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Seores profesores y estudiantes: Henos aqu re

unidos, al iniciar nuestras tareas escolares, para

meditar en problemas que nos son comunes con to

da la nacin. Al hacerlo, seamos objetivos, olvide

mos las diferencias polticas e ideolgicas y tenga

mos presente slo aquello que nos sirva para

mejorar nuestra vida individual y colectiva y que

nos aliente para realizar nobles tareas en el futuro.

Hasta hace pocei tiempo se prevean, pero no se

vean con claridad las relaciones que existen entre

la educacin v el desarrollo econmico-social, tu

importante grupo de personalidades durante la pri
mera mitad del siglo se refiri con insistencia a

este tema; sus nombres estn en nuestros recuer

dos: Alberto Edwards. Francisco A. Encina, Daro

Salas, Luis Galdames, Guillermo Subercaseaux,

Amanda Labarca y otros. Todos comprendieron
estas relaciones v urgieron a meditar y obrar de

acuerdo con ellas. Pero la idea dominante de la

poca era la que al final del proceso de educacin

cada cual asuma por entero la responsabilidad
de s mismo y, en el libre juego de la competencia.

las capacidades ene on traban el triunfo o la dcrroia.

Pero hov interesa a toda la nacin, no slo la edu

cacin de sus componemos para la felicidad d

cada cual, sino tambin \. muy especialmente, para

la reali/aein de tareas que sobrepasan las ambi

ciones o las capacidades individuales.

Ho\ nos importa el aprovee hamicnlo mximo

de telas las energas humanas, su buena formacin

y enticnamotito y su aelee nada elisi i ibucin. En

todo el mundo los gobiernos csln adquiriendo

la funcin de ordenar, organizar y orientar la to

talidad del proceso educativo en relacin al desarre)-

11o de la comunidad, en esl techa armona con los

planes de industrializacin creciente. Va no se elu

da en ninguna parle, sino por exeepein. de que

si el poder pblico lienc la funcin de planificar

el desarrollo econmico de la nacin y puede

realizar o estimular inversiones econmicas en un

sector determinado y restringirlas en otro, tam

bin tiene la obligacin de formular los planes de

educacin que. en forma directa o indirecta, afec

ten a la planificacin econmica.

La planificacin industrial que est en marcha

en lodo el mundo, la expansin sin precedentes

de las necesidades educacionales, el crecimiento

demogrfico, el ascenso de los giupos sociales, el

mejoramiento universal de la salud pblica con el

aumento correlativo ele los ndices de vida, la di-

versificacin rpida de profesiones y oficios y el

aparecimiento de otros nuevos, debido a la espe-

cializacin. la intensificacin de la competencia in

dustrial y comercial, el despertar de nuevas naciones

pictricas de ambicin y de progresos acelerados,

los procesos rpidos de decolonizacin y muchos

otros factores, nos obligan a remeditar nuestra po

ltica interna y externa y, con especial nfasis, todo

aquello que se refiere a la coordinacin entre el

proceso de la industrializacin y el de la formacin

de gente y el aprovechamiento de los recursos

humanos.

Si nuestros planes econmicos consideran la pros

peccin de los recursos naturales, su conservacin

y aprovechamiento, es indudable que los planes
educacionales deben consultar los recursos financie

ros necesarios para formar suficientes bilogos,

zologos, botnicos, gelogos, gegrafos, meteorolo

gistas, hidrlogos, oceangrafos, etc., y los profesio
nales y tcnicos correspondientes. Si los planes de

industrializacin, como es inevitable, suponen la

movilizacin del personal de trabajo, nuevos im

pactos sobre zonas rurales, nuevas aglomeraciones

nelusli iales, eoneenlrae iones subuibanas u otros

cambios en la eslriieliiia ele la sociedad ei en las

relaciones entre los grupos sociales, necesitamos

prever las allerac iones ele la vida social y las reper

cusiones psicolgicas que acompaarn a los cam

bios y, para ello, precisamos formar socileigos,

antroplogos, psiclogos, especialistas en educacin

de adultos, ele, capaces ele aconsejar resoluciones

cpie evilen epie la inversin econmica y el esfuerzo

humano sean devorados por la intranquilidad o

por los elcsajustes individuales y familiares

F.n los pases de desarrollo acelerado, aquellos que
estn pasando de niveles bajos de vida a niveles

medianos, una porcin considerable de las fuertes

inversiones (pie se hacen para su desarrollo se pier
de, cuando los planifiradores o inversionistas no

consideran los efectos sociales, psicolgicos v cultu

rales derivados de la resistencia epic el proceso de

incisin provoca. Fl mal humor en el trabajo.
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el sentimiento agudo de frustracin, la incompren-
sie'in entre los grados de la jerarqua administrati

va v tcnica se precipitan en huelgas, trabajo lento,

descuidos, habituacin al sabotaje simulado, falta

de autntica coordinacin y otras manifestaciones

que se traducen en prdidas y tensiones que hacen

desagradable la convivencia v odiosa la disciplina

para dirigentes y dirigidos.

Consideremos el mismo problema desde otro n

gulo de observacin. En todo el mundo constata

mos, despus de la Segunda Guerra Mundial, un

despertar vigoroso del sentimiento de solidaridad

internacional en el proceso del desarrollo indus

trial. Advertimos que la ayuda que unos estados

ofrecen a otros no se motiva en un mero senti

miento filantrpico que sin embargo existe ,

sino en una necesidad ineludible de la economa

internacional de abrir nuevos increados a la pro

duccin y al consumo; de otra manera, las amena

zas ele guerra seran ms agudas y las economas

ele las grandes potencias periclitaran y muv pron
to veramos aparecer graves sntomas de recesin

y crisis generales.

La industrializacin del mundo, fenomenolgica-
mente, es el proceso ms dinmico conocido hasta

el da de hoy; no puede subsistir en un ambiente

de competencia restringida; sea que se aplique en

un rgimen de economa privada o de economa

de estado, aspira a horizontes infinitos, desconoce

las fronteras, las clases y las jerarquas tradiciona

les y, desde hace aos, arrastrada por igual espri
tu que el que domina en la ciencia, medita en las

conquistas espaciales, no satisfecha ya con el mbi

to del mundo. Cul es la fuerza secreta que hace

posible la industrializacin y da un carcter mun

dial a la avuda a los pases de escaso desarrollo?

La cultura es la gran fuerza creadora de nuevas

necesidades en todos los rdenes de la vida; ella

da origen a las modas, introduce y propaga nuevos

inslrumcnlos y artefactos, y las masas humanas,

aguijoneadas por el crecimiento cultural, experi
mentan nuevas necesidades que eslimulan el co

mercio y la produccin. Por tanto, educarlas y ele

varlas a estadios superiores de vida cultural, arran

carles los prejuicios tradicionales inhibitorios es

crear nuevas y cada vez ms poderosas energas
productoras. La conciencia cada da ms clara de

eslas relaciones es el secrclo del desarrollo y de la

ayuda internacional.

La poltica de ayuda a los pases en clesai rollo

acelerado no encuclilla canales apropiados ele rca-

b/aein si los pases agraciados carecen de la

energa y decisin para sostener y comprender las

necesidades de cambios, o no hay en la mentalidad

ele los dirigentes libertad espiritual suficiente para

mirar los cambios de la estructura tradicional de

la sociedad como bienes apetecibles y no como

meras imposiciones de un destino al cual hav que

resignaise y al cual hay que oponer la resistencia

uns prolongada.

Antes de proseguir con otras consideraciones, voy

a definir lo que es esencial a la sociedad indus

trial internacional que se est formando, y para

ello tomar las caractersticas que son comunes o

que se estn haciendo comunes a las sociedades que

hasta hace poco parecan irreconciliablemente

opuestas: el mundo sovitico socialista y el mundo

denominado capitalista. Al final del ao pasado
un grupo de cientficos americanos public un

libro luminoso v frtil. El industrialismo y el hom

bre industrial (C. Kerr, F*. H. Harbison, J. F.

Dunlop y Ch. Mvers) . Ellos se preguntan: "Cu
les son las caractersticas comunes e imperativas en

esta sociedad universal v a la cual todos los pueblos
se estn incorporando?" Y responden: "1) A la so

ciedad industrial corresponde un nivel tecnolgico
mucho ms elevado que al de las sociedades ante

riores. La ciencia v la tecnologa del industrialismo

se basan en la investigacin organizada: F'niversida-

des, instituciones de investigacin, laboratorios y

departamentos especializados de las empresas. En

esla sociedad es un axioma el que las fronteras del

conocimiento no tienen lmites. La sociedad indus-

tiial tambin se caracteriza por una inmensa inver

sin en plantas, equipo y maquinaria que exige
una acumulacin de capital en escala grandiosa;

2) El sistema industrial requiere de su fuerza de

trabajo una amplia capacidad profesional y adies

tramiento hbil.

En realidad, la creacin de un potencial huma

no de alto nivel es uno de los problemas ms

importantes en la transicin al industrialismo v,

desde el momento en que la ciencia y la tecnolo

ga generan continuos cambios, nuevos oficios y

ocupaciones reemplazan constantemente a los ante

riores. Por estas razones, el industrialismo requiere
un sistema educacional que. en forma funcional, se

relacione con los oficios y ocupaciones profesiona
les que la tecnologa impone. La variedad de habi

lidades, responsabilidades y condiciones de empleo
en los lugares de trabajo, crean un orden y estruc

tura nuevos de la sociedad. Aparecen nuevos nive

les de autoridad de los administradores v adminis

trados al comps de la extensin de espeeializacin
de las funciones en los diversos escalones de la je

rarqua industrial y, como parle de este proceso de

eslrucluiaciu, las fuerzas de trabajo son dirigidas

por una malla de regulaciones que prescriben
ai endamienlos, compensaciones, promociones, des

pidos, transferencias, retiros y disciplina en los lu

gares de trabajo; 3) El industrialismo marcha

vinculado a organizaciones espaciales; constituye

una sociedad urbana; se caracteriza por vastas or

ganizaciones de administracin. La produccin de

niereadcias y servicios se concentra cada das ms

en manos de grandes empresas pblicas o priva-
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das. En una palabra, la sociedad industrial es una

"sociedad organizada"; 4) La sociedad indusliial,

para sobrevivir, debe desarrollar un "tonsensus"

que vincule a individuos v grupees v les d un

cuerpo de ideas, creencias y juicios de valor comu

nes. Por ejemplo, la fuerza de trabajo debe dedicar

se a un trabajo duro y sus individuos deben asumir

la responsabilidad de la ejecucin de las tareas v

normas asignadas al grupo. Sin considerar cmo

esto se realiza, la sociedad industrial debe asegurar

un ritmo de trabajo y una responsabilidad per

sonal ejercida por los obreros individuales y admi

nistradores, que es desconocida en la actividad eco

nmica de las sociedades tradicionales".

Los grandes pensadores alemanes en cuestiones

sociales o econmicas de la primera mitad de nues

tro siglo, tales como W. Sombart o Max Weber,

entre otros, iniciaron el anlisis de los procesos so

cio-econmicos de que era testigo el mundo de la

poca v sus antecedentes histricos. Ese anlisis ha

sido continuado por investigadores en todos los

grandes centros culturales y cientficos del mundo.

Gracias a ellos sabemos cmo han procedido los

grupos dirigentes de los diversos tipos de socieda

des frente a los impactos de las modificaciones

sociales y econmicas y con qu mtodos han ac

tuado los dirigentes de la industrializacin. Estas

investigaciones nos ensean cules son las lneas

ms importantes de estos procesos y cmo hay que

tratarlos. Es indudable que ms incgnitas contie

ne la explicacin de un fenmeno humano que la

de un fenmeno fsico; pero el desarrollo porten

toso de las ciencias fsicas no debe disminuir unes

tro aprecio por las ciencias clel hombre y por

aquellas otras que nos esclarecen la posie ie'm del

hombre en el cosmos. Las ciencias sociales, aun upo-

lgicas, geogrficas \ psicolgie as han dado pasos

de suma imporiancia en los ltimos 50 aos, aun

que no tan aprenles y populares como los dados

por las ciencias naturales. En todo caso, sus ense

anzas son extraordinariamente tiles para no in

sistir en graves errores del pasado. Fl olvido de las

ciencias humanas permite que reaparezca la actitud

primitiva, de que es neis importante la casa rpie

el hombre que la habita. "Cada grupo dirigente

industrializador dice Kerr desarrolla una estra

tegia para verificar los cambios necesarios en la

cultura de las sociedades tradicionales. Los elemen

tos crticos en el ambiente cultural son: el sistema

familiar, las clases y razas, los valores i eligise y

ticos, los conceptos legales y el concepto del F.slado

nacional. Algunos de los elementos de la cultura

preexistente oponen mayor resistencia a la penetra

cin del industrialismo que otros. Algunas lites,

tales como las dinsticas, por ejemplo, procuran

preservar los valores tradicionales. En los tiempos

actuales las aspiraciones al mejoramiento de las

condiciones de vida bombardean las resistencias al

cambio. Por lodo eslo. la estialegia y el xito de

los grupos indusli ializadores dirigentes csln con

dicionados, en parte, por la fuerza y rigidez de

la cultuia preindustrial v tambin por la revolu

cin que provocan las surgentes aspiraciones nue

vas. Al final de estas luchas, la nueva cultura del

industrialismo penetra y cambia el orden viejo" . . .

"Las lites industrializadoras deben realizar una

serie de decisiones importantes en el complejo eco

nmico y cultural preexistente. Las ms importan
tes son: Con qu rapidez debe ser industrializada

la sociedad? Ue qu manera asegurar la acumu

lacin de capital que se requiere y cmo debe for

marse esle capital? Cul debe ser la prioridad que

se conceda a los diversos provectos de desarrollo?

-Cules deben ser las caractersticas del sistema

educacional y los sistemas para formar administra

dores tcnicos v obreros? En qu proporcin el

pas debe abasieceise a s mismo o participar en

la economa mundial? Debe limitarse, consciente

mente, el crecimiento de la poblacin?"

Ilos problemas, entre otros, estrechamente rela

cionados con las decisiones que debe tomar una

sociedad que desea integrarse en el mbito de la

industrializacin, son la ayuda exterior y la for

macin de gentes.

La ayuda exterior es una forma moderna de

inversin a largo plazo, que realizan los pases

mejor dotados de capital y de experiencia cientfi

co-tecnolgica a los pases de recursos dbiles. Co

mo toda inversin, tiene sus iesgos; pero la indus

trializacin del mundo es lan dinmica y necesaria

para todos (jue bien pueden correrse los azares

elcl futuro. Todas las grandes potencias econmicas

actuales toman esos riesgos, como lo hicieron en

el pasado, cuando en forma ms brutal empren

dieron los descubrimientos, las exploraciones, la

conquista y la eolonizaeie'ni clel mundo ultramari

no. La industrializa! ie'm ele cualquier pas necesita

ayuda exterior en eslos momentos, lo mismo que

el desaliedlo industrial de las grandes potencias
tambin necesita cacar meicados o iesignar.se a la

contraccin econmica que perturba la industriali-

zaeie'en. Fs por tanto, un vcieladero 'dov para que

me des'. I, a ayuda que las diveisas palles del mun

do necesitan en eslos momentos es tan enorme.

debido a la presin local, a la expansin demo

crtica y a la quiebra del antiguo sistema colonial,

cpie la ayuda exterior hav cpie conquistarla. lista

avlela licu dos formas principales en el momento:

capital v asistencia leniea. En ambos aspectos la

experiencia no es abundante, sobre todo en los

pases que la reciben, pero tampoco lo es entre los

dispuestos a ayudar. El ms grave conflicto se

prsenla cuando los pases que la desean deben,

al mismo tiempo, salvaguardar su independencia
o algunas de sus valiosas tradiciones culturales.

El problema principal que tienen que afronlai
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los pases de escaso desarrollo industrial es el de

la formacin de genlc a alto nivel; este hecho lo

han tenido presente los autores del excelente plan
de desarrollo educacional para Nigeria. El plan
fue confeccionado por un eminente grupo ele cien

tficos angloamericanos y nigerios; ellos han rela

cionado muy bien la prospeccin de los recursos

humanos con el desarrollo econmico de Nigeria

durante los prximos 20 aos. El Dr. Flarbison, de

la Universidad de Princeton, se encarg de la pros

peccin de los recursos humanis y es un verdade

ro modelo en su gnero. La importancia y urgen

cia de la planificacin educacional las seala Har-

bison en la siguiente forma: "Nigeria est modera

damente dotada de l ierras frtiles, agua, minerales

v petrleo para un desarrollo rpido. Los dos fac

tores que la limitan son capital y recursos huma

nos de alto nivel. De todos los recursos necesarios

para el desarrollo econmico, el que necesita una

inversin de tiempo ms prolongada es el de per

sonal de alto nivel y eficiencia en el trabajo. Di

ques modernos, centrales de energa, industrias tex

tiles o del acero se pueden construir en pocos aos,

pero se requieren entre 10 y 15 aos para formar

los gerentes, administradores e ingenieros que las

puedan mover y manejar. Escuelas e Institutos su

periores se pueden construir en unos cuantos me

ses; pero se necesitan dcadas para formar los

maestros y profesores de nivel superior".

Las conversaciones que sostuve con representan

tes de grupos dirigentes en Francia, Alemania y

Norteamrica, durante el viaje que realic en fe

brero pasado, me dejaron la conviccin de que la

preocupacin dominante entre los hombres mejor

informados acerca de la industrializacin en el

mundo, es la referente a la planificacin de una

educacin adecuada a las necesidades de nuestro

tiempo.
Todos aquellos epie han hecho un anlisis obje

tivo de la realidad actual, han llegado a la conclu

sin de que tienen escaso valor las graneles inver

siones, si paralelamente no se hace un esfuerzo

equivalente en educacin. Vosotros comprendis

cpic los esfuerzos para construir caminos, edificios,

fbricas o canales impresionan al pblico, pero

que las inversiones no aparentes y ele icsultados

lentos y a veces invisibles en educacin son las que

verdaderamente crean la fuerza de trabajo y pro

porcionan xitos autnticos y permanenlcs. Incan-

sablcme-nle debemos insistir en estas verelaeles,

hasla le>grar (pie la opinin pblica ejerza la pre

sin social suficiente para convencer a los di rigen -

les de que a la educacin se debe conceder la

prioridad en las inversiones nacionales.

Estrecha relacin con el aprovechamiento racio

nal de los recursos humanos tiene la progiamacin
de los estudios superiores, en especial el nmero de

aos que se destinan a la preparacin profesional

v tcnica. Ha sido un error frecuente en todas

nuestras Universidades prolongar esos estudios ex

cesivamente v con ello restar al trabajo productor

liempo y energas. Unas veces por meras y falsas

razones de prestigio profesional, otras para ob-

lener asignaciones a ttulos con determinado nme

ro de aos de estudios, y las ms de ellas, debido

a la mala organizacin del tiempo exigido a estu

diantes v profesores, las Facultades y centros do

centes alargan la escolaridad sin razones suficientes.

Lo que podra hacerse en 3 aos se dilata a 4 5,

sin autntico beneficio para los escolares.

Creo que los cuerpos docentes de las Facultades

deben revisar estos conceptos con urgencia y econo

mizar tiempo y energas juveniles, concentrando

ms los estudios, intensi tirando el esfuerzo en los

perodos escolares v exigiendo el cumplimiento ver

dadero del tiempo destinado. Los comits de do

cencia de las escuelas tienen en esta materia una

larca seria \ provechosa cpie realizar.

Y ahora hemos llegado a un momento peligroso en

nuestra medicacin; el momento en que los sende

ros comienzan a separarse y en el que si no acla

ramos nuestros conceptos, podemos caer en graves

dislates. Cul es la educacin adecuada a esta

ca de la sociedad industrial? La respuesta fcil e

inmediata, v la ms peligrosa siempre, es: necesi

tamos una educacin tcnica y cientfica. Mi res

puesta es: necesitamos cada da, con ms fuerza,

una educacin general epie forme al hombre, le

d la comprensin de su tiempo, le permita hablar

v escribir con claridad y elegancia, le cree hbitos

de solidaridad apropiados para vivir en comuni

dad, ser libre v responsable, le permita entender

el cosmos en que vive v el mundo humano en el

cual convive; v, por ltimo, le d los hbitos y la

conviccin de que la vida es una paideia perma

nente v en la cual la posibilidad de renovarse sig

nifica verdadera vida. Humanistas y teenlogos

con frecuencia han opuesto la educacin humanis

ta a la educacin lee nica, como si entre ellas hu-

bicia una autntica oposicin. En otro tiempo ella

existi, pero hoy tiende a desaparecer. Se present
en el mundo helnico; c! espritu griego jams la

pudo superar, debido a su concepcin de la arete

humana: el cristianismo destruy sus bases teolgi

cas y luego la ciencia moderna y sus aplicaciones

p.n a el bienestar, sus bases sociales. Muchos espri-
lus cpie viven en nuestro liempo, formados exclu

sivamente en la latinidad o en el helenismo, no

conciben que pueda existir otra visin del hombre

cpie la antigua v mantienen el ideal pedaggico de

la antigedad. Hov pensamos que cualquiera de

las expresiones de la actividad del hombre revelan

la lotalielad de su ser. sea ella expresin literaria,

meditacin filosfica, artesana; todas las obras del

hombre estn a los ojos de Dios y en cualquiera

de ellas podemos alcanzar la
excelencia. Desentraar
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esas excelencias, como lo hacemos al examinar un

texto literario, es la tarea del verdadero maestro

conductor, de esos maestros que debemos formar

para la sociedad de nuestros das.

Los pensadores cientficos euro americanos esln

construyendo los cuadros de la sociedad industrial

y determinando sus normas; ellos las exportan a

todo el mundo con la imagen de que las tradicio

nes de Occidente son las que tienen un ms alto

valor para la humanidad. Este mismo fue el error

de sus predecesores, los colonizadores del mundo.

que destruyeron o paralizaron los autnticos des

arrollos culturales en muchas parles. Contra esle

esfuerzo de la inautenticidad cultural, como base

de una educacin finura, ha protestado el actual

rector de la Universidad de Bonn, el eminente

gegrafo. Prof. Troll. en una magnfica conferen

cia dictada en noviembre del ao pasado al cuerpo

acadmico y alumnos de su Universidad. En ella

urge a revisar el problema de la expansin cultu

ral v de la educacin de los pueblos de desarrollo

atrasado. La geografa cultural estima hoy como

totalmente absurda la idea de que caminos y m

todos que produjeron buenos resultados en su am

biente original sean vlidos para cualquier pas
o poca.

Por otra parte, muchos ardientes promotores de

la educacin tcnica, arrastrados por su entusiasmo,

menosprecian la significacin educativa de las

ciencias histrico-filolgicas, las artes y las letras,

v con ello cometen graves errores; se privan a s

mismos v privan a sus alumnos de los elevados y

estimulantes placeres que proporciona la compren

sin de la vida espiritual, empobrecen su visin

del mundo v de la vida; convierten a los humanos

en todo lo contrario de lo que debe ser el hombre:

abierto a las experiencias y listo para modificar el

ambiente; transforman el trabajo en una forma simu

lada de esclavitud y. por ltimo, se incapacitan para

adquirir una comprensin integral de la lenica, de

su signifiraelej en la historia humana y de su valor

relativo. Una educacin de inspii acin puramente

tcnica a poro andar llegai a ser un entrenamien

to de complejos condicionados, manejado por fr

mulas hechas. La educacin de inspiracin pura

mente tcnica presenta aun olios peligros; ella es

todo lo contrari) al dinamismo y amplitud (pie'

tiene la sociedad industrial; por el contrario, lien-

de a ser esttica y a paralizar los cambios. Por eso

es que advertimos en la base de todas las socie

dades conservadoras tradicionalistas y rutinarias

una educacin de inspiracin puramente tcnica.

Pero la educacin de inspiracin tcnica presen

ta un aspecto an
ms sutil y por ello peligroso:

se trata de la tecnificacin subrepticia de la educa-

rim general. Ello ocurre cuando la comprensin

que alenla las ciencias histrico-filoligicas es sus

tituida por
una infantil explicacin naturalista de

aspecto informativo, ms (pie forinadora, como

ocinii) durante muchos aos en los Collegcs ame

ricanos, debido a una desaeerlada ceimprensin de

la filosofa educacional de John llcvvey.

Veamos ahora cul es la respuesta de la America

Latina al reto de la sociedad industrial en la for

macin ele personal de alto nivel. En otra parte he

examinado el problema de la formacin de cient

ficos en la Amrica Latina; por el momento voy a

lomar uno de los ndices ms reveladores de la

actitud de los pases ele escaso desarrollo con res

pecto a la formacin ele su gente; el ndice de sus

contactos internacionales v, en especial, el envo

de su juventud a los ms importantes centros del

saber mundial. He escogido 15 pases latinoameri

canos v 15 de Asia v frica v uno de Europa, cpie

presentan un desarrollo similar al nuestro en el

proceso de la industrializacin; he comparado los

dalos estadsticos oficiales de la distribucin de

estudiantes exlranjeros en las univcisidades alema

nas v en una universidad americana, la Universi

dad de berkeley (California) y he llegado al si-

guienle cuadro comparativo:

eb'

*r

Grecia 3.107 41 brasil 113 1 1

han 2.975 71 Argentina 83 29

R. A. II. 1.804 51 Chile 83 II

Turqua 1.292 18 Colombia 75 15

Irak 150 15 Per 72 9

Jordania 107 14 bolivia 66 0

Lbano 201 12 Mxico V 10

Corea 150 50 Venezuela 50 8

Israel 127 50 Fe uaelor 34
o

\ igei ia 90 l Costa Rica 25 4

Tailandia 91 29 Salvador 22 10

(diana 72 i>

Nicaragua 17 3

Sudn 00 <) t iruguav 1 1 3

Etiopa :so
<r

Paraguay 12
'j

Siberia 29 Cualemala 1 1 9

10.975 3.58 729 111

Como podris observar, los datos favorecen con

gian ventaja a los pases afroasiticos y al peque

o pas de la Europa Oriental, Grecia. En el se

mestre de invierno, 1900-61, haba en Alemania

7.768 estudiantes universitarios becados por Ale

mania o por los respectivos pases ms arriba men

cionados; haba .'1.1 07 griegos: de los mismos pases

haba en beikelev 358 esl lidian les. En cambio, de
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los 15 pases de la Amrica Latina examinados,

haba en Alemania 729 estudiantes y en Berkeley
141.

Este cuadro nos permite apreciar el esfuerzo

comparado de dos zonas del mundo en la tarea

de formar gente de nivel superior y llegar a la

conclusin general de que el esfuerzo latinoameri

cano es muy inferior al afroasitico. Los pases com

parados se encuentran en una etapa similar de

desarrollo. Aqu, por tanto, no se incluyen cifras

de Japn, frica del Sur, etc. Nigeria mantiene

actualmente ms de mil estudiantes becados en

Inglaterra por diversas agencias. Es que los pue

blos blancos de Amrica Latina no son capaces de

igualar siquiera el aparecimiento masivo de los

pueblos de color en el escenario de la historia uni

versal? Es que una parte considerable del llamado

hemisferio occidentai carece de la fuerza espiritual

para competir con xito en el desarrollo de la

sociedad industrial? Es que esta flojedad nos hun

dir por largos decenios en la calidad de conti

nente olvidado y de nosotros se ha de hablar en el

futuro como hablaban los griegos de la poca de

Platn, de la misteriosa Atlntida desaparecida o

de la encantadora Tartessos de los tiempos he

roicos?

Muchos hombres de buena voluntad en todo el

mundo, que observan nuestra historia y nos quie
ren bien, tienen formada una opinin acerca de lo

que nos ocurre; yo comparto con muchos investi

gadores latinoamericanos la misma opinin: los

grupos dirigentes de Amrica Latina han preferi
do, con escasas excepciones, mantener la tradicin

feudal, la mala explotacin de los recursos natura

les, un rgimen agrario no slo estril sino a veces

brutal. La comunidad no ha querido asumir con

seriedad sus responsabilidades en la educacin y ni

siquiera ha querido estimarla como una buena in

versin. Con frecuencia, luchas polticas estriles

nos hacen olvidar los hechos fundamentales que

afectan al desarrollo de la comunidad para llegar a

un cuadro general angustioso. No me detendr con

vosotros en describir este cuadro demasiado cono

cido; pero insistir en un hecho capital: la cesan

ta forzosa a que entran cada ao miles de jve
nes que hicieron doce aos de estudios: cesanta

espiritual, sin oficio, sin tcnica, sin profesin, es

decir, sin instrumento ni formacin con la cual

batirse en la vida moderna y el hecho paralelo de

la carencia ele obreros calificados, lcnieos, piofesio-

nales, cientficos para asumir las tareas del des

arrollo del pas. Por un lado se frustran los brazos

y las inteligencias y, por otro, nos faltan brazos

calificados, inteligencias despiertas y voluntades

entrenadas. Chile necesita cambios rpidos, hay que

preparar a la gente para esos cambios; hay que in

vertir dinero, por tanto, en esta gran aventura

del porvenir.

Ms del 60% de los licenciados de la educacin

secundaria no pasan el bachillerato; el 40% que

pasa esta valla tiene grandes dificultades para in

gresar a cualquier Universidad, debido a la prepa

racin menos que regular con que se presentan

para iniciar estudios superiores. Algunos creen que

suprimiendo el bachillerato se arreglara todo v

olvidan cpie lo nico que se obtendra sera el

suprimir la evidencia de que la enseanza secun

daria est deteriorada y necesita una seria y enr

gica revisin en su estructura, en sus programas,

en los canales de desviacin que hay que abrir

a los grupos de edad de 13 a 18 aos, en las facili

dades de laboratorios y bibliotecas, en la orienta

cin y diferenciacin de capacidades y aptitudes;

pero tambin en la calidad de su personal y en el

sistema de estmulo econmico en relacin no slo

a los aos de servicio, sino al esfuerzo intelectual

que realice el maestro para mejorar su nivel pro

fesional.

Sabemos que las necesidades de profesionales son

muy superiores a la produccin en el pas; pero

carecemos de los medios financieros para formar

el nmero que se requiere; en el momento actual

necesitamos titular ms o menos 450 ingenieros
al ao; todas las Universidades slo gradan 200,

de los cuales ms de 100 salen anualmente de

nuestras aulas; por tanto, un dficit acumulativo

de 250 ingenieros por ao se produce, que aumen

ta de ao en ao, debido al crecimiento vegetati
vo de la poblacin, al ascenso social y a la presin

que ejerce la industrializacin. Sabemos que la

industrializacin del pas en la actual etapa nece

sita de 6 a 7 tcnicos por cada ingeniero y un

mayor nmero de obreros calificados; el dficit en

esta materia es, sencillamente, aterrador. Todos los

que trabajan en la produccin lo tienen que su

frir; es una de las causas profundas del encareci

miento sistemtico de la produccin y uno de los

impedimentos ms serios que tiene la capitaliza
cin del pas. No convendr ms a los producto
res chilenos gastar ms en formacin de gente y

menos en desocupacin simulada o trabajo defi

ciente y lento?

En luchas desesperadas con dificultades finan

cieras y humanas hemos logrado, en los ltimos

aos, abrir la Escuela de Ingeniera a 450 candi

datos a ingenieros; pero slo un poco menos de

la mitad ha podido cursar al segundo ao. Por

epi? Primero, a causa de la mala preparacin que

uaen los estudiantes en matemticas y ciencias;

que en un ao no alcanza a recuperarse; segundo,
a la estrechez de nuestros laboratorios y bibliote

cas; tercero, a la carencia de medios financieros pa

ra contratar personal ms abundante de dedica

cin exclusiva que atienda a los estudiantes en su

formacin.

La formacin del mdico necesita personal do-
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rente ele dedicacin exclusiva, por los mismos mo

tivis la requiere el abogado, el ingeniero o el cien

tfico de cualquiera especialidad. En la educacin

superior moderna no funciona el antiguo sistema

de profesles que dictaban algunas horas de clase

a la semana, para luego volver a su trabajo pri
vado fuera de la Universidad. Los niveles de for

macin hoy son elevados y reclaman concentra

cin a la tarea docente y el nmero de alumnos

que debemos atender es muy superior al de aos

anteriores, tomo estos hechos se presentan en casi

todas las escuelas de la Universidad, no hay ma

nera de trasladar las inversiones de una parte a

otra y no hay razones suficientes para establecer,

por ejemplo, que la formacin del ingeniero o la

clel mdico es ms importante o menos urgente

que la de un abogado o la de un cientfico. Tam

poco se pueden abandonar las tareas artsticas, ta

les como la msica o la plstica no slo porque las

reclama con insistencia la nacin, sino tambin la

conciencia de nuestro deber de mantener el equi
librio entre ciencia, tecnologa v arte en una buena

Universidad. Son aspectos de la creacin humana

superior que se estimulan mutuamente y dignifi
can la existencia.

Lo anteriormente dicho nos lleva a la conclusin

de que la nica manera de romper el crculo infer

nal que agobia en sus bases el progreso de la na

cin es contar con recursos frescos para acelerar

sus programas.

La formacin de hombres de nivel superior tro

pieza con la consigna no explcita de los grupos so

ciales decrpitos y cansados "despus de nosotros,

el diluvio", que es la que ha anastrado siempre a

violencias extremas, como lo demuestran numero

sas experiencias contemporneas dentro y fuera

de Amrica. Cuando las circunstancias de la guerra

de Secesin Americana eran ms duras, el presi
dente Lincoln envi al Congreso de los Fsiados

Unidos, en un proveci de ley, el instrumento del

progreso de la educacin superior americana, el

sistema de los I .and Can College. Por cada territo

rio que se separa del Imperio Britnico, la respues

ta britnica es un aumento financiero a la educa

cin superior y a la ciencia. Reconstruir la vida

cientfica de las Universidades, deca Otto Hahnn,

el gran fsico, en una conferencia que le escuch en

Madrid, en 1950, es la primera tarea de la recons

truccin de Alemania. Todos vosotros conocis los

resultados. As es como piensan los graneles pueblos.

La formacin de gente es la primera y ms im

portante de nuestras tareas nacionales; ella no pue

de ser entrabada por consideraciones de ideologas

o religiones, ello sera mortal. No se educan acaso

en nuestra Universidad cristianos de todos los cre

dos, judos, librepensadores,
marxistas? Quin nos

autorizara para seleccionar con criterio racista,

religioso o ideole'igico a los cpie ensenan? F.s que

el pas desea una l Iniveisielael adocenada, unilate

ral y estrecha? Varias veces he dicho e|(ie los salones

pblicos de la Universidad son el Hyde Park Cr

ner, donde cada cual pueda, con elevado sentido,

profesar la doctrina que estime digna, a condicin

de que lo haga con respeto para todos los ciuda

danos. Por epi entonces pretender limitar el fi-

nanciamiento de nuestro desarrollo y con l, el de

lodo el pas, fundndose en secretos mviles, en

mviles que nadie se atreve a confesar?

He dicho que la nacin debe invertir grandes

energas en la formacin de gente que necesita pa

ra su desarrollo; ahora agrego que nuestras infor

maciones estadsticas y encuestas sociales nos reve

lan que un alto nmero de estudiantes universita

rios carece de los medios econmicos para traba

jar con un mnimo de tranquilidad y que sus nece

sidades son superiores a sus energas; los estudian

tes a que me refiero son aquellos que despus de

hacer doce aos de estudios primarios y secunda

rios, pasaron las pruebas del bachillerato y fueron

seleccionados por las Universidades; se trata, por

tanto, de la lite del pas; ellos son la sustancia de

la nacin. En la lucha por un porvenir mejor es

un deber primordial cuidar del sano y eficiente

desenvolvimiento de esas energas juveniles, de es

tos jvenes que tras pruebas sucesivas han demos

trado ser, dentro del sistema social imperante, lo

mejor de que dispone el pueblo chileno. Hasta

hace pocos aos se pensaba epie la formacin de

gen le a alto nivel era una cuestin que se regulaba
asimismo en la libre competencia de necesidades

y servicios; que lo que la naturaleza no daba, Sala

manca no lo prestaba. Pero ya no pensamos as.

Entonces no se conocan los efectos de las angustias
e inhibiciones de orden psieole'igico de origen eco

nmico o social sobre el trabajo intelectual; tam

poco se vea con claridad el paralelismo entre los

piocesos econmicos y la cdueaeie'in especializada.
Slo en la milael del siglo NI\, como efecto tardo

ele la filosofa de la ilustracin c inmediato de la

competencia en los comienzos de la era industrial,

se peicibieron oslas relaciones ntimas. Hoy da la

variedad inmensa ele tcnicas y ciencias autno

mas, la indeterminacin de las aptitudes y vocacio

nes fenle a las espceializacioncs, el desconoemen

lo ele las familias y de los jvenes aeeica de lo que

en realidad pueden hacer bien, el desconocimiento

del mercado de posibilidades y muchos olios fac

tores impiden (pie la ofeila y demanda de servicios

se regule automticamente sin gravsimas prdidas,
sobre todo en pases de desarrollo acelerado y re-

cienlc. Los comportamientos que tuvieron resul-

lados satisfactorios en otras situaciones histricas

y mbitos geogrficos y sociales no ofrecen ninguna

garanta de eficiencia en situaciones nuevas dife

rentes.
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Por otra parte no podemos ejercer presin sobre

la personalidad de los jvenes y obligarlos a hacer

los determinados estudios que el pas necesita;

pero en cambio podemos informarlos, estimularlos

indirectamente v orientar a sus familias y maestros.

Esto es lo que se est haciendo en todo el mundo.

Ahora bien, el primer paso que debemos dar es el

de proteger a los estudiantes que ya eligieron su

camino para que lo recorran en la mejor forma

posible y que la inversin que en ellos realiza el

pas sea remunerativa para ellos y para la comuni

dad. Si un estudiante de medicina nos cuesta ms o

menos E 3.000 al ao v debido a angustias econ

micas ese estudiante no puede aprovechar su tiem

po, es mejor darle, mediante becas, lo que necesita

y no perder las cantidades que se invierten en l.

La inversin que hara la nacin por este procedi
miento asegura su eficacia. Esto es lo cpie han pen

sado todos los que tienen experiencia y responsa

bilidad en estas materias. De ah que se haya pro

ducido en todos los pases que quieren avanzar un

movimiento creciente en favor del nmero de be

cas para estudios superiores y en algunos se piense

que los estudios universitarios son funciones de in

ters pblico remuneradas. En los Estados Unidos

todos los estudiantes que han recibido el grado

de Bachellor y continan sus estudios prcticamen
te son becados del Gobierno Federal, de los Esta

dos, de las agencias privadas o de las industrias.

En Inglaterra ms del 75% de los estudiantes uni

versitarios recibe becas. La gran poltica de becas

la inici el Japn al final del siglo xix v la mantie

ne hasta el da de hoy con xito.

De acuerdo con nuestras informaciones, pode
mos estimar que el 25% de nuestros estudiantes

carece de los medios indispensables para estudiar;

que esto los lleva a la prdida de sus energas y

al fracaso; que los ms vigorosos logran vencer el

obstculo dfe la miseria, trabajando privadamente,

pero restando al estudio el tiempo y la concentra

cin espiritual requeridos y ello, llevando al nivel

de la mediocridad el rendimiento intelectual. Esto

quiere decir que ms o menos 4.000 estudiantes

de la Universidad de Chile necesitan ayuda inme

diata, a fin de que 4.000 jvenes seleccionados se

incorporen al progreso nacional en un mejor nivel.

El gasto que esto supone a la nacin alcanza a la

cifra de 2.000.000 de escudos por ao. En estos mo

mentos la Universidad ha podido, lias grandes es-

fueizos, financiar E 400.000; por lano, lo que le

falta para icalizar un programa mnimo de auxilio

a sus estudiantes necesitados es de E 1.600.000. No

necesitamos pagar estas becas en dinero; podemos
dallas en alojamiento y subsistencia y, para ello,

mediante un plan a largo plazo, construir dormi

torios, comedores en ambientes alegres, apropiados
a la vida juvenil, a la quietud y al n abajo intelec

tual, como se realiza en todo el mundo desde Chi

na hasta las ms remotas regiones de frica.

Contra estos proyectos siempre se eleva la voz

pesimista y agorera que, como ave de la noche, lan

za su graznido mortal: no estamos preparados, ca

recemos de recursos econmicos. El hombre entre

todos los seres vivos es el que nace y aparece en la

historia con menos recursos y menor preparacin

para sobrevivir; pero l es el nico que adapta el

medio a su existencia, crea recursos y est abierto

a todas las situaciones, aun a aqullas en que todos

los dems seres sucumben. Esta visin del hombre

optimista y audaz es la que necesita nuestra juven

tud; con ella labramos montaas, abrimos desier

tos v desafiamos en otro tiempo el furor de los

mares. Qu fue de nuestras luchas heroicas? Qu

fue de nuestros tiempos audaces?

Miles de egresados que recibieron enseanza

gratuita en nuestras Universidades deberan con

tribuir, ahora cjue los tiempos son ms difciles que

cuando ellos estudiaron, al bienestar de sus conti

nuadores en las aulas. Es indispensable proporcio

nar, mediante una ley especial, los medios econ

micos que las Universidades necesitan para apoyar

el trabajo intelectual de la juventud. Un vigoroso

esfuerzo, a travs de otras iniciativas, particular
mente de las empresas, debe sumarse a esta tarea

ineludible.

An est viva ia generosidad del pueblo chileno,

que ante los cataclismos luce brillante y activa.

Siempre recordar aquel grupo de 80 campesinos
modestos en un rincn de Chile, que regalaron tro

zos de ladrillos, adobes, tablas y palos, horas de

trabajo y jirones del salario para construir una

escuela para sus hijos v jams olvidar el momento

en que una pobre mujer, separndose del grupo,

me ofreci lo nico que le quedaba en la vida:

dijo "tal vez pronto me vaya; all hay un rbol a

la orilla del camino, a cuya sombra me siento a

descansar en la tarde, desde all veo pasar a los

nios: el camino es largo, ellos se cansan, tal vez

all poehau eposar, a ellos les dejo la sombra del

rbol"; v. luego, como sombra cjue ella misma era,

se escurri en el grupo.


