la figura mâs emblemâtica para lzr iz-
quierda ha sido, siernpre, la del intelectual como productor o articulaclol cle
ideologias: el que pone su capacidad racionalizaclora -sintetizadora de iclea-
les, al senrcio del programa cle lucheu sociales y enfrentamientos politicos,
modelizado por el instrumento revolucionario del partido". trste tipo cle rela-
ciôn entre los intelectuales y el socialismo es el que se ha clestacado prece-
dentemente, seiialanclo la elevacla y positiva funci6n desempeiiadzr pol aque-
llos. "La valorizacidn del intelectual como figura que no solo interpreta los
sistemas 'cultura' y 'sociedad', sino que tanibién cuestiona sus razones, es
parte de un dimensionamiento cle la cultura que le reconozca capacidad para
alterar o subvertir lo que las instituciones van persua^sivamente modeland<r
como regla o côdigo (A ver intelectuales, een qué estamos?, 1992)



De acuerclo a la concepcidn granrsciana, los intt lecttterles pueden ser orgâni-

cos o llo orgânicos al sistem:r, sean éstos conscientes o tto cle su posicidn y su

funcrdn. La situaciôn es clara. "flomo la funcidn clel interlectrtal cousiste en ser

necliaclor entre la hegeuroni:r y sn base socizrl, o se L's orgtittico a la estrategia cle

pocler cle la ciase clomintrnte, tlueclanclo enl:rz:rclo cotr e'l Flstado clel poclet, o sel

es org:inico a la nueva fuerza social que bt'ota clescler la socieclacl, en cloncle, ett

soc,ierl:rcles cler car:ic:ter capit:rlista, la clzrst-' olri-er:r jucga tttt ltapel clirigetrte en

ers:r alianza cle clases, y es esto lo tSre cletct'ntina stt ltctsicriôn cll esa titelza so-

cial. (Beba C. Balbé y Be:rtriz S. ts:ilbé: L:r funciôn v la posiciotr cle los intelec-

tuales. 1990).
En c-.1 proceso cle "contprista" ric los intelcctt-tales, (lu€r pl:rnteat':r Katrtsky',

sucecle ntrchas veces qtrer éstos crouriettcett Llll coltll)()l t:unietrto critico a la he:

gernoni:r bulgues:r, a parlir dc srr relzrc'i6u cc n e'i tttor.intiento social ;v el particlo

cle los traber;aclores, para conr:hrir ccln la clecisiott tie astunir la lttcha llot' el

soi:ialistno. En Chile, srugen hoy algunos pocos itrtelectLtales c;tte provectatr.

toclar,ia r-nuy timiclatnente, unà nueva lttz eu la liuea cl:i^sica clel socialisnto.

Reciérr tr:rnscurrirlo el centernario clel n:rcitniento clc Ilttgenio Gonzâlez

Rojas, corn'iene recorclar stt fr:t"yect.oria etr el stglo XX cle Chile. Naciclo en

1.()03, se ployectô en la historia rlescle 1920 a 1!l7t i, f 'ecli:t cle su rnuerte, cottto

ntaestro y rcctor cle la Liniversiclacl cle (-li-rile. esc:r'itot cle nolables pâginas cle la

literatura nacional, funcl:rclor clel Particlo Socrialisttr, senuclor y clirigente cle

eszr organizaciôn politica. C'onro pocos honrbres, clestircô en fot'ma tatr bri-

llante en la cultura r1e nucstro pais, clejanclo ttn:r httella perclttrable en ln ense-

iianzil, en el arte y ltr politic:r, conrbinanclo la ricla y el sueno ett ia historia.

Distinguiclo por su ercelencia cn tocltrs sus à( ('i( )IrÉ's, se conl'it 't i6 en cjemplcr
para colegas, catttaraclas y, sobre toclo, ltara la,irtr''entttcl.

En clicho ntarco icleologico, presento este libro a tr:rvés de ctt:rtro capitrt-

los:
El prinrero - LA. t.iTOPi.,\ S(xllALIS1À - se refiere a su pensalniento soci:rlista

y la relacion clel Estarlo y l:r educaci6n. Bl segru'rcio - A I;\ IIEDIDA DEL IIONIBRE
- trata solrre el papel clersempefi:rrlo en l:r eclucaciôn con sLls aportes prof-esio-

nzrles. Bl tercero - EL \rLrELO DFI LA PAL\I]RA - cotrc:ieme a sus creaciones erl la

literatura nacional, tanto en sus prosas.jttveniles cromo en la narrativa urayor.

EI ctrarto - L\ C'ONIITNI(]AC]IÔN ORi\L: ARTE \{ENOII- crorresponde a sus relacio-

nes sociales a tt'avés cle sus clases y coll\-ersaciottt's.
Por riltinto, se presentzr colllo npénclice rur:r rerlacidn cle public:rciones cle

Er-rgenio G onzâlez Roj :rs.
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Capitulo primero
LA UTOPIA SOCIALISTA

El  Es tado y  la  educac iôn

Btrgenio C)onzâlezemcrgiô al escenario I'ristdrico en 1920, ano que simbolizô

rur perioclo carirctcrizaclo por un:r profiurcla ebullici6n cle la-s icleas y la apertura

cle nn proceso de refornr:Ls en ler sociecl:rcl y el Esfurdo. Entonces no se apagaban

airn l:rs rcsonarncii,rs cle acluellos.jubilosos cli:rs clel ('entcnario, chuante los cua-

les Ia oligarquia habi:r conlllelrlorarlo la er-nancipacirin de Espana, ante la inclife-

rencia cle las ntas:rs clesposericlas. A ru-r siglo cle clisLrncia, h:rbia recorclado la

"Contraconqnista" rcalizada por las burgrtcsias criollas, con los consigtdentes
"repartinientos", que clirirlieron las colonias espirflolas cle funética en lllla

veintena cle naciones clel tamano cle la:rutbicirin tle cacla uno cle sus cauclillos y

cle la^s clases sociales que los apoyaron. Luis Emilio Rec:rbarretr se enc:ug6 de

sena lar ,ensuensayo,Rtcos  yPobt t :scnut ts ig lodcr ; i c la repub l , i cc tna ,queta les
festiviclzrcles constitufan rûl sarcasmo frente a la r.itla miserable cle las clases

sonie.ticlas -caurpesinos v obreros-, rnieutras \alentin Letelier v Alejanclro

Venega-s pusieron al clescubierto las lacras rle ler soc:iecl:rcl cle elttolr.ces, cotlvir-

tiénclose en aguafiestas clel jolgorio cle la burgtresia.
\,11ts allâ de aquellas erlcgles resonancias, el pcrioclo inauguraclo en 1920

ntnrco un proceso cle clenrocratizacidn en que cl Esttrclo hegemonizado por la

oligarqufa chuante todo el siglo XIX y los cotnienzos tlel siglo XX, frte sttstitui-

rlo por erl Flstaclo br-rrgr.rés caracterizaclo courcl clentocrritico y representativo.

IIste periorlo cle transici<in exl-ribiô cliversas tnoclalid:rclcs que le confiriet'on

turr:r notoria inestzrbiliclacl, t:rnto err el âtnbito politico como en el socio-

econdmico, Io que tenia slr origen en la estrech:r b:rse social en que se asenta-

ba la r-ieja estrtrctura clel pocler surgiclo cle l:rs Éiuerras por la Inclependencia.

Este Estaclo excluia a los nuevos sectorers de clase que habian traiclo consigo
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la zrspiraci<in y lar voluntacl de c:rnrbial la socieclacl v la economizr, couro lcr
eran la pecltteiia bttrguesi:r y los trabzçaclores urlranos y lurales qLre, no obs-
t:tnte, toclar,itt:t cott'tietrzos dcl siglo XX no teni:rn ninguna participac:iôn sigrri-
fir:atir,:r en el plclcreso ntrciclnirl.

I)ttrante este lalrsc-r. nuevr)s f:tctores irrfltrvelorr en la sittracidn rle inesttibi-
litl:Ltl socizrl y politiczr. [)or tu.r:t put1e, cl ascens<.r rlc aclrellos riltinros sec:lolers
sociales, lo cllte pasti itot'tur c::unbio t'ti lu orientaciirn rlei nrovirtrienlo cle los
tt'abajarlores. que cvolttciond clel e'nû t'nt:u'niento tlirecto zrl Estarlo oligârqrrit 'o
hacia la ttegoci:ri:irin rlentto de los nrarcos cle l:r nueva fturui,t aclclpt:rcla pol
éstt', zr través cler l:r Cotrstiltrciirn llrmrLrlgarla err 1!)2ir y riel (ldrligo r.letl ' l\ 'abaj<r
clictaclo ttn ano antes. Fll i lgotiunierrrto tlel sisterr-r:t rler p:rrticlos 1r':rrlicion:iles I'
el qttiebre cle las alizrnzas poiilicas, pot olr':r piutc, lrajeroir coltsiqo àl su \.(.2
los tnorimientos socioet'onôl11ir'r )s v l)oliticos rltrt' brrsc'aron unil rel)r'esentir
ci6n tnâs zrpt'opiacla rler las divers:rs crlases v nile\ras bascs p:rr:r asentar los
courpron'tisos entle aqttéllas, en los <ltre habli:ut rie srrstt'rrtzrrse l:rs nrociilïc.lr-
ciones clel Estaclo. En e'ste pfoceso jugaron un p:rpel importante las F'trelzrrs
Armaclas, courpitieurlo stis cauclillos c:on los civiles en la r:onclucci6n politit 'a
clel pais, lo que trajo consig() unir sticrsi(rtr cle golpes nrilitares chrlante r.rrr:r
c lécacla f1924-1933).

Las clases clrtnrinatrtes totuat'cln concienci:r, en el lrerioclo en refcrenci:r, tIe'
que clebian enfrentat'ttn proceso cle cambios y a<lercuaciones cle sn pocier', atrrr-
que lo resistieron por los nreclios a que estabarr acostumbra<las: Ia r,iolencru.
Este proceso estul'o cleterminaclo por la transfonnacior-r cle la base matelial tlc
clicho poder, clebido:r que la incltntria clel salitre habia experimentaclo un agota-
miento apartir cle la prinrela guella nrturcliai y clurante la crisis capitzrlista rlt
conrienzos cle la clécaclzr de los treinta, rlue clenrostr'ô la cli:ltiliclacl y clepenclenc'iir
cle la economia naciorral, fundacla en Ia exportaciôn de mzrterias llintas. I'or
csta circunstancia, clicho proceso cxigi6 l:r modificaciôn rlel Estaclo olig:ircpric cr
cle modo que éste, sobre una bilser social miis amplia, pucliera afrontal y resol-
ver gradualmente las clenranclas sociales y politica^s cle los lluevos sectores rlc
clerse surgiclos en el pais. Es el llanraclo "Estaclo cle conrltromiso".

Este proceso cle cambios tra;o cor-rsigo profunclas alteraciones, tanto en cl
âtlbito econdmico collo en el politico, por lo tlue lruede consiclerarse -el
lapso transcurriclo entre 1920 y 1938- conro urr perioclo cle transicirin, entle e'l
viejo Estaclo oligârquico y Ia constituciôn clel rruevo Estaclo burgr:és, clenro-
crâtico y representativo, que se prolong:u'â hastzr 1973, cuanclo la propia bru.
guesfa interna, asoci:rda con el  imperi : r l isnro, c lecicl i6 prescindir  de é1,
instaurando una clictaclura genocicla rluranter 17 aiios. Fln clicho periodo ser
sucedieron larg:rs y cruentas luchas sociales t, 1;oliticas que coluprometieron



àl toclas las clases, a Sus organizaciones particl:rrias y gremiales, a^si conro zr las

Ftrer .z l rs  Alpr l r l i rs .  Estas lug[æ cont [ i< ' ional 'o l l  co l l t rove[s i i ts  upasiot tat t les,

contietrclzus electolales, huelgas generales, golpes nli l i tares, rellt 'esiotres obre-

ras e intentos revolucion:rrios, hasta desetnlroctrr ell un:I llue\''zl t'uptttra clel

orclelr social v polit ico.

Pala una ne,jor conprensitin clet las tenrhtic'as qut) se tratatr eIl este ensilyo

con-n iene esti.rblec.er algunas precisiones sclbre el I istatlt l , pol'qtle este collc€lp-

t ,  r . on< l i r . i 61 i r ,  i t  s r l  r ez .  l a  i r r l c r ' p l c t i r c i ô t t  r l t ' l os  p ro t ' esos  t l r ' ca t t t b i , r s  eCo l t t i -

micos, sociales V polit icos clel perioclo. De ta lnanela l l lâs l)I '€'\ 'e, se puecle

clecir tlue N'litrx pnrpuso ulta teoria clel Flstaclo €tst,rechalllente t'elitciotlacla con

l:r teclria geleral cle la socieclacl v cle la hist.oria, clte extt ':r io, t l srl vez, clel esttt-

clio rle i i i  econonia polit ir:a. Flsta conc:ept:ictn t:ourprentle ltr r: iara clistinciôn

rle.l Estzrclo coplo snperestructtrra, c'omo cktutitt io cle clase, coll lo trattsiciott y

Ia gxti lciôp clel misl1o. Son cuatro aspectos i itttclauretttales tlttc es rlecesario

zrprehenclet'y tetrer sieurpre presente I)orqtle ellos' por sobre toclas las rer' ' isio-

,-,", q1.," se 1an formulaclo, ntantienetr su r.igetrcia. Asi {ire cotrcebitlo el Esta-

clo tarlbién por Eugenio Gonzii lez. como lo seflalaré en etl c:urso clel preseute

tr':rbaio.
De hcuerclo a ese nlalco cle aniilisis, el Bstaclo, en cuanto conjrtnto cle insti-

tlciones polfticas en las que se concenlra l:r titerza tt Pocler cle la socieclacl

cerpitalista, es unâ sulterestructura respecto a. la base social en que se clesa-

rroll:rn las relaciones nateriales cle existetrcia. "La r,'icla urateri:rl cle los indili-

rluos, tlue ep noclo alguno clepencle cle stt sitnple 'volttntacl', sLt lllodo cle pt'o-

t lucciôr ' r  V la forma cle intercaurbio, qt le Se cot lc l ic iotratt  rnutuantente,

constitttyen, expresel Marx, la base real del Estlclo y se nratltieneu conlo tales

c1 torlas las fases e1 qle siglcn sienclo necesarias la clivisiôr"r clel trabajo y la

propietl:rcl privacla, con absolttta indepenclencia cle la voluntad cle los inclirT -

rluos. Y estas relaciones reales, le.jos cle set cre:tclas por el pocler clel Estado

soll, por el contrario, el pocler creatloï cle é1".1 Por lo lnisnlo. el Estaclo es

sier-npre el ir-rstrurnento cle pocler cle la clase clomiuante.

Fjl Estaclo es, p1es, ciepenclier-rte r1e l:r soc:ieclacl y tle su clase clourinante'

por lo qle se 6efi1e en el tVart r Iies tct Cotrttntistct de 18'18 este pocler politico

.,,rt ',,, "el pocler cle una clase organizacla para oprimir a otra clase' La infraes-

tnrcttrr.a ecotrctmica concliciona a l:r sttpelestrttctr.rra politica porqtle etl la pri-

nterzl se fbrt'nan las clases socialcs y se mzrnifiestan stls antagonisuros, por lo

que cl Flstaclo..." nc) es, tampoco, nliis qttc ler forlla de organizacifrl que los

b1,.g.,"=". se cl:tn por necesiclacl, tanto hacier el exterior col'llo hacia el inte-

rior, a fin cle organizar reciprocanlente su propieclacl y sus propios itltereses'

El Flstaclo es la fbnna bajo l:r que los inclividuos cle una clase donritrante hacen
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valer sus intereses cornunes y en la qLlcr so condensa toclzr la socieclacl civil cle
una época.r Tales son los clos primeros aspectos fundanientales clel Estaclo.

Esta cloutin:rci6n cle clase explica Ia evoluciôn experinrentacla por erl Esta-
clo capitalista, pttesto clue éste no surgiil histdricamernte r:onro clcmorrriitico.
"Su progresil,:t ciemocr:rtizac'iôrr fr-re lesrrltaclo cle trn largo y violento proceso
cle extensiôn cler krs clerechos ciriles. poiil icos v socizrles, que ascgr-lro las li-
bertacles requericlers para el ejc-rcic'io pac'itico cle la conrpetencia politic:r, penr
clebe sr-tbrayarse que ersa erpertur:r no f ue turtr benévola conccsi6n 'clesrle arli-
ba'sino el retnate cle la movrlizacion pcilitica cle l:rs clases sub:rltenr:rs r1ue,
con su protest:r v reivincliczrciones. sus lrarticlos y sinclicatos, tbrzzu'on la clt -

mocratizaci6n del Estaclo liberal".' i [,as gl'zrn(les revoluciones burgtrr.sils gr]-
nel'aron los estaclos capitalistas, pero no lrr <lenroclacia va quc eist:r. con sus
limitaciones cle clase, se fûe configur:urrlo a través cler la.s luchas poliulnres.
con avances y retrocesos, clescle el siglo XVIII hasta aliora.

El Estado es, pues, uua uraquitraria qr-re crea carcla clase segirn sus exigen-
cias, por lo que la trar-rsicidn clel pocler', cle una clasr: a otra, supone l:r suslitu-
ciôn de las instituciones. En el czrso de I:r clornintrciôn cle los trabajadrtres, Ia
nueva fbrma qtte asunrirâ este instrlulerrto cle clase e.rrcaralii l:r transfomta-
ci6n revolucionaria de la socieclad, es clecir, el trânsito cle la socieclacl cle. cla-
ses a la sociedad sin clases. El nuevo Estaclo, al proponerse la eliminaciôn clel
antagonismo cle clase, tiencle a su graclual extincidn, y por ello es cliierente rle
los anteriores tipos cle Estaclo, por(lue cleberâ extinguirse, es Lln Esterrlo rle
"transiciôn". Esta fase, en el clesarrolkr de la socieclad, se presentar:i con la
revoluci6n socialista. Ellos son los otros clos aspectos Iunclamentales cle estc
drgano de pocler.

Los problemas clel Estaclo comprenden, naturalmente, los cle la eclucaci6n,
los cuales surgen y se desarrollan en crlrso clel trânsito cle la cornnniclarl pri-
mitiva a la sociedacl diviclida en clases. Pero la lucha cle clases propianrente
tal se desarrolla en una fase de la er,'oluci6n cle la socieclacl, que requier c trn
prolor-rgado periodo prer,ro en el que. allnque existen las contlaclicciones so-
ciales, los intereses de las clases no se nranifiestan de manerr:r clara. El ntar-
xismo lo senald clesde el courienzo. Bn l-l{l.se ria tLe la I'il.osol:{a, Nlarx clistin-
gui6 entre clase en si y clase para si, consideranclo a la prinrera, colno putr.r
existencia econ6mica, por el papel que clesempefia en el proceso cle la pro-
ducci6n, y a la seguncla, como existencier a lzr vez economica y psicolrigica,
por la conciencia adquirida del p:ipel liistorico tlne clesenrpeiia. L)e este moclo.
para que la clase en si llegue a convertirse en clase para si es necesario un
proceso largo en el tiempo, cle confront,aciôn y esclarecimiento cle la teorfa y
Ia prâctica. En el ManiJ:iesto CotrttLrzistu, cle 1848, se reafirmd esta concep-



ciôn, ep el pârrafo primero, al alïrmar clue la historia de la sociedad humana

es la historia fle las lttch:rs entre opresores y oprimiclos, lucha ininterrumpida,

velada unas Veces y otras franca y abierta. La educaciôn, por eso, ha estado

relzr<:ionacla con la h-rcha de clases hasta hoy'

Las clzrses clominantes adquineron, antes que l:rs c:lases douùt'raclas, con-

cielcia cle si r-nisnras, por lo que t:rmbién contliciottaron la eclucacion a la

def-ensa cle sus propios intereses, clistinguienclo entre la eclucaciôn que se

irup:rrtia a uno y otro sector soci:rl. La edttcacir-ru par:r ellas mismas y la eclu-

clciôn pzrra los otros, esta r.iltinta orientada a iurponerles la clesigttalclacl como

algo proveniente cle la naturaleza cle las cosils o cle Ia clir,rna proviclencia. Ilste

progeso es perceptible histôricamente, clescle la Antigtieclacl a la F)poca Cotl-

tctlporeilea, el que se reprocluce en Chile, por lo tttisttto, clesde Ia Clolonia y

hasta lcls dias quet vivimos. Bl anâlisis cle esta tetnirtica -eclucac:iôn y lucha de

clases- lo realiza Julio Clésar Jobet en su libro l)or:tri.ncL t1 pratis de Los eclu-

t:cttLores rept'esentatiuos clti,let?o,s, en el que se refiere a la ensenanza clescle la
()onqrrista, e1 el siglo XVi, a la clécrada de los sesenta, en el siglo XX'

Importancia de la teor ia

Tales son las circunstancias y los problenlas sociales y culturales que le

colrespolcliô afrontar a Eugenio Gortzâlez cuattdo se asomô a la historia,

elfientânclolos con la clave clel clesarrollo nacional, seflalada por !'zrlentin

Letelier -instrucciôn y sufragio- r'eformulada por él en términos mâs moder-

rlos y completos cottlo educacidn y lucha de clases. Letelier publico en

It96, en efecto, un ensayo titulaclo Los pobres, en el que analizô la aparicion

cle los particlos obreros, sosteniendo que, hasta entonces, los gobiernos

oligârquicos s6lo habian satisfecho las necesidacles cle las clases superiores'

con absoluto olvido cle l:rs clases trabajacloras. No obstante, recot-tociô una

obra positiva aI gobierno liberal cle la época: "Toclo lo que ha hecho por los

pobres se recluce, sustancialmetlte, a la instrucciôn y aI sufragio, esto eS, a

ilustrarles para que colrozcalr tttejot' sus tttiserias, y a arlllarlos para que pue-

clan exigir  por si  ruismos el  remedio de sus males. Sorprenderse del

apareciuriento clel socialismo es sorprenderse cle clue la itrstrucciôn popular

rincla su fi'uto mâs genuino, el de clar capaciclacl al pueblo para estucliar sus

propias necesiclades".l Bllo explica, por lo tttismo, la t'esistencia de los secto-

res conser\radores a la eclucaciôn popular y al clesarrollo de la democracia.

EI pensarniento y la accidn cle Eugenio Gonzâlez gil'aron, en efecto, en tomo
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a clichas cuestiones. IJn atttbas tirc::r^s clejri una huella ruuy profunda, que el mo-
r,emiento popular cleberja clestacar y clifr-rnclir clacla su utilirlacl en la-s luchas clel
presente y clel tirturo. Corno nraestro clc filosofia, su oficio princil;al fue el de
pensar) por io qu€r conrprendiri ia inrport:urci:r cle la teoria en la r,icl:r soc:ial. La
raz6n por qrté cacla clase, en su proceso cle ascenso, elabora str pcnsantiento
teôtico, pat:r:rliotrtarl lcls problenr:rs reales gene-.r:rclos por el clcsarrollo rkr la
socierlacl en su respectir':r época. L:r brirgtresia fortnrilzr la suvzr it trar-és rlc lir
afimraciôn inclivicltralista clel hombte, el liberalismo econdnricro v la sober':rni:r
nacional. "Ei inclir.idttzrlisuro -expresa IIenri Lcf'ebre- trzttô cle sustit.uir ln teoria
pesimista cie la.jerarqrfa (itrutrttable en srr funclamento v cuya.justificaciôn sr:
Italla en un'mâs zrlllt'pnrautettte erspiritunl) por trn:r teori:r optinrista clc la anlo-
nia natttral cle los hourbres y las firnciones hrunanns".:' Supera asi la c:oncerprcion
nreclieval, basacla en r-ura,jelarrlui:r estâtica que ciescansaba politicanrentr: en el
feuclalismo v la monarquitr cie derechcl clir,rno. sr bien esa rnisnra burguesia vuel-
ve hoy hacia una concepcidn pesinrist,er y arutoritau'itr. Los ciclos cle bmtales rlic'-
tacluras en Anérica Latina contpt'ueban est a :rseveraci ôrr.

El proletariaclo se anlla, a su \,'ez, con un:r teoria revolucrionaria: el tnarris-
mo. Esta c:oncepciotr aclr'ierte y valoriza re'alicl:rcles (1re no contprencli:r el t'ra-
men cle conciencia incliv-iclu:rlist:r. Est:rs son "r'ealiclacles natur:rles (la natrrr:r-
leza, el ntunclo exterior); prhcticas (el trabajo, la acci6n): sociales e histdricas
(la estructura econdmica cle lzr socicci:rtl, las ciascs soc:iales, etr:)".' i El nt:u'xis-
lno surge conlo la concepciôn clel rnunclo que pennite la comprensidn rle lris
conflictos y probletnas cle la socieclacl :rctual, asi como su transforntzrciôn p:tlzr
establecer la sociedacl sin cla^ses, enrancipanclo a los trabajaclores y, con ellos.
a toda la humaniclad. Esta concepciôn teririca ha seniclo cle funclanretrtcl al
socialismo en cuanto proyecto cle emarncipaci6n soci:rl cle los traltajaclores.

Pero, si bien toclas las clases requieren cle un instrumental tetirico, no os
igual la urgencia imperativa que tieni-. r:acln trna cle ellas para la clerfens:r cle sus
intereses. La burguesia, mor,-icla sôlo lror la necesiclztcl cle presen'ar el orclen
establecido, no siente la inquietucl cle explicarse racionalntente las c:ontraclic'-
ciones que se presentan en la sociedacl cler clases, ni nurcho lllenos la'u'olunt:rrl
de buscar soluciones reales para ella^s. 'liene, en su lâvor, el pt-.so cle los hâbi-
tos de obediencia y la r,rolencia institucionalizacla, fimclamentos de la contr:r-
rrevolucidn. La clase trabajaclora, ert canrbio, necesita lma explicaci6n racio-
nal de su explotacidn econdurica y souretimiento politico, que le ofrezca un:r
perspectiva para su liberaciôn integral, lo qtre pasa por la formacidn cle srr
conciencia de clase.

Pero los marxistas -entre ellos Bttgenio Gonzâlez_, no se al'erraron zr lzr
teoria como un dogma, sirro como una gtria r,'iva para la zrcci6n, capaz cle refle-
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jar en si el cantbio constant€, Y â veces in-rperceptible, de la vicla social. La

teoria es contrastada peri6dicamente por la historia, pero sirve, srempre, parà

interpretar la realidad. Lenin, en Cartct sobre trictica, de abril de 1917, repite

Ia fdrmula tan expresiva de Goethe: "la teoria es scca, aurigo ntio, es gris; pero

el ârbol de la vicla es eternarnente verde". Asi concibiercin al socialismo revo-

lucionario sus fundaclores, sin glorificar "la [eorizt cle ayer que, como teoria,

en el mejor cle los casos solo traza lo fundaurental, lo general, sôlo abarca de

Lrn nloclo aproximaclo lzr cornplejiclacl de la vicla". 0I clerrurnbe cle los sistet-tlas

comunisteu cle Europa del este y cle la propia liniôn Sor,'rética, es la tnejor

clentostraci6n de la fragiliclacl cle los cloguras converticlos en fundametlto cle

Ias inst,ituciones sociales.
Por esa relaci6n de la teoria y cle la historia, cabe distitrpluir entre la cloctri-

1a c6lrunista y el nroclelo soviético (instrumentaciôn clel tnarxismo por Stalin),

:rsi conro también representan una dualiclad contradictoria los evangelios y la

Iglesia Catdlica en cuanto instituciôn, clescle el siglo quinto, cuanclo el etnpe-

raclor romano Constantino la conr,irtiô en instruuretrlo clel Estado. Esta dife-

rencia se percibe ntaterialmente cnando uno r,jsita en Roma las catacurnbils,

cloncle buscaban refugio y seguriclad las muchedutnbres miserables de primi-

t.ivos cristianos persegnidos por el imperio romano, y la cateclral del Vaticano,

cloncle reside el potler y la magnificencia de la Iglesia Catolica.

En este nlal'co tedrico hay que considerar, en primer término, el pensa-

rrriento politico de Eugenio Gonzâlez. No obstante el conocimiento directo y

personal que tuve cle é1, a través de miles cle horas de conversaciôn en 12 aflos

cle trato cliario, para los efectos de este anâlisis utilizaré sôlo sus concepcio-

nes esclilas. Er-r tal sentido, comienzo por decir qLle su p:Lrtrcipacidn politica

lo clestacd como la figura mâs completa clel socialismo chileno en el âmbito

cle las ideas. Ningûn otro de sus militantes influyd tan profundamente en el

cles:rrrollo cle su teoria. Durante los l2 dias de la Repirblica Socialista de 1932,

cuanto tenia s6lo 29 aflos, se clesempenô como Nlinistro de Educacidn y al

ano siguiente interwino en la fundaciôn clel Particlo Socialista, el 19 de abril de

l9;13, no ocupando cargos en su clireccitin nacional hasta octubre de 1946, en

ttrue fue clesignaclo miernbro del Coniité Central por el XI Congreso General

realizado en Concepciôn, en cuya directiva se clestac6 por-su sôlida fomra-

ciôn cultural.
Este C6mité Central, que a los 28 anos de eclad encabezf Raûl Ampttero

Diaz, encomenclô al "ciucladano" ()onzâlez la tarea de elaborar el proyecto de

Fudamentacifn Tedrica del Programa Politico del PS, que fue aprobado

en una Conferencia Nacional convocada para el efecto en 1947. En el perfodo

sigtuente (1948-1949), se desempeiid como Secretario General por designaciôn
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clel XII Congreso clel Particlo Socialistzr, y en ic.rs aflos 1949 a 1957 lo represent(r
en el Senaclo. En el curso cle eskr actir.iclacl polftic:r puso en erriclencizr stt sôlicl:r
fom-raciôn como tilosofo y cientilir:o sor.i:rl, t:ontpristanclo el reconociuriento cle
sus corrpaiieros y el respeto y rclmir':rcirin tle sus aclversnri{rs, como Io hizri
presente el senarlor liberral Rzrrirl ùlarin llalurrrc'ecla. en el ironrenzrje cle clesper-li-
cla que le rinclid el Senaclo, cuanclo Iltrgcnio ( ionzâlez, pror clecisirin propill, alran-
clond el pat'lamento lrara retornar a la Iinivt'rsrclacl tle ('hilc.

Conro tedrico sc-rcialista, IJugenio Gonzillt'z sc 1)uso :rl serr.icio clc la aptrsio-
nacla btisquecla, por ei uroliuiento obrero, tk'un carnino para el tles:rtlollo
nacional y stt libertrcidn social. erl cuvo c.sfuerzcl lecuper'6 Ia riczr herencia
dejacla por el pensanriento liber':rl v positir.ista rlel siglo antcrior y qr.re contli-
cionô en fbrura f:rrrorable la rec'epc'i6n clel rnarxisnro. Influiclo profunrlanren-
te, acletuas, por el pensanriento anartluista prcclominanter en los aiios vt-irrler,
tr:rnstl-ritiô al Partido Socialist:r el senticlo gtico v el znror por la libertad. clue
pas:rrâ a constitrtir uua constzurl e en sn horizonte politico. Quiz:is estar tiltiurtr
tenclencia y la trotzkista, transnriticla por lir Izquiercl:r flomunista. incrorlroli 'r-
cla al PS en 1936, ll l:u'cal'oll er es:r colectivictacl coll un espiritu autocrilico rlrrc
lo ha concluciclo a sucesivers crisis y clivisiones en su priictica politica.

Eugenio Gonzâlez tenizr un concepto calral sobre la necesiclacl y el contcni-
clo cle un progrânra. La reconstrucci<in clel l)alticlo Socialista, en 1947. c:onsti-
tttfa una tarea pclt'clemâs clificil, que apenas se iniciurba entonces con los 1xr-
sos ya claclos para rezrgrupar los crradros <lisperscls o estratificaclos en grlll)()s.
Su cabal cumplimiento requeria, en efecto, ei rlesarrollo tle la capaciclarl tt 't i-
rica cle sus militantes, unicla a la persistenter prâctica organizativa, qtrc rliclu
satisfaccidn, acler-nâs, a tres niveles funclanrent.aies cle elarboracidn politic'a: t'1
progralna, la estrategia v la tâctrca. I.lstos tres elementos habian cle configrrr':rr
el nuevo proyecto histcirico clel particlo. Toclo provecto levoluciorurrio rctlrrit -

re cle un prograna qlle encarne los intereses leales cle la clase por'él repfL.s€'n-
tacla. Pero la formulaciôn cle urr progr:una rlo es una tarea sencilla, forla -r'r'z

que no se trata ni de una proclama rri talnpoco de una recopilaciôn c1e consig-
nas, sino que es el instrumento frrndamental para la organizaciôn y corrrlur'-
ci6n cle la lucha cle los tlabajaclores, trzrs Ia conquistar clel pocler y la transfor-
macion cle la socieclacl.

En estos itltinros témrinos er:r insoslavatrle astunir la realiclacl histririr:a
especifica que Ie corresponclia enlïentar, eru'iqtrecienclo el acenro rle su teoriu
politica con aspectos extraidos rlirect,amente cle la experiencia de otros pro-
cesos. Sôlo asi se podia descubrir, en la innrecliatez cle la realiclacl, las tenclen-
cias mâs generales del rles:rrrollo capit,ahsta en nlrestlo tienrpo 5z su refle.ic-i crr
Chile, cuâles eran los objetivos reales, innrerliatos e liistdricos, quiénes sus
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adversarios principales y los aliados politicos, asi como cuâles los caminos y

las fonnas de lucha por las que habia de conducirse la accion revolucionaria.

La reconstrucciôn programâtica es, por consiguiente, un instrumento

organizativo esencial en toda la fase de lucha por el poder, attnque sus moda-

liclacles puedan variar seglin las clistintas condiciones. Bs el fundamento, tam-

bién, cle la homogeneiclad politica que requiere el particlo -centracla en su

programa y la teoria que le sirwe de funclamento-, para articular su actir,rdad,

contribuir en ia educaciôn de los trabajaclores y el desarrollo de su concien-

cia de clase y valorar stts experiencias ulâs proximas. Un partido sin progra-

rna es conlo un barco sin brtijula y que, por lo tanto, navega a la deriva en la

historia.
Ya antes cle la fundacidn del Partido Socialista, quienes serian sus creado-

res habfan caracterizado el estaclo de la economia del pais y el carâcter

antinacional cle la burguesfa interna, al tiernpo que afirmaron la conciencia

antiintperialista, en el Prograrna cle Accidn Econdmica Inmediata ofrecido al

pueblo durante la Repûblica Socialista de 1932. "Toclo ha sido entregado

sistemât,icanlente al extraryero", Seflalô el clocunlento, a consecuencia cle lo

cual Ia adrninistraci6n del crédito, el ejercicio del comercio interno y externo,

el control cle los salarios y el mercado del traba.jo "se han escapado de nues-

tras manos". La situacidn era mâs grave todavfa. Las empresas extranieras se

habian apoclerado ya de las actividades productivas de materias prinras y de

una gran parte de los servicios de utilidacl social. He ahi el balance de una

economia dependiente, caracterizada por el abismo abierto entre la prodiga-

liclad burguesa y el pauperismo obrero.
Un ano clespués, el Partido Socialista aprob6, en su Primer Congreso Ge-

neral Orclinario, cle octubre de 1933, un Prograrna de Accidn innlediata. Este

programa planteô, en el orden nacional, una Serie de transformaciones es-

trr-rcturales de la sociedad y otras meclidas de carâcter social y, en el orden

externo, clefinidla lucha contra el imperialismo, exigid el establecimiento de

relaciones permanentes cori la Uni6n Soviética, afirm6 su autononfa de la II

y la III Internacionales, promovi6 la unidad de la clase trabajadora mundial,

caracteriz6 la personalidad singular de la revoluci6n latinoarnericana y for-

mul6 el objetivo de la unidad de las futuras reptiblicas socialistas del conti-

nente. II1 19:15, se antpliô y perfeccionô dicho programa en su Segundo Con-

greso General Orclinario. Posteriormente, el Partido Socialista proclatnô la

candiclatura presidencial de Marrnaduque Grove y dio a conocer un Programa

Minimo, que comprendia un balance de la aclministraci6n oligârquica y las

soluciones ofrecidas al movimiento popular. Planteaba que s6lo un cambio

de régimen econômico y social resolveria los grandes problemas del pais y
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anunciaba el aclveninriento del Estado Socialista. Todas estzr-s definiciones,
fueron adoptades en su Te-.rcerr (iongreso Generzrl Orclinario.

Después vino la "charca". [Jna clécacla sin pr-eocr4rzrcidn por el progl'ama.
clut'ante la cual las cûpulas clirigentcs sc sentaron en la nresa a participar en el
festin cle la colaboraciôn ministerizrl, con olr,' iclo absoluto cle los principios
socialistas, hasta que una nuevzl gencraci6n, fbnnacla en la FJS y movilizacla
con izr consigna "ahora o nun('a" restableciri el olcle-'n cle'Ios valorers clel socia-
lisuro, sttstituyendo una politica practicista por Llna politiczr cle principios.
Entonces renaciô el irrterés por el progranta.

En 1947, el P.S. aprob6, en una Conferenciir Nacion:rl, un nuevo pt'ogl'anlir
clentro de un riguroso marco tedrico, cuya Iunclirnrentacriort se exantiniuii lna-s
aclelante. Por ahora solo cleseo serialar que este programa fbnitulô clos lineas
cle acci6n en el marco de la lu<:ha por ei poclel rle- ios trabajaclores. La plinret'a
preconizd la naciouzrlizaciôn de las inclustrias bâsicas y del sistema bancario,
la refotma agraria, el manejo estatal cle los servic:ios priblicos, especialnrente
los de seguridad social. salubriclacl y educaciôn. La seguncla, una activa inclus-
trializaciôn, técnicamente planificada, contanclo. para ello, con las conciicio-
nes naturales del meclio geogrâfico, como son las riquez:rs bâsicas (cobre,
hierro, energéticos, etc.) y las capaciclades o aptitr-rcles preclominantes en l:t
poblacidn, para proclucir con vistas a satisfacer la"s necesicl:rcles cle consLlnlo
de los mercaclos interno y externo. La convergencia y ntovilizaci6n rle las firer'-
zas sociales comprornetidas con estos ob.jetivos, se orientarân hacia la corr-
quista del actual Estaclo y su transformaci6n. Posterionnente, el soci:rlisrtro
chileno compartid su programa, actualizanclo sus ob.ietivos inmecliatos con
los clemés partidos de la izquiercla, en sus campaiias electorales y clur:inte ei
Gobierno Popular, hasta 1973.

Las ideas revolucionarias de Eugenio Gonzâlez estân sintetizadas err I:r
Fundamentacidn Te6rica del Programa aprobado por el Particlo Socialista e'n
1947. En dicho marco tedrico se forurulan las cuestiones esenciales cle la Iu-
cha por el socialismo, de las cuales examinaré, en esta oportunidacl, aquéllas
que le confieren su carâcter peculiar. Ellas se relacionan fundamentalnrente
con la manera como asumiô el urarxismo. con las tesis sobre la revolucidn
latinoamericana, con el camino hacia el socialisnro, con la clefinicrôn cle la
fuerza hegemdnica de la revoluciôn, con la apreciacirin de la libeltad y el hu-
manismo socialista y con la relacidn del Estado y la clemocracia. Estas ctres-
tiones constituyen las claves para entenclerr al socialismo chileno hasta 1973,
por lo que centraré en ellas el presente anâlisis, teniendo en cuenta, adentâs,
que él intervino también en la fomrulaciôn de la Declaraci6n de Principios
aprobada en 1933, en el acto de fundacion clel PS.



El marxismo: un debate siempre abierto

III socialisnto es, par:r Eugenio Gonzâlez, Ltna expresiôn cle la cultura, clel

nuevo concepto rle culttu'zr definiclo por Nlarx en el siglo XIX y por pensaclores

contenrporâtteos ('omo Weber, Spengler, Sclteller, Nlannheiur, Levy-Strauss.

Ortega y Gasset y otros, toclos conociclos por él a trar,és tle sus profusas lecttt-

r:ls. Por su r:arircter :rntropol6gico, Ia cultur:r tro se iclentifica couro nna p:rrte

cle las activiclacles y procluctos humanos, sino con totlo aquello que el hotnbre

hace en cuanto hombre. Su cliferencia con el netjo cotrcepto es clara. No la

liurita sôlo a las erxpresiones "nobles" del espit1trt, colllo se consiclerab:r en la

Antigtiedacl y en la Bclad Nleclia, con Llllâ collnotaci6n clasista, por cuanto

solo ciertos sectores sociales tenfan acceso a ell:r. Iln el discurso sobre El

socialismo frente al liberalismo expresa est:r coucepciôrr. "El senticlo cle la

historiciclacl cle lo hurnano-, cle su esencial tentporaliclad, tan caracteristico clel

espfritu cle nuestra época, lleva a una inte4rretaciôn relatir,ista cle la cult,ura

e1 toclos sus orclenes: cle las ideas y cle las itrstitttciones, cle las fonnas clel arte

y cle las ntotlzrlicltrcles clel Estaclo, cle los sisteuras filosôficos y cle los regime-

1es polil,icos, cle las creencias reiigiosas y de las categori:rs econdnlicas".î Iln

suma, toclos los sectores clel quehacer humatlo.
Esta ntisnra concepci6n la expone en otros términos Ludor'' ico Silva. "Si la

cultura es -dicc este etrsayista venezolano- en el nuevo y antropol6gico sen-

ticlo clel térmitro, toclo aquello que el hombre crea en cuanto hotnbre, y si toda

esta creacicin :rsltute ho.y el carâcter cle capital, cle tnercancia (al menos en el

munclo capitalista). entonces la cultttra, Ia socieclad entera y sus productos,

es opuesta al cleszrrrollo integral del hombre. Etr términos de Nlarx la cultura

tiencle a parcializar la allseitige entâusserung o alienaci6n omnidimensional

clel hombre. Naturalmente hay que ver esto con ojos dialéct,icos: la misttra

cultura que produce hoy esa alienacidn utri'n'ersal, también crea unas condi-

ciones rnateriales -clesarrollo cle las fuerz:rs proclttctivas, crecimiento tecno-

l6gico, etc.- que resultarân indispensables para Ia desalienacidn rrniversal, la

social izacion cfect iva de la cul tura". '
Con urra anrplia v profirncla fbrmaciôn filos6fica, Eugenio Gonzâlez astt-

mio el m:rrxisno como métoclo de interpretacidn de los fen6menos sociales y

colno gui:r para I:r:rcciôn, cle cuyo cotrcepto cleriv6 Ia autonot't'tfa en el anâlisis

cle la realiclad nacional y en la elaboraciôn de una estrategia de lucha, consti-

tuyenclo el instmmental mâs valioso para la revoluciôn chtlerta. Como pensa-

r-liento creativo, el marxisnro tiene que encarar constantemente probleulas

inéclitos que plantea la historia aportando solttciones también nuevas en las

luchas de los hombres para satisfacer sus necesidacles e icleales. Es, por eso,
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una concepcidn crftica y abierta; no un sistema cerrado, como Io definiera el
stalinismo, concepcion esta ûltima que se ha clerrumbado por la:rcciôn cle la
perestroika en el mismo pais doncle tuvo su origen y clesarrollo.

En este senticlo lo asumiô el Particlo Socialista cle (lhile ciescle su funcla-
ciôn, con una posi<:i6n contraria al dogmatisrno, consiclerânclolo en toclo ins-
tante como un pensamiento en constante cliscusion y enriquecinricr-rto. En
stts elaboraciones teôriczrs coitr<:iclio con l:rs nue\ras corlientes interlrretativas
y, en algunos aspectos, se anticipri irrturtivanrernte en caracterizaciones que.
mucho mâs tarcle, investigaciones soci:rles le clarian tura [Lncl:unentaciôrr cien-
tffica. Como parte integrante clel uroviuriento rcvolucionario latinoamericano
recogi6 las tendencias preexistentes en éste y provectir orientaciones gener':r-
les que fueron puestas a prueba, con distirrtos lesult:rclos, en el proceso histrj-
rico de nuestro continente. El mérito no es clersdefrable si se tiene preserrte
que, al fundarse este particlo, el ûnico marxismo clifunchdo en Arnéric:r L:rtina
era el de la Internacional Cornunista, es cle<:ir, el marxismo sonético, gra\ri-
tando desde entonces la controversia sobre la sucesidn cle Lenin: Stalin con-
tra Ttotzki.

En breves trazos procuraré clemostrar esta interpretaci6n, pero antes es
preciso preguntarse ;qtré es hoy el rnarxismo?, un:r c:uesti6n por dernâs con-
trovertida. En el perioclo finisecular del cliecinueve era fâcil definir esta con-
cepcidn como el pensamiento de Marx, cornplementaclo por Engels y apenas
interpretado o, mâs bien, difundido por Ia prinrera generacidn de seguiclores
clel maestro. Mas, a partir de la revoluciôn rusa, l:r situaciôn cambiô rarlical-
mente. El marxismo ya no fue sôlo una concepci6n tedrica, sino que corn-
prendi6 también prâcticas revolucionarias, no sieurpre coincidentes, que con-
frontaron la validez cle aquélla con la experiencia histdrica. Marx muri6 hace
mâs de un siglo y, desde entonces, srJ pensamiento se ha utilizaclo mur:h:rs
veces como justificaciôn "ideolôgica" cle estrategias y t:icticas que no han con-
ducido al socialismo, como sucediti en los paises cle Buropa del este. De la
misma manera se usa hoy al liberalismo, en el mundo capitalista, es clecir',
como ideologia de una econor-nia transnacionalizacla y rnanejada por el inrpe-
rialismo en su propio beneficio.

En esta perspectiva cabe seflalar, desde luego, que Nlarx no se ha petrifica-
do ni es inm6vil, sino que, por el contrario, sôlo inaugurd un movirniento que
contintia su desarrollo. "Aunque su proyecto, expresa uno de sus intérpretes,
haya sido en su mayor parte cientifico, no fue especulativo, no se encerrd en
si mismo consumiéndose en la unidad de un sistema cerrado. Al contrario, ha
dado nacimiento a una sucesi6n encadenada cle prâcticas y estrategias revo-
lucionarias, ha engendrado productos que r,ir-en "y se oponen a la socieclad

,1 ')



actual; esos "procluctos" no son exclusivamente icleas y conocimielrtos, sino

agrupaciones humanas que, invocando al m:rrxisnlo, soll capaces de poner en

mo'u.intiento inmensas fuerzas rnateriales".r' En este sentido el tnarxisnlo se

clistingue dc las filosofias traclicionales en que estâ siempre inconcluso v re-

chaz:r tocla clausura clel sistema.
El surgimiento cle las socieclacles que proclatnaron sll transici6n socialista

escinclid pues ai nrarxismo, en tlos grancles fases. a tal punt,o que hoy, cu:rnclo

se cliscute la existerncia cle una crisis clel tuisnro, uruchos se refieren al "socia-

lisrno realntente existente" y no al pensamiento cle N{arx. Este es, por cierto,

1n telra que no exatttinaré ahora. Sin embargo, tronviene seflalar que existe

heterogeneiclacl acerca cle lo que clebe entenclerse por ttrarxisnto etttre qrtie-

1es snarbolan su bandera en la lucha por trernsfonnar a l:r sociedacl bttrgrtesa,

hasta el pnnto que zrutores corno Whrigt Nlills, habliin de los marxisuros y de

los marxistas, porque existen dil'erencias entt'e ellos tanto en las tenâticas
que tr:rtan col'no en las alternativas revohtciorlzrrias que proponen.

Actualnrente, el rnarxisrno es un clebate sieurpre abierto, conlo lo seflalara,

en 1t1,17, Eugenio (ionzâlez. Este pensarniento, esencialurente critico, ha siclo

objeto clc clislintas interpretaciones en mecho cle continuos procesos revoltt-

cionarios en el siglo )LX. El propio Marx ha estaclo en el centro cle la contro-

versia, clistinguiénclose etrtre el Nlarx.joven y el Marx nracluro, asi como él

r-lisr-po ha sido cliferenciaclo de Engels. Muchos otros pensaclores, clefinidos

corno marxistas, han exhibido a su vez dif'erer-rcias respecto a ambos y entre

si. Sirnilar situacidn se presenta en los procesos revolucionarios clesarrolla-

clos bajo la bandera del ntarxismo, cloncle srugieron moclelos t-ro capitalistas

de clesarrollo, que no generaron sociedacles socialistas y que hoy retornan al

capitalismo. Aquellos procesos encontraron resistencias a sus clefbrmacio-

nes en sus propios paises, pero éstas fueron aplastaclas por la fuerza'

Reconocer esta si tuaciôn no const i tuye, s in embargo, una concesidn

revisior"rista. Sdlo es la constataci6n de los lin-rites de la teoria: sencillamente,

Nlarx no dejô a sus seguidores una teoria acabacla de una vez y para siempre.

Lenin aclvirtid precisamente que Marx "sôlo nos ha proporcionado las pieclras

angulares ...". Bntre los autores contemporâneos, Althusser agregô :rlgo mâs

categôrico toclavia: "Lo que nos ha dado, dice, no es un sistema total, unifica-

do y concluido, sino una obra que conlleva principios te6ricos y analfticos

sdliclos y, .,junto a ellos, dificultades, contradicciones y lagunas. No hay por

qué :rsombrarse. Si nos han dado el comienzo cle una teorfa cle las conclicio-

nes y de las form:ls de la lucha de clases en las sociedades capitalistas, serfa

insensato creer que podria ser <pura> y con-rpleta desde sus origenes"t". No

hay en esta herencia marxista -agrega el mismo filôsofo- una vercladera teo-
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tia cle las organizaciones cle la lucha cler <:la.ses v ant€rs que n:rcla clel partirlo y clel
sinclicato.

Preocupaclo clel clesarrollo histdrico cle la socieclacl lmnrana. tantpoco NI:rrx
se cledic6 it ofrecer lecetas p:rr:r los problt:nras innrecliatos. En estc senticlo,
L,tuberrto Cert'oni sostietre con ruzorr rlrre "Nlarx ha bersarlo sus l':rzonamientos
sobre largos periclclos cle la historia, -v- no (-s ntc.nos cierto tluc lus pt lspct:l ivits
rle corto plazo estlttr etr Marr tan arlaig:rclas c'n la clitic':t cle lo eristente t1ur..
no anticipa casi ningttna inclic:rciiltr politica c'onc:ret:t. Lo cpre nucr':rnrt-titc sig-
uifica que las nras graves reslronsabiliclaclcs rleben sel atribtùclas, tanto etr el
plano interpretativo conto en el ejcc:utivci, a rluicrrcs (V solt ntuchisinios errtl er
Ios seguiclores cle NIarx) han reclttciclo, por:rsi clet:irlo. las clistancias ('lttr'o la
teot{a y la prâctica, entre Ia cienci:r v la politrc'a.rr I)e nrorlo qlle no hav cllro
catnino que pensilr cott ntte'stt':rs prolrias c:rtrez:rs los proltlenra.s soc'iales cle
hoy, sin otra avucla cle Nl:rrx qrte ios funclamentos pàua Iu r:onrprensidn ctc ltr
realitlad que Ilos legô ccltr su trtétoclo. Ln conclusi<in :utterior rlebe conrple-
mentarse cou la conviccidn cle que Llna cosa es la tt:orin y otra l:r historia.
porque nunca clebcu i<lentificarse los uroclelc)s con la realiclzrcl. corrlo lo hizo el
stalinistno y lo hace hov el neoliberalisnro.

Etr este senticlo, Lttkâcs confir'nra. esta conclusiirn.ya clLlc en ttn m<iurent<r
elr que se clisctttia sobre ot'tocloxia urerrxista rlir:e qrre ésta se refiere exclusivn-
nlente al tnétoclo. En efècto, el fikisofb liirngaro expres6 ya en 1!11!.): "l)Lres
suponiendo -aunque no aclnritieuclo-, euc la investigacirin reciente hulricra
probaclo incliscutibleuente la I:rlseclacl uratelial cle toclas la-s ploposic'ioltes
sueltas cle Marx, todo marxistzr "ortocloxct, selio porlria recolroccl sin l't 'ser.
v:t-s toclos esos nuevos resultaclos y rcchirzal sirr r'-xt'eltciones, todas lirs tesis
stteltas cle N{arx sin tener, en cambio, que :rbanclonzrr ni por un nrinuto srr
ortocloxia nrarxista. Asi, pues, "m:rrxisn'ro orlocloxo" no significa reconoci-
tniento acrftico de los resultados cle lzr investigaciilt nt:rrxi:tna, ni "fc" etr t:rl o
cual tesis, ni intetpretaciôu cle tura "€rsc:ritura saglzrrla". Bn cuestioncs cle nrtir-
xisnlo, la ortocloxia se refierre excltrsivzrnicnte:rl urétorlo".r: IJn un pr<ilogcl
escrito en 1967, para sll l lbro Ed,Ltc:ctr:iott t1 ()onr:ir:rtcirt rl r: (-llose.s, el ucjo
Lukâcs reiter6 la valiclez de este jurcio cle srr juvcnturl. Ningirn marxistzr derbe-
ria incomoclarse, pues, pol la acciirn cle los inlelectuales curiosos tlrre sigucn
buscando los errores cle Nlarx, cotrstituyenrlo invenl:rrios cie los nrismos, lror-
qlle son muchos y, por lo tanto, nulicil los ternninarân cle iclcntific:u' torkrs.
consideranclo la inmensa ollra escrit:r cler c,ste gr:rn pensaclor.
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Las tesis sobre la revoluciôn lat inoamericana

Tal es taurbién la concepciôn de Eugenio Gonzâlez. Couro ya se ha dicho,

con su participaciôn tedrica, cl socialismo chiletro desde stt naciuriento, asu-

ruiô el ntzrrxismo colllo una pclsiciôn critica, contrari:r a toclo clogmatisu-ro. En

str Decl:rrerctdn cler Principios, :rprobacla en el acto cle funclacidn, el 19 cle abril

cle 19113, expresai "El Partido acepta como métorlo cle intetpretaciôn cle la

realirlacl el ntarxismo, rectificaclo y enriqueciclo por toclos los aportes cientifi-

cos del constante devenir so(:ial".r'r Curiosaurente, esta declaraci6n, por tlna

parte, coincicle con la definicidn cle Lukâcs pel'o, por otra, lzt contradice ett

apariencia, ya que el pensador hungaro agrega qtle ese métoclo no puede

continuarse, arupliarse, ni prolunclizarse mâs qui' et'r el senticlo cle sus funclzr-

clores, excluyenclo cle esta ltlallera al pzrrecet'su rectificacidn.
Catorce arios nrâs tarcle, Eugenio GonzâIez expresô en la F unclatnentacion

Teorica clel Progranra del PS, en 19r17: "La doctrin:r socialista no es ull co4lt ur-

to cle clognras estâtic:os, sino una concepciôn viva, esencizrltlente clinâmica
que expresa, en el orclen cle ltrs icleas politicas, las tenclencias creacloras tlel
proletariaclo moclerno. Producto cle una situaciôn historica definida, ella se

|a cernido en su rlesarrrollo al ritmo clel movirniento social, enriqueciéndose
cle cont.itruo con Ia experiencia cle lucha cle la clase trabajaclora".rr En este

clocunrento, ya no se habla cle rectificacidn y, en car-ttbio, se afirrna que "el

m:rrxisnto proporciona un métorlo fecunclo de interpretaci6n sociologica",

hasta el punto que hoy se considera que este pensamiento no suplanta a las

cicncias sociales, pero éstzls tampoco pueclen prescindir cle él en su desarro-

llo, porque es pat'te cle ellas nrisntas.
Georg Lukâcs hace presente, por otro lado, que "La ure.jor formacidn teôri-

ca no sir-v'e absolutaurente cle n:rcla, si se liutita a lo general".i:' Para ser eficaz

en la 1trâctica ha cle expresarse en la solucidn de los problemas particulares,

esto es, l:r^s realiclades ob.ietivas que clebe confrontar la praxis revolucionaria.

Es, precisamente, la urayor insuficiencia y, por lo tanto, debilidad del n-rovr-

rniento popular latinoanrericano: no haber creaclo una teorfa especffica con

raices en su propia realiclacl. Como alguien ha expresado, Nlarx no pensô eln

Chile o en el conjunto det los paises cle nuestro continente, pero los soctalistas
tienen el cleber de hacerlo, colllo Io aborclô Mariiitegui en los aflos veinte.

La discusidn tedrica sobre la revoluciôn en Latinoaurérica ha dado lugar

igualmente a un largo debate. Durante varias cléc:rclas han chocaclo con estré-
pito clos concepciones b:isic:rs: La tesis stalinista sobre la revoluci6n por eta-

p:us, la prirnera cle las cuales es la clenocrâtico burguesa, que serâ la obra de

una alianza cle cuatro cla^ses sociales -el proletariaclo, el carnpesinaclo, la pe-



qlleiia burgttesia y la burguesia nzrcional- v la tesis que concibe a la t'evolu-
ciôn cotno un pr'oceso r:ontinetrfurl inintet'runrpiclo de r::rr/tcter-soci:rlist:r, c'r,tya
firerza motriz es un frerrte cler tr:rbaj:rrlolers, rlrre cronstit.uye la urayori:r social
en cada uno cle nucstxrs paises. Esta iritinr:r e's I:r concel;ci6rr clei soclalisnro
chileno y encuentra slr b:rsc cn i:r lrunda.nrerrt:rr:ion 'l 'eoric:r clr:l Prograrla ile
l!)47 y ell sr.l concepci6n estratégica cle Flr:nle tle"ft'aba.i:rclorers.

El Progr:rnra <lc 1947 rertorrrir, r.rr slr F-unclarnt.nlaci6u'fe'rjrit::r, los postrrlir-
rlos clc unicl:rcl latinciarneric::rn:r cc.rnteniclos en l:r Declaracicin cle Principios
del PS cle 19113. Para eso. caracterizo la situii<'iirn e'risterrte eutonces e.n el
continente, cuvos pt'obleur:rs ec:onômicro-sociales tenfarr i ':rsgos que no se rla-
ban en otrers p:rrtes cleri urundo, y renlirnrd l:r volrrnt:rcl palticlaria cle atrorrlirr'-
krs, "sin sttborciin:rr ttttt-'stt ir. posi<rion revohlci()narin ii los fines polilicos, (,('()-

nrirnicos v e.stt'ertégicos cle ningtu'r:r rle las gr:urcles pott-.rrcils tluer actunirriente.
lLrchan por la hegemoni:r munclial".l '; Iln esle c:rpitulo cle lrunclanrenterc'itiu
Teôrica estân contenicl:rs toclzrs lzrs tesis sostenrclas por los soci:rlistas cirile-
nos sobre la revoh-rciôn Iatinoanrericana, expleslrcl:rs rle m:rnera esrlue.miitir:ir.
pero posteriorurente clesarrollaclas en sus c'onglesos generilies.

La primera se refie-'t'e al clesfino cornrin cle nue.strrrs pueblos. "Para qrrc' l:r
Anrénca Latina puecla infhril en ia conservacirirr rle i:r paz y en el cleslino rlt- la
ci'urlizacidn es necesario quc clcjc ckr serr Llna expresiôn geogrirfica v se colrvit'r.
tzr en una realidacl politica". Pero no se quecler sirlo en el postulzrrlo gent:r'al. sirro
que clesciencle al principio progr:rrlrâtico: la lucha por l:r ruri(lacl continc,rrtirl so-
bre la base de la fomraci6n cle una economia org:inica antiinrpcriahst:r. I)clhc a
continuaci6n el contenido soci:rl y nacional cle esta lucha. "La pc,ilftica soc:ialistir
en laAnérica Latina tiene ttn cloble significado: es el rinico rueclio elicaz palii ln
eunancipaciôn cle las masas olrrc.ras v campesinzrs y la hnic:r galantia c'ielta tk'
nuestra indepenclencia nacional y corrt,inental".l;- IIs el proyecto politic'o trnitlci
al clesarrollo e inclepenclencia cle la gran n:rc'iôn, conro hoy lo plantea lrara si la
Comunidad Econdmica FJuropea, :r trat'és cle Ia construccrion ciel gran liog:u'
comûn europeo. f)e acuercio a estzr tesis 2.no scria ur:l^s inrpclrtante plior-iz:u lrr
integraci,5n econ6mica y politica cle la Améric:r Latina, ahora, en \rez rle c'onli-
nuar con la fâbula del tibrurin y las sarclin:rs, a que se refider:r el Presiclcntt' rlc
Ciuatemala, Juan E Arévalo y tlue hoy se reprochrcc c:on la llanrada "inic:i:rtiva clc
las Américas" o acuerclo de libre comercio'/

La segunda, caracteriza el subclesarrollo .v ln clepeuclencia cle esta :irea tle'l
continente. "Nuestra estructura econdmico socriirl presenta las contraclicc:io-
nes de fondo propi:rs cle los paises semicolonialcs y clepenclientes que clificul-
tan la acci6n revolucionaria clc'los particlos pollrl:rres. .Junto a fomra-s cle viclzr
y cle trabajo de tipo fèudal, conlo las que eristen en l:r :rgriculturer ll;rio el
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régimen clel latifunclio, tenemos una fragmentaria proclucci6n industl'ial cle-

pencliente en sus principales rubros clel control técnico y financiero clel capi-

talisno itrlernacional".Ls Realiclacl que clebe ser aborclada y srtperacla por la

accidn levolucionaria del socialisrno, erlitninanclo la subordinncidn y clepen-

clc.ncia clel imperialisuro. Esta fonnulaciôn la cxpuso el socialismo chileno
ptlts cle 20 aflos antes qlre se clesarrollara la teot{a cle la clependencia, en l:r

rlécaclzr cle los setenta..
Lar tercera seùala la incapacidzrcl cle lzr burgrtesia parzr clturplir sus objetivos

historicos. Ell:r no ha clesarroll:rclo, ni en lo ec:ondntico ni en lo politico. Ia

totalidacl cle sus posibiliclacles conlo clasc' clourinante. Por otra parte, agl'ega:

"...las clases clirigentes, tomaclas en su coqiut'tto, se enctteutran psicoldgica y

socialmente retrasaclers en el (ianrpo ile las rhpidas transfornt:rciones cle l:r

et:or-romfa rnoclerna. No estân en concliciones cle llevar a cabo la politica cons-

tnrctiva cle gran erlcance quc ha cle colocar a nuestlos paises a la altura cle la

circunstancias histdricas".l" No pueden rt:alizar lir revolttci6n clet-uocrâtico-

Imrguesa cur-nplicla en los paises desarrollaclos, pol estar dourinaclas por el

iurperialist'no, lo que sc: corrobora hoy por la <lesnacionzrlizaciôn de la econo-

nfzr, la rlelrcla extelna y la fuga cle capitales, asi collo por stt absoluto sonteti-
prienLo a las politicas "neolibel'ales" inrpuestas por los grancles paises capita-

listas en su propio benefîcio zr través clel Fondo Monet:rrio Internaciot'ral, el

Banco Mtrntlial y otros org:rnismos.
La cuerrta establece que las tarezrs no cutnplidas por la burguesia serân

lealizaclas por la clase trabajaclora, la que actuarâ a través cle partidos socia-

listas nacionarles, coordinaclos entre si. "Las condiciones anomrales y cotltra-

clictorias en que nos clebatimos, deterntinaders por el att'aso cle nuestra evolu-

ciôn econ6nico-social  en t t tecl io cle una cr is is,  al  parecer decisiva, del

capitalisnto, exigen trna aceleraciirn en el proceso cle la vicla colectiva; tene-

mos que ercortar las etapas ntecliante esfuerzos nacionales soliclarios para el

:rprovechantiento plzrnificado clel traba.jo, de la técnica y del capital que ternga-

llos a nuestra clisposicidn".r'' Tareas que sôlo re:ilizarâ la clase trabajadora a

[r'avés cle la revoluciôn socialista porque toclos los c:ttninos clel capitalismo

clepencliente han fracasaclo hasta el purrto que ha aumentaclo la proporcidn de

pobres en general, en la América Latina, en una clinâmica cle entpobrecinrien-

to crecient,e.
L:r qninta cletîne, en efecto, la revoluciôn latinoatnericana colrlo socialista.

De acuerclo a los antececlentes sobre las concliciones objetiva^s clel continen-

te, no cabe otro curso probable para el clesarrollo revolucionario. "Por inelu-

cliblc imperativo de las circunstancizrs histôricas las grancles transfbrtnacio-

nes econômica^s cle la revoluci6n clernocrâtico burguesa -reforma agraria,
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inrlustrizrlizaciôn, liberaciôn nac:ional- se realizar':in, en nuestros paises lati-
noamericanos, a través cle la revolncririn socialista".rl La revoluciôn es, pues,
un proceso iuiuternuupido cle crat'âcter socialista, que en la :rct,ualiclacl estâ
bloqueaclo t,ransitorianrente, pero no venciclo cle rnanera clefinitiva en cuanto
proyecto cle emancitrraci6n social cle krs tra"baj:rclores.

La carac'terizaciôn plcceclente es una cuestion decisi'u,a, r.inculacl:r con un
probleura fiurclamental cle Ia lucha revolucion:rril, el que se lefiere a las rel:r-
ciones erntre la teoria cle claser v hr conciencia cle clase. Ilicho cle l:r uranera
mâs brer.'e, si esa concepc'irin estratégica no se c:onr,ierte, en efecto, en la con-
cieuci:r politica cle l:rs nlasas trabajaclor:rs no aclqnirirei eficacia alguna en Ia
lucha pot'el socialisnto. Sdlo un gt'an bloclue cle trarb:g:rclores educaclo en este
sentido cuurplirâ srt papcl cle fuert'z:r nrotriz cle l:r re:r'oluci6n socialist:r. Esta
consicleraci6n es tan cierta qtter incluce a la burgr.resi:r internacior-ral a contri-
buir generosantente en la campaiia interna cle desinfomracion y tergir-ersa-
ci6n politicas que se realiza cliariaurente en Chilc, con tnontanas cle pnpel iirr-
preso, conjuntamente con la raclio y la televisiôn.

Para arribar a Ias clefiniciones anteriores, Eugenio Gorrzâlez se conrpenetr'(r
del clesarrollo clel clebate rnarxist:r, clescle la primera generaci6n cle seguiclo-
res de Marx hasta los contemporâneos, cuyas obra-s eran conociclas cu:ruclcr
se elabord el progranra socialista cle 1947. Bste clebate puede cliviclirse en tres
periodos. El priurelo, courprende clescle la funclaciôn de la II intern:rcional zr
la revolucidn rusa; el segunclo, de este acontecimiento, que nlarca un r:orte,
hasta la cleformaciôn stalinista, y, el tercero, del surgimiento de lzr critic:r a
dicho proceso adelante, pasanclo por la revisiôn que tuvo lugar en los paise.s
socialistas cle su propia experiencia, a partir cle la perestroika y la glasnost,
impulsadas por Gorbachor,', que clesencaclenô el clerruube cle la LIRSS. Ho1'se
poclria decir que estâ planteacla una revoluci6n en el marxisnto, reclamzrcl:r
clescle la periferia del capitalisnro, porqlle "la historia ha demostraclo que el
potencral revolucionario en el sistema capitnlista, al ntenos hasta ahor:r y p:u'a
el futuro inmediato, reside en la perif'ena y no en el centro corno se suponizr
en el marxismo".2z

El urovimiento de creaci6n y cliscusiôn te6ric:r ser ha prolorrgado asi por nrâs
cle un siglo. La primera generaciôn socialista centrd su preocupacidn en el estu-
clio del pasado en busca de una luz que la conchljer:r al a-salto clel poder btu'gués.
clesencaclenando resonantes polétrticas entre re'nisionismo y ortocloxia. La ge-
neracidn siguiente *con Lenin a la c:abeza- pllso el érfasis en los anâlisis con-
cretos cle la nueva época histdrica hasta culminar con Ia rnâs grande revoluci6n
cle todos los tiempos, en abieÉa oposicidn a las r:oncepciones socialdetn6cra-
tas. Pero tampoco este proceso se cletuvo:rhi, sino que contilruti su march:r <:on
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la filtima generacidn de teôricos marxistas, que asumi6 principalmente el esttt-

clio cle los problentas del pocler convertidos, eu ultima instancia, en problemas

politicos. Ella eskrblecid, a su vez, sus diferencias criticas con las generaciones

precedentes, constituyenclo un paso mâs en la "escalera de la historia" que con-

cluce al "asalto al cielo", clentro cle Ia tttopier y la esperatrza.

EI camino hacia el  social ismo

La clécada contprenclicla errtrc 1947, en que se fon-nul6 el progranra del PS,
y 1957, en que ser elaborô la corrcepcion estr:rtégiczr cle Frente de Trabajaclo-
rcs, es cle intenso trab4jo teôr'ico, en el que se vio fuertemente involucr:rclo
Iltrgenio (]onzâk:2. Agotacla la experienciapopulista, el Particlo Socialista, bajo

la conducci6n principal tle Rairl Autpuero, senalô un nLle\ro cantino: la cons-
trucciôn del mâs aniplio F'rente cle Tfabajaclores bajo Ia hegetnonfa de la clase

obrera revolucionirria, la formulaci6n cle una platafon-na comun cle la lttcha
para el perioclo inmecliato y la elaboracidn cle un programa de coustruccion
socialista. Este Flente cle Ti'abajaclores, que tiene su germen en la "alianza cle
trerbajaclores manuales e intelectuales" planteacla en 1933 y su cristalizaciôn
en el "pocler poplrlat'" cle 1970-1973, supone ponel' fin a las politicas de conci-
liaciôn con el frente cle los capitalistas, o coll una de sus fracciones, en el

tit:rrco clel programa burgués de consoliclacidn clel capitalismo. Este camino

es un proceso de autononrizacion politica cle los trabajaclores, por n-redio del
cual des:rrrollan su c:rpercicl:rcl para prograrllar slls alternativas de acciôn en Ia

Itrcha por el pocler y la transicidn socialist,a. En este marco conceptual, Ia
clase trabajadora aclopta una politica independiente de la politica burguesa,
superando dc este modo la fase en que el molimiento obrero se limitô a la

critica cle las alternativas capitalistas. Descle el punto de vista programâtico,

en el Frente de Tiab4jadores los intereses cle las clases explotadas se proyec-

tan a través de la radicalizaciôn clel proceso revolucionario tras los objetivos
socialistas. Tal fr.re la experiencia clel gobierno ile Allende. Bn los frentes po-
pulares, conclucidos por fracciones burguesas, en catnbicr, sdlo se consideran
reduciclas soluciones para los intereses cle corto plazo de los trabajaclores por

internteclio de programas orientados haci:r la consolidacidn del sistema capi-
talista. Tal es el camino de los gobiemos cle lzr Cloncertaciôn de Partidos por la
Denrocracia, instalaclos a partir cle 1989.

Eugenio Gonzâlez puso de este modo en el centro de la preocupacidn de los
trabajadores -fuerza motriz de la revoluciôn- la cuesti6n del pocler. La
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F-unclamentacr6n'fe6rica, siguienclo la orientacidn de la Declaracidn de Princi-
pios cle 19.13, clefine por eso la vfa revoiucionaria a través cle la caracterizacion
clel Estado burgués. "(lorno 6rgar-ro coercitir.o -expresa- el Bstaclo es un pro-
clucto cle ler lucha cle clases y su frurcion consiste en clefencler, mecliante la fuer-
za si es rtecesario, los privilegios cle la clasc clomin:rnte. Cuzrnclo los antagonis-
uros cle clase hayan cleszrllarerciclo, el Estzrcio, en sn acturrl carzicter rle lrp:rrato
represil'o, r:at ecet'/r cle r:rzôn (le ser'".r'' Es la clefinicirirr c'lâsica clel nr:l'xisnro. Si
algrura clucla hubierzr existido sobre la r-alirlez cle esftr clefinici6n, el golper militarr
cle 1973 y la dictadr-rra consiguiente 1:r clisipar'ân contpletarnente.

I)ero el socialisnrcr chiletto no ser liurita :r ell:-t, sino que clefine su olrjetir.o
estratégico. Asi cluecla patente en el clocunrc-.nto alucliclo. "La conquista clcl
:rctrtal Estaclo es. sin enrbargo, conclic-idn prerr.ia de la revolucion socialista.
No podrâ realizarse la transformaciôn raclical cle ia estructura tle. la socierlacl
sin un clesplazamiento clel pocler politico cle la minoria capitalista a la clase
trabajaclora".rr Esta forrnulacidn excluye, pues, Ia posibilidacl cle tli-rnsiciôn
socialista dentro cle Ia instituciotrzrliclacl burguesa, conro lo postula la social-
denrocrac ia  mâs avanzac la ,  as i  como Ia  co laborac iôn  en  gob ie tn ros
hegenronizados por partidos que representan los inl.ereses cle estzr clasc clo-
minante y constitttyen, por lo mist-rto, rtna linea cler clefensa clel imperialisnro.
La experiencia clel Gobierno Popular cle 1970-19711 confimra esta conclusi6n.

Bugenio Gonzâlez reafirnrd clicha posicicirr en el mismo clocrintento cle
nranera categôrica, al clefinir el carâcter del Particlo. "El socialisnto es revoltr-
cionario. La condiciôn revolucionaria clel socialisnto r:rclica en la naturalcza
misma clel impnlso hist6rico que él representa. No clepende, por lo t:rnto. rle
los meclios que emplee para conseguir sus fines. Sean éstos cu:rles fueren. el
socialismo siempre es revolucionario, porqLle se propone cambiar fiurclarrien-
tahnente las relaciones de propieclacl y cle trabzrjo conto principio cle unzr re'-
construcci6n completa del orclen socizrl. Las fomras y meclios cle lucha para
desplazar a Ia burguesia serân cleterminados por "la resistencia que ofrerzcitrr
los grttpos privilegiados a las ftterzas en :lscrenso cle la revolucion soci:rlista".
Mâs que eso. "Las condiciones objetiva-s v subjetivas cleterminarân cn cacla
pafs los caracteres en que se clesenvolvcr'â el proceso revoluc:ionario".:t Ell
esta irltima urateria, el mo'uimiento popular adquind una experienci:r, si Llierr
clolorosa, cle inobjetable r.alor, en los :rfios 1970-1973, zrcerca cle cômo apleci:r
el pocler clel Estado la clase clor-ninante, que no puecle ni cleber olviclarse.

Descle su funclaciôn, el Particlo Socialist:r sehal6 como agenle histôrico cle
la rer,oluci(rn a la clase tr:,rbajadora, concepto en cl crr'.rl comprencle a clascs y
capas sociales explotaclas en la socieclacl capitalista, que constitu5ren la ui:ryo-
ria social en el pais. l)esde la prinritiva "alianza cle trabajaclores manuales e
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intelectuales", formulada a partir de 19.13, al "frente de trabajaclores", hay tma

sola linea de pensarniento y acciôn. Esta afirmaci6n tiene especial relevancia

en el presente cuanclo, clesde la burguesia, se busca la clivisiôn clel moumien-

to gbrero a través cle dos o mâs centrales sinclicales y la ruptura clel entendi-

miento socialista-comunista. No se propugna igual clivisidn respecto al urovi-

rniento gremial cle los p:rtrones.
lln el apaltaclo cle la Fr.mclarnentacion Teoriczr clel Prograura de 1947, titula-

clo "El socialisilo y ia cltrse trabajaclora", se clefiue clicho concepto. "Para el

socialismo, el concepto rle clase tr:rtrajerclora tto estâ circunscrito a Ios secto-

res urbanos rlel proletari;rdo inclustrial, sit-ro se extiencle a toclos aquellos qtte,

no sienclo poseeclores cle instrumeritos cie proclucciôri cle riqueza material,

obtienen stm medios cle subsistencia en fon'na dc sttelc.los, salarios o rentlllle-

raciones clit 'ectas, con el empleo cle su czrpacitlaci ltersouzrl cle trabqo. La clzr-

se trabaiaclora eS) en toclos los paises, la urayoria llacional".rl ' Esta concep-

ciôn fornurlacla por Bugenio Gonzâlez en 1947, se presentô en la clécacla de

los anos sesenta colno un "clescnbrirniento" clel eurocomunisuro, por ltr

terciarizacidn cle las economias cles:l'rollad:rs, es clecir, por el creciluiento cle

los sen'icios (tercer sector cte la econolnia).
El concepto de clase trabajadora es mâs anrplio toclavia que la alianza de

obreros y campesinos definicla por Lenin, pero no elude erl papel hegemonico

clel proletariaclo seiialado por Marx. "Asi entettdida, -agregzr la Funcl:r-

nentaciôn Teôrica- la clase trabajadora comprende clescle los profesionales

libres hasta los campesinos a Jotnal. Ello no obstante, es la clase obrera la

que experit-uenta en si, con mayor intensidad, su condici6n de explotada en la

sociedad capitalista. Es ella, en consecuencia tan-rbién, la que objetivamente

representa el nircleo central del nrovimiento revolucionario de los trabajado-

res".r7 Por eso, en el marco cle esta concepciôn del socialismo chileno, cle

nacla si1e el esfuerzo cle algunos analistas de hoy por mostrar la reclucciôn

clel proletariado y el crecimiento de cap:rs medias cliferenciacla.s) que luchan

con ntayor agresiviclad por sus reivindicaciones sociales, porque el uno y las

otras constitr,ryen, en co4junto, a la clase trabajaclora, que representa a la

mayoria cle la socieclad actual.
En esta realiclad inobjetable se basa el Frente cle Trabajadores. Constitu-

yenclo, la clase trabajadora, la mayoria social clel pais, puede desarrollar el

proceso revolucionario, el cttal requiere el impulso unitario y coherente de

ella. Histôricamente, la viabiliclacl cle la revolucidn surge de la fusidn clel mo-

r,emiento popular con el pensamiento socialista. Por eso, el socialisnto chile-

no, después de clefinir su estrategia, puso sll nlayor empeno en unir a las ma-

sas tras dicha estrategia por rneclio cle alianzas como el Irrente de Acciôn



Popular y la Llniclacl Popr,rlar. En l:r Funclamentacidn Teôrica clel Prograura
clefine conro uno cle sus objetivos'inrnecliatos: "La uniclacl cle la clase trabaja-
rlora es concliciôn necreszrria cle' l:r revoiuc'iôn socialista. tanto en el orclen eco-
nrinrico como en el orclen poiitico. III soci:rlismo lrropicia, por lo tanto, la
organizaciôn nnitalia, nacionzrl e itrtenracional, cle los trabaj:rclores par':r la
Iucirn por sus reir,' indicaciones especificas cle c:lase. Est:r r rniclacl es nrirs inclis-
pensnble para l:r :rcciôtr ret oltrciou:rri:r rltrer cleberâ llevar, en rin uronrenl,o cle-
ten'nin:r<lo, :r los sinclicatos y clemzis orgzrnisnros obreros a la ltrcha clircct:r
contra la socit-.clacl c:rpitalista en su c:o4jrinto".r' Linea, esta irltrnia) que estri\ro
presente ta-t bién en las cleclzrrzrciones de prirrcrpios cle la Clonferler:rciori cle
Tt"abajaclores cle Chile, (CTCII), v clc la f'eutrzrl IInir:r cle Trabzljaclores (CltiT).
Tal es la linea tracliciorral clel movimicnto obrero. clescle su nacimierrto. a fines
rlel siglo XIX, hemt:r ahora, por lo que no ha prosperaclo la concepciitn cle las
centrales sinclir:ales "icleolôgicas" inrportacla para diviclir al nrovimiento obrc-
ro, ni tanrpoco la apertttra, en este nrisrno sentido, ofrecitla por el "nllevo"
Côdigo del ll 'ab4jo (el Plan Laboral reformaclo).

En relaciôn con el carnino hacia el socialismo, cabe agregar que el P:u'ticlcr
Socralista se alzô, clesde su nacimiento, en contra del intento clel conrunislncr
soviético cle establecerr trn:r ideologia oficial prara el mor,'imiento revoiucionaricr
mundial, que tetrniuô por clerrumbalse como toda^s las construcciones artifi-
ciosas. No esperci, pues, las cmclas rer.elaciones cle Knrsche\r en el XX Congre-
so clel Particlo Comu'rista cle la Ur"riôn Soviética para enjuiciar te6ncamento a la
reversion stalinista. Por el contrario, se anticipo diez aflos en la denuncia rle l:r
omnipotencra de la btuocracia estatal que, lejos cle erraclicar la clominaciôn clerl
hombre por el hourbre, la clegraclacidn cle la persona irturrana y la alien:rciôn
econdurica, polftica y espiritual, mantLrvo estos fenômenos. NIâs aun, ei conru-
nismo sor,rético tuvo que esperar nrâs cle 40 aiios para abril el clebate soble la
lalsificaci6n l-ristoriogrâfica cle la Revoluci6n cle Octubre y rurib:rr a <:orrc'lusio-
nes sinrilares a las formulaclem por Eugenio ()onzâlez en 19.17.

La cliscusidn sobre el stalinismo qlle presupone la perestroika y la glasnost
puso en eviclencia que muchas cle las consecllencias nrateriales y mcilales cle
su prolongaclo prerclourinio no han siclo firriquitacl:rs. Estas moclificaciones llLlcl
se operaron en la socieclacl soviética no lrueclen ser consideradils ya cn lzr
r.ieja e improcedente pet'spectiva, esto es, con'ro rur nrorrmiento lineal e ine-xo-
rable hacra las metas trazadas y por las que h.rcharon Lenin v los bolche-u.iqlres,
col-no "el ûnico camino justo" por clisposicidn cle ln "preclara" r'anÉlrrarclizt. Ni
urucho menos coll-lo la continu:rciôn cle la "sabi:r politica aplicacla por Stalin".
'foclas esas pen'ersiones cle la teoria nrarxisl,ur h:rn sirio avent,acl:rs :r] estercole-
ro cle la historia.
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Mâs allâ cle lzrs clistintas maneras de entenrler el gran clebate cle los aflos

ochenta. interesa destacar una opinidn generalizacla entonces en la Uni6n

Sonética en el senticlo c1e que el socialisn'ro que soii6 Lenin no se plasmd en la

r,irl:r. En su'r.isiôn, el régiruen que se impuso corno alternativa no tuvo catiic-

tel socialista. Para quienes asi conciben las cosas, lo clue sucecliô en los aflos
cle la perestroika y l:r glasnost expresa apenas el renacimietrto cle las esperan-
zas eu el socialisnto, en erl tr':rbajo libre y creaclor, en el bienestat' colectirro y

en la clemocraci:r. De ahi surge la necesiclacl cle una nueva revoluciôn, para lo

cual no hay que renunciar a la utopia, porque aqttel hzr siclo el curso de toclas

l:rs revoluciones, partictilannente cle la brugttesa cle 178!1, en F rancia, que trans-
cun'iclos mâs cle 200 anos, clespttés cle muchos ascensos y caidas, clejd couro
legaclo a la humaniclad algunos principios y derechos vâliclos hasta hov. Por
otr:r parte, los resultados finales cle las revoluciorres no se tniden por aflos ni
pcir clécaclas, sino por épocas enteras.

La historia siempre clepala sorpresas en los acontecimientos del poruenir.

"Quién 
hubiera pensado hace sdlo algunos aflos que, el 26 de julio cle 1988, el

doctot'Yuri Afanasiev hiciera lzr siguiente afimraci6n en el cliario Pravda: "No

consiclero que la socieclad que hemos creaclo sea socierlista, incluso cleforura-
cla (pues) ...Ia "defomracidn" concierne a las bases r-itales, al sistetna politico

v, decicliclamente, a toclo lo dentâs. Para entencler aqttella afirmaciôn, hay que

cleterminar los ril^sgos funclamentales clel socialismo. Descle luego, la cuesti6n
cle la propiedacl sobre los nreclios cle proclucci6n, la liquiclacidn cle la enajena-
ci6n clel pueblo respecto al pocler y a la propieclacl, el clesarrollo econôtttico,
la iusticia social, las libertacles civiles, los clerechos humanos y la clemocra-
cia. Toclo ello integraclo en una nueva socieclacl.

Este notable hombre cie ciencia soviético asi lo estableciô antes del cle-
rrumbe cle la Uni6n Sor.iética, sosteniendo que estaba convencido, por el anâ-
lisis histôrico que habia realizado, que "no solzrntente no existe la propiedad

clel pueblo, sino ni siquiera la propiedacl estatal. La propiedad en la URSS se

encuentra en manos del aparato clel Estado. A pesar cle los enorlnes esfuerzos
que hemos realizaclo no se ha pocliclo liquidar la enajenaci6n del pueblo res-
pecto al pocler v a la propieclacl. Entonces, afimrar que la sociedad soviética
es socialista y no ha liquidaclo la enajenacidn es, por lo menos, paraclojico".tf'

Estas afinnacioncs se formularon en Moscrh y se reprodujeron en el exterior'.
FIe quericlo mencionar estas opiniones de un ciestacaclo comttnista ruso para

cleiar constancia cle l:r valiclez clel.juicio de Bugenio Gonzâlez contenido en la
Fundamentaciôn Tedrica clel Programa del Particlo Socialista de 1947, escrito
J2 airos antes cle la perestroika.

Eugenio Gonzâlez habia afirmaclo en ese clocutnento: "La revoluciôn cle
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octubre tiene, en la historia del mor.imiento proleLrrio, una significaciôn tr:rs-
cendental. Por prirneravez, a través de ella, la clase obrera se apoderô clel
Esturdo y emprendio una politica tencliente a c'rear las bzrses olljetivas y subje-
tivas para la construcciôn ulterior clel socialismo. llsto implicab:r la aceler:rrl:r
transformaci6n, a través rlel proceso revolucionario, cle una socieclad l oclavia
semifeudal en una socieclatl denrocrâtica orientacla hacia el clesarroilo cle nna
econor-nia cler tipo socialista".'"r Pero no sr,rcerlio nsi. Para cronstatar Ia clesvi:r-
ci6n experiment,acla por este proceso re",olucionario no era necesario cspe-
rar l:r perestroika, que llego clenrasiaclo fuircle.

Ill socialismo chileno, :r través cle aqtrel clocunrcnto bâsico, elabor:rclo por
Eugenio Gonzâlez, se ant,icipd a senalarla en urzr^s cle cuatro déczrcl:rs. ' 'Sin

ernbargo, la politica ir-ricral cle socializaciôn clerl pocler econômico se-' fire c:on-
r,.irtiendo en una nrera estatizaciôn que conclqjo progresivamentc a un régi-
merr cle capitalismo cle Estaclo, dirigiclo por Lrna Llurocracia que ejerce el 1-io-
cler en fbnna clespdtica, sometienrlo a una rrerclaclera sen'iclumbre a la clase
trabajadora. De este nrodo, los auténticos finers clel socialislro, par-a selvil u
los cuales se realizô la revoluci6n cle octr.rbre. se han ido clesvirtuancto c'arl:r
vez mâs en funcidn de una politica cle Estaclo que no tiene en cuent:r los irrlt '-
reses de los trabajaclc)res".t't 2,No es eso mismo lo que plantearon los olrrtros
cle la Uni6n Sor,iética a fines de Ia décaclzr clc los ochenta clel siglo XX'l Las
grandes huelgas de mineros fbnnularon reir.inclicaciones sinrilares zr las qtre
se plantean en los paises capitalistas.

Libertad y humanismo social ista

En oposici6n a la experiencia soviética, el socialismo chileno ratilicô erl
sentido y valor de la libertad cuanclo los pucblos luchaban por ella en el perio-
clo cle entreguerra y en los calnpos de batalla de la seguncla guerra mturclial.
Producto cle l:r evolucidn econourica y sociai clc las sociedades mocle.rn:rs, el
socialismo recoge las conquistas politicas cle la burguesfa -las cuales tirelorr
posible con las luchas del proletariado- para darles la plenitucl de su conteni-
clo humano. "El sacrificio de las libertades en un régimen colectivista concltr-
ce inevi tablemente a inécl i tas fort 'nas sociaies cle carâcter clasistzr y
erntidetnocrâtico rlel toclo ajenas al senticlo hrunanista y libertario clel socialis-
ruro. Ningun fin puecle obtenerse :r través de meclios que lo niegan: la ecluca-
ci6n de Ios trabajadores para el qjercicio de la libertacl tiene que hacerse en
un ambiente de libertacl".'r: Es. de nnevo. la Fundamentaciôn Teôrica clel Pro-



grarna cle 19117 ia que proclama estos principios reir,indicaclos er-r la Union

Soviética y clernâs pafses clel llamaclo socialismo real cle Europa del Este, an-

tes y clespués cle su clerruntbe, por los propios partidos comunistas y por sus

sucesores, tras sn catnbio cle nourbre y programa.

El socialisnro chileno, a través cle Eugenict Gonzâlez. se encuentra en bue-

na compzriria en esta materizr. No puedo tnenciotrar a toclos. pero corresponde

citar algrmos. Ros:r Lrxenrburgo cleiine la libert:rcl como el irnico nreclio capaz

cle proporcionar una formaci6n politic:r consciente :r las urasas, arin frente al

autoritarisnto Lrolcher.ique. NIax Acller sostiene que, en una socieclacl diviclida

en clases, (li:rbria que recorclar qLIe las socieclacles en transiciôn tanrbién lo

estâr-r), la libertacl es banclera cle la clase obrera inclepenclienteruente cle Ia

mejora cle sus concliciones materi:rles. Kzrri l(orsch, :rnticipânclose a las defor-
maciones "comunistas" niega la posibilidacl cle que los obreros puedan influir

en la proclucciôn cle sus propias condiciones cle r,ida cotr el ascenso al poder

cle cléspotas que imponen su volunta<l en contra cle elios. Flerbert Marcttse,
particlario en su juventud cle Rosa Luxembutgo y urietnbro cie la escuela cle

Frankfurt, r,uelve a plantear el concepto cle libertacl, airn en un sentido nrâs
amplio, continuanclo la traclici6n urarxista.

La exigencia cle libertacl se ha forrnulaclo, ya no sdlo por los teoricos mar-

xistas, sino por los propios trab4j:rclores en los procesos revolucionarios qtte

han dado lugar a las socieclacles en tr:rnsiciott. Yugoslavi:r en 1948, Hungria en
1956, Checoslovaquia en 1968 y Polonizr en 1981. Los sucesos producidos en

estos paises se inspiran en similares consideraciones a las conteniclas en Ia

F\rnclamentaciôn Tedrica clel Programa de 1947 clel socialismo chileno. En

Checoslovaquia se hablô, en sll hora, cle un socialismo de rostro humano,
colno si pucliera existir otro de rostro inhumano o, clicho en términos clel checo
Kalivocla, "si es posible hablar cle urr moclelo staliniano cle socialisnto, sdlo

cabe hacerlo en el sentido cle que es un moclelo no marxista de socialisrno".
Esta cuestiôn bâsica estuvo en el centro de la cliscusidn abierta por Gorbachov

en la Uni6n Soviética, clesde 1985, asi colllo en la tnayoria cle los paises del

campo socialista, proceso qtte hizo crisis cruenta en China y trajo consigo el

clerrumbe de los regfmenes contunistas cle Europa del este en 1989 y de la
Uniôn Soviética en 1991.

Actnalmente, constituye una verclad incliscutible que la clase trabajadora no
puecle clesenrpenar ura real funcidn politica en el socialisnto sin libertacles cle-

mocrâticas. La ausencia de éstas la recluye a su lugar de trabajo, condenândola
a ulla especie de corporativismo. La democracia socialista o es integral o no es

clemocracia. Ella descansa en la uniôn cle la arttonomia cle los productores y la
autorletenninaciôn de los ciucladanos, de la gesti6n de las empresas con la par-

D D



ticipacidn de las organizaciones obreras y la clirecci6n politica por ellas u-ris-
tnas. Debe consistir, en suma, ett la combinaci6n de Ia democracia directa y la
democracia representativa, cor.r la hegemonia de la t'nayoria social: la clase tra-
bajadora. La lucha rle los revolucionarios en los paises del este de Europa fuc
por la redefinicidn cle los socialisuros reales y no por el retonro al capitalisnrt.r,
aunque si hay sectores que preten<len aprovech:rrse clel rio rer,rrelto para obte-
ner una "ganancia cle pesc:rclores". No me reficro, por cierto, a los sectores
capitalistas que asumieron el pocler en algunos cle esos paises, sino a los que
todaraa luchan por recuperar los valores del socialisrlo.

Este sentido cle libertacl, consubstancial al socialisnro. fue ratific:iclo enfii-
ticantente por el Partido Socialista de Chile, a través cle Eugenio Gonzâlcz. t n
un lnonlento histdrico en que la humaniclad expresaba su repugnancia ante
los crfirrenes masivos cometiclos en campos cle exterminio y cle trabtr.jo fot'ztt-
do por el hitlerismo y el stalinisuro. En este senticlo era fiel al pensalniento rle
los funcladores. En efecto, en 1Br12, escribid N'Iarx: "El peligro nrort:rl ltara
cualquiera persona lesicle en perclerse a si rnisnr:r. Por lo tanto, la pér'clicla clt:
la libertacl es un peligro mortal para el hornbre". Ilste concepto es corrciborrr-
clo por Engels, en 1847, al :rfirmar': "No tenernos tleseos de courprar la igLral-
clad al precio cle la libertad". Por eso. el socialismo supone el paso clel reino clc
la necesiclad al reino de la libcrtacl.

La pemranente critica al proceso sor,'iético f:rcilitti el clesarrollo cler unir
concepci6n clentocrâtica clel pocler, que implica la socializacidn no s6lo rle la
econolnia, sino tanrbién cle las instituciones polfticas. La experiencia sor.iett-
ca cletnuestra, precisatuente, que no es posible eclificar el socialislno sitl Lulir
profuncla revolucidn en la genelaciôn y el ejercicio clel pocler, que prolrue\-ir v
garantice la participacidn directa del pueblo, asi como el respeto irrestricto a
los clerechos humanos. Por lo tnismo. el socialismo chileno nunca se hizo
solidario con la ausencia cle libertacl, con la arbitrariedad y con el terrol rluc
caracterizaron el proceso en el este cle Europ:r. Por el contrario, inspiraclo cn
el humanismo marxista, captô y promoviô las exigencia-s democrâticas. Lir
libertad es un valor pennanente e irrenunciable en tocla forrna cle organizii-
ci6n social, que conlleva la capaciclad real cle clecisi6n cle todo el pueblo. pero
no basta sostener estos principios en los textos Jruiclicos, sino que su prâr,ti-
ca clebe darles creclibiliclacl polftica.

La caudalosa corrieute histôrica clel soci:rlismo chileno exhibc Llna 1)r'e-
ocupacidn constante por zrsegurar la facultacl inalienable del pueblo a decirlir
su propio destino en un aurbiente cle libertacl. Asi lo ha denrostraclo en los
momentos criticos de nuestra historia mâs reciente. En el periodo 1932-1:l:13.
al nacer, cuando enfrentd la gran crisis clel sistema capitalista, y en el periodo
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1970-1973, al ser aplastado por las armas, cuatrclo tratô de stlperar la quiebra

clefinitiva del réginien denroliberal, ofreciendo zr las masas una conciencia de

pocler y haciénclolas sentir la experiencia cle ser pt'otagonistas principales cle

la historia. En ninguna otro tiempo el puerblo chilerno fue mâs libre v se sintiÔ

mâs prôximo al socialismo que en esos ttrontenlos cle crisis revolucionat'ia.

El anâlisis prececlente nos concluce zr obrar cr,restiôn controverticla que pa-

sarii a aclquirir, err el clebate nrarxista, ttna profttttcla repercusi6n algunos af'ros

cleslrués cle la public'aci6n clel Progrerm:L clel l)articlo Socialista cle Chile, en

1947. Se trata cle la polémica sotrre tttarxistlto y humanisttlo. La Funda-

rnentaciôn Te6rica ercloptô, en clicho aflo. lura posicitin ineqrrivoca al respec-

to. "El SOCialisnto eS, en su ttseucia, httluarnistutl' ' -expresa-, pleCisanclo en

seguicla su conteniclo y alcance. "A la actual letrliclad clel hombre, mecanizado

coluo sintl;le elentento procluctor pot'las exigetrcias clel utilitaristno r:apitalis-

ta, opone el socialisnlo su concepcidn del honibre integral, en la plenitucl cle

sus atribtttos ntorales y cle sus capaciclacles c:t'eacloras'r.rr;r En este senticlo, el

hornbre crea la historia, esto es, la estrttctur:r social que luego lo uroldea, pero

que \ra generanclo al mismo tiempo las concltciones cle liberaci6n, con lo cttal

el hombre superarâ también stt propia enajenacioll, porqtle es el creador de si

nltslllo.

El socialismo chileno tampoco estâ solo en este terreno. Son muchos los

teôricos, en efecto, que han clestacado el cont,eniclo hr-manista del ntarxismo,

incluso en la Uni6n Soviética, clespttés clel XX Congreso del pCtlS, pero hay

quienes tanrbién trataron de rebajar esta connotaciôn, como el filôsofo comu-

nista Louis Althusser, quien inaugurô la controversia sobre este asunto en

1964, es decir, diecisiete anos clespués del Progran'ra del Partido Socialista,

suscitando Ia intelencidn en el debate de varios pensadores comunistas y

socialistas. Althusser seiiald entonces la inrportancia cle esta polémica como
"un hecho sintomâtico de Ia coyrrntura tecirica e icleolôgica del marxismo con-

temporâneo".
En 1965 se publicô Soc'i,ctlJst Huntartistn. An IntetnationcLl Stlntposi.um

por Doubleday, Garden Clity, Nueva York, cr.tya pritnera reimpresiôn en Espa-

iia se hizo en 1980 por Ediciones Paiclcis Ibérica S.4., Barcelona, con el titulo

Huntanism,o Soci.aLis/a. Este libro fue coorclinaclo por Erich Frontnt, quien

consiguiô lzr colaboraci6n cle numerosos autores cle oriente y de occiclente,

ntuchos de los cuales eran rnarxistas, aunque habfa también entre aquéllos

liberales y catdlicos, para tratar una materia estrechamente relacionada con

el socialisnto. Los ensayos conteniclos en este volumen tratan sobre el huma-

nismo, el hombre, la libertad, la alienacifn y la prâctica. Pero, en general,
ponen el acento en el humanismo socialista, formulado por Marx porque éste,



"fue el primero -cxpresa Fronun en Ia Introclucci6n-, que postuld la imposibi-
lidad de separar la teoria cle la prâct,icer, el conocir-niento de la acci6n, los fitres
espirituales clel sisterna social."' 'r

Por el misr-no tiempo se realizri la polémica sobre el humanisnro, desenc:a-
clenado por Lonis A,lthusser con la publicaciôn cle slr articulo titulaclo Mar-
xisrno y humanismo en Cahiers cle LI.S.E.A., en.junio cle 1964, ern l,-reurci:r. y
clespués en la revisl:l []r' it ica NI:rrxista, en Italia. Estt :rrticulo fire esclito por
Althusser, a peticiôn cle Erich F'ronun, parzr la obra nrenciona{i:r, lrero no "fue
reproduciclo en ella, por ser "colltrario a l:r l inea general de su pro1,ecto". A
dicho traba.jo clio respuesta en Clarté Jorge Senrpriun y, postcriomrerrle,
Nouvelle Critique publicô armbos artictilos, abriénclose una cliscrtrsiôn cn la
que participaror.r los fil6sofos N{ichel Sinrdn y Nlichcl Verret. Flsl,os trabiijos
ftteron reproduciclos L'n el libro ï'c,tléttticct sctbre tnar:t:isttto y lttrtttcrrrisntr.,,
publicado por Siglo Veintiuno Eclitores, coleccion nùnima, err 1968, en Nlcixi-
co, corl nllnlerosas reeclicioncs. El interés cle los leclores ratilicô l:r irlirlra-
ciôn con que Louis Althusser colnenzô su escrito: "Fll humanisuro socialist:r
eski a la orden clel clia", asi como confirlrô tanrbrén la prer,isidn anterior tle
Ilugenio (lonzâIt'.2, cuanclo seiiald: "Bl socia.lislno es, en su esencia, hunranis-
mo", en la Funclanrentercidn Te6rica clel Progranra cle 1!1.17.

Es esta irltima connotacidn la qtre tiene plecisamerrte el humanislllo soL'ia-
lista en el pensamiento de Eugenio Gonzâlez. No es éste, por cierto, un con-
cepto idealista, que diga relacidn r:rrn la supuesta naturaleza humzrna. El nris-
mo despeja cualquier clucla al respecto. "(lomo socialistas -ilice- consicler:rrrros
el concepto de libertacl en relacidn con las concliciones de r,rcla rle la é:1roca.
No se trata cle la abstracta libertacl cle los fildsofos ni cle la libertacl pala la
explotacidn cle las nlasas preconizacla por el liberalismo burgués".'r" Para pre-
cisar en seguicla que cada etapa del rlesarrollo histdrico ofrece a los honrbres
deternrinaclas posibiliclacles cle liber'lact, clentro clel conjunto cle relaciones
ob.jetivas que resultan fïnclanrentalmcnte rlel régirnen cle propieclacl y cle pro-
cluccion. En el capitulo tercero clel presente ensayo, volveré a Lransmitir srr

.juicio sobre Ia "naturaleza huur:rna", cu:udo polemiza sobre liberalismo v so-
cialismo.

I)e otra parte, Eugenio Gottzâlez cliferencia cxplicitamente el humanisrno
socialista cle aquéllos qtte lo prececlieron, clesr.irtu:rnclo otra objecion corrien-
te. "El humanismo cle l:r rer'olu<:irit 'r bulguesa ha teniclo que linril,alse a las
formas politicas y juritlicas y, :run r,lent.ro cle ellas, se ha nranilestaclo nrhs en
las leyes que en los hecl-ros. El huuranismo cle ia revolucidn soci:rlista, que ha
de elirninar la clivisiôn de la socieclad en clascs cle intereses contrapuestos,
tiene. en cambio. un r:arhcter tot1l".:Jti No obstante. clentro cle erste marco rle



cliscontinuiclad v contraclicci6n, el humanisuro socialista recoge los valores

cle protesta y cle critica sociales contenirlos en el htttnauisl't-to burgués, reali-

zâlclolos plenanente en la perspectir,:r univt'rs:tl y liberaclora del socialistno.

'11thusser, en l:r linea del esc:olasticismo sovit:'tico, no niega la existencia

clei fiulralismo sociaiista, sino qtre consicl€]t'et tuta rr.rptttla en el pensauliento

cle N'Iarx h:rr:ia 1E4ir, que escrincle una prirncla first'"icleolôgica", cle una segtll-t-

cla f:rse "cietrtificr:r" (teôrica). Desclc este putito <lc r.ist:r, acttflô la itlfortr.tnacl:r

c:itraclerizacitirr clel nrarxisnto como antihttnrattisttto teôrico, reconociéndole

si. ztl l1unzrlismo soci:rlista, un cariicter icleolrigic'o. Por otra parte, clentro cle

este ultirtro concepto, clistingue entre el htun:rtristtro cle clase, qlle segiln él se

haltria expres:rckr en la Unlôn Soviéticn rhtr':rute' t:ttarettta aiios l-rrecliante la
''rl ictlthu':r clel ltrolettariarlo" (toclo el perioclo stalinistzr), V el httnlanisuo cle la

Ilet sonil, r.igerrte a partir cle l:r transf oruracriôtr cle atltttilla en Esterclo cle toclo el

pue'blri". Asi, a la nritologia lilosôIic'a, Althttsser opone la mitologia cientific:t.
(lon toclos los riesgos de los escFrenratisnros. pI'octtr:rré prccisaL, en fontta

116r' clenr:is soller:1, los términos cle la clisctrsiort. I)e ztcuerclo a la critic:r y

superaciôn por ['{arx rlel rnito filosôIlco cle lu "trirturaleza humana", cle la an-

tropologia espcculatir":r, es posible ciistingrrir cn lir palabt'a hr:t.nanisulo tlll sell-

ticlo tilosôfico, en cunnto concepcitin clel nrrurclo, ettt el qtte la prâctica hunlzr-

na cs cleclucicla cle la escncia clcl honrbre, cottsiclerarclo como el fiu supremo cle

la li istoria, -opuesta a la teista- y un setrticln real. en cttanto c'oncepciôn qlte

afirma el 'u'alor clel hombrc y tiene por objeto. ett los lfmites cle una época

histcirica cletep'ninacla, la satisfacciôn cle sus trecesiclacles vitales y :rspiracio-

nes de libertacl, al tienrpo que le atribuye l:r capaciclacl de construir la historia

en persecucidn cle sus propios fines.
El narxismo lechaza tod:rs las lbrmas de especttlerciôn metaffsica acerca

cle ler "esencia" clerl hombre, cleslacanclo qr-tc "seurqiantes conceptos siempre

irtvolucraban la aceptacidn injustrficacla cle la r,et'arciclacl absoluta cle expe-

rienci:rs aclquiriclas por ciertas clzrses sociales en cletenuinados perfodos his-

tôricos", es clecir, promovian estas experic'ncias a Ia categoria cle principios

objetivos e invari:rbles. Por el contrario, lrroporcion6 ttna intetpretaciôn cien-

tffica del hombre activo. "Al analiz:rr las mirltiples formas de actividacl hunla-

na, Nlarx clemostrd cdmo éstas crean un ânrbito especifico de vida hunlana

fulclaclo sobre el medio natural y la^s necesiclacles biolôgicas del ser httmano,

pero que se eleva por encima cle estas cotrclic'iotres preliminares y crea una

realiclacl separacla que progresa, junto con el clesarrollo tle las activiclades ma-

teriales y sociales clel hombre. En todo perioclo de este clesarrollo histôrico el

horlbre es plasmaclo por dicha realiclacl y simtrltâneamente es creaclor cle la

misnrzr: el hombre es el mutrdo clel hombrc". ;



Fln esta materizr es apropiada la conrpeirlia rle Ernest Bloch. "Lo humano,
clice este pensaclor marxista, uo se encuentra, por consiguiente, en cacla scl-
cieclad corno generalidacl :rlguna existente, sino en el proceso laborioso, ;y se
alcanza solamente a través clel comunisnro. Fll nroderno punto cle vista prole-
tario no sôlo no elinrin:r el v:rlor htrnrarrisnro sino que lo posibilita. Y cuantcr
nrâs cientifico es el socialismo, tanto m:rvor es su pleocupacidn por el hom-
bre y tiene nt:is a la vista la sttperac:iôn real clc sn alienaciôn. Est:r interpret:r-
ci6n expliczr, a rni.juicio, cl afirrisr-no cle Telencio a qtre alncle Nlarx: ''Soy un
hombre y nacla cle lo humano nre es 4jeno". 56lo asi se lograrâ la emancipzr-
ci6n l-rumana. "Flntonces nuestros semejanters, expresa Bloch, yzr no serân,
collto en la faceta egoist,a burguers:r cle los cle|er:hos hrulanos, frenos v obst:i-
culos para nuestra litrertacl, sino que toclos los hombres vir,rrâr'r uniclos en la
comuniclacl tlc la libertzrcl".'rs

Estado y democracia

Eugenio GonzâIez contribuyô igualmente, rle nraner:r lûcicla, e'n el nriu'co (le
las defiuicrones teôr'ico polit,icas clel socialismo chileno, al esclarecinùento clc
la relacidn del Estaclo con la cler-nocracia, a paltir cle la ;rfimraciôn inicizrl de
éste sobre la necesicltrcl cle ura clemor:racia real. En sus primeros anos v crr
plena lucha contra el fascisuro, el nue\,o pzrrticlo sostuvo ia clefensa cle Ias ga-
r:rtttias clenocrâticas, las libert:rcles publicas y los clerechos sociales y hur-uitnos
por "todos los meclios a stt aicance", contra cualquiera tentativ:r cle violencia
t'e:rccionaria. Pero est:t "clefensa de las iustituciones clenrocrlrticas no entlaùa
la aceptaciôn clel corrompiclo sist,enra politico puesto en prâctica hasta ahora'',
toda vez que la lluev:t clenrocracia supone superar el sistema caltitalista".'J"

De esta lnanel'a crucla y sin ambages, lo expresa Luis Zirniga, a la saz<in.iel'e
polftico clel Partido Socialista, para agregar en segrricla: "La clefensa cle la^s uor-
l-Itas clentocrâtic:rs no imporla una abclicaciôn par:r la lucha paralela por Ia (:olt-
quista del socialismo. Los socialistas chilenos no:rbanrlonarân .jant/rs est,a lïra-
lidacl, encarnacla va en cl cora.z6n tle los trubzgaclores, porque no han organiza<lcr
un particlo socialdeur6crata clentro rlel conglonrer:rclo rle particlos exisl,errtes".r"
Palabr:rs qtte rer,isten ltoy plena act.ualiclarl y gra\.itan r:n Ia conciencia cle los
trabajaclores, cuattclo clespués cle 17 ahos tle solrreexl;lotaci6n y clictaclura, se:
les ofrece un régitneu cle tratrsiciôn it la derrocraci:r sin justici:r, furnto en nrnte-
na cle derechos humanos colllo cn la clistribuciôn del irrgreso.

Los dirigentes cle ersos ancls terni:rtr una clar':r conrprensidn cie este tema, lo
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que explica conceptualizaciones corno la sigtriente: "Sitlo la sr-rstituciôn del

régimen ccon6mico inclir,rclualista por el orden ecotrdntico socialista aporta-

rzi el trienestar y la justicizr a la colectil ' iclad. 2,La denrocraci:r por ler democra-

r:i:i? No. Seria un criterio le:rccionario y absttrclo. Revelarii.t complicidacl con

las cl:rsc's oligâr'quicas. En la trayeclori:r cunrplirlzr lror los ttror,'illrientos socia-

les clel ntrrndo no cabe mâs que una politica arclntisible: la clenrttcrarcia al setr'i-

c,io clel pue'blo. llsta es ltr linalirlerrl (pre no tlebctnos lrercler ntlnca cle vista".rr

F)ntonces, ya se reconoci:r que es el socialistno el qtte caiifica a la clemocrzr-

cia. cliinclole un conteuiclo revoluc'ion:rrio, etr cuzrnto constitttye aquél un pro-

c.r.so h:rcia la conquist:r cle lzr igu:rlclacl v la libc'rtacl. El soc:ialistno chileno ha

exputsto, c.n utirltipies oc:rsiones y clocumentcls, qtte rocoltoce y aprecia las

iur:has poltulerres por conrltristal y ir:rccr elêctivos cercla'n'ez llravores clerechos

clenrocrât,ictos en el interiol del sistema capitalista, o t'ecttperatlos t:uanclo se

han percliclo, col-r1o strcecliera en (lhile en el pcriodo 19711-19E9. N{:is aitn, stt

lnrryor:rvance hacia e.l porler polilrco lcl logrô trcs atlos antes ir través cle ur-t

I)t'occso eiectoral. Esta valoraciôn v priictica no se confuttde, sin embargo,

con la concepciôn reforntista cle quc la cleurocracia, etr las concliciones de

rlonrinaci6n burguesa, se plrecle atlpli:rt'por sf sol:r hasta conclrtcir zrl socialis-

1r9, sin qrre medie un camltio rcr,olucionario en l:r hcgettrottia social, a partir

cle la cual los trabajaclor(.s pasen a clirigir el pxrceso cle constmcci6r-r socialis-

t:r. No puecle oh,.iclarse tanrpocro que los "ctemocratas" tle la burguesfa prescin-

clen o abiuran cle ella cuanclo conr,'iene n stts itrtereses clc clase, collto sttcedi6

entre 1973 y 1989 cn Chi le.
Eugenio Gonzâlez, presentaclo por algtrnos conlo clefensor cle la clemocra-

cia bnrgucsa, es quien ha clefiniclo con mayor clzrriclacl la concepciôn clel so-

cill isno chileno sobre la clemocracia. En efec'to, el czrr:icter cle penlanencia

que algunos pretenclen conferir a la clemocracia bttrgnesa, considerândola no

coltlo una categorfa histrjrica y, por lo tanto. enrinentemctrte cambiante con el

clesarrollo cle la socieclacl huntana, sino conro ttnir categori:r absoluta, fue re-

futacla tanrbiér'r tempranantente por el socrialisnto chileno. "Por razones ob-
'uias, la clase clominantc en un rnontento clackr -la clase qtte ejercita el derecho

cle propieclacl sobre las fuerzas nrateriales cle proclucciôn- asigna, al orden

ipstitttcional qtte la favorece, un carâcter cle pemranencia que, por Su naturale-

z:r nrisma, e-il no puecle tetrer ya que en slt ltlopio St'no Se \'2rll generando nuevas

tïerz:rs sor:iales, represent:rdtts por ulla ntteva cla-se, las que han cle provocar;

lnclanclo el tiempo, ruoclificaciones levoltrcionarizus en la estructura y el funcio-

nandento cle la socieclacl".ri Es, cle nuevo, la lrtmdamentaci6n Teôrica del Pro-

gral-na cle l947la que establece el orclen cle los principios. De manera comple-

rnentaria con lzr caracterizacidn anterior, el mistlo documento bzrsico rechaza
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ese neutralismo social o descl:rsanriento preconizaclo por una especie cle so-
cialismo burgués. "EI fenômeno cle la lucha de clases -mâs r,rrtual que explfci-
to en las sociedacles antiguas y meclievales- es, en la época moclerna, funcler-
tlentalmente econômica, el factor clir-râmico por excelencia de la vicla histônc:r.
De él resalta la progresir.'a inestabiliclacl cle las socieclades modernas agitaclas
en su ba^se misnra pot'las fuerzas <le antagônico senticlo, irreductibles a cutll-
quiera integraciôn clentro cle las acrtuales lelaciones cle proclucci6n".lrr

Rechaza cle este tnoclo la concepciôn abstracta, inclif'erenciada descle el ptui-
to cle vista cle clases, cle la clemocracia, consiclerârrdola, en cambio, conlo ulta
categoria historiczr. Cacla etapa clel clerscnvolvimiento histôrico, expresa, oliece
al hombre detenninaclas posibiliclacles de libertacl, rlentro del conjturto cle rela-
ciones objetivas que resultan funclamentalnrente clel réginten cle propieclacl y cle
proclucciôn".I En este nrarco conceptual, es coherente la afintraciôn conteni-
cla en clicho documento: "Las libertacles que proclamd la burguesia han siclo,
por eso, letra muerta para los que no clisponen sirro rle su fuerza cle trab4jo. iista
afinnaciôn escrita por Eugenio ()onzâlez no ha percliclo su valor, por cierto, con
el transcurso del tiempo y la expenencia que krs chilenos hemos vivirlo en l:is
iiltimas décadas sino que, por el contrario, se ha acrecentado.

Confortne a su filiacidn marxist:r, sostuvo igualntente una caracterizaciôn
correcta del Estado burgués. "Conro drgano coercitivo, el Estado es rut l)l 'o-
ducto de la lucha cle clases y su funciôn c:onsiste ern clefencler, mediante l:t
fuerza si es necesario, los privilegios cle lzr clzrse clonrinante. Cuando los anta-
gonismos de clases hayan desapareciclo, el Bstaclo, en su actual carâctcr <ie-
aparato represivo, carecerâ de rerzôn de sel'".1; Dicho cle otra nanerur, e.rr tlln-
to existan clases existirâ Estaclo, el que siempre representarâ a la clase tlonri-
nante, con lo que, de paso, rechaza las absurdas icleas de nerrtr:rliclacl o cle
autonouria del Estado, no comprouretido con los intereses cle la clase clorni-
nante en la sociedad, couro sostienen los socialclemdt:ratzrs, con clistintos
matices. Pinochet y la derecha nos clieron una lecci<in brutal v clolorosa soble,
esta materia.

La relaciôn entre este Estaclo y la clemocracia es clefinida asimismo por el
socialismo chileno: "Expresidn politica cle la burguesia y clel capitalismo, el
Estado democrâtico liberal tiene drganos diferenciaclos de poder qlle exprc-
san el juego de los intereses cle clases dentro rle tn olclen.iuriclico clefiniclo,
pero carecen cle una estructura que corresponcla er la rraturaleza cle las ftrerzars
sociales que en él actitan, sobre toclo en el plano cle las actir,rclacles clirecta-
mente productoras. La democracia concebida asi, cle una manera rnecânica,
tiene un alcance puramente formal y la libertacl interpretada como una expre-
si6n abstracta de la soberanfa no pasa cle ser una ficci6n metaffsica".16 Bsto lo



escribiô Br.rgenio Gonzâlezhace medio siglo -y antes que él lo sostuvo Marx-, y

no existe ninguna clemostraciôn de que ello hubiera can-rbiado. Por el contra-

rio, el golpe militar, la clictaclura y "el restablecimiento cle la denlocracia",

ba.jo Ia Colstituci6n de 1980 5r las leyes polfticas complementarias clictadas

por la burguesia y aprobadas por ei "parlanlento" de los cuatro capos, com-

prueban las clefiniciones clel Flstado y cle lzr clemocracia cle la clase clominante

cxpuestas en la Fundantentaci6n Teor-ica t:rntas veces citacla.

La colcepci6n anterior lleva al socialismo chileno a plantearse, a través de

Etrgenio Gonzâlez,la conquista clel Estadp burgués para sustituirlo por el

Estaclo socialista durante Ia eclificaci6n cle l:r nueva sociedad. Asi lo seflala la

Funclaurentacifl Tedrica: "Lar conqttista clel actual Estaclo es, sin etnbargo,

colcliciôn previa cle Ia revolucidn socialist:r. No poclrâ realizarse la transfor-

niaciôrt radical cle la estructurzr cle la socieclacl sin un clesplzrzamiento clel po-

cler politico clesde la rninoria capitalista a la clase trabaiaclora".li Esta afirma-

criôn supole la concepcidn estratégica clel pocler clttal, tlue urantiene su vigencia

por encima cle las clivagaciones incoherentes que postr,ilan la realizaciôn del

socialismo a través cle la extensiôn cle la democracia burguesa, como si esta

clase clominante lo hubiera permiticlo en algtin lugar del planeta'

El rruevo Estaclo fue clefiniclo por el socialismo chileno, a través cle Eugenio

Gonzâlez, collo una Repirblica f)emocrâtica de'frabajadores, que descansarâ

en el cantbio cle las relaciones econômic:ts y sociales, de modo de establecer

el control social cle los medios de proclucciôn y el clerecho de los trabajadores

a participar en Ia direcciôn de la economia a través de un sistema de planifica-

ciôn democ râtica. Esta nueva forma de Estaclo desarrollarâ modalidades cli-

rectas y representativas de la soberania popular, generarâ una legalidacl so-

cialista que habrâ de garantizar la plenitucl de los clerechos humanos, sociales,

econômicos, polfticos y culturales, asi conto respetarâ el libre funcionamien-

to de los sindicatos y clemas organizaciones sociales. Esta concepci6n se basa

en el pensamiento de Marx, en el que el socialisnio y la clemocracia estân

inclisolublemente unidos, principio qlle se rompe en la revoluci6n soviética

por el acoso cle las potencias capitalistas, clurante la guerra civil, y que cles-

pués Stalin convierte esta necesidad transitoria en virtud permanente, funda-

mento de las deformaciones posteriores. Eugenio Gonzâlez asilo establece

en la ntencionada I'undamentacidn Te6rica: "Resueltos los antagonismos de

clase por la socializaciôn del poder econdmico, la autoriclad pfiblica ha de ser

la expresiôn superior de la interdependencia de las funciones colectivas. La

clesapariciôn paulatina de las formas estaduales de control politico, correlati-

va al desarrollo planificaclo clel trabajo social, harâ posible una verdadera de-

mocracia, es clecir, una democracia orgânica en la que los hombres -ciudada-
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nos y productores- realizarân la integracidn cle lo incliviclual y 1o colectivo, cle
la libertad y la necesidad".1s El soci:rlisnro serâ zrsi, como ya se ha clicho, rur
proceso hacia la conquista cle l:r iguarlclacl y cle la libertacl. En esta perspectiva,
la Repûblica Democr:rtica cle'fraba.ji,rclores no se ha propuesto, rlescle el co-
mienzo, una estructura acabaclzr, sino que sdlo r.epresenta un provecto inclicar-
tivo que se irâ configuranclo en lzr lucha nrisnra por ak:zrrrzar sus ruoclaliclades
clefinitiva^s una vez desplazada lir brrlguesia clel lrocler.

El podet popular', surgiclo en los anos 1!170-19711, en cuanto gcnlren cle 1ro-
cier clual, no alcanzd el desarrollo rerluericlo h:rsta constituirse en l:r bzrse or-
g:inica clel nuevo Estaclo, lo que sdio es posible zr tlavés clel clesplazanrientcr
cle la burguesia clel pocler. No obst:rnte, fue el resultaclo cle una actirid:rcl n:rci-
da clesde la base social y cle los reqtrerinrientos cle la lucha clc clasers. Por r-ro
responcler a un moclelo preconcebido en cletallc, la estrategia tle pocler rlu:rl
es) pues, un proceso de creaciôn cle lers ll:lszls revolucionarias. En este senti-
clo, el pocler popttlar constitnyri, sin cluda, ull ensavo de democracia socialis-
ta. llugenio Gonzâlez fue testigo, en su vejez, cle rura experiencia en clue erl
pr.reblo chileno procurd convertir la teoria clesalrollacla por él en pr:ictic:r re-
volucionaria. La derrota por las amras cle esta e.xperiencia popular no signili-
ca, por irltirno, su invaliclerz, polque ella ha queclaclo, como lo que es -unil

importante experiencia- en la menroria colectiva.
Lzr concepcidn cle la clemocraci:r exptresla por Eugenio Gonzâlez y' soste'ni-

cla, hasta 1973, por el Partido Socialista, se basa cn el pensamiento cle Ni:l'x.
quien consiclerd a la dernocrzrcia burguesa conlo forrlal, porque ella reconoce
ciertos derechos y libertacles, asi como también cierto tipo cle representatir,iclacl,
pero al rnismo tiempo estâ linritaclzr, cn tnles irspecrtos, por sll carâcter cle clase'
y su sujeci6n a la propiedad pnvacla cle los rneclios cle proclucciôn. Fjn czrnrbio,
el socialismo, entencliclo conlo la sociedacl cle transicidn al comunismo, usurrrt'
las conquistas democrâticas alcanzaclzrs en Lr s<lcierlacl burguesa, corfiriénclcr
les un contenido socral que supera los limites r1-re les impone ese cariictcr clc'
clase, y los clesarrolla h:rstzr conjugar su senticlo replesenkrtivo y clirecto.

Por su parte, el Estaclo de transicion, aunque se strstenta, conlo toclo poclcr
estatal, en la fuerza, no puecle clej:rr cle ser clemocrâtico, en el proceso rle
eclificaci6n de la nueva sociedacl. De este modo. unâ vez constituid:r la socie-
dacl cornunista se est:rblecerâ la clenrocr':rr:ia cle la liberttrcl, con lo que la cler-
rurocracia, cle sir-nple nreclio bajo la hegemoni:r burgtresa, se corrr.ertirâ en firr.
Este pensauriento cle N'larx estâ expuesl,o en La gur:n'a c:iui,l en I)zricin v cli
Crttica del Pt'ogt'cLtttct cle GolltrL y fluye coherentemente en la Funclamentaciôn
Teôrica del Programa de 1947 rlel P:rrticlo Socialista cle Chile
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Capitulo segundo
A LA MEDIDA DEL HOMBRE

Aprender para enseiar

La otra verticntc clel lrensanriento cle Eugcrrio (iottzâlez fue la ech:caciôn

itasta e-'l pr.utto rle que es posible afimrzrr que su r.icl:r etslttvo regicla por ese
jriicio cler Kant quc muchos macstros t't:lriten par:r inflrtir cn sus discipulos: "IJl

horulrre no llegar a setr hombre sino meclianle la cclttcacitiu". Cotnietre tarr-

birin recorclar al resliecto a X{arx, cott la tercera tesis sobre Feuerbach: "La

cloctrina nrateri:rlista segûn l:r cual los honrbt'es sotr producto cle las circttl 'ts-

tancias y la eclucacidn, y segfin la cual los hombres ttatrsfomraclcls soll, en

coltsr.cuen(:ia, el proclucto cle otr:* cit'cttnstancias y clc ttn:r eclucacion clistin-

ta, ol-r'idzt clecir que los hombres son quienes c:unbiatr las cit'cunstzrttcias, y
(lue es nercesario echrcal al mismo ecluc:rrlot'". Etr otras p:rlabt'as, el cambio

social es siempre obra clel hombre misurr-;. Eu esa fomra se clio la relaci6n

entre eclucaciôn y lucha clc clases en l:r actir.irl:rcl dc Eugenio (ionzâlez, :r trat-
' ',és cle toda sr.r r,-icla; en él se strccclicron, en efecto, los lirocesos cle apt'euder
para ensen:lr) cn la larga lucl'r:r por trernsfol'lnàr a la socieclacl en el set-rticlo

socialist:r, ile acuerclo al principio rler Protâgor:rs cle qtte "el hourbre es la ure-

rlicla cle tod:rs las cosas".
EI.ior.en Eugenio Gonzâlez hizo sus estr-tclios cle httmauicl:rtles en el Instittt-

to Nacional y cu:rnclo ten'ninaba éstos litc clesignaclo Presiclente cle i:r Feclera-

ci6n rlc Estucliantes Secr-rnclarios, rercién fitnclacler. En 1920, a los l7 :riios, itt-
gres6 al  Inst i tuto Peclagdgico cle la t ,niversiclacl  c le Chi le para estucl iar

Peclagogia err Czrstellano. En 1922 firc elegido Presiclente cle la F ederaciôn de

Estucliantcs cle Chile, FECH,y participô :rctivamente en las luchas estttclianti-

Ies y politic:r^s, a partir de ese misrtro aiio, en que se rcalizd un uro'viuriento qtte

cuhnind con una huelga general en la llnir,ersiclercl rle Chile, r:ttyo rector era
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entonces eI profesor Domingo Amunâtegui Solar. Pero no todo era huelgas,
en ese tiempo, sino tanrbién cultivo intelectual. En los aiios veinte, la FECH
public6, prinrero, la revista JuuentzLcl, y, después, Ia revista Clariclacl, enla
ûltinra de las cuales publicd Eugenio Gonzâlez nunierosos articulos. Los estu-
diantes univet-sitarios de ese perioclo participaban, aclemâs, en actir'rdades cle
extensi6n cultural, dictanclo clases en escuelas y colegios nocturnos, :rsi cono
charlzLs en los sindicatos y otros organismos sociales, clonde concurrian tra-
b4jadores que sentiatr interés por el teatro, la mûsica y la li leratura.

Astolfo Tapia recuerda que esos aiios eran tiempos rourânticos, en los cna-
les, con ocasiôn de celebrarse el primer Congreso Continental cle Estudian-
tes, se compuso el Himno cle los Estudiantes Latinoamericanos, con letra cle
José Gâlvez y urtisica del maestro Enrique Soro, cuycr estribillo clice: "Juven-
tucl, Juventud, torbellino/ soplo eterno de eterna ilusiôn/ fulge el sol en el
Iargo camino/ que ha naciclo la nueva nacidn".r" Eugenio Gonzâlez pertenece,
precisanente, a la generacidn de 1920 y "se nutri6 en sus atributos esencia-
les", definidos por él rnismo: "Habia entonces icleales, no consignas. Nzrclie
abdicaba de su autonouria moral, de su inclependenci:r intelectnal, cle su clere-
cho a juzgar libremente las ideas, los sucesos y los hor-nbres". En ese ambien-
te -anota J.C. Jobet- se amasô el fondo sustentador de su calidacl intelectual
e ideoldgica, de la inagotable originalidacl y vitaliclacl de su pensamiento -v- cle
sus actividacles sociales y politicas. "Al pasar revista a los grandes lirleres cle
la brillarrte promoci6n sintetiza (se refiere a Eugenio Gonzâlez) en Domingcr
Gdmez Rojas las cualidades humanas y los anhelos de sus integrantes: "fiônrez
Rojas ha quedado colno el mejor sit-nbolo cle aquella época y aquella genel'a-
ciôn. Ttrvo de ellos, en su carâcter y en su obra, el exaltaclo romanticismo, la
patética osadfa, el arcliente afân de plenrtr-rcl hLunana, el visionario senticlo cle
una r,rda superior de libertad, cle justicia, cle belleza". Eugenio Gonzâlez. niil i-
tante de aquella generosa y vibrante pléyacle universiterria, es uno cle sus nriis
altos exponentes".;o

Pero esta generaciôn, con el transcurso clel tienipo, no consen/ô la cohc-
si6n cle pensamiento, sino que se dispersti tanto en el orclen ideolôgico y en su
integracidn a los proyectos de clase conro en las diversas opciones que le
ofrecieron sus formaciones profesionales, con sigr-ros politicos cliferentes. Dc.
aquella generaciôn sttrgieron politicos, acaclémlcos, burdcratas y profesiona-
les que ejercieron libremente su carrera, sepalaclos por clistintas tenclencias.
El Dr. Juan A. Epple seiiala el ûnico caso que rompe esta tracliciôn. "Eugenio
Gonzâlez (1903-1976) es, en este senticlo, un caso cle excepcidn en el grt4ro
intelectual de izquiercla, logrando desarrollal una valiosa trayectoria en el
âmbito de Ia Universidad a la vez que contribuia clecisivamente a la consolicla-
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ci6n y fortalecimiento politico clel Particlo Socialista cle Chile, clel que fue uno

cle los funciaclores. Su sostenicla labor y entrega a es:r cloble t:rrea eviclencia

un:r preoclrpacidn constante por unil la experiencia soci:rl qtte permite y ca-

laliza I:t r,.icla politic:t y la prorluccidrr cultttt'al (en ester c:tso cc:ntracla pref'e-

rentcnretrrtc en el cantino peclagdgico), qrte lrttecle desenvol'n'else en lzr Iluiver-

siclacl".il Por cie.rto, tanrbién croll su obra literaria. quc tiene un plofitntlo

r:onteniclo sociiti.
Esta tinicl:rd de pensantiento y nccii-itt ett su r..icla st' hace ltrc'sente en tocto

rurgrnento -\,'se proyecta cottto tur qietrrpio. "Es el comprrlrlriso social -agrega

flpple- entencliclo no collo zrctiviclad parcializ:ttltr. errclttvente, sit'to c:otno ta-

I'ea que clebe asr.rrnirse consecuentetlente etr toclos lcis planos cle l:r r,'icla so-

cill v, en el c:rso clel intelc.ctual, es la necesaria relaci6u entre' la experietrcia
sensilrlc. cle la histori:r que sc olrtienc conrpartienclci I:r r.icl:r social y politic:r

ciel pais y i:t produccion rle un conocinriento, sea en ltr esIêra t:icntifica, técni-

c,a, htrnranistica o artistica".l Iln politica y eclucaci6n, el pcnsantiento tle

Iirrgenio (]onzâlez no caurbia esencialmente, sino que experinlellta solo un

l)foceso cle lnaclttraci6n y enriqtteciuriettto.
Posteriornrente, este nraestro iniciô su carler:I tlocente en 1928, en el Li-

r:eo Atnrinzitegtti, y en el :tno siguiente se tt'aslaclo al Balros Alaua. En el pri-

lrcro clet cstos aiios fire cleteniclo y desterrzrclo a la Isla Nlzrs Alirera clel archi-
piélago cle l:l^s Jr-ran F-ernânclez. Después clel térnrino cle la clictadula clel general

[]arlos Ibânez, profcsores y alumnos cle la Liniversiclad cle Chile trataron de

resolver problet-nas acumulaclos, chuante la lucha cotttr:r aquella tir:rnf:r. Ett-

tlc ellos, ia eleccidn cle nuevas autorirlacles cle la corpclrar:iôn, l:r reorganiza-
ciirn cle la plopia Fecleracidn cle Estudiantes tle Chile y t:l estttclio cle ltn nuevo

Estatuto Lrniversitario, ya que el :rprob:rclo por la dictaclttt'a, el 20 cle mayo cle

19;11, rro habia entraclo en vigencia y, aclemhs, no clabn satisfâccidn a los inte-

rcsaclos. En la rnzrflana clel 27 cle Julio una asanrblea general cle estucliantes
procl:rrn6 conlo nuevo rector, cargo que estab:r vacante, al prot-esclt' cle filoso-

fia Peclro Leôn Loyola, sienclo aceptaclo por el profesorado y por el gobierno'

Igual determinaciôn se acloptd rc.specto a los decanos y clirectores cle escue-

ias, proponiénclose a Eugenio Clonzzilez como Director del Instituto Pedag6gi-

co, lo que éste. no acept6. Ei tenia entonces 28 aiios.
El nrcl'n inriento estudizrntil lucherba. en los atlos treinta, por la reforma uni-

versitaria, mecliante un lluevo Estatuto Orgânico, que asegurara representa-

ciôn en los principales inst,itutos en forma proporcional a los pt'ofesores, a los

alumnos y a los egresaclos cle aquella casa de estudios superiores. Conjunta-

mente con lo anterior, se exigia la mâs amplia autonomia universitaria, la que

aparecia entonces, después cle sufrir una clictaclura, conro conclicidn indis-
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pensable. Para avanzar en esta campaba eslucliantil, se convocô una Asanr-
blea Constituyente, que fue elegicla a fînes cle 19,11 y funciond durante los
priureros meses de 1932. Dluante clla se elalioro el provecto cle Estatuto Lini-
versitario, que fue prourulgaclo nrâs tarcler por la Reptiblica Socialista del -l cle
. j r r r r io  r le  ese  nr is r r ro  a r io .

Sobre la base clel espiritu cle la refomra universitaria qtre se habia iurpulsa-
clo en el perioclo 1920-1930, en esos 12 di:rs tle revoluc'ion se avanzir mrrc:ho
urâs. "La pol i t ica eclucacional y cul tural  qrre se esbozd tuvo un czrrr ic ' ter
reivinclicativo y visir.'nario, ya qtte procech(r a lzr reposicion en sus cargos cte
los pt'ofesores expttlsados por motivos politicros por lcls gobiernos anteriores,
se tlevoh.ro su caliclacl de altmnos turir,crsitzu'ios a los que fueron t:tnrbiérr
expulsaclos por clecisidn arbitraria del Consr.jo l,nir.ersitario; se buscri lzi re-
organizaciôn total cle ler Urriversirlad, clenrocral izanclo la generacirin clel pocler
al clelegar su autoridacl mâxima en un conscjo c'onrpuesto cle profesores, alunt-
nos y egresaclos, elegiclos por sus respectivos e.stanrentos; se intentaria I:r re-
forma sobre Ia base de conrisiones paritarias cle alumnos y profesores pill':r
trplicar los canrbios, ya que el nror.imiento social dc los ruriversitarios ha rc-
percutido con particular intcnsidacl entre los pueblos cle nuestra raza, porque
él se relaciona con nuestra conclicidtr de paises semi coloniales en el telrerno
cle la economia y l:r cultura. La generaciôn prescnte tiene el deber de irnptrlszrr
nuevas fonnas de vida y organizercidn".;'r Lzr presencia cte liugenio Gorrztilc.z
en el Ministerio de Educaciôn de la RepLiblic:r Socialista fue, pues, notoria.
cuanclo tenia solo 29 aflos.

l)espués del retorno del régimetr constitucional, cor-r la eleccion cle Artrrro
Alessandri Palma como Presiclente de la Repriblica, se reanuclô la labor cclu-
cacicrnal de Eugenio Gonzâlez en el Barros Arana y en el Institnto Peclagôgiccr
cle la Universidad de Chile. Desde entonces v h:r^sta 1957 se clesempenci cont<r
maestro. En este ûltimo aiio, clespués del térnrino cle su ntandato cle scnatlor
por Santiago, fue elegiclo Directol del Instituto Peclag6gico y en 195!), lror
unanimiclad, Decano de la Facultacl cle tr'ilosofïa y Educaciôn, sienclo reelegi-
do también por unanimiclacl en 1962. En el curso cle aurbos perio<los cle rleca-
no impuls6 reforma^s importantes que pemritieron generar una verd:rdel'à co-
munidad universitaria, integrada por autoriclacles, profesores, alumnos v
uriembros del person:rl administrativr-r, contribuyernclo toclos a las refblnras.

La Facultad de F ilosoffa y Eclucacidu, cle ester rnoclo, se moclernizo, par:r lo
cuzrl se revisaron los planes cle estuclios v progr:lmas, asi coruo se aprobo una
nueva estructura, cliviclicla en tres clepartalnentos centrales: cle Filosofia y
Letras, de Ciencias Nlatemâticas y Nzrturales y cle Ciencr:rs Sociales, dividiclos
cacla uno en las necesarias secciones. Estos clepartamentos estaban destina-
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dos a los estuclios especiales, y para los alutnnos que iban a ser profesores se

dejô el Instituto Pedagdgico, con clos aflos cle estuclios echtcacionales. Para
este establecituiento se consultd una clirecci6n separacla cle los cleltartamen-
tos centlales. L:r refbmra compren(liir, por irltimo, nn sistemzr cle trzrbajo qtte

intetgrô la docencin y la investigaciôn por nreclio cle los clep:rrtamentos. sec-
cioners, institutos y escuelas.

Flste maestro cnlnrin6, por ûltimo) su c:lrrc.r':r cle eclttcaclor en el cargo tie
rector cle. la Liniversiclacl cle Clhile, clurantc t' l pelioclo 1gtj:l-1968, clestler el cltte
prontoviô l:r crislalizaciôn cle sn concepto eclucacional tantas veces expuesto
en ntultiples estuclios y oportuniclacles, cuya aplicacion mâs aclelante se expli-
c:rrâ. Por ahora sôlo clebo anticipar su iclea r:eutral sobre los fines cle la ense-
rlanza superior. Ellcls son preparal prof'esionzrles, fornetrt:rr la iuvesligacion
cientific'a y le:rlizar labores cle extensidn cultr.rr:rl. Pcro estr.rvo ttrtnttién cle
acuerdo, con un criterio rnoclerno, es clecir', actu:rl, a contribttir cou estttclios e
informes especiales :r la solucidn cle los grancles probleuras nacionales, colllo
los econôrnicos, los sociales, los laborales, los habitacionales, los tu'banisti-
cos. etc. La l,Iniversidacl cle (-lhile es una instituciôn nacional al setvicio clel
pueblo qtre la srrstenta, por lo que pronrclr.id la relaci<in clc los estttdiantes con
los trabaSaclores :r través del Departanrcnto tle Accidn Social, que se funcl6
clurante su sestiôn como rector.

La educaciôn y la sociedad

Eugenio Gonzâlez se ocupô de la erclucacidn ptiblica clescle stt jttvetrtud.

I)uranter su r,'icla estucliantil vir,iô la experiencia cle la enseflanza en sus distin-
tos niveles -prirnarizr, secunclaria y universitaria-, y clescle los cargos directi-
vos cle Presiclente cle la Federacidn de Estucliantes Secundarios, priutero, y cle
la lrederacidn cle Estucliantes cle Chile, clcspués, y se refirio a esta tetnâtica
tanto en forma oral conro escrita. Es una lineer cle trabajo que continuarâ has-
tar el fin cle su existencia, por lo que no es posible, por las limitaciones de este
ensayo, consideral tocla su obra sobre esta materia, pero si se urencionarân
algunos estuclios e iniciativ:Ls realizarios por él entre las décaclas de 1920 y cle
1960, las tlue cubren su vida activa cle estucliante y uraestro. Bstos trabajos
rcvelan una caracteristica poco comrirr entre los trabajadores intelectuales: la
continuidad y profunclizaciôn de su pens:rutiento.

El 10 cle enero de 1928, cuanclo tenia 25 aiios, publicô en la revista Atenea
ur-r trabajo titulaclo "Algur-ros aspectos clel problen-ra eclucacional". Conviene
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recordar que en ese aiio se promo\.io un proccso cle refomra cle la ensenanza
que, por razones politicas contingentes -la dictaclr.rzr del general Ibâflez-, no
se perfeccionô, por lo qtte tautbién su aniilisis representa una critica n ciertos
parânretros cle reforrn:r.

Lzr priurera cttestidtr qrtc plaute:r es I:r ' ' lzrlacia cle los expeltc,rs". Ctralesquie-
ra que sean l:rs a.ctivici:rcles hunran:rs, el pr'l iglo cle apreci:rcioncs crclusivas 5r
optinrisnros ligeros resicle pdtrcripiihrretrter eti los erspeciu.listzrs, quienes c'ale-
cen, por lo comirn, cle rrurplias perrspectivzrs espiritualcs. El cspecialista "r.ive
encerraclo en rln cfrculo cle conceptos, clc lrlc( )crq)a('rolres y cle hhbil,os qrrer lo
privan de agiliclad para unzr corlprensitin integr:rl v profuncl:r clc los hechos
circunclantes". Agrega en seguirla:"I)ara é1, la complejisima vict:r soci:rl corr
sus problenlas. sus intereses y stts v:rlolers, gira en torno al cjerrcicicl cle srr
pecttliar activiclacl y cleperncle, en sll aclelanto posible, rle l:r eficiencia ric lir
funcion que él ejecute. Asi, el inch.rstrial, ei eclucaclor, etc. cultivan Ia irrgenr.ra
vaniclacl cle creerse los cluenos de una especie cle palanca de Arquimirlcs p:rrir
sacuclir lzr sociedacl v fi.iarle la rut:r cle su porvelli l"'. ' 'r Esla Ial:rcia cle los exl)el:
tos se contritpone con lzrs grzrndes refornras sociales, pre--cisanrente, por lir
parcialidacl cle la visi<it-r, por su f alta cle coherencia con l:r realiclacl tot:rl. I'lsta
falacia se percibe act,ualnrente, al télmirro clcl siglo XX, es clecir, 60 afros tles-
pttés, cuanclo los econotnist:rs cle clelcchit (los neoliberales), sostir-.nern clrrc el
p:ris estâ ntrty bien, por Llnos cru:rntos iudicaclorcs lrrilcrroeconrin'ricos, t'on rlers-
precio cle los otros serctot'es cle l:r cronruniclacl. conro los soci:rles, politir:os y
crtltruales. Ademâs, é1 clefïne litcicl:rnreule csta relzrcion entre la lrarte v el
totlo, que explica hoy también las "rnoclclnizaciones" cle la clictaclura (1!)7:l-
19i19), q1uer enriquecen a los irnpuisores cle cllas, pero aguclizan la pobt't za rle
la mayoria cle la socicclad, cle una ecollol'nia quc prorluce e importa lrar':r krs
sectores ricos -burgttesia y clasc tnerrli:r all:r , pero que lro satisface ia.s nt ct.'-
si<lacles urinitnas cle la urayori:r cle la socicclacl. "L,na ref'ornra cle cualqrûel ius-
tituciôn cle alcancer social no es fecunrla -irr:ota-, sin trrra valorizaci6n lrrcr-irL.
desapasionada y rcalista cle las posibiliclatlcs clel anrbiente v clel niomento. L:r
socieclacl es una uniclacl orgânicar etr la rlrre ningtura clc las lrarters puecle rle'srr-
rrollarse :rut6nouraurente. Cacla unzr estii cronrlir:ionacla pol las clenreis v, a su
turno, las concliciona. Ningriu problenra yruerlc, tr)uos, s(-r resuelto er[jc'irzrtre'rr-
te sin el erstuclio cler l:rs concliciones gerrcr':rles cle la colectir.rclacl .V rle srrs po-
tencialiclacles cle progreso. l)c cltlo tlr.irlo prrerlen rt solversc problcnrtrs loc'a-
Ies, o grer-uiales, o itrcliviclrt:rles, pero s€. c'reiln, paralerlarnrcntt-., problen-r:rs
sociales cle provecciones lzrmcntzrbles"." Ils el caso de (llùle "ntoclento", en el
que, paraclôjicamente, crece la ec:onorni:r, l)ero sc incri:nrenta Ia clesigu:rlrlacl.

Cada socieclad tiene un sistenra ecluc':rcion:rl conclicionaclo por ella y que
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si11 e slls necesiclades e intereses, por lo que constitrtye una ilusidn de icle6logos

pretenrler intponer icleales en esta materia en busca de virtucles nacionales.

Por la misnra razôn,la reforna cle la eclttcacion no es un asunto cle ptlra peda-

gogia, sino que constituye un ploblema sociolôgit:o que rerqttiere un profttnclo

conoc:imiento ile l:rs realiclacles colectir':rs, ttna scnsil,i i l iclacl capaz de percibir

las urriltiple.s conexiones cle los fcndnrenos que sc r.erifican en la urism:r so-

cierlad. NI:is que eso toclar.ia: sllpone la cap:rcitlacl cle c:rptar"el rituto vital cle

ella" y cle la époc:t. "(lrr:rnrlo l:r eclucaci6n -nos reibriuros a la erluc:lcidn siste-

rur:itica. clirercta- se hzr quedaclo atrhs, ha clej:rclo cle responder a las exigencias

socialt s, se conrrierte ell Llrlrl r'émora <lel proc:eso colectivo, en tlna fhente de
pt:rlcs qtrt' :rfectan la r.itir[clad clcl orgarrisnto naciotral. Entottces se impone

tu1:r lrodifïcaciôn qlle ponga la ccluc:rcicitt :t tctno con l:rs variaciones qtle se

han oper:rcio en eri nreclio :rmbieutc, clevolviétrdole cler esl,a manera su eficaci:t

cn erl serr.icio cle los inteleses clel Estaclo"."" Ilra lo qtte entonces estaba sttce-

clienclo etr Chile, a fînes rle la cléc:rcla cle los veintel.

Por crtr:r parte, la eclttc:rcion nt:rntieue -anota Etrgenio Gonzâlez- la conti-

luiclarl l i istdrica de la cultura y prel)ara a los inclir,rcluos para la realizacion cle

las propii,r-s pot.encialiciaclcs en el sen icio cle los int.ereses lrermanentes cle la

socieclircl y cle si rnismos. "Proporciolra, a las getteraciones que se sucecletr.

una sintesis clel pasaclo c'ultur:rl y las acliestra convcnienternente para el me-

.jo1 :rltrovechamiento rle la vicla. Naturalmentc, estos fines de aderptacidn y cle

superacidn no se cumplen por la t'nera acciôn oficial de las escuelas e instittt-

tos pûblicos -ya sean del Ilstaclo o cle los particttlares-, sino por la influencia

que ejercen los n-rirltiples factores que se nranifiestan en el ârea social que

cnvuelve al ser en crecit'niento".il La peclagogia moderna se orienta en ull

senticlo social. sienrlo lavoz cle orclen acercar la escuela a la realidacl. De esta

ltanera, la eclucacidn clebe ser prâctica, ell el sentido de poner al educanclo

en contacto con realiclacles tangibles y no con abstracciones tedricas, con

hechos coorclinaclos y lto con explicaciones cliscursivas. "La escuela elemen-

t:rl buscarâ en el nredio fisico y social los eletnentos que atraigan el interés del

nino y provoquen sus actir.iclacles espontâneas; los establecimientos secuncla-

rios serhn preferentenrente institutos técnicos que preparen a los J6venes para

faenas profesionales, provechosas a l:r colectir'idacl; la Universidad basarâ Ia

eficacia cle su labor en las iniciativas indivicluales cle investigacidn, en los tra-

baios cle laboratorio y cle seurinario".;s Bsto lo expresa hace nlâs cle medio

siglo.
Para é1, corresponde al Estado propiciar el desarrollo de la eficiencia incli-

r,iclual y colectiva y generar las perspectivas cle la cultura. Se trata, por cierto,

clel Estaclo democrâtico, lo que vincula la eclucacidn con la lucha por la demo-
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cracia, la que, a sll vez, abre l:r posibiliclacl cle que la preparacrôn profèsion:rl,
es clecir, la capacitaciôn del incUlecluo para el elercicio de una funcion social
titil, contribuva en cuanto fin clc i:r ecltrcaciôn a la clignificaciôn mor:rl rlel
trabajo, zr combinar su inter'és inclir' 'rclual r:on erl interés social. "Sin elnbargo,
es preciso insistir en que las sintesis culturales no cletren cle,larse nunc':r rle
nlano en el proceso eclucatir.o. Las socieclarles jovenes y nrerctrntiles estiir-r
nluy propensas a equir,'ocar el mnibo, conflnrlienclo los meclios con los Ilnes
rle la eclucacidn. trl pl'oceso cle clivisiiln ciel tr:rbajo, cle r-uultiplicacidn cle lzrs
furrciones, que caracterizala evoluciôn clel inrlustrialismo, ha invacliclo [:r.nt-
bién el cjampo de la educaciôn".51r

Esta ûltima cue'stirin venia planteânclose clescle tines rlel siglo XIX y coutirrfr:r
presente hasta hoy. aunque no torlos la entienclen cle lzr misnra manera. Iln e.l
()ongreso cle Eclucacicin Secundaria cle 1912 estrn'o en el cent,r'o rle l:r controver.
sia entre Francisco A. Flncina v Enrique Nlolina, ir:rsta conveltirse en un zrxio-
nra: la culttra general es tan inclispenszrble a. los inrlivi<luos y a lir socieclacl conro
la fbmraciôn profesional. "El icleal educ:rcion:rl serâ unir el perl-eccionauriento
técrnico con el clesenvolvimiento cultut'al. Genelerhnentc sc olr.ietzr la insuficit'n-
ci:r econdmica clel Estaclo para atender a tan :unplias Iinaliclarles; pero esa argu-
mentacidn no es valedera. No-es precisanrenter tln la esctrela cloncle se reulizu el
ploceso eclucativo cle la mayoria cle la gente, sino en la r.-icla social nrisnrir. Ahi
clebe segtdr el Estaclo al inclir,rcluo ponienclo a sLr alr:ancc las sugererrt'ias rlt' la
buena lectura, los espect.âculos, los nruseos cle artt-., ios r:onciertos rle liu glrrn-
cles orquestas nacion:rles".'r' Servicios cultur':Lles qlle no cleben rri pueclcn cle
pencler clel "mercarlo" en los sectores cle biljos ingresos.

(.luatro aiios clesprtés, en 19.31, cuando habia crur-rpliclo 28 anos clc erlacl, ptr-
blicô un nuevo ensayo titulaclo Ortega y Gasset y la Universidad, basnclo en
una conferencia clictacla por el nraestro espaiiol, a petic'iôn cle los eslutli iurtes
cle N{adricl, sobre la Misiôn cle la l-Iniversiclacl, c]uvas irleas se relacion:ur r:on los

1l'oblenras de la enserlanza supericlr en l:r Arnéric'a Latin:r v, en el lnarcro cle. ést:r,
en Chile. En la introclr-rccidn cle ese ensayo parte cle la ctc.sol:uloru realirl:rrl rle rur
nunclo que carecia de :iuténticos l'alores espiritualcs, en el que erl hourbrt' v i:r
socieclacl vivian clistinguicntlo precis:ulente este perioclo cle cinlizzrciôn clt- rur
perioclo de culttu'a. En este etttottto, r,rrt:lve ar trzrtar el problenra cle l:r-s fnlnciiis
cle los erxpertos, es clecir, los clefectos o lirctores negatir-os cle la époc':r no se
abordan cle manera integral por pensarlores que :uralizan la realicl:,rd totalizarlo-
ra, sitro por especialistas. Estur oposicidn en(rer perns:rrlores (ir-rterlectr.rales) 1 es-
pecialistas (expertos) es hov ui:is profirncl:r que antcs.

En el t'narco de este anâlisis por sectores, él cxpresa quer "los tr.urperanren-
tos religiosos inraginan que toclo el malestar clel n'u.urrkr se clebe a l:r pértlirla-
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de fè en las potencias côsuticas, sin leparar en que esa falla del alma contem-

porânea es un sintoma y no una causa de nuestra pobreza espiritual; el econo-

mista, pol'sr.l parte, mira el problenra a través cle las formas clel capitalismo,
ctilpando a las imperfecciones clel sistema de proclucciôn y reparto cle la ri-
queza pol la trâgica tensiôn cli-. las fuerzas l-ristdricas; a su turno, el politico

atribuirâ los nrâs cornplejos a una simple cuesti6n cle técnica adtninistrativa y

cle organizaciôti cle los pocleres clel Bsta<lo. Y asi otros"."1 EII seguicla, courple-

t:r el cuaclro, senetlanclo que quizris el especialista que cotr mâs petulante fre-

cuencia se considera en el eje clel problenta es el peclagogo. Existe -anota-

una verciacler:r supersticiôn perlagdgic:r, a ctly:t Iuz o a cuya sotnbra las posibi-

liclacles cle conjurztr la crisis clel munclo nrorlerno t'esiclen en los organisruos

crllcacionales. Pero no es sôlo unzr aprec:iacidn cle nrttchos profêsores, sitro

l:rnrbiérr cle anrplios sectores cle la socieclacl.En este ensayo, Eugenio (Ionzâlez

trata de cliversas cu.estiones cle interés pemranent,e; la tendencia a la itnita-

ci6n, los fines cle la Universidacl, l:r necesiclacl cle honrbres cultos, la racionali-

dzrd cle la enserlzrnza y otros aspectos clel problema. Toclos estos teutils tur're-

ron intportancia en el rleszrrrollcl cle la eclucaciôn, clesde la Colonia her^sta hoy

v crontinuarân teniénclola en el futuro. Por eso, conviene hacer un anâlisis del
pensantiento del profesor y escritor espairol y de los juicios de Eugenio
()onzâlez al respecto.

La primera cle esas cuestiones se hizo presente desmesuradamente en el
pasaclo, cuanclo los gobienros encolnenclaron a eclucaclores salir al extranjero
p:rra estucliar los sistemas eclucacionales cle Ios paises europeos, quienes re-

comendaban, después, los r-noclelos mds atrayentes. Este espiritu cle iniita-

ci6n ha sido patético, especialmente en las universiclades, al estudiar el pro-

Lrleura de la enserlanza superior en abstracto, clesligando sus mûltiples fases

der las peculiariclades del propio ambiente que clan original e intransferible
vitalidad a las instituciones. Luego, Eugenio Gonzâlez senala, de acuerdo cot-t

Ortega y Gasset, los argumentos que uszrn aquellos especialistas imitadores,
qle se han escuchado en muchas oportuniclacles. Inglaterra debe la disciplina

cle sus grupos sociales, 1:r eficacia de sus instituciones politicas y Ia voluntad

entprendeclora de su juventucl, a la indole cle sus colegios secundarios, lo ntis-

mo que la grandeza cle Alemania, los avances de su ciencia y la cohesiôn cle

sus fuerzas nacionales son el producto de sus universidades. Repiten -las ne-
j:rs frases del siglo XIX- "la batalla de Waterloo fue gatracla por los campos de

.juego cle Eton"; "la guerra clel 70 fue la r,rctoria clel maestro cle escuela prusiano

y del profesor alemân".''' Hoy, algunos ideôlogos de centroderecha comparan

los resultados de la enseflanza en Chile con los cle paises de alto clesarrollo

econ6mico-social, sin tomar en cuenta debiclamente esta diferencia. No es
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éstar, exactatttente, la cerracteristic:r cle nuestro proceso educacional, pero hrrlrc,r
diversas manifestacione.s cle inritacirin. Eugenio Gonzâlez cita a Ortega y
Gasset: "Ciertamente, cuanclo una nar:i6n es grarrcle, es buena tanrbién su es-
cuela. No h:ry nar:iôn grancle cuva escu()l:r no sea btrena. Pero lo tnisnro clebe
clecirse cle su religidn, cle str lrolitica, cle su e:crcxronria y cle nril cosas nriis. La
fnrtaleza cle un:r nacidn se procluce integranrente. L:t escuela. conlo institu-
ciôn nonnal cle un pais, depencle nruc'ho mhs clel :rire priblic:o (:'n (lue integr:r-
nrente flot:r qtte del zrire peclagôgico artificialmerrter prorluciclo rk'ntro <le'srrs
llrul os. Sôlo cuando hay ecuaciôn entre llno y otlo :rire l:r escuela es bLlen:I".' ' ' '
Téng:rse presetrte hov por tlttienes rlese:rn nrejolar la erscrreler en torlos srrs
niveles que ello no serzi posible pienamente sin urc'iora.r al co4jrurto rle la sri-
cieclad, sitr resolver la pobreza urecliante el enrpleo -y salarios jtrstos v :rs€)gu-
rar la libertacl, los clcrr:r:hos hrurr:rnos y la.justiciir. Nlieutras srrlrsista una so-
cieclacl de clases, que se sustenta en la firerza, que llega hastzr el gcnociclio, l:r
escuela no serâ bttena. Lo urismo puecle clecii 'se sobre la econonria. ern cunrrtci
a que no serâu las recetas cle la f,niversitlarl cle ('hi<rago o cle Flurvitrrl l:rs rlrrc
resolverân la pobrez:r en C'hile, porque ésta es el prorlucto rlel capitalisnto
salverje existente en el pais,suborclinado al capitalisuro transnacional.

Etrgenio (jonzâlez sosternia a stt vez, en esos lt-.ianos anos, que rleltia existir
una clebicla aclecuacion entre l:r instituci6n cloccntr'-escuela. liceo. rurivet'si-
clacl- y el ureclio social, es decit, nrientrers nrhs fielrncnte iclenlificaclos estén
ambos elementos, serâ nrejor la caliclacl cle los rerstiltaclos. De aqui nirr:e llr
f 'alla sustantiva cle las iuiitaciones: "Ils posible trasl:rclar. irnitar la institrrcii-rrr
en Io que ésta tiene cle estético, cle formal, pero lo tlue le cla scntitlo y cficaci:i,
espiritu, sôlo le anirr:r cuando estir alraig:rcla al nredio histôrico qr.re la ha ge-
neraclo". En seguicla, afirnta: "Al inrit:rr, inritanros lo externo: estnrctura, I'c-
glaurentaciones, etc.; el contenido rrit:rl cle rrna ir-rstituciôn es parte integrantr.
de una realiclad colectiva". Es, por eso, intr:rnslerible.

El segunclo problema qr-re analiz:r es el de los finers tle la [,niversicl:rcl, a
partir cle los ob,letivos prinrorcliales rpre trataba cle :rlcanzat', segun Ortegit v
(iasset, la Universidacl espaflola en aqtrellos at'ros, esto es, la fomr:rcidn rlt:
profesionales, fin fâcil cle obtencr, y el cles:rlrolkr tle la investigzrcidn cientifi-
ca, (lue presenta nrayores clificulttrcles. l)ugenio Gonzâlez ar:oter: "Narrlie-'pare-
ce lrercatarse cle que la investiga.cri6n cientifica. floreciente y aclmirable en
uruchos institutos superiores cle Etrropa, no es el result:rrlo rle rlislrosicioners
a<lministrativa^s o de técniczrs clocentes, sino l:r nranifestaciôn rie frrertes \()(':r-
ciones y capaciclades inclivicluales. trl espû'itLr cientifico, necesario para tocla
constante y fecunda labor ir-rvestigarlora, no es algo quc se puecla creal'a \ro-
Iuntacl ,  nrediante esfuerzos clel  profcsorar lo o apl icaci i rn cle métoclos
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novisimos".6l La investigaciôn cientifica no puede practicarse por todos los

estucliantes, silto por un sector selectivo cle las universiclades, basado en tula

vocaci6n firure .y sostenida.
No obstante, "si la Llniversiclacl no pttecle ni debe tratar de hacer de sus

alumnos sabios, hombres de ciencia, investigaclores, debe en cambio esfor-

zarse porque sean hourbres cultos, conocerclores cle su époc:r". Caracteriza-

ciôn por clentâs inrportaute. "(l:rcla époc:r, allota Ortegal y Gasset tiene un sis-

telra cle idea-s clominantes, una concepcion rlel urundo y clel clestino que expresa

la actitud cle su ahra. Ese sistema cle icleas relativas a los problemas profun-

clos cle la existencia constituye la cultura. Poseerlas, es ser hombre culto''.6;

Eugenio Gonz:ilez clescribe el sisterna cler icleas en cacla una de las epocas, tt lo

trenos cle las irltimas, cle la historia cle Occiclente. "Para el hon-rbre cle la Eclacl

Nleclia la cultura era la teologfa; cle ella erxtraia sus convicciones sobre el mutl-

do, sobre la r,icla, sobre si urist'uo; ella le clilba, en medio de la oscura Realidacl,

czuninos segllros -métoclos- que lo llevatran a fines trascendentales. Miis tar-

de ya no es el te6logo el hortrbre culto. Deia cle estar a la altura de su época.

Las br.isqueclas clel pensamiento se han apartaclo clel erncho camino que, par-

tiendo clel coraz6n del honrbre, conclucia hasta Dios".{i ' i
La evoluci6n del pensamiento hunrano cont ini ta incesantentente.

Anarcluizaclo y emancipaclo pclr el racionalisl-no, el espiritu occidental se va

apartando, poco apoco -agrega Eugenio Gonzâlez- de l:s especulaciones nre-

tafisicas, y termina por entregarse cle lleno a Ia conquista técnica de la natura-

leza. "Aparecen el hombre de ciencia, los métodos experimentales. Los fen6-

menos se agnlpan en series y se estudian hasta el agotamiento. Se multiplican

las ciencias, cunde el especialisnto, clecrece Ia cultura". Desde el siglo XIX se

ha clesarrollado lo que Ortega y Gasset clenomina la barbarie clel especialismo,
parcelando el catr-tpo de la ciencia y el trabajo social. "El sabio y el experto

representan los dos aspectos -el espintual y el técnico* cle un mismo fenôme-

no cle civilizacidn: la racional nrecanizaciôn de la vida v del trabajo. Asi como

el expedo desconoce casi siempre el total fimcionamiento de Ia maquinaria o

cle la empresa a que sirve en una funci6n circunscrita, el especialista de una

ciencia ignora la estructura espiritual de stt época: es un inculto, un bârbaro.

Estos son, hoy dia, los tipos dominantes".ijT Desde 1931, en que esto fue escri-

to, hixta ahora, no ha cambiaclo este "espiritu" de la burguesia moderna, cles-
pués cle lo visto durante la dictadura. Para estos experlos, Chile es hoy un pais

a'n'anzado (por unos cuantos inclicadores rnacroecondmicos manipulados).
"Adiôs Latinoamérica", dicen los mâs reaccionarios, mientras la mitad de los

chilenos vegetan en la mâs indigna pobreza.
La tercera cuestidn analizacla es, pues, la necesidad de hombres cultos, los
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cuzrles deberfan formarse cn las unir.ersiclacles, pero éstas no lo hacian en el
inicio cle la tercera clécacla clel siglo XX y, por cierto, mucho ntenos hov, al
comenzar el siglo XXI. Los estlrcliantes universitarios recibian, por lo general,
algunas nociones cle filosofia e historia, pero elltrs son apelras r-agas, inc'o-
nexas v ornamentales nociones soble t,:rles t'nat,erias, a veces nrelo ejerc'ic'rrr
cle repeticion cle zrnacr'ônicos tttatrttales y, por Io mismo, no constituyen cultu-
ra. Despttés de este firr, el cle transnritil cultrrra :r l:i.juventucl, Ortega v (irrssert

consiclera la ensenanz:r clc- plofesioners, la llronroci6n rle lzr investigaci6n cien-
tifica y la eclucaciôn de nuevos l-rornbres cle cienci:r, rrn:r actir,'iclad cle excep-
ci6n, posibie en lbrnra se,.r'ia e intergral a rur:r nfninra pzrrte der los esturli:rntcs.

La ensenatnza clcbe racion:rlizarse. Esta es otra cle las cuestiones plarnteaclas
por Eugetrio Gottztile4 cuya clave se extrae cle "la cic.sprcporciôn erntle cl urntc-
rial cle ciencia y lzr aptit.ttrl clel espiritu", que alcarrz:r hov clia una {bur---r:r exlrem:r.
De una vez por todas -expresa-, hay que hacer girar la ensefianza en torno :rl
est.ttdi:rnte. "Sôlo clebe enseirarse Io cpe éste puerla conrrenierrtenrente apl'en-
rler y no perpetuar una absrrcla mistificaciôn, clesnrroll:rnclo vastisinros )r cliver-
sos programas,cle los cuales apenas si tura mininra porcirin es aprovcc'hablcr
para la vid:r. Lin criterio cle estricta economfa ser inrpone en lzr seleccion cle las
uraterias cle ensefranza".';s Llsta ûltima afilnraci6n ticne trna explicacritin rar:io-
rral porqtte la ensenanza estâ condiciorracla por l:r czrp:rcridacl cle aprenrler qtre
posee linrites insalvables. "Si la vicla huurana se prolong:rse normalmcnter 1, cn
el pleno goce cle sus con-rplejos recursos cle zrprendizaie nrâs cle una (ienturia, es
claro que la cantidacl de materias que un honrbre meclio poclri:r asimilar:lilln€rn-
t:rria extraordinariar-nente. Pero éste no es el caso y l:t ciencia peclagogica es
nada uâs que ull resultaclo cle la necesiclacl cle escoger ent.re el enonlle nratelial
del conocir-niento aquello que es inclispensable".tje qe tr:rt,a, precisamerrte, cle
los contenidos uriuimos cle los programa-s cle estuclio que hoy se clisctrten. ('ons-

tit.uyen excepciones relativas los grandes strbios, de larga vicla, cpre continriarn
estuclianclo hasta el fin cle sus gloriosos cli:rs.

Ilugenio Gonzâlez explica que clurante las épocas prinritivas, lrreculturzrles,
l:r capaciclad humana cle saber superaba en mucho zrl saber acunrtrlarlo, qu€' se
rcclttcia a fdrmulas traclicionales, lro h:rbienclo propiarnente perlagogia. Percr
csa clesproporcidn va clisminuyenclo corr el tienrpo histdrico hasttr que se in-
vierten los términos. Mientr:rs el saber alcanz:r clinrensiones portentosas. Ia
cap:rciclarl humana de aprencler pernran€.ce invari:rble, surgiendo entonces I:r
urgenci:r cle una técnic:r cle la enserlanza, cle un:r peclagogia, la que se expr€'si-r
en planes cle estuclio, progrrlnlas. nrétodos. 'lbrlo 

dcbc partir clel estucliante,
cle su capaciclacl cle aprenclizaje. cle sn convenierrcia cultnral y profcsional,
convirtiéndose, la l-,niversirlacl, en nna prolongaciôn institucional clel estrr-
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cliante. Es la coucepcitin de Ortega y Gasset y con la cual Eugenio Gonzâlez

conctterda.
Irero no se acaba aqui la Llnirrersidad. Ella estâ relacionada con otros ele-

mentos que conclicionan su r.rda interna y etxterna, sin atender a los cuales no

puecle adquirir el espiritu dt: unzr crasa cle e-'stuclios superiores. El primero de

toclos es Ia preocttpaci6n por l:r ciencia, sitr <:ttyo impulso de renovacion aque-

lla clegenerztria en "rigiclo escolasticisnro,,juego cle cachtcas f'drnrttlas, cle'icleas

clesprolistas cle eficzrcia r,etal". Pero arlvierte qrte, parer benelicio cle antbas,

conr,-iene no confunrlir la ensenanza superior con la investigaciôn cientifica,

si bien la prinrer:r recibe los aportes cle lzr segtutcla, "se vitaliza y renueva con

ellos, aclquiere el t,ono cle acl,traliclacl que necesil,:r". NIa^s todavia. Es necesario

qlre en torno a la Universiclerrl funcioneu labotzttorios y seutitt:rrios cloncle las

cielcias pruas y especializaclas continitern stt btisqttecla incesante, cloncle zrque-

llos profesores y altunnos que sientan uua voc:rcidn sdlicla poclrân recibir tam-

bién l:rs sugerencias e incitaciones que los urantenclrân en acti'n'idacl. "Sobre

ella, sobre sus resultaclos. se apov:l la enseflanza superior"'7"

El otro elemento funclamenterl que irrflttye en la vida y misidn cle la Univep

siclacl es la preocupaciôn por la "atnrdsfera clel tiempo", en la inquieta actttali-

clacl. Eugenio C}onzâlez la caracteriza cle nranera concisa. "Las ideas, los anhe-

los, las congojas, los problemas, los nrovimientos toclos del altna nacional

cleberân encontrar en ella un eco olrottuno. Para cumplir su destino de efica-

cia, toda institucidn tiene que segttir el ritmo de su época. De lo contrario se

:utquilosa, se conr,ierte en obstâculo. Si Ia liniversidacl se encierra en sus

nlLlros, sin contacto con los clemâs problentas actuales, deja cle servir a la

colectividad".Tl Clonfirrna estas observ'aciones una cita lticiclzr cle Ortega y

Classet: "Para ello tiene la Universiclad qr.re interryenir en la actualiclad como

tal Universidacl, tratando los grancles tenras clel dfa descle su punto de vista

propio -cultural, profesional y cientifico-. De este moclo no serâ una institu-

ciôrr sôlo para estucliantes, un recinto ad usum delphinis, sino que, meticla

en tnedio de la vida, cle stts urgencias, de sus pasiones, tra de imponerse como

un pocler espiritual superior frente a la prensa, representanclo la serenidad

frente al frenesi, la seria agucleza frente a la frivolidacl o la franca estupidez.

Entolr:es volverâ a ser la Universiclacl 1o que fue en su hora nlejor: un princi-

pio promotor de Ia historia eluopea".it Él estaba hablanclo entonces de la

Llniversiclad en Espana y, por lo tanto, en Europa.
De acuerclo a la relaciôn educaciôn y lttcha de clases, Eugenio Gonzâlez

llevô stt preocupaciôn constante por la enseflanza al Senado, en el periodo

1949-1957, en que representô al Partido Socialista Popular, formulando un

proyecto de reforma educacional, de transicidn hacia una completa reorgani-
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zaciôn del sistema. "Su ba^se tilosofica -expresa Julio (1. .Iobet- tenclia a acen-
tuar el valor cle la persona humanzr y lzr cligniclad del trabajo procluctor, como
fundamentos clel orden democrâtico; su estructura pretendi:r simplificar los
servicios técnicos y adnrinistratir.'os, aclaptacla zr las necesiclades de la socie-
clacl y a las orientaciones cle la echrcacidrr cientilîr:a; su organizac:i6n erstable-
cia erl car'âcter orgânico de la eclucaciôn nacion:rl que clebia clesenvolverse
con.ro uniclacl funcional clescle las actir,iclacles preescolares hasta los esturlios
univerrsitarios, sin pe{uicio cle su descentralizaci6n aclministrertiva v t.écnica,
cle acuerdo con las zonas geogrâfico-econômicas clel pais".;'r Era ésta rma
corrcepciôn global cle la educacion pfiblica.

Este proyecto refbrmerba, por eso, completamente el sistenra eclucativo
nacional. "P:rr:r clar fbrma prâctic:r al principio cle la correlacion erntre las cli-
versas ramas cle la enseflanza, agregaJobet, establecia l:rs uniclades eclucacio-
nales sobre la base de las ya existentes y cle Ias que se irian creanclo para
irnpartir, bajo una misma direcci6n, la enserlanza prinraria, meclia y prof'esio-
nal, a ol4eto cle sirnplificar el mecanismo achninistrativo y técnico, :rpl-o\-e-
char rnejor los meclios de trabajo, y realiz:rr una amplia labor cle extensirin
cultural err li ls respectivas localiclacles. Contemplaba la eclucacion sistenrâti-
ca y la educacidn extraescolar. Par':r los fines rle la rlescentralizaciôn :rrhrinis-
trativa consicleraba dilectores y consejos locales, y la representaci6n genuina
clel profesot'ado en funciones; conro organismo mâximo se cronstittritr la
Superintendencia cle Bducaciôn, con personeros clel magrsterio".lr []na t:on-
cepcitin nroderna y plenamente actual.

Evoluciôn de la Universidad

Eugenio Gonzâlez, colno rector cle la L,niversiclacl de tlhile no octrlto ruur-
ca su condicion de socialista. Precisar-nente, al iniciar sus fnnciones en l96ll,
expuso su pensamiento politico y plopdsrtos programâticos, clescle rura posi-
ciôn de izquiercla, seiralando que este mo'uinriento prontleve el avanc:e cle la
socieclacl, porque "el cleseo cle hacer las cos:rs mejor, antes generatlor de uto-
pias, se cotrvierte ern la condici6n clel progreso e incluso cle la pnrclencia. Aho-
r:r bien, ersta confianza en las posiliiliclacles hunr:rnas es el alma rle la iztltrier
cla". Bn seguicla, agrega qtte "ellzr se ha expresaclo or:1 coll torperza, orir. con
clarir,' iclencia, tomando partido pol la ciencia contra el oscrrrantisnro, lror la
democracia contra el autot'itat'isnlo, por el canrbio contra el statu q.ro. Ella ha
suscilado doctrinas, pero también conrb:rtes, que han marcaclo profundamen-
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te ia historia cle nuestro pais". Por filtimo, afirnra: "EI conselvantismo profe-

sional que se ha apoclerado cie los meclios de enseflanza no clebe hacer olvrdar

que fueron hombres rle izquiercla quienes sostur.ieron, en el moruento ntâs

clilicil, la batalla por la clifusidn clel saber, fitera cle la élite que trataba de con-

serval'19 existente".Tt Ilsta constelacion cle honrlrres cle izquierda, cotnprencle

1liguras cstel:rres que van clescle Diego Barros Alan:r:r Valentin Letelier, en el

siglo XIX 5r cle Ilnriqtte iv'lolin:r al propio Flugenio (ionzâlez, en el siglo XX.

Este lraestro fue urr lnchaclor incansable pot'l:r refornta univet'sitaria, cles-

cler str r,'icla rle estucliante h:rstit str elecciôn conto rector cle Ia Llniversidad cle

Cl1ile. Iln l:r-s pâgina-s anteriores ya rle referi a stt pensauriento eclucativo. Ahora

lle propongo prescntar la continuiclad cle ese pensauriento y srt accion en el

c:rrgo menciotraclo (196;l-1!)68). Este cloble senticlo de su ejecutoria et-r el

rerctoraclo estuvo pretsente sienrpre en su t:spiritu, expres:inclolo en toclos sus

escritos y cliscursos, agregando explicaciones cliclâctica^s para âsegtlrar su

colrprensiôn, en una lucha conslante por evitar la clecadencia y la clefot'nla-

c:iôn de la enseflanza superior';g, en cambio, aval'rzar en stt perfeccionamiento

v supelaciôn. Esta es srt iecciôIr pernlanente a los estucliantes.

Le corresponclid a Bugenio Gonzâ\ez ejercet'el r:argo cle rectot'cle la Uni-

versidarcl cle Chile en ult perioclo rle crisis, entendicla ésta conto un proceso cle

rtrptura en el funcionanriento clel sistema clc relaci6n colectiva, nacional e

iltenracional, hereclaclo por la hurnanidacl al courienzo clel siglo XX y puesto a

plueba en rneclio cle guerrras ntundiales y lclcales, cle la clescolonizaci6n y

r.ecolonizacion cle los paises atr:rsaclos y clepenclientes, revoluciones y contra-

rrevollciones y, por irltirno, la amenaza nttclear'. I)ara este ntaestro, la huma-

niriacl experimentaba una crisis crucial. "Nttnc:r eu la hist,oria se habi:r clado

una coylntura revolucionaria tan profuncla ell sus urotivaciones orgânicas y

cle tan tr:rscenclente significaclo para el clestino huutano. La sociedacl, el Esta-

clo, Ia cultura, estân en crisis. Bs que el honrbre mismo estâ en crisis, abriendo

str c6nciencia, entre clesgarraurientos y espeIanZaS, a nuevas posibilidades de

superacidn y cle granclezzt"T6 Se refiere aqtf a la crisis que conmoviô al munclo

e1 los aiios sesenta, en Clhina, Llniôn Sor,rética, Vietnam, Cuba, Europa, etc. y

(lpe en Cltile se expres<i en la ocup:rcidn de universiclades y catedrales, desde

cloncle se clifunclieron las ideas revolucionarias.
.A.nticipânclose a lo que suceclerâ en las clécatlas siguientes, agrega nuevas

reflexiones. "Los plocesos histôricos -tnateriales V espirituales- que condu-

.jeron a la extinciôn clel Lnperio Romano y tle la cultura antigua, se realizaron

a lo l:rrgo cle siglos, pero ahora sôlo en el curso cle algunas décaclas estamos

r,.ienclo esenciales cambios en las condiciones cle vida que han de reflejarse en

acelcraclos cambios cle las actitucles cle conciencia, es clecir, del orden de la
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cultura. Estamos, colno lo han intuiclo grancles pensadores, asistienclo al os-
curo y dranrâtico germinar cle una nrreva hum:rniclacl".'7 La c'risis se explL\sir
en el mrtndo, en la América L:rtiua y en Chile cle manera integrad:r. Sdlo asi se
explican las situ:rciones existentes en la clér::rcl:r cle los sesenta -cuanclo habla
Etrgenio Grnzâlez- y lzx que se prer:ipiT,:rron en las siguierrtes y hast.a ho-v.

2Cuâles son estas situaciones'? El nrisnro las seùala. "Granck:s y conrplejos
son los problernas del mundo -super poblaci6n en aurrrento y analrlriia ec'onri-
mic:r, clegrerclatrte nriseria de masas itlrumeras, peligrosas tensiones ent.re los
centlos cle pocler-, grancles y comple.jos son los problemas de la Aléric':r Lzrti-
na, en lucha contra los t'actores diversos rle su cles:rlrollo insuficiente. gran(les

v complejos son los problemil^s cle Chile, que se esfuerza por encontrar nrejores
lbrmas cle c:onvivencia y cle trerbajo; grancles v complejos son los proble:ruas cle'
nuestra Llniversidad, institucionalmente vincrilnda a I:r. evolucion rlei pais''.;' l,:i
influencia cle la crisis en la cultura superior hu impuesto una rer.isidn rle la itlezr
cle Liniversidacl. Por eso, él se pregunta qué cleber h:rcer este centro cle eciuca-
ciôn superior consigo nrisuro para cumplir mejor su t:rrea corporativ:r, rluei liur-
cion le corresponrle en Ia transformacidn cle l:r^s inst.ituciones, qué deber es l)al:
tictilannente suyo, conforme a su naturalezay traciiciirn.

L:rs respuestas a estas interrogantes se enc:uentran €ln la^s nue','as firnc'io-
nes que va asunrienclo la Universiclacl en la época contempor:inea, que t'stc
t'ector se encal'gd cle ir cxplicando durante su tnilnrlato en la enserrrurzir sul,(--
rior. Ella tiene que aclaptarse al proceso cle canrbio social que estâ atklrriric'n-
clo una aceleraciot-t cxtraoldinatia en paises como Chile y eu un e'st:Lrkr rlcr
cosas conlo el actual, zrsi crottto tanrbién clebe contribuir a ir-npulserrlo rlcsrlc
stt propia ârea cle accion constructiv:r y con la objetir,'idacl clue corlcsponclc :r
su e-'spfritu cle librc critica, "a fin cle alcanzar la folma cle r,rcla,just:r a tlrrt' el
pueblo aspira".Tr) La realidacl, constitr-ricla por el lnedio :rrnbiente, conrlicionrr
el cambio en un cloble sentitlo, es rlecir, turnto cn su apremia"nter rrer<:r'sirlatl
cor-uo en la czrlidacl cle los meclios.

La L,niversicl:rcl conteurporânea, segtin F)ugenicr (lottzâlez, se singrrlirrizir
por caracteres que Ie confieren una personaliclacl nueva, correizrtir.a:r l:r rerro-
vaci6n cle la sociedacl, clentro clel marco clel cles:u'rollo incesante cle la t'r-rltura.
La Llniversicla<l rle.be. estar al setwicio cle la cnltura, es clecir, rle la fonnacirin
total clel hombre, porque tocla activiclarl univcrsitaria. trror 1o nrisnro cler serio,
tiene que girar alrecleclor clel hombre y cle-. sn destirro clentro cle la socieclaci. En
efecto, si la cultrtra "es ei sistema r' ' ital cle la.s icleas rle cacla tiempo", l:r nrisidn
cle J:r Llniversiclacl sripone Ia transmisiôn cle la cultura, conjuntarnente con iar
ensef lanza de profesiones y la invest igacidn cient i f ica, cot l  un sent ic lo
integrador y unitario.
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La cultura estâ marcacla, en su pensallriento, por el httmanismo. Toda su

gestion eclucacional, asi como también su activiclad politica, estuvieron im-

pregnadas por este concepto, entc.ndiclo conlo la birsquecla o fon-uaciôn cle "el

tipo cle hombre y el régimen de l.ida que las fuerzas histôricas configuran en

cada época, sin r-nenoscabo de los valores pennanentes de la concliciôn hu-

nlana". Se rerfiere, como él misnro expresa, a un hunrzrnisrno actttalizaclo çte,
consen'anclo l:r esencia clel hunr:rnismo clâsico, irnplique lzr comprensitin cle

l:rs cietrcias ur:rt,etnâticas v natrtrales 5r lzrs altas tect-tologias (:o1-llo factor inclis-

pens:rltle parzt la forntacidn clel espiritu. "El httmanisnto, recotrstmido clesde

ia actitucl intelectual clel hombre nroclelno, reqrtiere Lln nuevo planteamiento

cle la unidzrd cle la ciencia, lzr convergencia clt-' los conocitnientos en Llna con-

cepcitin integracla clel urunclo, cle la socieclatl v cle la r,icla. EIlo sttpone, clentro

cle la Universiclad, un deszrrrollcl itrmdniccl <le las clistintas clisciplinas clel sa-

[rer".s')
Lzi []niversiclacl estâ igualnrent,e unicla a l:r coucepciôn cle la ciencia, co-

rrespondienclo a ella conservarla como tr:rcliciôn cultural, transnritirla en su

lctiviclacl eclucativa v acrecentarla por ureclio cle la investigaciôn. "El cotloci-

lriento en torlzrs sus forrnas, su clesinteresaclo cultivo y -Io cliremos con pala-

bras cle Bacon- su "digniclacl y:rumento',, h:t siclo y es objetivo primorclial cle

[t actir,'tdacl universitaria. Puecle hzrber -y la-s hay- otras instituciones qtle cum-
plan alguna cle estas r.itales tareers, pero la Universiclad tiene de ellas una res-
ponsabilidad integral".sr Estas tareas las viene cumpliendo la Universiclad cle

Chile clescle su fundaciôn, aunque en forma limitada por las insuficiencias cle

financiamiento. Estuvo tan pt'esente esta preocupacidn qtte, clurante su

lectoraclo, se cred la Facultad cle Ciencias, elt cuya inauguracidn precisô su
pensamiento al respecto.

Durante urucho tiempo, en el siglo XX, prevaleci6 en la principal casa de

estudios superiores la conserwacidn y transtnisi6n del conocimiento, espe-

cialmente de aquel indispensable para Ia buena fbrn-raciôn de profesionales

no clândosele, en sus Facultades al menos, "pareja importancia a la brisqueda

clc nuevas ideas cientificas, a la indagaciôn critica y creadora, cotrlo tampoco

a la clifusi6n sistemâtica cle la ciencia en amplios circulos de la sociedad. La

aplicaci6n profesional de la ciencia imprimi6 carâcter a nuestra enseflanza
superior".sr Esta situaci6n, por cierto, experiurent<i moclificaciones, a veces

de manera acelerada, superanclo el rezago con respecto a las tenclencias y

cambios de la Ur-riversidacl moclerna, alcanzando la ciencia la funcidn que le

corresponde.
La creaciôn cle la Facultad cle Ciencias marcô un punto de nuevo desarro-

llo, un hecho importante para el futuro cientifico de la tlniversiclad y, a través



de ella, del pais. Asi lo expresa Eugenio (|ortzâle.2: "La F'acultacl cle Cienci:r^s es
la expresiôn inslitucional cle la voltmtacl de clar impulso, en nuestra Univt-.rsi-
dacl, al espiritu cientifico, organiciclacl y ftcrza a. sus nr:rnifestaciones arin clis-
persas y clébilcs, caucc y pcrspectiva a los csfuerzos cle qtrienes se consâgl'an,
a urenuclo sin reparzrr ern lenuncias matcriales, zr la patd:tica aventru'a clcl co-
no<:iuriento".s'J [!st:r ti ltitria nfirutaciôn tro es siutpk'nrente una frase, ponlrte
patética aventura es, en efecto. la clue enrplerrrcle el t spiritr-r en su bûsquecla cle
1a verclacl y que, nrientras nrâs ar-anza en el canrino tlt. l:r c:iencia. nr:is se ern-
sancha el horizonte cle lo clesconocirlo. "En torlos los nroclenros pl'ogl'es()s
cientificos -aclvertia NIar [)larrk-, l:r soluciirn tle un problema hac'e. aparccrci'
c l  n r is le r io  r le  o l ro" .

La clportuniclacl era ptopicia Ilalir càu'ilt:terizat' clcbidtulenter Ia c:ienr:iir r',
por cierto, la apro'n'e:cha. Ilntottcers clestaca qtte el honrbre de nuestro tienrpcr
estâ lejos clel restringiclo concepto cle Iil cienci:r que tLlvo el i;ositil isuro clel
siglo XIX, r'evir,iclo bajo noveclosos atuenclos ltigicos en el nuestro. "l,a c,'ierr-
cia, en sus zruclacizrs terdric:rs, va rrucho rnâs allâ cle ln sirnple clesc:ripcirin riel
orclen de los fêni;urenos en busca tler un:r explic:rcirin tlue satislaga l:t ansie-
clad racionalizaclora clc la inteligencia". La clarirlari rle sus icleas y Ia atracc:ion
cle su lenguaje nos conclucen irresistilrlenrenter a l:r rcpro<ltrccirin l.cxtual.
Ilugenio (|onzâlez avanza en su anâlisis. No cabe poner linrit,es, separiûrrkrla
cle la especulacriôn trascentlental, :rl alân esr:l:rrec:erlor cle la razdn cientilic'a.
Ciencier y filosofia se encuentran ttniclas fi"ente a los grandes problenias clel
honrbre. Quizzs sea oportruro recorclzrt'palabras cle uu fisico eminentc, \\'c'r'nc'r'
Heisenberg, para quien "l:rs r'ulgares clir,'isiones rlel universo en otr.jeto v srrjr.-
to, trrundo interior y munclo exterior, cuerpo y alnra, l 'ro sin'en ya nr:* rlrrt'
para suscitar equivocos. I)e moclo que en la ciencia el objcto cle la investitpcirirr
no es la uaturaleza en si nrisura, sino l:r naturaleza sonreticla a la inteligenc'ii i
cle los hombres, con lo cual, tanrbién en cste clominio, el hornbre se encu€.ntra
enfrentado a si mismo".t'

En este cliscernimiento àrcerca clel senticlo cle la cienci:r moclerna, Errgernit-l
Gonzâlez agrega que taurpoco puecle pretencler valiclez en la actualiclacl la cli-"-
tinciôn fomral -tan ftr:cuente en los textos cle filosofia, sienpre inclinaclos a
las sutilezas diclâcticas- entre ciencia prrra y ciencia aplicada. "La ciencia se
hace por el "honor clel espiritu", perro se hace también para favorecel'ir nlles-
tra industria. El valor tedrico clel couocinriento v su valor instrumental son
inseparables) como lo muestra en su impresionante curso la revolucirin cien-
tifica y tecnoldgica que se opera a nuestra',.ista. La ciencia colllo sistenra cle
sfinbolos conceptuales que traducen el orclen real clel nrunclo fisico, y la técni-
ca como constructor:r cle instrtulentos que perfeccionan la acciôn y el tlaba-
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.jo, son rlanifestaciones estrechamente correl:rtivas cle l:r misma voluntad cle

pocler sobre las cos:ls".s:'
Él misnto cit:r, en sr.r anâlisis sobre la cienci:r, algunas reflexiones cle Ilenri

Poincaré conteniclas en el pr(rlogo de su obra, tle actualidacl perm:rnente, Bl

valor de la ciencia, acerczr clc la rel:rci6n cle éstir cot'r la tnoral. "La rnoral,

ltiensa é1, nosotros cliriaruos la filosofier, concebicla colno reflexi6u sobre la

totalid:rcl cle los l.alores cle la criltula nos rurre.stlur cl obieto aclottde clebenros
e'rrcantinantos y la cienci:r los meclios cle' llegar a éi, una l'ez c:onociclo. Nct
pueclen, por lo tanto, estar en oposiciôn v ùsi ('olllo no prtecle comprenclerse
tuta uroral cientifica. tampoco es posible inrtrgrnul una cienci:r innroral". La-

rrrentablemente -cxpresa Bugenio Clonz1"lez no es asi. No puede concebirse,
es c'ierto, una ciencia inmoral, pcro si Lln :rl)rovechat'niento intnoral cle la cien-
cia. Terltina su contentario clicicnclo: "Tenemos recientes y terribles e.ieutplos
cle lo qtre es l:r barbarie cientitîcra cle una cir,rliz:rcirltr sin briliula espiritual.
Toclos los avances culturales estzin en peligro. si no se encauza la revoluci6n
ctentific:a v tecnoldgica de nuerstro tiernpo en trn senticlo cle srtperacion httnta-
na... La ciencia sôlo serâ valiosa en l:r meclicla qtte contribuya a propor<'ionzrr

a l:r Ilurnaniclacl los funclamentos cle una',-irla ctigna".s6 La llamacla "guerra del
(iolfo" cle 1991, es un nuevo eienrplo del r-rso inrnoral cle la ciencia y la técnica,
cloncle el pocler inrperial cle Bstaclos finiclos extemrinô, en una semana) a cen-
tenares cle miles cle seres inocentes, ante los ojos estttpefactos clel mundo.
IIecho inmoral que se repiti6 en el2003 con una segunda guerra del golfo para

apoclerarse del petrôleo de Irak.
La otrzr relacidn importante cle la Llniversiclacl es con la politica, y ésta con la

étj.ca. La L,niversiclacl debe ocuparse tambtén cle contribttir a generar las nece-
saria-s ir-urovaciones en la socieclacl y en el Flstarlo, asf como actuar en cuanto
factor clinâurico en el desarrollo nacional. El se lefiere, por cietto, a politica

uriversitaria v en puriclad del concepto, a politica en el estricto senticlo de la
palabr:r. "Los intereses bcligeramtes de la politica partidista, traclucidos en pug-

na-s, a nlenuclo sôrdidas, por alcanzar pequcfla^s ventajas para detenninaclos gru-

pos, cleben ser zrperrttrdos de nuestra convivenci:t v cle nuestro trabajo". Esta
posici6n es clara y conrparticla por muchos. "Pero ello no supone -agrega

Eugenio Gonzâlez- pretencler,  porque seria contrar io a su naturaleza
institucional, que la Universid:rd sea ajena a la politica, es clecir, al permanente

v objetivo examen de los problemas pirblicos, a los grandes movimientos de
icleas y a las tenclencies espirituales de la época, :Ll deber de sustentar y defen-
cler principios y valores sin cuyo inperio el inclir,-iclua-lismo pierde su rango moral
y la nacidn es degradacla".sT Esto lo expresd antes cle la clictadura burguesa, de
1973 a 1989, en Chile, como un anticipo de lo que poclria suceder y sucedi6.
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Lzr politica no sôlo se rel:rciona con Ia ética, sino tart-rbién con la eclltczr-

cion. Bsta rel:rciôn iclerrtil ic:rclora est:i pt eseute en la evoluciôn cle la ettsetlan-

za en el munclo y, por lo ta.nfo. cn (lhile. Er-tgenio Gonzâlez reafinntr esta vel-

darl. "No olr,rdernos -expresa- que pal'il los griegos, cle qrtiernes derivan utuci'tos
cânones de la cultura motlerrrur, Ia étic:r v la politic:a se identifican. ni tlue l:r
ecluc:rciôn es, en cuanto ltro('eso fomrativo y orientatlor tle las nue\r:ts genera-

cictnes, una fomra stqreriol clc la politir::r' '. Ett segtiiclli concluye: ' 'Corlesltotr-

cle. :r l:r Universiclacl el criltivo v ensenanza cle lers cieuciits y lius artes, €'n stls

esferas y uranil'estaciones cle niayor categoria intelectttal .... sin oh,tciar a la
politica, clentro cle la cu:tl prcltiria decirse que es jttsto Io que hace prevaleccr el

inter'és social sobre el intere-.s lrrivaclo, eliurinanclo falseu o1;osiciotres ctrtt'er
los derechos y los clelreres tlerl hourbres"."

La Linirrersidacl, como insl,ituciorr nacionirl r:olabora, clesde luego, con el

Estaclo en el anâlisis cientifico y técnicc-r cle los cliversos probletn:rs cotictetos,
conlo los econdmicos, fi nancieros, agricolzrs, sattit:rrios, eclucacionales, :rtl-

rninistratir,'os, etc., que se presernt:rn en el pafs. Flsta es tura relaciitn le:rl cle'ltt

Llniversiclatl con la politic:a. La L,niversiclacl cle []hile ha coc;perado, clescle sit
nacimierrto, en 1842, al progreso nacional, ureclianle sus clistinlas litttcriot-tes 1
err el nrarco cle sus fines y objetivos conctetos. Pero existe otr:r t'elat'itiu. cti
un plano mâs elevaclo, cle clicha casa de estudios sttperiores con la politicit.
"La Universiclacl no es sôkt un conjturto de organisnros y setwicios caperc:t:s tle
proporcionar asesoriir técnica y cientifica a una politica del Estaclo. Fls tattt-

bién la Llniversiclad -v clebier:r serlo principalt"uente- Llna persona nroral tlttt'

tonia debicla y oportuna conciencia, en carla circunstatrcia hist(rric:i, cie' las
fuerzas renovadoras que aparecen conlo iutpulsos ciegos cle Ia vc-rlttntacl co-

lectiva". Esta conc'iencia genera en ella la voluntacl cle contribuir :r oriettt:rr'
hacia objetivos valiosos el rnovimiento soci:rl, "clefetrcliendo sietnpre l:is cotr-
cluistas dignificadoras cle la personalitlacl humana".s"

En el siglo XX, la Liniversiclacl de Chile asumiô un nllevo cleber, el clc totnat'

colno suyos los problernas cle nttestro pueblo y pl'oponer para ellos solttcio-
1es trascenclentes. Esta corporacion "€rs LulA instituciôn nacional, es ttn tirga-
no clel Estaclo, clue clebe estar al rnargen cle la polftica particlist:t, cle las
clisensiones ideol<igicas y conf'esionzrles, pcro, por srt concliciirn cle entirlzrtl
nroral no puecle estar al ntargen cle los "imperatirros cle.itrsticia que iutpttlsa t'l
progreso social". La justicia es -segiln él- "en el aln'r:r y eu l:r cir.tcl:rcl rler los

hombres, armonia logratla: el ideal cle in:rccesible vigencia que propttso l:r

sabiduria antiglla".r"' Ilrr relaciôu con el clebet'cle toui:rr como propios los pro-

blemas del pueblo, la flniversiclacl tle Chile, ba.io el t'ectoraclo cle Eugenio
Gonzâlez, asumi6 las refomrer-s conclttcentes a cutuplir la acci6n social.
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El mismo explicd este proceso en diversas oportuniclades, sosteniendo que

la preparaci6n cle profesronales y cientificos qtte re:rliza la Llniversidacl, aun-
qne llegue a ser integral desde el punto cle r,.ista teôr'ico, mantendrâ grancles

cleficiencias, si los estucliantes no entran, durante sn fortnaci6n educativa, en

contacto clirecto con los ntûltiples problemas cle la realiclad nacional. "Couro

exigencia cle strs planes cle trabajo, deben ir hacia los secl,ores cle la sociedacl

en que las situaciones crfticas sean mâs aguclas. para recoger t'xperiencias
rir.'as, insustituibles por los ejercicios tle r:ziterclra, ltresfttndo a la vez, colllo
parte cle su plan eclucativo, la asistencia técnictt qtte e-'sté a su alcance, bqjo la

rlirccciôn responsable cle utietnbros clel cllerl)(.) clocetrte"."L El asignaba, a esta

lolma cle actiriclercl estucli:rntil, una extraorclitraria itnportancia por sus efec'-

tos cclucacionales y sociales, por lo que hizo en c'stit ocasiôn el anuncio cle la
cre:rciôn cle un l)epartanrento cle Acci6n Social, "clcstittaclo a elaborar y reali-

zar, cle acuerclo con la clirectiva est,ucliantil, proyectos cle conjrmto en que in-

tervengan toclas las Facultacles".
Clonro rector cle la l,iniversiclacl cle Chile, en est:r tnateria fue mâs lejos to-

clar,ia, tan le.ios como naclie hubiera planteado antes. "Dentro cle este urismo
orclen de cos:rs, nuestra Universiclacl trene qtre ampliar y reforzar sus r,'fnculos
con las organizaciones sinclicales y <rooperatir.'as cle nttestro pais, aportândo-
les la ayucla técnica que reqtrielan para l:r solttciôn cle sus problemas y ofre-
ciendo a sus miembros especiales programas cle extensidn eclttcativa y artisti-
ca. Al hacerlo, nuestra finiversiclad cumple un perentorio deber: el deber cle

serwir al pueblo que la sustenta".lrr La Liniversidacl, sit'r clescuidar sus especifi-

cas tareas, debe colaborar ademâs con las iniciativ:rs eclucacionales del Bsta-
clo, llevando a los centros urbanos y rurales cle la r.rda popular los mejores
incentivos de superaciôn cultural. Para eso, tiene qtte a<laptarse al proceso de
cambio social que, en un pais cle lenta evoluciôn estructural collto Chile y en
una época de crisis hist6rica conlo la de entonces, estaba adquiriendo una

aceleraciôn considerable. Una previsidn de lo que sltcederia en los anos 1970-

1973. Esta casa de estuclios superiores, en su conclicidn cle entidad moral
orientadora de la conciencia colectiva, clebe, por irltimo, promover una polfti-

ca de clesarrollo nacional, fijando clescle str propia area y con la objetividacl
que le corresponcle objetivos cle progreso social, econdmico y cultural, a la
vez que los nrétoclos eficaces para alcanzarlos dentro de planes de conjunto
concebidos en funcidn de un nuevo tipo cle socieclacl justa, a la que el pueblo

:rspira y a cuya realizaciôn se orienta la voluntad democrâtica cle la naci6n".'r't
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Fines  y  med ios  en  la  educac iôn

Eugenio (ionzâlez clest:rca, ur]:l \.ez nrâs, los objetivos funclamentales clc lzr
l, 'niversiclacl uroclern:r, que c,:ontiniran sienrlo los clue habia senzrlaclo NIax
Scheller hacfa algturos clecettios v que ahorii éi recorclnir:r en râpicla sintesis
cle sus propios tértnitros. "La urejorv mâs fâcil conservaciôn cie los suprelnos
bienes clel saber v la cultttt:r: lzr enserl:rnza e. instnrcci6n metrirlicu. lterclagogi-
ca y econontizanclo firerzas hnst:L clonrle se:r posible clc lo que constituve l:r
preparacion prof esional; lar contitruacitin sisteuriitic:r de la ir-rvestigaciôn cretr-
tifica; la fbrnraciôn y cttltivo es1-iirituales nreis crompletos ltosibles cle l:r pel'so-
nalidad humatta; l:r correct:r, sencilizr y aclecuacla clifusiôn, entre los cliversos
estrzrtos clel puebkr, ck:l saber y la cultura". Renrarca eslcls tjnes ccln las pala
br:rs cle un intelecttt:rl cle esta cate'golia, '!porqlle ha-v rtn la Iiuiversiclacl espiri-
ttts sobre lttanera enttsi:r^stas que cluisieran conrrertirla cn Lln:l espccie rle huertcl
cerr':rclo, cle ton'e clc ur:rrli l, cloncle solo sc cultive la cienr:i:r prlra, I)or el honrtr
clel espiritu humano. Lo clenrzis, el progleso socizrl en su conjunto, seri:r rrnir
ll lera consecucncl:r clel progreso c:ieutifir:o".1'l La teclria rlel "cholreo", cor-r\-er'-
ticla en filosofia, corno sucecl(,- ho5r, en los comienzos clel siglo XXI, en lir er.o-
nornia clel c:rlrit,alismo salvaie.

Los tnaestros han tliscttticlo dur:urte el siglo XX sobre los fines rle l:r etluc'l-
citin prevalecienclo, en los sectores consetvaclores, la tenclencia a t' lcstircrrr'
los fïtres econdtnicros cle la enseiranzzr nacional, pero Eugenio Gonzâlez sc'r1ir-
la que no resiclen en ellos los ntzrles cle aqtréllz-r. "No son, pues, los fines o
icleales econduricos los qlte han f:rltarlo :r la. enseflanza nacional. Lo qlle ocll-
rre es que toclo sistenra cle fines tro puede realizarrse si no se cue.ntâ (i()n urr
aclecuaclo co4junto cle nreclios, es tler:ir, con los re(--rlrsos huut:rnos, finzur<'it '-
ros y utateriales que han sido reiteracltrmenter seflalaclos a las :rutoriclaclcs c<t-
rresponclientes y a la opirtiirn prirblic:r. La eclucaciôn se realiza prtr merlio tle lit
escttela y la escttela no es una iustitrtcidn abstr:rct:r sino un cilganisnlo c()ll-
creto, un ambiente especial, que s€-. compone cle eclificios arrrplios, rle nrobiliir-
rios higiénicos, cle maestros eficientes v bien t et'nuneraclos. cle alumnos sirtis-
tâctoriat'uente vesticlos y alitnenl:rclos. etr:."1''' Para que la escuela puecla cunrltiir
con sus objetivos, ella tiette qtte trernslbnnarse, en verclacl. etn "un ambiente''
propicio para sus fines.

N'Iâs aclelante agrega, para contpletrtt'stt pe.nsauriernto sobre Ia enseirarrz:r.
"2.De cuântas escnela^s printarias v st'cuuclarias, :r lo largo rlel 1tais, poclrfanros
clecir, sin rttborizatnos, qlue se t'ncucntrern rlotarl:rs pala constituir un anrbien-
te eclucativo? Toclos sou testigos clc la inrneus:r lucha tlue estanios clanclo 1t:rra
hzrcer siqtdera, de nuestras clislint:r-s escuelns turiversitarias, r'erclacleros rllll-
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bientes de enseiianza superior. Creo que la enseflanza chilena ha estado ha-

ciendo lo que es posible dentro cle sus n-redios (se refiere a 1967). Reitero de
que no son los ideales econômicos los que, a partir cle si mismos, le han falta-
clo a la escuela. Habria que localizar los focos cle resistencia que le han impe-
diclo cumplir con su misiiu-r. fJno es el adanismo, propio de algunas reformas
educativas latinoamericanas, que creen encontrarse en el ,,primer dia de la
cleacidn peclagôgicao v comienzan desconociendo la realiclad clel esfuerzo
cunrpliclo por las generaciones anteriores. Existetr otros mâs, pero no es da-
ble en esta oportumclacl refèrirme a ellos".1"' Sr se qttlere mejorar hoy la escue-
la deben, pues, consiclerarse los elementos constitutivos del "ambiente edu-
cativo", cleterioraclos por la dictaclura.

Estos eler-nentos constitutivos se expresan en un rnayor presupuesto) so-
bre toclo a partir cle la irltin-ra décacla del siglo XX, después cle las reducciones
experimentadas durante los 17 airos de clictaclura, de acuerclo al desprecio de
la clase dominante por la educaci6n popular. Fll creciente presupuesto permi-

tirâ construir, ampliar, reparar y mantener los locales escolares, dotarlos de
mobiliario inclispensable, proporcionar textos y irtiles de enseiianza, alirnen-
tar a los niflos de menores recursos y mejorar las remuneraciones de los maes-
tros. Por otra parte, eI Estado debe ocuparse cle la formacidn y perfecciona-
miento del niagisterio, para que éste recupere el nivel de preparaci6n que

habia alcanzado en democracia hasta 1973, en las escuelas normales del Bsta-
do y en el Instituto Pedagôgico cle la Universidacl de Chile. Sin costo para los
profesores.

Este tiltimo es un tema en el que insiste, una y otra vez, como preocupa-
ci6n constante en la eclucaciôn: la formacidn integral de los maestros y, en
general, de todos los profesionales egresados de las escuelas universitarias.
"Para serlo de veras, el profesor debe tener una personalidad fuerte, debida-
mente integrada, capaz de comprender a sus alumnos y de convivir con ellos.
Debe tener también una conciencia abierta a las ideas creadoras y la voluntad
cle servirlas, en la avanzada del movimiento histôrico, conto orientador y pro-

motor del progreso". En este sentido, el profesor debe cuidar, en las diversas
instancias y formas de la ensenanza sisten-râtica la espontaneidad de los
educandos y afirmar la eficacia insubstituible de la personalidad del educa-
dor. "Porque educar serâ siempre suscitar en los seres humanos la revelacidn
de lo mejor de ellos mismos, por virtud de la incitaci6n magistral, como en el
cliâlogo socrâtico. La técnica no podrâ reemplazar al espiritu en ninguna em-
presa del hombre) menos en la educaci6n".

Eugenio Gonzâlez destacd la trascendencia que tuvo el Instituto Pedagôgi-
co, donde se realiz6 plenamente su vida de estucliante, maestro y autoridad
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superior, en un cliscurso plonlrnciaclo en el 75' anivelsario cle ester plantel, el
4 cle agosto cle 1!16-1. Flsta int,er."encirju tuvcr. con-rci él mismo sefialara etrton-
ces, "ciert{r acento cle intinricl:rrl er.oc:rckrra incliscerniblementer r,' itrctdacla y.

en el caso urio, vir larga travectoriit ritirl". No potlizr ser de otro tnoclo. El ntt'ti-
ciona que llcg6 nl hrstitulo Perlagdgiccr en 1920, "afio:rl que se hl ilegaclo a rlat'
el c:rr'âcter cle tui hito histôrico en t'l cru'sc.r cle rrrrestr:r evoiucriritr uaciotiirl".
Eran otlos tienilros. "Eiarr hennosos tienrpos, rle anhel:.rnte r,rgiha. l)it 'ersos
carninos se rrbrian p:rla nosotlos, toclos elios orientarlos h:rcia cl nrisnio hoti-
zonte cle plenitntl hrunanir, tocl:rr.f:r imlrt'ec:isatrtettte clestacaclcl sobt e un fontlcr
rle rtr:rtinal claridarl, que r:rciarnos el'ir la rlel innrerlialo potvctiir, autrcltte solo
er:r la proyeccirin cle. nttr:sti a espei'anza"."- Sin oh'itlar tlltc tista st' provec:t:r ett
erl tiempo porque no poclcutos r-ir-il sin esltert'anza.

Acltrellos tiernpos er':rn tirnrbién clulos v c:arg:rrlos rle contr':rclictril ios itrtptrl-
sos, cn los cuales habia qllc superârr el caos interior rie lar zrcloiescenc:i:r, sient-

llrc atribulacla, en nrcclio riel clernunbanriento cie krs scryortes itrstitucion:rlcs
v ntor':rles cle la sociecli,rcl tr:rclicionzrl. Fls éste trn nromerrto de t'ecot'ci:rr:iou, en
el que se .juzga los sentiurientos rle la .jLrvent trcl zr la. luz cle la erlrelie ttt i it t st'
extrae uner conclusiôn positivir: la sabirh-u{rr tluir rro sc :rgcita. El antot' al st't vi-
cio ptiblico, que entonces se exptesnba eru la r.'olutrtacl cle ejerc'et', tlcstlt ' los
liceos, la funcidrn social cle enseùar, sin que hava intcrcc.cliclo orieutuc'irin ulgrt-
n:r acolcle con su personalirlzrci, conro se Lrsir v airrrsa :rcttr:rlmelrtr', "tttciliante

el enrpleo rle sutiles ploceclinrientos explorutoricls, aprenrlitlos ctt institittos
I'orâueos", se conjugô entonccs con l:r c':rrerrc'izr ile "excesivtis liot'cclurles
cliciâ<:ticas". X''Ii is claro toclar,iir. "El pnu'ito cle nrecanizaciôn rac'iotraiizurh. t's
clecir', cle radic:rl clespersonalizacicin, que :rfecta :r todos los ôrtlenes clc lir so-
cied:rcl contempor:inca, no se aclveltia en ln plep:rt'acion cientif ic:a v tticnit:ir
clel personal clocente. Lin equiliblado setrticlo cle los valores qtte clcben c'ottf ot.
ltrar la actir,icl:icl erhr<-rutir,'a, prevalecia en nrreslro hrstittrto, clerntlo a sll ('ns('-

rlanza uu carâctet' ejet'npl:rr detttto clc la [,triversiclacl tle C]hile"."'
La ecluc:rciôn thabia c:rmbiaclo tiesde esos tiempos hrrst:r l:i rlelr':rrlir clt' krs

sesenta'/ Quizâs no tanto colllo p:rra perrclcr acluclla ot'icntaciirt'I, I)ol'(' ltt(\ el Ins-
tituto Peclagdgico se rlers:rrrollti, segrJur Eugenio Gonz:ilez, en la rli leccititr se-
halacla. "Ha claclo :r l:r Pedagogia -rso el l,émrino etr slt i.unplio nlc'irnce c'it 'trti-
l lco v técnico i:r conrli.qn:r impclrtanciir, sin rle'scrorrocel que, sienrio el lrLo<'r'so
eclucat,ivo ull ploc€)so r.ital y la reltrci6tr eclrtc'ati ' ', ir rura relacicitr hutrtatra. liL
eclucaci(rn clebe senirse rle los instt'tutrt'tttos rler Iu r.icla, tan afitit:s:t los tlel
arte, ceflirse a la^s nroclalid:rrles c:rnrbiantcs rle la conrple'ja realicl:rcl sobre l:r
cual se opera: el alnra cle los e<lttcntrrlos, refi':rctari:r, pof su esencri:rl clinauris-
mo cr-ralitatirro, a crrakluier presurrtuoso inlerrtcl rle c:uiurtil icacidn urecânicil".' "
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La honcla connotaciôn, el espfritu emocionante cle estas palabras, estân pre-

sente en todos los seres humanos que pasaron por la escuela y escucharon

con atencicin a sus maesl ros.
Lejos de haber agotado la obra eclucativa cle Eugenio GonzâIez, deseo llamar

la atencidtr sobre tur problema trataclo por él en 1967, que reapalece hoy, como

trabas o clificultacles en el frurcionamiento cle Ia llniversidad de Chile, a través de

rigiclos conlroles qjerciclos por la Contraloria General cle la Repr,'rblica. Bn efecto,

las turiversiclades estatales se hayan sometidas a estos controles, urientras que

las universidacles parhculares traclicionales se financian principalmente con apor-

tes fiscales y, sin etnbargo, estân frtera cle todo control presupuestario.

En una entrevista penoclistica expresa entonces: "Perrnitame usted una bre-

ve clisgresi6n aneccldtica que tiene atingencia con sLt pregutta. Conversando en

cierta ocasidn con un clistinguido catedrâtico en cierta Universidad padicular

sobre las reformas que deseo introducir en la Universidad de Chile, al referitme

a las disposiciones legales que la entraban me clijo: la solucidn es muy sencilla.

Procure ustecl que le tramiten un proyecto cle ley que diga simplemente: <La

Universiclad de Chile estarâ someticla al mismo régimen legal cle lzrs universida-

cles particulales".r00 Aparte el sentido hunoristico de esta afilmacidn, él plan-

tea otra cuestiôn de fonclo. "2.No seria l6gico, dentro de un buen ordenamiento

cle las instituciones, que las universidacles financiadas en parte sustantiva por

el erario pirblico fueran incorporadas a este sistema nacional del Estado? Ha-

cerlo lno seria de conveniencia educacional y social? La situaciôn actual es,

como usted muy bien destaca en su pregunta, evidentemente an6mala. Tenga

usted en cuenta, ademés, que al financiar el Bstado corporaciones universita-

rias que invierten con entera libertacl fondos fiscales -a veces en crear institu-

tos paralelos y similares a los cle la Llniversiclad de Chile-, el Estado entra
pintorescantente en competencia consigo mismo".r0r Vicisitudes del "mercado"

en la educacidn, que actuahnente se ha acentuado aun mâs en nuestro pais, no

s6lo con la educaciôn b:isica particular, financiada por el Estado, sino también

con centenares de institutos técnicos y una cincuentena de universidades pri-

vadas que "venden" una enseflanza de b4ja calidad.
Definidos los fines y funciones de la Universidad, Eugenio Gonzél.ez se pre-

gunta si ella cumple err Chile con aquellos requisitos, dentro de la doble tarea

cle adaptaci6n y anticipacifn que, en el fondo, es una sola, porque "si quiere

actuar realmente sobre el espiritu cle la juventud, tiene que estar siempre pro-

yectando en el porvenir sus empresas clel presente". Él mismo responde: "56lo

la cun-rple en parte, de manera dispersa y arbitrista, a través de iniciativas no

siempre convergentes, sin conexiones arm6nicas y regulares con el resto del
proceso educacional y social". En seguida, menciona las causas de esta rilti-
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nta situaciôn, clasificânclolas erntre las de orden interno y las de orclen exter-
no. Las prilneras se clerivan de la misma llniversiclacl, "de su traclicidn y cle su
régirnen, cle sus estnrcturas y onentaciones, de las actitudes, hâbitos y con-
ceptos cle quienes en ella conviven y trab4jan". Las segunclas provietrcn "clel

atraso clel sisterna educacional, cle los clesnir.eles econ6mico-sociales, prt'o-
pios clel sistema socizrl vigente, qr,re linritan las perspectivas cle gran trûutero
cle,j(r'u'enes chilt nos, de la instificiencia cle los recursos presupuestarios cluc el
Estaclo proporciotra a la Unir.'ersiclacl".10r

Este notable nraestro seflala aclemâs que l:r Unirrersirlacl cle Chile porlrâ
introclucir seria-s refon-nas en sus estrtrcttrras, en sus funciones v en slls uréto-
clos siempre que cuente con una Ley Orclânica aclecuacla y con un presupucs-
to suficiente. "Pero ellas no alcanzarân la totaliclacl cle su efïcacia soci:rl si no
se afirman -conlo {anto se l-rzr cliclio- en una refomra integral cle la erclucaciôn
nacional que, a sll vez, es correlati-n'a cle c:rmbios funclamentales, qtre son v:r
i rnpos tergab les  en  la  o rgan izac iôn  econr i r r i co-soc ia l  y  en  e l  s is te r r ia
institucional. El derecho a la edr.rcaciôn es esencial en una verclacler:r cleuro-
cracia y el Estaclo tiene el cleber cle garantizado. prestanrlo efecti'n'a:rsistetri ' ia
econdmica a quienes la necesitan".i0ir En est,:r perspectiva cle carnbio y pcrtec-
cionamiento cle la vida cle relaciôn, reitera lzr politica cle colaboraciôn cle l:r
Universiclacl a las profundas transformaciones clel sisteura eclucacicitral y so-
cial que el pais requiere, participanclo en la elzrboraci6rr cle los planes gef iera-
Ies cle reforma y clesarrollo de la eclucacion nacional, aportanclo las inr,esliga-
ciones y estuclios cle sus organismos cor-npetentes v presenftrntlo al E,stirrlo
los requerimientos de la enseflanza superior".r0r

Para contribuir a las reformas necesari:rs. hizo elaboral cltrt':rntt' stt
rectoraclo un proyecto de Estatuto Orgânico cle Ia L.iniversiclacl, que fur. apt'o-
bado en el Clorrsejo Universitario clespués cle su cliscr-rsidn en las riistintas F:r-
cultacles, asi comcl promovid la fbrrnulacion cle las Bases para Llr) I)Lur tlc
Desarrollo cle esta casa cle estuclios sLrperiores, clocumentos que, conro él niis-
mo lo expresara con ironia, tuvieron "incierla fortuna". L:r Lini'u'ersiciacl cle
Cliile debe, sostenia el rector, aitn con las liniitzrciones financieras 5r su iltrasa-
clo Estatuto, superar sus deficiencias y llegar a ser "una realidzrcl vi'u':.r. utt ot'gir-
nismo auténtico, con espfritu y senticlo que trasciencla la-s rutinas aciministr':r-
tivas y proyecte su accidn creadoramentc eu lzr socieclacl y en el porvelli l"'.rr)'
De este modo, poclrâ ella avanzar nucho nrâs que en el pasaclo.

Como lo dijo tanta-s veces, la Universirlacl clebe auscultar el senticlo prof utr-
do del tiempo en que se r,ive y adaptarse a las nuevas funciones que este tieur-
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po requiere. "El progreso cientifico y tecnolôgico qtte nos asombra y a menu-

clo nos alrruna estâ ponienclo en eviclenci :1,  después cle un frenét ico

especialismo, la necesiclad cle una fbrmaci6n espiritual integrada de quienes

lo prontueven) no sôlo por los peligros que implica la neutraliclad cle la ciencia

v cle la titcnica frente zr los valores, sino también por las rerl:x:iotres cle crecien-
te intexlepenciencizr entrer las clistintzr-s esferras cle la cienr:ia v cle la técnica, y

rle torlas t:llns c:on las clemâs firrmas clc r,icla ctrlttu'al, tle la r.ida propiatlente

hrunanu".r("' Ante esta realiclacl sostiene qtle, para realizar cl propôsito men-

c'ion:rclo de fon-naciôn integral clel universit:rrio, no se reclttiere tttodilicar la

erstnrctlrra cle las Facultades entonces existentcs, sino tlciclifical los pl:rnes

cle estlrrlio, los métoclos cle trab4jo y erl sentido cle lns câtedra^s. Eu ese tientpo
oXporle lns preoc:r-rpaciones funcl:rmentalcs clc la Universirlacl, cle acuerclo a
ruia politica cle orclenantiento y planific:rciôn cle las actir.iclacles corporativas
err toclos sr.rs aspectos. Se tratzr cle reformas trrgentes para aclecuarla a las
necresirl:rcles cle ese tien'rpo y clel pais que, por sr-r iurportanci:r, requieren estu-

rlios cle las realidacles y posibilicl:rcles y sin rentu'rciar ":t la imaginaciôn crea-
rlora 1' :r la zrudacia realizaclora". Anunciô, entonces, qr-re habian comeuzado
los estuclios para preparar un planeamiento de la expansidn cler la Universidacl
proyectaclo para un perioclo no lnenor cle 15 anos, en el que se definirian las
nretas, objetivos y prioriclacles y, sobre estas bases, las cletnandas presttpues-

tarias anuales. "Constituye una clificultacl consiclerable para esta empresa de
planeamientos la falta cle investrgaciones correctas y con-rpletas acerca de las
necesidacles actuales del pais y estimaciones hacia el futtuo prôxinto en cuanto
se relaciona con las funciones que a la llniversiclacl conciernell'r.r0; Por lo que

seirala que deberâ, la misma corporaciôn, btrscar esa infonutrciôn.
En esta misma direccion, deskrca l:rs terreas cle extensiôn cultrtral y de ac-

ciôn social. En el primer caso, tanto las que realiz:r el Departamento respecti-
vo corno las que efectitan las Facttltades, son tnuy importantes, a tal punto
que en otros paises estân a cargo de organismos estatales y municipales y, a

veces, cle ministerios cle cultura, entre los cuales cabe consiclerar al Instituto
clel Teatro, la Orquesta Sinfônica, el Ballet Nacional, etc. Bn el segundo caso,
e:sto es, :r la acci6n social, indica que pronto se sorneterâ a la consideraciôn
clel Conse.jo Universitario la reglamentaci6n de tm Departamento en el que

tenclrâ activa ingerencia la Fecleracidn cle Estucliantes de Chile. Relacionado
con lo anterior, afirma de que estâ consciente "de que hay que llegar a un
estado cle cosas en el que no haya -ahora erbtmclan- cleserciones ni fiacasos
estucliantiles por callsas econômico sociales: es cle conveniencia nacional que

todo estucliante apto y responsable pueda terminar sus estttdios en la Univer-
sidacl contanclo, para ello, con la ayucla clel Estado, porque al prepararse para



el desempeflo cle una profesidn r-rtil, estâ cumplienclo una funcidn social que,
como tal, interesa al Bstado".1"t Esta es una demancla por la que todavia lucha
el nrovimiento estucliantil, sitr-rac'iôn agravacla por la comercializaciôn de la
enseflanza universitaria a part,ir rle la clir:taclura cle la clerecha civil y n-rilitzrr.

Evaluaciôn y reforma

En 1966, Eugenio Gonzâlez hizo un balance clel clesarrollo clerl sistenta cchr-
cativo nacional, serlalanclo sus progresos, pel'o tarnbién sus lintitac'iones e
insuficiencias. Pala partir se planteo l:r interrogante: 6estâ la L,nivelsiclacl e'n
crisis?, y la respuesta surge de los antececlentes que analiza. En 1865, Chile,
con una poblacidn de I millôn 800 tlil hzrbitantes tenfa aproxirtraclartrente '-r2
nril altu"unos en el conjunto cle establccimientos de enseiianza. Un siglo rles-
pués, rnientras la poblaciôn nacional habia aumcntado m:is cle cnatro \,'eces,
la poblacion escolar lo habia hecho en 40 veces. llâs toclavia. "Si se erxaurinir
el crecinriento cle la matricula cle la ecluc:rciôn prinraria, r'neclia y superior en
los irltinros aflos, y l:rs propot'ciones cle l:r matricr-ila total que corresponclen a
cada uno cle los tres graclos, puede comprobarse qlle la clel printero, incluirla
la educacidn parvrtlaria, estâ pr6xinra a la poblacidn en eclad cle rer:ibilln .v
que, al t'nismo tieurpo, ha creciclo con gran lapiclez lzr clel grado uieclio, y ('on
nrayor rapiclez ahn l:r clel grado superior".r""

No obstante, la situaciôn clel sistem:r nacional de eclucacion no estarbrr rr-'-
suelta. La apreciaciôn anterior s6lo re'n ela que pala la fecha en que se hizo eser
balance (1966), estaba casi solucionaclo el problcr-n:r cuantitativo clc la ctlr.rc'a-
ciôn pdnraria y se habia obtenido rma expansiôtr intpoltante cle. la eiluc:rcirirr
media. Pero urdicaba, aderuds, que el clesarrollo cle la eclucacidri superrioi clir
todavfa insuficiente. No obstante, se anotaba quc el desajuste entle e.l nrinrero
de egresados dc la e-'nsenanza t'nedia y la capaciclad de l:rs unir.ersirlacles palu
recibirlos era nlenos cle lo que antes se pensaba. [,a matricula t.otztl rlel priurt'r'
aflo cle las uni'n'ersiclacles, entre 1961 y 1965, r'epresentaba, en efècto, el 809t, cle
la matricula total clel ultuno aflo de las escuelas cle eclucaciôn nreciia con seis
aflos cle estudio, entre 1960 y 1961, aulrque habria que rlesconi:rr el porr:errrt:-rier
cle repitentes clel prinrer aflo universit:rrlo (aproximaclanrentc entre 20 5':1996'.

De acuerclo con este t'ittno de crecimiento cle la educacidn ern las ûltinias
clécadas (anteriores a la cle los eriios sesenta), Eugerrrio Gonzilez fonnuld rui:r
proyecciôn para el innrecliato pon,enir, a partir, precisarnente, cletl firntlanre'n-
to cle ese crecimiento: Ia elevacion rlel nivel econonrico social cle importantes
sectores cle la poblacidn. Este râpiclo clesarrollo es la ntejor garantia cle que
las metas esbozaclas para 1975, -agrega- han cle ser alcanzadas, a menos que



se fiene deliberadamente la tendencia a la cual corresponden. Concluye el

rector: "De lograr tal resultado, y dando por sttptlesto que la Universidacl de

Chile mantendrâ en sus aulas, en los prdximos anos, alrededor del 55% del

total de los estudiantes (secunclarios) del pais, habremos llegado en 1975 a
ulla proporciôn cle 80 universitarios por cacla 10 mil habitantes, y una tnatri-
cula cle la enseiianza superior equivalente zrl 3.5% cle la matricula total del

sistema escolar, ob.ietivo no extraorclinatio, pero si realista".lr0 Habria que

r.'er hoy si esta meta se alcanzô en las universicl:rcles dignas de ese nombre.

Pero este gran educador no se detuvo en la evaluacidn de la enseiianzzr univer-

sitaria, sino que ademâs se aclel:urtd a plantear la reforma que requerfa ésta para

cumplir con las exigencias clel futuro. Afirrrrd, por eso, que "el notable incremen-
to cuzrntitativo de nuestra educaciôn superior seria un beneficio ilusorio y podria

crear nue\ros y mayores problemas, si no fuera acompaiiaclo de una radical refor-

ma de la Universidad y de Ia organizaciôn de los estuclios, en orgdnica correla-
ciôn con tura reforrna completa de toclo nuestro sistema eclucacional y con tm

efectivo cambio en la situaciôn econdniica y social cle Chle".ltt Esta concepciôn
representa una lejana resonancia clel gnto cle Corcloba de 1918, que él recibiera
cuanclo se incorpord como estudiante al Instituto Pedagôgico. En seguida, colno
ningirn otro maestro, él habfa vinculado toda su vida a la renovaciôn del sistetna
eclucativo nacional: nadie lo aventaj6 en esta materia.

Eugenio Gonzâlez no esperô, por eso, que los estudiantes plantearan, una
vez mâs, la reforma universitaria porque, seglili é1, "debe producirse desde

aclentro, desde laraîz misma de su realidacl operante) como natural desarro-
llo de nuevas r,'irtualiclades de esencia secular", de suerte que "los profesiona-

les y cientificos que prepare sean personaliclacles cultas, que todos los que a
ella ingresen y en ella trabajen tomen conciencia de los valores -intelectuales

y éticos- que confieren sentido humano y social a las disciplinas que culti-
ven". Precisando aûn mâs su pensamiento, agrega que "para lograrlo, no se
requiere, en primer término, cambios forntales y administrativos: lo que in-
porta son cambios fundamentales y convergentes en la actitud y conducta de
profesores y estudiantes, que hagan real la Llniversidad como conjunto orgâ-
nico, capaces de imprimir carâcter a todos sus miembros; un definido estilo
cle pensamiento y de vida'.r12

La politica de reforrna y el estilo de dialogo, que constituia ura de las caracte-
risticas de su personalidacl (como se verâ en el capitulo cuarto), atrajo desde los
inicios de su rectorado a los estucliamtes, a lo ntenos a la mayoria de ellos. El
presidente de la FECH de entonces Luis Maira asi la destac6 en ese tiempo: "A las
autoridades encargadas clel gobierno universitario queremos reiterarles que nos
sentimos parte integrante de una comuridad universitaria que nos estimula y
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nos cornprencle y que anhel:lmos catla rlia nrls pt rfecta. Especizrimente quisié-
ramos seflalar lzr corlprension, genelosiclacl y :rpoyo que hemos encoutraclo en
el seflor Rector cle la Llrriverrsiclircl, cuSzo espririttr proglesist:r cornprometer ya el
reconocirl-riento pemrancntc clel mor.inrieuto tsttrcliantil".rr;r Esta relaci6n rle:
rliâlogo y colabor':rcidn entre el rec'tor y ia IrFJt tl lrizo posible ltr creacirin riel
I)epartamerrto ckr Accidn Social, a frnvés rlcl c:ual sc canalizaron nunr€l'oslrs
iniciativas cle los estucliantes en bent ficio cle los scctores mzrs pobres v exlrlota-
rlos cle la socieclarl. ilabia, acleuriis, r.urzr plena coinr:iclcuci:r. entre anrbas paltes
sobre el diagnostic'o y la critica cle la [,nir,ct'sitlatl.

Esta realiclacl ha siclo rerconocirla por l)el'sonerros estuilianti]es cle ciir:hcr
nrovimiento cle rc.fomra universitaria. no sôlo r:n lcis rlias rle luchn. sino tanr-
brén con posterioriclacl, mir'ânclolzr retlt,rslrcctir.':rmente. "l,a erstrategia ckr ll
trEUH de diâlogo con las zrutoliclac'lcs -exl)resa (larlos Huneus- ertr r'hlirla
stilo para la Utriverstdzrcl de Chile, prtes erl itrs otras, l:rs autoriclercles no lertriati
el espilitu rle czrt'nbio y cle relaci6n rlirercta con los clirigentes esl,ucliantilt 's.
cotr-ro en la Casa cle Ilello... Nlientras en la Irrriversiclarl rle (-'hile las atrtorirla-
cles superiores y la FECII clialogaban para inrlrulsarr l:r rcfomrir, en las Lniver.
siclacles Cat,6lir:a cle Verlpalaiso y (:zrtôlicr:r tle (lhile no se lrroclujo esta situa-
ci6n por rigidez o por unil erraclzr clecisiôn politir:a cler krs rec:tores, el plol'csor
Arturo Zzlala y Nlorrsenor Alli 'edo Silva Santi:r6ao, r'espectivamente. prorlrr-
ciénrlose conflictos que concluciriirn a la tonra cle las casas ccntrzrles rlt unir ;, '
otra, el 20 cle julio v el I 1 cle agosto cle 1467". r I t

Itrl cogobierno, planteaclo pliurero en las r"urir,'ersiclatles catôlicers, rknrle' lir
refomra universit:rrizr habi:r :r<lquiriclo el c:nr:icte-r cle una lucha por la tlt tno-
cratizaci6n clel pocler, si-. proyecto t rr sc'gtrirla lior las.Iuventurlers (-lonnuristiLs

en la tlniversiclacl cle (lhile. en la cnarl l:r situaciil i era ciistinta. Ante clic'l ia
exigencia, el  rector Eugenio ( ionz: i lez v la FECII,  presicl ic l : r  por Antonio
Cavalla, emitieron una cleclaraci6n corliunt:r e'n la clrre afinnzrron la nect'sirlrr<l
cle participacidn cle los estucliantes "ern los cuellros colegiaclos que:rrlolit:ur
clecisiones, sost,enienclo al misnro t.iemlro cltre l:r inten'cnciôn rlc los :ilulnn()s
en el claustlo elecrtor clcntro cle unn univr,rrsiclarl rcgtrlamrcrrtc constitrriclii t 's
contraria, en principio, a la naturaleza rle l:rs li.urciones propriars rle I:s aul rit i-
clzrcles ac;rclétlicits y n:rcl:r tiertre que' ver (:oll trn:r elt r:tir':r clelnor:r:rliziicridn rlc'
la Universidacl; en la prâctica, significarizr introclrrc'ir Iner,itablenrente, r--n srr
generaciôn, plocerlinricrrtos eler:torille.s rerlirlos corr cl orclcn tlc r,:rlorc:s tlrrer
clan sentido a la r.icla unir,'ersitaria".rr"

No obstante, cnrzaclo por rlos fuergos -la F'acrrlt:id rle F'ilosoff:r y Eclucacri6n
y el Conse.jo Univcrsitario- sc r.io obligackr a renunciar al cargo cle rcctor
antes clel término cle str manclato. l,:r F-acull:rcl cle la orre habia fonnaclo r-rarlc v
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clirigiclo con anterioriclad, estableci6 la participacion estrtcliantil en las pro-

puestas cle los .lefes cle secciones y clirectores cle escuelas (el llamaclo

cogobierno universitario), r,ulneranclo de este moclo los a<:uerclos del Consejo

L.lnivc-rsitillio. Este cuerpo colegizrdo resolviil la t'eorganizaciln inmecliata de

clicha Facrrltad, precipit:rnclo la renuncia del rector, por lro cotnpartir tal cle-

tenninacidin v haccrse insostenible, en un proceso de crisis, el deszrctterclo en

l:r c,onrltrc'c'iôn cler la [,r'riversiclacl. No est:ibatnos acostutnllraclos etl []hile a

este tipo cle "digniclacl represent:rtiva", segûu i.l lctrgrtajet crnersotriano. que él

ler i,rtribuyera a Valentin Letelier. Est:r renuncia tuvo, liot'cierto, el carâcter cle

ilrleclin:rble aûn ante los ruegos <le profesores, personal cle aclurinistraciôn y

estucliantes, que le piclieron tlue clesistiera de su climisiôn. Igual posiciôn t.uvo

ante el Cottser.jo Liniversitario.
El aiio 1968 rcpresentd el punto mâs alto cle la rebelidn cle los estttcliantes

en cli-u'ersas partes clel mundo. En Chile comenzô en la liniversiclacl Técnica

rlel Est:rclo, ltrego en la Pontificia Ilnir.'ersiclad Catdlic:r cle Santiago y t--n la de

\''alparaiso, extencliéndose, en seguitla, a la Llniversiclad cle Chile. "En el Fon-

tlo, clice.ILrlio Cl. Jobet, la rebeliôn cle la.iuventud unil'ersitaria chilena etnpal-

nlil coll el lnor.imiento juvenil mrmdial cle repuclio a la socieclacl cloutinante,

t:rnto a l:r socieclacl inclustrial opulenta col'no :r l:r sociedad prinritiva indigente
y, por lo tzrnto. cle rechazo al pocler abrttmaclor cle las oligarclufas econdmicas
y politicas, al industrialismo masificaclor y su alienaciôtr creciente, al atri,rso y

nriseria etr los paises pobres, expoliaclos y saqueados por las potencias

inclustri:rlizâ(lac,".i16 De este moclo, el proceso cle cambios en las universicla-

cles, con profttndas provecciones en la lucha social, se universalizô.
Esta^s nranifestaciones cle rebeli6n politica, en efecto, cruzaron los océanos

y tur,-ieron una explosiôn profturcla y extensa, entre otros paises, en F'rancia.

Los estudiantes franceses, quienes dieron el ejen-rplo mâs contunclente de rebe-

li6n, afirnraron posiciones anticapitalistas v antimperialist:ts, courbatiendo con-

tra una socieclacl "que funda su prosperidacl en la opresitin clel proletariaclo y cle

los paises subclesarrollados. El inolviclable movimiento clel 68 proyecto sus res-

planclores en el nturclo. No puclo ser nlenos. Puso en cliscusiôn la sociedad

capitalista y la civilizacidn inclustrial, negando la socieclad en que vivia, de la

cual :rquella ctasa de estuclios superiores es Su emanacidn. "Pot eso, a juicio de

ellos, la l,niversiclacl no pasa de ser una rllera usina entre las dentâs y su razôn

cle ser trctttal se limita a producir los cuadros que la socieda<l industrial, o

preindustrial, necesita para perpetuar su opresidn. Es decir, de lers aula^s de las

universidacles cle los pafses capitalistas ûnicaurente salen los futuros cttadros

cle profesionales y técnicos guarclianes de la sociedad burguesa".Ll7
Los estucliantes universitarios chilenos asumieron similar posicion, sena-
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lanclo que sus centros cle enseiianza superior cstzrban coltlprometiclos cott etl

sistema capitalisftr, qr.re sdrlo se in{eres:rbirn pot profesionales y técnicos a su

servicio, inspiraclos err el indir,jclu:rlismo 5r t-.1 r:onlort-nisuto. Consicleraron ctt-

tonces que aquéllos no se habian preocrtrpzrclo tie las tletunnclas cle clesilt 'rrti lo

econ6utico y czrutbio social del nrovinrie,'nto pclpular y cle Ia eusetlirnzit sttl)t '-
rior. Lzr juventud plante6, por lo tiurto, srr lucha pol'unir rerfornra contpleta cit'

IzLs ruriversiclercles. en cuVO proceso ret:l:rtrrci tuta p:trtir:ipacidu iletttt,rct:tttc':t.
En este lllarco, el cogobierno era, pues, stilo la perrte instrumetrtal clt' tttut

Iucha nrâs profurrcl:r, rlue alczrnz:rba al c'otliunto tie la sticieclatl e ltizo exltlo-

sirin en los sigttiertrtes aitos, es rlecir, entre l!J70 v 1!)7.1.
L:r posicidn cie llugenio Gonz:ilez fire. positir.':r, l)orque los olrjctil-os pt itit i-

pales y cle fonrlo dcl mol-ilniernto cstucliantil elatt c'oinciclentes cotr los t'r-

ltlesaclos por él cluranter tocla su ac:tuaciorr turir,'et'siturria. En el'ecl.o, Italtietttltt
abanclonaclo el c:rrgo cle rector, hizo publico un docuutento qtte ler,iste el c:it-

râcter -aunque negado por él nrisrno- rlc "testanrento uttit 'ersil:rrio". Ett ti l

resunti6 su pensamietrto cle eclncaclor. "Ill terttir clc lzt refortla utri-n ersitaLiit t 's

cle zrctualiclacl pennanente y, rl pcsill cle tltre e'rr toLrto a él prolif-er:rn los ttipl-

ctos, siempre resulta ltrovechoso clestacallo". I)estle estc pttnto rle vista, er-
pres6 qr.re el ntor.intiento cle refomra cle la L,niversirlarl. plante:rtlo cll ese llto-
Inento, tenia -nrâs zrll:i cle la participzrciott estrtcliatttil ern la clecci6tr tic las
autoriclacles del plantel- unzr significatir,:r tr:uscetrtlt ttciit cletttro rlel tnoritnie'tttt I
progresista cle nuestro prteblo, en el ntalco tle llt t 'risis tttttncli:rl".t ' '

En su r-rsion clel munclo, en efectcl, la sot-ierl:rcl, el Estaclo y la cttltru'it estit-

bzrn en crisis. "Es que el hombre mismo, ett los liurti:rmeutos cle su ptoltio sct

histdrico, estâ en crisis, abrienclo su r:oIrr:ie'ttc'i it etrtre finstraciones )' t 'sl)('-

ranzas- a nuevas posibiliclacles espiritttzrlcs v tttirtet'i irles". Su cottcellto tlc estit
crisis es plofunclo y, por lo ntismc1, :rctual. ' 'Nruir::r se hzrbia claclo -jttnto t:ott lrt

universalizaciôn cle las forntas rle r'icla rler l:r ciril izacidn técnica- ullrt ( ()\ Lln-

tur:r revolucionaria tan calgacla cle r,irtualiclarles positivas y neguttt-ls 1,aL:r t' l

clestino humano". Su personaliclzrrl une inclisolttble'nrente :rJ ntttestLo v irl lroli-
tico, Io que le pemùte precisar su iclea socialista. "La revoluciott socittl, I 't ' itt '-

l '(r, no es para l:rs nr-tevirs generac'ion(-s rul vago rcle:rl rle teoricos y tttoltistas,
situaclo siempre nt:is allâ cle un r::rnrbiante hcx'izonte histririco, sinrt rttra t t 'nli-
clacl r,-ir.ida en la experiencia coticliana, tatrto etr l:t inuretliut:t" y ltt olti:t c'otllo et't

la qjena y cliskrnte. Nacla rle kr rltrc lrov rlia sttc:c'rlt ' c'ti c'ualquiert p:tt te ttcl ttttitr-
clo puede ser extrario pzrra narlie t:n cl nrturrlo".l r:' Fs la conc:epcititt ecunrétticir

cle la revolucidn seglut ci nrarxisuro. (lon tlnil con('epciôn sintilar a la tle'

lVlarcuse, afirniô entonces que Llno tle kls Ienôurenos revelatlores cle la crisis
orgânica de las socieclacles moclcrrr:n era "ltr rebeliôn cle los estrtcliantes". Fiste
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ntnestro visionario precisd su pensaniento. "Ella ha cornenzado generalmen-

te en lo irunecliato, colno protesta contra instituciones demasiado vetustas cle

la r,icl:r :rcarlémica, para convertirse pronto en la lucha abierta contra los po-

cleres conservaclores y anrinimos que gobiernan descle la sombra a los esta-

rlos. trl setlicio cle los intereses cleshuuranizaclos v cleshut'nanizantes cle la so-

cier lacl  industr i : r I" .1r0 L,r  j t tvetntucl  lat inoatuet1c:rua, a la que él  se refer ia

entonces, ya habi:r lealizarlo la revolttci6u cubana y en poco mâs cle ttna cléc:r-

cl1 inntrgurzu'ia otro l)r'oceso revoluciclnalio seure,j:rnte en Nicaragua, abrien-

clo fi 't:ntes ck' ltrch:r en nunlerosos paises clel continente. En Chile estaria pre-

sente esa nlisnta.iuventtrcl rebelcie junto al gobierno poprtlzrr cle Salvaclot'

Nlencle y etrr contra de la clictachrra tttlgtteszr de Pinochet, clerraman<lo srt

sangrc genr)rosa, e incorporânclose nruc:hos cle stts uriertubros en el contingen-

te cle héroes populares.
Arrte la rebeli6n estudiantil, Eugenio GonzâIezplanteo Ia apefiura de la Uni-

r,e.rsirlacl cle (lhile hacia el ploceso revolucionario, conviftiénclose en "un factor

clinânrico y raclicalizador clel cambio social", preparando moral, intelectual y

técnicamente a 1:r jr-rventucl de sus aulas "par:r a-sumir responsabiliclacles en el

uruncltl que serâ sr-tyo, el clel inmediato poletlir, ctu/as b:rses se estân echanclo

en el corl,tilso presente". La Ut-riversiclacl ha cle cttmplir, por eso, una cloble

fiurciôn. La funci6n ética, consistente en suscitar en los.jôvenes una toma de

c6lciencia cle "los auténticos valores, inclir.icluales y colectivos, de Ia vicla hu-

ntana". La funciôn social, hacienclo suyos los probleuras de nuestro pueblo".

Por clesgracia, como él lo adr.'irtiô "... la Universiclad fomra excelentes profêsio-

nales y técnicos, pero no poclria aseverarse que fonna también hontbres cul-

1o"".r:r Tenia entonces 65 aflos y, como sucede con toclo hourbre cligno, no ha-

bia cambiado su pensamiento con las moclas. Pasarian sdlo siete aiios desde

que fbrrlulara esta advertencia para que muchos de estos "excelentes profesio-

nales v técnicos", algunos cle ellos profesores universitarios, colaboraran

irracionalmente clesde Ia dictaclura, las fuerzas arrradas, los tribunales, las em-

presa^s, los particlos, las jerarqui:rs eclesiâsticas y toclas las instituciones bur-

guesas en el genocidio cle 1973 y de los siguientes anos.
El conteniclo cle ese "testamento universitario" es sdlo un resumen cle las

concepciones ex1;uestas clurante stt mandato de rector sobre reforma de la

ecllcacidn nacional, en la tiltina etapa de su leda de maestro. La reforma ttni-

versitaria no era ya, en la clécada de los sesenta, la vieja iclea sostenicla en los

pzrises latinoamericanos cle simple moclificacidn de la estructura de los ser-vi-

cios docentes y, sobre todo, cle incorporaciôn cle los estudiantes a los organis-

mos directivos de estas corporaciones. "Se trata de la necesidad de un cam-

bio raclical en la actitud de conciencia de los universitarios -catedrâticos,



investigadores, alumnos-, en relaci6n con l:rs drameiticas urgencias clel mun-
do actual". La Llniversidad siempre tuvo para é1, col'no mâxirno imperativo, la
"preselacidn cle los valores que clan se.nticlo cle superior clignidad a la vida
hnmana, incliviclual v colectiva, en cacla circunstancia hist6rica". Por eso, ella
no s6lo se ocupa de taleas especificas, como la preparacidn de profesionales,
el estimulo a la creacidn intelectual y artistica, el fonrento de la inr.estigaci6n
cientifica y tecnoldgica, la difirsion de los bienes culturales, sino que clebe
"preocuparse funclanrenLrlmente de l:r Ibmraciôn clel hombre en la plenitucl
de su concliciôn nroral".r2

En esta labor, la Liniversiclacl clebe aplicar todos sus recursos clocentes para,
por una parte, "atentrar en sus alumnos las cleformaciones espirituales qtre
produce en ellos la socieclad actual, con su rnezquina visi6n econdmica cle Ia
r,'icla" y, por la otra, "cumplir cabalmente la misiôn hum:rnista qr-re le es propia,
que siempre ha sido la suya principal y que ahora, mâs tal vez que en otras
épocas, es un compromiso cle honor con el clerstirro hurnano amenazado, como
nunca lo estuvo, por las aterradoras energias que ha clevelaclo la inteligenci:i
c ientf f ica". l2;r  La I ,niversiclacl ,  en cuanto inst i tuciôn cul tural  -manif iestn

Eugenio Gonzâlez-, clepencle en su estmctura, c:ontenido, orientaci6n 1r tirn-
cionamiento, cle las concliciones concretas de una situaciôn cleterninacla en
tiempo y lugar, y se transfornla, como clice Jaspers,,jrurtamente con la virla cle
los pueblos. Exrste entre ella y su contexto histôrico-cultural, social y nacio-
nal, una correspondenr:ia orgânica cle cuya consicleraci6n hay que partir para
elaborar cualquiera polftica trascenclente sobre la ecluczrcidn superior. "Esto
parece obr,ro, pero también lo es que sienclo -o clebienclo ser* la L,niversirlarl
el centro en que la socieclacl aclquiere mzis hicicla conciencia cle si urisuur,
mediante el examen cientifico cle sus probleuras r,itales, del mor,-imierrto rle
las icleas y de las fiterzas que operan en el conrplejo munclo cle las relaciorrcs
humanas, del senticlo cle las metas y persperctivas qLle se clisenan en el innre-
cliato porr,'enir, le cot'responde a la Universiclacl cunrplir -por natural efecto
cle sus tareas especificas- una gran r-nisiôn orientadora cle los gnlpos clinânu-
cos cle la comuniclacl nacional, especialmente cle la ju"'entud y del pueblo".'t '
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Capitulo tercero
EL WELO DE LA PALABRA

Prosas juveniles

Eugenio Gonzâleztue una especie cle reencarnaciôn del hombre del Rena-

crimiento, asimilaclor cle la cultura cle su tiempo y abierto al disfrute cle todas

las satisfacciones varoniles cle la vicla, en el marco clel debido equilibrio de

estas gratificaciones en los hombres activos. Se pareciô mucho, por tales ten-

clencias, a Giorclano Bruno, sin exponerse, cop-1o éste, al fuego lacerante de

Ias inquisiciones rnodernas. En r-nâs de meclio siglo de fecuncla actividad inte-

lecrtual clej6 un legaclo cle icleas y obras que, por su profundidad y belleza,

habrârr de perclurar clurante mrtcho tien-rpo como parte integrante de nuestra

cultura nacional. Su personalidad fue multifacética, destacando en las mâs

variaclas activiclades intelectuales, siempre al servicio cle los intereses popu-

lar.es e interpretanclo los mâs altos valores culturales, hasta alcanzar el rango

rle una cle las figuras mâs ilustraclas y brillantes clel siglo XX en Chile'

Domilado por una vocaciôn irresistible, cultivô sus clotes naturales de

escritor, entre 1920 y 1942, escribiendo prosas cle juventucl, que compren-

clieron ensayos sociopoliticos y clivagaciones liricas, cuentos y novelas y,

por irltitno, discursos pronttnciaclos en el ejercicio de las funciones docen-

tes y polfticas que clesempefld en el curso cle su vida. Los ensayos juveniles

=" p.rbli"uton preferentemente en la revista Ctarictad, de la Federaci6n de

Estucliantes cle ia Lit'riversidad de Chile, fundada en 1920 y que tuvo una ac-

tiva labor politica y artistica en los aflos 1920-1932, porque clifundid el idea-

rio cle la juventud de ese perioclo. Las prosas liricas aparecieron principal-

nrente en la revist aAten,ea, cle la llniversidacl de Concepci6n, Ia que le otorgô

el premio anual de 1931. Escribiô también en la revista Ind'i 'ce y otras de ese

tiempo de la vida literaria chilena, cloncle se encuentran "enterrados", dice
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Ricarclo Latcham, diversos y medulares ensayos cler un exigente estilista que
nunca se ha procligado.

En sus ensayos sociopoliticos cle,juventucl (1920-1922) tlata una variad:r
temâtica, e'n la cual clestac'a Ltno sobre' .losé V:rsconcelos que, l)or stt caliclacl,
puclo escribirlo también en su matlulez. "Se arlnrir':r rlice en este opitsculo clc
1922, cs clccir, cuanclo ternfn s6lo 19 :irfurs , a los clue nur)cil se clescrrbren. El
câlcr.rlo util itario, la preocupac'irin cle l:.is cont'enienc'ias, el irrtrclente "sabel

vil,ir" clc nucstlos nroralizaclores alll{lngua los caracteres. clcshace en enrbri6n
los inrpettrs viriles, ahorr:r l:rs afirmac'iones irltaner':rs y las negaciones creaclo-
ras. Estanros habituaclos zr lo incleciso. zr lo \rago, a lci cluc nad:r significzr, a los
hombres zrnrorfbs.:t las fra-ses herr:hirs. a l:rs ar:titttcles a"cacléuiic':1s... Souros
incapaces cler exaltar,'irin, pobres clc re.bt'lrl izr, stunisos hast.a lo extrerot'rlinatio
y rlesnresularlamente resignaclos. Por t so, cuanclo alguicn sircucle nuestra
nloclorra espiritu:rl, con una pal:tbra enc'e'uclirl:r o corr un gest,o cle noble attilar-
cia icleol6gica. nuestro estlrpor es sôlo c'onrlrirlalrlc al cle un c'iego quo, Iror
inesperaclo y bienhechor milagro, entLerviesc el (li lr '.1ri Conro si estuviera h:r-
blanclo hoy, en los plimeros anos rlel siglo l^XI.

lPara qtte es estzr iutrcldt-tcci6n. Ill misuro lo exlrlica, conro reflexirin sobre
la visita a []hile cle Vzrsconcclos. "Vino, serncillo y sinc:ero. A pesar cle-.l cstir':r-
r-niento prol,ocolar y oficial cle su misidn, str sencillez cle maestro, su sinceri-
cl:rcl cle honrbre libre, rersarltaron con fimrc y austcra pnreza en nuestro rlnr-
bientc de pacata solenmidacl. Dcsclc la tribnna univelsit:u'ia, colr palalrlas tprr:
tenian el uristrco color rle Ia fe, expuso lec'ios conceptos cle hunranicl:trl, l i:rblô
cle las anuuciarloras inquietucles clel nrurrclo, clel inrperativo soci:rl quc rlcscrur-
sa sobre los encalgaclos cle -"elerr por Ia continnirlarcl rlc la <rultula". f)cstlca
tiunbién conjrJrbilo que Vasconcelos "clcclar6 cltrc las orill:rnrzrs tlt: las prrt lirus

I a casi no mo"ian su pecho".rr" Pirlalx'as, esl:r vez cle \/asconcclos, clrrc tit:nt rr
iroy también lrlena r,aliclez, al términri tle l:r cruenta clictarlurrr rlc los allos
nranclos cie las F-uerzas Amrerclas al senrcio rle los intercses clc las r:lirsr.s clo-
minantes internars y exterrias.

Despui.is clc esta car':rc:terizaciôn, se pregunta: ;Quién es, prres, el hourble
(lue en la ciuciacl cle S:urtiago, suntuosit v tladiciorrzrlista, puclo at.rer-els€r. el'r
pirblica leunion, :r exprersar pensauricnto st:urejante'J L:r respuesta es obvia.
L,n r,' isionario clel pon enil cle nuestr:r Aniér'ic:r y el nraestro clc Lrn:r.juverntucl,
visionario clel pon'enir cle esta A-tneir"ica qrrc fue, en el p:sacio, escenario rle
resonante heroicidad; refugio, hoy, rler la atribr-rlacla esperanza clei niunclo.
Nlaestro cle una Jr-rventud enaltecicl:r en tur r:onstante ernpuje renovaclor, r.igo-
rosa en los designios cle su activiclacl irlealista, guarclaclora en el Norte, fi'ente
a una cir,'rlizaciôn mecânica y exorbitant,e, cle la libertncl latina y clel serrticlo cle

10.1



Ia tierra".12? Eugenio Gonzâlez tuvo entonces -hacia comienzos de Ia década

cle los aiios veinte- la percepciôn intelectual para clescubrir, en ese maestro

de la.iuventud latinoamericana, al mas grande pensaclor y escritor de México

hasta hoy, por encima de las contradicciones en su vejez.
Entre los anos 1922y 1925 publicd numerosos ensayos breves en el periô-

cliro Ct,arirlad y en Just,icict, con su nombre y con los seucldnitnos de "Juan

Cristdbal" y "Ariel". A veces ap:rrecian senclos articulos bajo esas atttorfas. No

voy a analizar estos trabajos, pero puedo getreralizar la alta calidad de todos

ellos. La^s ternâticas eran ntuy variadas. Aparte el cleclicado a Vasconcelos,

cliscurria sobre inquietudes tales como "al margen cle lo cotidiano", "escarceos

en la polit,ica", "el itnperativo cle la liberta{I", "el santo oficio de la democra-

ci:r", "el peligro yanqui", "la amenaza imperialista", "la nrzrscara del imperialis-

nto", "una alianza espiritual", "la conferencia cle la urentira", "vivir la reacciôn

clerical", "del ambietrte nacional", "el desquiciamiento de un réginen", "salu-

clo a los nUeVoS parlamentarios", "el probleura clel dirtOrcio", "en torno al mO-

vilriento militar", "afirmanclo posiciones", 1,clôude estâ la salvaciôn?, "glosas

<le 1n aflo triste", "la necesiclad cle adt-noniciones", "la comedia infinita", "Salu-

clo a Ana Banker". llnteresantes las temâticas!
Poclria comentar algunos cle estos articulos clel joven Eugenio Gonzâlez

que, por sus conteniclos, lo con'vierten en "contemporâneo del porwenir" -cita

cle Rornain Rolland, que nuestro compaiiero utiliza en uno de esos anâlisis-

Conto "En tolno al ntovimiento militar", publicado en .,Iztslzcia, Santiago,

N"1.300 el 3 de noviernbre de 1924, "Glosas cle lm aflo triste", I y II, publicados

en el mismo periddico, en los nûmeros 1.378 y 1.379, de 21 y 22 cle enero de

1925, cualdo tenia 21 aflos. Cot-uo tantas ideas expuestas por él constituyen

apticipos de lo que sucederâ medio siglo clespués, con el golpe uiil itar de 1973,

porque la historia, en su esencia, efectivamente se repite. Las bayonetas han

teniclo aqui, como en todos los pafses civilizados, -clice Eugenio Gonzâlez-

nna nrisifn esencial: mantener intacto ese andamiaje de ntentiras, de explota-

ci6n y de violencia arbitraria que es el Estaclo". Se refiere al golpe militar de

septienrbre de 1924, que obligô al Presidente Arturo Alessandri a abandonar

el gobiemo y el pais.

iQué se propuso ese golpe militar? "Reemplazarân mentiras decrépitas por

urentiras mâs viejas aûn, adornarân la fachacla de la casa colonial con decora-

ciones atrayentes; embaucarân al pueblo con dos o tres leyes que no perjudi-

quen en mucho, a la oligarquia y a la burocracia, de quienes, acaso sin que

muchos se den cuenta cabal, ofician como habilidosos serwidores". lPor qué

sucede esto? Eugenio Gonzâlez lo explicâ en aquellos aflos perdidos en la

segunda década del siglo XX. "Nuestro estado social, politico y econômico
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reposa sobre irritantes pri'u'ilegios. Linas cuantas fanùlias cle abolengo colo-
nial, unidas a otras de adveneclizos deurocrâticos y a unas cuantas empresas
extranjeras, son dueflos cler la tierra chrlena y cle sus riquezas prdcligas. L:i
gran mayoria, en cambio, es rniserable; en los campos, el inquilino, vestigio
de ser-vidutnbre oprobiosa, es un ser en el que clificilmente se reconocc gn
seurejante; en las ciuclades, el obrero ruecla su r.icla en talleres infectos v en
los tugurios dantescos cle conventillos erlificaclos por clérigos y burgueses cle
discutibles inclinaciones fil:rntrdpicrls".r:-* Un retrato sociolôgico cle la se.gun-
cla década del siglo XX.

Esta situaciôn era justificacla, entonces, por tïguras clistinguiclas cle la
clerecha. Por eso, Eugenio ()ottzâlez concluia c,'on ztnrarga ironia: "Los ricos
y los pobres existen clesde que existe Ia socieclacl constituicla; luego, se trat:r
cle una divisidn necesaria, cle origen clir.ino, y el qrre asi no lo juzgue tiele
que ser un ente peligroso y absulclo. Perra resgualclar la tranquiliclacl cle los
que tienen, el Estado vela couto una Proviclenci:r terrestre, por intermeclio
de la Policia, el Ejército y la Nlagistratuln". rr' (lonro en el tenebroso peri6clg
cle 1973 a 1989, cincuenta aflos despttés. En la Convenci6n cle 1933 clel Perrti-
do conservador, su presidente, Héctor Roclriguez cle la Sotta, corrobo16 esta
explicaciôn. "Es ciertamente una Élran desgracia que haya un recluciclo nu-
mero cle ricos frente a una urucheclunrbre cle pobres, pero tanrbién es u1a
gran desgracia que haya un reclttciclo nûmero de hombres inteligentes frente
a una mucheclurnbre cle necios... Que haya pocos ricos y muchos pobres es
un hecho natural inevitable, que existirâ sier-npre. Estâ clentro clel plan pro-
videncial que asi sea y toclos nuestros esfuerzos por evitarlo resultarârr in-
fructuosos". Y si esos tuvieran éxito, :rlterariamos en tal fornra el orclcn,
natural, que la humanidad queclarfa condenada a desaparegsl".r:lr) Esta con-
cepcidn proviclencial rigi6 la politica cle la clase que apoy6 a pinochet clu-
rante casi dos décadas de dictadura.

De igual manera, esta clase dominante, que clefinidlas politicas cle la clicta-
dura y la "nueva" institucionalidad que proyectô como herencia hasta hoy
sustituy6, como expresara Eugenio Gonzâlez, las "mentiras clecrépitas por-
mentiras miis viejzrs". Para rnencionar s6lo dos ejemplos, habria que senalar
que los abogados del Opus Dei volueron su nrirada hacia la constitucrôn de
1833, cuando redactaron la propia, retrocediendo aûn rnâs cuanclo designa-
ron a Pinochet por ocho aiios después de ejercer el poder durante siete aflos,
apoyado en las armas) pudiendo ser reelegido por un nuevo perioclo. Los "cons-
tituyentes" de Pinochet reprodujeron, en la constituci6n de 1gg0, la misma
norrna contenida en la constituciôn de 1822, que dio por elegido a Bernarclo
O'Higgins como Director Supremo (cargo equivalente al cle Presidente de la
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Repirblica) por seis aflos mâs, después de haberlo ejerciclo ya durante el mis-

rno lapso y con el "derecho" a ser reelegido por cuatro aiios mâs.

;Pinochet, convertido en padre de la patrial Por las cludas que pudiera sus-

citar esta comparaciôn, cilo a Francisco A. Encina: "El fondo te6rico de la

Colstituciôn (se refiere a la de 1822) no despertd oposiciones violentas. Las

primeras en manifestarse surgieron clel artfculo 84, que disponia "por prirnera

elecci6n, la que habia hecho del actual Director lapresente legislatura de 1822".

O'Higgins era clesignaclo, de este lrlodo, por seis aÀos que, con los cuatro de la

posible reeleccion y los casi seis ya cumpliclos, haciatt un total cle dieciséis".r'rr

Algo sir-li lar sucecli6 con la ley de elecciones dictada por la tirania, allnque en

este caso no se rentont6 tanto en el pasaclo, sino que reprodujo una reforma

electoral cle la seguncla clécacla clel siglo XX que limitô la cantidad de cliputa-

dos a clos por circunscripci6n, exigiendo a la tnayoria una votaci6n superior

al 66% en cacla una de ellas para elegir aurbos cliputaclos, con lo que los con-

scrvaclores puclieron obtener una sôlicla posici<in parlaurentaria. Esto es lla-

ntaclo -Ito Sé pOr qué- "moderniclatl", cuanclo lO irnico que representa es Ia

lirnitaci6n cle clase cle la clemocracia, es decir, la falsa cleurocracia, basada en

maniobras del pasaclo.
El ensayo aludiclo del joven Eugenio Gortzâleznos ofrece también reflexio-

nes para comparitr a los polfticos e intelectuales de 1924 con los de 1973. Dos

generaciones sucesivâs. Alessandri, Presidente Constitucional de Chile, a quien

reconoce cono la "tinica figura digna y cle algt'rn relieve que presenta el pau-

pérrirno panorama cle nuestra polftica, termin6 por abandonar el poder para

irse a lloriquear, primero a la embajada yanqui y después a la Argentina y

Buropa, "entregado a la piedad lnternacional", con-to él dice en su estilo pinto-

I'esco y emotivo. Allende, en catllbio, prefiri6 morir combatiendo en clefensa

clel gobierno que le habia encomendado el pueblo, en una eleccidn libre y

clemocrâtica. Pero a éste cabria aplicar el juicio sobre las deslealtacles experi-

r-nentadas por AJ.essandri. "Vio a los mismos -dice- que éI levantara muchas

veces hasta del estiércol, ntarcar el paso tras el penacho de los generales

insurrectos, oyô cle labios de sus propios conmilitones y de los oficiales que le

habian jurado respeto, las palabras falaces de la traiciôn; sinti6 derrumbarse

en su alrecleclor la ilusoria defensa de los agradecimientos a que se irnaginaba

:lcreedor V cle las amistacles de que se consideraba depositario".r:r2 Ailende

alcanzô a calificar a uno de ellos conlo "general rastrero", pero no tuvo tiem-

po para ver cuântos polfticos e intelectuales callaron sobre los crimenes de la

clictaclura o colaboraron con ella o le rindieron homenaje después de ella o

compartieron la mesa en "democracia" -

Por tiltin1o, la afirmaci6n del espiritu revolucionario que surgfa en este
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hombre, maestro del socialisr-no, quien enarbolaba la bandera de "la liberl,ad
ganada a golpes de audacia y de energfa, por una generaci6n heroica que, al
parecer, se llev6 sus virtudes a la tumba". Son también palabras del ensayo
mencionado. 1D6nde, pues, estâ la salvacidn? se pregunkr, contestando como
un revolucionario: "Abajo, conlo siempre, en el pueblo mismo, en la accidn
enérgica de los elernentos libres y progresistas agrup:rdos en torno a prop6si-
tos claros y concretos". Rechaza la incliferencia e inactir,rclacl por creer qlle se
trata de una disputa burguesa. "No, el pueblo debe actuar, éste es el momento
propicio; estarnos en un perioclo revolucionario, y hay que hacer valer en for-
ma revolucionaria las aspiraciones cle libertad y de jLrsticia que, clentro clel
estaclo de nuestra evolucidn colectiva, se plreclen realizar". Con verdaclera
percepcidn social, agrega que "si no sonlos un pueblo clecrépit,o, irrenreclia-
blemente perclido, clentro cle poco habrâ en Chilc una revolucidn. IIay que
agitar el pensamiento y la voluntad de esa revolucion'.1rJ Fls el anuncio antici-
paclo cle la Repûblica Soci:rlista cle 1932, en la que él participarâ.

No faltarân, sin embargo, quienes procuren clistinguir, como en el caso cle
Marx, entre el joven y el viejo Gonzâlez, con olr.iclo de que la vicla cligna es un
proceso constante cle madurar:idn -no de acomoclo- en el que el hombre va
tomando conciencia cle los cambios en la naturaleza, en la socieclacl y err si
tnismo, aportando sus propias creaciones a este constante devenir. Engenicr
Gonzâlez citaba con frecuencia, cuando hablaba sobre el marxisnlo elr sus
clases y conversaciones, el aforismo cle Herâclito sobre el flujo perenne o el
incesante devenir del mundo y cle las cosas: "No es posible sumergirse clos
veces en el mismo rfo ni tocar dos veces una substancia mortal en el mistno
estado, debido a la velocidacl del movimiento, toclo se dispersa y se r,'uelve zr
componer de nuevo, todo viene y va".l:r+

Herâclito fue calificado como el filôsofo de la brirsqueda. La misma natura.le-
za irnpone, segrin é1, la btisqueda, la naturaleza"ama esconderse", pero ve abrip
se a ella el mâs vasto horizonte: "Si no esperas, no encontrarâs lo inesperaclo,
siendo éste imposible de hallar e inaccesible". La btisqueda no sôlo se dirige al
mundo natural, sino que primero alcanza al propio hombre y a la comunicacidn
entre los hombres y, ademâs, supone tensidn y lucha. Bugenio Gonzâ-lez tam-
bién esperaba, en medio de la lucha, de acuerdo al principio de la dialéctica,
primero, la Repfiblica socialista y, después, la Repirblica Democrâtica cle los
Tlabajadores, y el hecho de no haber encontrado la r,rctoria no debe llevarnos
hacia la desesperacidn porque el hombre no puede vivir sin esperanza.

Su vocaciôn l i terar ia no se detul 'o,  en su juventud, en los ensayos
sociopoliticos, sino que también se expresô en prosas lfricas, de carâcter poé-
tico-filosôf,co. Entre ellas cabe mencionar "cenizas del tiempo" (rgz4), "prosas
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breves" (1925) y "El buscador de si mismo" (1926). Javier F. Campos, doctor

en literatura hispanoamericana en la Universidad de Minesota, caracteriza

estas prosas breves como clominadas por un "profundo sentimiento de deso-

laci61 y ambient,e poscrepuscular, imâgenes en estado de claro-oscrro, la hora

de la setni-penumbra, a un paso de la noche". Expresiones que estarân pre-

sentes, también, en sus cuentos y novelas, escritos mâs tarde. Coetâneo de

Nerucla, se conocieron y trataron en el Instittrto Pedagôgico. Entre ellos -dice

Campos- "hay secretas comunicaciones, iclénticos lazos politicos, casi pare-

ciclos ojos y oiclos para la atmdsfera juvenil de aquellos aflos. Neruda hablarâ

constantelnente cle crepiisculos, Eugenio Gonzâlez de estados poscrepus-

culares; pero en este ultimo serâ m:ls clominante el desgarramiento interior".r'ri

Est:rs prosas -como senala el profesor Campos- tienen, pues, aquellas clos

caracterfsticas determinantes. La primera -la desolacion- se encuentra ex-

presada en "Prosas breves": ";Ddncle dirigirse en busca de la verdad m:is cier-

ta, clel impulso ntâs puro? Toclo es absurdo y efimero, mis amigos' Ioco es el

que pretendetrazar figuras de espanto en el tel6n cle la lejanfa; loco es el que

quiso fijar los perfiles de los ârboles en la impetuosa superficie del rio, y mâs

que ellos, locos nosotros, amigos mios, que ansiamos traspasar los limites cle

nuestra soledacl sembrando palabras qne buscarân, en vano, el eco imposible

cle otras alntils". La segunda caracteristica -el estado poscrepuscular- se pre-

senta en "El buscaclor cle si mismo": "Viene la hora lenta y triste en que no Se

sabe a ddncle ir, la hora en que el espfritu alarga raices hambrientas a lo des-

conociclo y lo lejano. No enciendes todavia la lâmpara, deja que el espiritu, se

lleve las voces olvidaclas y vague de nuevo por senderos imaginarios, por nlares

cle sueflos al abrir los ojos, al lado de esa lâmpara que encendiste para siem-

pre en la noche sin aurora de mi desamparo".r;rd Parodiando a los navegantes

venecianos, es posible atribuirle a él la divisa: vivir no es necesario... discurrir

si lo es, porque esta ocupaciôn es colno navegar por los "mares de sueflos".

La narrat iva mayor

Juan Armando Bpple, doctor en literatura, docente de la Universidacl de

Oregdn, Estados Unidos, escribiô un trabajo sobre la narrativa de Eugenio

Gonzâlez, inspirado en un sentimiento de simpatfa hacia nuestro camarada,

proyectado por su padre, que esperaba estas pâginas sobre su anrigo y con-

paiiero de generaciôn, a quien precisamente las dedica. Este anâlisis literario

Io enmarcô en una perspectiva general titulada "Eugenio Gonzâlez: la vida

109



como pedagogia", en el que pasa revista al desarrollo hist6rico-social, descle
la printara década a la tercera clel siglo XX, remarcando la presencia clel maes-
tro en algunos de los acontecimientos que sucedieron en el pais. No obstante,
en el presente anâlisis me referiré, en este apartaclo, sôlo a la temâtica de su
literatura, siguienclo la interpretaciôn cle nuestro cornpatriota Epple, que es
un especialista.

Eugenio Gonzâlez trabajd colno escritor de 19.10 a 1942, y en este perioclcr
presentô una breve proclucciôn courpuesta de cuatro libros, de los cuales cles-
taca la novela "Noche", por su apreciable calidad estética. Esta procluccifn
literaria aparece "en el mornento cle transiciôn clel natnralisnto, que se clausu-
ra en los anos 20 en el pais (el ano de publicacidn cle "F)l roto", cle Eclwarcls
Bello) y la consoliclaci6n clel realismo social". Es el conrienzo cle un perioclo
en el que algunos escritores enfi'entan la "historia presente! descle una visiôn
que traslada el énfasis de la realidad exterior hacia la realidacl interior del
hombre, tendencia que ya habia fructificaclo en grandes obras literarias en
Europa. "Para la critica y la historiografia literaria formalista -anota Epple-
ha resultado un clificil problema el poder cleslindar las cliferencias estéticas
entre esta nueva expresidn realista y el naturalisnro finisecular (puesto que
hay, en muchas de estas obras, un claro remanente de ras concepciones
deterministas que orientaban los "estudios sociales" de la novela naturalista),
y explicar, por otro lado, la coexistencia de tipos cle novela "regionalista",
"criollista" y obras centradas en la vicla social urbana".r:r7

El Dr. Juan A. Epple caracteriza la formalizaciôn del neorrealisrno en Chile
en el ensayo sobre "La Narrativa de Eugenio Gonzâlez Rojas", en el que for-
mula observaciones muy lticiclas, entre las cuales destacan las siguientes: "La
concepci6n de la historia de la literatura como una evoluci6n de "escuelas" o
"estilos" artisticos producidos por la actividad intelectual del hombre, y que
generan una determinada historia cultural, tiencle a soslayar el hecho de que
toda producciôn intelectual es la expresiôn sensible de la experiencia clel
hombre en la sociedad, esto es, que estâ conclicionada por una realidad hist6-
rica especifica".rss No es posible ver en la literatura, ni en ninguna expresion
de arte, una simple reproduccicin cle la realidacl o de reclucirla a un simple
planteamiento ideoldgico, sino de consiclerar la compleia relacifn dialéctica
entre realidad y representaci6n artfstica. Asi lo establece Epple y agrega: "La
produccidn literaria es una activiclad especifica de conocimiento clel munclo,
cuya formalizaci6n se identifica con un sistema socialmente determinado de
ideas, imâgenes y representaciones que constituyen la "visi6n del munclo del
escritor", y que se modela a partir de una conciencia ideoldgica, pero sin que
la obra sea reductible a sus nuevos contenidos ideol6gise5". t:ro
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El analista clestaca la temâtica social de la narrativa en referencia. "En Ia

obra de Eugenio Gonzâlezse advierte una especial preocupaciôn por revelar

la clir-nensiôn fntima cle aquellos estratos sociales y humanos que la tradici6n

literaria atin no ha clestacaclo en su dinat-uismo actual: el mundo lumpen, el

proletariailo enrergente y, en forma especial, la crisis de valores cle la clase

1reclia". Esta preocrtpzrcidn estâ er,'identemente relacionada con su inquietucl

politica, que lo lle'n ô clescle su Juventucl a octtpat'se cle los sectores populares

en la fdmtul:r clinânticar de eclucacidn y lucha cle cl:rses. "Pero, tanto en sus

novelas conlo cttentos, esos sectores aparecen Conlo entidacles sellaradas, y

slr obra âparece zl^si como una racliografia que sectoriza cliversas zonas cle un

cuerpo social, sin que se alcance una sullla courprensir,a del munclo racional

collo totaliclacl". Concluye esta caracterizacion coll una sintesis de esa co-

tnarca cle su nol,elistica: es un "munclo aislatlo, cloncle los persollajes buscan

superal sus lirnitaciones existenciales, pero termittan siernpre prisioneros de

barreras que no pueclen comprentler cabalmcnte"'i io

Dentro cle este perfil clominaclo por "el clestino", flugenio Gonzâlez escri-

biô strs trovelas y cuentos. En Mds afuera (1930) -la pritnera novela- "elige,

ante lo claclo como experiencia, no el relato cronfstico cle su experiencia per-

sonal y stt situaciôn cle preso politico, sino el mundo aledafio que descubre cle

pronto ante sus ojos, el submundo del lurnpen cuya realidad es tanto o ntâs

clrarnâtica y opresiva que la del cluro ntunclo proletario, y que ni siguiera es

reconocicla como p:rrte clel cuerpo social. Un urundo que estâ mâs allâ, mâs

ab4jo, qne el munclo obrero y campesino incorporado a la litelatura por

Balclonrero Lillo en Sub-tet-ray Sub-sole".r lr De esta novela, el critico literario

Hernâtr Diaz Arrieta (None) expresd que "enriquece nuestra literatura... y clebe

coltarse entre el pequeflo nirmero de libros nacionales dignos de sobrevir'rr".

Esta novela la concrbid durante su residencia ett esa isla conlo preso politico

cle la clictadura clel general Ibânez.

El mismo analista describe las caracteristicas cle esta novela. "El relato

estâ clispuesto colllo una cronica -expresa- clonde desfilan y desaparecen,

sil clejar huellas, cliversos personajes que forntatr un conglomerado humano'

lut rentedo clegraclaclo cle sociedad marginal, cuyas historias parecen configu-

rar una suerte cle fatal involuci6n. Cada preso tiene tras si, con'to ûnica expe-

riencia, una historia cle miserias y clelitos que termina por encarnarse en la

constituci6n biolôgica". Cito en seguida un pârrafo de la novela donde se con-

firma esa caracterizacidn. "Habia rostros imberbes,.jôvenes, y rostros de hom-

bres maduros en el clelito, pâlidos y aviesos, y rostros de ancianos en Ios cua-

les la albura cle las canâs semejaba un sarcasmo de pureza. Y todos se parecian

como hermanos porque la herencia de la miseria, las adversidades de la aven-
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tura y las noches trâgicas clel hampa, habia impresos, descle niflos, slls rasgos
fatales".ta2

Juan Armando Epple agrega que "Lo que en cierto modo le otorga unicrad y
propone un sentido a esta obra inicial cle Euger-rio Gonzâ"lez es ese proceso cle
involuci6n que se manifiesta en ese munclo cerrado, en ese infierno nronôto-
no rodeaclo cle mar. La obligacla recltrcci6n a un estadio a-social, es decir', la
separacidn cle estos hombres cle stt habitat huut:rno n:tt,ural, origirur un proce-
so cle involucidn qtte los precipita fatalmente a nn estaclio :rnitnal". "Vir,ir cle
ese tlodo -dice el novelista- no era en verdacl r,rr,ir... Para:rquella torva mul-
titud el tttunclo se habia recluciclo y era sôlo una pequefla planicie, afirrnacla
contra altos cerros cle pieclra, frente a un p:risaje cle mar, ciclo e invierno. La
r,rda vercladera se hacia interior, inrperceptible. I)or rlebajo cle los hechos l'ra-
bituales se cruzaban las pasiones mâs honclas, lars mâs siniestras, y estrqjaban
las entraiias con furi:r silenciosa qlle no tenia clesahogo... |Ah, qué clestino!
Miserias que se antontonan, angustia que no tiene calnra, instintos sdrcliclos
que se rer,uelven sin tregua". irr

En Hombres -su seguncla novela y que recibi6 el Premio Nlunicipal cle San-
t iago-,  la trama se centra en el  munclo obrero cle los af los treinta y
restrictivarlente en un grupo anarquista que se propone transformar el cles-
contento social y la rebelclia de las rnasas en fermento revolucionario, para
llevar adelante una transformacidn radical cle l:r socieclacl. Es la fabricaciôn
cle sueflos que, por falta de relacidn con la realidad social, se convierten en
"derrotas personales", en medio cle una contracliccidn ideoldgica en la que
"los extremos se tocan", es decir, el sueflo utdpico tropieza con la provoca-
ci6n policial, con lo que resulta que "la culpa era) en realidacl, cle toclos, es
decir, de nadie".r'ir Esta novela es un anticipo de la experiencia que vivirâ la
juventud revolucionaria chilena en los anos 1973-1989, con la infiltraciôn cle
la DINA y la CNI en las organizaciones en que aquella militara.

El Dr. Epple explica, en su anâlisis critico, el fondo en que se desarrolla
esta novela, seflalando que ":.. la novela busca definir una contracliccidn icleo-
l6gica que ha sido frecuente en la experiencia politica cle los sectores
ultraizquierdistas, cuando "los extremos se tocan": esos puentes que van clel
idealismo ut6pico, de la formulacidn cle un proyecto cle sociedacl en la que
estâ ausente el pueblo como creaclor de su historia, a las concepciones leàc-
cionarias que lo ven conlo simple naturaleza condenada a mantenerse siem-
pre en las mismas condiciones de miseria. Laimposibilidad de que se adecuen
al sueiio abstracto de futuro que elaboraran desde una concepci6n idealista
del mundo los hace reformular esa realidad social como producto de una no-
ciôn también idealista, su cara negativa: la "fatalidad", o el "clestino". por su

l \ 2



parte, Eugenio Gonzâlez concluye en la novela: "Los sofladores de la revolu-

ciôn, puestos en el torbellino de los hechos, habian calculado rnal la potencia

humana cle las masas que pretendian dirigir. Las habian considerado como

errticlacles abstractas, cohrtaclas cle r,'irtudes absolutas, con las cuales es posi-

ble trazar de anternano, colno quien resuelve un problettra matemâtico de fuer-

za^s. la clirecciôrr cle los aconteciurientos, el senticlo innrediato del pon'enir"'r1"

Pero la-s ltasas humanas no actiran asi, porque solt "sttsceptibles, tanto cle la

p:r^si6n conlo el clesaliento y, sobrc toclo, abrttmaclas por un instinto anitnal, cle

la fatalidacl".
Destinr,ts, que contprencle cinco cuentos, concetttra stts trantas narrattvas

en la clzrse uteclia, y lzr nr:ryori:r cle ellos "capturan Lln lllomento cle la vicla cle

seles que arrastran una existencizr mon6tolra, oscllra, con breves encuentros

ltotcnciaclores cle cambio person:rl que resttltan siurplemente ilusiones clefrau-

claclas". Est.a coleccion cle cuentos constituye "el printer intento de acercarse

erl nl1clo interior cle la cliuse merlia chilena en ese perfodo y en ese intento lo

que busca poner de manifiesto es su sirro antil-reroico, la crisis cle valores que

art':Lst1a, su patético vacio".rl 'r Este es otro anticipo del courportamiento de

:rquellls "capas" rneclias r1tre, desoyenclo Ia convocatoria clel lnovimiento po-

pul:rr, se pusielon al serr-icio de lzr clictadura en 1973. El relal,o titulaclo "La

nrujer" es una especie cle aclelanto cle su novel a lloche. Estos relatos, seflala el

Dr. Epple no tienen, en verclacl, l:r hondura y cornple.jidacl cle una obra acaba-

cla, suficientenente con figrracla conlo proclttccidn estética, sino que repre-

se1t1n ejercicios de acercamiento a una zona clel mundo social que serâ trata-

rla con rnayor rigor y consistencia en su irltima novela".rl?

l{oclte. su filtima obra (1942), prcsenta conlo "ley de estructura clel munclo
parrativ6... una oposiciôn etutt'e el dia y la noche: eI prit-nero representa el

orclep coticliano, clegraclaclo, inauténtico, el espacio doncle los personajes cle-

5en sobrellevar la r,icla social; el segundo es el espacio intimo, cloncle anidan

Ios inipulsos primarios y los sueiios, donde el homltre revela su verdadero

rostro, clescubrienclo sus obsesiones y sus opcriones de tnodificar el horizonte

que r,.r-rel'n'e a revelarse a la salicla clel sol". Esta nor,'ela presenta la historia cle

un.joven profesor c1ue, desearrclo huir cle un clestino nlediocre, se va a un pue-

Lrlo cle pror.incia en busca cle estfinulos clistintos para hacer su r,eda icleal.

Pelo no los encrlentra, porque el ambiente clel pueblo elegido no es mejor al

c.apitalino, qtte abandona. No obstante, clestacel en él una muchacha: Aura.

"Sin clucla, lo rpâs notable de la novela, anota Epple, es la caracterizacidn de

A1ra, una figura inusual en la narrativa chilena, que representa una voluntacl

de er-nancipaciôn personal que rompe con los cânones pacatos con que se

veia a la nrujer en la literatura anterior. La muchacha se ha destacado en la
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vida pueblerina por una actitud qrte el comun cle la gente comenta con cxtra-
fleza, sorna y admiracidn; una r,rda amorosa clesprejuiciacla, en que ha acepta-
clo y recliazaclo a varios amantes, sin sentirse afectada por la opiniôn de los
clemâs".tls Un anticipo cle cierto ferninismo que se presenta hoy, tanto en el
munclo del espectâculo y la farânclulzr conlo en la'nicla real, y que proyecta
heroinas en la novelzr cle la eristencia cotidiana.

Este eucttentt'o ofrece a ambos seres "la posibiliclad cle fundar trna rela-
ci6n hltmana ltberacla cle las ataclurzrs clel munclo tr':rclicional, una especie cle
f'unclacidrr adhnica en que el mttnclo, lo prescnticlo couro verclacl intima, se
rechace a partir clel srteflo personal cle liber:rc:iôn, v clonrle se funcle a la vez la
relaciôn fisica y espiritual". Para eso, nacla es nrejor rlue la huicla. "Este procer-
so cle huicla es, necesariamente, Lrn proceso cle enajenaci6n, que la novelzr
presenta con notable coherencia. A,lfi'eclo, a lzr vez que se ale.ja con Aura hacia
el sur, para r,rvrr en la zona de los lagos..., se aisla cle Ia colectiviclacl a la que
estei ataclo por relaciones de cl:rse y trabajo, la clase mcclia que .".ive en fïn-
ci6n clel Estado".rr!' Después, el asesinato cle Arra y él cles:rpnrece entre el clia
y la noche, en rnedio de su locura.

En stt estuclio titulado "La narrativa cle Eugenio [ionzâlez Ro.jas", resunle
su interpretaci6n Juan Armanclo Epple en términos claros. "Es trna lite'ratur-a
cle transicidn en el sentido que se abre hzrcia un munclo social erl que apàrecen
clistintos sectores definiendo conflictos y moclos de existencia especificos. l,er
irtsularidacl de estos mundos, que explicablemente el autor prersenta er) no\.e-
Ias clistintzrs, es el modo en que se fornrula estéticamente un proyecto cle re-
presentaci6n cle la realidacl histdrico-social clel pais en un momento en qtre la
sociedacl chilena estâ en crisis, sin que se definan histdricamente las opcio-
nes cle transformacidn que forja iclealistarnente cada grupo social oprinriclo.
Al centrarse, separadamente, en el mundo marginal clel lunrpen, el munclo
obrero y el mundo de la clase meclia, lo que hace el autor es describrr esa
soc iedad como " to ta l idad  ex tens iva" ,  usanc lo  e l  té rmino  de  Lukacs ,
sectorizando los espacios sociales tal como aparecen en un perioclo cletemri-
naclo de la historia nacional. La perspectiva central, en este caso, es funcla-
mentalmente descriptiva: es el imperativo bâsico cle revelar lo qrts estâ daclo
como realidad".ri'o Su obra no clefine un proyecto histdrico cle futuro porque
esa opci6n de futuro no se ha viviclo conlo virtualidacl histôrica en Chile toda-
via, sino mâs bien cornienza a desarrollarse recién la nueva conciencia social.
como ya se menciond, se trata de los aflos 1930 a 1942, en los que escribiô sus
novelas y cuentos, donde se proyecta un mundo literario como anticipo de la
sociedad soflada.
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El discurso como obra de arte

Los discursos cle Eugenio Gonzâlez son también manifestaciones artisti-

cas, con la aclvertencia de que no sôlo se distinguiô en la palabra escrita, sino

igttalmente en la oral. Tenfa la'u'irtud, en efecto, de impror''isar de tal manera

que toclo lo que expresaba parecia un texto escrito y depurado para cleleitel de

quienes le escuchaban. Estos cliscursos incttrsionaron eln las tres âreas cle su

preocupacidn intelectual: la politica, la eclucacidn y el arte. No pretendo refe-

rin-ne :r toclos sus cliscursos, sino sôlo a algunos cle ellos, colllo qiemplos de su

valclr cultural, en el ru:i^s amplio significaclo <le este rhltinio concellto, couro él

lrisn1o lo clelinier:r en diversas oportuniclades. En el conjuuto de sus discur-

sos se clistinguieron las tres temât.icas centr:rles que él trata en el curso de su

vicl:r prirblica. Sotr toclos lluy interesantes, tanto por su fondo colno su fornlrt'

en los cuales se aprecia una conlprensidn intelectual de Ia vicla y la acciôn cle

los hombres y los hechos histôric:os, expresaclos en Llna bell:r prosa.

Ilntle sgs exposiciones polfticas hay tres qtte tienen una significaci6n es-

pecial. La printera se refiere a "EI socialismo frente al liberalisrlo", en la cttal

establece las cliferencias ent,re ambos uro'nintientos, en el curso de una polé-

ntica proclucicla eu el Senado, entre él y Rarirl N'Iarin Balmaceda, un hombre

cloglrâtico, pero clc infinita generosidacl. Esta ten'râtica es itnportante porqtte

lrasta hoy tiele plena actualid:rcl. Como buen marxista, comenz6 por fijar ler^s

clifelencias cle rnétoclo entre anrbos. El punto cle vista "cle nuestro severo

ilrpugnaclor es clogmâtico, es clecir, se basa en consicleracioues abstractas,

absolutas, acerca de la conclici6n clel hombre v la naturaleza cle las cosas; el

rruestro es histdrico, es clecir, se bzlsa en consicleraciones realistas, relativas,

inspiraclas en l:r experiencia del continuo trauscurrir cle Ia vicla humana y de

las condiciones en que se clesarrolla".l;L
En seguida ofrece una clase cle cultura con brillo sin igual. "El sentido de la

historiciclacl cle lo hurnano, cle su esencial teurporalidacl, tan caracteristico del

espfritu cle nuestra época, lleva -clice- a una intetpretaciôn relativista de la

cpltura en todos sus frclenes: cle las ideas y de las instituciones, de las formas

clel arte y cle las noclaliclades clel Estaclo, cle los sistentas filosdficos y de los

regimenes politicos, de las creencias religiosas y cle las categorias econômi-

cas". Escuchanclo con atencidn y respeto, Eugenio Gonzâlez prosiguif. "Toda

icleologizr -bien lo han puesto cle relieve Mannheim y Scheller, entre los con-

temporâneos y, antes cle ellos, NIarx- es proclttcto cle una determûrada situa-

ciôn histôrico-social, conlo tocla politica es el resrrltado de una cleterminada

correlaci$n de las fuerzas y los intereses. Para juzgar, entonces, correctamen-

te una doctrina y una polftica, hay que comprenclerlas, penetrar en su intimi-
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dad viva, aprehender los valores que entraflan, lo que jamâs puecle conseguirse
si se prescinde de las circunstancias en que ellas aparecen".ri: como cliria
Ortega y Gasset, siempre hay que consiclerar al hontbre v su circunstancia.

Bste discurso es de concreto amrzrclo (como é1, en otro momento, caracte-
rizara una intetwenciôn cle Rarit Alpuero), en el cu:rl combina amroniosa-
ntente, sin peclantisnto intelectual, una rica ftrnclamentacidn filosdfica er his-
tririca. "La manera racionalista, abstracta, clc .iuzgar las cosas histôricas
concluce a esas extranas tergiversaciones a que alucle Spengler -autor.pclr el
que nuestro colega tnanifiesta lauclable clevociôn- cuanclo critica 'el culto tri-
butaclo por el club cle los jacobinos zr Bmto, millonario y usurero que, e1 noll-
bre de una icleologia oligârquica y con aplatrsos clel Senaclo patricio aptrfialô
al hombre de la deurocracia'. Son frecuentes estas terrgiversaciones clerir.aclas
de una falta de comprensiôn histdrica. Los icledlogos cle la Revoluci6n Irlan-
cesa y, en general, Ios representantes clel racionalisnto politico, los politicos
"uretafisicos" -col.no cliria Comte-, incurren en ellas con atolondracla compla-
cencia. Aplican sus esquemas lôgicos y valorativos -que moclestzrlrente, csti-
man cle alcance universal y eterno*, a las nrâs chsimiles circunst,ancias para
equiparar -valgan los ejemplos por lo repeticlos-, la clertrocracia antigu:r a la
democracia moderna, con olvido cle las bases reales cle la rma y Ia otra...".r;,,
concepto, este tiltin-ro, que reviste plena actualiclacl, cuanclo se plesent:r :r la
democracia en términos abstractos y absolutos.

Analiza, a continuaciôn, otra diferencia de enfoque clel liberalisnto -v- clel
socialismo, que la clictadura de Pinochet puso al rojo vivo: les inmutable la
naturaleza humana? "Para justificar su defensa clel capitalismo, rluestlri ho-
norable colega -expres6 Eugenio Gonzâlez- ha recurriclo, no obstante. zr las
caracteristicas de la naturaleza humana, entre las cuales, el afiin cle utilidzrcl,
de ganancia, de lucro, el afân egoista de bienestar incliviclual serian el nrotor
insustituible del progreso econômico. 2.Bxiste una naturaleza humana tan
inmodificable en su prin-ritivismo ético, ajena al clevenir histdrico, la lrislra
sean cuales fueren las condiciones sociales y culturales? iQué senticlo ten-
drfa, entonces, el mensaje de superaciôn moral del cristianismo, l:r voluntacl
de lucha contra el mal que se afirma en su fe militante"? Después de variaclas
consideraciones sociales, el senador socialista agrega corno conclusicin: .La

tan mentada naturaleza humana no es una enticlacl intemporal, inmutable; es
también, en gran medida al menos, una variable hist6rica. "La historia entera
-escribia Marx, en su conocida crftica a Proudhon -no es mâs que una cons-
tante transformacidn de la naturaleza humana".r;l

Define con propiedad el significado del liberalismo econ6mico, que hoy
tiene interés resaltar: "eQué puede aceptarse, a la luz cle la experiencia social
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y clel anâlisis cientffico, de las teorias clel liberalisnto econôn-rico? Juzgado

desde el punto cle vista nuestro, ellas ftteron la expresiôn "ideolôgica" de una

situacidn histôrica: constituveron) en el plano intelectual, una impostergable

reacci6n contra las ya caclucas concepciones lllercalltilistas que orientaban

la politica econ6tnica cle los moclernos estaclos nacionales. Eran fdrmulas

zrclecuacl:rs para la expansidn cle l:rs lluevas fuerzas cle la economia capitalista

y corïesllondfan, zrdem:is, a tenclerrcia-s precloutin:rntes en el pensamiento cten-

tifico".r' '; L)e actterclo a este criterio, él sefiala qtte la socieclad, como la natu-

L:rleza, se rige por leycs cle-' estructura y cle fttt'tcionauriento, pero que no pue-

clen reclncirse a esquer-nas nrecânicos, conlo las qtte expresan las relaciones

clel âmbito fisico.
En este senticlo, la econonritr liberal forn'rulô las "leyes" clel capitalisnlo y

estableciir las bzr^ses cle su clesarrollo en una et:rpa inicial, pero que los ide6logos

4el neoliberalisrno clefienclen hoy conro pernr:rnentes. No han caulbiado, en

efecto, si clbservamos que cle nue'u'o se recleu-uan propieclacl privacla sobre los

lteclios cle proclucciôn, explotacion cle los tralt4jaclores, libre uranejo cle las

cntpres:ts, respeto a la iniciativa irrcliurlual y a Ia competencia, el mercado

copverticlo en regulaclor suprelno cle la r'icla ltutttatta, lirnitacidn cle la activi-

clarl clel Estado a la seguriclacl pirblica". EIr este tttar(to de hierro, "el bienestar

colectivo surgirizr -expresa Eugenio Cionzâlez- conto efecto ntrtural clel juego

libre cle los esfuerzos inclivicluales; la armonfa econdtnica se lograrfa espontâ-

leanente, suprimienclo cualquiera ingerencia perturbadora clel pocler politi-

co. Prolto -puecle clecirse que en cuanto comenzô a clifttttclirse conro cloctri-

pzr y a practicarse como polftica- el liberalistno econômico fue objeto de

inrpugnaciones te6ricas V cle ataclttes concl'etos, en sus bases y en sus conse-

cuencizts".lti
Bl rechazo surgid clescle distintos âmbitos. Desde el punto cle vista filosdfi-

co, la "escuela histdrica" impugnô el carâctet'universal y eterno de las leyes

cle este capitalismo inclustrial, sostenienclo que ellas y la^s teorfas en que se

afirnraban clebian canbiar con las "alteraciottes histdricas produciclas en la

r:onstitucion econôntica cle la socieclacl". El poder espiritual de las iglesias

cristianas y otras expresiones del campo de las ideas modernas -el socialis-

nro- relltarcaron la cgntradiccidn de este capitalismo con la dignidad huna-

n:r. "Pet'o la gran reacciôn contra los males del inclustrialisrno capitalista tenia

tlre proclucirse en las masas obreras que el nuevo réginten economico concle-

naba -en raz6n cle las inflexibles leyes de la proclucci6n y del intercambio de

la riqueza-, a una situacidn en muchos aspectos mâs terribles que la del escla-

vo antiguo y la del sietvo medieval. A lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir

cle la revolucidn de 1848, se suceden los movimientos obreros, se constituyen
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grandes organizacioncs sindicales y aparecen los particlos socialistas".l57 Car-
los Marx marcd un corte, en este periodo, con el Manifiesto comunista de
1848, y el movimiento obrero conrbatid a un sistema que sustentaba su explo-
taciôn de la mano cle obra en la represiôn clel Estaclo. La iglesia Catdlica se
demorô nredio siglo en formular su critica a este ststema a través cle Ia encicli-
caRetu,trt, I ' louanLrt, cle Ledn XIII. sobre la condicrdn de los obreros f 189 1).
en la que reitera su ataque contra el socialismo, rlel que yet se habia ocupaclo
en la enciclica Quctd. Apostot'ici l,,lutnerict (1878) y volvt'râ a insistir e1
C en tes i,tno Ann o ( I 991 ).

Iln este cliscurso, Eugenio Gonzâ\ez procurô, por r'rltimo, explicar el senti-
clo del socialismo chileno. P:rrti6 clel reconociruiento clel v:rlor cle Ia litiertarl
en la vicla social, :r propdsito de "una cita primorosa" clel senador litrcral: "El
pâjaro prefiere la libertacl a la jaula de oro". "1,Quién, sin ser un retrcigltrclci
obtuso, de frâgil conciencia moral o ttn sectario cle misticas clelirantes, poclria
estar en clesacuerclo con el senor Nlarin en este punto? Los socialista^s no te-
nelllos, sin embargo, de la ltbertacl, un concepto metafisico, conto los rcleologcls
cle la burguesia liberal, lamentablenrente aficionaclos a suplantar l:rs re:rlicla-
cles de la historia por entidacles cle Ia razdrr". Cita, a contintracicin, a la
Fundamentacidn Tedrica clel Programa del Particlo Sociahster de Chile, que ya
se analizd en este misnto ensayo. Rechaza tanrbién la identificacidn cle la po-
litica socialista con el intervencionismo estatal, con la burocratizaci6n rle la
economfa y con la absorciôn del hombre por el Estaclo. "Ni en Ia teolia, rri en
la prâctica, ni como doctrina, ni como politica, corresponcle el auténtir:o so-
cialismo a esta deformada imagen que de él propalan sus cletractolss'!.r,s

Durante su desempeiio en la rectorfa cle la f,niversiclacl cle Chile le colr'es-
pondid a Eugenio Gonzâlez recibir la^s visita^s cle clos cle los nrâs itnpoltantes
politicos del siglo XX: el general Charles De Gaulle, Presiclente cle la Reprirbli-
ca Francesa y el mariscal Josip Broz Tito, Presidente de la Repirblica Socialis-
ta Federativa de Yugoslavia. En at-ulras oc:xiones clebiô pronunciar senclos
discursos para recibtr a tan eminentes personalidacles muncliales, en los que
puso de relieve las relaciones de Chile con lzr^s naciones europeas representa-
das y los sentimientos de admiraciôn y amrstacl hacia esos preclaros estaclis-
tas, ejemplos de visidn universal del por-v-enir de la humaniclacl, después cle la
segunda guerra mundial, en la que murieron millones de seres humanos.

En el caso del general de Gaulle clestacd su "personalidacl cle firmes con-
tornos intelectuales y morales", valiosa en si misma pero que, aclemâs, "es
una de las mâs distinguidas y representativas de nuestra época por su actitgcl
y su acciôn en el curso de los acontecimientos mundiales". Seflalô, ademâs, la
influencia de Francia en el desarrollo de la naci6n chilena. desde los clfas de
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nuestra inclependencia, a comienzos del siglo XIX. En efecto, llegamos a cons-

tituir una repriblica soberana por obra de la voluntad de minorias valerosas,

inspiraclas en las ideas fuerzas de la Revolttciirn F-rancesa y hemos seguido

entranablemcnte vinculaclos a Francia por l:rs influencias que de ella recibi-

ltos en nuestra formaciôn cultural y por los clesigrrios que han orientaclo nues-

trl evolttciôn politica. Pero advirti6 que en esta época, llena cle sotnbrios

interrog:lttes acerca cle la supen ivencia nrisnra clt' la htturaniclad, esperzllllos

rle F'r:rncia urttcho lttâs".i ' ' lr f)na esperanz:r plen:rmetlte cumplida por el go-

bierlo cle Mittclalcl con su soliclariclad l-racia el pueblo cle Chile, en su lttcha

crontra la clict:rclura cle la but'gttesia (1973-1989).

Puso térmillo a su cliscurso con ul'l reconocirt'tiento especial para esta gran

laciôn. "F-rancia es granrle y noble. N[ttchas vc]ces hzr representaclo, con sabi-

cluria, honor y heroismo, superioles aspirtrciones cle la couciencia humana'

;Qué naciôn, entonces, poclria exhibir" titulos ur:t^s esclaleciclos que los suyos

l)ara reelnplazarla en Ia histôrica tarea cte ser alta inspiraclora cle los esfiterzos

elcanina{os a supel'ar l:rs tensiorres inteuracionales y :r estabilizar la paz,

erliminanclo los peligros que grar,itan sobre el clestino cle los houtbres". Este

reconocimiento lo hizo extensivo al ilustre visitante. "La Universiclacl cle Chi-

ler, por ni internteclio -expres6- salucla en ustecl al hotr-rbre de pensamiento y

accifn, escritor, politico y solclaclo, qlre en horas zrciaga^s zrlentd la fe v la digtli-

clacl cle su pueblo y sllpo infunclirle una resohrcrdn cle r,'ictoria; al estaclista

c;eaclor cuvas ideas pueclen s€lr discuticlas, pcro cuyos propôsitos se caracte-

rizan por su inobjetable honestidacl cir.ica, :rl varleroso conductor de Francia

rlre ha sabiclo clevolverle la confianza en su misidn nacional y renovar en ella

l:r r,oluntacl cle ser grancle para selrrir mejor a lzr htuttanidad".160 De Gaulle ftte,

sil ducla, una figur:r estelar ett Francia, a metlizrtftis clel siglo XX'

Por su parte, en el caso clel mariscarl Tito, al recibirlo en un acto acadéurico

y otorgarle la mâxinra clistinciôn cle la Universiclacl cle Chile, puso de relieve

su recia personaliclad de revolucionario, senalanclo su papel protagônico en

Izr lucha cor-rt1zr el fascismo, en la proyeccidtr del socialismo en Yr.rgoslavia y

en la lucha por la paz nrunclial. Respecto a la printera de estas tareils histôri-

cas, clijo: "Naclie ignora eI apasionaclo patriotisluo con que él condttjo la resis-

tencria nacional frente al invasor prepotente, clurante la segunda guerra [lun-

clizrl; supo imprimirle un car'âcter que la hizo legenclaria. Bajo su valerosa

tlirr:cciôn, hombres y mqjeres cle las nrâs cliversas cla-ses y condiciones, Inan-

tr6.ieron, a lo largo cle aiios aciagos, con precarios recursos pero con inclômi-

ta voluntacl, una carnpafla heroica para recuperar la independencia perdicla.

I)urante ella, se iclentificô con su pueblo sufriente en el peligro compartido de

torlos los clias, en la entrega sin regateo cle los mayores esfuerzos en la "alen-
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tadora esperanza de un polenir donde el hombre con su trabajo libre hiciera
mas bellas la tierra y la vicla".r'rt Bs la imagen del héroe nacional .

La segunda gran tarea cle 1Ito fue también precisacla por el oraclor con
palabras que, a fuerza cle ser justas, adquirieron clalidacl mericliana. "Lograda,
al  f inal ,  la l iberaci6tr  nacion:r l ,  fue necesario l iberar también al  pueblcr
yugoslavo cle otro enemigo, tan fturesto pzrra su clignidacl corno el que fuera
abaticlo por las arlr:t^s: la injusticizr social". Par:r tenninar clestacanclo l:r lrrch:r
por la paz urundi:rl cle ttno de los funclaclores clel ntor-inriento de paises no
alineaclos. "Jtlnto a los Jefes cle Estaclo de Occiclente y Oriente que tienen l:r
responsabilidad mayor en las grancles clecisiones que:rfectan el curso cle los
acontecimientos muncliales -agreg6- el senor Presiclente cle Yugosl:rvia estii
contribuyenclo, en importante meclida, a cleterminar la fisonomia histdnca dt:
nuestra époc21".tti: Es la visidn clel arqtretipo clel revolucionario.

Son dignos cle meucionar', también, tres cliscursos refericlos a clestacaclos
educaclores: Andrés Bello, valentin Letelier y Ilnrique N{olina, los dos prime-
ros, rectores de la Llniversiclacl cle Chile, y el irltinio, fundaclor y rector r-iLtli-
cio de la Universiclacl de Concepciôn. El primero cle estos cliscursos lo pro-
nunci6 en la ceremonia conmernorativa clel centenario cle la muerte cle Bello.
realizada en el Salôn cle llonor de la Ljniversiclacl, el 15 cle octubre de 1965. El
segundo, en la sesidtr 5" del Senaclo, el 16 cle clicientbre cle 1952, cornr) houre-
naje al centenario clel nacinriento de Letelier. El tercero, fue la expresiôn de
homenaje pôstumo, en los funerales cle Bnrique Nlolina, rendido en repr'€.sen-
taciôn de la Universiclacl de Chile, el 9 cle marzo cle 1964. Se traLr clel zrn:ilisis
cle tres figuras estelares del proceso de la educaciôn pirblica en nuestro pais.

Andrés Bello, venezolano de tracimiento, prestô servicios intelectuales cle
extraordinaria trascendencia a Chile cuando claba sus printeros petsos ('onto
nacidn independiente. Formaclo en Inglaterra, a-simil6 "las mâs vadadas v fér-
tiles ideas de la cultura europea" y las aplic6 en nuestra América para s:i.ctrclir
el polvo de la herencia colonial. "Mentalidacl l:r suya -clice Eugenio Gonzâlez-
por excelencia reflexiva, de fuerte vocaciôn empirista y critica, incliuacla zrl
examen sereno de la^s situaciones concreta^s, cle los hechos bien estable<:irlos.
clesenvolverâ entonces sus t-uejores virtualidacles, reforzanclo su natural re:r-
lismo para juzgar la historia y la politica, como se advierte desde sus prirneros
hasta sus tiltintos escritos". Completa la calacterizaci6n del sabio: "Clâsico
por su contextura espiritual, acogid y sosttt-r'o las nuevas ideas cle iibertad v
de progreso que agitaban la conciencia burguesa, eludiendo, si, en el pensa-
miento y en la conducta, las posiciones extremas y las fdnnulas simpli-
ficadoras".163 Bello, desde su posiciôn burguesa, no se ocupô, sin embargo,
de los sectores subordinados en la socieclad, particularmente de los "indios".
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su cfdigo civil, derivado clel c6cligo cle Napolefn, proveniente a su vez, del

derecho rolnano, regulaba sôlo las relacioles cle los sectores pudientes' Por

eso se ha repetido rnttcho en Chile que el Côcligo Civil se aplica a los ricos y el

C6cligo Penal a los Pobres.
I)escribe, enseguicla, la annonia proclucicla entre el C-lhile que nacia cono

naciôn inclepencliente y el peregritro que venizr cle lejos. "El encuentro de clon

Anclrés Ilello con Chile fue el fe-.liz encuentro cle ttu talento cirnlizaclor con el

nerlio propicig pala su pror.,echoso clespliegue. Descle poco clespués cle stt

llegacla a Ilttestro pafs, en.iunio cle 1829, haskl stl nluerte' en octubre de 1865,

rlor-r Anclrés tsello vivi6 al anrparo cle un réginien concorclante con su sentido

cle la politica y cle la historia, que le permiti<i realizar su obt'a tttagnifica".rljr

Esta obra crist:rlizd en di\rersos serr.icios trl Estaclo en actiledacles legislativas

v cle politica extelior, cuyas explesioues utâs ttol.alrles fiteron el Côcligo Civil

y el Tratzrclo cle l)erecho Internacional. N'lenci6tr partictûar nlerece su preocu-

pacifn por el fbtnento tle la ensenalrza en toclos sus graclos, en estrecha cola-

boraciôn con Nlanuel N{ontt, tanto en sus {itnciones cle Nlinistro cle Instrttc-

c:iôn Pirblica conto cle Presiclente cle la Itepirblica'

I3ello y la Unir.ersiclacl es otra relaciirn quc clefine en este cliscurso. "Nace

la L.Iniversiclacl cle Chile -expresa Eugenio Gonzâlez- no col1lo alta acadeuria,

propia cle paises adelzrntaclos en saber y ricltreza' cloncle se ostenta el lujo cle

ia" ci"r1"ios y doncle los hornbres eltlinentes llrtlestran la recontpensa cle ulla

larga colaboraciôn, silo couro un centro r,ivo clonde se cultivarân las cien-

cias, la-s artes y las letras para impulsar y sostener tocla la accitin eclucacional

clel Estaclo, irradianclo la cultura sobre la sociedad entera y estin-rulanclo el

plogreso social".r'r; Esta orientaci6n cetrtral la ha venido cumpliendo, descle

entonces, la Liniversiclacl de Chiler. Temrina la invocaci6n al grar-r venezolano'

que recibiera la nacionaliclacl chilena por sus senicios clevotos prestaclos a

riuestra patria. "Conforme a su vjsiôn cle la historia v clel progreso, éste seria

el clesiglio actual cle clon futclrés llello, que sieutpre estalzi preseute entre

nosotros: enseiianclo". l(i6

V:rlentin Letelier es uno cle esos houlbres -expresa Eugenio Gonzâlez en

su cliscurso de hourenaje- que "por la iurportancia de su obra en los dominios

clel pensamiento y cle la acci6n alcanzan, lo clue podria llamarse en lenguaje

ertrersoliano, cligniclacl representativa. LueElo aglega: "Pocas vidas cotno la

spya, consagracla por entero, con sosteniclo esftterzo, al trabajo intelectual y a

la  ec lucac i6n  pûb l ica ;  pocos  carac teres  co l l lo  e l  suyo en t regado s in

clesfallecimientos, con incleclinable consecuencia, a la defensa de sus ideales

cle cir,.ismo y de cultura. Caso eminente, adenâs, en el que se dio la plenitud

hulnana, tan escasa, de una congruenci a feliz entre la capacidacl teôrica del
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pensador, que elabora concepciolres de excepcional amplitucl y la volpntacl
realizadora de un politico en el legitinro sentido cle senrcio que el término
implica".ti;? Letelier fue la figttra intelectual mâs brillante entre fines del siglo
XIX y comienzos del siglo XX en (--hile.

No es posible -adr'rerte Eugenio Clorrzâlez- analizar la obra cle Letelier en
un cliscurso necesariautente breve, sino :rpenas es clable forntular alusiones
râpiclas a su labor cientificzr y uragisterial y a su actuacidn politica y cir.il.
Respecto a su formacidn filosdlica "Letelier no fue, estrictamente habl:rnrlo.
un positilesta en el senticlo cloctrinal que tiene el térnrino ya que, como lo hizo
Littré, prescindiô cle los aspectos subjetivos que rlieron a la cloctrinzr cle Clonrte,
en la seguncla fase de su actir.iclad itrtelectual, el carâcter tur tanto peregrilo.
aunque no clespror,tsto cle ciert:t glancleza, de una nueva religifn humanitarist:r.
Lo que aprovechô Letelier clel nraest,ro fue la prirnacia clel 'espiritu posiliyo'.
siempre sujeto a los hechos en sus sistematizaciones conceptuales, s1;bre el
espiritu dogmâtico cle la filosofiar meramente especulativa y Ia aplicacirin clel'punto de vista sociolôgico' al examen cle los cornplejos procesos cle la conq-
'r'encia hutnana. Antbas posiciones uretôclicas clieron el tono funclamental. itr-
usitaclo en nuestro medio, cle tocla la obra de Letelier, mtrltiple ell sus aspec-
tos y convergente en sus propôsitos".1iis Tal es la base cle la fomraci6n filos6fica
de este pensaclor y maestro ejemplar.

(lon esta arntaclura cultural estuvo presente en el clebate nacional cle e1-
tonces. Lo primero fue la educzrci6n en toclos sus aspectos y niveles. ,,La

Iaicizaciôn de las institucrones cirales y el principio constitucional clel Estaclo
docente fueron -recuerda (i'onzâlez_ temas centrales cle Ia polémica penorlis-
tica y parlamentaria en los agitaclos anos cle la juventucl cle Letelier, quien
tom6 en ella la particrpacidtr quer le imponian sus convicciones. Hubo cle co-
nocer, durante sus viajes a Europa, el conflrcto que se clesarrollaba tant6 e1
Alemania como en F'rancia, entre la Iglesia y el trstacloJ y propllgnaba p:rra
Chile las reformas que correspondfan, desde su punto cle r,.ista sociol6gico, al
estado de las ideas y a las tenclencias clel movirniento social". Su posicion ep
estas polémicas estaba) pues, condicionacla por la herencia intelecttral recibi-
da. "como Lastarria, creia en la ciencia y el progreso, los clos principales fac-
tores dinâmicos de la conciencia burguesa del siglo xIX, y, por lo misrno,
exigia una tolerancia sin restricciones como base inslstituible clel orclen mo-
ral de la sociedad y de la paz interna del Estaclo".l,r9

Desde esta posiciôn, atribuyrj necesariamente "una funciôn de mâxima
iniportancia a la educaciôn pûblica en el progreso social", cledicanclo su exis-
tencia a la reforma de la educaciôn secundaria y superior, en estuclios corno
los contenidos en Fi,losofict cle lct Ecl,ztca,ciôtt, y en proyectos sobre estos nive-
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Ies del sistenta eclucativo y, por itltimo, en el ejerctcio del cargo de rector de la

Llniversiclad cle Chile. Fue é1, aclemâs, el pt'omotor principal de la fundacidn

clel Ipstituto Peclagôgico, "cuya trascendencia en el mejoramiento de nuestra

enseflanza secundaria y, por lo tanto, eu el clesalrollo de la cultura nacional,

hzr siclo extraordinaria. Letelier vrr,'i6 sieurpre eu actitucl politica, es decir, en

actitlcl cle serr,icio pirblico. Flra nn fildsofo al ctt:rl, conlo los antiguos, nunca

clei6 cle preocupar el clestino clel Estarlo. Perutatrecrfa atento a los giros de lzrs

cclrrientes sociales, tratarrclo cle clersentratlar sn courpleio clinanlismo". lî0

Bntre srm innumerables n-rédtos politicos, cabe seiialar que fue uuo cle los

pdlteros intelectuales cle ese tiempo que percibio el significado del movi-

utiento obrero y cle los particlos rle clase, "her:hos :r los cuales se refirio, con

sp acostlt'lbracla clzrricl:xl cle conceptos y su eneirgica fort'tta cle expresiôn, en

189ti, b:rio el titr-rlo cle Los Pobres. En este libro, Letelier fornrulaba juicitls

inrportantes citaclos por Eugeni o GonzâIez. Cotrfrr,rttt:rndo los principios juri-

rlicos entanzrclos clel Derecho Romano, propio cle rtna sociedad esclar,ista, con

Ias necesiclacles colcretas cle la sociecl:rcl uroclet'ntr, fimrlada sobre la libertad,

establecia su raclical anacronisrno qrle fa.".orece el carâcter unilateral de la

legislacidn clictacla por el liberalismo clttetlo clel pocler".rtr Iln el proceso de la

cnltrra, los grancles homltres, miranclo sietnpre hzrcia el futuro, procuran -a

\/eces inconscientemente- superar a stts prerclecesores. Es el caso clel Letelier

respecto a Bello.
Letelier tradujo su pensamiento politico en iniciativ:x concreta^s en esta

2t1ea cle su vida publica. En este sentido, propicio la incorporaciôn clel Partido

Depfcrata -el irnico partido que entonces clefenclia los intereses rle los traba-

.laclores- a la Aiianza Liberal, que conquistari:r cl gobicrno en 1920, al tiempo

tltre luchô por hetcer que su particlo -el Parliclo llaclical- asutttiera, en esta

nrisna coaliciôn, la t,area de abrir cauces legales al uror.itniento cle Ia clase

olrrera, ntecliante reform:rs oportunas cle polftica social". Bugenio Gonzâlez

siltetiza este conbate politico. "Mientras Valentin Letelter exponia estzrs ideas,

el urtis elocuente vocero clel Partido Radic:rl, Enlique Mac Iver, afirniaba en la

['onvencifn cle 1899 que el Particlo Radical 'teni:r por base el individualistno y

habia naciclo de la filosoffa cle Aclam Smith'. NIns tarcle, sostuvo categôrica-
prclte que en Chile 'no existia la cuestidn social'. Conro es sabido, la vieja

colriente inclir,rclualista clefendida por Mac Iver ftte abaticla por la nueva co-

rriente cle orientaciôn socialista, represetrtacla por Letelier, en la Couvencion

R:rclical cle 1906'!. rt'r

He clejaclo para cerlar este apartado ei cliscurso de homenaje a Enrique

N'lolina, cuya vida se apagô en su venerable ancianidad, pronunciado el 9 de

lrarzo de 1964, en representaciôn de la Universidacl cle Chile. Eugenio Gonzâlez
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dejô constancia en esa ocasidn qne "sienclo un inquietojoven en busca de su
propio camino, en época lejana, escuchô cle él palabras de orientaciôn y esti
mulo, y clespués, a lo largo de aflos numerosos, tuvo la honra cle ser su amigo,
recibiendo de él muchas veces incitaciones corcliales". Agreg6 que no intenta-
ria esbozar siquiera el elogio ceremonial cle su vicla, personaliclacl v obra, aulr-
que lo hizo de manera por clemâs sonlera. "Ahi estti su r,.ida, r.'icla cle pensa-
miento esclarececlor y cle accion f-ectrnrla, consagrad:r por entero a la rlefensa
cle los valores morales en Lln rnrtnckr cloncle tienclen a prevalecer los rralores
meramente utilitarios, 'r.icla plena rle clinautisuro cre-.aclor en la logracl:r arnto-
nia de ide:rs renov:rcloras y realiz:rciones efic:rccs, dispuesta slempre a prorli-
gar energias y entttsiaslttos ell enlpt'esùs cle interés social".1îri En snpra, ttna
hermosa vicla intelectual v crreaclor:r.

Como ya se clijo, elt esa r-icla se clistirrguid el gran hombre que fue el 1r:res-
tro Enrique Molina, Ia grancleza cle su espiritu. "Airi estâ su personaliclacl cltre
clestacd -expresa el oraclor- por la superior aptitucl cle la inteligencia, por la
fin-tleza cle su voluntacl laboriosa, por la capaciclacl cle comprencler -v.' senir'.
qtle es el mayor signo cle excelencia, porque es la capaciclacl cle anlar, l:t'n-ot--a-
ci6n de bondad sin la cual ttadie puecle alcanzar la plenrtucl interior, ni la gran-
cleza verdadera". La personaliclacl, por fin, procluce creaciones inl.electu:rles,
que el orador senala también. "Ahi estâ su obra. L:r obra suva cle ntaestro cle
tantas generaciotres que por la ctrlttrra en que él la-s introclujo y su inspiraclor
e.iemplo tomaron conciencia cle su responsabiliclacl social. La obrer suya e1
alerta vigilia ante los grancles problem:as del conocirniento v cle la ricl:r. L:r
obra suya de constructor perdttrable en ésa, su expresi6n mâxima -suficierrte
por si sola para abrillantar un clest.ino- que se llama l-iniversiclacl cle Concerp-
ci6n'.r71 La gran obra clel utaestro que ha gravitaclo profunclzrmente hasta aho-
ra en el desarrollo cultural de Chile.

De este modo seiiald Eugenio Gonzâlez, "la vicla, l:r personaliclacl v Ia obra
de don Enrique Molina se integraron en serena armonia", para ternrinar con
un elogio al maestro. "como pensador, clon Enrique Molina busco atanosa-
mente el huidizo destello de la r.erdacl en las diversas instancias cler lo real
hasta llegar -conto tantos otros- al limite en que el espfritu trasciencle a lo
absoluto. Estaba, pues, preparado por sr: r.icla -como el estoico antiguo- para
enfrentarse con su muerte. Ya no estzi con nosotros. Y nosotros, ante su parti-
da sin retorno, sentimos el desgarralniento de una pérclida entranable, porque
con don Enrique Molina algo muy valioso de nuestro chile se ha iclo para
siempre".rTt zDe cuântos hombres se puede er-nitir un juicio como éste? sin
duda, de pocos, si se considera que él entregd siempre bienes y nunca males a
sus compatriotas: el record del sabio y clel educaclor.
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En el Senaclo ejerci6, Eugenio Gonzâlez, una suerte de critica de arte, algo

insdlito en un politico. En uno cle sus discursos, rincli6 hon-ren4je al pintor

Juan Francisco Gonzâlez con palabras transparentes y plenas de elrloci6n

estética, clestacando a quien fuera, como él misuro, un rnaestro. "Holtlbre, en

la cabal excelencia clel concerpto, alcanzd tanibién Jrtan Francisco Gonzâlez

p11r el qlen-rplar cumplintiento de su vocacidn entranable, la rara dignidad cle

ntitestro". Por cierto, no cualqrrier rnaestro, sino un ttlaestro stlperior. "En-

hicsto car'âcter el sttyo, colno forzado p:rra sobreponerse con impettlosa ga-

llarclia. zr l:rs aclversas circunstzrncias en que hatr cle realizzrrse, por lo comtin,

I11s tnejores cli:stinos; inagot:rble su r,'it:rliclacl, siempre en tensi6n creadora,

clcsborcl:inclose coticlial:rntente sobre ltt ur:rteria incl6cil para animarla con la

pitsiôn cle 1n suerlo y el pulso cle su sangre; gellerosa l:r capaciclacl de amor

qtre él hacia levelar, en su propio munclo cle fornta^s y colores, lzr ocnlta al'mo-

rila y el enigm:itico simbolismo rle los seres y cle las coseq".i;tr Es el retrato

espiritual cle ttno de los utâs gratrcles pitrtores chilet-ros.

E1 este cliscurso se esfïerz:l, ademâs, pot'caracterizar lzr obra cle este artis-

t:r. "Acelcarse a la pintura cle.Iuan Francisco (|onzâlez provoca la impresi6n

tle ir clescttbriettclo Llna conlarca de maravilla que es, sin enrbargo, la de nues-

tros cliarios afanes". Bn seguicla clescribe los rostros, las casas, los ârboles' las

fir-rtas, las flores, los trruros clue pinta el zrrtista (lolllo se presentan en la natu-

raleza y la realiclacl. Pero, en verrlad, no son los mismos' 
"l 'or 

qr-ré? Eugenio
(ionzâlez responde. "Vienen al encuentro ck-'nuestros ojos con algo que no

5:rbi:rnos percibiclo, porque nuestra conciencia funciona habitualtlente den-

tro cle algostos [tarcos cleterminados por las necesiclacles de la acciôn prâcti-

czl. Nror:r los rostros, la^s cosas, los ârboles, las flores, las frlttas, toclas las

rliyersas y familiares presencias clel muttclo circunclartte clespiclet'r un fttlgor

que parece pro'r ,enir ,  t t tâs t l t te clel  espacio exter iot ' ,  c le su recondita

intilridacl".ttt iQué procligiosa forma de expresar la reprodttccidn cle Ia natu-

raleza por Ia iniaginaciôn en la obra pictôrica!

trl literato concibe, por fin, el elogio clel pintor. "Grantle, con esa grancleza

illrarcesible que en la perspectiva espiritual cle la cultrua, contrariamente a

lo rlre sucecle en la perspectiva fisica cle Ia naturaleza, se hace mayor a medi-

cl:r qrre se aleja en el tiempo. Por virtucl cle esa graucleza suya, tan auténtica,

hov clf:r su obra cle artista -ûrrica en la historia de la plâstica chilena y ameri-

cana, c:rrgacla de valorers qne el transcurrir cle los anos abrillanta- estâ mâs

\t\;a que nllnca, y su personaliclacl de maestro prornueve el clesarrollo de nuestra

plntruzr acaso con luâs eficacia que durante su larga, espléndicla y fecunda

existencia".lTs En seguicla, reafirma la perdurabilidad cle la obra artistica, en

la que ésta, una vez mâs, ha vencido a la tnuerte.
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De nuevo exalta el valor del arte en el Senaclo, personificaclo en Gabriela
Mistral. Esta vez, describe priniero el retrato espiritual cle la escritora. "Descle
su briosa juventud hasta su vejez resignacla, nlarca slr obra una t,rayectoria
vital y poética de intensa humanicla.cl: al contienzo, el heruor de pasionlles
inlpulsos que la llevan al borcle cle las negaciones r-iolentas, antoroso afârr
exasperado por tln ach'erso tlestittr-r, tristcza cirsn'ricu. y huntana, apelas :rt,e-
nuada por un clestello cle f'c religiosa: nrirs tarrle, angrsti:r y reverencia :rnte el
nlisterio de cacla ser y cle c:rcla cosa, anhelo cle infinitucl en nreclio clel cles:rnt-
paro acerbo, secreto fervor subliuraclo cn efusioners nraternalcs; por tritirno,
soleclacl clel ahtta que cspera, en r,igilanc'ia cle renunci:rnrientos, l:r'cierta l1lel:
te' brisquecla cle la liberaciôn clcfiriitrva y clel perf'ecto jirbilo. Cualto ella ex-
presô en su otigitial lenguaje -âspero y tlrrcntante casi siempre, aunque t:urr-
bién capaz de mâxiura ternura- le dio sentirlo cle trascenclencia y universaliclaci
que finalniente la consagr6 aute el lnllndo".r11' Es la enunciaci6n cle la.s lirtu-
cles cle rnqjer, l-tt:restra y literata. conclir:iones hnnranas que él consicler'<i soltle
Iltanera.

No es posible tra.nscribir todas srt palabr:rs cle hechizo elnociorrante, percr
el pârrafo final cle su sucitrta oril.cidn es clc trna belleza inusual: "Lo quc soiiir
en la vida, lo vir,'i6 en el sueiio. Altora, nrientra-s su carne se clisgrega cerca rle
nosotros, viaja en tinieblas innombrables, clentlo del sueiio mâs hotrclo. h:rcia
la excelsitud del conocitniento y del alnor". En scguicla, ante l:r inragen cle:
ella, sugiere el silencio. "No prollro\ranlos clenrasiaclo ruiclo en torno a quierl
gust6 del silencio en doncle germinaban Ia verrlacles eternas; no tulbelros el
trânsito de la taciturna solitaria con la agitaci6n cle mucheclrrmbres fratema-
les que ella comprencliô, atnd y sinici, pero clescle lejos; no contrarielros Ia
sobria nobleza de su sencilla existencia con excesos cle congoja cerenronial.
un espiritu conlo el de ella no requiere homenajes". por eso, dice: "...1o que
hacemos por enaltecerla revela el cleseo rle enaltecernos a nosotros rtrismos.
porque su voz nuestra -su voz cle patético acento- se ha unido al coro egr€tgio
de aquellos seres excepcionales que nragnifican con sns creacrones y sr-ls zlc-
tos la condiciôn humana y son, en el curso cle los siglos, testirnonio'vir,rflcapte
cle la grandeza del espirils".tstr

Eugento Gonzâlez no fue poeta, sino autor cle un:r prosa bella. El lrislto
reconociô lo primero en su discurso de recepcidn cle Peclro Praclo colno nriem-
bro académico, en la Facultad cle Filosofia y Eclucacion. "FIablar sobre Peclro
Prado in-rplica referirse a la poesfa; tarea cle suyo sutil y siempre arbitraria,
tanto por la imprecisi6n de limites cle los dominios que abarca la creaciôn
artistica conlo por la rigidez cle las palabras usaclas, ntoldeadas, indfciles para
ceflirse a la fugitiva materia viviente clel sueiio y clel simbolo. Alguien ha escri-
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to rlue sôlo la vida comprencle a la r,ida. Pucliera agregarse, glosando este jus-

to pensamiento, que sôlo el poeta comprende al poeta. De antemano resulta,

entonces, Ia inaniclacl de cualquier anâlisis y que cla por anticipado en eleden-

cia el fi'acaso tle toda tentativa de critica".rsr Con estas sencillas palabras pone

al clescubierto esa quemante realiclacl de la general incotnprensiôn de la poe-

sia, que artrae' a pocos lectores y il lrenos editores'

Pero él habla clel poeta y ;cle qué lllaneril lo hac:ell "Poeta vercladet'o, la

cxprcsi6n de nna 
".i'r'encia 

protiurcla aclquiere eu Peclro Prado tltra srtgerencia

simbôlica. Pot'encima de cualquiera otra) V él asi lo conpretidiô, el poeta

tiele una misi6n generosa) de universal fraterniclad: a él le correspondia su-

1te1a1 la raclical soleclacl de las almas huntattas, uniénclolas, a tr)esar cle los abis-

llos v las clistar-rcias que las separan, en ulta courtmiôn inefable. N'lâs toclavia:

a él le estzr reser-vaclo oper:rr el milagro cle qtte los espiritus eutbotaclos en el

sopor de la rutina y el hâbito, se abrair a las huiclizas verclacles qtle se escon-

clen cletr/rs cle las concretas apariencia^s qtre aczrparatt nttestr:r pobre atenci6n
ptilitaria, a los seclelos llamarnientos clur: lietren cle l:rs cosas que creenlos

ilertes, al invisible mando, cle insospec:haclas relaciones y senticlo inescruta-

ltle, en (lue Se nutren las raiCes de nttestra r'icla V cle nuestlo clestino".rsr En

seglirla, examina la espontaneiclacl creaclora, el afân cle plenitucl hrulana y la

eltocifn cdsntica en la obra cle esl,e poeta chiletlo. Mâs tarde, pronutrciarâ

otlo hermoso cliscurso con ocasi6n de la muerte cle Peclro Praclo, porqtte é1,

no sienclo formalmente un poeta, toclo lo qtte pensaba y expresaba tenia una

connotaci6n lirica.
En los escritos de Eugenio Gottzâlez estâ presente la relaciôn de la natura-

leza y el amor, lo que es particulannente ostensible en stls tliscursos, en los

cuales 1o sdlo centra su atenciôn en el hornbre y la r,"icla, sitto tatnbién en la

tiep'a y la naturaleza. Cuando se refiere a la hazaiia cle Josip Broz ( l\to), inspi-

laclrr en la "alentadora esperanza de un porwenir clonrle el hotllbre, con Su

trabajo libre liiciera tuâs bella la tierra y la rida"; o en su homenaje al pintor

Juan F-rancisco Gonzhlez en el que, unienclo espacio e intimiclad, se refiere

otla vez a expresiones de l:r natrraleza y de lzrs cosas, qr.re "despitlen un fulgor

que p:rrece provenir mâs que clel espacio exterior, de su recônclita intimiclacl".

Iisa. relacifn abre la contur-ricaci6n htrcia el atnor, que en Gabriela Nlistral se

€txpresa en "anguslia y reverencia ante el n'risterio cle cacla ser y cle cacla cosa,

erlltarcatla dentro cle las emociones clel amor clesgraciaclo, subliurado luego

e1 t-.1anor lraternal y por ûltimo... r,iaja en tinieblas innombrables, dentro del

slreflo urâs hottclo hacia la exaltitud clel conocimiento del amor".

EI atnor entre los seres humanos es un prodigio natural, capàz de generar

las mayores energia^s en su consumacidn. Esta concepci6n explica que ador-
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nara su sala de trabajo, en su hogar, un hermoso cuadro que representa a
Leda y el ci,sne, del pintor Juan Francisco Gonzâlez, temâtica expresacla en el
arte, en repeticlas ocasiones, como confinrraciôn cle la potencia del amor clue
trausfigura a los clioses y semidioses para lograr sus objetivos de supremzr
fecunclacidn. Bs cl senticlo erdtico de la r.icla, que Eugenio Gottzâlez complen-
cli6 cabalmente. Pero el amor para él no cs sdlo eso -la uni6n intirra cle clos
seres-) sino también, conlo uranifiest:r en el cliscurso cle hornen4je a Iùtriquer
NIolina, "por la capacidad cle courprencler y servir, que cs el rnayor signo cier
excelencia, porque es la capaciclacl cle zllar', l:r r,ocac:iôn tle bonclacl sin la cual
natlie puecle alcanzar la plenitucl interior, ni la gr:rncleza r,.ercladela". Icle:r que
se repite en su cliscurso cle homenaje :r Juan Francisco Gonzâlez, en el que lcr
clescribe "... desbordândose coticliananrente sobrer la materia incldcil par:r :uu-
marla con la pasidn cle su sueiio y el ptilso cle su sangre; gelterosa la capac'i-
dacl de amor que él hacia revelar, en su propio nrundo cle formas y cololes. .."
El amor es, plles) puente cle rmi6n entre los seres, como lo dice respecto ir
Pedro Prado, ".... a él le corresponclia superar la raclical soleclacl cle lzrs alnras
huntanas, uniéndolas a pesal' cle los abismos y las clistancias que la-s separarr,
en una conexidn inefable..."

Esta concepcidn clel ar-nor, cle Eugenio Gonzâlez, es una expresiôn clel
ntarxismo, en cuanto éste tiene cle romanticisnro. en su intento de unir al hout-
bre y la naturaleza, para hacer mâs feliz la r,.icla, r'nediante el uso racional rle ln
tierra y de las cosas. Proceso que enrpieza con el conocintiento mâs proftrntlcr
de las ciencias naturales -conlo se obserwa en la evoluciôn de la ecluc:rcion
clurante el siglo XIX- y contintia con la protecciôn y conservaci6n del equili-
brio ecoldgico, que se ha converticlo hoy en una cle las preocupaciones nri.s
generalizadas de los hombres. Este t-nistno entenclimiento del amor explic:r str
vocaciôn por la cotnunicaciôn oral, a través de un diâlogo constante con otros
seres humanos, como una capacidacl clistinta de servir y amar. Por ûltimo, en
su sueflo y en su vida, persiguiô el amor en cuanto sin'rbolo de uniôn intirna
entre el hombre y la mu.jer.

NOTAS

125 Eugenio Gonzâlez, "Vasconcelos", Clari t lad n"77, Santiago, novientbre 1 1 t le 1922.
126 Ibidem
127 Ibidem
128 Eugenio Gonzâlez, "En torno al mo"-inriento mil i tar".  Justicia, Santiago, n"1.300, 3 de

noviembre de 1924. Todo un retrato sociol6gico de la segunda décacla del siglo XX.
129 Ibidem

128



130 Hc<ctor Roclrlguez de la Sotta, "Sobre la desigualdacl soci:il", en Alberto Edwards y

Edrrarclo Frei, ,Ilisloi'i a de los parti,dos polit icos chilenos. Editorial del Pacifico, Santiago,

1949.
1:-11 Francisco Autonio Encina, "Resumen de la l l istoria de Chile", Ztg-Zag, Santiago,

1!)ir-l, phg. 748.
132 Eugelio C-ionzâlez. "Glosas cle un ai lo tr iste", I . . lust icir t ,  n"1378, Santiago,21cle ene-

ro  c l r :1925.
1;i ; i  F)trgenio ( ionzi i lez. "( l losas de un :rr lo t l iste", I I . , l tLst icio n"1;i7!1, Santiago 22 de enero

t le  1 !12 , r .
1: l  1Nic'ohs i \bbagnano, "Historia t le la Fi losofia", Iust i t t t to del Libro. La Habana, C-luba,

l !) , l7. Arlo clel Vietnaur Heroico. p: ig. 16.

l i j i r . i : rvier F. Clampos, "\oche: urra novela cle Eugenrcr ( ionzdlez Rojas", en Etr. l lenit t
( ]ott . :dlr: : ,  ntat,stnt r lal .  sociul i ,slr to r:hi lpno. Centro <le Estrtcl ios t lel  X'Iot- int ie'r t to Obtelo Sah'a-

clol Al lencle,\I(rr ico. 1981, pi ig. 72.
1:16 Ibidernr
1;17JrranA. É)pple. "Lanarrat ir-ade Eugenio ()onz:^lt 'z Rojas". enI)uqr:t t i t t( |r t t tzr i l .ez,rrnes-

tro t lr : l  soc:i tr l istrtct cl t i l .att t , ,  Centlo cle Estucl ios del \ lor.- imiento Obreio Salv:rdor Al lende,

\{éxico. 1981. prigs. : l -1 y 3o.
1: i8 lbidem, p: ig. 3i i .
1,19 Ibidem. p: igs. 3l y 36.
1,10 Ibidem. Pdg. :19.

141 Ibiclent, prig. 51
142 Ibidenr. pâg. ir l .
14j Ibidem, pâgs. 51 y 52.
1,1 1 Ibidenr
1.15 Ibiciem. pâg. 55 y 56
146 Ibiclent, pâg. 56.
147 Ibident
118 Ibidem, pdg. 58.
l f9 lbide.m, pâg. 5! l  y 60.
150 Ibidem. pâgs. 61 y 62.
151 Eugenio Gonzâlez, "El social isnro frente al l iberal ismo", en el l ibr-o t i tr-r lado Pert.sa.-

t t t i r .ntr. t  tcr jr icct t1 pol i t ico del Part iclo Sociul ista de C:hi le, Quimantri  Ltci:r . .  Santiaqo, 1972,

pi ig. 95.
152 Ibidem, pâg. !16.
1;; l  Ibidem
li l  Ibidem, pâg. 98.
1:r5 Ibicleni.  pâg. 100.
l . l t i  l l , i r l t ' n r .  p n g .  l 0 l
1. i7 Ibiclem. pig. 102.
l ] h  I l ' i d e r r r .  1 r r e .  l 0 i .
1,r{) ELrgenio Cionzâle2, "I ] iscurso plonunciado en la recepciôn del general C}iarles de

(iaul le, Plesiclente? de l :r  Repribl ica de Fraucia, el 30 de septiembre de 196,1, en el Sa16n de

Ilonc.rr cle la Llniversidacl de Chtle.
160 Ibicieni
l6l Eugenio Gonzâlez, "Discurso pronunciado para recibir al mariscal Josip Broz Tito,

Plesidente de la Repirblica Socialista Federativa de Yugosla'u'ia, el 25 de septiembre de 1965,

en el Sal6n rle Honor de la L.lniversidad de Chile"

r29



162 Ibidenr
163 Eugenio ( ionzâIez, "Discurso" prorrunciaclo en l :r  ceremonia conmemorativa del c'en-

tenario de la muerte cle Anclrés Bello. el l i  clc octubre de 1965. en el Sakin de Honor de la
f.lniversidad cle Chile.

16,1 Ibiclenr
165 Ibidenr
166 Ibidenr
l{ i7 Eugenio Gouzi lez, "Discurscr protnrrrciaclo en honrena.je al centenario clel nac:imiento

t le \ralentin Letel ier" ' .  en l :r  sesiôrr ir" r lel  Senaclo. el 1i i  t le drt. ienrlr le t le 1!1.r2.
168 Ibidem
169 Ibiclenr
170 Ibiclern
171 Ib i r lenr
172 Ibiclem
173 Ettgenio Clonzi i lez, "I) isc' trrso 1l 'onutr<' i :rdo err los funelales cle Enrique \ ' lol in:r.  en

representacldn cle ia L.inivelsidad de (lhile, erl !) cle nr:lrzo cle 19(1.1.
174 Ibideni
175 Ibidenr
176 Eugenio Cionzâlez, "Homenaje p6stLuno al plntorJuarr F'r:rrrcisc'o Gonzâlez. con

l l lot i \ 'o clel primer ceutetiario cle su nacul iento. pr-onunciado en sesiôn 1" del Senatlr.  r lc ' l
1,1 de octubre de 195;1.

177 Ibidenr
178 Ibidenr
179 Eugenio Gonzâl.ez. "Homenaje a la nremorin r le ( labriela Nlistral".  prouurrc' taclo cn

sesiôn 25" del Senado, de 22 de enero clc 1!) i7.
180 Ibidenr
181 Eugenio Gonzâlez, "Discurso pronunci:r<lo corr ocasi i .rn de 1a incorporacidn . le Pc-

clro Prado a la Facultad cle Fi losofia y Educac' i6n r:omo nriembro ac::rcléurico", Santiago.
182 Ibideni

130



Capitulo cuarto
LA COMUNICACION ORAL: ARTE MENOR

El dominio de la oral idad

Errgenio (ionzâlezposefa lo que suele denourinarse el clominio cle la oralidad
hasta el punto cle que quizas la lnayor parte clc su'".icla se cledicd a este e.jerci-
cio de comunicaci6n, principalmente en los est.ablecimientos de enseflanza
cloncle trabaj6, no sdlo en sus clases cliarias, sino también en las conversacio-
nes con profesores y estudiantes. Este hâbito se extendi6 en el Particlo Socia-
lista con sus compafieros, en el Senado, con sus colegas y en las cafeterfas y

los restaurantes con sus amigos. No he conocido a ninguna otra persona que

haya dedicado tanto tienrpo a esta forna cle contunicaci6n, aunque la regla
general en los scres humanos es la prâctica cle ella, con excepcidn de los
solitarios, reminiscencias cle los anacoretas que, clurante la época nredieval,
sc aislaban de sus semejantes y se sumergfan en profunclas meditaciones reli-
giosas. En Estaclos [,rridos se han realizaclo encuestas en nuestros clias, que

revelan tlue la-s personas destinan seis horas diarias a esta prâctica, pero re-

clucida principaln-rente a la chisn-rografia.
Como Bugenio Gonzâlez no escribiô sus menlorias en las que puclo trasuri-

tir por escrito lo que plzlsnr6 en Ia palabra oral, quiz:is seria una buena inicia-
tiv:r rtrue sus amigos y compafleros las escribieran. Constituiria un hecho ins6-
lito: Ia^s memoria^s de Eugenio Gonzâlez v escritas por quienes le conocieron.
La iclea no es peregrina, porque lie leiclo textos cle valorizaciôn de su obra de
.Iulio Llésar.lobet, Javier Fi Campos, Ricardo A. Latchat'n, Juan Armando Epple
y otros, de l:r^s mâs honcla apreciaciôn conceptual, aunque ninguno toca su

clominio de la oralidad. No obstante, existe la limitaciôn de que la niayoria de
sus coetâneos estân muertos, pero aitn asi valclrfa la pena el intento entre los
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que sobreviven. Por nli parte, cleseo hacer ahora un escarceo en este senticlo,
aunque limitado sôlo a sus relaciones colt el Particlo Socialista.

Conoci a Eugenio Gonzâlez en 19411 en el Instituto Peclagôgico de la Univer-
siclacl de Chile, ubicado en la Avenirl:r Bemardo O'Higgins con Ctulntings, clon-
cle yo estucliaba filosofia, teniénclolo :r él como profesor, pelo elrtonces no lo
traté personalurente ni tuve otra relzrciirn que la rle estuclio. X,{âs tarcle, en 194ii,
poco antes clel XI Congreso General cle.l l)articlo Socialista, celebrarlo en tic'ttr-
bre cle ese nrismo aiio, lcl inlité a qrte <lic'tara erlgtuurs c'harlil.s soble el ntarxisuto
ell una sala clel local clel Comité ('entral, locerliz:rclo en ese tienrpo en la calle
I'foneda, a la Brigacla llniversitaria SocrahsLr, qlre yo rliligia. Después no lo vol-
r.i a ver hasftr la constitttciôn clel nucvo (lourité (le'ntr:rl elegiclo por el rtrencion:r-
clo congreso, err el cuzrl participamos:rnrtros, errtrc 1!)46 y 1948.

I)escle entonces y hasta 1957 m:urtur-inros rur:r estlt cha r.clacirin cle trabiljo
politico y Llna auùstacl que se expresaba en un trato cliario err el Particlo, clon-
cle nuevantent,e estttr.iuros juntos cn e.l Clonrité (ientral, cle 1948 a 1950, clirigi-
clo por él urismo collo Secretario Getrerzrl; en el Corrglc-.so Nacional, clonrlc él
representô a nuestro particlo en el Senaclo, e-ntt'e 19.19 y 1957, y yo en la (li inru-
ra cle Diptttados, de l95il :r 1957, y en la vicla ccittriiana, clonde cultivantcis
aquella amistad tan apreciacla. Posteriormente, él reanr.rdd sll carrera Llnl\-er:
sitaria, ocupanclo el cargo cle Director clel Instituto Peclagdgico, hasta clrvu
oficina en Macul concurrfatnos coli el ex dtpulaclo F enranclo Pizarro llzu'il con-
tinuar el clebate iniciaclo hacia ya nrâs de trna cléc:rcla.

Los grancles habladores, precisamente por herblar tanto, se hacen, nruchas
veces, daflo con lo que expresan, corno es el c:rso cle Oscar Wilcle, cuanclo etrr
el proceso por sodomia, preguntaclo por el fisczLl sr habia besaclo a un nrtrc'hzr-
cho que actuaba como testigo en su contra, dijo: "No, por Dios, ela uruy fercl".
NIâs grave es aûn el caso cle Jorge Lurs llorges, qlle expresd tantas brr:t:rlirla-
cles en favor de las clictaduras y en contra cle l:rs victinras, hasta el punto cil-le
couti6 con Pinochet en la Nloneclzr y lo calificô cle fîrro caballero, aunquc tierne
la excusa de que estaba ciego. No es este el caso de Eugenio Gonzâlezporque,
por el contrario, toclo lo que expresd oralurerrte lïe serio, por su contenido y
gracioso por su forma.

;C6nio era Eugenio Gonzâlez? De su juventucl hay que considerar el juicio
de sus coetâneos o, quizâs mejor, cle sus alumnos cle ese perioclo. "Elrgenio
Gonzâlez -expresa F ernando Alegria- era un jor-en lltuy apuesto, alto, pâliclo,
vestido rigurosamente de negro cuando le conoci. A sus alumnos nos miraba
con serenos ojos picassianos sin janiâs envolvernos en los anillos cle humo
que le segufan siempre sus pasos. Hablaba paseândose, llenando el aula cle
sonoridades calmas y amplias, engastanclo sus largas frases en precisas co-
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lumn:rs de un matenalismo histôrico aprendido con rigor. Escucharlo era como

exponerse a un dfa de sol Suave) sin mayores contrastes ni sorpresas; era

conlo saber que, de perdelnos en clevaneos, se iria con el hurno lo mâs medular

de su pensamiento, la proyecciôn poéticaurente mesurada cle su razonattrien-

to filos6fico". Este profesor de vastas clases y cle escogiclos alumnos ya no

era olr,'rclado por quienes sabian escucharle. "Sonriente y bondadoso -agrega

F ernando Alegria- para uri tuvo siempre la imagen, el tono y el estilo clel au-

téntico nlaestro". rs'r

Por mi parte, pueclo clecir que cuanclo yo le conoci tenia la figura cle un

hourbre alto, m:rcizo, de tez pâlicla, Iento para catttinar, muy sdliclo cuando
pemranecfa cle pie. Era un tipo atractivo para las mujeres. Tenia una "hernlo-

sa voz lenta" clescle su.juventud, como lo recordara el escritor José Santos
()onzâlez Vera, participando en los encencliclos clebates cle los aiios veinte.

Poseia una risa fâcil que, a veces, autogenerab:r con su pt'opia gracia, en la

exlrresiôn del chiste y de la anér:clota. No bailaba. En su vejez se puso clelga-

clo, :rl parecel por la sabia recourenclaciôn "quien clesee prolongar su vicla

clebe uranlenersc esbelto". Vestia trajes negros, tar-nbién corbatas, sombreros
y zapatos cle este color, camis:ls blancas y abrigos dc colores sobrios. Conlo

San Vicente cle Ir:rul, clormia poco, pero ignoro si ya prôxin-ro a la muerte se

haya arrepenticlo, como el santo misericordioso, cle no haber dormido menos
para serr,-ir a sus semejantes. Su vida transcurrfa tetnto cle dia como de noche,

disfiutaba cle las comiclas y bebidas, pero no fue un gr:an fumador, aunque lo

hacia con mocleraciôn. La conversacidn fue el motor que clinamizaba su r,ida.

Constituyô un hogar abierto a los aniigos, quizâs por esa necesidacl de co-
prunicacidn oral. Casado con la senora Graciela Villablanca, profesora en la

Escuela Normal de Mu.jeres N''2 de Santiago, tuvieron tres hijos. El mayor,

Eugenio, se gradud cle médico y fallecid prematuramente, circunstancia acia-
ga que le proclujo un gralt dolor y deszrsostego. En segttida, dos get'uelos: I)a-

niel, que estuclid derecho y viviô su exilio en !'enezuela, y Flora, r'rnculada a la

enserlanza, como sus paclres. Conocf a toda la familia en su hogar. El hijo

nrayor participd en el Partido Socialista descle su periodo de estudiante se-

cunclario, pero se cledicd mâs tarde exclusivamente a su profesidn. Daniel,

nilit6 también en la rrisma organizaciôn politica. Por ultimo, la prâctica cle

aquella comunicaci6n oral clio lugar a caracterizaciones deforurantes cle su
personalidacl real por quienes no le conocieron cabalmente.

La primera lo consiclerô como un escéptico, en el sentido rulgar de la pala-

bra, esto es, un inclividuo que no creia en nada, confundiendo, dicho concepto

con lo que habfa en él de antidogmatismo y de actitud critica, caracteristica
de la ciencia moderna. Por el contrario, su vida estuvo coronada por el respe-
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to a los principios. En efecto, toda su multiple clurera se rigi6 por éstos y
nunca los supedit6 a anrbiciones pol'escalar posiciones. Cuando un grupo
distinguido de prof'esorc's le pidiô que aceptara la postulaciôn cle su nombre
como rector de la Utriversidacl cle Chile, clefiniô su pensamiento claramente
por escrito y, Llna vez clesignado para ese cargo, hizo rm clogio cle la izqrdercla,
donde siempre milit6, par:r repetir lo nrisrtro cuanclo renuncid al cargo, en
1968. Similar posicion qiernplar tLll 'o en el Particlo Socialista, cloncle reafirn"ro
con prof ' t tncl ic lacl  y sirr  c logurat isnro, su l )el ts i l l t r icrr to nrarxista, en la
Fundamentacidn Te<irica clel Programa cle l!l-17.

Descle el punto cle vist:r fi losdfico, liabia mâs bien en él una r:riz socrzitic:l,
que en la mâxima cle "srilo sé que nacla sé" tracluce lo que el escepticislllo. et'r
tanto corriente filos6fica post aristotélica, represeuta colno apertrua hacia el
enriquecimiento cle las icleiLs. La palabr:r erscelttic'ismo significi.r birsclrecl:r v
ésta corriente filosofica tiene por ob.jeto Ia consecuci6n cle la Ièliciclacl por
ataraxia, pero mientr:r^s el epicureismo y el erstoir:isnlo l)onen la conclici6n cle
la rnisma en una cloctrina determinacla, erl esceptit:isnro pone tal corrclici6n en
una inclagaci6n sobre la inconsistencia cle c:ualquir-.r'posiciôn teôr1iro pr:ic,tt-
ca. Aun en esta perspectiva "la inclagaciôn escéptica ha impuesto un c:orrteni-
clo histdrico notable, ap:rrtando a las escruelas filos6ficas contentporiureas cler
su estancamiento clognâtico y estimulârrclolas inc:esantemente a la incl:rga-
ciôn de los funclaurentos cle sus postulaclos".rsr En este senticlo 2.Eugetiio
Gonzâlez tenfa algo cle escepticisuro? Es posible, en cuanto el rrarxisnro su-
pone también birsquecla e inclagaciôn a partil cle la clucla, para lo cual nos legd
un ntétodo, que es el "anlta cle lzr verclad". Bl, collr) lrrofesor cle filosofi:r, 1ro-
seia el conocimiento cle que la brisquecla recorre el pensarniento hnnr:uro cles-
cle Herâclito, pasando por Sdcrates, hasta N'larx, superrando la falstr conc'ien-
cia, en tanto imagen alterada de la realiclacl por l:rs ilusiones para descubrir la.
verdadera realidad.

La segttnda caract,erizaciôn equivocacla es la cle consiclerar :r Eugenio
Gonzâlez como una personalidacl no revolucionaria pol'razones nreramente:
formales. Quien expresô esta idea, en cierto uroclo peyorativa, es el escritor
Fernando Alegria, en un artfcttlo sin enrbargo cariiroso sobre su maestro y
amigo, en el cual afirma que no se imagina a nuestro cornpaflero (olno un
revolucionario porque nunca lo vio correr ni pt--gar un grito. Lo mismo se po-
dria decir de Marx, sin que por ello le neguemos su carâcter revolncion:rrio, :r
llrenos que apreciemos como el mayor mérito cle éste la^s borracheras en l:rs
tabernas de Bonn, en su juventucl, mencionarlzrs su paclre en una carta cle 9 cle
cliciembre de 1837 en la que se queja de los gastos de su hijo, o un paseo en
burros realizado en Godesberg con Bruno Bauer, recordado por este tiltimo,
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desde los que "lanzâbamos gritos de alegria, a los cuales los burros respon-

clian con rebuznos".rss Como Fernando Alegria, yo no vi nunca a Eugenio

Gonzâlez corrcr ni pegar gritos, ni tan-tpoco pasear en burro, pero eso no me

Ileva a negar su pensamiento revolucionario.
La tercera caracterizaciôn falsa, en el caso de su carâcter, se refiere a una

supuesta abulia que habria condicionado su existencia. Nada rnâs lejos de su

trayectoria personal si consideralnos que colno maestl'o trabajô sin interntp-

ciôn, clurante 40 aiios (1928-1968), realizando una carrera profesional brillan-

te. (lonro novelista publico cuatro libros, en el curso de una década, que no es

poco para un hombre que no se procligô en cllanto escritor, y como politico

dej6 una huella profunda en el Particlo Socierlista y en el Senado a través de

una cle esas fomr:rciones culturales humanista-s que ya no se exhiben en Chi-

le. Él mismo me clio una explicacidn sobre el origen de esta fâlsa caracteriza-

ciôn cle su personalidad. En el tier-npo de luchaJuvenil, clesde la FECH, en una

ocasiôn, se realizaron reuniones durante tocla la noche en su local, debido a

huelgas V mo\ilizaciones, por lo que no tuvo posibiliclad cle "arreglarse" por la

ntaflan:r siguiente, presentanclo un aspecto descuiclado. Esta situaciôn conclu-
jo a un comparlero que habfa domriclo en su casa a decir que Eugenio Gonzâlez

eïa un "abtilico", concepto que clespués se repitiô.
Clonto ûltinia de est:rs caracterizaciones poclria agregarse la apreciaciôn

sulterficial cle algunos, que lo conocieron oc:lsionalmente y, por lo misnto, lo

.juzgaron en forma negativa por carecer hasta del sentido del hunior necesa-

rio para clisfrutar la gracia de su anecclotario y del chiste a flor cle labios. Son

Ios "tontos glaves" que sôlo vieron en él al hombre convers:rclor que, escon-

clienclo su amplia y profunda cultura, era capaz hasta cle escucharlos a ellos

sin proferir un sentintiento de rechazo. Eugenio Gonzâlez tenfa, en efecto, esa

vir tucl  superior,  humanamente generosa, cle ponerse al  nivel  de sus

interlocutores, para practicar el diâlogo, colllo un verdadero nlaestro, es de-

cir, hablaba y escuchaba, y por mi experiencia personal, creo que de todos

aprenclia algo en su conocimiento de los seres, en su mûltiple variedacl psico-

Iôgica y cultural. El era, por eso, un profunclo conoceclor del "alma" humana.

Por cierto, sus interlocutores inteligentes también aprendian. No existe un

testintonio mâs expresivo de esta capacidacl cle enseiiar en sus conversacio-

nes, que el recuerdo clel Dr. Juan Armando Epple, de la ûnica entrevista que

tuvo con él en los dias en que egresaba del liceo y elegia carrera universitaria.
"Cuando, empujado pruy paternalmente por mi viejo, fui a ver a Eugenio

Gonzâlez a su oficina de rector de la Universidad de Chile, y lo irnico que pude

explicar con claridad fue que me interesaba la literatura, tuvo la paciencia de

explicarme que habia gente que escribia narrativa, poesia y teatro, y que a
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veces poclia convertir esa tarea en oficio exchlsivo (que no requeria la lJniver-
siclad), y habia otra gente que se preparab:r p:rra conocer cientificamente la
lengua y la literatura y luego explicarla en la contuniclacl (estaba, por ejenrplo,
el Pedagdgico)".

El Dr. Epple agrega. "Me explicd enseguirla que eran clos moclos cle conocri-
tutiento muy emparentaclos, pelo que clif'eriaur en relaciôn al objeto de aten-
c:i<in: en el primero se trataba cle tipos que se lanzab:rn :r contar conro veian
experiencialmente el mttnclo, y que sus oblas mostraban, c'olllo verclzrcl litera-
ria, el resultaclo ck: es:r experiencia; en el segunrlo caso se trataba cle lterson:rs
que analizaban y explicaban, buscanclo un nrétoclo uras riguroso, lo que los
esc:ritores habiarr clefiniclo en su acer(:anriento inuiediatcl n la realiclacl. flonro
quizâs pensab:r que la clistinci<in c.ra clenrasiaclo erngorlos:r, y que al final bus-
c:rria una prol'esion mâs sergura (como la nredicina) r'ne explic<i que los oscri-
tores tratan cle hacer ttna radiografia cle la realiclacl r,.ivida, y los estucliosos cle
la literattua explicaban la mistna realiclacl trtilizanclo la racliografi:r cle los es-
critores, incluyenclo a la vcz al escritor conlo rnateri:rl cle estuclio. Por la clziri-
<lacl de esta explicacidn, este joven puclo conservarla en su nrcnroria.

La explicacidn fue, por otra partc, lo sttficienternente noveclosa colllo pilfil
clecidir a su interlocutor:r entrar a este oficio confuso. La inrpresiôn proch,rc:i-
clapor el rector cle la lJniversiclacl cle ()hile-., en este joven estuclianle, ftre tan
profuncla que tlâs tarcle le pernritiir unit'el alllor a su p:rdre y el rccr.rcrclo cle
ese rnaestro, cuando escribid su ensayo La n,att'uti.ua de Eugenio Gottzr.ilez,
agregando al final de su trabajo: "NIe habria gustatlo que Eugenio Gonzâlez
supiera que el primer intento de conocinriento critico de lo que él eiaborcr
como experiencia literaria lo harfa zrlguien fomr:rdo en los misntos principios
te6ricos y de organizaciôn estir-r-rnlado a convertir esos prirrcipios en un moclo
de conocimiento de la realidacl y explicaci6n cle los problenras ideol6gicos y
culturales de la socieclacl. La aplicaci6n cle esos principios al campo cle la
literatura es) en gran medida, resultado cle la fornraciôrr te6ric:r a la que con-
tribuyo en el Partido Socialista. La elecciôn cle su obra como objeto de estu-
clio, constituye un homenaje, rut honrenaje en la formzr que' él hubiera quericlo:
como evaluaciôn critica".rsd No fue posible est,e conocimiento porqlle nues-
tro camarada ya habia muerto cuando publico su ensayo el Dr. Ilpple.

La personalidad intelectual cle Bugenio ()onzâlez tuvo, c-omo ya lo seiralé,
una triptica expresi6n: la de eclucaclor, la cle politico y la cle escritor. Su ocu-
pacidn fundamental fue, pues, la cle reflexionar para lo cual su vida estuvo
dedicada de manera principal al estuclio. Aficionado a la lectura como voca-
ci6n natural, adquiri6 una cultura excepcional, pero él ncl fue, como muchos,
un simple repetidor de conocimientos que ya, por si, tiene valor, sino mâs
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bien un asimilador que los vertfa en sus propias creaciones. No se limit6 tam-

poco al éxtasis tlel conocimiento, corno contemplativo, sino que enfrentô el

quehacer de la vida en todas sus manifestaciones restândole tiempo al suefio

para dedicarlo a la r,'igilia, generadora cle satisfacciones espirituales y tan-

bién materiales. Al revés de lo que parecia, no fue un solitario, sino mâs bien

un honrbre r,rnculado a lix ntultitudes, precisantente, a través de sus acciones

de maestro, politico y escritor.

Las rut inas pol i t icas

Corno los preclesl,inaclos, nada se hizo imposible para é1, aunque no buscd

ascensos en su r,icla profesional y politica, toclo se le ofreci6, pudienclo, inclu-

so, haber siclo canclidato a la Presidencia cle la Repirblica, por quien muchos

habrian votado. F'ernando Negria lo expresa fervorosamente: "Quienes lo

queriamos hubiésenros cleseaclo que Eugcnio Gonzâlez ambicionara ser Pre-

siclente c1e la Repirblica, cttalquier cosa, itodo! para haber votado por é1. Lejos

cle eso, se preocupaba sôlo porque nosotros progresâbamos". El tuvo tln con-

cepto clistinto de la politica, quizâs influenciado por el comportauriento cle

\ralentin Letelier. En un cliscttrso de homenaje pronunciado en el Senado, le

atribuyd a ese gran utaestro y politico caracteres que bien podfan aplicarse a

él mismo. La politica aparecen asi clesvinculacla de la clemagogia y el oportu-
pismo, nutnénclose clel conocir-niento teôrico y de la intetpretaciôn de la rea-

Iiclad por el métoclo cientifico, como é1 lo clefiniera hicidamente en la

Funclamentaciôn Teôrica del Programa de 1947.
Se equivocan, pues, cluienes pretencleu asimi lar lo a las posiciones

reformistas. El concibiô, precisamente, al socialismo como lo que es en su

csencia: un proyecto cle emancipaciôr-r social de los trabajadores. Por lo mis-

mo, hoy, cuando un rtroclelo, que siempre criticarnos los socialistas chilenos,

experimenta una crisis profuncla, llegando en algunos paises a su derrumbe,
prodemos sostener la validez y vigencia de nuestro proyecto hist6rico, porque

e.l capitalisnto, en cualquiera de sus vanantes, no ofrecerâ soluciones definiti-

r-ils a las necesiclades sociales cle los trabajadores. Mucho menos en los paf-

ses atlasaclos o subclesarrollados como el nuestro. Eugenio Gonzâlez clefinio

el rrétoclo revolucionario de la conquista del poder y la transici6n al socialis-

rro, pensamiento que 1o llevd a posiciones contrarias a la colaboraci6n minis-

terial en gobiernos de hegenionfa burguesa. No particip6, por eso, en los go-

biernos del Frente Popular, criticando su politica y la supeditaciôn de los
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objetivos socialistas, asi como nunca promor,e6 ese tipo de colaboracidn en el
perfoclo posterior, en el que tuvo una ingerencia decisiva en el Partido.

Err la efimera Repûblica Socialista de 1932, cuanclo tenia 29 aflos, desem-
pend el cargo de Ministro de Eclucaci6n clurante los doce clier^s que conmovie-
ron a Chile, en los cuales tuvo tietnpo suficiente para tomar cliversas iniciati,
vas, coltlo Ia aprobaci6n del Estatuto f.l'niversit,ario, quet conferia autonomia:r
la L,niversidad de Chile. Segirn sus propias revelaciones orales, se preocupd
acleurâs cle vigilar el comportanriento de los milifurres con los estudi:rntes. Al
respecto, conr,iene recorclar qtte urilitantes courunist:rs habi:rn instalaclo, en
la Casa Clentral cle la L.iniversiclacl cle Chile, trbicacla en A\'. Bernarclo O'Higgins,
ttn sor,-iet cle estudiantes, obreros, c:rmpesirros, solclaclos, rn:i.rineros e "inclios"
-estos ûltiruos en representacidn clel problema cle las nacionalidacles- a inta-
gen y seurejanza de la Revolucidn cle Octr-rbre. (larlos Charlin recorcl6 tnâs
tarde que éste fue un problema que inquietd a la Junta de Gobierno.'8i

Por su parte, Eugenio Gonzâ\ez, contaba con gracia que una delegaci6rr
del "soviet", presidida por Bernarclino Vila, estudiante de ingenieria, quien
miis tarde seria profesor en la escuela cloncle hizo sus estuclios snperiores,
solicit6 audiencia al Ministro cle l)efensa Nacional, Comocloro clel Aire
Marmaduque Grove, para exigir el retiro cle un grupo ntilitar estacionaclo frente
a la casa central de la Universidacl cle Chile. Grove abandond un conselo cle
gabinete que se realizaba a la hora convenicla para esa aucliencia, a fin cle
recibir al "soviet", seguido clel Ministro cle Eclucacidn, que ternia conflic'tos
mayores. Pero, cuâl no serfa el asombro de éste cuando Grove le asegur6 a
los estudiantes que ese cuerpo rnilitar se habia estacionado en dicho lugar, no
para arnenazarlos a ellos, sino para protegerlos de una conspiraci6n burguesa
que pretendia atacarlos por la noche, partienclo rlel Club cle la I |niôn, ubicado
frente a la tlniversidad.

La representacidn del soviet se retirô -decia Eugenio Gottzâlez_ profr.rnda-
mente agradecida por los cuidados que le habia aseguraclo Grove. En los clias
siguientes, la Reptiblica Socialista, con la interuencidn del Ministro de Educa-
ci6n, proporciond un local fiscal, ubicado en la calle Nataniel, para que se insta-
lara el "soviet", desocupando, de este modo, la casa central de la L.fniversidad
cle chile. En esa nueva sede oficial, funcion6 clicho grupo comunista, bajo la
tolerancia de las autoridades, que sdlo se habian ocupado de él en tanto pertur-
baba las actividades universitarias, hasta que un golpe n-rilitar derroc6 al gobier-
no socialista, el 16 de Junio de 1932, terminando también la actuaciôn del "so-
viet" en la vida politica del pais. Cualquiera podria creer hoy que este episodio
es una invencidn mia, pero realmente sucedid de la manera expuesta, segûn la
versi6n oral de Eugenio Gonzâlez y la versi6n escrita de carlos char"linD.l8s
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Nunca mâs Eugenio Gonzâlez ocup6 un cargo n-rinisterial. La Reptiblica

Socialista justific6 esa experiencia personal, pero las colaboraciones guber-

nativas posteriores no, con excepcidn del gobierno de Allencle, de 1970-1973.

Él relataba, entre lnuchas anécclotas, que Juan Ilautista Rosetti, inspirador de

una nueva aventura ministerial, lo visitd en sll casa, en ei mes de febrero cle

1946, para persuaclirlo que aceptara el cargo cle Ministro cle Eclucaciôn en el

nlevo gabinete que habfa de c:onstituir el Vicepresidente de la Repirblica

Nfrercro Duhalde. Se trata cle aquel breve interluclio polit,ico cortociclo en el

Particlo Socialista coruo Tercer Frente. El requericlo para el utencionado car-

go no aceptd pol consicleral'qlle el p:rso que pretenclia clar la clirecciôn del

P:rrtido era una al entttra itrconsist.ente, que s6lo traeria consigo pe4uicio a

llcstra czlusa 1rero, :rnte la insistencia cle Rossetti, le clijo: "2.Por qué no àStlme

el rninisterio ustecl'?", a lo que éste contestd con brttt:rl agudeza: "Porque no

scry huev6n". Entonces, Ettgenio ()ottzâ\ez contrarreplicô: "Yo tampoco Io soy",

tenrinanclo la conversacidn entre risas y sitr proveer el cargo cle ministro.

En el Particlo Socialista es cloncle rnâs pttde conocerlo. Su clesempefio en él

fue realntente e.jentplar. Fomrri parte cle esa generacidn clariviclente que ftm-

clô dicho particlo, sin integrar su clirecciôn hasta 1946, cuando se uniera a la
gcneracidn siguiente condttcicla por Raûl Arnpucro, que rescatd a la mas gran-

cle organizacidrr de masas cle Chile que, habiérrdose alzado como el Particlo

clel Pr.reblo, los oportunistas la habian converticlo en Lln estercolero. Lo he

dicho otras veces. Anpuero, col'tlo Moisés, llevd a esa parte del pueblo elegi-

clo por el clesierto cle la resistencia al sisteura capitalista y a sus gobiernos de

tllrno, durante una generaci6n, proceso en el que los jdvenes cle entonces

alrrendirros a luchar siempre en la oposiciôn. Siguiendo ese sitro clramâtico,

Anrpuero y tarnbién Eugenio Gonzâlez puclieron ver desde su "Nlonte Nevo",

la tierra prometicla en 1970, proch.rcto auténtico cle la larga nrarcha conducida

clurante un trecho por ellos misntos.
Eugenio Gonzâlez introclujo en la clirecciôn del Particlo Socialista el senti-

clo clel humor, reducienclo asi la pesaclez y grandilocuencia que caracteriza-

ban la r,icla cle esas organizaciones politicas. En el Comité Central elegido en

el XI Congreso General, estaban representaclas trcs generaciones. Ram6n

Sepûlvecla habia pertenecido a la primera direccidn clel Particlo Courunista,

conrpaiiero y an-rigo cle Luis Emilio Recabarren, ya tenia mâs de 60 aiios. En el

nredio, estaban Bugenio (jonzâlez (44 anos), Isidoro Godoy, clirigente

p:rnificador (40 anos), Huutbefto Soto, clirigente ferroviario, Héctor Gajardo,

sastre (aproximadamente 35 aflos) y Oscar Waiss, perioclista (34 aflos). Todos

los clenrâs, con Rairl Ampuero a la cabeza, éramos veinteafleros. Recuerdo
que Eugenio Gonzâlez me di,jo una vez que nosotros cuando tuviéramos la
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edad de don Rarnôn pasariamos los clias junto a la chirnenea, cubiertos cle
frazaclas y con un r,'rnito caliente a mano. Era, sin ducla, una broma, por lo que
la r,ida, que es miis sabia que el humor, cleterniino que nos mantuviérzrmos al
pie clel cafldn hasta el riltir-rio rninuto de nuestra vida.

Clon don Rat'nôn soliauros tanibtén realizar jornadas muy celebraclas. En
una oportuniclacl, el Contité Cenlral nos design6, a ese cu:rclro veterano v al
nrâs jovetr cle sus tnieurbros, para asistir zr un amplizrclcl cle l:r segrutcla conluna,
constituicla por trabajaclores tranr,iarios, rlue eran bast:rnte niocleraclos (por
uo clecir cle clerecha), pero tan belicosos que nos insr,rltaron y casi nos sac:rron
:r pzrtaclas de la reuni6n. Don Ranron, al cl:rr cuenta en el Conrité Cetrtral cle
nuestra misi6n, s6lo expresd clue habia estaclo clura la "critica". Eran los clias
prer,ios a Ia dir.isidn clel Particlo Socierlista cle 19.18. En otra oczrsi<in, lirimos
.juntos también a una comicla cle aniversario clel Particlo I)emdcrata, ckrncle se
recordaron a toclos sus prôceres, clescle el funclaclor', N{alaquias Concha, hasta
los nrâs recientes. Cluanclo le correspondiri hablar a clon Ramdn, expresô que
los oradores anteriores se habian olr,eclado de un honrbre ntuy intportante en
la historia clel Particlo Demôcrata: clon Bonifacio Veas. con lo cual arrancd
grandes aplausos. Bugenio Gonzâlez clisfiutaba de estos resplandores cle ir-r-
genio particlario.

Bn las sesiones del Comité Central, cle 1946-194E (compuesto cle pocos
mieurbros), presiclidas por Rairl Ampuero, con sus arclorosos 28:rnos, Ilugenio
Gonzâlez y Oscar Waiss escribian coplas festivas sobre sus propios cotnparle-
ros trenzados en debates interminables, los que circulaban entre quienes no
eran aludidos y se saltaban tarnbién a Raul Ampuero, por respeto rer-elcncizrl.
Recuerdo algunas, pero no creo conveniente reproclucirlas. Eugenio Gonzâlcz
tenia un sentido grâfico para caracterizar a las persona-s, tanto clel Perlticlo
como del Senado, todas muy graciosas, pero tantpoco pueclo retprcirlucirlas
porque la mayoria de los caricaturizaclos ya fallecieron y los r,ivos poclrian
disgustarse. No resisto la tentacrdn, sin ernberrgo, cle nrencionar dos por ser
muy inocentes. En 1948, propuso en el Comité Central como candrdato a cli-
putado por l\uble a un compaflero militar retiraclo (era su amigo) y poncleran-
do sus virtudes con la coronaci6n final cle que pertenecia a esa "benenrérita
instituci6n de la patria: la Asociaciôn cle las Fherzas Amraclas en Retiro". Iro-
nfa aparte, estâ de mâs advertir que eran otros tientpos. En 1952, apoy:rnclo
una propuesta para nombrar gobernaclor cle San Bernardo, dijo que el compa-
iiero tenfa "aspecto de gobernador", y era cierto, clesde el punto de vista de la
imagen generalizada, en cuanto a aspecto fisico, vestuario y cuidados de su
persona, de u'ra autoridad de este nivel.

En los aflos cuarenta, en el Partido Socialista r,-ivfamos a palos con el âgui-
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la. No disponiatnos de financiamiento para pagar un servicio eficiente de

mecanografia, por lo que Eugenio Gonzâ\e2, como Secretario General, con-

testaba la correspondencia en forma manuscrita. No quiero decir que lo hicie-

ra en toclos los casos, pero en varias seccionales del pais me rnostraron aflos

mâs tarcle, cartas manuscritas cle é1, lo que hacia por puclor intelectual para

er,.itar la rubricacidn cle corresponclencia con errores ortogrâficos o de otro

orclen, transcritas a mâqr.rina por companeros de buena voluntad. Por la nlis-

rtra razdn econdntica, en un aniversario del Particlo propuso en el Comité Cen-

tral la redacciôn cle un cliscurso breve por él misnto, con lzr indicaciôn que lo

leyera en la raclio el cornpaflero Demetrio Ayr-nans, entonces Secretario (]ene-

ral interino cle la Fecleracrôn de la.Juventucl Socialista, quien tenfa la r,rrtud tle

hablar nonnalmente con una velocidacl insuperable. Con esta especie de hu-

mor, pretenclia reducil el costo cle la transnrisidn raclial en esos clias cle "ajus-

tes presupuestarios".
Durante su perioclo de Secrertario General (19,18 -1950), no teniamos re-

cursos para pagar el alquiler clel local del Conrité Central, al menos despttés

de conclucir a la ruina al compaflero Héctor Ciajardo, miembro de la direc-

ci6n, cle profesi6n sastre quien, cottjuntamente cotl proporcionar'"'estuario a

algunos de stts compafleros pagaba a veces el arrendamiento del local. Ade-

mâs, caso curioso, era aficionado a la ripera y, a l.ravés tle una amiga soprano

clestacacla, nos propolcionaba entrzrdas, en platea, en el Teatro Municipal,

cloncle los mâs.jôvenes plesumiamos de este gusto aristocrâtico para el ure-

clio chileno, si bien no lo era en sus lugares de origen, ante las "noviecitas".

Milagros clel socialismo chileno.
FJugenio Gonzâlez, conlo otros courpaiieros, era masôn aunque permane-

ciô largos perioclos en "slleflo", por lo que solia comparar a "la orden" con el

Club cleporti"'o Colo-Colo en toclo aquello rle la soliclaridacl entre los herma-

nos, ilustrando su comparaciôtl con ejemplos. Por dicha circunstancia fortui-

ta, Roberto Aldunate Leôn, entonces serenisitno gran maestro de la masone-

ria, reunia cuotaS entre algUnos cie sus "hernlanos" para contribuir al pago del

arrendamiento clel local partidario, ubicado en Lonclres 33. Eran los gajes de

la pobreza. Aldunate nrilitaba en el Partido Socialisti'r y adeurâs era amigo de

nlestro Secretario [ieneral. Este constituia, por cierto, un secreto ignorado
por las bases, que siempre sintieron clesclén por la rnasonerfa cuando no un

absoluto rechazo, olvicl:rnclo que sus priucipales fundaclores, por una ironia

c le l  c les t ino ,  fueron  ur iembros  de  e l la ,  como Grove,  Mat te  ( también
"serenisimo") y Allende.

Algunas veces, Eugenio Gonzâlez cubria con sus propios recursos, en ca-

sos de emergencia, gastos partidarios, pero aquellos eran desafortunadamen-
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te muy escasos. En esos anos, los profesores nniversitarios percibian suelclos
bajos, debido a que ell las principales carreras, corrro la abogacia, la meclicina,
la ingenieria, la arquitectura, etc. quienes clesentpeiiaban docencia eran. pol
Io general, profesionales cle éxito que no necesitaban los estipenclios univer-
sitarios, no sienclo el caso cle Ios maestros clel Irrstituto Peclagdgico. Recién i:n
el rectoraclo cle Juan Gdmez Nlillas, proveniente cle ese nrismo pl:rntel, sÉ-' co-
rrigio en parte dichzr situac'i6n a fines cle la cléc:rcl:r cle los crincuenta, erler':inrlci-
se las relltuneraciones clel person:rl acaclénrico cle la L-inivelsicl:rrl cle (lhile.

En el aflo l9rl8, Eugenio Gonzâlez escribid un hermoso nr:urifiesto rlel Pat.
ticlo Socialista en contra cler la clictaclur:r legzrl cle Gabriel fionzâlez VicleLr. F}t
ese tiempo era clificil conseguir una imprenta que se atrt'vicra :r edilar un clo-
cunrento politico <le esa clase, por el control policial que se qjercia sobre ella-s.
Pero nosotros obtur'inros quc) clos conrpanerros Io hicieran en ulta irnprrenta
que presto srs mâquitras, ubicacla en el strbterr'âneo cle un pasaje que estiiba
frente al cine Metro, en la calle Banclera. Por l:r noche de un frio clia cler inrier.
no, en que se imprimi6 ese uranifiesto, nos contproflretintos a llcv:rlles a los
cotnpafleros unas botella^s de r,ino para estimrrlar slrs espfritus, pero no tenia-
nros clinero, por lo clue Eugenio (]ottzâlez visito a un prirno que trabiljaba, lror
las noches, en EL Mcrctu'io, y le picliô el pr'éstanto necesario, cron el r:trirl nos
bebintos elt un bar cercano una botella cle vino tinto (el dinero conseguiclo
s6lo alcanzaba para trna) y les llev:rmos clos a los companeros cle la inrlrrent:r.

Eugenio Gonzâlez conocfa el alnta cle los socialistas. Sieurprer zrsr:gtrlnb:r
que los congresos aprobarfan los votos politicos mâs rojos. Por lo gener':rl, los
clelegaclos provenientes cle las clistintas regiones clel pais r,-isitaban, chrriurter
los dias del congreso, los restaurantes en busc:r cle los nrâs apeteciclos platr-
llos y bebidas, como un buen congrio fnto en lhlparaiso o long:rnizas en (lhilLin
o chicha dulce, pero picaclora, en Talca, v al ténnino clel torneo.iugaban irtvu-
riablemente al rojo -qtte siempre ganaba- nrtrch:rs veces, sin h:rber inten'cni-
clo en los debates. Quizas el mejor ejemplo cler esta prâctica fue el XXII C<tn-
greso General celebraclo en Chillân, cloncler sr. aclhirio al marxisrnoleninisnrcr
y la lucha armada, clesigndndose Secretario General a Aniceto Rodriguez. Era
un sortilegio que me ha hecho pelrsar quc, asi corno los solcl:rclos francerses,
segrin Napoleôn, llevaban el bastdn cle nrarisc:rl en sus ntochil:r-s, Ios uiil itan-
tes socialistas guardâbamos celosanrente un ''nrayoneso" en nuestros corazo-
nes, conlo expresidn cle la rebelclia connertural dcl socialismo. Altamirano 1ue,
por eso, popular en su tiempo cle "clt'cisidn revolucionarizr" (clivisa cle su cnm-
paiia senatorial en 1973) y no ahora convertido en paloma de la paz.

El propio Eugenio Gonzâlez celebrab:r este ritual socialista. Éll solia hacer'
comentarios humoristicos sobre la militancia en cl Particlo, burlândose, por
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ejemplo, de los cambios que experimentaban los cuadros: el paso del "plano
juvenil" al "plano aclulto", sobre todo cuanclo alguno cle ellos se pasaba del

lûnite de edad en el primero. Yo cunrpli estrictamente con Ia nornta: a los 25

aflos pasé al "plano adulto", integrando el Coniité Central. En el periodo en
que él fue Secretario General seiial6, con gracia inigualable, que la composi-

ci6n social clel Partido Sociarlista estaba constitttida principalmente por maes-

tros, ferroviarios y chilotes. Entonces, h:rbianros tres chilotes en el Comité

C--entral (incluiclo Rat'rl Anipucro). Acletniis, clasificaba a los mieurbros clel
(,lomité Central entre monôgamos v poligamos, existienclo sôlo uno cle los
primeros, cuyo nonrbre no pttedo clar, porque ponclrizr en clescubierto a los

otros ante sus esposas.
Todalia, a fines cle la riécacla cle los scsentn, cuanclo le llaur:rba por teléfo-

no a la rectorfa de l:r Universid:rcl cle L-hile. clesprtés cle mi iclentificaciôn ernte

la secretaria, contestaba invariablemente mi "a16" con los primeros versos cle

Ia marsellesa socialista, esto cs, "C'ontra cl presente vergonzante, el socialis-

mo surge ya..." Al XI (longreso General clel P:rrticlo, lo urencionaba en la-s cou-

vcrsaciones conro el "célebre" Cotrgt'eso rle Cot'rcepciôn, para potlerse en la

oncl:r nuestra -cle los.jôvenes cle ese tieu-rpo- qtte conferiamos una extraordi-

naria importancia a clicho torneo particlario. En é1, Rairl Atnpuero, que habia

siclo Secrert:rrio Genereil cle la Fecleracidn de la.Iuventucl Socialista, va l-rabia
pasado al "plano aclulto", desenrpenânclose conlo Secretario Regional cle San-

tiago y miembro del Comité Central, clerrot6 a Salvaclor Allencle por siete vo-

tos. Eugerrio Gonzâlez, qlle provenia cle la generaciôn de los fundaclores, nos

acompafld en est.a "parada".
I)nrante toclos esos airos de actuacidn en el Particlo Socialista, contd con

t-.1 respeto y la sl-npatia cle dirigentes y militarntes y é1, a su \.e2, tuvt) relaciones
corcliales y amistosas con toclos ellos. Clon Raul An-rpuero estableciô una linea

rle trabajo politico constante y estrecha, cllya cxpresiôn n-râs constructiva ftte

Ia reclaccidn cle la Frmdamentaciôn Teôrica clel Progranra clel Partido Socia-

fista v l:r realizacidn cle la irnica C]onferencia Nactonal de Prograrna celebrada

e1 su historia. Particip6 activamente en el Con'rité Central dirigido por aquéI,

rle 19,16 a 1948 y, en seguicla, asun'.i6 el cargo cle Secretario General en el
periodo siguiente. Elegiclo senaclor por Sar-rtiago en 1949, se encontro con

Aurpuero cn 195;l en la cântara alta, aiio en que éste fne elegiclo senaclor por

Tar:rpacâ y Antofagasta, continnanclo las tarea^s comunes iniciadas en 1946.

Por concliciones de carhctet'y hâbitos de vicla, ambos eran clistintos, pero

cronrpartian sirnilares principios en el orden polftico. Eugenio Gonzâlez siem-
pre cleseô una relaci6n politica clirecta y personal mas allâ del Comité Central

con Ratil Ampuero, pero eso no pudo suceder entre urt hombre que, después
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de l:rs reuniones se recogia en su hogar) con otro que continuaba los "deba-

tes" en las mesas cle los restaurantes.

Algunas relaciones personales

Como los antiguos griegos, lzr vida cle cste hombre se deslizaba entre el
"agora" y el "banquetes", escenarios en los que proyectir su larga trayectoria
intelectual y politica, sin olviclar tanrpoco los "porticos" y el "hog:u'". No fue
un orador cle masas, pero sus cleberes cle clirrgente clel Particio Socialista lcr
conclujeron a las concentraciones pLiblicas en plazas y teatros, asi conro :r l:rs
tertulias nocturn:rs eu restaur:rntes y otros lugares, acollrpaiizrclo cle algruros
jôvenes. Por tni parte fui un concurrentc constante. Durante nruchos clomin-
gos me invitaba a sll casa, doncle una empleada chilota preparaba empanarlas
y almejas, cuyo nombre corl'egia ella por el cle "tacas", conlo se las clesignaba
en nuestra tierra lejana. No faltaba, clescle luego, rrn blren r,ino chileno. Fltrton-
ces, conversâbamos sobre lo humano y lo clir.rno y, sienclo 20 aiios r-uayor quo
yo, influy6 en mi carâcter, condicionando, en ciert,zr meclicla nri moclo rle pen-
sar y actuar. Cuando rle casé me dio un sabio consejo: habituar a la esposa a
mi llegada a casa tarcle por la noche. Asi ella no experilnentarfa ni inquie'tucles
ni sobresaltos, pucliendo clomrir tranquila, cuanclo ciertils obligaciones ure.
r-nantuvieran fuera clel hogar hasta avanzadas horas de la madrugacla. i,a poli-
tica se practicaba entonces clespués de las horas cle trabajo y sin toclue cle
quecla.

T[vimos, entre otros, un amigo comûn con quien participdbalnos en nru-
chas tertulias politicas en restaurantes: Iludalclo Lobo, de origen chilote como
yo. En el aflo 1947, Lobo se traslacl6 a la ciuclacl cle Antofagasta por razones cle
trabajo. Desde entonces, Eugenio Gonzâlez me planteaba constantelnente clue
debfamos "evacuar" a Lobo, lenguaje clerivado de la seguncla guerra nrrurclial.
Aflos mâs tarde, Lobo tuvo una intervenciôn nruy celebracla por nuestro nraes-
tro y amigo. En la cânrara alta un senador pronunciô un cliscurso critico con-
tra el gobierno del Presidente Carlos Ibânez clel Campo (1952-1958), cuyo len-
guaje son6, al fino oido de Eugenici Gonzâlez, conlo clel siglo XIX, y asi lo ltizo
notar en un comentario, en la tnistna sesiôn"a lo que respondici el senaclor
aludido que él no se cubria con plumas ajena-s.

Posteriormente, Eudaldo Lobo, asiduo lector cle la histona de Chile y po-
seedor de una portentosa memoria, descubriô que ese discurso era una copia
casi textual de otro pronunciado por Bnrique NI:rc Iver, cuando tenia 19 anos,
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a raiz de una acusaciôn constitucional contra el Presidente de la Corte Supre-

ma, Manuel Nlontt (ex Presiclente cle la Repirblica). Con el hallazgo de nuestro

arnigo, Eugenio Gonzâlez escribi(r un comentario cle crônica en el periôdico

La CalLc, que entonces eclitâbanlos en Santiago, en el qtte relataba ese episo-

clio de ler oratoria congresista, y concluia clicienclo qtte el senaclor, tras afirmar
que no se vestia con plumas ajenas, l-rzrbia rlesplumaclo nzrcla menos que al
"cisne cle la elocuencia raclical".

Eugerrio Gonzâlez, cle acuerclo a la traclicirin grieger, transmiti6 inconscietr-

teurente a Lobo la iclea de nna novela hablacla, que clespués celebraba mucho.

En el perioclo en (lue con Lobo fuimos cliputarlos (1953-1957), realizamos nu-

nterosos via.jes.juntos. Por su origen chilote, cll teni:r la costrtmbre cle bttscar

coterrâneos clonrlequiera que arlibârarnos, encotrtrânclolos en toclas partes

por l:r conclicidn cle eternos migrantes cle éstos, con qttienes establccia anima-

clas conversaciones. En estas girzrs politic:as tll\.e la oportunidacl de conocer

la "noverla hablaclzr" que nti antigo, c'ol-no prccul'sor clel realismo mâgico, habia

concebiclo y clesarrollaclo en el cLlrso clc mrtchos aflos. Si, en efecto, se trataba

tie lrna novela perfectamente clelineacla en torncl a las r,ivencias y experien-

cias propias y cle sus cotnpaiieros cle la prit'net'a generrtcion de la Juventud

Socialista, con sus r:apftulos y personajes nrorrié:nclose en el munclo entotivo

clel recuerclo.
Couto tocla novela inédita, ésta era objt-'to cle constante revisiiin, ert busca

v rebusca cle nuer,as facetas en la r.icla cle los personajes; stt carâctet'inconclu-

so le pemitia enriquecer la trarna con nuevos acontecimientos, la que reunia

realiclacl -v fantasia. La singulariclacl cle esta novela resiclia en el hecho cle que

los person4ies er':rn cle carne y hue.so, algunos cle los cnales convir,'ian a cliario

con el autor y los "conoceclores" cle la uoverla, se trataba cle sercs que "soiia-

ron la vrcla y vivieron el sueiio" :rl unisono con :rquel que también p:rrticipaba

conto person4je, alttor y protagonista. Su tratla no se referia, por cierto, s6lo

a la épica socialista, sino que tanrbién comprrcndia la sr.rbjetividad sublimacla

ltor los sentimientos mâs puros cle aquella juventucl. llabia en ella accion y

I'olltance, ideales y realiclacl, en el marco rle la situaci6tr angustiosa cle una
gcneracidn que se asonr6 a l:i historia cler ese dificil perioclo de guerra mun-

dierl. Esta nol.el:r, por la circunstancia cle no estar escrita, experimentaba gran-

clcs mutaciones, lto scilo por consicleraciones cstéticas sino mucha^s veces por

se.ntintientos encont,raclos, cliferencias cle' o1;iuiones y simples disgustos clel

autor con sus persoltajes. Estas alteraciones, aclemâs, no se lirnitaban a los

hechos presentes, sino qtte se retrotraian también a los del pasado. Ella se

convertia, asf, en una formidable arma en la lttcha interna en el partido y, por

lo mismo, algunos cle sus personajes, conscientes de este poder secreto de
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Lobo, procuraban mantener buena^s relaciones con él para no cjorrer el riesgo
de convertirse de héroes en'urllanos en una obra de creacidn que algtin clia
poclia escribirse v publicarse.

En 1955 hicimos urr viaje a Alto Piltena a estucliar en el terreno un probler-
t-ua de limites con la Repriblica fu'gentina, en el vaile de California. Por ser la
via aérea la finica posible entonces, el piloto Errresto IIein, arnigo cie Euclalclo,
nos traslacld clescle Pr-terto Nlontt €.n un peqtreiro ervi6n (lesna, pero no prrclo
rescatarnos hasta clespués cle qrtince clfas clebirlo a las ach'ersas conrlicioncs
clirnâticas cle la zona. Nlientras cumplimos nuestra urisiôn nos hospcclauios
en el club cle los carabineros y, entonces, noche tlas noche, Lobo nre' rel:rtô la
versidn conrpleta cle stt novela hablada. Quizâs soy el irnico con r,.icla tlue tierrc
reglstrada en su lnelllctria esta obra tan peculiar y cle la cual tanrbiéll soy pt'o-
tagonista.

Durante esos dias, Eudalclo estaba clisgustaclo por cuestiones politicas con-
tingentes con los clirigentes mâxiuros del Partido Socialista: Rairl Arnpuer'o,
protagonista central cle la novela y Aniceto Rodriguez, personaje rtretror en ia
mislna, por no pertenccer a Ia primera generaci<in cle la heroica Juventucl. Por
eso, la versidn que me clio a conocer estaba rlistorsionacla, pero tanrbién ntc'
"mostr6" el original, por lo que pucle aprecial que los cambios eran rrotables.
Batall:r^s politicas victorioszts y romances felices cle la primera r,ersiorr se in-
vert ian en la seguncla, queclanrlo aquel los protagonistas en posir . iones
clesmedradas. Para qué decir cdmo reduci:r el papel cle algunos seguiciolcs cle
los lideres; como Kafka, cle seres hurnanos los convertia en escaraba.los.

La vehemencia, en verclad, trastocaba la r:rzdn. Bsta expresidn cle locrrrzr
literaria era tan brutal que, :rl clespeclimos cle cada uno cle los calabilelos.
cuando Hein volviô por nosotros, dos cle ellos, que clormian en un ctriu'to coll-
tiguo al nuestro y que, por esa razôn escucharon también la novel:r habli-rcla y
tnis comentarios criticos, nos expresaron cliscretamente: "Si los clirigentes cie
su partido los hubiesen oido como nosotros, cle seguro que serian exptrlsa-
clos, pero no teman pol'que no diremos nada. Eran otros tiempos, curut(lo l:l
lealtad constituia una virtud entre los carabineros. El respeto por el silenc:io
que guardd Lobo con posterioridad, ttte inhibe clevelar mayores cletalles por
ahora, lo que tampoco significa que no lo haga mâs tarde.

56lo quiero agregar un hecho t'egistraclo muchos anos clespués en mi exrlio
en México, cuando conoci a la heroina mâs destacada cle la novela hablacl:r.
De nacionalidad argentina y victinra de un tentprano destierro en las postri-
merias de los aflos treinta, cuando apenas era una adolescente, ella pertene-
ciô a esa primera generaci6n de la Juventud Socialista e integrd su Comité
Central. Era la vedette de esos tienrpos. Todos suspiraban por ella, pafticular-

r46



nlente uno, que no voy a nombrar ahora, estuvo muy enamorado, pero la io-
ven estudiante de medicina no aceptd a ningttno y retornô a su pais, donde

constituyô Llna familia inspirada en el iclealismo socialista. Mujer extraorcli-

naria, por su espiritu cle lucha, r'iviô ttn segunclo exilio en N{éxico, (cuanclo ya

ftabia superado los 60 airos), clonde al referirle la novela hablada cle Lobo y

recorclarle la corte cle sus enamoraclos en la F.J.S. cl rttbor encenclid sus ureji-

llas como aquella nirla cle Santi:rgo. lSon los hecirizos cle ltna novela qlle nun-

c-'a se escribi6!
L)icrhosos tiempos aquéllos. (lon Euclaldo Lobo, como sucecliera antes cort

Errgerrio Gonzâlez, clesapareci6 un socialista irrtegral. Ntna, corazôn y vida cle

ulla generaciôn que asurui6 un estilo alegre cle cxperiurentar la vivencia clel

rlejor tiempo cle toclos: el pon'enir convertido etr srtefro. Sin clrogar. Precisa-

mcnte, mâs allzi cle la clistancia y clel tienrpo -ahora también cle la nlue-'rte-
quiero renclirle hoy el hornenaje clel recuerdo a Euclaldo Lobo, actor y testigo

ric lo que él llarnara Ia "fiesta cle ler clermocr:lcia". cle los a\rances y retrocesos,

victorias y clerrotas clel nrovjmiento popttl:rr cle nuestro tietnpo, ett cuya eris-

tenci:t se clieron cita tantos iderales plasnraclos ert su inconrparable (por ser la

irnica) novela hablacla. No faltarâ alguien, sitt eullrat'go, (lue preguntarâ qué

ticne que ver toclo esto con Eugcnio Gonzâlez. La rerspuesta estâ en el hecho

cle tlue inCotpot'antos secretatttente a nuestro nraestro y amigO, Corrro prota-

gonisl,a en la novela hablacl:r, en el p:rpel cle patriarczr otoiial, enriquecienclo la

tranta erôtica, pero él nurlca lo supo. Aclemâs, fue el inspiraclor de esta obra

cler ficcidn aunque sin propot'térselo, -a través cle stt anecclotario que, por sll

per-ret.raci6n cle la concliciôn humzrna y l:r r,ivaciclacl cle su expresiôn, configu-

lerba t.ramas cle novelzrs hablaclas. Iln otras lral:rbras, él fue una especie cle

lrrpulsor cle este insdlito género literrario.
Sin concesidn alguna en los principios, Etrgenio Gotrzâlez tttvo un trato

llano y cordial en el Congreso, clonde tenia anrigos clel liceo, conto Eduardo

Nessanclri, qttien habia sido caurpeôn universitario cle box, en peso tnâxinro,

el tlue en su vida aclulta se habia acentuaclo. En 1955, el cliputado por Tarapacâ

ilmilio Tamayo y yo firin-ros al norte del pais para r..isitar especialmente las

Azufreras de Aguzrs Calientes, propieclacl cle Ecluarclo Alessandri. Yo no prtcle

llegar hasta ellas porque se encuentran a 5.000 uretros de altura y no resistfa

la ''puna", pero contribui en la preparaciôrr clel discurso cle Tamayo, quien

clenunciô la explotaciôn cle los obreros, las condiciones inhumanas cle traba-

.lo a esa altur:r, con elevaclas temperaturas en el interior de la mina y cubierta

cle nieve en su exterior, asi colllo la represiôn que habian sufrido los trabaja-

clores por constituir un sindicato. La representaciôn de clerecha interrumpiô

constanteurente al diputado Tamayo, pero mâs serio fue el enojo del senador
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Eduardo Alessandri, quien busc6 por los pasillos del Congreso, en repetidas
oportunidades, al dipukrclo socialista para castigar "su insolencia". Ante esta
situaciôn, yo recurri a Eugenio Gonzâlez para que tranquilizara a su anrigo,
cuya intervenciôn, con' to siempre, fue convincente. Le cl i jo a Edu;rrdo
Alessandri que Taurayo era un obrero.joven, cle mâs cle 1,90 nrts. de estatura y
cle 100 kilos de peso, Io que interruntpio la br-lsquecla, porque los datos eran
vericlicos y nattuahnente "peszrban" en r:ualquier enctrerrtro.

(iregorio Auturâtegui, senaclor liberai, se refirid crotr respeto y simp:rtia a
Eugenio Gonzâlez en la câtrt:rt'a alt:r, reconociendo sus nréritos literarios, quer
éste rechazaba cotr moclestia. Don "Goyo'' se sentia prôximo a él porque tam-
bién fue novelista y, como se sabe, terltinô su cal'r€\ra politica con el :rpoyo
pirblico a la caurpaiia presiclenciarl de Salvador Allerncle, en 1964. Erluarclo
Nloore, un hombre culto, pero con posiciones nruv rle clerecha, soli:r pasar por
el cubiculo de Eugenio Gottzâlez a conversar sobre libros. En una oportuni-
dacl en que éste re'u.isab:r un texto que yo le habia prestaclo, sobre los constitu-
yentes espafloles en 1931, le ofrecid los tomos que nos faltaban. Eritre esos
constituyentes estur,ieron L,namuno y Ortega y G:rsset, este ultimo fue qtrien
redactd la definicidn contenicla en el articulo primero rle Ia Constitucri6n apro-
bada entonces: "Espaira es una Repûblica Democrâtica de Tlabajaclores...",
de donde, consciente o inconscientemente, la tou-rd en 1947 el Particlo Socia-
lista de Chile.

Bste comportamiento explica el homenaje cle clespeclicla que le rincliera en
la câmara alta el senaclor liberal Raril Nlarin, en 1957. Con él no habia teniclcr
relaciones de amistad, sino urâs bien tuvieron polénricâs) pero este polittco
cle derecha fue tanibién un personaje ins6lito. Yo le conoci de cerca cuarrclo
integré la Comisiôn Bicanreral clc Limites, presidida por é1, que estucliô ios
problemas surgiclos en Ia clécada cle los cincuenta con la Repûbliczr de At'gen-
tina. Tuvo un desempeno excepcional por su dedicaci6n y eficiencia, hiust:r el
punto que destind a un sobrino, sin remuneraciôn alguna, en los archivos cle
la Cancilleria, para rescatar y ordenar documentos rnaltrataclos por el "pi.jerio"
que, trabajando en ella, no se ensuciaba las rnanos en esa clase cle tarea-s.
Muchos de estos clocumentos fueron ûtiles 20 aiios después, cuanclo el go-
bierno de Allende convino con el clel general Lanusse someter la disputa so-
bre el Canal Beagle al arbitraje de la Corona Britânica, la que reconociô, en str
resolucidn del problenta, los derechos de Chile, que el régimen de Pinochet
no supo defender.

Este hombre expresô en el Senado, conro despedida a Bugenio Gonzâlez,
entre otros conceptos, los siguientes: "Sin odios ni resentimientos, sin pasidn
y sin violencia, sin actitudes intitiles, que sôlo contribuyen a cavar un abismo
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entre los partidos antag6nicos, en lenguaje singularmente castizo y hermoso,

supo él dar elevaci6n, serieclad, a todos los debates en que tom6 parte. Me es

inmensarnente grato asi decirlo y rendir por ello al noble adversario, pirblico

homenaje de aclmiracidn y respeto". No fue por amistacl la expresiôn de este

acto cle distinciôn, como el senaclor liberal se encargd de seflalarlo en esa

misma it-rtetwenci6n. "No eS, pues, rtn sentit-uiento de amistacl el que nle mue-

vc a retrclirle este homenaje cle despedicla, sino el reconocimiento a su cttltu-

ril, n sll caballerosidacl v a su alta aposttua moral en el desentpeno cle su re-

presentaciôn popular".rse Aparte de su valor intrinseco, estas palabras Cle un

:rch,.ersario polftico representan una rlistinciôn especial si se tiene presente

que, junto con Eugenio Gonzâlez, dejaban el Senado tat-r-rbién clestacadas figu-

ras de Ia clerecha, como Joaqttfn Prieto Concha, Arturo Matte Larrain, Eduar-
rlo Cntz Coke y Jaime Larrain Garcia Moreno, sin recibir homenaje alguno.

Errgenio Gonzâlezno buscd puestos o lugares cle preeurinencia en el Parti-

clo Socialista, sino mâs bien resistid mucha^s veces su clesignacidn. Asi suce-

diô con el cargo de Secretario General, en 1948 y cle senzrdor, en 1949. Bn este

trltinro caso arnenazô con no inscribirse colllo candiclato hasta la vispera del

vcncimiento del plazo para hacerlo. Cuando ya habia terminado su mandato
parlamentario, Lln grupo de cotnpaneros lo postulit, de nuevo, para Secretario
(l-eneral en el Congreso de Uniclacl del SocialismoJ en 1957. Durante semanas

rechazô esta postulacidn hasta que Llna noche, en stt hogar, Oscar Waiss hizo

el n-rilagro cle convencerlo. En esa ocasi6n. cuanclo ya habiamos bebido varias

teteras cle vino caliente, porque era-invietno, sonô el teléfono y Eugenio

Gonzâlez, clespués de atender la llamada, fue a Ia cocina a poner otra tetera,
porque -dijo- viene Johel. Era el compaflero Johel Sânchez, quien habia sido

clnrante ntuchos aflos Secretario Regional de Cautin. No obstante, tenienclo
ganada su elecci6n por los contpromisos existentes con las delegaciones, no

:rsistiô al congreso, provocando el cambio de posiciôn cle varias de ellas, y su

clerrota por unos pocos votos. Nunca se supo si fue un acto deliberado para

producir ese efecto o sôlo el sin-rple comportamiento voluntarioso.
No he mencionado el nombre cle Johel ell vano) sino porque este compane-

ro estaba condenado por el destino a la exclr-rsi6n del Partido Socialista. A

contienzos de la décacla de los sesenta, fue expulsado por razones politicas, y
-cosa insdlita pero absolutamente cierta- sus compaÀeros le ofrecimos una

comicla de despedida en el Centro Republicano Bspanol, en la cual habl6 el

diputado de nuestro partido Rigoberto Cossio. Recuerdo que en la tarde de

ese dia, Eudaldo Lobo y yo pasamos a conversar con el diputado demôcrata

cristiano Jaime Concha Baraflao, un hombre inteligente y boncladoso, que te-

nia su oficina contigua con Ia de Narciso Irureta y, en presencia de ambos,
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recordanlos de impror,'iso que estâbamos sobre la hora cle inicio de la mencio-
nada comida. Cuando le expresauros a nuestros arnigos que tenfamos que l'e-
tirarnos para ir a una clespeclida de un compaflero recién expulsaclo clel Parti-
do no lo creyeron, pero ela cicrto. No er:rn cosas cle Riplev sino clel Particlo
Socialista. Asistteron a la cotnicla cle despeclicla urâs de 200 compaiieros, el
cliputaclo Cossio fue sancionaclo por erl Conrité Central y Johel, naturahnente,
se reincotpord a su particlo poco tienrpo clespués. Este episctclio se inscribia
en el espiritu cle Eugenio (ionzâlez por lc-r que é1, aunque ya no particilr:rba cle
estos juegos politicos porque se cleclicaber exclusivanrente er la tlnivelsiclacl.
los celebraba con entusiasmo.

Corr Salvador Allende, tu'".o utr:r. relacidn corclial, pero no coincicli:rn en la
nlanera de apreciar los problemas politicos. Solian hacerse ltronr:rs. Cluapclo
Eugenio Gonzâlez concurri<i a jrrlar al Sen:rclo, en nrayo cle 1949, r,estia un
abrigo cle gabarclina recién compraclo y, al encontralse con Allende, qtrien st
distingufa por stt elegancia sobre lo que él rlisrno hacia bronras, le nrilci e-.1
abrigo, cho r,rrelta a su solapa, v le dijo con siruulaclo clesclén: "Es gabalrlintr
espaflol:r"; agregânclole: "Pasar'ân cinco anos pafà que ustecl ttse ur-r a.brigo rle
gabarclina inglesa, cliez para uno cle pelo cle cantello y veinte para uno cle r.ic,u-
iia, naturahnente letgftimos, como los que yo uso". En ese perioclo, sc reunir.-
ron en cierta ocasi6n los tt'es se'uerclores socialist:rs p:rra programzrr una oI'en-
siva oratoria en la cârtrarer alta. A-llende afimro, con la suficiencia acostrunllr.atln,
que él se iba a refet1r en el heuriciclo al panoranta econôrnico, al panor:Lpr:i
social, al panoratua politico, al panoranra eclucativo, al panorat-na intenracig-
nal y, en seguida, seflalô que C:rrlos Albcrto N'Iartfirez poclia ocuparsc rlerl 1t1o-
bletlr:r sinclical. A esta altura clel "clebatc", Ilugenio Gonzâlez le pregrurtri c.on
sorna: 2,Qué n-re clejer a mi, Salvador'' l" "Bueno -le contestti Nlcncle- ustt'tl prie-
cle referirse al aspecto filosdfico". Esttrs son anécclotas contaclas lior Eugenicr
(|onzâlez.

En la campana presiclencial cle 196.1, muchos aclr.ers:rrios cle Salr-atlol Nlcp-
cle, diseminaban la idea cle que éste, corno G:rbnel GonzâlezVirlela, tlaiciou:r-
ria el prograrna aprobaclo por la izquierda. Eugenio (]ortzâIezsicmlrre negir tal
posibilidad, cuanclo tales conretrtilrios llegaron h:rsta é1. Por el contrario, a{ir-
maba que no s6lo cumplit'ia ese programzr, sino que trataria cle itrrptrlsal trn
verdaclero proceso revcllucionerrio, lo que no suceclio entonces, por sq ciert ota
en las urnas, pero si se cumpliô, colllo profecia, en 1g70. corno yo he rcscr.ito
en otra oportutridacl, Allencle pciseia la-s virturles cler la nta,gnanimiclacl, qqe lo
llevaron siempre a provectarse en la historia, y sintiô una profuncla anùst:rcl y
solidaridad con Ficlel Castro y Ché (iuevara, corresponclida plenanrente por
ellos. Bn Cuba, el nombre de Salv:rrlor Allencle es honraclo perrranen[emenre
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y lo llevan un hospital, una avenida, varias escuelas y un barco de la marina

mercante, lo que no sucede toclavia en su propio pafs.

Durante el gobierno presidiclo por Salvador Allende, Eugenio Gonzâlez no

acept6 ningirn cargo, pero consintid en qtle se propusiera su nombre para

Presiclente del Consejo Nacional cle Televisitin ante el Senaclo, por ser el suyo,

el irnico nonrbre que estaba clispuesto a aprobar este cuerpo legislativo, clon-

cle h:rbia nrayorfa opositora. Designaclo en el cat'go, no lo asltmi6, permitien-

clo que lo ejerciera el perioclista Augusto Olivares duratrte los tres aiios del
gobierno de la Uniclacl Popular. Desde entonces y hasta su nluerte, en 1976, se

rlarrtrrvo ret,iraclo cle la actividacl pirblica, quizâs frustrzrclo por Ia crisis ttniver-

sitaria cle 1968 que lo obligô, antes clel término de su man(lato, a renunciar al

cargo cle rect,or cle la principal casa cle estuclios superiores: la lJr-riversiclad cle

Chi le.
Ilurante su rectoraclo se otorgd el Premio Nacional cle Literatura al poeta

P:rltlo de Rokha. Aunque este premio lo conferfa un juraclo, entonces presidi-

clo por él mismo, influyô en esta clecisiôn. En conversaciones, n-re dijo que

apreciaba la obra creativa cle este escritor y su conclicidn huntana, quien por

slr antonomia personal, libertacl de expresicin y espintu revolucionario venfa

sienclo preterido. No fue el iutico caso. Gabriela Mistral t:rmpoco habia siclo

cligner de ese reconocimiento cuanclo recibi6 el Premio Nobel cle Literatura en

19,15, debiendo esperar todavia siete anos mâs. Para quei hablar clel czrso del

pintor Roberto Matta, uno de los artistas mâs destacados en el mundo, duran-

te el siglo XX, que recibiô el Premio Nacional cle Arte, sdlo en 1991, a la eclad

cle E0 aflos. Pablo de Rokha fue un poeta fomrado en la soledacl, silenciado,

no incorporado a las antologfas ni premiado, pero, tuvo el reconocimiento de

grzrncles valores, como Leôn Felipe, qnien clijo: Pablo cle Rokha es no s6lo el

rtr:rs grancle poeta cle América, sino el més gran poeta de la lengua castellana

cr r  e l  s ig lo  vc in le" . r i " '
l)espués de un mes de haber recibido el Prernio Nacional de Literatura, el

Secretariado de la Seccional de La Reina del Particlo Socialista, que yo dirigfa,

fue a expresarle su felicitaci6n) en su moclesta casa cle uradera ubicada en esa
gollllna. Al entrar en ella, nos clijo, con stl hunlorismo acostumbrado: "No

pueclo ofrecerles nada, porque quienes vinieron antes que ustedes se comie-

ron 100 kilos de carne y se tomaron 250 litros cle 'uino (recordar su libro flpo-

petlcr cle las comid,as y las bebidcts de Chile';, consumiendo cle esta manera la

totaliclacl clel premio recibiclo. Nosotros nos excusamos cliciéndole que no lo

r.rsitâbamos con ese prop6sito, sino que s6lo lo haciamos para expresarle

nuestra alegria por el reconocimiento a su obra, aunque tardio, pero al fin

iusto. Yo lo habia conocido personalmente en un r.raje cle Santiago a Chiloé,
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donde iba a vender cuadros y libros de él y su t'ar-nilia, apreciando su sentido
del humor.

Este gran poeta chileno, ya "r,.iejo, enfemro, pobre, envidiado y calumnia-
do se suicida en la rnanana del 10 de septiembre de 1968, clice Clarlos l)r'oguett
en el prôlogo de una seleccidn cle la obra cle Pablo de Rokha publicacl:r por
Casa de las América-s, en su Coleccidn Literzrtura Latinoamericana, e'n octu-
bre de 1986".lel Asf, lo qlle se le negô en su pais se lo recor.rociô la Revolucion
Cubana, dejando cle ser un "descorrociclo intenracionalmenter". Sn ca^sa ckr Ia
comuna de La Reina fue sede, después cle su muerte, cle la cuartzr canrparfia
presrdencial cle Salvador Allencle. ,.Qtré afiniclacles luvo Pablo cle Roklia cou
Btrgenio Gonzâ.lez? Quizâs fueron nruchas, entrer ellas, sus raices polrulares y
su devocidn rer.olucionaria, el gusto por la epopeya <le las conriclas v bebirlas
de Cliile y, sobre toclo, el uso cle Ia comunicarciôn oral como arte nienor, riesta-
cando en aurbos el  ingerr io.

No obstante su condicidn de nrarxista v cle masôn, Eugenio Gonzâlez nun-
ca tuvo posiciones anticlericales. La cucstion religiosa, al parecer, no lc ple-
octtpô. 56lo conozco un texto, cle sus rre-intc ailos, en que se expresa contra cl
clericalismo: "La reacci6n clerical", publicilclo ern lzr re-r.ista Claridcttl., clt Ia
Fecleracion cle Estudiantes de Chil(r"i1rr. (lonr.ersanros muchas veces solrlc la
religidn en cuanto uno cler los serr:lores de la cultura, conjuntanrente r:on l:r
filosofia, la ciencia, el arte y la politica. A través cle eskrs convcrsacioncs rric
interesé por la literatura sobre clicho tenra, rlescle Sl,rauss y F-euerirac'h cli.l
siglo XIX, hasta Kautzky y [itrignebert; clel siglo L{. I)espués, él so]ia pt'csliir'-
me otros libros sobre este tenra.

En el perfoclo en que ftdnros parlanrentarios, una vez me visitd en uri casa
trr sacerclote cle Aconcaglla a peclirnre quc yo, en mi carâcter clt Jc'f-e rle l:r
Brigacla Parlamentaria Socialista, retirara una oposicidn nuestra a i:r itprobir-
cirin cle un proyecto cle ley que libclab:r rlel p:rgo cle derechos cle interrrurci<jn a
un conjunto cle r,rtrales frzrnceses. Flsta oposiciôn era una repres:rlia :r :rc'titrr-
cles similarcs cle sectores cle derec'h:r hacia proyectos clue intcres:rbzrn zr ios
trabqjaclores. EI sacerclote trafa utra c:rrt:r, apoyanclo su peticion, clt nri queri-
clo anrigo Sergio f;rquiza, quien erar, aclenrâs cle socialista v sanlelipe.rlo, uta-
sdn, cotlto Eugenio Gonzâlez, por lo queyo,.junto con cronrprorneternre er bus-
car un acuerclo para ret i rar l : r  c- iposicidn le envié una cart :r  a l i rquiza
cotnunicândole mi clecision y felicitânrkrlo por str espilitu piaclclso, con copia
a Eugenio Gonzâlez, quiern clisfi 'tttab:r el senticlo clel humor cle esle acto, en
que todos quedâbatrios, aclentâs, rlenrurlarlos ante la emociôn provocacla por
los vitrales que estaban rlestinaclos a clecorar la cateclral de San F-elipe o la
iglesia de Los Andes.
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Si cle arte se trata, cabe recordar que en los primeros anos posteriores al XI

Congreso General de 1947, el Partido Socialista contô con la nrilitancia de

muchos intelectuales, entre los cuales se clistinguiô Yolanclo Pino Saavedra,

filôlogct, doctoraclo en Alemania, quien ya habia sido Decano cle la Facultad

cle Filosoffa y Eclucaci6n. Era cle temperamento timido y retrafdo, pero con la

conrpaiiier cle stt amigo Ilugenio Gonzâlez y de otros compafieros aprendid a

trasnochar y libar en nuestras tertulias politicas. Cuando el escritor alernân

Hernt:in Hesse recibiô el Premio Nobel clc Lilerratur:r en 1947, ningûn critico

literario chilcno, muerto y:r Amranclo Donoso, estabzr al dia con la literatura

clet ese gran pais, en ese tiernpo de I:r posgr.rcrra y, por lo tanto, no analizaron al

autor cle .ltteglos cle Altctlot'i.os. La revista Espctrtrrco, (rrgano oficial del Courité

Ce11r'ai clel Particlo Socialista, que yo clirigia, golpeô la câteclra coll un exce-

lente erusayo del cantarada Pitto.Lr"r
Yolanclo Pino Saaveclra (1901-1992), fue profesor de castellano y alemân,

tittrlaclo en el Instituto Peclagdgico cle la Universitlacl cle Chile, recibiô tam-

bién el posgraclo cle cloctor en Filosofia en la l.Iniversiclad cle Hamburgo, Ale-
prania. Desempeii6 labores clocentes y cle investigacidn en la Facultad de Fi-

losofia 5,'Eclucaciôn, asi como escribid y public6 una destacacla obra literaria,

corno La poesia tle hLlio IIet'rera 'y Reisirt.c,1, Rctner Marfa -rRilke (poesia,

traclucci6n y pr6logo), AntoLog{a cle poetas cltilenos tlel siglo XXy Ett torno

clel probl,enm utti,uersitari,o. Como lingtiista, se cledicô en Ia itltima etapa de

su 1icla a la narrzrtiva popular, a partir cle su obra "Crdnicas de un solclado de

la Ciuerra del Pacifico", dando a conocer las mâs importantes tracliciones ora-

lers cle Chile: Cuentos folclôricos clc Chiloé, Cur:,rttcts ol'aLes chileno-argenti-

ttos y Cuetttos ntapuches rle Chile. En 1989 fuc nourbraclo profetsor emérito

cle la tlniversiclacl cle Chile y en 1991 recibiô el Pret-uio Juvenal Hernândez

Jaque. Su larga y creadora r,ida se extinguiô en abril cle 1992.

He querido presentar este perfil cle la courunicacifn oral de Eugenio

GonzâIezen el Particlo Socialista, en Lln ârea cle la intimiclad, doncle exhibe su

ingenio y senticlo clel humor, pero no cleseo proyectar una imagen lir"iana de

su personaliclad polftica. Toclo lo contrario. En los tres primeros capitulos

procuré clemostrar la profuncliclad cle su pensamiento y la belleza de su obra

creativa en los tres aspectos centrales cle su vida, a lo que pueclo agregar'

aho1a, la serieclacl cle su comportamiento politico. El Presidente Gabriel

GonzâlezViclela invit6 al Comité Central del Particlo Socialista a La Moneda

para exponer las razones que habia tenido presente para ronrper las relacio-

nes diplomâticas con los paises socialistas en 1948. Mientras esperâbamos el

ingreso a esta audiencia, Oscar Waiss, que tenia también un gran sentido del

humor, le atribuyô a un compaflero muy comedor, presente en la delegaci6n,
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que deseaba tomarse un consonlé en uno de los jarrones de porcelana, clcr
mas de dos metros de altura, que se encontraban en Ia antesala de la oficitra
presidencial, provocando un ataque cle risa colectiva. Eugenio Gonzâlez uos
llamd severamente la atenciôn por esta falta dc compostura, actitucl de respe-
tabilidad formal que mantuvo iguitlmenl,e en el Senado. En strma, lo que he
pretendiclo en este capft,ulo es sôlo presentzrl al hornbre de "carne y hueso"
que conoci, mas all/l. clel bien y clel nral, :runqlle cotrfieso que tanrpoco he con-
taclo toclo.

Juicios de sus contemporâneos

La personalidacl, la vida y la obra de Eugenio Gotrzâlez han siclo juzgarLts por'
muchos intelectuales de su tiempo, a^si c:onro por perioclistas que analizar<tn sus
icleas y sus actos. No es posible referimre ahorzr a toclos ellos, sino sôlo a ruros
pocos. El que mâs se ocupô cle él fue .Julio César Jobet, a quien he citaclo t'rr
repetidas oportuniclacles en el presente texto, pol lo qrre ahora sôlo rtre liuritirrtl
a seiialar su juicio ntâs general o global. "L:r^s concepciones y los problenriLs. su
exalllen y su crftica, en el trakruriento cle Bugenio ()ctttzâlez, alcanzatr sir.utltlt'
una alta climensi<itr, rm lunrinoso ensanchanriento. Janrâs se reclucen o estl r'-
chan sin fomras clogniâticas y sectadix. Toclo clebate o polémica doncle ltaltici-
pe se traduce en un serio esclarecintiento V en un f'ecundo erulqnecin'riento clel
asttnto cliscutido. De esa virtucl ha srrgiclo la anch:r grar,itacidn cle su pcrsonali-
clacl ir-rtelectual, haciéndose acreeclor al respe'to v la estimacidn gencraies. Hont-
bre cle icleologia definicla y cle conricciones firnres es, silt embargo, l:r antite'sis
clel fanâtico, porque su atlplio espiritr-t sabe courprencler y aqulatar las iclcl^-q v
actitucles de los deur:rs, confi'ontânclolas con lars suyas, con intcligeuci:r I' ele-
gancia".rrrr En el urarco clel realismo, su olrtit ecluc':rrlora, enriquec,'irla con Ia
experienciapoliticay su intuiciôn cle:utista, lc clieron rur profturclo c:onor:iuiierrtir
de la naturaleza huntana y cle la socied:rcl.

Ricarclo A. Latcharn, profesor derl Institrrto I)ecl:rgôgico y rlecano clc la Fa-
cultad cle Filosoffa y Educaciôn cle Ia [,niversiclzrcl de Chile, ensayista 1- c:ritico
literario, lo recuerda clesde los anos r-eintc, tit 'ntpo qu€-. a1)arece elt su lnenro-
ria "r-ttedio borrosc-r", per-o "fccunclo t'rr rrsl)erarizas tkr rebekli;.t". I)cstiic'a str
participacidn en el Seuaclo, donrle se "rlistingrrio por la fluiclcz rlc su i'stilo 1,
por la fortna elevacla con que inten enia:rl enr:ar:rr los problentas n:rcionirles".
En seguida agrega: "Pero lo rlâs inrborlable rle la personalidacl cle Gonzâlez
se ha vertido en la câteclra, pril-nero, en su caliclad cle profesor de casterllano y
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cle filosofia, en el Liceo Barros Arana Y, mâs tarcle, en la Universidad de Chile.

A la caicla cle la dictadura, en 1931, interr,iene en un conato de duelos con

Roberto NIeza F'uentes, pero por suerte la satlgre no llegd al rio. Se refiere

aclernâs Latchanr a la obra de Eugenio Gonzâlez colno escritor y, por tiltimo,

senala qne con su nornbramiento cle rector clel principal centro cle estuclios

slpeliores clel pais "Bntra una r'âf'aga cle htturzrnisr-uo a las vrejas 21135".rltr

Ilrr "El Nliraclor <le Prdspero" clel cliario Lcts l{otir:ios dc (Iltinta Hora, cle

10 cle :rbril de 1954, clerstaca Ia silueta parlaurcntaria cle Eugenio Gonzâlez: "Es

un senador por el Particlo Sociahsta Popular, pero eso casi no tiene iurportan-

cia, fuera clel acierto rlel parrtido clc clestacar hotnbres cle esa dirnet-rsiôn tnoral

er inlelectnzrl, porque en una clemocracier cualquier ciucladatro pttecle llegzrr a

ocupitr esa alt:r representaci6n popular. Perro lo qrte cualquier cittclaclano no

lrtrecle lrircer, es tetter el krlento y la cttltura cle Bugenio Gottzâlez, sel un pro-

ft-.sor universitario cle primera m:rgnitucl y estar consicleraclo como uno de los

nrejores escrit,ores clel pais, er trzrr'és de nna obra densa, cle contenido filosdfi-

co v social. Este comentario fue escrito a raiz cle un cliscruso pronunciado por

él en la câmara alta. "Eugenio Gonzhlez habla lo necesario y cuanclo es nece-

sario. Sienrpre en lenguaje de altura. No obstante pertenecer a Lln partido cle

corlbate y de avanzacla social, clonde es frecuente la clialéctica apa^sionacla y

casi zrgresiva, jamâs sus palabra-s o sus gestos pierden ese tono elevaclo y se-

reno, caracteristico cle la verclaclera superioridacl espiritual. Luis Alberto

Szilchez rlecia que hablaba en el Senaclo cot'r la mistna ponderaciôn, el estilo y

la r:tzonadora clariclad con que clict:r s'us câteclras. El acierto cle esa asevera-

cion es incluclable, porque lavoz, el aclemân y la persuasiva insinuaci6n tienen

la.jerarquia qttc sôlo los uraestros clan a sus actuaciones".r!){i
El escritor Luis Enrique Délano lo recuercla clescle joven en la-s luchas estu-

cliantiles. "Creo, expresa, que Eugenio Gonzâlez estaba recién recibido de pro-

fesor, cuanclo lo conoci, un dia le.jano de 1924. Nos present6 el poeta Romeo

N'lurga, que hzrbia sido stt compaflero cle aulas en el Pedagdgico, y yo lo saludé

con entnsizlsmo porque conocia ya su historial cle estttcliante rebelde". En el
(:rlrso cle los aiios, siguiô con aclmiracidr-r su carrera literaria y su actividad
politica. "He leido sus libros y sus cliscursos universitarios, en los que la cues-

tiôn social va inseparablemente ligacla a los problemas especificos cle la Uni-

r-ersiclacl". Con este conocimiento cle la personalidad de Eugenio Gonzâ\ez,

clestaca Délano que ese maestro es el urâs ligaclo a nuestra educaciôn supe-

rior, el que por rnâs tiempo y de un moclo mâs intenso ha viviclo en las aulas, el
(lue parece mâs preparado para afrontar los problemas de la Universidad, que

van tornândose mâs dificiles y profundos a medida que ciertas ramas de la

ciencia alcanzan desarrollos fant6sticos y que las contradicciones de la socie-



dad se acentlian".r!r7 Confia, por lo dicho, que serâ un gran rector de la Univer-
sidad de Chile.

El escritor y autor teatral Antonio Acevedo Hernândez entrer,istd a Eugenio
Gonzâlez, para un diario cle santiago, en 1957, cuando desenrpenaba el cargo
de Director del Instituto Peclagôgico. Es una entrer,ista rnsôhta porque ambos
preguntan y responden sobre un perfoclo clra.mâtico cle la historia de Chile.
"He ido una tarde cualcluiera -clice Aceveclo- a coltversar con él al Instituto
Peclagdgico. Hemos estado .juntos en Llna sala clonclc hay uner gr':ur lresa y una
biblioteca. Nos hemos miraclo un rato sin hablarnos. En realiclacl, yo no sabia
qué clecirle. De repente, no sé clescle clôncle cay6 una f'echa: 1920, y esar fecha,
que es urars que un romance, clesatô erl recuerclo. ;19201 III proceso cle los "srrb-
versivos". Los nombres de Juan y Pedro Gandullb (]uerra,.lulio \,'alierrte, Ro-
berto Nleza Fuentes, Manuel Rojas, José Santos Gonzâlerz vera, santiago
Labarca, Arturo Ztrniga Latorre, I)orningo G6mez RoJas... Ill irrcenclio cle los
libros cle la Federacidn de Estudiantes. La trenrencla rcpresion contra aque-
llos hottrbres que soflaban en establecer la posible felicidacl clel pueblo, qu€r sc
agolpaba a lils puertas de la F'ederaciôn, qlle concllrrian clesde las fâbricas v
talleres, de los conventillos oscuros, hurneclos y frios, que alzaban sus pr.rfros
y sus voces en demanda cle un bienestar. Eugenio Gonzâlez nre clicre:

-Yo estaba alli, sufri la represitin. Alli te conoci a ti, pero tu venias cler mâs
atrâs, tû clabas esos clramas que pintaban la vicla clel pueblo, tir eras una avzln-
zacla del dolor del suburbio.

Me quedo silencioso y contest,o:
-Si, Etrgenio Gonzâlez. Yo habizr llegado aflos antes que tû, clescle r:l cranrpo.

Tl:ria en nii garganta la presiôn clel clogal clel inquilinaje, en el corazirn una
protesta imprecisa, en los labios trna protesLr en Élermen. Yb no s:rbia h1trl1r,
yo no sabia declr mi dolor ni expresar t-nis esperanzas. Es r-r'r:is, nre p:rrecia t:rn
natural aquel clolor que no hubiera protest:rclo.jan-r:is si no hubiera oiclo la voz
cle los llamados "subversivos". Ha pasaclo mucho tiempo y s€r me aparecen
claros los motnentos en que sin mâs propdsitos que la curiosiclacl, asisti a.los
tnftines, a los urovimientos que peclfan el mejorat-niento clel prreblo. Asistierr-
clo a las asambleas del grupo Panthesis, doncle estaban f)'Halnt:rr, Pech'o (iorlov
y otros hombres, courprendi que era algo nr:Ls que un ser clotarlo cle firerzas
para darlas en un trabajo humilcle, sin cornpensaciones. Fln 1905, cl 2ti de.
octubre, -"i a mi lado la muertc, tuve nriedo y nte senti lebekle por primt:r:r
vez. Era tan sintple, tan claro lo qrre peclfamos. 1.1,o rocu€l'cla^s tri?

-Sf. Se pedia la abolicion clel inrpuesto al garraclo argentino. Ill pueblo que-
ria alimentarse. lTe parece poco? \b entonr:es era lnuy niùo. Para mi ese mo-
vimiento corresponde a la historia social cle Chile. Después fui un estudiante
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y comprendi lo que significaba el derecho a vivir. Asisti a los locales obreros,

r,r cômo estudiaban, côtno se preparaban para exponer, con claridad, con lô-

gica, cientificamente, sus demandas, vi c6mo se les arrastraba a las cârceles y

se les castigaba. Comprencli la lucha de clases. Me sttmé a esos moviurientos
qne florecieroll en tragedia en 1920.

Yo lo escucho -expresa Acevedo- y sigo organizando aquellas gestas en

las cuales en algunas ocasiones era Nlanuel Roias quien abria la manifesta-

ci6n, y veo al pueblo clispuest,o a ntorir, percliclo toclo temor y hecha carrre la

esperanza cle una pronta liberaciôn. Hablamos muchas cosas".ieE Pero clejo

hasta aqui esta convel's:rcion.
EI mismo Fernanclo Alegrizr, que ya he citaclo, caracteriza globahnente su

prosa, su aficiôn cle escribir', conto un hâbito intelectual. "Su prosa continuô

Ienta, suave, creanclo antbientes un tanto clesleiclos, personajes reacios a afir-

marse en ningttna cosa, en ninguna parte. Decia, como Alberto Romero di.jo

cle Espafia, el tnunclo estâ un poco mal. Y escribia novelas, no muchas, histo-

lias cle un barrio que nos salclria al encuentro algo més tarde, ni tan brillante

con'ro N{anuel Rojas, ni tan irtinico, conlo Gonzâlez Vera, pero hondo, conmo-

vedor, recio. F'ue el precursor cle Septilvecla Leyton y cle Nicomedes Guzmân.

Qué cluda cabe. Naclie lo clice. Ni los profesores ni los criticos. Y esto carece

cle inrportancia. Porque Eugenio Gonzâlez, quien presidia el jurado de ese

Premio Nacional de Literatura, que él mereci6 mâs que nadie, nunca pensô en
glorificarse cle ningrin rnoclo, escribiô sus bellos libros y simplemente los dej6

un poco abandonados en algttna mese cle cierta casa que no solia ViSitaI".ree

Perfecta y breve caracterizaciôn cle su cornportamiento como escritor.
En los irltimos aflos cle su r,'icla revelô otro aspecto de su personaliclad: su

comuni6n con la soledad en plena lucidez mental. "Con los aflos -dice Fer-

trando Alegrfa- se fue retirando aûtr mâs, por la^s tnismas razones que a otros

les llevan al fragor de la batalla: conocia los lfniites cle sus poderes, la fragili-

clacl y efimera pasiôn de los combatientes a su alrededor. Pero, en vez de im-

pacientarse y provocar clesenlaces violentos, prefirid guardar sabio y respe-

tr-roso silencio, clefender su soleclad con la tranquila fe cle quien vivio para

observar la ruina creciente con ligera sonrisa en los labios y profunda serie-

clacl en los ojos. Rehusti levantar fronteras personales. Guardd la amistad de

aquellos que se iban carganclo de presentimientos igual que é1. Pudiera decir-

se que don Eugenio presidid Ia época de mâs claro humanismo de las univer-

sidacles chilenas y, ctmrplida su misi6n, se retird a esperar logros que nada ni

nadie podian negarle".200 El sali6 tres veces fuera de su pais) dos de ellas con-

tratado por el gobierno de Venezuela, en la década de los cuarenta; y un I'iaje

cle vacaciones a Europa, en la década de los sesenta.
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Eugenio Gonzâlez muri6 el28 de agosto de 1976, a los 74 anos, en su casa
de calle Cauquenes cle Santiago donde se habia recltticlo, sin abandonar las
tertulias praclicacl:rs siempre con sut'esir-os grupos rlt ' anrigos y colnpaiieros.
Segûn cartas enviadas a mi exilio, en México, por Julio César Jobet, se rettnfa
con él y Oscar Schnake, haciendo rerniniscenr:ias de sus respectivos "tient-
pos" de los acontecimientos en los que habian siclo actores y testigos, cle los
amigos y camaradas, cle las situaciones ob.jetivas que entor-rces vi"'tan y de l:ts
probables perspectiv:rs del munclo que los rotleaba. En sunta, el balatrce en la
vejez cle los grandes ideales cle la juventud, y sr-r confrontaciôn con la sot'nbrfa
realiclad cle entonces. Su nruerte se prorlu.jo en nrcdio clel silencio sepulcral
que habia impuesto la dictaclura en la sociedacl chilena por lo que, clonrittaclo
quizâs por ese ambiente, él pidi6 a sus fanriliares y aurigos que no se I)lonull-
ciaran discursos en sus exequias, por lo cual "tlas la paletacla, nzrclie cli.jo
nada...". Tampoco en los siguientes dias, con excepciôn cle un bre-,,e cotttcntzr-
rio en -Bl Met'ctLrio y un artfculo perioclistico clel c.scritor Alfonso Cnlclertiu. en
la rer.'rsta Hoy. Ngutros aiios clespués, su comparlero de h.rcha en cl Partiilo
Socialista y de trabajo en el Instituto Pedagôgico cle la Universiclacl cle ('hiie,

nuestro carnarada Astolfo Tapia, publicô tur oprisculo sobre su clbt'a rurir-et'si-
taria, y el Centro de Iistudios clel Nlor.nniento Oblero Salvaclor Allencle, cler
I'Iéxico, editd una recopilaci6n de estuclios, biljo el titulo Ettgettio Gc,ntzulcz,
ntaestro del socialisnto clt,i leno. Pclr mi parte, he cunrpliclo con el iurpnlso cle
clestacar, en el presente ensayo, la enseflanza siempre r,rva de este hourbrt' cle
excepciôn.
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Santiago. 22 de jul io de 1!163.
198 A1t6nir,r Aceyed6 Hernânclez,"Nuestros artist:rs": Ettgertio Ottttz.iùez, entrer''rsta en Las

;  t ' l l t n u t s  \ o l i c i l s .
1!)g Ferlanclo Alegria, "Don Eugenio", art iculo conrpLenthclo en el hbro r1'trqrtt . io Gonzri. l .ez,

, ]n.aestro dcl sor: iol isrrto r: l t i l r . :r to, ibidenr. pag. 12
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Algunos

TITULO
I ,  LIBROS

MAS AFUERA novela

HOMBRES, novela

DESTINOS. cuentos

N0CHE, novela

t rabajos publ icados por Eugenio Gonzâlez Rojas

MEDIO FECHA

Editor ia lNascimento,Sant iago 1930

Eo :orrar  E' . i l la  San:rago 1935

Ed i ro ' a ,  E r c  , , a .  Sa r t i ago  1940

E0 :o1d i  0  oe .  Sd -1ago  1942

1
2
3
4

I I .  ENSAYOS Y DISCURSOS
,] ,  JOSE VASCONCELOS

2, EL SANTO OFICIO DE LA DEI\4OCRACIA

3, EL PELIGRO YANQUI (A propôsrlo de a prÔxtma
Conferencia Panamericana)

4, DE tA ACTUAL]DAD AN4ERICANA. LA
CONFABULACION DE LA ]\ IENTIRA

5, EL CARTEL DE HOY V1VIR

6, LA REACCION CLERICAL, LA VISITA DEL CARDENAL
BENLLECH.

7, DEL AI. ' /BIENTE NACIONAT

8. DEL AN4BIENTE NAC]ONAL

9, Et DESQUICiA[/IENIO DE UN REGII\4EN

10. DEL AI\4BIENTE NACIONAL

11, SALUDO A LOS NUEVOS PARTAMENTARIOS

12. EL PROBLEI! ' IA DÊL DIVORCIO

13 EN TORNO AL N4OVI[/IENTO [4ILITAR

14. CLARIDAD' FRENTE AL I\ ,10V]]\ I IENTO I\4ILITAR

15. AF RI\IANDO POS'C ONES A OROPOS TO DEL
IVANIFIESTO DE "CLARIDAD

16 EN ToRNO AL I\ ,1OVIN/IENTO I\4ILITAR

17 GLOSAS DE UN ANO TRISTE. tA NECESIDAD DE
ADI\IONICIONES

1 8  GLOSAS DE UN ANO TRISTE'  I

19 GLOSAS DE UN ANO TRISTE _ II

20. DE LA IVEZQU NA ACTUALIDAD

21 FUNDAI\IENTAC]ON TEORICA DÊL PROGRAI\44 DEL
PARTIDO SOCIALISTA

?2. EL SOCIALISN1O FRENTE AL LIBERAL SI\40

23 socrALrsN4o, LTBERALIst\,4o y DEN4ocRACtA

24 EL SOCIAL|SI\IO. UNICO FUNDAI\IENTO DÉ LA
DEIVOCRACIA Y CARACTER DE LA REVOLUCION
CHILENA

25, CENIZAS DEL IIEMPO

26. PROSAS BREVES

Revista Clar idad n '77

Revrsta Clandad no 79

Revista Clar idad no 84

Revista C ar dad no 101

Revista Clar idad n" 101

Revista Clar idad n '  108

Revis la Clar idad no'1 17

Revista Clardad no 1 1 8

Revis ia Clar idad n" 1 19

Revrsta Clar idad no'120

Revista Clar idad no 122

Revista Clar idad no 124

Rev sta Clar idad no 126

Revis ia Clar idad n" 126

Revista Clar idad n" 127

Revista Just  c ia no 
'1300

Revrsta Ciar idad n '  129

Revista Just ic ia no '1378

Revista Just ic ia no 1379

Revlsta Clar idad no'130

Fol leto especia l

Discurso en el  senado

Discursos en el  senado. Prensa
Lat inoamericana, Sant iaqo

En colaboraciôn con RaÛl AmPUero
Prensa Lat inoamericana, Sant iago

Revista Atenea n" 3

Revista Atenea no 2

11i11t1922

25t11 1922

3Ah211922

1 8/B/1 923

181811923

6i 1 0/1 923

8t12t1923

15t1211523

22i1211923

2911211923
junio de '1924

agosto de 1924

octubre de 1924

octubre de '1924

noviembre de '1924

3t12t1924

enero de 1925

21t1t1925

221111925

mayo de 1 925

1947

1 958

196 1

jun io  de '1924

mayo de 1925
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27. EL BUSCADOR DE SI IVISIVO REV|SIA ATENEA 1926
28. ALGUNOS ASPECTOS DEL PROBTEIVA

EDUCACIONAL Revrsta Atenea n0 B 10l1l iS2g

29, ORTEGA Y GASSET Y LA UNIVERSIDAD RCV|SIA ATENEA NO 72 fCbrErO dE 1931
30 EL SENTTDO COI\4UN ANIE LA CtENCIA FIStCA En cotaboracrôn con H. parodi.

Revista Atenea no 77 
jul io de 1931

31 RECUERDO DE I\IONTALVO Revista Atenea no 84 abnt de 1932
32. CARTA EN QUE ACEPTA POSTULACION A LA

RECTORTA DE LA UNTVERSTDAD Archivo personal y prensa 16/4i 1963

33 DISCURSO EN EL SALON DE HONOR DE LA
UNIVERSIDAD CON |V0T1V0 DE ASUI\4tR SUS Archivo personal v prensa 2tgt1g63
FUNC]ONES DÊ RECTOR

INSTITUTO ANTARTIC0 CHILEN0 Discurso Inaugural Archivo personal y prensa 2gt; l1964

35 LA TECNICA NO PODRA REEIVPLAZAR AL ESPIRITU
MENOS EN LA EDUCACI0N. Dtscurso en Aniversario Archivo personal v prensa 4i8l1964
del Inst i tuto Pedagôg co de la Universidad

36. ESTAR SIEMPRE POR LA RENOVACION. DISCURSO
PRONUNCIADO EN LA INAUGURACION DEL ANO Archivo personal v prensa 1964
ACADEIVICO 1964

37. LA REFORIVA UNIVERSITARIA SUPONE LA
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. D]SCURSO EN
EL SEMINARIO DE LA FEDERACION DE Archivo personat v prensa 2716i1964
ESTUDIANTES DE CHITE SOBRE REFORIIA
UNIVERSITARIA

?R
l \4EXlCO Y CÈlLE:  DOS DUEBLOS U\ iDOS EN .A
CONCIENC1A DE SU DEBER HISTORICO.  DISCURSO
PRONUNCIADO AL RECIB R EL CENTRO DE Archrvo personal v prensa 4111ljg64
CULTURA DONADO POR EL GOBIERNO DE IVEXICO,
UBICADO EN EL CERRO SAN CRISTOBAL

39 LA CIENCIA: PATETTCA AVE\IURA DEL
CONOCIIVIENIO. DlSCURSO EN tA SESION
INAUGURAL DÊ tA FACULTAD DE CIENC,AS Archrvo personal y prensa .16/3/1965

CELEBRADO EN EL SALON DE HONOR
40. tA UNIVERSIDAD DEBE CONTRIBUIR AL CAI\4BIO

SOCIAL.DISCURSOENLAINAUGURACTONDELANO Arch ivopersona lvprensa 30 /4 /1965
ACADEI\4ICO EN LA ESCUELA DE DERECHO

41 . LA UNIVERSIDAD Y LA PRENSA EN LA FORI\4ACION
DE UNA NUEVA CONC]ENCIA. D]SCURSO EN LA
ASAÀ4BLEA DE LA ASOC1ACio1..r ruÀCrolrÀf oJLn Archivo personal y prensa 7/9/1965
PRENSA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

A ' )
ANDRÊS BELLO IS-ARA S.EIVPRE ENSENANDO
ENTRE NOSOTROS. DISCURSO FN EL CENTENARIO
DE LA tllUERTE DE BELLO ÀEÀLZCôô e r.r rl SÀLOlt Revjsra chiiena de Educaciôn Fisica ener-66
DE HONOR DÊ LA UNIVERSIDAD EL 15-10.1965

43. Et PROBLEI/A DE tA UNIVERSIDAD ES UN
PROBLEMA DE LA NACION, DÉCLARAC]ON
FORMULADA A tA PRENSA SOBRE LA SITUACtON y Anates de la Universidad de Chile enero_marzo 1966
PERSPECÏIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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44. CORRESPONDE At ESTADO PLANIFICAR LA
ÉNSENANZA, CARTA AL PRESIDENTE DE LA
REpuBLrcA soBnr NonH.rÀïeusrvÀÀpaoenon 

Archivo personal ls/5/1966

POR LA CAIVARA DE DIPUTADOS
45. ACTUALIDAD DE LA REFORIVA UNIVERSITARlA,

CARTA AL PRESIDENTE DE LA FECH CON I\40T|V0 Arch vo personal 241611966
DE UNA CONVENCION

46 LAS UN]VERSIDADES LATINOAIVER CANAS DEBEN
SERVTR A sus puEBLos rùiÀrvrérÀ 

- Archtvo personal

47, LA UNIVERSIDAD DEBE ORIENTAR A LA JUVENTUD Y
AtPUEBLO DISCURSOENELACTOINAUGURALDE n .^u , ,^^^ , "^ " " ,  9 /8 /1966
LA SEI\4ANA DE REFORI\4A UN]VERSITARIA EN 

N II 'VU Pg ùV O

VALPARA]SO
48 LA EDUCACION ES ATENCION PREFÉRENTE DEL

ESTADO, CARTA A LOS RECTORES DE LAS
UNTVERSTDADES soBRE FUNCTONES DEL coNSEJo 

Arch vo personal 231911966

DE RECTORES
49 Et ESTADO TIENE LA FUNC]ON DE PLANIF1CAR Y

REGULARTnfnSfnRIZnSUPERIOR CARTAALOS Arch ivopersona l  11 /10 /1966
RECTORES DE LAS UNiVERS]DADES

50 DLANÊA\I ENTO DE -A L\SE\ANZA UNIVERS TARIA
UNA VEZ N1AS. DECLARACION DEL RECTOR EN 'EL Archrvo personal, 23/10/1966
I\4ERCURIO"

51 LA UNIVERSIDAD DE CH]LE DEBE PRESTAR AYUDA
A LAS ORGANIZACIONES DËL PUEBLO. DISCURSO
EN LA FIRN4A DEL CONVENIO ENTRE LA Archivo personal 611211966
UN]VERSIDAD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
CAPAC]TACION PROFES]ONAL

52. LA EDUCACION DEBE CONSERVAR Y RENOVAR LA
CUTTURA DEL PAIS. ENTREVISTA DE LA REVISTA Archrvo personal 31/5/ '1967
ERCILLA

53 UNA EPOCA REVOLUCIONAR A EXIGE UNA .
EDUCACION REVOLUCI0NARIA Decaraciôn publicada Archivo personal. 5/10/1967
en la Revista Erci l la

54. LAS JERARQUIAS ACADE]\4ICAS DEBERiAN
CONSIDERARSE SEVEROS N/ANDATOS Archivo personal. 231811967
ENTREVISTA PUBTICADA EN LA REV]SIA ERCILLA

55 CRISIS DE LA UNIVERSIDAD EN UNA COYUNTURA
REVOLUCIONARIA, DECLARAC]ON FORNlULADA
DESPUES DE RENUNCTAR AL CARGO DE RECTOR 

Archrvo personal '  21411968

PUBLICADA EN EL I"4ERCURIO
56. VALENTIN LETÊIIER O LA DIGNIDAD

REPRESENTATLVA. DISCURS0 EN LA SES 0N 5'DEL Diario de sesiones del senado 1611211952
SENADO

57 . GOBIERNO ACTUAL DE VENEZUELA. DISCURSO EN
LA SESION 6" DEL SENADO 

Diario de sesiones del senado 16-6-1953

58 DECIIVA CONFERENCIA INTERAIVER]CANA DE
CARACAS. PRlNClPl0 DE NO INTERVENCI0N Diario de sesiones del senado '16-6-1953

DISCURSO EN LA SESION 6" DEL SENADO
59 VALN4ORE RODRIGUEZ IVURIO SU | l lUERTE COIMO

VIVtO SU VIDA DISCURSO EN LA SESI0N DECI[/A Drario de sesiones del senado 121711955
DEt SENADO
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60 JUAN FRANCISCO GONZALEZ, PINTOR DEL ALN/A Y
DEL PAISAJE DE CHILE. DISCURS0 EN LA SESI0N 1" Diario de sesiones del senado 14/10/1953
DEL SËNADO

61 GABRIELA MISTRAL, LO OUE SOùO t\ LA VIDA LO
vlvl0 EN EL suENo. DlscuRSo EN LA sES 0N 25" Diario de sesiones det senado 2211t1957
DEL SENADO

62. PEDRO PRADO: PERFIL ESPIRITUAL DE UN POETA
DISCURSO EN LA FACUL IAD Df tr -OSOtrIA
EDUCACTON OT ne Clpï iOr,réôrr lôï ÉNleno Diario de sesrores del senado 22t^ 1957

ACADEi\I iCO
Â ?

HOIVENAJE POSTUI\40 A PEDRO DRADO. DISCÙRSO
EN LA FACULTAD OE rr iOSOrlÀV ÈOUônciOï 

-- Diario de sesiones del senado

64 JOSIP BROZ TITO, PATR]OTA Y CON4BAT ENTE POR
LA PAZ. DISCURSO PARA RECIBIRLO EN EL SAL0N Diario de sesiones del senado 25/9/ '1963
DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

65 ENRIQUE IVOLINA PENSADOR EN ALERTA VIGILIA
DISCURSO EN HO[,4ÊNAJE POSTUIV]O EN LOS
FUNERALES DEL RECIôÀ OÈin Ur.r iVËnÀniO Or Diario de sesiones de senado 9/3/1964

CONCEPCION
66 CHARLES DE GAULLE, VALEROSO CONDUCTOR DE

FRANCIA. DISCURS0 DE RÊCEPCI0N EN EL SALON Diario de sesrones del senado 30-9-'1964
DE HONOR DE LA UN VERSIDAD DE CHILE
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En torno al pensamiento Politico
de Eugenio Gonzâlez Rojas

Osvaldo Cazanga Moncada*

llna sociedacl sin historia es inconcebible. Itn inclir-icluo sin ulemoria no

tiene iclenticlacl Toclos los grupos huntanos :rfîncan stt iclentidad y su existen-

cia en el conocimiento cle su pasaclo. Ningiur grllpo es anlnésico. Acordarse,

parer é1, es existir: perder la meuroria es rles:rparecer'

Los Particlos Politicos consen/an sus insignias y consignas conlo parte cle

su pasaclo. Pero tanbién cleben consern'ar la utemoria de stts tnilitantes y los

pensan'rieutos cle aquellos, en los cuales los jir'r'enes encontrarân urotivos de

irrspiraciôn para afÏontar los nuevos problemas qtte plantea el presente' No

hablamos de conocer el pasaclo cle las organizaciones' sôlo por conocerlas,

sir-ro p:rra que nos ayucle a interpretar mâs cab:rlnlente el presente.

El pensamiento politico cle nuestro tienpo ganaria mucho si se apoyara en

el conocimiento critico de los qtte construyeron' en un pasado no tan lejano y

en nuestra propia socieclacl, algunos hotnbres cle talento y cultura superiores,

que aportaron sin u-rcdida, al engranclecimiento de Chile'

La historia no es una actil'iclacl que concite ntucho interés en los circulos

politicos. No eslaremos muy equivocaclos, si afirniatuos que la historia es algo

rlue rnolesta, pues a veces, ella nos nluestra lo leios que canlinamos cle los

senderos qtte trazaron nuestros arltecesores.
para los jôvenes que hoy buscan con serieclacl y honesticlad aportar a la

historia del pais, es itnportante conocer el pensamiento de Eugenio Gonzâlez

Rojas, intelectual, politico, educaclor, pensaclor y literato, que cledicd su r'rda

:rl servicio pirblico.

'r profesol de Estado en Historia y Geografia y Eclucacidn Civica. Coodinador general del

Centro cle PerJeccionamiento, experinientacifn e investigaciones pedagôgicas (1970-1973)'

profesor Llniversiclacl de Concepcitin. Lh'riversiclad Técnica del Estado y Universidad de Costa

Rlc:a
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Vuelta de hoja

Naciclo en 1904, Eugenio Gonzâlez tenfa 16 aflos de edad para 1g20, fecl-ra
crucial para la historia politica y eclucacional cle Chile. Ese afro, en el lres cle
agosto, se promulga la Ley cle instruccidn primaria obligatoria, que pone al
Estado chileno entre los pafses con perspectivas politicas nrhs clemocrâticas
de América Latina. Ese ano, asiurismo, la tradicional politica conser-v'aclora.
que la aristocracia nacional ha iurpuesto en el 1tais, serâ soureticla a un quie-
bre, que significarâ la incotpolacion cle los sectores medios cle la poblacitin a
los altos cargos clel estado y de la administraciôn pirblica.

Para los aiios veinte, la crisis del modelo colonial :rgroexportador, restdta-
ba irreversible y la participacidn de nuevos sectores sociales, rtreclios y popu-
lares, era una necesidacl histdrica, si cle verdad se deseaba la superacidn pro-
gresista cle dicha crisis. Los partidos politicos traclicronales, enfi'ascaclos en
conflictos por consenrar o reclat'nar mayores cuotas de poder burocrâtico, no
sttpieron reconocer que los tiempos estaban cambianclo y serân arrastraclos
por las vigorosas corrientes sociales que han ertrpezado a cuestionar al libc'r':r-
listno econ6mico y e'l positivrsnro decimoni)nico, tanto en Chile, colro et'r
Aurérica Latina, y en forura mâs radical en Europa y el resto clel ntulilo. Sc
trataba, entonces, no s6lo de tr:rnsfon'nar el estaclo nacional, sino de reestnrc-
turar, sobre nuevas bases econdnticas a la socieclad entera.

Punto y aparte

El segmento social que prinrero se incorporô a la nueva tarea es cl rle ios
estudiantes universitarios, olganizaclos en la l'ecleraci6n de Estuclieurtes tle
Chile (FECH). No poclemos cletenernos eu el anâlisis cle sus luchas, pers tt rrg-
nros que seflalarla, porque es en ella doncle Eugenio Gcnzâlez Rojas htrr'h su
primeras armas en la politica, .jurrto a Lrna plévacie cle jdvenes cle flistiltas
proceclencias sociales y de variada^s inspir:rcioncs intelectuales 1r nrorales. lrexr
todos ellos anirnados cle patridtico fen.or.juvenil.

La F-ECH remonta sus origenes al afio 1906, y st: r' inculzr a un irrcrirlenlcr
ocurrido en la Escueln de Nleclicina rle' l:r l,niversiclacl clt Chile. L:s autoricla-
des de dicha Escuela quisict-r-rtL plctlirir rt sris:tlLlnutos por su etbpegac.i6n c.n
una campafla contra la virttela ett \ialpat':riso. Para ello organizal'on una cct'e-
monia que se realizat'ia ett el Teatro N'lunicip:rl cle Santiago. Hubo nruchos
invitados, por supuesto l:rs grandes f'anrilias y lo mâs granado cle la vicla social
y econômica de esos anos. A los lirnriliares de los alurnnos premiaclos, se pre-
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tencliô acomodarlos en algunes localidacles altaw clel Teatro. Los estudiantes,

ya muy sensibilizaclos con su experiencia profesional en los barrios pobres de

Valparaiso, tomaron a mal la decisidn clel IJirector cle su Escuela, el Dr. Orrego

Luco, y deciclieron, finalmente, no participzrr en el sttpuesto homenaje, lo que

provocô un incidente con l:r Direcci6n cle la Escuel:r. El Director renunci6 y

los estucliantes cle las clistintas facr-rltacles rle la Universiclad suspendieron las

cl:rses, reemplazândolas por reuniones y asaurbleas, qtte cuhuinaron con la

lr,urclaci6n cle lzr Fecleraci6n de Estucliantes cle Chile (FECH)'

La primera clirectiva estuvo constituida de l:r nranera siguiente: Presiden-

te:José Dttcci (Nledicina);Vicepresiclente: Llarlos R. Gonzâlez (Leyes); Secre-

tzrrio: Guillerrr o Labarca II; (Peclagogia): Pro-Secretario: Carlos tr. Valdivia
(N'I:rl enrâtica) ; Tesorero : Jar,ier N'lontero (Institut o Agric ola).

El conflict,o fire clesactivaclo por el buen criterio del Rector, sefior\ralentin

Letelier, quien se neg6 a tomar represalia-s contra los estucliantes.l

Descle entonces la FEIIFI se erigiô en una instancria importante cle la politi

ca nacional. Clor-r el transcurrir clel tiempo toclos los sectores sociales y politi

cos tur,ieron que reconocer en Ia organizaciôn estttcliantil una valiosa plata-

fomrzr para mrtchas y valiosas carrelas polfticas en la historia clel pais.

Construyendo estructuras y pensamientos

La Junta Militar impuesta en Septiàmbre cle 1924, intentarâ cliwrlgar la re-

cientemente dictada legislaci6n laboral, entre los patrones y empresarios. El

llinisterio cle Higiene, Asistencia y Prer,rsidn Social habfa estableciclo una

Conisidn de Prer,isidn Social y Trabajo. Representantes de esta Comisiôn vi-

sitan locales sinclicales cle los panificaclores, ferroviarios, profesores, chofe-

res. incluso las sedes de la Federaciôn Obrera cle Chile (FOCH), y locales de

Ia Internacional de Tlabajadores del Mundo (l W W)

Esta Comisiôn Extraordinaria de inspectores clel trabajo tuvo la tarea de

clir,.ulgar las diferentes leyes sociales entre patrones y obreros y proponer al

gobierno las medidas que estir-naran necesarias para solucionar los conflictos

laborales que originaran su aplicaci6n. Entre estos inspectores se encuentran

Eugenio Gonzâlez Rojas y Roberto Meza Fuentes, el poeta, asi como el sacer-

clote sociôlogo Guillermo Vir,rani Contreras2 quienes deberân preocuparse de

convencer, tanto a los trabajadores como a los patrones y empresarios de la

conveniencia de dar existencia real a la legislaci6n laboral que se habia apro-

baclo en septiembre de 1924.
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El Côdigo del Trabajo y la ley clel Seguro Obrero Obligatorio habian sido
redactados pensando en una socieclacl que reconoceria los derechos de una
clase procluctora, que setwiria de fundamento a una economia moclerna y di-
nâmica, que haria de la industrializaciôn el eje central de su desarrollo.

Hay algo en comûn en la historia cle los paises latinoamericanos de estos
aiios. El nacionalisrno, colno opuesto al liberalisrno. Sus manifestaciones son
distintas en cada uno de nuestt'os paises, pero en cacla uno de ellos encontra-
mos sus nranifestaciones. En algunos, cle acuerclo a su especificiclad histôri-
ca, el nacionalismo se tifle de indigenisllto, collo en Perir y Bolivia. En otros,
se hace retdrico, y busca en la historia trn c.lerrotero para un futuro superior'.
Hay destellos cle antiirnperialisuro, sobre toclo antinortearnericanisn'ro, colno
en México, si hace falta clar un ejemplo.

En 1926, el Coronel Ibânez, enrpieza a cliseflar su camino a la Presidencia.
Para ello cuenta con el apoyo de la mzryoria de sus compafleros de arnras,
pero "el peso de la noche" en el pais cs real, y habr:i cle salvar muchos obstâ-
culos antes hacer realidad aquel propôsito. Para la clase politica es nn perio-
do clificil. Ha asistido al quiebre cle un r(rginren politico v al clesmoronanriento
de un modelo econômico que clebe ser reernplazaclo por otro, si se quiere
er,.itar un clesastre politico y social mayor.

Ya hemos seflalado que una situaciôn semejante se obsen-a en Europ:r, EBIIL;
y en el resto de Anérica Latina. Circtilan icle:r-s nueva-s y noveclosas, aunque algu-
nas de ellas tengan tura vieja data en la iristoria cle la hrmranidad. Los estamentos
.juveniles de nuestra clase politica, seriin clesafiatlos por las nllev:rs utopiil-s con
las que se quiere superar los sufrirnientos cle las guerua-s y las crisis econômicas.
La juventud estudiosa y trabajadora es desltunbracla por los brillantes apologistas
de las nuevas visiones que se ofrecen a la hrmranidad, con visos cle realidacl, y
puestas al alcance cle las masa-s, corr sitlo que se lo propongan.

En el pais, la^s organizaciones obreras estaban hegemonizaclas por la ideo-
logia anarquista, de procedencia principalmcnte europea, Ilegada al pafs.jun-
to con los entigrantes que, desde fines del siglo XIX, han empezado a llegnr a
América. Tiene presencia la Internacional de Tfabajadores del Munclo (L W:
W) cle inspiraci6n norteamericana.

La otra n-ratriz que se esfuerza por potenciar lzrs organizaciones sinclicaies,
gremiales y mutualistas que los trabajadort-'s chilenos clet la époczr logran cons-
tituir, a pesar cle la feroz oposiciirn rlcl e'st:rdo parlamentario .v- de la parte
patronal, es la Federacidn Obrera cle ( hile (F'OCH), rle inspiraci6n comrrnis-
ta. El Particlo Comunista, fundatlo en 1!)22, âsunle una fundamentacion teôri-
ca marxista, que s6lo estâ en la corlprensiôn de unos cuantos cuaclros inte-
lectuales trabajanclo en situacioltes ntuv clificiles.
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Los partidos tradicionales no tienen ninguna participacidn en Ia callada y

soterracla actividacl politico-sindical que se r,'iene clando en el Chile de co-

mienzos clel siglo XX. Algunas voces se han dejaclo oir para denunciar las

carencias sociales y econômicas que prevalecen en los segmentos populares.

Para lletrar el vacio que se observa en el espectro politico chileno de la

época, inicia su gestacidn, a partir cle Dicienrbre cle 1925, la Uni6n Social Re-

publicana cle Asalariaclos de Chile, LISRACH, con la elecciôn cle ut-t Courité

Organizaclor, cuyo objetivo serâ preparar tlna flonvenci6n Nacion:rl en sep-

tiembre clc 1926. La USRACFI contd con tlna estructtlra nacional y empezo a

clisputar el apoyo popular con otros particlos. Esto va a provocar el retiro cle

los militantes comunistas que se habian incorporaclo a su seno, quienes la

crilican por refornrista.'i
La nue.u.a organizaciôn politica tiene sus origenes en el Frente Social Repu-

ltlicano, que se crea en mayo de 1925, con el propôsito cle apoyar el programa

rlel Golpe de Estado militar del 5 cle septiembre cle 1924, frente a los intentos

por cletener o clistorsionar la legislaciôn social que se habia conseguido. Otro

antcceclente cle la USRACII es el mor.imiento generaclo en torno a la campaiia

ctel I)r. José Santos Salas a la Presiclencia de la Repûblica, iniciada en octubre

cle' 1925, y apoyada por importantes grupos cle trabajaclores, empleados, pe-

qgenos comerciantes, profesionales y estucliantes, provenientes de distintas

vertientes polfticas e ideoldgicas. En clicienibre cle 1926, IISRACH realiza otra

convencidtr en Santiago, a la que asisten, entre otros, el poeta Roberto Meza

F-Llentes, ex presiclente de la FBCH: Fi.liclor Clever, Jorge Dorn'ling, Carlos Al-

belto Nlartinez, Oscar Schnake y Eugenio Gonzâlez Rojas.

La Convenciôn aprob6 la siguiente declaraci6n de principios:
"Ilt Parti,do de los asalariados es u71e cctlectiui.clctd social politi,cu consti-

Ittitla pot" i,ntli,uidttos que u'i.uen de una pt'ofesi1n tr. ofi.cio y rte los qtte si'nt-

patic:en con la reiuindicaci1'n total del pt'oletariado .q acepten en todas sus

pctrt,es el programa del Parttdo. Sus finuli.dcLdes son:
- Combatir el, régimen capitali.sta de prodttcciôn, y la organizctciôn ac-

ttral deL estado y cambiaflo po?'rtncL de cooperaciôn y sindicalismo.
- Prctpiciar La tiberaci1n econômica de los asalariados medi,ante la so-

cicLtizaciôn rJe los med'i.os d.e prodztcciôn, la h'ansfonnaci1n de las instittt-

ciones,po\iticas y admini,sh'atiuas d,el estado en, organismosftm,ciona,les de

base gremial.
- Sostiene que la realizaciôn de estas aspiraciones no serti posible por eI

pt'edominio d,e una cla,se en Ia direcci1n del estado, sino por Ia organiza-

ciôn si,nrlical de los asalariados y por' su capaci,taciôn técnica y moral.
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Con'secuente con estas declcn'ar:i.ones, el, Pat'tirJo de los a,salcn-iaclos pt'opi.cict
Ia integridad del sinrlicato

- Mientras szLbsi,stct el r-égi,tnen capitnlista lucltat'ri cle'ntro de los orgun.is-
tnos poL{t'tcos del Eslaclo oonto un ntecL'i.o pot'a defentlet'los intereses cla lcts
asaLariados y abt-i.t ' pctso nl ctttrtpli.nt.i,ento d,e sus i.d,eales.l

- Los postttlados cl,e lct tuteuu ot'qanizctcirin poli.tic(r. ere?t, de estc ntodo,
ttttct ntezclct de prittci.rtios; (rtlerqui.stcts, sequt.anuttt.te upctrtaclos pot'lcts ltctt'-
tictpantes dc esu prrtceclenc:i(1 colno ()scnr Sr:ltrtake, Iiugenio (Jonzrilcz y
Ratnôn Alzatnot'ct, t1 ott'os pt'ot,ettientes tle lu r:ertir:ttte corporctti.uisla. Srrs
reseT.uas en cttanto ct dclittit"sc. t:ottto pctt't.ido ltctlitit:o rebeLa la d.r:scttttf-iu nza
an cn"qtti s tct. resp ec:to u rJ icha,s o t'q a n i.zct t: i ct tt c s.

-  Frente a la aspit 'ncir in c:ct l t i la l istct  pt 'ct ,poniu unq ctrqatt izctc: i .ôn sor. Icr l i ,s-
ta (propiedcLtl soctalista de los nrccLios clc ptr.trl ucciritt, ') ltero con, ulte cslt.ttr,-
tttz'a gremi,al o.ftntc'i.c.trtal en ltt que cada ser:trn' ltart,icipat.d srtgtitt lct crctit,i-
d.cLd econômi.r :a desat ' rol lada. Si pctr  uno' l t r t r tc l lut taba a lcr l , iberaci ,ôrt  d.e lcts
osalat'i.ctdos, en 'tttt. pt'ogt'atn(t tle ar:ci.6tt itttttttl iato, ltrtr oh'a, c:ottugcctba u. la
crcaciott de utt ()ortscjo liconôntico l{ar:ictttctl , ('on )'cl.n'ese.ntcttttes r.tbrercts,
patronaLes y técn'icos, ctcl.cn.(ts dc asatnblcas prot:ittci.ales de r:cg'tictr:.r. l 'tttt-
ci,ottctl 'ry econômi.t:o, ?J propo)tta lct sttpt.es[rjtt rtrl Scrtotlo.

- Lrna Aclm'inistt'nci.6tt ){cLcîotirtL cl,e Subsistt ttcio.s.fijctt' ict los prcc:iets de
los  p t 'o t l t t c los  de  r -o t ts t r  tno . "

Como se puede apreciar, en esta cleclaraci6rr cle principios se reuniau iclcrrs
y aspiraciones que se encoutraban, tanto en el socialismo nralxista c-,oniri en
el fascismo, que seguramente llegaba rle Italia cuarrrlo ai'rn no s€) l 'egistral)iut
los atropellos a los clerechos httmanos, que telrninal'olt con sus siurlt:rtizantes
en estas latitudes.

El mor,rniiento nrantenia un periôclico en \/alparaiso.."El Nacior.alista". eti
el cual se intentô dar una explicaci6n :rccr(::l clel réginren econônrico soc.ill
que se propiciaba y que Io hacia nrâs cercano al corporativisnrcl que al soc.ilr-
lismo. En el artfculo se expresaba qlre el léginren funcional tenia colro cin-isa
la arnronia, janii{s la preemitrencia de gnUlos, la coorclin:rcidn rle aspilerciopes
y de lzrbor cle éstos; nunca el predourinio cler unos sobre otros; 11 r:olvir.epc.iir
social a base de vercladera soliclalidacl (es tlec:ir', la croolreraciorr, la.iusticia, la
abnegaciôn y el sacrificio), janrâs la subvugar:iôrr cle una clase por ol.ra, "situ:r-
cion repudiable y repttgnante partr toclo espiritu liber:rclo y bien puesto". Qli-
zâs en estas ideas se encottttaba Ia ttrflucncia cle l,arios nrienbros anarouistas
de la USRACH.

En otra ediciôn del mistno periôciico, Flugenio Gonzâlez Rojas, afirn-raba
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qlle la institucidn repudiaba las f6mrulas politicas tradicionales (conceptos

tnetafisicos, teoria clemocrâtica, câmaras polfticas, sistemas de sufragios, par-

ticlos politicos). Segfin Eugenio Gonzâlez,lo que en la realiclacl existia, y sobre
lo que se clebia actuar, era "un conglomeraclo rriviente cle ftrerzas sociales, que

es necesario croorclinar en provecho de la prosperidad uacional, unzr agitacidn
pemranente cle intert ses que es inrpresc'inrlible encauzar clentro cle una seve-
la justicia."" A contirruacidn y consecuentenrente propicialra la cotrstituciôn
cle-'una "Clânrarzr Funcional" con represeutantes cle toclas las activiclades r,rta-
les cle la socieclacl. Este punto clel prograura rirrcula clerechaurente a l:r IISRACH
c:on el Particlo APRA, clel Perir, sobre el cuzrl nos rcferirelnos urâs aclelante.

Estas definiciones politicas eran, clarallrente-., contrarias a lo tltte conocfa
nLrcstra polil ica nacional, claclo su contcnirlo atrtil ibcral y anticapit:rlista.

Las cloctrinas politico-econdnrica-s que ilegim a Latinoanrérica dersde Euro-
pa son asimiladirs cle clistintas formas por los intelectuales y politicos latinoa-
ntericarnos. Ademâs clel socialismo rnarxista c1e inspiracidn soviét,it 'a, estaban
i leganclo también a Lat inoamérica, las concepciones "corporat iv istas" y
"funcionalist:rs", couto se clecia en aquella época.

Para conrprcncler la simpatia que este pensamiento clespierta en esos anos
en intportantes sectores cle nuestra sociedacl, especialrnente entre la jttven-

tucl, clebemos recorclar, que a es:r f'echa, ese mo.uimiento ideokigico no tenia
la carga cle r,-iolencia irracional, corr que es recorclaclo en el presente.

Nos referintos a este aspecto cle la actir.rclacl polftica nacional cle esos anos,
pzrra hacer resaltar que los sectores nrâs litciclos cle aquella socieclad, bttsczr-
ban renol'arla categdricamente.

En el Perir se dio Lln caso distinto con José Carlos Mariâtegui, uno cle los
fundaclores cle tm Partido Socialista y que posterionnente a su muerte pas6 a
llamarse Particlo Comunista. Como no poclemos hacer un estuclio extetrso clel
pensamiento cle este politico y pensaclor peruano, diremos que se esforz6 por

zrclecuar la teorfa clel marxismo leninismo a la realidacl latinoamcricana, pro-

clucto cle lo cual fue su notable investigaciôn que publicô, en 1928, con el
tftr.rlo cle "Si,et.r: ensaAos de intetpretac:iôtt, de Ia realidctd pertLQna".

Nlariâtegui consideraba, cr-tntrcn'io sensu, clel pensamiento de los cl:isicros
clel marxisnro, que las sociedacles que arin no habian completado su clesarrollo
capitalista, no podfan realizar la revolucrdn socialista. Sostenfa que las mâsas
incligen:rs que constituian el matedal para la realizaciôn cle cualquiera transfor-
macidn social, por explotadas que estuvieran, bajo la clirecciôn de una élite o
vanguardia fuertemente convencicla de ciertos valores, llevados quizas hasta el
fanatismo, por sus hâbitos de cooperacidn social adquiridos desde el Incanato,
serian capaces cle comprometerse en una revoluci6n clasista.
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También en el Perû, otra ideologia quc pretende responder a la realidad cle
nuestros paises pero con raices en el nrarxisnlo, es presentada por Rairl Haya
cle la Torre, fundaclor de la Alianza Popular RevolucionariaAmericana, (Apra)
un partido qr.re debia establecerse en tc-rda Latinoanrérica, v actuar conlo un
nticleo icleoldgico, que clebia competir con la-s irrternacionales: la socialclemd-
crata (II Inteuracional) y la comunista (IIi Internacior-ral) a la^s que. consiclera-
ba clemasiaclo rigiclas para el meclio zrmelicano. A diferencin cle los postul:rclos
de las Internacionales mencionada^s, el nuevo morirniento se basaria cn una
alianza multiclasista con apoyo obrero y campesino, àunque, clada l:r clebili-
clad cle esas clases en nuestros paises, bajo la direcciôn de un tercer compo-
nente, la clase ureclia. En Anérica L:rtirra, a cliferencit,r cle Europa, ésta erzr
parte cle los sectores clesposeiclos y no f urgon cle cola cle los clominantes.

Raûl llaya de la Torre explicit6 sn pensamiento y se csforzd en clivulgtrrlo a
través de sus escritos, que fue elaboranclo a partir cle los aflos treinta ciel siglo
XX. Este proyecto, colllo urttcltos otros de la época, tuvo proftrnclas raiccs en
el marxistno, pero también en el corporatir.ismo y l:r socialclemocraci:r. Fiav:r
cle Ia Torre hablaba cle un "Estaclo cle los ctratro pocleles", como rura frirmulir
para acelerar el clesarrollo econôurico. Ill cualto pocler clc ese Estzrdo lo cons-
tituiria una câmata corporativa, con represerrrt:rcion "cualitativer" clel capital y
el trabajo, ademâs cle otros sectorcs cle Ia cult,rra. incluso las FF.A-A..

Resulta fticil reconocel'en la rlecla.racidn cle principios de la t,SRA(lII chi-
lena stt influencia En ese uranantial de icleas. nsi como nruchos otros. abrel.a-
ron su sed de conocimientos los jôr.enes chilenos y latinoarnericzrnos rle ers:r
época.î Desde esos aflos se puecle afinnar, t1ue. toclo el espectro politico chile-
no, que en los prôxiuros anos se clercantarh clc ripios y escontbros, logrir una
clefinicidn democrâtica con un fuerte acento st-rcial, que permite que, cltrrante
los prôxinios cuarenta aflos, se \renga cliseflanclo una socieclad y un est:rclo
nacional, de acentuaclo clinamisr-no social y econ(rruicro.

El aflo 1927, es electo Presiclenter cl (ieneral Carlos Ibânez, conlo c:urclicla-
to cle los Partidos Raclical, Liberal, Denrocrâtico Nacional, la Llsrach, la [.niôn
de Empleados de Chile, (UtrCfI) y un sinnfiurero cle pequefl:rs olganizacit-rncs
sociales. Sr: programa ofrecia la nroclernizaciôn nraterizrl y politica cle (lhile.

Este perioclo presidencial  es uno cl t  los peor estudiados por nr-restr :r
historiograffa, tal vez, clebiclo a la r:onlusiôrr politica inrperante en esos ahos y
a los muchos intereses politicos posteriores que estur,-ieron vinculaclos a cste
gobierno, al cual nuestros histori:rclores lnâryores, hrrn tildaclo de clictaclura.
Las investigaciones realizaclas en los irltinios :rnos han puesto en er,.idencia
que, hay que hurgar con mucho cuiclaclo pzrr:r encontrar un grupo politico,
gremial o social que cle algûn moclo u otro puerla presentarse sin responsabi-
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lidacles por la eleccidn cle Ibânez. No es nuestro objetivo entrar en este cam-
po, por lo cual s6lo dejamos constancia de ello.

El desastre del parlamentarismo y la quiebra econdmica clel moclelo pri-

nrario exportaclor, a partir de 1929, fueron de tal rnagnitud en el pais, que

toclos los caminos que se abrian al futuro parecfan sensatos, sietnpre y cuan-
do se apartaran clel pasaclo tradicional cle nuestra politica.

Por otra parte,jttnto con la economfa y Ia polftica que hacian crisis, una
clase politica se eclipsaba para dar paso a otros sectores sociales, como los
profesionales unir,'ersitarios y los obreros organizados. Era necesario consti-
tuir una nueva economia y una nueva clase polftica. Nos encotttrarnos en el
periotlo con url rejuvenecimiento cle los cuadros politicos y un "aggiornanten-

to" clel escenalio partidista clel pais.
La tISRACH tuvo, clescle sus prinreras participaciones en el campo electo-

ral, un acogida muy positiva por el electoraclo nacional. En noviembre se rea-
liz6 una eleccitin parlamentaria, y present,ô una lista unitaria para cliputaclos,
{bnuacla por comunistas, demôcratas y asalariados. Bstos ultimos se presen-

taron como representantes cle sus respectivos gremios: Luis Ayala (rodado);

Alfi'e<lo N{ontecinos (etnpleaclos); Angel N{ella (ferroviario); Ricardo Celis
(:rn'enclatarios); y Juan B. Corral (pequeflos inclustriales y comerciantes). Lo-
gl'âron totalizar 2400 Votos, es decir un 5,3%s de los','otos emitidos. Pero mâs
importante que el éxito electoral de la USRACH, fue su trascenclencia politica

conto ntovin'Liento que prefigur6 el ideario politico del Partido Socialista, que

serzi funclaclo algunos anos miis tarcle,'por algunos militantes de la USRACH,
conro los varias veces citaclos Oscar Schnake Vergara, Eugenio Gonzâlez Ro-
jers Carlos Alberto Martinez y otros, que seria largo mencionar y que llevaron
a la nueva tienda politica rnuchos de sus principios cloctrinarios, colllo fueron
el estaclo interventor, la planificaciôn econdmica, el antiimperialismo y

Iiurcionalismo, etc. Nluch:rs de estas personaliclacles son, de verdacl, represen-
tativos de esa generacidn que se r,io enfrentacla a la gran tarea de levantar de
las ruinas el eclificio econôtnico, social, politico e intelectual de Chile.

Nuestro personaje, dor-r Eugenio Gonzâlez, sufriô como muchos otros sim-
patizantes del Gobiemo clel General lbâflez,la persecucidn politica, siendo
relegaclo a la Isla de Miis Afuera. Después cle la caida del gobierno militar y

clesilusionado con la actitud de la Uni6n Republicana de Asalariados de Chile,
va a participar, iurtto a otros, en la creaciôn de la "Acci6n Revolucionaria
Socialista" (ARS) y como tmo de sus dirigentes participarâ, como Ministro de
Eclucacidn, en el gobierno de la efimera Repirblica Socialista de Tlabajado-
res, en la cual su amigo desde la FECH, Oscar Schnake, desempeflaba el car-
go de Secretario General.
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El 2 de octubre de 1932, el pais r,.uelve a la constitucionalidad y el licepre-
sidente don Abraham Oyaneclel, convoca a elecciones presidenciales. En esta
eleccidt-t los gt'upos socialistas, :nin sin constituir un partido rinico, llevarân
por primera vez un candidato a la primera magistratura. Flste candidato serâ
el Coniodoro Marmaduque Grove \rallejos, Iicler cle la Ilepirblica Socialistata
qttien, tras su clerrocatniento, habia siclo relegzrc'lo en la isla cle Pascua y pues-
to en libertacl, un clia antes cle las elecciones. junto a Eugenio N,Iatte H., Jorge
Grove, Carlos Nlillân y Carlos Charlin.

La campaiia se inicio y se clesarrollô con mucha espontaneiclacl y entusias-
turo. Se constituyô utt Cotnité Tr,jecutir,o Nacional irrtegr:rclo por Eugenio
(]onzâlez R, Carlos Alberto Nlartfnez, Allieclo Lagtrrrigtre, Augusto Pinto 1'Osc'ar
Schnake, todos las cuale-'s serhn, posterionnente, los firnclaclores del l):rrtirlo
Socialista cle Chile.

Habia que proclaurar al candiclato, pero no se cons€rguia un meclio cle
transporte para l-escatarlo cle la relegacidn en Pascrra. Tanto el gobierno
como los grupos conservaclores no estaban clispuestos a fac:ilitarle la talea zr
los particlarios de quien habia siclo el inspiraclor cle la Repirblica Socialista.
Sin embzrrgo la proclamaciôn se realizd en el Bstzrrlio Ntrcional y hubo va-
rios oraclores, personas toclas que vcnian actuanclo er-r la politica populzrr
clesde los iuicios de la cdsis del réginren en 192.1: Oscar Schnake, por l:r
Acciôn Revolucionaria Socialista; por los estu<lianles clel grupo Gônt,ez Rct-

7as, clon Mario Hermosilla; por la NAP (Nuev:r Acciôn I'olitica) clon Ruclencio
Salas, por la Alianza Ilevolucionan:r Srocialist:r, la serlora Ilumilcle Figuerroa
y clon Luis Saavedra; por Ia inclustria clel cuelo, clon Alberto Baloffet, por los
intelectuales, don Ricarclo Latcham, por Ia Orclen Socialista, clon Eugenio
Orrego: por el Partido Cornunista, sector l 'ricl:rlguista, clon Carlos Lopez; por
los profesores universitarios, clon Eugenio Clonzâlez ltcrjas; por los profeso-
res don Juan Gômez Millas, por los mefurlurgicos clon Nlanuei Romcro; por
los  carp in le ros  don Rober to  P in to" .

Habfa que proclamar al candiclato que continuaba cn Pascua y habia t1,re
rlar a conocer el prograura presidencial. El cliario "La Naciôn" ell su erlic:icin
clel 4 de Octubre daba cuenta del acto. En ausencia clel canditlato, hizo tura
sirrtesis clel prograrna presiclencial, el profersor Eugenio GctnziJez Rcr.jas, ex
X{rnistro de Educacidn de l:r feneciclzr Repirblica Socialista. Srr intervencidn
fue notable, pues, sin rehuir los compromisos rle la <::rnclidatura con el irleal
revolucionario socialista, expresô lo esencial clcl nrismo, con una lengu:qe
simple y clirecto:

"EL ntoui.miento socialtsta que leuanta la cond,id,ctt.tn'a, presidencial d.e
cLon. MattnaduqtLe Gt'oue se.fitttcl,ct r:tt lcts ttecesidctcles t'eales rlel pats ett este
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nLomento criti,co de stt euolttciôn histôrica. lrlo aspiramos a encajar la com-
plejidad uiui,ente de los fe'nômenos nacionales en uncr dnctrina abstracta,
sino, por eL contro,rio, henzos erh'ctfdo nztestro proqrama de acci6n del estu-
clio honrctdo d,e Los lrcchos y posibiltdades ... El desordenado 'indiuidua|is-

nt,o cle l.a econom[a ccrpitcLli.sta ha condtrciio a l,cts rtcLctones occidentales a
unu s'itttcrciôrt tt 'rigicct y ltctt'orlo.jctl ett qtrc aLlado de l,os esplenclores clelpt'o-
clreso tét:nico, Lcrs tnuchedu.tnbres sitt tt 'ctbtLjo se consl[men enlu ctttgttsticL de
lct truiseri,ct ... Aspiramos, pues e'trlta transJônncLciôn uet'dctdet'o de Lo ctctttaL
cr:onotnto cctpitaLi,stcr en Trn t'égi,men. soci.alistct ... ,lunto con la transjonna-
ci6n del régi.tnen. ecott1mir:o, ti.ene q'ue pt'oclttc'irse un ccttnbto en l,a.s est,tttc-
turcLs rleL Estctdo. Dentro de la Reptiblica de Tt'aba.jctclot'es (1tLe pi"op'u.g'na-
ntos, los crctttales pcLt't ' idos politicos, conglo'ntet'ad,os'i. 'not'gtirticos de i,ntet'eses
contt'adi.r:tot'ios, rlebett ser reem,pla.zctdos por las agntpac'ion,es sincl'icaLes de
los elententos tt'ctbojctclores tnunltales e 'i.ntelectttales, cuAos represe'ntantes
c'ortsttlu,qe'n, el ctLerpo legislati,.-o y los cottsejos técnicos deL estctdo q?,Le cool'
rli.nen, y di,r' i jan La uickt tlec'tonel.."1')

Segûn el propio Gonzâlez, de acuerclo al testimonio de Julio César Jobet,
"un particlo politico lruevo aparece en el seno cler una sociedad clemocrâtica
c'u:rndo responcle a los intereses y a los anhelos de tn sector social sin cabal
expresi6n en los organismos existentes"ll. Y al parecer estaba bastante acer-
tado, porque en Ia pr6xima elecciôn en que participa el recién funclado Parti-
do, (1937) logra elegir 19 cliputados, Ia mayor representaciôn que el PS tuvo
en la Câmara Baja, hasta la legislaturade 1973.tr

Descle su fundaciôn el Partido Socialista de Chile, serâ un protagonista
inportante en la historia politica del pais. Un animador entusiasta del proce-
so rle concientizaciôn de lzrs grandes agrupaciones obreras y trabajadoras de
nuestra sociedad. Las estructuras orgânica-s del partido, orientadas por direc-
tivas juveniles, convencidas de la verdacl cle las consignas que levantaban, se
dieron a la tarea, empleando Ia escasa tecnologia conocida en esos aflos, a
nna ardua tarea de dir,ulgacidn y socializaciôn cle la realidad nacional y mun-
clial, y de los puntos rnedulares de las reir,'inclicaciones sociales que plantea-
ban al Estaclo. Cada nûcleo, en que se organizaba la militancia, elaboraba do-
cumentos, que eran impresos en mime6grafos caseros y distribuidos en las
barriadas populares, en las cuales r,rvian los trabajadores, a quienes se diri-
gian las consignas y el proselitismo partidario.

El conflicto entre liberalismo y las nuevas manifestaciones ideolôgicas
desarrolladas en Europa, se manifiestan en América Latina y en nuestro pafs,
en los conflictos entre los partidos que dicen representar a los trabajadores y
pobres de la sociedad. Luchas entre comunistas, socialistas y nacional-



socialistas, quiebran la posibilidacl cle una acciôn unitaria, para obtener la
real aplicacidn de las leyes obteniclas en los aflos veinte.

En Europa, surge la idea de que es posible, para los particlos populares,
hacer alianzas con los sectores rnds progresistas cle la burguesia, a objeto cle
continuar avanzando por el canrino del clesalrollo clenrocrâtico. Al iguarl que
en Bspana y Francia, el l.'rente Populerr se constituye también en []hilc. El
Perrticlo Socialista, después de algunas resisteuci:rs preliminares, se hace el
carnpe6n cle la idea, y jr-u'rto a los particlos, Rurdical, I)emocrâtico, Couruttista y

organizaciones sociales divet'sas, contribuye a elegir al profesor clon f'eclro
Aguirre Cerda, Presiclente cle la Repribliczr, en Octubre cle 1!)i18, en brazos del
F rente Poprilar.

Vienen afios cle éxitos para el Pzrltirlo Socralista; Nlinisterios, Jerf:rturas cle
Servicios, Intenclencias, Goberrracioners y Bmbajaclas. 'lbclo ello en clestnedro
cle la educacidn politrca de las lnasas y la organizacicin cle los trabqj:rclores. El
Particlo que habia sido tan exitoso on slls primeros pasos en Ia rrren:r polftica
nacional, piercle Ia confianza cle su electoraclo v en 19-11, tiaja su representa-
ciôn a 15 cliputaclos y para 1945, apenas c-'onsigue elegir 6.

Por estos aiios, Eugeni<,i Gonzâlez y otros eclucaclores chilenos son corrtra-
taclos, por un gobierno democrât,ico cle \renezuela, ptrra parlic'i lrirl clr ulra re-
forma educacional cle largo alcance. Bn 1946, clesprestigiaclo y clir.iclitlo, el
Partido Socialista se embarca en lzr aventlrra presiclelrcial de su "liclel olrrero"
Bemarclo Ibânez Aguila, y corrsigue solo 12 mil votos.

Desde este aflo cayo en una profïuxla decr:iclenci:r, hasta la clécitcltr clc los
cincuenta clel siglo pasaclo.

La explicaciôn de esta circunstancia, Ia encontranlos en el enr-ejerciurie'ntci
cle su clirigencia, en el plano particlario: en el fi':rc:rso del r-noclelo n:rcionalistit
popular, que impuls:rba la inclustrializ:rciôn clel lrais, sin tocar la estnrctru'a rle
la propiedacl rural y sin haber conseguiclo l:r uniclacl cle los trabaiarlores ctr cl
plano politico.

Por otra parte, Ia histona se hace universal. Los problenras n:rcion:rles re-
conocen causas externas, sobre las cuales los paises no tienen posibiliclacl cle
inten enir. La polftica interna de los pafses escapzr r1c las clc'cisiones ckr su
propio gobierno. A pesar cle las cleclaraciones con que iinalizan las conlet'en-
cias internacionales, que se esfucrzan cn reorgirniznr e'l munclo cle post Segun-
cla Guerra lVlundial, los paises latinoanrericanos cleben aiinearse trzr^s la politi-
ca imperialista de los EUA, que clisponen, la incompatibiliclad rlel con-runisnro
con el sistema interarnericano.
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Recuperando una moral para una pol i t ica social ista

En 1946, se inicia al interior del Partido Socialista ttna suerte de renova-

ci6n ético-doctrinaria que culmina al aflo siguiente en unâ Conferencia

Programâtica) en la cual se elaboran las bases tedricas clel socialismo. En ella

tuvo participaci6n central Eugenio Gonzâlez.
En Junio cle 1948, el socialismo realiza, en \hlparaiso) su XII Congreso Gene-

r:rl Orditrario, en el cttal se presentan clos posiciones. Una, favorable a partici-

par en el Gobiemo de Gabriel Gonzâlez Videla, sostenicla por Betnardo Ibânez
y.Iuan Bautista Rosetti. Otra posiciôn, clefettclicla por Rairl Ampuero, fue por

completo contraria a participzrr en ese gobierno, al qrte consicleraban dictato-

rial. Se impuso esta ûltirna y Eugenio Gonzâlez es electo Secretario General.
La fiacci6n acauclillacla por Ibâiiez y Rosetl.i, plantea la clivisidn clel particlo

V obtienen clel Registro Electoral que le reconozca el me.jor clerecho a em-
plear el nombre histôrico del Partido, por lo cual, la nayoria tuvo que inscri-

birser como Particlo Socialista Popular. Con este nontbre el Particlo llevarâ a

cabo la clura tarea cle reconstruirse para vol'n er a ganar la confianza de los

trabajaclores.
Bl Particlo Socialista Popular participarâ en una alianza electoral con la

F:rlange Nacional, el Partido Agrario Laborista, el Partido Raclical Democrâti-
co y el Particlo Ratlical Doctnnario, que hacen oposicidn al gobierno cle Gabriel

GonzâlezViclela, y que fue conocicla con la sigla F RAS. Esto le permitirâ llevar

a.l Senaclo cle la Repriblica a clon Eugenio, uno cle sus militantes con mayor

tlayectoria politica y de una cultura superior'. Como Senaclor de la Reptiblica

lenclrâ oportunidad de plantear sus conceptos sobre la politica nacional y los
problemas de la época y cle la socieclacl chilenzr, con la madurez que ha conse-
guiclo con sus tempranas experiencias politicas.

El Particlo Socialista Popular estâ representado, en este Senado por tres de

strs nrilitantes: Salvaclor Allencle, Carlos Nberlo Martinez y Bugenio Gonzâlez.

Recién incotporado al Senado, en la sesiôn clel martes 14 de jmio de 1949, el

senaclor Gorzâlez darâ cuenta de la posicidn clel Partido Socialista Popular frente

a la polftica general del Gobiemo, cle la cual citaremos algunos pârrafos:
"Cotno Lo antici.pé en mi, breur: intetnen.ci,ôn de la sema,na pasada- hecha

c.trlttsit:atnente parct e:rp?'esa LcL 'protesta de 'mi parti,d,o ltor la, conducci6n
rlel Gobiento.ft"ente a los trabajcLdo'res. Y creo conr-eni,ente erpoTrel' cLl Sena'

r1o, para el mejor clesan'ollo de nttestras labores comunes en el plano de la

conu'|uencia parlatnentat'ia, el sentido genet'ctl de la politica soc'i'alista, g

Ios objetiuos inmedi,atos de mi partido en esta confusa etapa de nuestra

ea oluc'tôn rer:ublicana.
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"Me [ntptLlsafu'nrlamental.rn,etttr: el deseo de conh'ibttit 'al escl.urec[ntiett-
to tle una sttztaciôn pol[t i.ca cpte perturbrt. en.fotttta sericr cr lct r.tpirt iôtt r: itt-
dadanct, en ra.zôn de las cotttrculictot' icts uc[.trctcictnes de |as jeldttu'as pafi i-
dis/as, de los ajetreos intrascenrl.cntcs tle los gtttpos ltctt lctntentrtrios t1 tlc las
poLabra,s ccrsi si.uttpre enJ'riticcts coLt (Iue cl ,Iqfe del Est.arl.o suele.fcn:o)'cce)'e
stts cotr.tentpor'(nteos. Sî se quict't ' l treset't:ctt 'el n.onn.ctl. d,r,sut'r 'olLo dc lu L,irlrr
t lem,or:t 'dtica, es i.ttcl ' ispr'.ttsctble quc Ictttttt lcts rloltet'na tttcs r:onto los pctt 't idos
ct.frctntr,:rt eL jtrici,o ptibl icct ett acti ludes dc nt.rit i trLe t 'esporrsobil. ir, lcrrl. lo quc
i.mp|i,ca en pt' i tner ténni.no uttu r:nbal rle.fitt ic:iôrt de sus lttopôsilos"

"Uso r le  La pct lc tbra pe, t 'o  c t .nnpl i t 'estc :  debc, t 'd ,c  rect i t tLd pol i l ica c) t  t 'cpt ' ( , -
sett taci 6tt. cl eL Pa rtido Soc'[ctI istcL Po1ttLla.r'

...Strz d.escott.ocer el al.ca.ttce in,tetytctr: ional, d.c lu sri l ir larirlod, clel ptolctu-
t ' i t tdo u lc t  t rccesicLqd d.e coot ' t l inar  tam.biét t  i .n tetnacic t t tq lntet t te  su cLc ' r : i r i i t .

. fe t tôtnenos t ler iuados c l .e  lu  uni" -c t 'sctL izac: iô t t  d .e las. l i t t "ntns r le  u ida t1 da ln t -
baj r . t  que' [ tnpot te eL dr :sanvol lo  d.e l  cctp[ tc t l is t t to .  c l  Ptr l ido Sociu l is tc t  ( . tnct ( l ( ,

cot t to  pt 'o thtc to nat tLt 'c t l  de las c i t ' r t t r ts tc t t tc ias r : r 'onôt t t ic :o-sor : i t t lcs dr : t t I t 'o  t lc
La co ' t t l i . t t t t idad orqt i t t ica tLe nuest t 'a  euol , t t t : iô t t  r lemor: t ' r i t i r : r t

. . .Cot t ' to  en toc lc ts  pct t ' tcs e l  sociu l is tno rept 'eset t t t t  u t  ( ' l t i l t :  l t r  p t 'o t1r : r ' r ' i r i t t
hacict el .f i t.tut'o itmtecl[ato clel proceso c:t 'eador de uulorrls rltrr. c'r,.,rtstitrtt1e lrt
c t t l t t t ro .  [ )e cLl t f  que los sot : ic t l îs tcrs erpcr int .et t te tn.os n i t r . r1 t r -at t tur t t l r r  t t t t t t te  c l
sent i tn iet t to  c lc  Lt t .sr . t l i t l ,c t t ' i t l .ar l  r le  las gt t t r - t ' t tc ione: i  t l  s( ' l ) ( t t t to .s  r tp t t , r ' i r t  t ' lo .s
aspectos posi.t iuos de ccttlct, et.ctpct t le ttur,slt 'ct pttsudrt ttcrr. ' iottal

...Colocctclct en ci,erlo tnodo ul tn,ctt 'gett d.el Estcttkt cletttottrit icrt l iberctl. lrr
clase oltret'a.fut: det,etvt|ncntl,o s'tts objetiuos espec{fitos (:)t ( 'ottso)ttr)tcie r'cttt
los p't"oc1t'eso.s deL intl,ttstt ' ictl istno ?J r.:ct.ttctl izattr. l.o stt J'ttct:(t t 'n ()t ' tf q)tî:rrci, '-

ne.s pct l { t icas ' t1  s i t td icctLes a at t lu  crec iente i .n l luet tc iu s t ' l tu  r lcb ido pt - i r tc i . -
pctlntettte eL petfeccionantiento de Los sistetrtas jttt '{t l icc.t.s (:ort. tntcL:o:; (:on-

cr:ptos de naturaLeza soc'ictl, kt 'rnorli.f icar:iôrt rl.e lo estrttr ' l tt rn rl entoct'dtico
et t .  té t tn i t tos q?te eseguren st t  e f icuc: ie  t ' (presentut i t :cr  y  la  ingr : rcnr . . i r , t
regLtlcrcLora rlel podet'ptîbli.t:o en, el. pt'occso econrjtnir:o

...81 cttttctt itcLt"is'mo pt'esit lencial tut sr r, 'ottcil ia r:ott lus r:.t ' iglertr; icts del pnt-

11reso dentocra. t ico g r : lheclLo t l .e  que. f ' tLe, t tL  r i in i .nado et t  proceso c lue c:u l tn i -
t lct (ot1 la Reuo|ttci.ôn. cle 189 1 dertote (Iue Uu rrtttotrr:es ltebiu dejado (lc cr'-
n 'espc. t tu let 'a l  estudo real  de Lus. l 'ur : t ' :crs  lx t l i t icas.  Las t 'est t t t . t 'c tc ic .utcs sot t
i t t tposibLe.s.  El  c t t t 'so del .c t  l t is lo t ' ia  t t r , t  sr  1tuet l r .  t ' r , t t torLt r r t ' .  E l  t to  cot t tp) ' r :nr lc t r
lo es caract,er' lsticct dr: los ru.ttttt i ttI iccts dal pctsttt lo, lo rlut'ttn r:.tttt 'unrt pal iqxt
u lg 'ut to sz.  sotz l toetas,  l tc t r . t .s i  ! /  t t tu .U.sc i 'zos sr  sr . , r i  est t t t l , is tas. . . . "  "2Qu.r ; : ;ur . : { t -

det'{a en Chile, por eiemplo, si ctlgùn estctrListct rehe:tnente, al tontcrt 'cotttctc'!r.t
en cua.lqtr. iet'a a'rLenct tc'rtulirt r le sr.tbrr.:nt.ese, cotl kts c:tt l.tores deI mito
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porteLicltro caAel'a. e?L el empe'iio cLe tomcL.'Lo coTTLo moclelo pcrT'a sus actuacio-
trcs 'ptîb|i,cas?...

"Ilrrestro pat'tido apoyarri en eI parLantent,o tocla,s lo,s ittioiatiuas l)engcLn
cle donde .ui.nieren, tendientes a tnejot'ctr los n'iueles de uida cle obreros y
entpLeados, y estd dispuesto tantbiétt cr conc:ertctt' stts 'i,nici,attucts 7J slts es-

.fuet'zos cott todas las coLectiLridadcs politic:cts qlte propotlga,'n emp're'ndet'cLe
i,ntncrl,ictto, ct h'a,-és de su ctcciôtt pol itica, lcts siguierttes tat"eas:

1'''. RestcLut'aciôtt tlek.t pLenct uige,nc:ict d,el régimett cletnoct'ritico, deuol'ui.en-
do szrs de'rechos ciuclacl,cLnos a tocl.os los tltte se ettrntentt'en pt'i.uarlos de eL\os
por e,fecto cle lct Ley de De.fenscL cle lct f)emoct'crci.cr, que debe ser derogada.

2" Restublecim'iettto de las libr:rtctdes, gctt'ctttt.ias 'ry d,et"echos si,ndicales
para todos los tt'abnjadorr:s g elintittctcirin dr; lcts ittl lttenci,us ofic:icùe.s !/ pat'
lzrlislas ertlu uicla dr. Lcr.s r:rt1a'rtizcrciones !:/ en el, proceso deJ'onttaci,ri 'n clelct
()enh'crl Unica cle la Clase Obrera Clhik:rtu

;)' ' Rect'iJi.ccLciôtt, de la 'politir:e r:co'nôntico-J'inattc'ie7'u, con u'is/ns o ulLa
tt'ctttsJotntaci6n téctticcnnente planificctcla de nuestt'a est?-trct'urct econômi.-
cct, lt,echa con. sentido soci,aL y naciottctl pctt'ct tk:scnt'oll.a'r nuestras.ftterzas

ltrorLttctiuas y elet-at' eL niueL cJe t;irLa d.r: Lo.s trctbajaclores
4" Reuisiôtt tle ntrcstt'cr pol{ticct e.rte'rtot\ aJùt. d.e qtte éstct contri.buya ct

tortsol tdat ' las i ,nst i t t tc i ,orLes clentor:rdt ' icas en los paises lat . i  t toatncr icanos y
a .f'ctuorecer stt ittclepenclencict cotl respecto ct lcts presiones imperialistas
(luc se eierzanporalos.fines d,e r:ualqttiera pc.tl{ticcL rk: dotninaciôn.mttndiaL

5, Reot'gattizaciôn de los sen;icios'cl,e segttt-itlcrd 't1 asistencia sociales, de
ttl(lnet'a qtLe sefuc'ilite stt tLltet'iot'ttnificaci.ôn en un régi.men clue dé a Los tra-
bajadot'es de las di,stinta.s categot'fcrs .t1 u sus.fcLttt.iltcr.s, los mistnos benefi,c'ios.

6" RecLli.zac'iôn de tt,n uasto plcttt, de rqfbtTrtct educacional, cotveLatiuo del

ltlan econôtnico, qtLe permitct capucitctr o lcts ntrenas genet'aciones para el
trabajo soc'tctl proclzrcti,uo, e lcL'-uez que les rIé u'na ctuténticct fot"mctciôn cu|-
tural. Diclto plan debe consicl.ereT- en.lonna especi.al la ertensiôn de lo cu|-
tttro en Las nzasas.

7". Rectrpet'aci1n clel sentido cle se'raici,o cle la actiuidad pziblica, sttbordi,-
trutrclo los itttet'eses electoraLes y cLdntinistratiuos de Los part'i,dos a los gran-
cles J'[nes de tL'na pol[t'tca creadora."

Palabras y pensamientos que confirman su trayectoria de intelectual con
conrpromisos permanentes y de largo plazo. Esta intervenciôn, ademâs de
plantear un cluro enjuiciamiento a un gobierno que hacia politica de derecha
con posiciones de izquierda, adelantaba las ideas matrices para un programa
de gobierno verdaderamente popular.
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Si fuera necesario clestacar algûn rasgo cle la icleologfa socialisftr cle Eugenio
Gonzâlez, nos atreveriamos a llamar la atencrôn hacia su constante preocupit-

ciôn por el respeto, que los particlos y el Estaclo clebian obsen'ar cotr relaciôu
a las organizaciones dc los trabajaclorcs, cle toclas las categorias.

Bn el Senado, pas:r :r fornrar parte cle stt Contisidn pernranentc cle Ifclttca-
ci6n, en la cual aportarii con el conocinriento qlte tiene cle los proble'tnas edtt-
cacionales del pzris y cle los problenrzrs econdnricos, sociales y profesiotiale's

del lnagisterio nacional, zrl perfeccionzrmiento cle los proyectos clc leve's rlttt '

se irupulsan en esos arlos y represent:rrâ en el hcruriciclo scnatorial, Irrs posi-

ciones cle lers organizaciones gremiales clel u'rzlgisterio, en cacla olrortLuri<liicl
que éstas se enfrentaron a las lroliticas gubernatnt:ntales.

Err la sesiôn rlel ,1 dc.iulio cle 1951, al prt-'sentar el proyecto der Ley Orgânit'a
cle la Eclucacicin. senald:

"Rcitet 'ar lant.et t , t r :  he: sostett i t lo cpte Lu et l . t tcctciôt t ,  s iet t t lo una.f iLt tc i6t t  so-
cicLl ,  t icne qtte r lesan'ol l t t t 'se ett  cott ' r : Iacir i r t  pettr tat tat t te cott  lcrs dentds.f t t t t -
ciones sociales lJ (lu(', porlo tttttto, totl.a rqf'onttrt erluc'ur:ionul prrl'utd.ct, t 'e-
rptir:rc: utta rqlcttttru tauùtiétt pt'oftLtttlct rl.el t 't;gitrtc.tt sot:iul. (ittrt c.r'tensiôtt
en arnpl ict  esc:cr lcL de lu educcrciôtt  t tn 'al ,  pot 'c jent l t lct ,  l t r t  r l t 'sct 'pt trulela n
serict.s modiJ-i,caciotrcs del s'istenru cle propi.edatl, t1 t,t 'abu.jo tlr' lrt l ir-tt 'tt, ttsi
co'nt,o el progrct;o de l.ct ensettctttzct tét:ttic:o'1tt'r2lesiottcrl clcltr:ttderri tle lns r:rttt-
rliciones ec:on,ritn,icas y sctcial.es cprc hogcttt t:.fbct iL:cts lcL i.tttlttslt' irrliztLciôtt tlel
païs.

. . .  El . fomett to plart iJ ' i r :ad.o cle Ia et lur:aciôtt  pt i l t l ico t ierte,  pu?s, ( lue I 'eal i -
ze?'se paralelamente al  . fot t t .ct t tct  l t lcLtt i f icado de la ecr. t t totr tr ' r t  t tuciottal . ,  t 'eci-
bient lo de ésta esl i t t t t t los lJ t 'eclr t 'sos, lJ pt 'opotr: iortr i r t r l r t l r : ,  p() t 'su pa,t ' te,  t ' r ' -
cu, l 'sos humanos q téc:n' [cos. A ueces pxtpi t : iarr i t t  los r :stablecint iet t t t . ts
ed,ttcctci,onales eL cn4tlect cle nueuos tnétr.tdos rlr' lttotltLcc[ôtt u trttbajo; pero,
con. nra?Jol'.f 't 'ecuettcict t,al uez, las etnpresus lttLt'l it 'trlcn'es lJ clel Esttrlo iltcli-
c:tlt 't itt, cle a.r:uercl,o con, slts necesidctdes téctticrts, las esctteLns qtLr: t'ottuir:tte'
estublecet ' .  Mientt 'a.s tnr is r : . tpeditas seart  lcrs con'el t tc: iones entre las ctr : t i r i -
datl.es econôm'ir:as 'y lcts organisrnos ecluc:uciottctlcs ttttis J'ecundo serri el rctr-
d i.trLiento cotttitt".

Después cle lezrlizarr un objetivo anâlisis cle l:r sitnacitin de nttestta eclucn-
ci6n en ese Inomento, ternrina clicieuclo.'

"Dc este rtipir)o e,t'(L'ttLcn cle ttttestra rc:ctlirlud edtLcctcictnal, puedt inf'erirsr :

1" Que es neceseric, t  r , labot 'at 's i t t  tutdanze ul t  Plan de Fome'nto rLe lcr
Edztcaciôn l,traci,otta,l, r!u,e, puesto en pruictica vrcdi,onte eL esftLerzo )llut1co-
m,unado de los Porl,ct'es PtibLicos t1 cle kttlu lo cittclaclct'nfct respottsab\e, pr:t'
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mita superar eL atraso materia| cle nuestra, eclucaciôn, especialmente en las

ranlas primaria y técni,cct.
2u Que el sistema de nztestt'a etlttcuciôn ptiblica debe ser rea,jttstado en su

estnLchrct y en su -fimcionamiento, a Ji,'n de h.acerlo concordan' con las eri,-
glencias cleL m,edio t1 de la épctca, lo rltte es rnctteria d,e uncr ley orgdnica de lct
Erluc:ctci6tt NcLcional y de sustanti.uns modificac'i,ctnes, hechas por uicL regla-
ntr:ntur"ict, rle los 'plcntes !/ ptr)lJr'otnas cle esttttl io."

[*e critica al régimen represivo instauraclo por el gobierno de Gabriel Gonzil,ez
Viclela, estuvo en el centro de los debates propuestos por eljoven senador so-
cialista. Son bien conociclos los antececlentes cle la elecciôn cle ese gobemante,

_v- los fâctores que lo llevaron al categ6rico cambio cle frente que le imprirni6 a
su gobierno, a los meses cle haber asumido el pocler presiclencial.

Cuanclo Gonzâlez Rojas, asume como Senador cle Ia Repûblica por Santia-
go, el pais soportaba una crisis econôurica y politica muy extensa y profunda.
'foclo el aparato productivo del pais vacilaba en meclio de la especulaci6n, la

inflaciôn, los paros y huelgas que :rfectaban al sector pûblico y privado.

El gobierno se habia atrincherado, t,ras los fosos y almenas de la Ley de
Defensa Permanente de la Denrocracia, y enfrentaba tales dificultades, a par-

tir de una represiôn policfaca y cle una mayoria parlamentaria conseguida a
bzrse del mâs descarado cohecho.

En la sesiôn del n-riércoles 24 de Agosto de 1949, nuestro Senador planteô

en la Sala y de cara al pafs, la posiciôri politica del Particlo Socialista Popular.
"!,truestt'o Pctis estti uiuiendo ttna etapa de ottgttst.i.osa. incet'tidumbre. Bajo

la apa'rente normali,dad que se logt'e por el entpleo sistem.ritico de las Leyes
represi'u-as, segttirdn actuando los fuctores profuttdos que motiuan el des-
contento popzLlar. Por lo mismo, si'no se qui.ere conztet'tit' e77 per-m'anente el
régtnten de ercepciôn, hanl que obrar sobre tales Jactot'es, mris que sobre los
sfntontus con que ellos se manifiestan en lo, superficie del cuerpo social. A
juicio de nttestro pa,rti,do, lcr si,tttari1n de Chile se caracteriza:

7" Por tma cri.sis en el orden, ma,teri,al, reJlejo, en parte de fenômenos
mund'tal,es A, en g?"an medida, eJecto rIeI att'aso de nu,estra estnrctura econo-
mica .

2" Porttna cri,sis en el ot'clen social, dete'r'minada por la' injusta distribu-
ci6n de la riqu,eza y lafalta de organismos eficaces que aseguren los dere-
ch,o s hztmano s es enciales.

3o Por una crisis en eI orden polûico deriuada cIeL quebrantami,ento de
nuestro régi,men democrdtico y de la Jalta de concordancia entre los parti'-

dos pol'f,ticos y las fuerzas soc'tctles.
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4' Por una c'rtsi,s en el orden s|ndica| prouoccLclct 'por Las rest'ri,cci,ones
disoimi,natori,as introdttcidcts en eI det'echo clel h'abajo y por Ia desortintla-
ci,ôn del mouim"i.enlo de obreros y c'nLpLeados ntecli.tn.te la acciôtt (llt e en. éL eljer
citan, pe'/'a sus propi.os.fitrc,:s, los cn'ganiuno oJi.ciales y los gttLpos poLiticos.

5' Poruttct c't ' i.si.s ett, el ortLett ttt.ot'a|' resttltctnte de l.ct attsencicL d.e pt'inci-
picts rectctt'es en, l.os ci.t'cul.r.ts tLit'igr:ntes cLel Estctd,c,t, lo t1'ue hace ytreualecer, r'rt
la,  accici t t  pt ibl icct ,  eI  oport trnistno i tvesponsab\e.

Las intenrenciones parlamentanas cle este Flonorable Senaclor, constituyen
piezas oratorias, siernpre nruy bien estructuraclzrs, |-rnclamentaclas err un previo
estuclio clel tema central a clesarrollar, el empleo rle un cuiclado lenguaje, apoya-
do en una elocuencia sinrple y nattu':rl, sin afecciones, (lue concitabzrn la aten-
ci6n cle los honorables senaclores y de los :rsistentes a las l.ribunas y galerias clel
Senaclo, a las que era siet'npre fâcil accecler en aqrtellos mor-iclos aiios.

Los que lo conocieron, rccuerclan su fina ironia, que a veces erer urorclaci-
dad, sin llegar janras a la explesiôn clescomeclicla o hiriente.

\"anros a citar parte cle rrna breve inte-'n encirin quc h:rcc ern una sesidn que
corresponde a Ia legisl:rtura extraorclinaria, celebracla el nrartes 28 de nonem-
bre cie 1950.

En Ia Hora cle incidentes Allencle se ha refericlo :r los resulkrclos cle una
elecciôn senatorial complementalia, :r los que la pretrsa y patlzunentarios cle-
rechistas, pretenclieron interpretar conlo un triunfb clel espiritu y cle la clivina
providencia. (habia resultaclo elccto clon Arturo Nlatte Larrain, en reeurplazo
de don Arturo Alessanclri Paln-ra)

"El senor Gonzâlez.- Qttie'ro ltac:er unct breue acolctcirjtt. ct lcts ltaLnbt'es qlle
ctcctltct clc: e:rpresctt' eI I{onorable senor Allende, resytr:cl.o rlel oc:to r:ler.:tr.tt'al del
rlom,ingo pcLsctdo. Sotl tttt cottueru:idr: de que estcLtnos L:itir:nrlr,t tttt tnomnnlo
cle crtsi,s pt'oftLnda clel, ré11i.rrrctt c:crltitctlîsta. Mtis nûn, c't'eo que att'cLuese'uLos
porTLn crrsis orgdnicct de kt  r l tLe. sr puecle l lantar Lu r : t t l t tLt 'ct  ntor lcnta.

l{o es e:xtt'ct'iîo que e'nlute sitttctc'iôn. dr: cstn especie sr., rtltet'e sustctncialtnente
la jet'arquicL de los .uelort:s A eue, ittclttso, se ll,egue e ?so que alrlttttct uez Llattrct-
rct lrlietzsclte "la prostit,tLci6n, d.e kt.s palabt'as". A pr:sut' eLr: eso, tto ltu dejudo rlr:
c(lusatrre una penos{.sitnn rt.rh'afiezct esr:ttcltot'a ulgûn r-olif lcrttlIsittro perso-
naje de la rl.erecha, comentat'el sr ntitkt de la clecciclrt rlue occtbct clr:. t 'ectLizctt'st'
y referi,rse a, ellct cottt.o si, sa ltttltir:t 'ct tt 'ctlcttlo de'un.ct gt'tttt,jotttcttl,a del espiritu.
Me parece reahtu:nte c,t:t:csi.t:ct coti.ftttttlîr el cspit' ittL cott el. dinero. Y nuis todct-
u'{,a: escuchar también. utri.bttit' [tttet't,ettciôn, en r:se resultaclo cJe las rrt'ttes e
Ia D i r i na Pt'o L' idc t rc ia.

1 8 2



l{o pertenezco a ninguna confesiôn rel'igiosn, pero las respeto a todas, por-

que las considet'o elpresiôrl cle sen,timientos lnu,?J profllndos de| alma huma-

na A.for-mas histôrtcas su,periores clel espirttu .t1 de la cllltul"a. De aluf, que me

perezce t;erclacLerannettte cligtto tle reltroclrc qlre po]'cl re,feril'se a un actor de-

san'ollurlo etl una.fottttcL que constitLt'Ue 7tn uet'clarJer-o balcL6tt para. nttesfu'cts

irts|itttciotte.s se pretenclct hacer i,nt.entenit'e'n ellas aL esytiriht t1 ctttibtti.rle

tantbién algtrn.a patlicipctci,ôtt a,los desigtt,ios rle lo Ditti,no Prou[dencict.

Por supttesto, hubo muchos senaclores qtle se unieron a las expresiones de

Allencle y Gonzâlez. Eduardo Crtrz Coke, seflald la necesiclad cacla vez nlâs

rrlgente cle una refonua cle la Ley cle Elecctones.
{| cornpletar su perioclo senatorial, Elgenio Gonzâlez R. fue clespedido

l)or sus colegas, cle un:r fomra muy corclial. Toclos ellos reconocieron en él a

rut vercladero hurnanista y a un politico cle rma estirpe moral extraorclinaria.

Ya en una discusi6n sostenida en el herniciclo senatorial, acerca de un

Convenio cle Ay'uda Nlilitar con el Gobierno cle los IIUA, el senaclor por Atacama

v Coquimbo, seflor Rairl Marin B:rlmacecla, lc solicitô una interrupcion a

Oonzâlez Rojas, para decir: St'. Pt'esidente, qrt sietnpre he escztch,ado con

rnttclto interés al Settador soci,cLl|stct por Santiago seiior Gonzdlez. I'a pro-

.l 'tttti l irlatl poco comtht de sus conceptos, la sincet'i.dad de stts cortuicciottes y

stt irt.tL[sru|ible cultttt 'et merecen el respeto de. estcr Alta CorporQci,ôn", alo

qr-re el senador por Santiago, al reanuclar su cliscurso apunt6 que, aclemds de

cleurostrar su fina cortesia para con su'aclversario, contiene tm valioso aporte

a una correcta comprensiôn del marxismo:
"Agradezco mu.cho lcts tétvtittos con qrle eL se'iior Sanad,or se lrct serui,do

1ttzgat-me. Pero go, tatnbi.é'n, co'nocedot'de la ii'llst,raciîn sot:iolôgica cle Su

Se,ii.or,[ct, tne atreuo a decifle qzLe las doctt'inas ti,enen rpte ad,a,ptar'se a Las

r:oltl,tciones rle los ptteblos que las reciben. Asi. r:l ntcn'rismo, doct'rina ema-

ttcrrle o, mejor dicLto, resultante de Ia euol,LLciôn ec:onômica y soci,al de Los

pct[ses euf'opeos, tomô fonna peculi,at' en el medi,o tttso, deriuada de cottdi-

c i c.,nes obj ettuos nnrtl p'rec'i,sas"
Pese al itnportante rol te6rico, ético y polftico desempeflado por Eugenio

Gonzâlez llama la atenci6n que su Partido no lo postul6 para reelegirlo como

Senaclor por Santiago. Quienes lo conocimos en la lJniversidad, como Deca-

no cle la Facultacl cle trilosofia y Eclucaciôn y como rector de la tlniversidad de

Chile, podemos entender con mayor flexibilidad este alejamiento de la arena

politica y parlamentaria, como una decisiôn personal, vinculada a su concep-

ci6n de la politica como actividad que se funda en una posiciôn filosôfica y

ética frente a la vida.
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Eugenio Gonzâlez, el universitario

Después de estudiar Castellano, ejerci6 la docencia en el Internaclo Nacio-
nal Barros Arana y en rrarios otros Liccos y colegios de Santiago.

En los comienzos cle la clécacla cle los aiios treinta, trabajd en eI Instituto
Pedagdgico cle la t,-niversiclacl cle (lhile. 'l\rvo a su cargo l:rs materiils cle Intro-
duccion a la Sociologia, Filosofizr clc la Eclucaci6n y Filosofia antiguir.

Srr presencia en lzrs letras nirciorrales fue t:unbitin cle grarr relevancia. Ils
autor cle cuatro novelas; "Mâs Alirerzr", inspiracla en su relegacidti eu la isla
del n-rismo nombre; y que tuvo r,ln gl'an éxito liter:rno y editorial; "Ilonrbres",
"Destinos" y "Noche". En 1945, jr-rnto :r otros c'olegas universit:rrios viaia a
!'enezuela contratado por el gobierno cle Rirrnulo llelancourt, paril trzrlrajar
en una refbrma eclucacional de lerrgo alient,o.

Al completar su perioclo parlanientalio, es rlesignaclo f)ecano rle la Facul-
tacl cle Filosofia y Eclucaci6n, cargo rlesrle el cual inrpulsa una selier rk: tefor-
mas del curriculo con que se fonnan los profesores secuncl:rrios rlel pais.

El ano 1962 es reelecto para esrl r'nisnra cligniclacl ruriversif:rri:r v el ano 1963
es electo Rector cle la Universiclacl cle Chile. B4io su conclucciorr f a pesar de
fuertes limitaciones presupuest:rrias, la Universidad creci6 en r:rr:rnto it Cen-
tros, Institutos y Bscuelas. que sigr-rificaron actualiz:rr la investigacirin univer-
sitaria al servicio clcl des:rrrollo clerl pais.

Gonzâlez, live como estucliante, la agifurcidn que clesck: 1lJlE s:rcucle a las
rmiversiclacles latinozrmericanas, cle.scle-. que estalla en Cdrcloba, fu'gentina, la
Incha en contra cle lzr universiclacl lrrofêsionalizante, herencria cle la unir,ersi-
dad napolednica clel siglo XIX. Îltlos sabeuros, que aquella nr:uiifestacirin de
la rebeldia estucliantil, fue maniprtladzr por los lrolitic'os cle tunro y tluetlri pos-
tergada, pero no oluclacla, y, cuanclo la Revoluciôn Cubana y los conflictos
clerivados de la Guerra F ria rell'rue\ren la,s estnrctur':rs clel pensanriento iatino-
americano, serân los estncliantes unir,ersitarios, otra vez, conro err 1!11E, los
que levanten liis bancleras cle la refornra unirrerrsitaria.

El Rector cle la llnivelsidacl cle' Chile, cle-.scle l:rs 1;rimer:rs m:rnifestacioners
del conflicto, tomd posiciones entre los reformistas.

Por esos aflos, conro clirigenter cle la juventucl universitarizr socialist,a, en
rnâs cle una ocasiôn tuve la oportunicl:rcl cle convel'sal con él al rcslrecto. En
una de ellas, como le manif'estar:r rni rronlirsicin, nre cleclarirr (ll le elr su coll-
cepto, Ios esturliant.es socialistas clebiamos plegalnos, con tcldo entusiasmo,
al resto de las juventucles clne levantaban las consignas refornristas.

En 1967, para el ingreso :r las universrclacles se elimind en el pais, "el bachi-
llerato en humanidaclcs" y se le recmplazti pnr la "Pnreba cle aptitud acaclémi-
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ca". Los primeros resultados de la experiencia, pusieron al descubierto, algu-

nos problentas de la educaci6n media, por lo cual, se promovio un interesante
clebate, entre autoriclades de gobierno, unil'ersitarias, cle las organizaciones
gremiales de docentes y cle las Federaciones de Bstudiantes.

En rma entrevista publicada por la Rer,rsta Ercilla, en 1967 el Rector Eugenio
(]onzâlez es consultado: il,a educacidn chilena estâ cumpliendo con su
deber de ponerse al servicio de la liberacidn econdmica del pais?

Responde:
"|tio cltLisicre uernle obliglado u i.ncrentent.at' el rcpct'to'r"io de Lugat'es cc.t'

nlun,es con que pet-iôclicatnente se responcLe a esla cuestiôtt que se nos rei,te-
t-n bctjo 7tn(.r 7r otra especi.e, '!J q1te, pot'lo dr+rtcis, los respecti.-^os técnicos han
rtttalizarLct ytt de ?Ltza ùL(illel'u e.tltctttst,ita. Sôlct rltti,erct recortlcLt' que lcL edu,-
r:crc'irin es unJenônLeno socictl, en i'nti.ntu so|irlaritkLtL cott tnta set'te de lt,e'
cltrts socictles lJ qrre la eficacto de un sistenta edLtcuti."-o para tra.ns.f'ot'mar la
t'ir.lcL rle un pueblct -de la escttela pri.ntctricr ct lct LIniue:r'sidad- tlepencle'mu-
clto ntds "de la otm(tsfera c:ttlttn'al, ert [nt,egrcttrten.tefl,otrL, tyLe deL aire peda-

t1ôgir:o ut'ti;fictal'mente creaclo etL slts ctltles". Pot'eso es (lute cllu tto se cc,ttÏor-
trtrr ct lcts deseos indiuiduales de cluienes clsl.tira'n, a reibrmarla: fiL1soJos o
t:.stcttlistas. LcL edttcaciôn no puede diseiictt'se cle una rLanercl tttôpica como
utt contienzo ctbsoluto, si.no (lue se desettuttelue conro utt. t:iuient,e in.stt-u-
ntento tl,e conti.'nttidad, en Io, eristenci.a d.e tr,rt pu,eblct. Su clel.i.cad.ct y compLeja
astrur,:tut'a, stLpone tt'rta dobley ccnttt'ad'ictot'ict tarea de consett-ar y al mis-
rttr,t tiem,po r'et7or)ot'la culttt'ra deL pais.-Cualcluiet'ct desatmonfe en slts orien-
tuciones esenciales puede condu,ci.t' a un. estagna'm'iento i,rqfectmdo o cL lln
cct,os tle irticiati,uas cotth'adictot"ias. Enh'elazado a tod.os los procesos uita-
les rle ttna nactôn, cllento se rqfiet'a cr 7tite, mocliJicaciôn de su.s esttactut'as
clebe realizel'se c()rL gratt pericia y urtct especictl catttel.a"

Pârrafo denso, que reitne en expresiones decantadas y clirectas, ideas y

conceptos, que la filosofia, y las ciencias de la eclucacidn, han venido elabo-

rando, a partir de la experiencia histôrica, sobre el significado del fenômeno
eclucativo, con de validez permanente

Hasta el fin de sus dias, Eugenio Gonzâlez siempre se mantuvo atento al
acontecer de la historia del pais. Instalada ya la Dictadura Militar, a las perso-

nas que lo 'u.isitaban para conocer su intetpretaciôn de aquellos hechos, les
aclelantaba, que la r,'uelta a la democracia seria muy cliffcil, porque la clase
clominante, no perdonaba, al mor,imiento popttlar el que se hubiese constitui-
clo en una fuerza capàz de disputar la hegemonia con la minoria oligârquica
aliada del capital extranjero.
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Belarmino Elgueta Becker es uno de los

intelectuales chilenos que conoce con mayor

profundidad e1 pensamiento politico, la obra

literaria, la personalidad y el aporte cultural de

Eugenio Gonzâlez Rojas. Fue su alumno en el

Instituto Pedagdgico de la Universidad de Chile,

su compaflero en el Comité Central del Partido

Socialista, trabajaron juntos en el parlamento y fueron amigos

personales hasta la muerte, en 1976, del gran guia y precursor del

socialismo chileno, todo 1o cual queda de manifiesto con Ia lectura

de este riguroso ensayo.

Entre 1942 y 1973 Belarmino Elgueta Becker fue dirigente nacional

de la juventud y del Partido Socialista de Chile. Durante su exilio

en México (1973-1989) fue profesor de Historia Econdmica de

América Latina en la Universidad Nacional Autdnoma de México

y profesor investigador en el Cefitro de Investigacidn y Docencia

Econômica, CIDE de ese pais. Fue coautor, con el ex senador

Alejandro Chelén Rojas, de una "Breve Historia de Chile". Junto
con el economista Pedro Vuskovic escribiô el ensayo "Ché Guevara

en el presente de América Latina". En 1997 publicd "LA CARA

OCULTA DE LA HISTORIA. EI Iegado intelectual de Julio César

Jobet".
En este libro "El suefro y la vida en Eugenio Gonzâlez Rojas" se

incluye un prôlogo de Enzo Faletto, sociolôgo y profesor de la

Universidad de Chite fallecido el aflo 2003, y un epilogo del

profesor Osvaldo Cazanga Moncada.
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