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I 

Durante casi toda nuestra historia republicana, la Universidad de Chile (y antes el Instituto 
Nacional bajo la supervigilancia de la Universidad de Chile) ha sido la institución formadora de las elites 
en nuestro país y en particular de las elites con vocación pública. 

Así, bien puede pensarse en la Universidad de Chile como columna vertebral de la cultura chilena 
republicana1. Sin embargo, a partir de la década de 1930, otros centros de educación superior vinieron a 
compartir este rol con la Universidad de Chile. El principal ha sido la Universidad Católica de Chile. 

La Universidad Católica de Chile fue fundada en 1888, pero en un comienzo sus menguados 
recursos económicos, su estrecha vinculación con el Partido Conservador, el limitado número de alumnos 
que tenía, su falta de tradición académica y su carácter militantemente confesional, conspiraron contra su 
calidad formativa de elites. Más todavía en una época en que el cientismo positivista era prácticamente 
no cuestionado entre la intelectualidad chilena. Fue así que la elite social chilena, excepción hecha de los 
vástagos de familias estrechamente ligadas al Partido Conservador, continúo ligada a la Universidad de 
Chile. 

Sin embargo, este panorama cambió hacia la década de 1930, de modo que una serie de grupos 
-de los más diversos signos políticos y culturales- que se han mostrado renovadores de la historia de 
Chile, más allá de la importancia que individualmente han tenido sus componentes, han surgido de la 
Universidad Católica en mayor proporción que de la Universidad de Chile.  

¿Cuáles fueron las razones de este cambio ocurrido en la Universidad Católica? Quizá la 
explicación de fondo esté en que el panorama intelectual europeo, del cual siempre Chile ha sido fiel 
reflejo, tuvo un giro profundo después del tránsito del siglo XIX al XX. De partida, el positivismo y el 
racionalismo -filosofías a las cuales la U. de Chile parecía adscrita estrechamente- se debilitaron; por otra 
parte, se produjo una honda renovación del pensamiento católico en su apreciación del mundo moderno. 
Este cambio, consagrado en el viejo continente ya desde 1891 con el aparecimiento de la encíclica 
Rerum Novarum, se difundió con amplitud en Chile bastante después. En este sentido fue fundamental la 
obra de un grupo de intelectuales franceses, filósofos y literatos que fueron muy admirados en el Chile 
católico: León Bloy, Charles Péguy, Paul Claudel, Bernanos, Mauriac, y, particularmente, Jacques 
Maritain. También fue fundamental la aparición de otra encíclica social "Quadragésimo Anno", en 19312. 

                                                           
1 Sol Serrano: Universidad y nación, Ed. Universitaria, Stgo., 1993, passim.  
2 Cfr. Fidel Araneda Bravo,: Oscar Larson, el clero y la política chilena,, S/E, Stgo., 1981, p.42.; Oscar Larson: La Anec y la 
Democracia Cristiana, Eds. Ráfaga, Stgo. 1967; Eduardo Frei Montalva: Memorias y correspondencia con Gabriela Mistral y 
Jacques Maritain, Ed. Planeta, Stgo., 1989; Alejandro Silva Bascuñan: : Una experiencia social cristiana, Ed. del Pacífico, Stgo., 
1949; Mons. Jorge Gómez Ugarte: Ese cuarto de siglo, Ed. Andrés Bello, Stgo. 1985: pássim. 
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Del rechazo a la modernidad se pasó a su aceptación y a la toma de conciencia de la necesidad 
de cristianizarla a partir de sus propios elementos esenciales. Este nuevo espíritu, llegó hasta la 
Universidad Católica merced a la acción de una serie de sacerdotes y laicos -muy preparados y valerosos 
algunos- que aún siendo una minoría dentro del catolicismo chileno de la época, lograron hacerse oír3. 

Otro elemento que actuó en favor de la Universidad Católica, a partir de la década de 1930, es 
que había venido abriendo su abanico de reclutamiento de alumnos a las clases medias, las que desde 
comienzos del siglo XX venían produciendo mucha de la mejor intelectualidad joven y renovadora de 
Chile. Ahora estos jóvenes mesócratas no egresaban sólo del liceo, institución que continuó en la 
tradición laica, sino también de colegios católicos, los que ya dejaron de recoger su alumnado limitándose 
a un horizonte de clase alta o medio-alta. Y este fenómeno social ocurrió sin que, por otra parte, los 
jóvenes católicos de nacimiento oligárquico dejaran de ingresar a la Universidad Católica. 

En fin, un último factor que explica el aumento de "peso" de la Universidad Católica en el mundo 
cultural chileno fue de orden cuantitativo: la brillante gestión de un rector, conservador como el que más, 
pero que tenía claro el rol de la ciencia y el conocimiento en el mundo contemporáneo y que transformó 
la Universidad Católica de ser una especie de instituto superior privado en una verdadera Universidad. 
Nos referimos a Monseñor Carlos Casanueva4. 

 

 

 

II 

Fue así que la ampliación de la Universidad, las nuevas carreras que comenzaron a ofrecerse, el 
enriquecimiento de la discusión intelectual y académica, atrajeron hacia la U.C. a los mejores elementos 
de la juventud católica de Chile. En está época (a partir de 1930, aproximadamente) se educó en la U.C., 
y en especial, en la Escuela de Derecho, una generación particularmente brillante, de la cual saldrían 
intelectuales y políticos del más alto relieve nacional y de los más diversos signos doctrinarios: Eduardo 
Frei, Julio Philippi, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Bernardo Leighton, Bernardino Piñera y otros5. 

Sin embargo, más significativos que las personalidades que entonces egresaron de las aulas de 
la U.C. fueron los movimientos político-intelectuales en que estos jóvenes se organizaron y que andando 
el tiempo adquirían relieve nacional. El principal de estos fue la Falange, cuya evolución política posterior 
es bien conocida: fue el núcleo fundacional del Partido Demócrata Cristiano6. Sin embargo, la Falange 
(que reunía a los jóvenes conservadores) era una más de varias agrupaciones que surgieron en ese 
mismo ambiente. La Falange fue, ciertamente, la que tuvo un carácter más marcadamente político; pero 
en ese momento despertaban tanto o mayor entusiasmo la llamada "Liga Social" y la ANEC (Asociación 
Nacional de Estudiantes Católicos) que publicaba la revista R.E.C., vocera de toda esa generación7. 

Efectivamente, quizá como reflejo de la diversidad en el origen, con posterioridad, no fueron la 
Falange (ya constituida como partido político) y después el Partido Demócrata Cristiano, los únicos  
grupos relevantes en que cristalizó esa actividad de juventud católica progresista. Alrededor de Jaime 
Eyzaguirre y del padre Osvaldo Lira se formaría (en las décadas de 1940 y 1950) un grupo 
neoconservador e hispanista que también ha tenido enorme influencia en el Chile del presente 
aglutinados alrededor de las revistas Estudios y Finis Terrae y otras. Algunos de sus representantes son: 
Javier González E., Arturo Fontaine Aldunate, Cristián Zegers, Gonzalo Vial, Fernando Silva Vargas, 
Jaime Martínez Williams y otros.  

Como en el caso de la Falange, también en este caso estaría demás el exagerar la importancia 
de estos nombres en el Chile de las últimas dos décadas. Pero,  más allá de las figuras, la "idea de Chile" 

                                                           
3 Cristián Gazmuri et al.: Eduardo Frei y su Epoca,, (en prensa) , Ed. Aguilar, Stgo., 2000, cap. II 
4 Krebs, op. cit., pp......  
5 Crf., Cristián Gazmuri et al.: op. cit., cap. II 
6 Cfr., George Gayson: El Partido Demócrata Cristiano chileno, Buenos Aires, Ed. Francisco de Aguirre, 1968 y Gazmuri et al.: op 
cit., caps. II-V 
7 Eduardo Frei y su Epoca, cap. II. 
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de Jaime Eyzaguirre se socializó ampliamente entre la capa profesional y en la intelectualidad de derecha 
y centro derecha de los años cincuenta y sesenta del siglo XX8. 

Pero, con ser importantes, los grupos de la década de 1930 representan solamente los primeros 
círculos de elite, de la mayor relevancia, surgidos de la Universidad Católica. 

 

 

 

III 
A riesgo de olvidarme de muchos, y siempre en el ámbito de la "influencia pública", diría que al 

menos tres agrupaciones, surgidas una generación después de la Universidad Católica, han alcanzado 
asimismo un gran importancia en la historia de Chile reciente. 

Las tres surgen en la década de 1960. Me refiero al Gremialismo9, al grupo de economistas 
"neoliberal", llamados comúnmente "Chicago Boys"10 y al MAPU11. 

Vamos por parte. El MAPU tuvo su origen remoto entre los estudiantes de la Universidad Católica 
que pertenecían a la AUC (Asociación de Universitarios Católicos) en los años 1962-1963. 

Algunos de estos partieron poco después becados a Francia y Bélgica. A Francia fueron, entre 
otros, Rodrigo Ambrosio y Tomás Moulian, ambos ex-alumnos de la Escuela de Sociología UC. Allí se 
encontrarían con otros jóvenes ex alumnos de la Universidad Católica. 

En París conocieron el marxismo, en buena medida a través de Marta Harnecker, otra becaria 
chilena que se había transformado en discípula dilecta de Althusser. Se dice que la decisión de formar el 
MAPU, lo que significaba quebrar la Democracia Cristiana, con la que todos estos jóvenes simpatizaban 
al dejar Chile, se tomó alrededor de la mesa de un café parisiense después de descartar la posibilidad de 
tomar el control de ese partido político12. 

Sea o no sea cierto este origen, el hecho es que cuando Rodrigo Ambrosio retornó a Chile (hacia 
1966) se integró al sector "rebelde" de la Juventud Demócrata Cristiana (J.D.C.), dándole una conducción 
y un proyecto político del que entonces carecía. Ambrosio llegó a ser Presidente de la J.D.C. en 1967 y 
desde ese cargo fortaleció considerablemente a los rebeldes alrededor de la tesis de "la revolución 
traicionada" (por parte del gobierno de Eduardo Frei Montalva, obviamente). 

Por cierto que el MAPU fue, en cierta forma, producto de una época (la de la Revolución Cubana 
y la agitación universitaria mundial que caracterizó esos años); pero sin duda el factor que actuó de 
catalizador precipitando su constitución formal fue la Reforma Universitaria y particularmente la Reforma 
en la Universidad Católica de Chile. 

El proceso de reforma de las universidades chilenas comenzó en la Universidad Católica de 
Valparaíso, pero adquirió importancia nacional cuando se extendió a la Universidad Católica de Chile en 
Santiago. En este caso, los alumnos agrupados en FEUC, simpatizantes del sector rebelde de la D.C., 
fueron sus impulsores y protagonistas principales. Ellos llevaron adelante la reforma contra viento y 
marea y le dieron sus directrices esenciales. Se trataba de transformar una institución, la que si bien se 
había modernizado en algunos aspectos, seguía presentando rasgos arcaicos. Se la acusaba de 
excesivamente jerarquizada, profesionalizante, paternalista, de estar aislada de la realidad nacional y por 

                                                           
8  Cfr. C. Gazmuri et al.: Perspectiva de Jaime Eyzaguirre...... y Renato Cristi y Carlos Ruiz: El pensamiento conservador en Chile, 
Ed. universitaria, Stgo., 1992, pássim 
9  Andrea Guzmán: El movimiento estudiantil de Reforma y el gremialismo en la época de la reforma Universitaria, Tesis para optar 
al grado de Licenciada en Historia, PUC, 1990, pássim. 
10  Sobre el origen de los "Chicago Boys" ver Juan Gabriel Valdés: La Escuela de Chicago, operación Chile, Eds. Grupo Z, Stgo., 
1989 y Sofía Correa:"Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile" en "Opciones" Nº 6, mayo-agosto de 1985, 
pássim. 
11 Sobre el MAPU, cfr., Cristián Gazmuri: "La Universidad Católica en la historia de Chile contemporáneo", en Revista Realidad 
Universitaria"Nº 6, diciembre de 1988. 
12 Ibíd.,  
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ende no servirla adecuadamente. Se pretendía abrir la universidad e insertarla en la comunidad nacional, 
ponerla al servicio de las reformas sociales estructurales que se postulaban en aquellos años. Entre las 
figuras de ese movimiento estudiantil resalta la de Miguel Ángel Solar, Presidente de FEUC en 1967; 
otros estudiantes, de connotada actuación en la Reforma fueron: José Joaquín Brunner, Manuel Antonio 
Garretón Merino, Tomás Moulian, Carlos Montes, Rodrigo Egaña, Oscar G. Garretón, José Antonio Viera 
Gallo y otros que tienen gran relevancia pública hoy. Los años anteriores habían preparado el camino 
Carlos Eugenio Beca, Fernando Flores y otros; los que después también serían miembros del MAPU. 

Pero el año 1967 estos dirigentes estudiantiles eran todavía democratacristianos. Sin embargo, 
llevados por su entusiasmo, la hiperideologización, el descubrimiento -ahora colectivo- del marxismo y la 
embriaguez del éxito obtenido con el movimiento reformista, fueron adoptando posiciones políticas cada 
vez más radicales. En 1968 su identificación política dejó de ser el Partido Demócrata Cristiano. Se había 
creado el Movimiento "11 de Agosto". La brecha con el P.D.C. se fue ampliando y dentro de este partido 
hubo varios personeros que solidarizaron con las posiciones del 11 de Agosto, en su mayoría 
democratacristianos, aunque del sector rebelde13. La ruptura con la D.C. y la creación del MAPU se 
produjeron en el año 1969; su primer Secretario General fue Rodrigo Ambrosio. El MAPU aglutinó a la 
mayor parte de la ex-juventud democratacristiana, incluyendo por cierto al referido grupo de estudiantes o 
egresados de las Universidad Católica de Chile; aunque también otros de la U. de Chile y otras 
universidades que durante 1968 habían vivido sus respectivas reformas. Pero, es mi opinión que el sector 
proveniente de la U.C. constituyó el núcleo del nuevo movimiento en lo ideológico y fue determinante en 
el diagnóstico sobre la realidad nacional y el proyecto histórico que caracterizaron al MAPU. Este rol 
hegemónico se acentuó después de 1971 cuando renunciaron al MAPU, que se había definido entonces 
abiertamente por el marxismo, algunos de los militantes de más edad que habían salido de las filas del 
PDC en 1969, como Rafael Agustín Gumucio o Alberto Jerez. 

Después del triunfo de la Unidad Popular en 1970, dentro del cuoteo de cargos de gobierno que 
se dio entre los sectores políticos que la conformaban, el MAPU consiguió controlar una serie de lugares 
claves en la administración pública o empresas del estado, en particular algunos que requerían de alta 
competencia técnica. Sin embargo, buena parte de las figuras más representativas del MAPU 
continuaron actuando dentro del ámbito universitario y en particular dentro de la Universidad Católica. EL 
CEREN (Centro de Estudios de la Realidad Nacional), el CIDU (Centro Interdisciplinario de Estudios 
Urbanos) y la Escuela de Sociología fueron sus bastiones.  De hecho controlaban toda el área de 
ciencias sociales... Excepto la Escuela de Economía14. 

Para concluir con el caso del MAPU. Creo que sería exagerado afirmar que este movimiento -que 
ha sido definido como una mezcla entre marxismo y cultura católica- "nació" en la Universidad Católica. 
Su aparición fue consecuencia "formal" de una escisión de la Democracia Cristiana. En este sentido es 
menos un producto de la UC que el Gremialismo o los Chicago Boys. Pero creo que no es excesivo el 
afirmar que la U.C. le aportó, en buena medida, su sello cultural, así como una parte importante de sus 
cuadros directivos. 

 

 

 

IV 

Observemos ahora el caso de los economistas neoliberales o "Chicago Boys". Este grupo tuvo su 
acta de nacimiento en un convenio firmado entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de 
Chicago en abril de 1959. Fue gestionado por el decano de la Facultad de Economía de la UC, Julio 
Chaná, a instancias del rector de entonces Monseñor Alfredo Silva Santiago. El convenio estipulaba la 
venida a la Escuela de Economía de la UC, en calidad de profesores visitantes, de académicos de la 
Universidad de Chicago; así como la concesión de becas en dicha Universidad norteamericana a 
alumnos y profesores jóvenes de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Sin duda, a los 

                                                           
13 Guzmán: op. cit., pp. 50-51 
14 Cfr. Discursos de la alumna Marta Lagos en el Segundo Claustro Pleno, realizado en el ex capilla de ese recinto los días mes  
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firmantes chilenos del convenio no se les escapó en su momento cuál era la línea teórica de la Escuela 
de Economía de la Universidad de Chicago (o al menos de varios de sus académicos más importantes)15. 

Entre los primeros profesores visitantes destaca la figura de Arnold Harberger. En tanto, entre los 
primeros becarios chilenos en Chicago estuvieron Pablo Baraona y Sergio De Castro. En El Mercurio del 
7 de septiembre de 1957 apareció una entrevista a De Castro en la cual éste agradecía a la Universidad 
de Chicago la posibilidad de estudiar "economía científica". Otros jóvenes becarios chilenos en la 
Universidad de Chicago de ese grupo inicial fueron: Rolf Lüders, Mario Corbo, Sergio de la Cuadra, Jorge 
Cauas, Emilio Sanfuentes y algunos años después, Miguel Kast. 

Como consecuencia de la Reforma de 1967-1968, algunos de los economistas formados en 
Chicago y que ocupaban cargos directivos en la U.C. dejaron la Universidad y se integraron al CESEC 
(Centro de Estudios Socioeconómicos), institución que se financiaba, en parte al menos, merced a 
asesorías y otras vinculaciones con el grupo Edwards y El Mercurio. Además, a través de esta última 
empresa y su presidente Hernán Cubillos, tenían contactos con círculos cercanos a la Armada de Chile. 
El director de CESEC, Emilio Sanfuentes, pasó a ser editor económico de "El Mercurio". Durante la 
campaña presidencial de Jorge Alessandri, en 1970, se llamó a los neoliberales para que diseñaran el 
programa económico del posible futuro gobierno; pero Según Juan Gabriel Valdés Soublette, 
predominaron las opiniones de economistas tradicionales. Este acontecimiento habría convencido al 
Grupo de Chicago, a los que se agregaron otros economistas con post grados en otras buenas 
universidades norteamericanas, también de acendrado liberalismo, que necesitaban de un "régimen 
político radicalmente distinto" para llevar adelante sus planes16. 

El triunfo de Allende y la U.P. constituyó un desafío mortal para el grupo de economistas 
neoliberales. Pero pasado el primer momento de zozobra y siempre con la ayuda de algunos grupos 
económicos, continuaron trabajando en el diseño de una política económica nacional fundada en el 
neoliberalismo. Y, en el hecho, rápidamente comenzaron a jugarse por la carta del golpe de estado 
militar. Durante esos años también estrecharon contactos con un grupo de empresarios jóvenes, 
caracterizados por su audacia, que se había constituído durante la administración de Eduardo Frei 
Montalva: los llamados "Pirañas". 

Producido el golpe del 11 de septiembre de 1973; luego de los primeros meses de confusión y 
pugnas, aprovechando sus contactos con la Armada -a la que se le entregó inicialmente el área 
económica- hacia mediados de 1974 el grupo neoliberal estaba firmemente instalado en puestos claves 
del andamiaje económico del Estado. Este proceso culminó con el nombramiento de Jorge Cauas como 
superministro y factótum de la economía nacional en 1974. Desde entonces el pensamiento neoliberal se 
transformaría en el dogma económico del régimen militar17. 

Sin embargo, no por dedicarse a dirigir la economía nacional los economistas que nos interesan 
descuidaron el ámbito universitario. Su "alma mater", la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Católica, cuyo control nunca perdieron durante la época de la U.P., se ha convertido en el 
sancta-santorum del neoliberalismo en Chile, extendiendo su influencia a todas (literalmente todas) las 
escuelas de economía del ámbito universitario chileno. Es así que hay motivos para pensar que el 
conjunto de economistas neoliberales a que nos hemos referido es una elite de las más influyentes que 
han actuado en la historia de Chile reciente.  

 

 

 

V 

Muy ligado a los economistas neoliberales ha estado, a partir de 1970, el Gremialismo, ahora 
Partido UDI. El Gremialismo fue, durante el régimen militar, en buena medida, el correlato político del 
grupo de los Chicago Boys. Sus miembros o simpatizantes sirvieron en los más altos (o claves) cargos 
                                                           
15 Gabriel Valdés Soublette: Operación Chile..., cap. IV 
16 Ibíd. p. 306 
17 Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda: La historia oculta del régimen militar, Ed. La Epoca, Stgo., 1988, cap. 9. 
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políticos; la Constitución de 1980 es en gran medida su obra18. Además gobernaron la Universidad 
Católica de Chile a partir de 197319. 

¿Cómo nació el Gremialismo? Su cuna estuvo en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica hacia 1967. Pero la idea y la iniciativa fueron obra casi exclusiva de una sola persona: Jaime 
Guzmán. Por cierto que la receptividad casi inmediata de la iniciativa de Guzmán tiene explicaciones de 
carácter social, posiblemente ligadas a la angustia de la oligarquía chilena y un sector de la clase media 
(cuyos vástagos estudiaban en la UC) que veían amenazadas su cultura y estilo de vida por las reformas 
estructurales emprendidas por el gobierno de la Democracia Cristiana. Y -en un plano más amplio- por el 
rechazo al impacto político continental de la revolución cubana y la superideologización que trajo 
consigo20. De hecho, el Gremialismo en un primer momento fue un movimiento de estudiantes de 
derecho muy ligado a posturas conservadoras. El propio Guzmán no ocultaba su admiración por José 
Antonio Primo de Rivera (más como caudillo de la hispanidad que como cuasi-fascista). El Gremialismo 
fue el movimiento anti-reforma por excelencia y se expandió rápidamente entre el sector del estudiantado 
de la Universidad Católica que no estaba de acuerdo con los fines o los métodos de los reformistas21. 

El Gremialismo era formalmente apolítico en sus discurso, aunque partidario del orden y 
respetuoso de las jerarquías. Pero, en la práctica, desde un comienzo tuvo una posición política 
derechista, de defensa de la propiedad privada, del principio de autoridad y recelosa de la modernidad 
(aunque no en todos sus aspectos). Pero quizá más que los elementos positivos de su discurso (formal o 
real) unificaba a los gremialistas -o al menos a su núcleo dirigente- sus antipatías compartidas a la 
izquierda marxista (o laica) y a la Democracia Cristiana. 

Además de Jaime Guzmán, formaron parte de la primera generación del Gremialismo Ernesto 
Illanes, Manuel Bezanilla, Sergio Gutiérrez I., Hernán Larraín F. y Maximiano Errázuriz22. 

Aprovechando el descrédito en que cayó, después de 1969, el movimiento estudiantil reformista, 
el Gremialismo conquistó FEUC para posteriormente salir de la Universidad en apoyo de la candidatura 
presidencial de Jorge Alessandri, de quien Jaime Guzmán se transformó en consejero cercano. 

Después del triunfo de la Unidad Popular y superado el pánico inicial (que duró hasta mediados 
de 1971), el Gremialismo se transformó en uno de los más importantes movimientos de oposición al 
gobierno. Su influencia llegó hasta los gremios de medianos y pequeños empresarios y cumplió un rol 
importante durante el "paro" de octubre de 1972. Nuevas figuras juveniles también salidas de la 
Universidad Católica, fortalecieron su núcleo dirigente: Tomás Irarrázabal, Javier Leturia, Atilio Caorsi, 
Alberto Hardessen, Arturo Fontaine Talavera. Por su parte, Jaime Guzmán se transformó en el líder 
derechista de mayor carisma dentro de la oposición a la Unidad Popular23. 

Producido el golpe militar, algunos dirigentes gremialistas (entre ellos Jaime Guzmán) se 
integraron casi inmediatamente como consejeros del nuevo régimen y a mi parecer fueron, en gran parte, 
responsables de la decisión de éste de no reinstaurar la democracia chilena quebrantada por los sucesos 
de los últimos años. Fue la época en que se habló (aunque no explícitamente Guzmán) de la democracia 
abierta como sistema político superado por la historia y de otros postulados del mismo tipo24. 

Sea como fuere, el Gremialismo se empeñó, exitosamente, en ocupar bajo el alero militar los 
cargos claves del aparato del estado, transformándose, como dijimos, en el correlato político de los 
Chicago Boys. Gremialistas o simpatizantes fueron la mayoría de los primeros civiles que ocuparon 
cargos políticos del alto nivel (Ministerio del Interior, subsecretarías, alcaldías, Secretaría Nacional de la 
Juventud, etc.). Algunos nombres: Sergio Fernández F.,  Javier Leturia,  Francisco Bartulucci,  Claudio 
Arteaga, Carlos Bombal, Jovino Novoa, Luis Cordero, Juan Antonio Coloma. 

                                                           
18 Cavallo et al.: op cit., caps. 16, 23 y 30 
19 Krebs: op cit., pp. 758-785 
20 Guzmán: op cit., cap. 3 
21 Recuerdo de Cristián Gazmuri 
22 Ibíd. 
23 Recuerdo de Cristián Gazmuri 
24 Pablo Rodríguez: Entre la democracia y la tiranía, Ed. P. Ródrguez, Stgo., S/F, Cap. III 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 3 
NOTAS SOBRE LAS ÉLITES CHILENAS, 1930 - 1999 

Publicaciones Electrónicas 
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile 

7  

Jaime Guzmán por su parte, además de ejercer funciones asesoras informales ante los generales 
Leigh, primero, y luego Pinochet, fue fundamental -a través del Ministro del Interior Sergio Fernández- en 
la orientación de la nueva Constitución de 1980, aunque no intervino directamente en su redacción 
definitiva25. En el gobierno los vínculos con los economistas neoliberales ya mencionados acercaron al 
Gremialismo a la ideología liberal en lo económico. 

Después de la crisis de 1982-1983, cuando se hizo más o menos evidente que había de 
retornarse verdaderamente a un sistema democrático abierto, el Gremialismo decidióse a intervenir 
formalmente en política. Su interés era aglutinar tras de sí la derecha chilena, y en buena medida lo ha 
logrado con su partido UDI26. 

El control de la Universidad Católica de Chile por parte del Gremialismo fue total hasta 1984. 
Después de ese año, el rector Juan de Dios Vial C., aunque desde siempre un simpatizante gremialista, 
moderó su influencia dentro de la UC. 

 

 

 

VI 

Frente a este panorama de elites surgidas de la Universidad Católica de Chile, ¿qué nos muestra 
la Univeridad de Chile durante la misma época? El único grupo de elite de la significación de los que 
hemos mencionado -vale decir cohesionado, innovador, creativo y que ha marcado significativamente la 
historia de Chile- salido de sus aulas, fue el grupo de ingenieros que fundó la CORFO y fue responsable 
de su destino durante las primeras décadas de su existencia. La CORFO y sus filiales, constituyeron una 
"idea de Chile", que conllevaba un modelo de desarrollo. ¿Cual fue ese grupo, los hombres y las ideas 
que estuvieron tras la CORFO? Ingenieros formados en la Universidad de Chile que ingresaron al 
aparato estatal durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez. Entre ellos: Guillermo del Pedregal, 
Desiderio García, Rodolfo Jaramillo, Raúl Simón Bernard, Carlos Ramírez, Edmundo Delcourt y otros27. 
Contaban con el decidido apoyo del Ministro de Hacienda del general Ibáñez, Pablo Ramírez, quien tenía 
alta estima por los ingenieros. Tanto así que en enero de 1928 le escribía al presidente del Instituto de 
Ingenieros de Chile, "El Ministro de Hacienda se encuentra ampliamente satisfecho de esta colaboración 
de los ingenieros nacionales".28.  

A los ya mencionados nombres habría que agregar a: Flavián Levine, Roberto Wacholtz, 
Guillermo Moore, Francisco Steeger, Javier Olea, Leopoldo Infante, Gustavo Vicuña, Walter Müller, 
Fernando Salas y otros29. Destacó entre estos Oscar Schnake Vergara, Ministro de Fomento en 1938. 
Todos estos profesionales también estaban ligados a La Universidad de Chile.  

El proyecto concreto de la de CORFO, según Raúl Sáez, fue de Desiderio García, en la época 
que integraba el equipo de Pablo Ramírez, durante el primer gobierno de Ibáñez. Dejado de lado como 
consecuencia de la crisis de 1929, el proyecto fue retomado por la candidatura presidencial de Gustavo 
Ross. Derrotado éste, fue finalmente el Frente Popular quien concretizó la idea en 1939, con miras, 
inicialmente, a la reconstrucción de la zona de Chillán, pero después como un plan de desarrollo 
económico general para el país, enfatizando la industria pesada y de manufacturas y fundado en el 
empuje del Estado30.  

Evidentemente el estado era considerado la única entidad que en ese entonces tenía los recursos 
y la capacidad para tan magna empresa. Con todo, el concepto que animaba a la primitiva CORFO era 

                                                           
25 Sergio Fernández: Mi lucha por la democracia, Ed. Los Andes, Stgo., 1994p. 63 (nota) y Jaime Guzmán: Escritos personales, Zig-
Zag, stgo., 1993, pp. 170-176 
26 Eugenio Ortega Frei: Historia de una alianza, Eds. CED-CESOC, Stgo., 1992. 
27 Depto. de Historia, USACH: 50 años  de realizaciones, CORFO, Ed. Depto de Historia, USACH, Stgo. 1989, p. 21 
28 Adolfo Ibañez S.M.: "Los ingenieros, el estado y la política en Chile", en revista Historia, Nº 18 p. 51 
29  50 años de..., p. 42 
30 Raúl Saez, vicepresidente de CORFO entre 1966 y 1968. Entrevista cit. en: 50 años...,p. 43  
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que en el futuro empresarios privados recogieran el impulso inicial llevándolo adelante por cuenta 
propia31. 

Como señala Adolfo Ibáñez S.M. en una artículo aparecido en revista Historia  Nº 18, la 
"trayectoria de ascenso de este grupo se habría realizado durante la segunda y tercera década de este 
siglo (XX), pues hasta comienzos del siglo, los ingenieros de Chile no tenían más horizonte que la 
Dirección de Obras Públicas o el Departamento de Vías y Obras de los FF. CC"32. 

Este grupo se sentía llamado a una misión política modernizadora, progresista y nacionalizadora, 
según el mismo Ibáñez33. Le asignaba al estado (que llamaban "estado moderno") -como dije recién- un 
papel de colaborador, aunque fundamental, de la actividad privada. Con todo, en algunos rubros 
importantes, como la electricidad, el petróleo, el acero y algunos alimenticios debía asumir directamente 
la función de "estado empresario". 

No existen otros grupos igualmente homogéneos que los ya mencionados o elites, posteriores a 
la década de 1930 y comienzos de la 1940, que hayan surgido de la Universidad de Chile con la misma 
resonancia en la historia pública del país que los surgidos de la Universidad Católica. Una relativa 
excepción es la del equipo de médicos y otros profesionales que impulsó el programa de control de 
natalidad en la década de 1960, el que sin duda ha tenido una gran importancia en la historia de Chile.  

Pero, por otra parte, es preciso destacar que hubo falangistas destacados egresados de la U. de 
Chile, como Ignacio Palma, Manuel Garretón Walker o Patrico Aylwin, por solo nombrar a tres de 
primerísima fila. Lo mismo ocurrio con el MAPU, donde José Miguel Insulza, Jaime Gazmuri, Juan E. 
Miquel y otros eran ex alumnos de la U. de Chile. 

No ocurrió así, sin embargo en el caso de la gran mayoría de los Chicago Boys o el Gremialismo, 
que provenían casi exclusivamente de la Universidad Católica. 

Así, como conclusión, relativa al menos, se puede decir que los grupos de elite de las últimas seis 
o siete décadas han salido mayoritariamente de la Universidad Católica de Chile. 

Pero distinto es el panorama cuando hacemos una análisis estadístico de las personas. 

 

 

 

VII 
Abandonemos pues el estudio de los "grupos representativos" para hacer un muy breve estudio 

numérico sobre las personas que han ocupado cargos públicos en Chile en el mismo lapso (1925-1999). 
Por cierto que en un trabajo reducido como este, hemos de limitarnos a un universo pequeño. Vale decir: 
presidentes de la república, ministros de estado y parlamentarios. 

Durante el período que nos interesa la gran mayoría de los presidentes de república que han 
gobernado el país, por un tiempo de seis o más meses, han salido de la Universidad de Chile. Lo han 
hecho once de ellos: Arturo Alessandri Palma, Emiliano Figueroa, Juan Esteban Montero, Pedro Aguirre 
Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Jorge Alesandri Rodríguez, Salvador Allende, 
Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz- Tagle y ahora Ricardo Lagos34. Cabe hacer notar que ocho provienen 
de su Escuela de Derecho.  

Dos han egresado de la Escuela Militar, Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet y sólo Eduardo Frei 
Montalva figura como ex alumno egresado de la Universidad Católica de Chile35. 

                                                           
31 CORFO: Quince años de realizaciones , Stgo., 1954. 
32 Ibañez: op. cit., p. 54 
33 Ibíd. p. 59 
34 Ver cuadro Nº 1, anexo. 
35 Ibíd. 
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Si atendemos al número de ministros de estado chilenos entre 1925 y 1999, la Universidad de 
Chile también muestra ventaja en la cifra total. El detalle está en apéndice II, pero cabe hacer  notar aquí 
algunos datos: 199 son egresados de la U. de Chile; de 69 no tenemos información; 66 de la Escuela 
Militar y 57 de la Universidad Católica. Luego viene la Escuela Naval con 35. Llama la atención que de la 
Universidad de Concepción sólo han sido ministros 2 ex alumnos egresados de allí y de la Católica de 
Valparaíso 1.  Pero es posible que puedan encontrarse otros entre los que no tenemos información, y que 
otros pueden haber estudiado en esas instituciones o las otras nombradas, sin haber llegado a egresar 
en propiedad. Muchos del total de los incluidos en las instituciones nombradas han tenido -además- 
estudios de post grado en el extranjero36. 

Si nos preocupamos de los parlamentarios el panorama es el siguiente: 474 han sido alumnos 
egresados de la U. de Chile; de 229 no tenemos datos fidedignos, en particular por lo que se refiere al 
período 1925-1932; 159 son ex estudiantes de la Universidad Católica de Chile y 151 han tenido sólo 
educación secundaria. De la Universidad de Concepción egresaron 41 y de las Universidades Católica de 
Valparaíso y USACH, incluyendo los años que se llamaba de otra forma, 14 de cada una. Cabe agregar 
que 35 son egresados de escuelas normales; 32 del Instituto Técnico Profesional (ITP); 28 hicieron 
estudios de pregrado en el extranjero; 25 son ex alumnos de la Escuela Militar y 14 de la Escuela Naval. 
Valgan los mismos comentarios que hicimos en el caso de los ministros en relación a parlamentarios no 
egresados propiamente de alguna institución o con estudios de post grado en el extranjero37.  

Del total de los congresistas hemos excluido a los que han sido ministros de estado o presidentes 
de la república. 

De la agregación de las cifras mencionadas, queda claro que la Universidad de Chile sigue 
siendo la institución que más hombres públicos de alto nivel ha proporcionado al Chile contemporáneo: 
685. Después vienen la Universidad Católica de Chile con 217 y la educación secundaria con 167. Más 
abajo están la Escuela Militar con 94, La Naval y la Universidad de Concepción con 49. Ningún otra 
institución chilena o extranjera sobrepasa los 40. Y por desgracia no tenemos datos fidedignos de 29838. 

 

 

 

VIII 

Es así que no se puede hablar de una decadencia de la Casa de Bello en cuanto formadora de 
figuras públicas. Aunque sí en cuanto a la cualidad de formar grupos de elite de gran influencia pública 
que hayan dejado una impronta fundamental en cuanto tales. 

 

 

 

Reflexión final 
Las elites (tal como las hemos definido) no tienen que salir necesariamente de las universidades. 

Pueden venir y han venido de la nobleza, del ámbito eclesiástico, de los salones, del mundo militar etc. 
Así lo muestra la historia mundial. En nuestro Chile se podría pensar en una elite militar, en 1924, 
refiriéndonos al grupo que rodeaba al después general Ibáñez. Pero creo que en su plan de 
modernización (que por lo demás queda fuera de la época que tratamos) pesaron, en definitiva, más 
algunos civiles, como el mencionado Pablo Ramírez. Los militares que dieron el golpe de 1973, creo que 
no tenían un proyecto de país, al menos inicialmente, y que fueron más bien el sustento que permitió a 
Gremialistas y economistas neoliberales llevar adelante sus cambios sustanciales para la historia del 
país.  

                                                           
36  Ver cuadro Nº 2, anexo. 
37  Ver cuadro Nº 3, anexo. 
38 Ver cuadros 4 , 5 y 6, anexos. 
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En fin, quizá hoy existen grupos católicos de derecha, como el "Opus Dei" y otros, que sí tienen 
una influencia fundamental en algunos rumbos valóricos que ha tomado la sociedad chilena. Así como en 
el siglo XIX había sido la masonería la que lo había hecho. Pero su acción en los campos político y 
económico-social es principalmente indirecta. 

Para terminar, reafirmo que las elites que han dado nuevos rumbos a la historia nacional en los 
últimos 70 años han venido de las universidades chilenas y en particular de la Universidad Católica y la 
Universidad de Chile, en la medida que lo he expuesto. 
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Cuadro Nº 1 
Presidentes de la Republica entre 1925-1999 39 

 
Institución Cifra Porcentaje 
Colegio Superior 0 0% 
Curso Fiscal (o de Leyes) 0 0% 
Educación Básica 0 0% 
Educación Secundaria40 0 0% 
Escuela Agrícola 0 0% 
Escuela de Aviación 0 0% 
Escuela de Carabineros 0 0% 
Escuela Militar 2 15,38% 
Escuela Naval 0 0% 
Escuela Normal 0 0% 
Escuela Técnica41 0 0% 
Estudios  Extranjero 0 0% 
Instituto Técnico Profesional 0 0% 
Pontificia Universidad Católica de Chile 1 7,69% 
Seminario 0 0% 
Sin datos 0 0% 
Sin Estudios (o autodidacta) 0 0% 
Universidad Austral de Chile 0 0% 
Universidad Católica de Temuco 0 0% 
Universidad Católica de Valparaíso 0 0% 
Universidad Católica del Norte 0 0% 
Universidad de Atacama 0 0% 
Universidad de Concepción 0 0% 
Universidad de Copiapó 0 0% 
Universidad de Chile 10 76,92% 
Universidad de Santiago de Chile42 0 0% 
Universidad de Talca 0 0% 
Universidad de Talcahuano 0 0% 
Universidad de Valdivia 0 0% 
Universidad de Valparaíso 0 0% 
Universidad Técnica Federico Santa María 0 0% 

Total Presidentes de la República 1925-1999 13 100% 

                                                           
39 Se incluye a los presidentes: Arturo Alessandri Palma, Emiliano Figueroa Larraín, Juan Esteban Montero, Carlos Ibáñez del 
Campo, Pedro Aguire Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, 
Salvador Allende Gossens, Augusto Pinochet Ugarte, Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruíz-Tagle. No están considerados los 
miembros de las juntas de gobierno de la República Socialista, ni los de la Junta Militar de 1973. 
40 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
41 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
42 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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Cuadro Nº 2 

Ministros de Estado, 1925-1999 43 
 
Institucion Cifra Porcentaje 
Colegio Superior 1 0,21 
Curso Fiscal (o de Leyes) 6 1,24 
Educación Básica 2 0,41 
Educación Secundaria44 16 3,30 
Escuela Agrícola 0 0,00 
Escuela de Aviación 13 2,68 
Escuela de Carabineros 10 2,06 
Escuela Militar 66 13,61 
Escuela Naval 35 7,22 
Escuela Normal 0 0,00 
Escuela Técnica45 1 0,21 
Estudios  Extranjero 8 1,65 
Instituto Técnico Profesional 0 0,00 
Pontificia Universidad Católica de Chile 57 11,55 
Seminario 0 0,00 
Sin datos 69 13,81 
Sin Estudios (o autodidacta) 0 0,00 
Universidad Austral de Chile 0 0,00 
Universidad Católica de Temuco 0 0,00 
Universidad Católica de Valparaíso 1 0,21 
Universidad Católica del Norte 0 0,00 
Universidad de Atacama 0 0,00 
Universidad de Concepción 2 0,41 
Universidad de Copiapó 0 0,00 
Universidad de Chile 199 40,82 
Universidad de Santiago de Chile46 0 0,00 
Universidad de Talca 0 0,00 
Universidad de Talcahuano 0 0,00 
Universidad de Valdivia 0 0,00 
Universidad de Valparaíso 2 0,41 
Universidad Téc. Federico Santa María 1 0,21 

Total Ministros de Estado, 1925-1999 489 100% 

                                                           
43 Del total de Ministros de Estado del período 1925-1999, se han excluido todas las personas que se han desempeñado como 
Congresistas o como Presidentes de la República en el tramo de años analizado. 
44 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
45 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
46 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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Cuadro Nº 3 

Congresistas 1925-199947 
 
Institucion Cifra Porcentaje 
Colegio Superior 13 0,97 
Curso Fiscal (o de Leyes) 21 1,57 
Educación Básica 20 1,50 
Educación Secundaria48 151 11,29 
Escuela Agrícola 5 0,37 
Escuela de Aviación 3 0,22 
Escuela de Carabineros 3 0,22 
Escuela Militar 25 1,87 
Escuela Naval 14 1,05 
Escuela Normal 35 2,62 
Escuela Técnica49 24 1,80 
Estudios  Extranjero 28 2,09 
Instituto Técnico Profesional 32 2,39 
Pontificia Universidad Católica de Chile 159 11,89 
Seminario 2 0,15 
Sin datos 229 17,13 
Sin Estudios (o autodidacta) 3 0,22 
Universidad Austral de Chile 1 0,07 
Universidad Católica de Temuco 1 0,07 
Universidad Católica de Valparaíso 14 1,05 
Universidad Católica del Norte 1 0,07 
Universidad de Atacama 1 0,07 
Universidad de Concepción 47 3,52 
Universidad de Copiapó 1 0,07 
Universidad de Chile 474 35,45 
Universidad de Santiago de Chile50 14 1,05 
Universidad de Talca 1 0,07 
Universidad de Talcahuano 1 0,07 
Universidad de Valdivia 1 0,07 
Universidad de Valparaíso 11 0,82 
Universidad Téc. Federico Santa María 2 0,15 

Total Congresistas, 1925-1999 1337 100% 

                                                           
47 Del total de Congresistas del período 1925-1999, se han excluido todas las personas que se han desempeñado como Ministros 
de Estado o como Presidentes de la República en el tramo de años analizado. 
48 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
49 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
50 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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Cuadro Nº 4 

Totales Presidentes de la República, Ministros de Estado, Congresistas y  
Total por Instituciones: 1925-1999 

 
Institución Presidentes Ministros Congresistas Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % Cifra % 

Colegio Superior 0 0,00 1 0,20 13 0,97 14 0,76 
Curso Fiscal (o de Leyes) 0 0,00 6 1,22 21 1,57 27 1,46 
Educación Básica 0 0,00 2 0,41 20 1,49 22 1,19 
Educación Secundaria51 0 0,00 16 3,26 151 11,27 167 9,06 
Escuela Agrícola 0 0,00 0 0,00 5 0,37 5 0,27 
Escuela de Aviación 0 0,00 13 2,65 3 0,22 16 0,87 
Escuela de Carabineros 0 0,00 10 2,04 3 0,22 13 0,70 
Escuela Militar 2 15,38 66 13,44 26 1,94 94 5,10 
Escuela Naval 0 0,00 35 7,13 14 1,04 49 2,66 
Escuela Normal 0 0,00 0 0,00 35 2,61 35 1,90 
Escuela Técnica52 0 0,00 1 0,20 24 1,79 25 1,36 
Estudios en el Extranjero 0 0,00 8 1,63 28 2,09 36 1,95 
Instituto Técnico Profesional 0 0,00 0 0,00 32 2,39 32 1,74 
P. Universidad Católica de Chile 1 7,69 57 11,61 159 11,87 217 11,77 
Seminario 0 0,00 0 0,00 2 0,15 2 0,11 
Sin datos 0 0,00 69 14,05 229 17,09 298 16,16 
Sin Estudios (o Autodidacta) 0 0,00 0 0,00 3 0,22 3 0,16 
Univ. Austral de Chile 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. Católica de Temuco 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. Católica de Valparaíso 0 0,00 1 0,20 14 1,04 15 0,81 
Univ. Católica del Norte 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Atacama 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Concepción 0 0,00 2 0,41 47 3,51 49 2,66 
Univ. de Copiapó 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Chile 10 76,92 199 40,53 476 35,52 685 37,15 
Univ. de Santiago de Chile53 0 0,00 0 0,00 14 1,04 14 0,76 
Univ. de Talca 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Talcahuano 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Valdivia 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,05 
Univ. de Valparaíso 0 0,00 4 0,81 11 0,82 15 0,81 
Univ. Téc. Federico Sta. María 0 0,00 1 0,20 2 0,15 3 0,16 

Totales 1925-1999 13 100% 491 100% 1.340 100% 1.844 100% 

                                                           
51 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
52 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
53 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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Cuadro Nº 5 

Detalle de cifras totales 1925-1999: ministros de estado y total por instituciones 
 
Institución Ministros 

1925 - 1973 
Ministros 
1973-1990 

Ministros 
1990-1999 

Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % Cifra % 

Colegio Superior 1 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,20 
Curso Fiscal (o de Leyes) 6 1,97 0 0,00 0 0,00 6 1,22 
Educación Básica 2 0,66 0 0,00 0 0,00 2 0,41 
Educación Secundaria54 15 4,92 1 0,74 0 0,00 16 3,26 
Escuela Agrícola 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Escuela de Aviación 4 1,31 9 6,62 0 0,00 13 2,65 
Escuela de Carabineros 1 0,33 9 6,62 0 0,00 10 2,04 
Escuela Militar 29 9,51 37 27,21 0 0,00 66 13,44 
Escuela Naval 21 6,89 14 10,29 0 0,00 35 7,13 
Escuela Normal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Escuela Técnica55 1 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,20 
Estudios en el Extranjero 8 2,62 0 0,00 0 0,00 8 1,63 
Instituto Técnico Profesional  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
P. Universidad Católica de Chile 21 6,89 29 21,32 7 14,00 57 11,61 
Seminario 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Sin datos 56 18,36 8 5,88 5 10,00 69 14,05 
Sin Estudios (o Autodidacta) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. Austral de Chile 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. Católica de Temuco 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. Católica de Valparaíso 0 0,00 1 0,74 0 0,00 1 0,20 
Univ. Católica del Norte 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Atacama 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Concepción 2 0,66 0 0,00 0 0,00 2 0,41 
Univ. de Copiapó 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Chile 135 44,26 26 19,12 38 76,00 199 40,53 
Univ. de Santiago de Chile56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Talca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Talcahuano 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Valdivia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Univ. de Valparaíso 2 0,66 2 1,47 0 0,00 4 0,81 
Univ. Téc. Federico Sta. María 1 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,20 

Total detalle ministros 1925-99 305 100% 136 100% 50 100% 491 100% 

                                                           
54 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
55 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
56 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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Cuadro Nº 6 

Detalle de totales 1925-1999: congresistas y total por instituciones57 
 
Institución Congresistas 

1925-1973 
Cngresistas 
1990-1999 

Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Colegio Superior 13 1,18 0 0,00 13 0,97 
Curso Fiscal (o de Leyes) 21 1,90 0 0,00 21 1,57 
Educación Básica 20 1,81 0 0,00 20 1,49 
Educación Secundaria58 128 11,59 23 9,79 151 11,27 
Escuela Agrícola 5 0,45 0 0,00 5 0,37 
Escuela de Aviación 0 0,00 3 1,28 3 0,22 
Escuela de Carabineros 3 0,27 0 0,00 3 0,22 
Escuela Militar 21 1,90 5 2,13 26 1,94 
Escuela Naval 13 1,18 1 0,43 14 1,04 
Escuela Normal 31 2,81 4 1,70 35 2,61 
Escuela Técnica59 23 2,08 1 0,43 24 1,79 
Estudios en el Extranjero 21 1,90 7 2,98 28 2,09 
Instituto Técnico Profesional 22 1,99 10 4,26 32 2,39 
P. Universidad Católica de Chile 122 11,05 37 15,74 159 11,87 
Seminario  2 0,18 0 0,00 2 0,15 
Sin datos  227 20,56 2 0,85 229 17,09 
Sin Estudios (o Autodidacta) 3 0,27 0 0,00 3 0,22 
Univ. Austral de Chile 0 0,00 1 0,00 1 0,07 
Univ. Católica de Temuco 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. Católica de Valparaíso 5 0,45 9 3,83 14 1,04 
Univ. Católica del Norte 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Atacama 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Concepción 27 2,45 20 8,51 47 3,51 
Univ. de Copiapó 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Chile 382 34,60 94 40,00 476 35,52 
Univ. de Santiago de Chile60 11 1,00 3 1,28 14 1,04 
Univ. de Talca 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Talcahuano 0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Valdivia  0 0,00 1 0,43 1 0,07 
Univ. de Valparaíso  3 0,27 8 3,40 11 0,82 
Univ. Téc. Federico Sta. María 1 0,09 1 0,43 2 0,15 

Total Detalle Congresistas 1925-99 1.104 100% 236 100% 1.340 100% 
 

                                                           
57 Para el período 1973-1990 se han sido excluídos los miembros de las Comisiones Legislativas por las particulares características 
del régimen legislativo impuesto por el pronunciamiento militar de septiembre de 1973. 
58 Se refiere a los egresados de liceos y colegios secundarios (humanidades, enseñanza media). 
59 Se refiere a los egresados de las escuelas, liceos o institutos secundarios que imparten formación técnica, industrial y/o 
comercial. 
60 Incluye a los egresados de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica del Estado y sus sedes regionales. 
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CUADRO Nº 7 
Proyectos FONDECYT presentados y aprobados entre 1990 y 1999 

 
Año / Universidad Concursados Aprobados 

1990  
U. de Chile  
U. Católica  
U. Concepción 

 
357 
218 
91 

 
150 
97 
27 

1991 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
414 
209 
105 

 
199 
114 
39 

1992 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
351 
168 
98 

 
137 
81 
38 

1993 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
347 
175 
87 

 
148 
123 
27 

1994 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
348 
176 
116 

 
144 
94 
26 

1995 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
355 
158 
109 

 
162 
82 
35 

1996 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
335 
197 
102 

 
124 
91 
22 

1997 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
355 
191 
152 

 
107 
72 
36 

1998 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
291 
149 
121 

 
115 
77 
33 

1999 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
255 
133 
87 

 
95 
79 
36 

Totales 
U. de Chile 
U. Católica 
U. Concepción 

 
3408 
1774 
1068 

 
1381 (40.5%) 
910 (51.2%) 
319 (29.8%) 
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