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UNIVERSIDAD DE CHILE: CAMPO DINÁMICO PARA LOS 
DERECHOS SOCIALES (1902-2024)

La revista Anales de la Universidad de Chile ha sido, desde su creación, reflejo de 
esta casa de estudios, proyectando una imagen representativa de su entorno, 
su vocación de universalidad, su capacidad de análisis crítico y habilidad para 
comprender la realidad nacional. Así lo expresaba el rector Juan Gómez Millas 
en el periódico La Gaceta de la Universidad de Chile:

Los Anales de la Universidad de Chile no son un mero portavoz de la vida vegetativa 
de la institución, ni un boletín inerte que se limita a registrar acontecimientos. Los 
Anales forman parte del sector del organismo universitario cuyo objetivo principal 
es producir lo que una universidad debe crear: el conocimiento sobre la vida y el 
pensamiento de una nación. Cumplen esta función reflejando o reproduciendo 
no sólo los logros de sus académicos en diversas áreas del conocimiento, sino 
también lo que el país, en un momento determinado, requiere para su vida múltiple. 
(Universidad de Chile, 1955, p. 12)

A lo largo de sus 180 años de historia editorial y a través de miles de páginas, 
la revista Anales ha documentado y reflejado la vida económica, política, 
cultural, científica, artística y social de Chile, así como su geografía y diversidad 
de pensamiento en distintos contextos históricos.

En el marco conmemorativo de los cinco años desde el estallido social y 
tras dos procesos constituyentes fallidos, este volumen tiene como propósito 
estimular la reflexión en torno a la urgente necesidad de establecer y garantizar 
derechos sociales en Chile. En un contexto marcado por la búsqueda de nuevas 
institucionalidades y el aumento de las demandas sociales en pro de mayor 
equidad y justicia, este dossier, en sintonía con una tradición consolidada, ofrece 
una visión histórica crítica mediante la difusión y puesta en valor integral de 
fuentes documentales patrimoniales de relevancia, conservadas en su mayoría 
en el Archivo Central Andrés Bello, núcleo patrimonial de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. A través de esta doble 
perspectiva se busca no solo comprender los procesos que han configurado la 
historia reciente del país, sino también contribuir a la activación de la memoria 
colectiva, promoviendo un diálogo que permita resignificar los desafíos actuales 
y futuros de la Universidad de Chile y la sociedad chilena.
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El motivo central de este dossier es examinar cómo la Universidad de Chile 
ha respondido, a lo largo de su historia, a las demandas por derechos sociales, 
en un sentido amplio y actual. Al respecto, existe pleno consenso a nivel 
internacional sobre las características de los derechos humanos, destacando 
no solo su carácter universal, sino que su interdependencia e indivisibilidad. 
Así, lo que caracteriza a los derechos sociales como una categoría de derechos 
humanos es el fuerte compromiso prestacional del Estado, donde este se obliga 
a adoptar medidas eficaces para asegurarse de que los individuos puedan acceder 
en condiciones de igualdad a ciertos mínimos que garanticen su dignidad y su 
capacidad de agencia1.

El objetivo de este análisis es pensar cómo ha respondido la institución 
universitaria ante estas demandas, reconociendo que la universidad es un 
espacio dinámico, un escenario de tensiones y reivindicaciones relacionadas 
con necesidades de justicia, igualdad y acceso a derechos fundamentales. 
Se abordarán algunas tensiones internas entre los diferentes sectores de 
la comunidad universitaria, así como algunas externas, en relación con las 
demandas de la sociedad civil y las políticas estatales. Este análisis, por lo tanto, 
se propone explorar cómo la Universidad de Chile ha sido parte de la discusión 
sobre derechos sociales, en tanto se ha presentado como un escenario para 
su desarrollo y ha propuesto caminos de solución. Comprender este papel 
dinámico y multifacético nos permite apreciar mejor cómo la Universidad ha 
procurado cumplir con ser —tal como lo señaló Andrés Bello en su discurso 
inaugural— un cuerpo eminentemente expansivo y propagador, atento a las 
necesidades de Chile y su pueblo (Bello, 1843).

La selección de documentos para este volumen ha sido un proceso exigente 
y cuidadosamente pensado para formular una propuesta de lectura que recoja 
las voces y miradas de quienes, a lo largo del tiempo, han reconocido a nuestra 
universidad como un pilar en la construcción del Estado docente, de un Estado 
republicano que ha guiado el camino de nuestra institución. 

Las líneas temáticas de este trabajo se organizan en cuatro secciones, 
presentadas de manera cronológica, que cubren el periodo que transcurre 
entre 1902 a 2023. Estos temas comprenden un abanico amplio que va desde 
las desigualdades sociales, el acceso a la educación, las relaciones de género, 
los derechos humanos, hasta la promoción de políticas públicas actuales que 
protejan el bienestar social y ciudadano. En cada apartado se busca visualizar 

1. Declaración y Programa de Acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 
A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993.
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la interacción que existe entre la Universidad y los debates sobre derechos 
humanos, particularmente en materia de derechos sociales y los procesos de 
conquista de estos derechos por la sociedad.

A partir de esta selección pretendemos incentivar la reflexión sobre qué 
sentidos tiene la Universidad hoy, invitando a pensar a qué saberes tributa y a 
quienes convoca y contribuye en ese tiempo histórico. 

LA UNIVERSIDAD, CHILE Y LA «CUESTIÓN SOCIAL»

Las revoluciones de fines del siglo xviii lograron imponer la idea del Estado de 
Derecho Liberal bajo el principio de igualdad formal, expresado en la clásica 
fórmula de la igualdad ante la ley. Sin embargo, este modelo no era capaz de 
dar respuesta a la situación de grupos excluidos y sectores marginados. Esto 
genera una serie de movimientos sociales que ponen el tema de la igualdad real 
o material en el centro de la discusión. Por ello, el primer eje de análisis de este 
dossier aborda la relación entre nuestra casa de estudios y la problemática de 
la «cuestión social», un concepto que surge a finales del siglo xix para describir 
los múltiples problemas derivados de la revolución industrial que afectaron 
al mundo popular, tales como el analfabetismo, las precarias condiciones de 
vida, la extrema pobreza, la proletarización y las marcadas luchas de clases. A 
partir de 1880, estos fenómenos propiciaron el surgimiento de una serie de 
movimientos sociales que desafiaron al sistema, cuestionando también el rol y 
los propósitos de la Universidad de Chile (Tironi, 1987).

En este contexto, es relevante destacar el trabajo del profesor Alejandro 
Bustamante titulado «La extensión popular universitaria»2, presentado en el 
Congreso General de Enseñanza Pública de 1902 (Bustamante, 1904). Dicho 
congreso se enmarcó en las críticas que se venían formulando respecto al 
limitado impacto social que tenía la Ley de Instrucción Secundaria y Superior, 
promulgada en 1879. Esta ley, que consagró al Estado como garante de la 
educación pública en Chile, sentó las bases de lo que se conocía como Estado 
docente. Con esta legislación, uno de los logros más significativos para la 
Universidad de Chile fue la conquista de su propia autonomía. En efecto, la 
ley de 1879 reemplazó el antiguo Consejo de la Universidad por el Consejo 
de Instrucción Pública, otorgándole facultades independientes del gobierno de 
turno y permitiéndole tomar decisiones propias en materia de administración 
universitaria. Este cambio transformó a la Universidad de Chile en una 

2. Véase documento 1 del dossier histórico.
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universidad docente, respondiendo a la necesidad de formar profesionales para 
el desarrollo del país.

No obstante, los cambios introducidos por dicha ley resultaron insuficientes, 
ya que no lograron consolidar la relación entre la Universidad y el Estado, 
ni ofrecer soluciones a los problemas derivados de la «cuestión social». Para 
subsanar estas deficiencias, el concepto de «extensión popular universitaria», 
propuesto por el profesor Bustamante y alentado por el insigne profesor 
Valentín Letelier, cobró fuerza como una iniciativa clave para atender a la gran 
mayoría de la población que no podía acceder a la educación. Tras escuchar la 
propuesta de Bustamante, el Congreso General de Enseñanza Pública solicitó 
al Consejo de Instrucción Pública y al Ministerio del ramo

la implantación de la Extensión Popular Universitaria, en la forma reglamentaria 
que el Consejo de Instrucción lo acuerde, teniendo presente que los servicios del 
profesorado deben ser rentados, como único medio de que el desempeño de estos 
funcionarios sea correcto, puntual y provechoso para perfeccionar la cultura del 
pueblo trabajador. (Bustamante, 1904, p. 286)

La extensión popular universitaria fue ganando terreno lentamente como 
una respuesta a la realidad social, comprendiendo que la educación constituía 
una función social esencial que permitía a los individuos adquirir herramientas 
necesarias para contribuir a la idea decimonónica de progreso y adelantamiento 
colectivo que imperaba. 

Sin embargo, estas iniciativas no lograron frenar el impulso del creciente 
descontento social. En este sentido, nos pareció pertinente traer a colación la 
coyuntura de 1931, un año crucial para las demandas sociales, pues integró parte 
de un periodo de transición política entre un sistema plenamente oligárquico a 
otro más plural que comenzó a incorporar las demandas obreras y de sectores 
medios —tal como fueron los estudiantes de la germinante clase media— en 
búsqueda de mayores derechos sociales. Tal como explica Verónica Valdivia, 
este proceso no fue fácil, pues implicó el paso entre la masacre como forma de 
resolución de problemas a la búsqueda de otras formas coercitivas, vigilantes 
y represivas concebidas en contra de aquellos elementos considerados como 
subversivos3 (Valdivia Ortiz de Zárate, 2017).

3. Agradecemos a Rolando Álvarez Vallejos la orientación investigativa para entender el 
contexto histórico chileno hacia 1931. 
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Al respecto, Gorka Villar analizó el profundo impacto de la crisis económica 
de 1929 en los trabajadores chilenos. Se alcanzaron niveles alarmantes de 
desempleo, y la disminución de los ingresos estatales tuvo por efecto el retraso 
de los pagos a los empleados de los sectores medios. Este escenario generó un 
gran descontento y agitación social, expresado en una serie de manifestaciones 
que tuvieron alta intensidad en el año 1931. El historiador Julio César Jobet 
(1912-1980) describió con precisión el efecto de esta agitación en el ámbito 
universitario:

En 1931, el ambiente recoleto y literario del Instituto Pedagógico se quebró 
ante el alud de acontecimientos políticos. La lucha contra la tiranía y los sucesos 
posteriores arrastraron al estudiante universitario a las calles, incorporándolos a 
los grandes movimientos sociales de la época. Las veladas literarias y musicales 
fueron reemplazadas por bulliciosas concentraciones políticas. Los poetas y artistas 
cedieron su lugar a tribunos y agitadores. Enardecidos por oradores estupendos, 
nos sumábamos a la acción de masas, experimentando los riesgos consiguientes, 
sustos tremendos y fugas veloces para escapar de las cargas de los lanceros y los 
tiroteos de las tropas. (Jobet en Villar, 2020, p. 103)

El dirigente obrero y senador comunista, Elías Lafertte, detalla también en 
sus memorias los acontecimientos de 1931: 

En el mes julio de 1931 se produjeron grandes cambios en la política nacional. El 
agotamiento ante la dictadura de Ibáñez, sumado a la crisis económica, estalló. La 
cesantía en el norte vaciaba sobre Santiago y las provincias del centro a grandes 
masas de trabajadores hambrientos, junto a sus mujeres e hijos. Ibáñez, que se 
había ascendido a sí mismo a general mientras ejercía la Presidencia, se encontró 
ante un dilema: devolver el país a la normalidad o caer. Llamó entonces al profesor 
de derecho Juan Esteban Montero y le ofreció la cartera del Interior. Montero, 
aunque vacilante y ajeno a los avatares de la política, aceptó bajo la condición 
de retornar al régimen constitucional, a lo cual Ibáñez accedió a regañadientes. 
(Lafertte, 1961, p. 222)

Lafertte agrega que los estudiantes y obreros se atrincheraron en la Casa 
Central de la Universidad de Chile, e incluso comenta: «Fui a la Universidad, 
pero no pude entrar, arrastrado por las mareas de gente que iban y venían en 
un flujo y reflujo interminable, empujadas por los carabineros con sus lanzas 
en ristre» (p. 226).
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El año 1931 fue particularmente álgido en términos de movilizaciones. El 
descontento social fue tal que el presidente Carlos Ibáñez del Campo renunció 
y partió al exilio. Es importante recordar que fue en ese año cuando se fundó la 
Confederación General de Trabajadores (CGT), de carácter anarcosindicalista, 
al tiempo que se promulgaron el Código del Trabajo y el Código Sanitario. 
En este contexto, la Universidad de Chile fue puesta en tensión, enfrentando 
sus propios debates internos, los que se materializaron en la promulgación del 
Estatuto Universitario vigente hasta 1971 y el proceso de Reforma Universitaria 
que lentamente surgió para cambiar la realidad universitaria. 

La gravedad de las movilizaciones nacionales, cuyo epicentro fue la propia 
Casa Central, no estuvo exenta de controversias, como demuestran las actas 
del Consejo Universitario que publicamos en este dossier. Invitamos a la o el 
lector a leer dichas actas en diálogo con la noticia publicada en el periódico El 
Mercurio del 10 de noviembre de 1931, titulada «Ayer fue enviado al Congreso 
el mensaje del ejecutivo sobre seguridad interior del Estado», un proyecto que 
más tarde se concretaría en la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 
1948, conocida popularmente como la Ley Maldita. Es interesante contrastar la 
respuesta represiva que a nivel nacional se les daba a las movilizaciones sociales, 
con la búsqueda de acuerdo y formas de superar el conflicto al interior de la 
universidad, a través del diálogo y la participación. 

Tal como se desprende de los documentos incluidos en este eje4, se trata 
de un periodo especialmente convulso, marcado por la intensificación de los 
movimientos sociales, los cuestionamientos al rol del Estado y la reflexión sobre 
los significados y funciones que cumplía la Universidad para ser, efectivamente, 
un lugar de encuentro, abierto al diálogo y a las diferencias, dispuesto a generar 
consensos que permitieran superar la crisis política en curso.

DERECHOS CÍVICOS Y SOCIALES DE LAS MUJERES: UN 
COMPROMISO HISTÓRICO

El segundo eje de análisis se centra en las luchas emprendidas por las mujeres 
para conquistar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. En efecto, el 
reconocimiento de derechos del «hombre», en las declaraciones del siglo xviii y 
constituciones de los siglos xix y xx, había excluido a las mujeres como titulares 
plenos de derechos humanos. Es así como los movimientos en torno a las 
reivindicaciones de derechos se fundaron en el principio de igualdad, tanto 

4. Véase documentos 1-13 del dossier histórico.
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formal como material. Estas luchas se han desplegado durante más de un siglo, 
buscando transformar una sociedad modelada desde una visión patriarcal.

A partir del trabajo de rescate patrimonial realizado en el Fondo Elena 
Caffarena del Archivo Nacional, hemos constatado la importancia que tuvo la 
Universidad de Chile, particularmente cuando este espacio académico se abrió 
a la educación cívica femenina. Esta apertura se dio mediante la organización 
de ciclos de charlas ofrecidas en la Sala de Conferencias de la Casa Central5 
por destacadas mujeres educadas y/o profesionales formadas en nuestra casa 
de estudios, dirigidas a todas las mujeres trabajadoras del país con el fin de 
fortalecer su conciencia cívica y social6. De este modo, la Universidad de Chile 
contribuyó significativamente a la gestación del movimiento cívico femenino. 
La documentación que hemos recopilado desde 1936 demuestra cómo el 
Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) se articuló, 
en una significativa dimensión, desde Casa Central, haciendo de este espacio 
un lugar de confluencia para la diversidad de pensamientos que luchaban por la 
emancipación jurídica, económica, política y biológica de las mujeres (Gaviola, 
1986)7.

Aunque el derecho al voto se ha destacado como su principal logro, 
obtenido por ley el año 1949, la documentación aquí presentada invita a 
reflexionar sobre los alcances de este movimiento en el ámbito de los derechos 
sociales. El programa del MEMCH exigía al Estado no solo la ampliación de 
derechos civiles, sino también el derecho a la propiedad, al divorcio, a mejores 
condiciones laborales, a viviendas dignas, a mejoras de los estándares de vida de 
las mujeres trabajadoras y especialmente de niñas y niños. Asimismo, promovía 
la emancipación de la maternidad forzada mediante la divulgación de métodos 
anticonceptivos, la protección de la infancia y el aborto seguro. El MEMCH 
era un movimiento internacionalista, antifascista, contrario a la crueldad y las 
guerras mundiales, que exigía tanto el respeto como la paz mundial.

Nuestra selección documental en este eje pone en evidencia el papel de las 
mujeres educadas, quienes no se conformaron con adquirir conocimientos para 
su beneficio personal, sino que extendieron sus saberes para abordar críticamente 

5. Hoy corresponde a la Sala Museo Gabriela Mistral, espacio gestionado por el Archivo 
Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad 
de Chile.

6. Agradecemos a Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional, y a Marcela Morales, 
funcionaria del Archivo Nacional, por su cordialidad y orientación en la investigación de los 
acervos patrimoniales. 

7. Véase documentos 14-18 del dossier histórico.
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la realidad. Destacan en su labor de conferencistas: Elena Caffarena, Marta 
Brunet, Amanda Labarca, Graciela Mandujano, Olga Romesín Lezaeta, Eulogia 
Román —mujer obrera, sindicalista—, entre muchísimas otras.

Esperamos que quien lee estas páginas pueda apreciar el sentido de 
continuidad que tuvo esta lucha que ampliaba los sentidos de la democracia, 
reflejada posteriormente en los documentos de los años 80 incluidos en este 
dossier8, como lo es el panfleto firmado por las «Feministas por el No», cuya 
consigna era: «Democracia en el país y en la casa. Mujeres, mujeres, que salgan 
y vuelen todos los males que a Chile le duelen» (Feministas por el NO, s.f). Por 
otro lado, dentro de los acontecimientos ocurridos en los años noventa, cabe 
destacar un hito importante en esta lucha, producido en 1999, cuando el Estado 
promulgó la Ley 19.611 que estableció la igualdad jurídica entre hombres y 
mujeres9. Esta ley modificó la Constitución Política, reemplazando en el inciso 
primero del artículo uno la expresión «los hombres» por «las personas», y 
añadiendo al final del párrafo primero del número 2º del artículo 19: «Hombres 
y mujeres son iguales ante la ley» (Ministerio de Justicia, s.f.). 

Gracias a la profesora Alejandra Farías, quien facilitó parte de su archivo 
personal al Archivo Central Andrés Bello para el montaje y desarrollo de la 
Exposición Mujeres Públicas de Sala Museo Gabriela Mistral, podemos hacer 
estos vínculos temporales en el rescate patrimonial, ya que contamos no solo 
con el panfleto mencionado, sino también con un documento de 1991 que 
permite comprender el contexto de esta lucha, que por cierto aún perdura. En 
efecto, el documento firmado por la Casa de la Mujer «La Morada» muestra 
que las demandas por los derechos cívicos fueron mucho más allá de este 
reconocimiento constitucional. Las feministas, divididas entre sus propias 
diferencias que oscilaban entre el oficialismo, la academia y la acción subversiva, 
convergían en el propósito de transformar las relaciones de dominación. A pesar 
de sus enfoques diversos, cuestionaban de manera conjunta las dicotomías que 
perpetúan la fragmentación social patriarcal (Casa de la Mujer «La Morada», 
1991).

Consideramos que este documento traza un camino que sigue vigente en 
las luchas reivindicativas de las mujeres, en un sentido institucional como no 
institucional al interior de la comunidad universitaria, mostrando cómo las 
demandas actuales se enlazan con un legado histórico de transformación social 
y política: 

8. Véase documentos 19 y 20 del dossier histórico. 
9. Véase documento 21 del dossier histórico. 
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Como feministas, tenemos propuestas de cambio personal, social y cultural. 
Sabemos que el patriarcado se sostiene en relaciones de dominio y en una 
lógica de bipolaridad y dicotomizaciones que hace posible esta dominación y 
las fragmentaciones en que el patriarcado sostiene su orden simbólico. Nosotras 
proponemos cambiar las relaciones de dominio por relaciones de horizontalidad, 
cooperación, y deconstruir esta lógica bipolar, politizando lo privado, impregnando 
las prácticas de reflexión y construyendo pensamiento a partir de la experiencia. 

Tomemos, a modo de ejemplo, el caso del aborto: es importante para nosotras, 
como mujeres, legislar sobre el aborto, pero es fundamental para nosotras, como 
feministas, inscribir esa discusión en el marco de cuestionamientos más profundos 
y propositivos. Así al hablar de aborto, hablamos también del derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos [...] En este sentido, temas como las opciones sexuales, la 
política, el aborto, el trabajo, la ciencia, el divorcio y la educación constituyen, al 
mismo tiempo, un espacio de reivindicaciones necesarias y una oportunidad para 
criticar y proponer un cambio radical. Las reivindicaciones se plantean en el nivel 
de lo real, pero el discurso que las sostiene debe proponer un cuestionamiento 
profundo del patriarcado. (Andrade Lara, 2018, p. 67-87)

Es así como las demandas de derechos cívicos (derecho al voto y a ser 
votadas) no puede escindirse de las demandas de igualdad material. La lucha del 
movimiento feminista es un buen ejemplo no solo de universalidad, sino que 
del carácter interdependiente e indivisible de los derechos sociales y humanos.

EL LEGADO DE HERNÁN SANTA CRUZ Y LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue promulgada por 
la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, convirtiéndose 
en un hito que marca un ideal común para todos los pueblos y naciones del 
planeta. 

En este tercer eje pretendemos reconocer y homenajear la labor de Hernán 
Santa Cruz Barceló (1906-1999), quien fuera nombrado en 1947 como primer 
representante permanente de Chile ante la naciente Organización de las 
Naciones Unidas. En sus memorias tituladas Cooperar o perecer : el dilema de la 
comunidad mundial, originalmente publicadas en plena dictadura militar el año 
1984, donde también narra su estrecha amistad con el presidente Salvador 
Allende, Santa Cruz explica su paso como estudiante de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile. Alusivo a los eventos de 1931, señala:
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Mi generación, la que estudió en la Universidad entre 1922 y 1930, período en el 
cual hubo golpes militares y una dictadura de cinco años, era más bien indefinida 
ante la confusión de los acontecimientos internos y los mundiales y tenía poco 
de revolucionaria. Era diferente a las que la antecedieron y la siguieron: la famosa 
generación de la Federación de Estudiantes de los años 1919 y 1920, pacifista, 
democrática, combativa, progresista y algo anárquica, y la otra, que en 1931 se 
tomó la Casa Central de la Universidad de Chile y desde ahí dirigió un alzamiento 
civil para derrocar la dictadura del Presidente Ibáñez. Esa generación, un lustro más 
tarde, se incorporó activamente a la política militante y se destacó en el Parlamento. 
(Santa Cruz, 2024, p. 29)

Hernán Santa Cruz ha sido considerado como un diplomático esencial: 
fundador de la CEPAL, tuvo un rol protagónico en los debates y en los trabajos 
preparatorios preliminares, y fue uno de los ocho miembros del Comité Redactor 
de la Declaratoria, siendo un fuerte impulsor de la consagración de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

En este dossier incluimos la intervención que realizó en nombre del país, 
titulada «Los derechos del hombre»10, el día en que se promulgó la DUDH, acto 
fundamental que se encuentra publicado en la Memoria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores correspondiente al año 1948, volumen impreso por la República de 
Chile. Este libro se encuentra en la Sección Hemeroteca del Fondo General 
del Archivo Central Andrés Bello, junto con un conjunto de memorias del 
Ministerio antes mencionado. Consideramos que no es un hecho menor haber 
encontrado este material allí; es una prueba no solo de la evidente y estrecha 
relación entre la Universidad y el Estado, sino de los vínculos internacionales 
de la Universidad. En efecto, en 1948 nuestra casa de estudios jugaba un lugar 
central en el plano de la cooperación internacional mediante la labor que 
realizaba la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, la cual tenía por 
objetivo «establecer contacto y coordinación entre las diversas actividades 
culturales del país y crear lazos espirituales con el exterior, dando a conocer la 
cultura chilena en el extranjero y las culturas extranjeras en Chile» (Comisión 
chilena de cooperación intelectual, 1953).

La Comisión Chilena de Cooperación Intelectual fue fundada en 1930 por 
encargo de la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad 
de las Naciones y de su Instituto de París, siendo su organización similar a la de 
otras comisiones establecidas en diversos países de distintos continentes. Esta 

10. Véase documento 22 del dossier histórico. 
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era integrada por destacadas personalidades de la cultura: la presidía el Rector 
de la Universidad de Chile y la dirigía un Comité ejecutivo formado por Amanda 
Labarca, un representante del Ministerio de Educación Pública y otro del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha Comisión hacía extraoficialmente las 
veces de Comisión Nacional de la UNESCO, pues no podía actuar de un modo 
oficial en tanto el gobierno de Gabriel González Videla no había ratificado 
aún el convenio constitutivo de ese organismo, no obstante haberlo suscrito 
en la respectiva Conferencia de Londres de noviembre de 1945. En el volumen 
que recoge este dossier se encuentra citada expresamente la labor que tenía la 
Comisión en su vinculación con la reserva de material en la Biblioteca Central 
de la Universidad de Chile —entidad que antecede al Archivo Central Andrés 
Bello—, la que estimulaba y acrecentaba sus acervos a través del intercambio 
de publicaciones internacionales y el canje de publicaciones, sobre todo, de 
ejemplares de la Revista Anales. 

La intervención de Santa Cruz a nombre de la delegación chilena es altamente 
significativa pues, en sus propias palabras, indica la radical importancia de esta 
declaratoria: 

Desde ahora en adelante, todos los seres humanos sabrán que el patrimonio de 
sus derechos esenciales tiene significados específicos y definidos. Sabrán, a ciencia 
cierta, sin equívoco posible en qué consiste la dignidad y los derechos que tienen 
en igualdad, desde su nacimiento. Circunstancias auspiciosas, ocasionales unas, 
deliberadas otras, presiden la sanción solemne de esta Declaración [...] La delegación 
de Chile destaca el hecho de que esta Declaración tendrá una trascendencia 
excepcional, no sólo por su universalidad, sino que por su significación jurídica. 
En efecto, ella define y precisa los derechos esenciales del Hombre que todos 
los Estados signatarios de la Carta se han comprometido a respetar, a difundir y 
aplicar. (Santa Cruz, 1948, p. 220)

En sus memorias, Hernán Santa Cruz explica los aspectos fundamentales de 
los derechos humanos, cuyo respeto y protección consideraba como los pilares 
de un nuevo orden mundial pacífico y cooperativo:

Mi intención es recordar a los olvidadizos y dar a conocer a quienes nacieron 
después de la Segunda Guerra Mundial que los instrumentos elaborados para 
difundir y proteger esos derechos aún tienen plena vigencia y que en una época en la 
cual se atropellan sin pudor en tantos de nuestros países es imperativo defenderlos 
y luchar porque se cumplan. Las nuevas generaciones deben comprender que si 
esto no se logra, la paz mundial y la paz social corren un grave riesgo. Seguramente 
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ayudará a crear esta conciencia el conocer el largo y áspero camino que fue preciso 
recorrer para que la comunidad mundial los definiera y creara instrumentos de 
hondo valor moral y jurídico para su puesta en práctica. Fue tan vasta y sostenida 
la acción de las Naciones Unidas y de otras organizaciones del sistema durante su 
primera época tendiente a interpretar la firme voluntad de la Carta en el sentido de 
promover el respeto a los derechos esenciales de la persona humana y de procurar 
que fueran protegidos internacionalmente, que su análisis completo sería motivo 
de una obra separada. (Santa Cruz, 2024, p. 133)

Prosigue en sus memorias recordando el trabajo que significó, 
específicamente, la redacción del Acta: 

Cumplir el mandato de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social 
de preparar un «Bill of  Rights», traducido al castellano como «Carta Internacional 
de Derechos», no fue tarea fácil. Sin embargo, el armonioso esfuerzo de los 
representantes gubernamentales y del Secretariado hizo posible promulgar la 
«Declaración Universal de los Derechos Humanos» 18 meses después de iniciado 
el trabajo. Se elaboró a través del Comité de Redacción, el cual celebró dos períodos 
de sesiones (junio de 1947 y mayo de 1948), de la Comisión de Derechos Humanos 
con otros dos (diciembre de 1947 y fines de mayo del año siguiente) y del Consejo 
Económico y Social, también en dos períodos de sesiones (febrero de 1948 y agosto 
del mismo año) y por último se completó en la Tercera Comisión de la Asamblea 
General (Social y Humanitaria), integrada por la totalidad de los miembros de las 
Naciones Unidas. Esta última dio forma definitiva al texto después de celebrar 
88 reuniones en el período septiembre-diciembre de 1948. Tuve el privilegio de 
representar a mi país en todas estas instancias. En el Comité de Redacción había 
personalidades de alcurnia intelectual y política. Lo presidía Eleanor Roosevelt, 
mujer admirable por su generosidad, sencillez, eficacia y tesón para defender las 
grandes causas de la humanidad [...]. El día 9 de diciembre de 1948, en una sesión 
nocturna, la Asamblea General de las Naciones Unidas inició la consideración del 
texto que con tanto sentido de responsabilidad, tesón y paciencia había redactado 
su Comisión Social y Humanitaria durante dos meses de trabajo. La discusión 
continuó en tres reuniones al día siguiente y, casi al filo de la medianoche, se 
aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera 
emanada de la voluntad de más de medio centenar de Estados de los cinco 
continentes. La decisión se votó nominalmente y el texto recibió 48 sufragios a 
favor y cero en contra. Se abstuvieron la Unión Soviética, Bielorrusia y Ucrania; 
Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia (esta última votaba en aquella época con 
el bloque soviético); Arabia Saudita y la Unión Sudafricana. Antes de este voto 
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general hubo una votación nominal de cada uno de los 31 artículos. (Santa Cruz, 
2024, p. 141)

El contexto en que se redacta y aprueba la Declaración Universal era 
complejo. La Guerra Fría ya había iniciado y las contradicciones de la época 
se reflejaban en Chile. Es así como, en paralelo a la participación y adopción 
de la DUDH, el año 1948 fue crucial para la política internacional por los 
aspectos antes mencionados. En el plano nacional, el gobierno de Gabriel 
González Videla proclamó la Ley de Defensa de la Democracia, que restringía 
el pensamiento crítico y proscribió al Partido Comunista, iniciando años de 
persecución política en Chile. 

Hemos buscado en la prensa la reacción de la ciudadanía ante la declaración 
de derechos humanos proclamada. Compartimos en este dossier dos noticias 
correspondientes a la fecha en formato de fotomontaje realizado por Andrea 
Durán (2024)11. Es pertinente señalar que, hasta el momento, no se ha encontrado 
referencia alguna a la recepción de dicha declaración en las actas del Consejo 
Universitario disponibles para consulta, correspondientes al año específico y al 
periodo entre 1948 y 1971, lo cual suscita dudas sobre si esta fue efectivamente 
considerada en la fecha cercana a su promulgación. De la revisión exhaustiva 
de las actas del Consejo Universitario entre los años indicados, se puede inferir 
que la Universidad se encontraba en un proceso de reforma, crecimiento y 
expansión, hallándose centrada en discutir sobre la creación de nuevos cursos, 
escuelas e institutos, así como en la contratación de personal académico y 
administrativo. La Universidad de Chile se consolidaba como una institución 
con una clara responsabilidad nacional en diversas áreas como la educación, 
ciencia, cultura, economía, artes y derecho, entre otras. Hoy, sin embargo, el 
compromiso con ese marco de derechos humanos es patente; cabe mencionar 
que actualmente el plan de desarrollo institucional de 2017-2026 contempla, 
dentro de los valores y principios que guían a la Universidad, el respeto 
irrestricto y promoción de los derechos humanos en todas sus dimensiones. 
Además, considera la educación en y para los derechos humanos como una de 
sus estrategias generales (Universidad de Chile, 2017). Asimismo, recordamos 
que, desde el año 2021, la Universidad estableció el día 11 de septiembre como 
día de los derechos humanos y la memoria (Universidad de Chile, 2021)12.

11. Véase documento 23 del dossier histórico.
12. Véase documento 24 del dossier histórico. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE A LOS PROCESOS 
CONSTITUYENTES DE 2020-2023

La recepción constitucional de los derechos humanos tuvo un hito fundamental 
en la Constitución de 1925, donde no solamente se recogieron los clásicos 
derechos liberales, sino que también derechos económicos y sociales. Es así 
como las luchas de fines del siglo xix y principios del xx tuvieron impacto a 
nivel constitucional.

Hoy sigue pendiente el debate que pueda dotar a Chile de una constitución 
legítima y que recoja adecuadamente la demanda por derechos económicos, 
sociales y ambientales. En este esfuerzo, la Universidad de Chile ha estado 
comprometida estos años. 

Por ello, para finalizar el dossier, quisimos destacar el papel clave que 
desempeñó la Universidad de Chile en los procesos constituyentes que se 
desarrollaron entre 2020 y 2023. Estos procesos fueron precedidos por 
iniciativas impulsadas desde el gobierno de Michelle Bachelet a partir de 2015, 
cuyo propósito también fue superar la constitución impuesta durante la dictadura 
civil-militar en 1980. La participación de la Universidad y su comunidad en estos 
momentos decisivos reflejó su compromiso con la promoción de un marco 
constitucional que respondiera a las necesidades y aspiraciones de la sociedad 
chilena. 

Recordemos también que, en 2019, surge un movimiento social que logra 
articular a distintos cabildos ciudadanos realizados a lo largo del país en un 
contexto de represión, estados de excepción y toques de queda impulsados 
por el gobierno de la época. En esta situación, miembros de la comunidad 
organizada de la Universidad de Chile hicieron un esfuerzo, junto a otras doce 
universidades, para recoger y sistematizar las demandas ciudadanas levantadas 
a través de las metodologías propuestas por Unidad Social, agrupación de 
organizaciones sociales por la dignidad que nace en agosto y crece con el 
estallido social de octubre de 2019. Este trabajo de orden analítico fue realizado, 
principalmente, a través de la Asociación de Académicos de la Universidad de 
Chile13.

Entre los documentos que dan cuenta de la implicación de la Universidad, 
se encuentran también otros dos que consideramos muy representativos: 

13. Agradecemos al profesor Rodrigo Sepúlveda por su valiosa colaboración en la elaboración y 
facilitación del documento, e invitamos a leer las demandas publicadas en el libro Demandas 
prioritarias y propuestas para un Chile diferente. Sistematización de 1233 cabildos ciudadanos (2021).
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el primero es la Resolución Exenta N°0903, mediante la cual se aprobó el 
acuerdo de entendimiento entre la Universidad de Chile y la mesa directiva 
de la Convención Constitucional14. En este documento, la Rectoría decretó 
que la Universidad, en concordancia con su misión y objetivos institucionales, 
contribuirá férreamente al proceso de redacción de una nueva constitución para 
el país, poniendo a disposición sus medios de comunicación, infraestructura, 
equipamiento, recursos materiales y académicos, así como el apoyo y 
asesoramiento de su personal en todas las áreas que la Convención requiriera 

(Universidad de Chile, 2021).
El segundo documento es una iniciativa popular de norma presentada a 

la Convención mediante el mecanismo de participación ciudadana. Entre 
los esfuerzos nacidos desde la propia comunidad universitaria y la red de 
universidades estatales, destaca la iniciativa número 798, promovida en conjunto 
con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile15. Esta iniciativa abogó 
por la descentralización de las universidades estatales y por una relación 
preferente de coordinación con las demás instituciones públicas, con el fin de 
satisfacer las necesidades del país y sus regiones16. 

Es así como el país y la Universidad de Chile siguen interactuando, después 
de un siglo, en el proceso de dotarnos de una constitución legítima, que recoja 
el carácter democrático y social del Estado de Chile y su compromiso con los 
derechos humanos.

CONCLUSIÓN

A partir de la selección propuesta, invitamos a reflexionar sobre cómo la 
Universidad de Chile ha sido, a lo largo de su historia, un espacio dinámico 
y abierto al debate, actuando como un campo fértil para la promoción de los 
derechos sociales y la participación activa en la vida política y ciudadana.

El rescate patrimonial propuesto procura incentivar y dinamizar la memoria, 
enriqueciendo nuestra comprensión de la compleja y plural historia que nos 
define. Este patrimonio, tejido a partir de una narrativa colectiva transmitida 
de generación en generación, atestigua la constante defensa de la Universidad 

14. Véase documento 25 del dossier histórico. 
15. Véase documento 26 del dossier histórico.
16. Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). (s.f). Iniciativa Popular 

Constituyente que establece universidades estatales en cada región del país (36618). 
Iniciativa popular de norma N° 798. Chile.
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como garante de la educación pública y como bastión en la lucha por los 
derechos sociales. 

En este sentido, pensamos que el valor del patrimonio histórico radica en su 
capacidad para resonar con las identidades y relatos de la comunidad, pues los 
documentos no adquieren carácter patrimonial únicamente por su antigüedad 
o estado de conservación, sino por su papel fundamental en la construcción 
y transmisión de la memoria colectiva. El patrimonio histórico no solo nos 
conecta con el pasado, sino que también enriquece nuestra comprensión del 
presente. Su significado se forja a través de las diversas interpretaciones que 
las sociedades le atribuyen, consolidándose como un elemento esencial para 
la continuidad histórica. Este valor, al inspirar y educar, fomenta un sentido 
de pertenencia y continuidad entre las generaciones que conforman nuestra 
comunidad. Así, su existencia está profundamente ligada al significado que se le 
otorgue en contextos históricos, culturales y sociales específicos, subrayando su 
relevancia en la construcción de identidades colectivas, especialmente atentas a 
la promoción y defensa de los derechos sociales, un tema vigente y actualmente 
pertinente de seguir pensando.
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