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Los  cambios  no  asus tan  a  los  c ien t í f i cos  soc ia les ,  e l  es tud io  de  la  soc iedad es  e l
e s t u d i o  d e l  c a m b i o  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o l e c t i v i d a d  n a c i o n a l  e s  u n  c a m b i o
necesar io .  Toynbee usa la  famosa f rase  de l  Evange l io :  "No hay  que echar  v ino
nuevo en  odres  v ie jos" ,  para  exp l i car  que la  fuerza  de  la  fe rmentac ión  de l  v ino
nuevo rompe las  paredes  deb i l i tadas  de  los  odres  v ie jos  y  la  v i ta l idad  de  la  v ida
nueva se  despar rama y  se  p ie rde .  As í también  ocur re  con las  ins t i tuc iones  soc ia les ,
u n a  v e z  q u e  q u e d a n  o b s o l e t a s  s i s i g u e n  r e c i b i e n d o  e l c h o r r o  v i t a l  d e  l a  n u e v a  v i d a ,
se  desar t i cu lan .  Por  es to ,  para  lograr  un  cambio  en  la  soc iedad,  hay  que c rear
ins t i tuc iones  nuevas ,  fuer tes  para  res is t i r lo .

P ienso que eso es  lo  que ha  ocur r ido  con la  un ivers idad ch i lena;  qu ienes
qu ieran  en tender  la  voz  de  la  nueva v i ta l idad ,  podrán cons t i tu i r  los  "odres  nuevos"
para  e l  esp í r i tu  de l  fu tu ro .  Ou ienes  añoren en  demasía  e l  pasado,  cor ren  e l  r iesgo
de romperse  ba jo  la  nueva pres ión .

Todo cambia  y  todo evo luc iona;  no  só lo  e l  mundo es tá  en  mov imien to ,  como
su an tecedente ,  se  mueven también  las  ideas  cargadas de  la  energ ía  ps íqu ica  que
todo lo  puede s i  es  adecuadamente  ap l i cada.  La  un ivers idad también  cambia ,  t iene
ob l igac ión  de  cambiar ,  es  necesar io  que cambie ,  Sus  pro fesores  y  a lumnos deben
aprender  a  evo luc ionar  con e l la  y  apor ta r  sus  prop ios  pensamientos  a  la  rea l i zac ión
de cambios  favorab les .  E l  permanente  cambio  y  adaptac ión  de  la  un ivers idad a  la
soc iedad le  permi ten  ser  e l  veh ícu lo  idóneo en  la  conservac ión  de l  saber  y  de  la
cu l tu ra  y  con e l lo  cons t i tu i rse  en  e l  as ien to  mismo de nues t ra  ident idad como
personas y  como pueb lo ;  en  una pa labra ,  de  la  nac iona l idad.

Para la universidad el  estar en permanente evolución resulta de la necesidad de
abocarse a la ref lexión para responder a las preguntas esenciales. Dentro del
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ámbi to  un ivers i ta r io  es  p rop ia  y  per t inente  la  p regunta  sobre  e l  ser  de  la  un ivers i -
dad misma,  de  qu ienes  la  fo rman y  e l  "porqué"  de  las  d isc ip l inas  que en  e l la  se
desar ro l lan .  Es  necesar io  que nos  preguntemos,  en  nues t ro  par t i cu la r  ámbi to ,  una
y  o t ra  vez  por  e l  p ropós i to  y  las  metas  de  las  C ienc ias  Soc ia les :  ¿Cuá l  es  la  f ina l idad
de la  soc io log ía ,  la  an t ropo log ía ,  la  ps ico log ía  y  la  a rqueo log ía?  ¿Son las  c ienc ias
Soc ia les  só lo  "p ro fes iones"  des t inadas  a  "vender "  técn icas  de  d iagnós t ico?  p ienso
que no .  La  soc iedad es  un  campo v ivo ,  l leno  de  cont rad icc iones ,  su  es tud io  es  d i f í c i l
y  no  bas ta  dominar  las  técn icas  de  observac ión  y  med ic ión ;  hay  que conocer  e l
a lma de la  soc iedad.

c u r i o s o  p r o b l e m a .  ¿ c ó m o  s e  c o n o c e  e l  a l m a  d e  a l g o  o  d e  a l g u i e n ?  u n  c a m i n o
es  v isua l i zar lo  todo como s i  fuera  uno mismo,  es  dec i r ,  p roceder  por  ana log ía  con lo
sub je t i vo ,  Ot ro  camino es  proceder  por  un  mode lo  de  a lma,  cons t ru ido  con e lemen-
tos  conceptua les .  Aún queda un  te rcer  camino,  p roceder  por  comparac ión  en t re  las
mani fes tac iones  de  las  a lmas,  en  e l  p lano ob je t i vo .

Es te  es  un  lengua je  poco usua l  en  las  c ienc ias  soc ia res ,  es  ro  que uno podr ía
encont ra r  leyendo a  los  g r iegos ,  a  los  romanos y  a  los  humanis tas  de l  Renac imien-
to ,  pero  hoy  en  ch i le  nos  parece ra ro ,  S in  embargo,  no  es  más que ra  ún ica
formulac ión  de l  p rob lema ante  e l  mater ia f  i smo c rec ien te ,  que t iende a  tomar  la
sociedad como un hecho objet ivo y desconocer la fuerza e inf luencia del subcon-
c¡en te  co lec t ivo .  ocur re  que e l  a lma de un  pueb lo  -en  es te  caso,  e l  a lma de Ch i le -
se  expresa en  la  un ivers idad;  a  t ravés  de l  d iá logo en t re  p ro fesores  y  a lumnos se
produce e l  c ruce  de  los  caminos  y  los  in te reses :  lo  v ie jo  y  lo  joven;  e l  saber  y  la
inqu ie tud ;  la  exper ienc ia  y  la  po tenc ia l idad .

El verdadero sent ido de la educación universi tar ia es producir  un aprendizaje,
no real izar una enseñanza; su acción propia descansa en comprender que no sólo
los  es tud ian tes  aprenden,  s ino  que los  p ro fesores  deben comprender  su  ob l igac ión
como un permanente  es tud io .  D icho en  fo rma más exp l íc i ta :  la  un ivers idad es  un
" lugar "  l campus l  donde " toma as ien to"  (sede)  la  au tor idad in te lec tua l .  Lugar  y
as ien to  donde se  dan y  se  rec iben " los  saberes"  en  e l  sabroso cas te l lano de l  rev
A l fonso e l  Sab io ,

Todos,  p ro fesores  y  a lumnos hemos ven ido  aquía  rec ib i r  " los  saberes" .  c reo
que lo  me jor  que he  aprend ido  me lo  han enseñado mis  a lumnos.  No es  un  e log io
gra tu i to ,  hay  muchos muy med iocres ,  pero  todos  t ienen a lgo  que dec i r  y  apor ta r  y
todo cientí f ico social  sabe mantener los ojos y oídos abiertos a lo nuevo que lo
rodea.  Pero  e l  "saber  los  saberes"  no  bas ta  para  una un ivers idad que va  l legando a l
año 2000.

Inser ta  en  una soc iedad,  la  pequeña comunidad un ivers i ta r ia  t iene  una ob l iga-
c ión  espec ia l :  p rever  y  pensar  e l  deven i r  de  la  v ida  y  la  soc iedad.

La  ta rea  de  fo rmar  p ro fes iona les  para  la  v ida  indus t r ia l  y  comerc ia l  puede ser
asumida por  ins t i tu tos  espec ia l i zados ,  pero  la  fo rmac ión  de  humanis tas  es  or iva t i -
vo  de  las  un ivers idades .
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¿Y para  qué s i rve  un  human¡s ta?
Si  de  u t i l i dad  prác t ica  se  t ra ta ,  no  hay  duda que e l  bar rendero  que l imp ia  la

c iudad es  más ú t i l .  Pero ,  ¿qu ién  es tud ia r ía  e lcambio  s i  no  ex is t ie ra  e l  humanismo?

¿Y s i  no  se  es tud ia  e l  cambio ,  cómo conocer  la  v ida? ¿Y s i  no  se  conoce la  v ida ,
cómo se  puede saber  qué somos nosot ros  mismos? ¿Y s i  no  sabemos lo  que somos
nosot ros  mismo,  para  qué s i rve  ex is t i r?  O sea,  parece que e l  humanismo fuera  en
cierto modo -si  no út i l -  necesario.

Su f ina l idad es  e l  per fecc ionamiento  de  la  humanidad.  Lograr  la  evo luc ión  que
l leve a la sociedad a los más al tos niveles ét icos posibles. Por eso todo proyecto
humanis ta  supone e l  aná l i s is  compara t ivo  de  las  soc iedades y  sus  cu l tu ras ,  in ten-
tando conocer  aqué l lo  tan  d i f í c i l  de  conceptu  a l i zar ,  que es  e l  "a lma"  de  la  soc iedad.

Ya en  e l  Renac imien to  los  humanis tas  prev ie ron  la  neces idad de  fo rmular
mode los  soc ia les ,  de terminando con bas tan te  exac t i tud  la  na tura leza  de l  Es tado,
las  fo rmas y  maneras  de  la  par t i c ipac ión  po l í t i ca ,  las  ob l igac iones  y  ob je t i vos  de  las
personas en sus diversos roles sociales, incluso conceptual izando ciertas clases de
hombres  de  t raba jo  y  los  métodos  educac iona les  para  cada uno.

Todo esto con los proyectos sociales ant iguos a la vista, con la experiencia de
un aná l is is  h is tó r ico  de  dos  mi laños ,  desde la  cu l tu ra  g r iega has ta  su  re fo rmulac ión
en e l  Renac imien to  y  su  proyecc ión  hac ia  Amér ica .

Hay una tendenc ia  a  c rear  modas en  las  C ienc ias  Soc ia les ,  como s i  se  t ra ta ra  de
algo recién descubierto o en proceso de elaboración. Los problemas y coyunturas
de la sociedad son repet i t ivos, la Histor ia se encarga de mostrar lo con incómoda
f recuenc ia .  Las  so luc iones  a  esos  prob lemas y  coyunturas  se  conocen,  y  también  e l
resu l tado que tuv ie ron ,  s in  embargo,  nada es  igua l  en  la  v ida  y  s i  b ien  las  s i tuac io -
nes histór icas se presentan en forma repet i t iva, los hombres que actúan no son los
mismos y  la  sub je t i v idad que en t ra  en  e l  p rob lema ine lud ib lemente  carga  las  t in tas
en a lgún sent ido .  Es to  hace pos ib le  que la  exper ienc ia  de  la  humanidad sea
es tud iada,  comparada y  re fo rmulada,  Las  C ienc ias  Soc ia les  son tan  an t iguas  como
el  hombre ,  s i  b ien  en  sus  aspec tos  fo rmales  pueden aparecer  como cons t i tu idas
rec ién  en  e l  s ig lo  pasado y  desar ro l ladas  en  e l  ac tua l .

E l  es tud io  de l  pasado es  necesar io ,  para  e l  temperamento  humano y  los  es tu-
d ios  p reh is tó r icos  apoyados en  las  comprobac iones  arqueo lóg icas  aparecen en
todas  las  cu l tu ras  que se  pregunten  por  su  or igen y  p rocedenc ia .

S i  b ien  v iv imos una era  de  pobreza en  la  p roducc ión  monumenta l  y  a r tesana l
podemos admirarnos, no sólo cientí f icamente sino art íst icamente, ante los edif i -
c ios ,  adornos  y  tex t i les  de  pueb los  que tenemos la  audac ia  de  c reer  " re t rasados"
respecto de nosotros.

E l  saqueo a  que se  ha  somet ido  a  Eg ip to  en  las  dos  ú l t imas centur ias ,  mayor
que e l  rea l i zado por  los  romanos,  t iende a  dar  a i re  de  espec tacu la r idad a  la
arqueo log ía ,  y  s i  agregamos a  e l lo  e l  romant ic ismo l i te ra r io  de  arqueó logos  como
Sch l iemann,  qu ien  logra  desenter ra r  Troya,  resu l ta  c la ro  que la  inqu ie tud  c ien t í f i ca
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aparece s ¡empre  mezc lada con la  admi rac ión  ar t ís t i ca ,  y  que e l  es tud io  de l  pasado
es una fo rma espec ia l  de l  es tud io  de  nosot ros  mismos.

Amér ica  es  depos i ta r ia  de  un  pasado preh is tó r ico  muy d i fe ren te  de l  Med i te r rá -
neo,  pero  no  menos impor tan te ,  n ien  monumenta l idad n ien  la  per fecc ión  ar t ís t i ca ;
para  mi  gus to  muy super io r  a  o t ros  cont inentes .  Es  nues t ro  legado cu l tu ra l  y  le
debemos pres tar  espec ia l  a tenc ión  -pero  no  c reamos que la  a rqueo log ía  es  una
c ienc ia  rec ien te  en  que es tán  aparec iendo "novedades"  g rac ias  a  la  metodo log ía .
Es  verdad que e l  aux i l io  de  la  f í s ico-qu ímica  y  la  b io log ía  permi ten ,  hoy ,  hacer
e s t u d i o s  q u e  n o  h a b r í a n  l o g r a d o  n i  S c h l i e m a n n ,  n i  E v a n s ,  n i C a r n a r v o n ,  p e r o  t o d o
e l lo  só lo  va  en  abono de l  punto  impor tan te :  es tud ia r  e l  pasado para  conocernos
mejor  nosot ros  mismos.

La  expans ión  co lon ia l  europea desar ro l ló ,  por  neces idades de  gob ierno ,  e l
es tud io  de  los  pueb los  y  de  las  cu l tu ras ,  es  dec i r ,  la  Ant ropo log ía .

La  ocupac ión  de  una enorme área  por  e l  lmper io  Romano só lo  e ra  pos ib le  por  e l
es tud io ,  descr ipc ión  y  aná l i s is  de  los  d i fe ren tes  pueb los ,  de  lo  cont ra r io  habr ía  s ido
impos ib le  su  cohes ión  in te rna .  Cuando decayó e l  es tud io  an t ropo lóg ico  de  su
prop ia  rea l idad,  se  desmembró .

La  admi rab le  ju r isprudenc ia  romana,  mode lo  hoy  para  todas  las  leg is lac iones
de l  mundo,  só lo  se  pudo desar ro l la r  como e l  resu l tado de  un  pro fündo es tud io
sociológico, muy bien hecho. Una obra clásica: Las vidas de hombres i lustres, de
Plu tarco ,  ¿qué es ,  s ino  un  admi rab le  aná l i s is  soc ioant ropo lóg ico ,  inc luso  en  su
est i lo y método?

No hay  o t ra  exp l i cac ión ,  para  e l  hecho de  que un  puñado de  ing leses  mantuv ie -
ran  a  toda la  Ind ia  dominada -por  med io  de  cont raponer  in te reses  re l ig iosos ,
económicos  y  cu l tu ra les  en t re  los  p r inc ipados- ,  que e l  uso  de  la  an t ropo log ía
ap l icada,  d isc ip l ina  en  la  cua l  los  ing leses  s iempre  han desco l lado.

En e l  lmper io  Españo l  pasaba o t ro  tan to ,  cada exped ic ión  cas te l lana y  cada
c iudad ten ía  un  c ron is ta ,  un  escr ib ien te  que observaba y  anotaba.  No eran  o t ra  cosa
que in fo rmes an t ropo lóg icos  y  soc io lóg icos ;  hoy  los  mi ramos como documentos
h is tó r icos  y  c reemos que se  escr ib ie ron  para  la  pos ter idad,  cuando en  rea l idad eran
in fo rmes c ien t í f i cos  sobre  la  ac tua l idad amer icana que eran  es tud iados ,  sopesados
y  serv ían  para  de terminar  med idas  de  gob ierno  muy exac tas .

Durante  los  s ig los  xv l t  y  xvu ,  Amér ica  es  v is i tada por  f ranceses ,  a lemanes e
ing leses  cuyas  c rón icas  y  memor ias ,  inc luyendo mapas y  d ibu jos ,  son  admi rab les
in fo rmes de  es tud io  an t ropo lóg ico .

Podr ía  dar  tan tos  e jemplos . . .  La  famosa B ib l io teca  de  A le jandr ía ,  que fue  que-
mada,  e ra  un  arch ivo  de  in fo rmac ión  c ien t í f i ca ,  e l  reg is t ro  de  todo lo  ocur r ido  a  la
humanidad,  indagado con r igor  y  método por  los  sacerdotes  de l  de l ta  de l  N i lo .  A l l í
acudían  como a  una gran  un ivers idad muchos hombres ,  dec is ivos  en  e l  desar ro l lo
de  los  pueb los  de l  Med i te r ráneo:  Mene lao ,  P i tágoras  de  samos,  A le jandro  de
Macedon ia ,  so lón ,  para  e l los  fue  un  verdadero  fa ro  de l  saber  soc ia l .
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La educac ión  en  e l  pasado inc luyó  s iempre  a  las  C ienc ias  Soc ia les ,  sa lvo  que no
usaban los  nombres  que hoy  conocemos.  Los  romanos es tud iaban e l  desp laza-
miento  ru ra l -u rbano e  in ten taron  leg is la r  para  d i r ig i r lo  adecuadamente  y  la  demo-
gra f ía  es  también  una c ienc ia  que ya  era  madura  a  p r inc ip ios  de  la  e ra  c r is t iana .

Todo es to  permi te  observar  que las  C ienc ias  Soc ia les  s iempre  han es tado
p r e s e n t e s  e n  e l  c a m p o  m á s  a m p l i o  d e l  h u m a n i s m o  y  q u e  s i n  e l l a s  e l  h u m a n i s m o  n o
se cons t i tuye  in teg  ra lmente .

Los  mode los  de  la  an t igüedad b ien  va le  tener los  en  cuenta ;  los  an t iguos ,  de
a lguna manera ,  lograron  conocer  e l  a lma de su  soc iedad.

Cuando e l  europeo embr iaga su  esp í r i tu  con las  c ienc ias  exper imenta les  y
hunde su  mi rada en  la  na tura leza  -o lv idando que a l  hund i rse  se  p ie rde  e l  sen t ido
de d i recc ión-  duran te  e l  s ig lo  xvn  comienza e l  d ivorc io  de  las  C ienc ias  Soc ia les  de l
saber  genera l .  Fue es to  lo  que provocó e l  desar ro l lo  de  c ienc tas  espec ia les  para
cons iderar  la  soc iedad.

Hoy,  la  Soc io log ía ,  la  Ps ico log ía  y  la  Ant ropo log ía  son espec ia l idades  -has ta  e l
punto de haber alcanzado el  nivel  de profesiones.

E l  p rob lema es tá  en  que para  jus t i f i ca r  su  carác ter  de  pro fes iones  independ ien-
tes ,  han vue l to  la  espa lda  a  la  soc iedad misma que es tud¡an:se  in ten ta  conocer  lo
urbano,  como s i  lo  ru ra l  no  ex is t iese ;  tendemos a  desesperarnos  porque los
pascuenses  evo luc ionan y  se  modern izan tan  ráp ido ,  que no  a lcanzamos a  reg is t ra r
lo  que eran  hace unos  pocos  años .

¿Acaso no  es  más impor tan te  la  modern izac ión  de  la  humanidad? ¿No es  e l
b ienes tar  de  los  pascuenses  de  hoy  más impor tan te  que las  t rad ic iones  de  sus
antepasados?

El  p rob lema es tá  en  e l  "a lma"  de  la  soc iedad.  S i  la  modern izac ión  se  cont rapo-
ne con e l  "a lma" ,  es  dañ ina .  S i  co inc ide  con e l la  es  benef ic iosa .  Pero  para  saber lo
habr ía  que conocer  la  esenc ia  de  la  soc iedad,

Hay que precaverse  de  la  idea de  que hay  "c ienc ias  nuevas" .  E l  caso más
ev idente  de  los  e r ro res  que se  producen es  e l  de  la  economía ,  c ienc ia  que en  su
or igen es  par te  de  las  C ienc ias  Soc ia les  y  de l  Humanismo y  que,  a l  t rans formarse  en
la  tecno log ía  de l  d inero ,  se  a le ja  cada vez  más de l  hombre ,  in t roduc iendo en  las
cu l tu ras  fundadas en  e l  esp í r i tu ,  la  idea  de  que la  gananc ia  mater ia l  es  un  pres t ig io .

E l  c rec imien to  de  la  humanidad h izo  necesar io  inventar  e l  d inero  como med io
de cambio ,  pero  ya  hoy  e l  d inero  es  un  b ien  en  s í ,  se  compra ,  se  vende,  se  ar r ienda,
t iene  un  dob le  va lo r :  e l  de  cambio  y  e l  p rop io  de  las  f inanzas .  Inc luso  l legamos a
hab lar  de  moneda imag inar ia :  los  euro-dó la res ,  las  Un idades de l  Fondo Monetar io ,
las  Un idades de  Fomento ,  e tc .

Ante esto, sólo se puede preguntar:  ¿Y el  hombre, dónde está?
Los an t iguos  seña laron  ta jan temente  que e l  d inero  no  puede produc i r ,  por  s í

so lo ,  d inero  (P la tón) ;  que e l  in te rés  sobre  e l  cap i ta l  es  cont ra r io  a  la  na tura leza
(Ar is tó te les) ;  s ig los  más ta rde  Adam Smi th ,  "e l  padre  de l  cap i ta l i smo" ,  seña la  que
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e l  d inero  debe serv i r  a l  hombre ,  es  dec i r ,  e l  d inero  ahor rado cons t i tuye  un  cap i ta l
des t inado a  produc i r  b ienes  que mejoren  la  soc iedad.  E l  in te rés  exces ivo  d i lap ida  e l
cap i ta l  y  por  e l lo  es  in jus to  y  p rác t icamente  inconven ien te ,  n ingún negoc io
"honrado"  -d ice-  puede produc i r  lo  su f ic ien te  para  una tasa  de  in te rés  super io r
a l  60 /o  a l  año,  por  lo  cua l  la  usura  es  un  daño soc ia l  que menoscaba la  capac idad
produc t iva  de  un  pueb lo ,  La  técn ica  económica  de  hoy  va  por  o t ros  caminos ,  se
c ie r ra  sobre  s í  m isma y  s in  e l  aná l i s is  de  la  rea l idad soc ia l ,  comete  a  menudo
er rores  que repercu ten ,  con  per ju ic io ,  en  los  hombres  a  qu ienes  pre tende serv i r .

E l tema de la  economía  f igura  jun to  a  o t ros  in te reses  soc io lóg icos  en  la  obra  de l
más des tacado human¡s ta  que ha  produc ido  A lemania ,  Johann wo l fgang Goethe.
Su ex tensa obra  cubre  todas  las  gamas de l  humanismo y  su  v ida  misma es  la
in tegrac ión  r iqu ís ima de toda c lase  de  exper ienc ias  de  observac ión  y  aná l i s is  de  la
v ida  dent ro  de l  p lano soc ia l ,  h is tó r ico  y  sub je t i vo .  S i  b ien  se  d i r ía  que su  med io
pr inc ipa l  de  expres ión  fue  e l  l i te ra r io  o ,  más exac tamente ,  lo  escr i to ;  Goethe
también  conoc ió  y  p rac t icó  las  a r tes  p lás t i cas ,  adqu i r iendo un  contundente  conoc i -
mien to  técn ico  sobre  co lo r  y  vo lumen,  Por  o t ra  par te ,  su  a f i c ión  a  la  mús ica  es
reconoc ida .  Era  un  hombre  ab ie r to  a  todo,  un  humanis ta  e jemplar  cuyas  cond ic io -
nes  y  obras  va len  la  pena recordar  en  es ta  hora .

Entre sus preocupaciones cientí f icas, son conocidas su espléndida Teoría de
los Colores y sus divergencias con Newton en asuntos de Óptica. Estudioso de
Linneo, se ocupa de la Botánica y luego de la Zoología, que lo l leva a ros problemas
de l  "o r igen de l  Hombre" ,  que d iscu te  con Herder ,  y  las  inves t igac iones  sobre  e l
hueso in te rmax i la r  que lo  v incu lan  d i rec tamente  a  la  Ant ropo log ía  F ís ica .  En e l
campo in te rd isc ip l inar io  de  la  Soc io log ía  con la  Arqu i tec tu ra  nos  de jó  sus  comenta-
r ios  a  la  obra  de  los  hermanos Bo isserée en  la  Catedra l  de  Co lon ia ,  lo  que le  permi te
re f lex ionar  sobre  aspec tos  de l  "es t i lo  a lemán"  -s iendo e l  "es t i lo "  una de  las
mani fes tac iones  de l  "a lma"  de  la  soc iedad.  También  demuest ra  su  poderosa
síntesis y su potencial  humanista en sus Conf idencias sobre Geología en la cual,
por  med io  de  da tos  au tob iográ f icos ,  nos  t raza  e l  sen t ido  de  la  Geo log ía  como una
manera  de  en tender  la  s i tuac ión  de  uno mismo en e l  mundo.  Ot ra  ver t ien te  de
c ienc ia  soc ia l  aparece en  sus  ex tensos  d ia r ios  y  escr i tos  au tob¡ográ f icos  que con-
t ienen admi rab les  descr ipc iones  prop ias  de  la  Ant ropo log ía  Cu l tu ra ly  de  la  Ps ico lo -
g ía  Soc ia l .  Sus  es tud ios  sobre  la  guer ra ,  en  la  cua l  par t i c ipa  como o f ic ia l ,  son  las
observac iones  de  un  c ien t í f i co  soc ia l .

su  obra  l i te ra r ia ,  sub je t i va  en  lo  poét ico ,  resu l ta  de  la  fo rma s imbó l ica  de
presentar  las  s i tuac iones  soc ia les  y  como e jemplo  qu ie ro  remi t i rme a  una obra
poco conoc ida  y  ra ramente  representada,  me re f ie ro  a  la  Segunda Par te  de l
"Fausto".  Si  bien todos conocen la pr imera parte, el  pacto de Fausto con Mefistófe-
les ,  e l  amor  de l  anc iano por  la  mu jer  joven y  la  sa lvac ión  que a lcanza és ta  en  su
muerte; pocas veces se representa la Segunda Parte que es muchísimo más
in te resante  y  que reve la  una v is ión  soc ia l  de  la  humanidad de l  mayor  in te rés .
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Fausto part ic ipa en diversos encuentros, algunos objet ivables, otros mít icos, pero
cuyo s imbo l ismo soc ia l  es  c la ro .

Después de  la  aventura  con Margar i ta ,  Faus to  p ide  y  ob t iene de  Mef is tó fe les
conocer ,  nada menos,  que a  He lena,  la  hermosa que desató  la  Guer ra  de  Troya;
además, Fausto conoce y conversa con el  Homúnculo, que no es otra cosa que un
n iño  de  probeta ,  ¡es to  escr i to  en  1830!

Con humor  f ino  y  conoc imien to  exac to  de  asuntos  económicos ,  también  avan-
zados para  su  t iempo,  se  p lan tea  en  la  misma obra  lo  que podr íamos l lamar :
Goethe y la lnf lación. En escenas de mucho humor, se presenta a un emperador
imag inar io  acosado por  sus  min is t ros  que requ ie ren  d inero ,  que e l  emperador  no
t iene - lo  que hoy  l lamar íamos s imp lemente  una s i tuac ión  de  Déf ic i t  F isca l .  Mef is -
tó fe les  inventa  una "d iab lu ra" , la  de  convencer  a l  M in is t ro  de  Hac ienda de  hacer
c i rcu la r  unos  va les  f i rmados por  e l  emperador  que equ iva len  a  c ie r to  va lo r  en  oro  y
cuyo respa ldo  son los  tesoros  inagotab les  que hay  ba jo  la  t ie r ra .  En la  escena
s igu ien te  se  nos  muest ra  a l  pueb lo  fe l i z  en  p lena ac t iv idad pero ,  los  cambis tas  a l
cambiar  los  b i l le tes  por  metá l i co  lo  hacen ya  con un  c ie r to  descuento  -es  dec i r ,
Goethe  nos  es tá  descr ib iendo la  in f lac ión  en  la  misma fo rma que un  s ig lo  después
lo  har ía  e l  economis ta  ing lés  Keynes,  y  es tab lece  con exac t i tud  e l  p rob lema de l
"pa t rón  oro"  que promov ió  las  c r is is  monetar ias  de  la  pos tguer ra  en  la  década de
1920V que aún repercu te  en  e l  p rec io  de l  pe t ró leo  hoy :  E l  emperador ,  sus  min is t ros
y  has ta  e l  as t ró logo de  la  cor te ,  dec la ran  su  conformidad;  quedando és ta  como o t ra
de las trastadas de Mefistófeles en contra de los hombres.

Es to  dar ía  para  muchos aná l is is ,  pero  só lo  lo  t ra igo  a  co lac ión  para  en tender
que e l  campo de la  economía ,  a l  p resc ind i r  hoy  de  la  in tegrac ión  a  las  C ienc ias
soc ia les  p ie rde  una par te  impor tan te  de  su  en foque,  y  que só lo  e l  humanismo es  la
fo rma más comple ta  y  acer tada de  es tud ia r  la  soc iedad,  s iempre  in tegrado con las
Cienc ias  Soc ia les .  A l  m ismo t iempo que la  economía ,  se  a le jan  los  p rob lemas
der ivados  de l  campo b io lóg ico  -en  espec ia l  los  de  la  sa lud ,  que tan to  en  los
es tud ios  de  pob lac ión  ac tua l  como en la  Pa leonto log ía  neces i tan  cada d ía  más una
in tegrac ión  con las  C ienc ias  Soc ia les .

E l  lugar  (campus)  donde debe asentarse  (sede)  la  in tegrac ión  de  las  d isc ip l inas
es  la  un ivers idad.  S i  no  ex is t iese  no  ser ía  pos ib le  la  mu l t id isc ip l ina  que pueda
formular  med idas  de  mejor ía  en  e l  campo de la  sa lud ,  educac ión ,  v iv ienda,  con
todos  sus  der iva t ivos :  nu t r i c ión ,  fami l ia ,  b ienes tar ,  y  más que todo e l lo ,  a rmonía
soc ia l .

Es  necesar io  vo lver  a  cons iderar ,  para  es te  en foque,  la  de f in ic ión  de  un ivers i -
dad que da  e l  DFL 1  de l  30  de  d ic iembre  de  1  980,  en  su  ar t ícu lo  2o  v  que cont iene los
conceptos  por  los  cua les  debemos or ien tar  nues t ra  ta rea .  T iene cuat ro  inc isos ,  d ice
en los  dos  pr imeros :

a)  Promover  la  inves t igac ión ,  c reac ión  y  p reservac ión  de l  saber  un iversa l  y  e l
cul t ivo de las artes v las letras.

5 1



b)  Cont r ibu i r  a l  desar ro l lo  esp i r i tua l  y  cu l tu ra l  de l  pa ís ,  de  acuerdo a  los  va lo res  de
su t rad ic ión  h is tó r ica .

A es to  podemos comentar  que prec isamente  e l  desar ro l lo  de l  esp í r i tu  y  de  la
cu l tu ra  requ ie ren  e l  apor te  de  las  C ienc ias  Soc ia les ,  y  que la  p reservac ión  y  t ransmi -
s ión  de l  saber  -e l  famoso "saber  los  saberes"  a  que ya  he  a lud ido-  neces i tan  de
normas y  p roced imien tos  que no  se  podr ían  es tab lecer  s in  e l  aná l i s is  d iagnós t ico
soc ioant ropo lóg ico .  A l  hab la r  de  los  va lo res  de  nues t ra  t rad ic ión  h is tó r ica  ¿no
estamos es tab lec iendo una cor r ien te  de  pensamiento  que no  puede exc lu i r  todo
nuest ro  pasado,  inc luyendo lo  p reh is tó r ico?  oueda as í ,  muy en  c la ro ,  la  ta rea
necesar ia  que las  C ienc ias  Soc ia les  deben apor ta r  a l  desar ro l lo  cu l tu ra l  g loba lque
plantea el  Decreto que comento.

En e l  inc iso  s igu ien te  d ice :

c )  Formar  g raduados y  p ro fes iona les  idóneos,  con  la  capac idad y  conoc imien tos
necesar ios  para  e l  e je rc ic io  de  sus  respec t ivas  ac t iv idades .

A es to  habr ía  que prec isar  que nues t ro  quehacer  no  se  de t iene en  las  especu la-
c iones  n i  puede es tar  o r ien tado exc lus ivamente  a l  cumpl im ien to  de  sa t is facc iones
persona les ,  s ino  que se  jus t i f i ca  por  sus  egresados y  su  idone idad para  u t i l i za r  las
Cienc ias  Soc ia les  pos i t i vamente  en  la  so luc ión  de  los  p rob lemas que p lan tea  e l
desar ro l lo  equ i l ib rado de  la  soc iedad ch i lena y  amer icana,

H a g o  h i n c a p i é  e n  q u e  e l  d e c r e t o  s e ñ a l a  p r e c i s a m e n t e  e l  r e q u i s i t o  d e  l a
" idone idad" .  S i  nues t ros  egresados no  es tán  adecuadamente  preparados  para
desempeñarse  en  e l  campo a lud ido ,  no  es tar íamos cumpl iendo con una de  las
ex igenc ias  que nos  hace un  cent ro  un ivers i ta r io .  No se  c rea  que es te  es  un  asunto
s imp le .  Por  e l  con t ra r io ,  aque l lo  que hace " idóneo"  a  un  c ien t is ta  soc ia l  es  la
capac idad para  comprender  lo  esenc ia l  de  la  soc iedad y  para  sopesar  e l  e fec to
cu l tu ra l  de  las  med idas  que se  proponen.  E l  mane jo  de  las  metodo log ías  debe ser
exac to  y  adecuado;  y  las  metodo log ías ,  deben ap l i carse  a  p rob lemas c la ramente
de l im i tados ;  y  la  de l im i tac ión  de  los  p rob lemas supone la  adecuada hab i l idad  para
estudiar,  en abstracto, hipotét icamente, el  asunto; y el  estudio abstracto supone a
su vez  la  concur renc ia  de  dos  hab i l idades  muy espec í f i cas ;  e l  domin io  de l  pensa-
miento  teór ico  y  la  aguda sens ib i l idad  para  la  observac ión .

La  un ivers idad no  puede cambiar  las  ap t i tudes ,  puede,  eso  s í ,  per fecc ionar  las
hab i l idades .  Pero  lo  que es  pr iva t ivo  de  la  un ivers idad es  la  t ransmis ión  de  los
fundamentos  teór icos  y  e l  ad ies t ramiento  en  e l  rac ioc in io ,  tan to  con e lementos
rac iona les  como i r rac iona les .

Debemos fo rmar  egresados idóneos.  Es to  nos  l leva  a  es tab lecer  métodos  y
programas de estudio cada vez más perfectos, aumentando necesariamente las
ex igenc ias ,  pues  de  lo  cont ra r io  de ja r íamos de  ser  una un ivers idad.  Cuando se
hab la  de  e levar  e l  n ive l  académico  y  de  aumentar  las  ex igenc ias  de  los  es tud ios ,  en
rea l idad se  hab la  de  a lgo  mucho más comple jo  y  t rascendente  que los  aspec tos
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d idác t icos ,  ta les  como tomar  más pruebas o  ex ig i r  más lec tu ra  a  los  a lumnos;  se
t ra ta  de  que la  un idad académica  en tera  debe ampl ia r  y  p ro fund izar  e l  campo de

sus  inves t igac iones  y  es tud ios .  Debe es tab lecer  con c la r idad sus  ob je t i vos  y  rev isar

sus  proced imien tos  desde e l  punto  de  v is ta  de  la  idone idad ya  seña lada.

La  un ivers idad debe en t ra r  en  contac to  ab ie r to  con la  soc iedad,  es  dec i r ,  debe
estud ia r  la  rea l idad soc ia l  ob je t i va  y  c ien t í f i camente ,  espec ia lmente  a  t ravés  de l
cu l t i vo  de  las  C ienc ias  Soc ia les .

En un  mundo de  c rec ien te  espec ia l i zac ión  técn ica ,  se  va  perd iendo e l  cu l t i vo  de
las  d isc ip l inas  que propenden a  comprender  lo  genera l ,  s in te t i zando lo  espec ia l .  E l
h u m a n i s m o ,  p o r  t a n t o ,  s i e n d o  l o  i n m e d i a t a m e n t e  n e c e s a r i o  a  l a  h u m a n i d a d ,  e n
es ta  época,  t iende a  quedar  desp lazado.

Enfocar  a  las  C ienc ias  Soc ia les  só lo  como una tecno log ía  de  med ic ión  -cuant i -

ta t i va  y  cua l i ta t i va  de  la  rea l idad-  las  d isoc ia  de  la  mu l t id isc ip l ina  humanis ta  y
poco a  poco las  co loca  como un ins t rumento  cómodo a  las  ac t iv idades  comerc ia les .
Por  e l lo  conc luyo  que una de  nues t ras  ta reas  pr io r i ta r ias  es  buscar  la  in tegrac ión  de
las  C ienc ias  Soc ia les ,  a  par t i r  de  la  fo rmac ión  misma de l  a lumnado -ampl ia r  la
baseteór ica ,  hacer  más e f icaz  aún la  metodo log ía  e  insp i ra ren  todos  una cur ios i -
dad por  la  exp l i cac ión  de  los  fenómenos soc ia les ,  por  comprender  lo  mis te r ioso  de l
"a lma"  de  la  soc iedad.

En e l  mundo de  hoy  la  g ran  d ivers i f i cac ión  de l  saber  hace que sea necesar io  a
todos  sobrepasar  e l  es t recho l ím i te  de  las  "p ro fes iones"  y  todos  nosot ros  te rmina-
mos adqu i r iendo,  s i  no  por  e l  p rop io  in te rés ,  por  la  fuerza  de  los  t iempos,  una
segunda pro fes ión  o  una d isc ip l ina  complementar ia  de lsaber .  Ya desde las  au las ,
un  es tud ian te  un ivers i ta r io ,  s i  lo  es  rea lmente ,  debe saber  buscar  es tos  "saberes"
complementar ios .  Me jor  c ien t is ta  soc ia l  será  qu ien  a  la  vez  domine a lgún ar te ,  o
oue es té  f i rmemente  en t renado en  la  c r i t i ca  in te lec tua l .

E l  camino fu tu ro  de  la  un ivers idad tendrá  que ser  e l  de  abr i r  más los  contac tos
internos entre sus facultades y sus departamentos para favorecer estos encuentros
y  l a  m u t u a  " p o l i n i z a c i ó n "  d e  l a s  i d e a s .

As í ,  ba jo  la  p ro tecc ión  y  la  insp i rac ión  de  los  humanis tas  in tegra les  que nos
preceden,  como lo  es  e jemplarmente  Goethe,  podr íamos fabr icar ,  co lec t i vamente ,
un  odre  nuevo,  fuer te ,  para  contener  e l  fe rmento  de l  cambio '

La  c reac ión  de  una nueva Facu l tad  de  C ienc ias  Soc ia les  es  e l  in ic io  de  una
act iv idad nueva en nuestra universidad: supone que su función pr incipal es el
estudio de la real idad social  contemporánea y que deberá ser un centro de invest i -
gac ión  a lavez  in te rno  y  re lac ionado mul t id isc ip l inar iamente .  La  ta rea  de  la  fo rma-
c ión  pro fes iona l  debe ser  la  p royecc ión  de  d icho saber .  ¡Cu idado s i  a l  guardar  e l
vino nuevo lo echamos en un odre vieiol
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