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JAIME GUZMAN ERRAZURIZ Y EL GREMIALISMO: 
LA REFUNDACION DE LA DERECHA CHILENA (1964-1970) 

PABLO RUBIO APIOLAZ,< 

RESUMEN 

El presente trabajo explora el desarrollo político y doctrinario del pensamiento de Jaime Guzmán Errázuriz, desde el año 
1964 hasta 1970. Se insiste en las novedades que conriene su cuerpo de ideas, en su critica que realiza hacia la derecha 
tradicional y en sus propuestas centrales, que formaron parte de un nuevo proyecto político para la derecha chilena. con
siderado eventualmente como una de las bases del régimen autoriiario de Augusto Pinochet. 

Palabras claves: Derecha política, gremialismo, ideología. 

ABSTRACT 

This article analyses lhe política) and ideological evolution of JGE's thought, from 1964 to 1970. Particular anention is given 
to lhe innovative side of his ideas, to bis criticism of lhe traditional right wing parties as well as to bis proposal for lhc cons
truction of a new right wing, which eventually became one of lhe mainsays of Augusto Pinochet's regime. 
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El abogado Jaime Guzmán Errázuriz (1946-1991) ha s ido uno de los personajes más importantes e influyentes 
de la derecha chilena en los últimos cuarenta años. En el período de los años '60, Jaime Guzmán, siendo estu
wante de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundó en 1967 el Movimiento Gremial, obte-

LicenClado en Educación y Profesor de EsUldo en Historia y Geografia, Universidad de Santiago de Chile-. Cursa el programa de Magister en I lisco
ria, en la USACH. Este trabajo es par1c im)XJJ1.ante de Ja tesis de grado tjtulada "La derecha política chilena y el grcmialismo: Anlcctden1es: hist6ñ• 
00$ e ideo16gicos ( 1965-1970)", di.rígida por et profesor Hemán Vcncgns Valdcbcnito. 
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riiendo aJ año siguiente la presidencia de su Federación de Estudiantes (FEUC) encabezada por Ernesto íllanes. 
El gremia lismo mantendrá su predominio en esta universidad hasta mediados de la década de 1980'. 

El objetivo de las siguientes páginas es reconocer y analizar la evolución ideológica de Jaime Guzmán ea la 
década de 1960. La hipótesis sustentada es que Guzmán, durante este decenio, elaboró y encabezó una renova
ción ideológica de la derecha tradicional, constituyéndose en una de las respuestas que este sector político formu
ló en el marco del proceso de refundación que siguió a su crisis de hegemonía, desencadenada como consecuen
cia de su derrota en las elecciones parlamentarias de 1965'. 

Desde la óptica ideológica -enfoque principal tratado en esta oportun idad- Guzmán elaboró un cuerpo de 
ideas políticas distinto al sustentado por la derecha tradiciona l. En los años '60 el pensamiento de Guzmán evo
lucionó a través de tres experiencias, que evidenciaron aspectos distintos de su planteamiento ideológico: En pri
mer lugar, en su rol de articul ista de la revista Fiducia en los años 1964 y 65; luego en la revista Portada durante 
1969 y, finalmente, en su tesis de grado presentada el año 1970, "Teoría sobre la universidad", obra coescrita coa 
Jovino Novoa. 

A través de su ideología y el propio Movimiento Gremial, Guzmán encalJe'¿Ó una corriente critica hacia los 
partidos Liberal y Conservador. Se basó fuertemente en las ideas del tradicionalismo católico, definiéndose de in
mediato como contrario al proceso de transformaciones iniciadas en el gobierno de Eduardo Frei Moatalva (1964-
1970). Aunque estaS actitudes fueron comunes a la derecha chilena en su conjunto, los conceptos ideológicos que 
más diferenciaron al gremialismo de la derecha política tradicional fue su adhesión al corporativismo y a esque
mas ideológicos que incluyen como elementos principales el apoliticismo y el antipartidismo, términos que con
tienen tras de sí un rechazo a las actividades propias del esquema institucional-liberal y a los partidos de la mis
ma derecha. 

Desde mediados de la década de 1960, como se revisará posteriormente, Guzmán llevó a cabo una produc
ción ideológica sistemática', desarrollando concepciones que podrlan considerarse como una respuesta bacia las 
prácticas políticas sustentadas por la derecha tradicional . Este nuevo cuerpo ideológico fue asimilado en su tota
lidad por el Movimiento Gremial de la Universidad Católica, grupo que provocó una indudable renovación polí
tica en los cuadros de la derecha, siendo un añÍecesor fundamental de la Unión Demócrata Independiente, actual
mente el partido principal de la derecha chilena. 

En los años.. 60 la FEUC se transformó en el principal espacio de pOder e mfluencut del ~mia.lismo. Sobre la vida, obr3 y pensamiemo de J::,imc 
Gumán consúltesc, entre muchos otros. su libro inconcluso publicado póstumamcn1e. Escri1os ptll'$<Jnales, Editorial Zig•Zag y Fundación Jaime Guz
mán Errázuri.7 .. Santiago, l 992: la excelente biografia de Manuel Sala.tar. Gtamón. quiéri. cómo. por qué. Ediciones BAT. Santiago, 1994; y el traba
jo de Renato Cristi, El pcnJ·amlento p<>lirico de Jaime Guzmó11, Ediciones LOM, Santiago, 2000. Sobre el grcmialismo y su influencia posterior véa• 
se, Car-los 1-lunocus, El régimen de Pi.noclUJt, Editorial Sudamericana. Santiago, 2001, especialrnente el capírulo Vll. La cli1c civil: El "grcmiali.smo .. 
y el papel de Jaime Guzmán. 
E1 Partido Libero) y el Partido Conservador, durante los sig.}os XIX y XX, fueron otganiz.1.ciones que se deseiwolvieron denlro de los cauces de la de
mocracio. libeml. Desde la década de 1950 la derecha cayó en una profunda crisis, Uegando a obtener en conjunto un l 2,S% de la votación total na• 
t.ional, c1 porcentaje más bajo de su histoña, en el marco de las elecciones parlamentarias de l 96S. La bibliograíia sobre la crisis de la derecha tradi
cional es amplia. Véase\ entre otros, Sofia Correa, •·ta derecha en Chite contemporáneo: L."'l pérdida del control estatal''. en Revista de Ciencia Po/f. 
rica. Pontificia Universidad Católica, volumen XI, NºI. 1989; "La derecha en la política chilena de la dec-ada de 1950", en revista Opc.ion~s ~. ma• 
yo-scpciembre. 1986, y SofiA Correa et al. Hlsrorla del siglo XX chileno. Ecfüorial Sudamericana, Santiago, 2001. Por ouo lado. Andrés Benavente y 
Ricardo Sánchet. lo presencia libertan·a e1t la derocl,a chil~na. CISEC. Santiago. 1978: y, A.od:rés Benavcnte y Eduardo A.raya. la derecha poUtic" 
chilena y el régimen militar /97J• /98J. lLAOES, Santiago, 1981; Tomás Mouli,n y Germán Bmvo, 1A debilidad hcg~m(mfca de la derecha en el Es· 
rudo de comprorm'so: desajuste y crisis estatal en Odie, FLACSO, Documento de trnbajo, 1981. y Tomás Moulíán e 1$8.bcl Torres, ··La problemática 
de la derecha política en Chile, 1964· 1983''. en. Muerte y re.surt'ff(XiÓn, Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Gatre16n (editores), Fl..ACSO. 1989 y 
de los mismos autores, "La derecha en Chile: evolución históñca y proyecciones a rururo•·. en rcvist3 Esmdlos Soc.lales, N°47, 1986. 
Según algunos autoll:$. la producción ideológica de Guzmán careció de .solidez desde el punto de vista cstricwnente intelectual y filosófico, en la dc
fe11sa de sus intereses políticos básicos. Véase Jos importantes estudios de Reoa.t0 Crisri . .. El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoñdad y li
bcn:ad''. op. ~il., donde afirma que •·no existe una obra sis;temática únjea que exponga comprehensivruneme su ru-gumemo·•. p. 7, cita 1, y que "la de
fensa del capimlismo que elabora G,rzmán no se dirime en un plano propiamente filosófico, sino más bien polidco" p. 14 y; la reoopilaeión de Artu· 
ro Font.aine Talavcra, "El miedo y otr0s escritos: El pensamiento de Jaime GUWliul''. eo /Js,udios P1íbllcos. N"42, ocOOo 1991. En este trab3jo, se sos
tiene que "Jaime Guzmán no era un intelectual: era un politico ... La formación de Jaime Guzmán se fue prod:uciendo más por vía oral. por Ja via del 
contacto directo con ciertos macsuos y profesores, que a trav~s de la Jecn1ra•·. op. clr .. p. 25 1. Estos srgumcncos pcm1itiri~m sostene,r que la ideología 
de Guzmán se m:mifestó más bien en el ámbito de la .. intuición intelectual". como plantea el 1nismo Fontainc, denotando sin embargo \Ul.'I "not3blc 
unidad y armonía conocptuaJes", en palabras de Cristi Este problema dice relr,ción con Ja renuencia de In dcrec® a la.~ construcciones ideológicas. 
lo que derivaría en \U\ supuesto "rutti-intdcctualismo'· de este sector poli1ico. Pam esto véase. Javier Gonúlez Echenique. &u:111a y cln10 preguntas. 
U, dcre.c.ha., u11 e1ifoque chileno. Editado por Instituto de Estudios Generales.. Colección Ideas 1, SMtiago de Chile, 1991 y José Luis Romero, El pc11~ 
somienlo poUtico de la dere.c.ho l.arinoamf!ricana. Edi1oriaJ Paid6s, Buenos Aires. 1970. 
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JAIME GUZMAN EN FIDUCIA: TRADICIONALISMO CATOLJCO Y CRITICA AL LIBERALISMO' 

Entre los años J 964 y 1965 - fechas del fortalecúniento de la Democracia Cristiana como alternativa de gobierno 
y de crisis de la derecha politica-, siendo un joven estudiante de Derecho, colaboró redactando artículos para la 
revista Fiducia, publicación que reunió a un segmento de jóvenes católicos chilenos, fom1ada con la finalidad 
principal de oponerse a las orientaciones progresistas de la Iglesia Católica'. Desde esta trinchera, Jaime Guzmán 
comenzó a forjar conceptos y opiniones sobre la coyuntura política nacional: 

E l hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en orden a su fin sobrenatural... Tiene por ello, 
prioridad ontológica y de finalidad sobre la naturaleza y el Estado ... Puede haber hombres sin estados, 
pero no puede haber estados sin hombres ... Vemos pues cómo el capitalismo, así entendido, está consti
tuido por dos principios básicos del orden natural de las cosas ... de la prioridad ontológica del hombre 
con respecto a la sociedad, se deriva el fundamento natural. no sólo de la propiedad privada. sino tam
bién de la libre miciativa en el campo económico•. 

Este párrafo denota directrices ideológicas importantes, ya que se estableció una concepción filosófica hwna
na que puso hincapié en el individualismo y en la defensa del capitalismo, asumiendo a la vez una propuesta de 
carácter católica, basada en sus fundamentos esenciales en la Doctrina Social de la Iglesia. Particularmente en la 
encíclica Mater et Magistra, publicada el año 1961. 

La idea de defensa del capitalismo y de la propiedad privada se constituyó dentro de la realidad chilena como 
Wl3 respuesta coherente a la creciente influencia del Estado en la vida económica y social del Chile de los años 
'60. Además, por otro lado, fue Wla clara respuesta hacia los sectores politices que propusieron la transfom1ación 
de aquellos dos pilares del orden social, como lo fueron Democracia Cristiana y la izquierda marxista. 

En Wla línea conceptual de defensa del capitalismo, Guzmán continúa: 

La conciencia cristiana no puede admitir como justo un ordenamiento social que, o niega en absoluto, o 
hace prácticamente imposible o vano el derecho natural de la propiedad, tanto de los bienes de consumo 
como de los medios de producción'. 

Existe una primera ctapi, del pcns3micnto de Guzmán. desarrollada precounente en el ni'io 1962. Ya que inoorpOró d su produeci6n intelectual 
y politka la admiración de] general Francisco franco (quien gobernó España dC$dc l939 has.ta su muerte en 1975) y ¡u propuesta política cor
porativista, conformándose como una de las bases ideológicas del g,remialis:sno. Hacia l'tquel año -tn que GU2mán contaba con sólo 16 años-
hizo un discurso c..n la Acadcmfa Litcroña del Colegio de los Sagrados Cora7.ones que se tituló ¡"Viva Frnn.co, arriba España!", donde ya. sean
ticipaban ciertas concepciones ideológicas más adelante afinadas, comos.u tradicionalismo católico y el tcehazo de los partidos político!. como 
forma de representación. Por ejemplo afirmó: "La PfQvidcncia Divina salvó a España, y el Movimiento Nacional triunfó en t 939, quedando 
como caudíllo de España el generalísimo Francisco Franco ... y esta organización corporaüvn. de la cual hab1a muy favornblcmcntc la reciente 
enciclica Múurr et Magistro, está en los principios del Movimiento Nacional... En resumen. toda España articulada en sus entidades naturaJes y 
profesionales. estA repít:$en~da en las Corte$, cuya comp0sición ofrece una imagen m" fiel que lo resultante de un sufragio inorgánico". Véa
se su diSCll.1'$0 comple10 en el libro de Manuel SaJazar, Guzmán, quién, cómo, por que. op cit. , pp. 226-234. Continuando con estas contcpClo
ncs. el 10 de marzo de 1962 Guzmán le escribia a su madre desde Lisboa: •• ... ~ hoy Espada lleva el pandero del Es1ado Corporativo. régimen 
nuevo y magnífico que el mundo re:uógr3do no quiere reconoecT ... E.stc,y archifranquista, porque he palpado que el generalísimo es el Salvador 
de España, porque me he dado cuenta la insigne personalidad que es. Jo contcnm q\1e escá la gente con él, lo bien que se tT&baja y c1 progreso 
económico que se adviene. Y que conste que en España hoy h.ay libertad absoluta., entendida y orientada al bien común y no a satislaccr el ab
surdo principio de la Revolución Francesa •tibcrt6' que tiende al libertinaje. 'No hay Libenad sino dentro de un orden'. ha dicho Franco''. En. 
Rosario Guzmán Erráz.uri-z. MI hermano Jaime. Editorial Ver, Santiago, 1991, p. 80. En esta etapa de su vida, Jttime Guund.n nlifüó en la Ju
ventud Secundaria del Partido Conservador. 
Fiducia es un movimiento ca1ólico nacido en Brasil y su fundador fue Plinio Correa de Oliveira. Un autor manifiC$ta acerca de su definición: 
"'Fiducia fue cTcada según sus intetrantes para <¡ue 'Satanás no domine el cemplo de Dios'. lniciahnente fue registrada como una entidad filan
trópica. civil y anticomunista~ sin fines de lucro y se le denominó Tradicíón Familia y Propiedad. TFP. Sus miembros han explicado que éstos 
son para ellos los tres valon:s básicos, l& piedra angular de la civilización cristiana. La Tradición -dicen- es el conjunto de conocimientos ad• 
quiñdos por la Iglesia desde el inicio de )os tiempos y la conservación de las en.set\anta.S de los patriarcas. profetas y apóstoles: la Familia es la 
célula madtc de la sociedad. sin la cual no hay annonia social, cduc:.1ción ni prosperidad; y, la Propiedad, es un instrumento de progreso social. 
del bienestar de la familia y de In rcaJiución persona] del hombre", Manuel Solaz.ar. Gu.mtin, ,rulht, cémo, pcr qu, . op. cit., p. t53. 
••EJ capitalismo y los católicos de Tercera Posición". revista FiducJa N°20, año rn. octubre l 96S. p. 4 . 
.. El derecho de propiedad y el proyecto de reforma constitucional .. , revista Fiduc,-ú N' l4. ai\o 11. diciembre--encro 1964-65, p. S. Esm panicular 
visión liberal de Jaime Guzmán, aparentemente coincide con un pasaje de la misma encíclica Marer et Magistra: " ••• es mcnc.~cr afirmar conti
nuamente que ta presenda del Estado en el campo económico, por dila~da y profunda que sea. no se encamina a empcqueí"lecer cada vez más la 
esfera de la libertad en la in.iciatjva de los ciudadMO.S particulares, sioo antes a garantizar o es.a esfera la inayor omplirud posible, tutelando cfcc
ti-v.imentc, para todos y cada uno, los dercchos esenciales de la personalidad ... lo cual implica que en los sistemas económicos esté permitido y 
racilitnóo el libre destITTOUo de las actividades de produec.ión''. En. Enciclicos S<>ciole.s. Tomo ll. Edic:ionC$ Paulinas. Sontiago. 1968, p. 29. 
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Desde u11a matriz eminentemente teórica, es posible afirmar que la idea de la defe11sa de la propiedad en Jai
me Guzmá11, "está estrechamente unida a la noción de libertad. El derecho a la propiedad es una aplicación de lo 
que significa ser persona. Es la realización de la libertad personal". Se forma algo así como una "doctri11a católi
ca de la propiedad'~. 

A primera vista, estas concepciones no tiene11 punto alg¡mo de ruptura ideológica con la derecha política de 
cuño tradicional, en especial con las que sustentó el Partido Conservador, que intentó durante gran parte del siglo 
XX revertir el proceso de movi lizaciones que se manifestó en el pais, proceso en el cual se incluyeron elementos 
como la expansión de los partidos de izquierda marxista. del sufragio y de la participación socio-política. 

Parece ser que éstas son respuestas criticas que la derecha formuló en su conjunto como consecuencia de su 
débil situación hegemónica de los años '60, donde los componentes de su ideario relacionados con la defensa del 
capitalismo como sistema económico, más la influencia de la religión católica podrían ser los de mayor continui
dad con una derecha de carácter tradicional. 

Por el contrario, si se analizan con mayor fineza los contenidos de dicho mensaje ideológico, es posible sos
tener que en el pensamiento político de Jaime Guzmán se manifestó una interpretación distinta de la totalidad de 
los principios centrales que la derecha desarrolló durarite la mayor parte del siglo XX, hasta mediados de la dé
cada de 1960. Vale decir, sentó las bases de una derecha distinta. 

En particular, Guzmán y el gremialismo incorporaron a su reflexión política e ideológica, elementos de la pro
puesta corporativista, específicamente de inspiración mmquista, pero también con un fuerte contenido católico. 
En Chi le, los principales exponentes de este cuerpo ideológico fueron e l historiador Jaime Eyzaguirrc•y el sacer
dote Osvaldo Lira", mentores principales del pensamiento de Jaime Guzmán en este momento histórico de los 
años'60. 

Un primer eje de este ideario lo constituyó el denominado principio de subsidiariedad (concepto que si 
bien es cierto proviene de la Iglesia), componente desde donde se articuló una concepción ideológica suma
mente original. Este concepto fue enunciado por Guzmán en su artículo aparecido en el mes de mayo de 1964 
llamado "¿Socialización en Ma1er er Magistra?"". Sin embargo un año después este concepto se definió con 
mayor claridad: 

Según este principio, el Estado no puede asumir ninguna función específica que los individuos u orga
nismos intermedios sean capaces de realizar por sí mismos. Fruto de este principio, nace el de la libre 
iniciativa en el campo económico, ... Al Estado le cabe, pues, una función de suplencia, la que se com
plementa con el deber de armonizar y coorctinar a todas las entidades naturales y a los diversos intereses 
que coexisten en la vida social". 

Desde estos años, Jaime Guzmán acuñó una concepción social, política y económica que se distinguió mucho 
del ideario de la derecha tradicional. Un ejemplo de ello son estas declaraciones, en que el principio de subsidia
riedad contiene tras de sí una profunda crítica a la democracia liberal-representativa, critica que recayó especial
mente en los partidos politicos como forma de intermediación entre los individuos y el Estado. Esto, por añadi
dura, también explicó la admiración por el modelo político corporativista que poseía Guzmán, manifestada des
de un periodo temprano. 

Ren.ato Cristi ... El pensamiento político de Jaime Vuzm!n ... A.urorldad y Ubercad, p. 6S. 
• Jaime Eyuguim entre los ilños 1934 y l954, dirigió la revista Estudios, publicación que di.fundió postulados corpora1-ivi.stas e hi$panistas. Sobre 

el pensamiento de Ey~guirre véase su libro, Fiso11omia hisrór;co de Clrllc. Editoria.1 UniveTSitaria, Santiago, l973; además, Cris.tián Gazmuri el 
al, Perspec1iw, de Jaime E-,,:.aguirn:. Edieiooe-.s Aooncagua, Santiago. 1977, donde se destaca el anículo de Mari11na Aylwin

1 
··Vida y obra de 

Jaime Eyzaguint''; Gonzalo Vial, "El pensamiento social de Jaime Eyzagujrrc~•. en, revista Dimensión Hi$tórico de Chile, Samiago, 1986: y 
Carlos Ruiz. "Corporativismo e hispanismo en la obrn de Jaime Eyzaguirre'', en Rcnato Cristi y C3rlos Ruiz., El pensamiemo con.vervador en 
Chile, op. cit. 

'° En tomo al pensamiento de Osvaldo Lira, véase su pñneipal libro. Nostalgia de Vásquez de Mella. Editorial Difusión, San1iago, 1942, con una 
segunda edición en 1979, por la Editorial Andrés Bello. Véase, además, Rcrulto Cristi, "La stmcs-ls conservadora de los 70'". en, El pen.1amiemo 
conservador en Chile, op. cil. y la recopilación Padrc OsWJldo L;ra.. En lomo o su pensamiento. Homenaje en J'US 90 años, Universidad Adolfo 
lbáñcz•Zig•Zag., Sanllago, 1994, donde destacan los artículos de Julio Retama.! Favcrcau y Enrique Oiaz Araujo. 

n Revista Fiducia.. NC'8 año 11. mayo 1964 p. 3. 

n "El diálogo. la socfaJizaci6n y la paz ul'iliudos como slogans de la Revolución''. Revista Fiducio N"' 17, año lll, mayo-junio 196S, p. 11. El con
cepto principio de su sidiaricdad apareci6 planteado en /,1((11er et Mag(srm de la siguicn1.c forma: •• ... el principio de subsidiañedad fue rormula• 
do por Pío XJ en ta enclclica Qut1dragesimo ,.fono: Debe con todo quedar en pie el principio importantísimo en la íilosofia social: que así como 
no es Uci10 quiw a los individuos lo que ellos pueden n:aliur con sus propias fue~ e industria pam confiarlo a la comunidad. así también es 
injusto reservar a una sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacet. Y esto es juma.mente un dai\o y 
un trastorno del recto orden de la sociedad; porque el objeto natural de cualquiem intervención en la soeicdad misma es el de á)'l.ldar de manera 
supletoria a los miembros del cuerpo social. y no el de destruirlos y absorberlos", en 6nclclicas Sociales. Tomo 11, op. cil., pp. 27•28. 
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No obstante, como se revisará más adelante, estas concepciones ideológicas se irán profundizando y afinan
do permanentemente, para sistematizarse a fines de los afíos 60' en su tesis "Teoría sobre la universidad". Por otro 
lado, el principio de subsidiariedad proporcionará un fundamento a la expresión política del gremialismo, encar
nada en movimiento estudiantil de la Universidad Católica durante la segunda mitad de la década. 

Uno de los puntos más originales que desarrolló Guzmán en esta etapa hlstórica es su profwtda critica al libera
lismo político y en general, a los partidos políticos como forma de representación. Esto también denotó en Jaime 
Guzmán w1 profundo descontento al accionar de la derecha tradicional chilena, la cual se había desarrollado duran
te gran parte del siglo XX dentro del régimen institucional. Por ejemplo, en la revista Fiducia Jaime Guzmán criticó 
fuertemente el liberalismo politico post- Revolución Francesa, e hizo un llamado hacia la restauración de las entida
des naturales, las cuales devolverian a la sociedad su fundamento natnral y orgánico. Concretamente sostuvo: 

El hecho de que después de siglos de Hberalismo político. en que se pretendió desvincular al hombre de 
sus entidades naturaJes para agruparlo en tomo a partidos politicos permanentes y antagóoicos, dando 
origen a un sufragio y a una sociedad inorgánica, se restituya a esas entidades naturales su papel y su 
valor tiene un significado profundo que no se puede desconocer. Hay fundamentos mismos del orden na
tural y de la sociedad orgánica que permanecen en los pueblos, por encima de siglos de Revolución an
tinatnral y destructora". 

Su critica hacia el Uberali.sroo no solamente se limitó al ámbito político. Efectivamente, otro de los ejes ideo
lógicos centrales que desarrolló Guzmán en este periodo es la critica al capitalismo liberal, y en general, al libe
ralismo económico. Si bien es cierto Jaime Guzmán no rechazó el capitalismo como sistema económico, sí ma
nifestó una critica a las características que éste asumió en e l periodo histórico posterior a la Rev0Jució11 Francesa: 

Liberada toda la sociedad, por obra de la Revolución de todo concepto trascendental y orgánico, de todo 
su sentido cristiano profundo y total, pudo prosperar esta economía sin moral... Todo el concepto cató
lico del hombre, de la digoidad de su trabajo y su familia, todo el ordenamiento de la sociedad civil, pug
nan con el liberalismo económico. Es por ello que la Iglesia al condenar reite.radan1ente los abusos del 
capitalismo liberal, los hizo extensivos a toda la doctrína que los informaba". 

Desde la óptica político-coyuntural, Jaime Guzmán se manifestó absolutamente contrario a las propuestas de 
la Democracia Cristiana, en lo referente a la formulación de un programa de inspiración socialcristiana, que in
cluyó transformaciones estructuraJes, en el marco de una tercera posición que superase tanto aJ socialismo como 
al capitalismo". 

En este sentido, es interesante cómo Jaime Guzmán va articulando sus concepciones ideológicas sobre una 
fuerte base cristiano-catóHca, particularmente en la Doctrina Social de la Iglesia, pero sin avanzar hacia un pro
grama de transformaciones antioligárquicas, ligado a la OC. Por el contrario, Guzmán llevó permanentemente a 
cabo durante los '60 una revisión del catolicismo tradicionalista y conservador, que disputará en el terreno ideo
lógico con la interpretación predominante de la Democracia Cristiana. La novedad en este ámbito es que ahora no 
solamente la derecha esgrimirá un discurso de carácter catóHco. 

Es necesario insistir que estas criticas hacia la OC formuladas por Guzmán encontrarán un nicho exclusivo en 
el ámbito uoiversitario, intensificándose las mismas hacia fines de la década de 1960, a medida que un sector de 
la Democracia Cristiana extremaba sus posturas. Sin embargo, ya en el año 1965, cuando aún la DC no se pola
rizaba hacia la izquierda, Guzmán opinaba de manera tajante: 

1> El diálogo, la sooiali:iación y la paz u1Hizados como slogans de la Revolución. op. cit., p.11 . 
" El capitalismo y los ca1óticos ... "op. cit .. p. S. Esta critica a la cconomia Jibcral también la sustentó J3imc Eyzaguirre en ta revista &tudio, . 

donde l.a calificó -a_l igual que Guzm6n- como ·•una economia sin morar'. y propuso una economía "dirigida, orderu&da y planeada ... Ademas. 
Eyz.aguim incorporó los conceptos centrales de todo pensamiento ca16lico tradicional, como h• cañdad y jus1icill social. Para esto v~asc el artícu
lo. •·oe la libre concurTCncia a la economía dJrig:ida", cm revista Estudios 1'1°52, marzo )937. En Ja obra de Guzman no se aprecia un progra.mil 
económico sistemático y detallado en sus planteamjentos. Jo que no quita su grado de originalidad. Enfatizamuy $Cguidamen1e nociones como 
la defensa de la líbrc miciativa ccon6n11ca. de la propiedad pri"'Bda y del cnpitaUsmo (con eomponeme.s amiesmtistas), por un lado. y en la incor
poración de una moral rcccom - basada en una cri1ica a la econom¡a liberal- , por el otro. 

11 Para cooooer los fundamentos ideológicos de la Democracia Cristiana en los años '60, véase alguna de las obm de. Jaímc Castillo. Las fue111es 
de. lo Democmclo Crlstlona, Edi1oñsl dc.l Pacifico, Santiago. 1963 y; Teoria )' prócrlco de la Democroc,a Cristiana chllt:ná, Jnstlnuo de Estudios 
Polltk:os, Editorial del Pacifico. Santiago, 1973. Ademb, la selección de ese-ritos de uno de s:us lideres principales. Radomiro Tomic. en Tomic. 
Testimonios. Editoñal Emi$ión, Santiago. 1988. 
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DetTás del slogao .. ni capiralismo ni comunismo", aparentemente inocente, se esconde, por lo general, el 
socialismo. Y con él... w,a organización social de la convivencia atendiendo únicamente al fin de la pro
ducción, con grave perjuicio de la libertad humana; en que falta cualquier principio de verdadera autori
dad social ... 

Definitivamente. elementos como la defensa del capitalismo ~oncebido éste bajo la perspectiva del tradicio
nalismo católico- y la defensa del derecho de propiedad, es lo que explicó en Guzmán su actitud de enérgica opo
sición a las reformas estructurales propiciadas por la Democracia Cristiana durante la segunda mitad de los 60'. 
En particular su rechazo a la Reforma Agraria, donde Guzmán criticó fuertemente el proyecto de reforma consti
tucional que le asignó al Estado la función social de la propiedad: 

Esto constituye (la reforma constitucional), lisa y llanamente, dejar el derecho de propiedad como una 
concesión del Estado, que se da y se quita a quien a éste le parezca ... lo que es mucho más grave impor
ta la violación de un principio básico de derecho natural y un camino abierto para la implantación con
creta a espaldas de un pueblo cristiano, de un régimen socialista y totalitario". 

El autor culminó su articulo "El derecho de propiedad y el proyecto de reforma constitucional", instando a las 
autoridades del gobierno democratacristiano a deponer tal medida y restablecer la llamada ley natural. Textual
mente lo sostuvo así: 

Quiera Dios que, iluminando a quienes nos gobiernan, se mantengan en nuestra Carta Fundamental en 
términos satisfactorios y reales, la garantía de UD derecho que, por obedecer a UD precepto de ley natu
ral, es un. fundamento insustituible de todo régimen cristiano. No es apartándose de la ley natural, sino 
respetádola escrupulosamente como puede conseguirse la verdadera justicia social. La Iglesia así lo en
seña y la historia así lo confirma". 

En el problema de la oposición frontal a la refom1a agraria; el pensamiento original grcmialista fue claramen
te una ruptura con respecto a las concepciones que sustentó la derecha tradicional. Hacia principios de la década de 
1960, incluso un conservador como Sergio Diez estuvo en acuerdo con una reforma agraria prudente y que fuera 
en beneficio del aumento productivo. Opiniones similares se manifestaron en uno de los líderes máximos del Par
tido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, quien se mostró favorable a una reforma agraria " ... bien hecha y sensata que 
fortaleciera una clase media de propietarios campesinos". Incluso ea la misma Sociedad Nacional de Agricultura 
se dio un fuerte debate al respecto, ya que a principios de los años '60 su Consejo Directivo se dividió en dos frac
ciones••. De lo anterior, puede desprenderse claramente una sustantiva diferencia entre las dos posturas. 

Incluso, la aplicación de la primera ley de Reforma Agraria, durante el gobierno de Jorge Alessandri, fue vis
ta por el líder del Gremialísmo como un símbolo de "debilidad política" y de "reblandecimiento moral de los de
fensores de una sociedad líbrc"". 

Otro elemento básico que se destacó en esta primera etapa del pensamiento de Jaime Guzmán es su concep
ción sobre la autoridad, su relación con el individuo y el biea común. Por ejemplo, en opinión de Jaime Guzmán 
y Jovino Novoa, en su 'Teoría sobre la universidad", los individuos tienen percepciones parciales y subjetivas del 
bien común, debido a su imperfección originaria. De ahí se deriva la idea de que todo orden social sea intrlnseca
mente inestable. Por ello, se hace imprescindible la exjstencia de una autoridad que "guíe" a la sociedad bajo una 
noción objetiva de bien común: 

tt .. El capitalismo y los católicos ... " op. dt .. p. S. 
'' "61 derecho de propiedad ... " op. cfr., p. 5. La defensa del derecho de propiedad apareció en los siguientes términos planteada en la encíclica Ma

ter et Magistro: .. El detc(;bO de propiedad de los bienes, aun de los productivos. tiene valor permanente, precisamente porque es un derecho na
n.irol fundado sobre la prioridad ontológica y de imalidad. de Jos seres humanos part"icularcs, respecto a la sociedad. Por Olro po.rte. en vano se 
insistiría en la libre iniciaU\'3 personal en el plano económico. si a dicha iniciativa no le füese permitido disponer libremente de los medios in
dispensables para su afirmación''. en Enclclicas $Qciales, Tomo 11, op. cil., p. SO. 

'-' Sofia Correa et al .. Historia del siglo XX cJ1ilcno. Editorial Sudamericana. Sandago, 200 1. pp. 2l 7-223·224 y Patricia Arancibia el al. Jarpa: 
Ccnfe.,lones polificas, Editorial Mondadoñ•La Tercera, Santiago, 2000, pp. 98-100. 

1
' Por ejemplo sostuvo: .. La láctica de 'arrebatar las banderas' al soeiallsmo presenta otro rasgo panicu1armen1e exttaño. ¿Qué sentido tiene gober

nar y luchar por seguir gobemMdO. s i ello se va a hacer no para realizar to·que uno piensa. s ino para aproximarse a lo que desea el adversario .. 
en Jaime Guzmán. Escritos personales, op. dt .. pp. 21-22. 

'° J:l.lme Guzm4n y Jovino Novoa. '"Teoria sobre la universidad ... Meo.toña de pn.icba pam op1ar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, J>o
liticas y Sociales, Universidad Cat·ó1ica de Chj)e, Santiago, septiembre de 1970. p. 83. 
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... Este bien común, este orden relacional, ni se hace solo, ni se realiza de una vez para siempre. No se 
hace solo, debido a que la imperfección humana, y el ángulo particularizado desde el cual cada indivi
duo observa y pondera la realidad, tiende a desfigurar la recta noción del bien común. No se hace de una 
vez para siempre, sino que está permanentemente en trance de hacerse, por el carácter dinámico de la 
realidad social, que obra de substrato condicionante del fin común o bien común. Debe haber, por tan
to, alguien que acrualice dicho principio unitivo. que geste y asegure a cada momea10 de ese bien co
mún, y ese alguien es que recibe el nombre de "autoridad'~•. 

Dichas concepciones de Guzmán encontraron una coincidencia notable con pasajes de la encíclica Mater er 
Magistra. En el sigujente extracto de la Encíclica se funde en w1 todo annónico la relación ideológica entre au
toridad, bien común y organismos intermedios: 

... se requiere que en los hombres investidos de autoridad pública presida y gobierne una sana concep
ción de bien común; concepción que se concreta en el conjunto de las condiciones sociales que permi
ten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. Creemos además necesario 
que los organismos intermedios ... , gocen de una autonomía efoctiva respecto de los poderes públicos y 
vayan tras sus intereses específicos ... con subordinación al bien común". 

La lectora del párrafo anterior no deja dudas al respecto. Una pane importante del ideario del gremíalismo y 
Jaime Guzmán encontraron una inspiración fundamental en la Doctrina Social de la Iglesia, en general, en una 
revisión conservadora del mensaje católico. Esto le confüió una ciena religiosidad al pensamiento de Guzmán, 
que ~ trasuntará en imponantes implicancias políticas relacionadas tanto con la acción política del Movimiento 
Gremial como con la suya propia. 

Por otro lado, y tomando en cuenta la totalidad de las concepciones que sustentó el líder del gremialismo, no 
debe extrañarse que se haya manifestado en este período como panidarío de la monarquía, calificándola como 
una forma de gobierno "más perfecta" que la democracia liberal representativa" . Esta concepción política llevó 
a Jaime Guzmán a la adopción de elementos de carácter autoritari_o, que también resultan ser claramente diferen
tes a la concepción política que privilegiaba los espacios institocionales, sustentada por la derecha tradicional. 

En síntesis, se han expuesto algunos de los ejes ideológicos más trascendentes del gremialismo, que fueron 
sistematizados en su totalidad por el abogado Jaime Guzmán, durante esta primera etapa que se situó histórica
mente durante la coyuntora 1964-1965. Elementos como el principio de subsidiaríedad, la crílica al capitalismo 
liberal, la concepción de autoridad particularmente exclusivista, el rol de los organismos intermedios y, en lo po• 
lítico contingente, la crítica a la Democracia Cristiana y su programa de gobierno, se constituyeron como precur
sores de novedosas concepciones ideológicas que derivaron en nuevas fonnas de expresión y acción políticas. La 
coyuntora histórica 1964-1965 en que se ubicó esta formulación ideológica no es mera casualidad, ya que se de
jó al descubierto en el mismo período una crisis de la derecha tradicional, concretamente manifestado en un va
cío de representación de dicho espectro político. 

No obstante, en esta primera parte se demostró más bien una formulación ideológica que Jaime Guzmán rea
lizó a priori, es decir, como una mera reacción desde la óptica de las ideas, ya que aún no se experimentaban las 
consecuencias que trajo consigo el gobierno de Eduardo Freí Montalva, especialmente sus reformas estructora-

n Encíclicas Sociales, Tomo U. op. ciL. p. 33. 
n Rcna10 Crisli. El pensamiento político de Jaime. G11zm6n ... op cit .. pp. 28-29. Osvaldo Lira, uno de Jo.,; in.splradores principales de Guunán. acu• 

ñ6 el concepto de democracia jerárquica. Para esto se S\IStentó en un párrafo de Vásque2 de MeHa. q·uien habria manifestado: "Nosotros admi
ramos la dcmocrac.ia no ya como compatible, sino oomo esencial en 1oda \1Crdadcra monarquia; pero entendiéndola como el mantenimiento igual 
de todos tos deTCchos conjuntos y distintos de las clases y de las pcí$0nas individuales y colectivas jerárquicamente ordenadas". En su libro, Li
ra calificó a 1a democrncia liberal como Uóa dktadura cotalilaria .. Véase 5" inieresante hbro, Nostalgia de Yásquez d~ Melló, op. cit., pp. 186-
187y210. 

u Como consecuencia de la vorágine rcfonnista de la década de 1960, baJo el gobierno democratacristiano (1964-1970) se dio una creciente or
ganización y ll'I movilización de actores sociaJes otr0ra marginados de los bt-.ncricios econQmicos y sociales.. E.n estos años, desde la óptica de 
la movifü..aciOn social. puede decinc que ••un torrente se desbord6 ... lo que se demostró sobte todo en el aumento de la aOliaeión sindical, tan• 
ro urbana como rural. Así. el número de sindicatos industriales aumentó entre 1964 y 1910 de 632 a 1.440, mientras los s indicatos profesiona
lc.s de 1.207 o 2-.S69. durante el mismo perfodo. Por otra parte, el gobierno dcmocrataeristiano incentivó la sindicaHuci6n campesina. a la vez. 
que generaba una profunda. reforma agraria que lentaim"nte fue socavando la grnn propiedad de la tierra. A modo de cifras. segun datos prcpor• 
ciorusdos por Timothy SeuHy. hasta cJ ai\o t 96S habian 33 sindicatos rurales con 2.126 afiliados. mientras. que en 1969 (4 o.ños después) esa ci
fra habia aumentado a 423 sindicatos que ag.rupaban en total a 104.666 campesinos. Da1os en Anuro Valcnwcla. "El quiebre de la democracia 
en Chile .. , op. cir .• p. 91 . Sofia Corree. et al . .. His1oña del Siglo XX chileno", op cit .. p. 249. 
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les y la movilización social-política que en el periodo se masificaron. Podría señalarse que sólo fue un temor po
tencial, el que ruvo Jaime Guzmán durante 1964- 1965. 

GUZMAN EN LA REVISTA PORTADA: REFORZAMIENTO DE SU JDEOLOGIA 

El pensamiento de Jaime Guzmán tuvo una segunda etapa de evolución, la cual corresponde datar hacia 1969, 
en la revista Portada, publicación ligada a intelectuales de derecha. Hacia este período, ya egresado de la uoiver
sidad, Guzmán se transformaba en un importante lider juvenil, mientras que el gremialismo obtenía su primera 
victoria en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica con Ernesto lllanes, en octubre de 1968. 

Por otro lado, a fines de la década de 1960 la situación política y social se caracterizaba por una movi lización 
social nunca antes vista; por un gobierno democratacristiano comprometido con un programa de reformas estruc
turales antioligárquicas; y por una izquierda marxista con posibilidades electorales ciertas de alcanzar la presiden
cia de la República (que contaba además con la simpatía impl icita de un sector de la Democracia Cristiana). Mien
tras esto ocurria, los sectores de la derecha no partidista experimentaron un proceso de radicalización y sistema
tización de su ideología. Este proceso se configuró como consecuencia directa de los efectos políticos correspon
dientes a la segunda mitad de la década de 1960". 

Jaime Guzmán, en el mes de febrero de 1969, escribió en Porrada un importante articulo que sintetizó buena 
parte de sus ar&'UIDentos ideológicos. Este se llamó «EJ miedo: síntoma de la realidad político-social chilena", y 
en él Guzmán diagnosticó una grave y preocupante sensación de miedo. Una de las explicaciones más recurren
tes de dicha sensación fue la siguiente: 

... (se manifiesta) el temor, el miedo -cada vez más crecientes- que siente el ciudadano común para dis
crepar en forma pública, abierta y personal, frente al poder estatal y a quienes lo ejercen: el Gobierno y 
el Partido único que lo integra" . 

El antiestatismo y el antipartidismo, efectivamente, fueron e~ementos constantes del pensamiento de Guzmán 
durante los años '60. Para el autor, en el diagnóstico de la solución a los problemas del país existieron tres posi
ciones, que se referían fundamentalmente a la relación Estado-individuo: la primera, defioida como liberal o in
dividualista, la segunda, de carácter socialista o estatista, y, por último, la deno01Íoada católica o del "subsidiaris
mo" estatal. 

Al definir las dos primeras, Jaime Guzmán las rechazó automática y terminantemente, considerándolas como 
provenientes de una misma raíz ideológica, arguyendo que "el socialismo es hijo del liberalismo". Posteriormen
te Guzmán fundamentó dicho juicio: 

En efecto, en la fundamentación amoral y puramente económica que el libera lismo ofredó para su céle
bre 'Estado-Policía• se encontraba ya el germen de las doctrinas estatistas con que, algunos siglos más tarde, 
habrían de prevalecer las diferentes corrientes socialistas. Fracasadas experimentalmente las tesis del indivi
dualismo, el simple rigor lógico de sus postulados exigió el paso hacia el estatismo, como la mera necesidad 
de avanzar a otra etapa por el mismo camino. La búsqueda de una simple eficiencia económica, al margen de 
toda consideración superior de orden espiritual, sirve pues, de fuente común a dos posiciones que sólo en apa
riencia son contradictorias". 

Luego de descartar ambas alternativas para solucionar los problemas del país, Guzmán fundamentó fi lo
sóficamente y se inclinó por la postura católica, de la cual surgiria por naturaleza el llamado principio de sub
sidiariedad. 

Por lo trascendente de la argumentación, que demuestra las concepciones ideológicas básicas del pensamien
to de Guzmán, es preciso citar íntegramente el texto: 

La postura católica, en cambio, consciente del fin trascendente del hombre y de la dignidad que le es in
herente como ser creado a imagen y semejanza de Dios, difiere sustancialmente de aquéllas. El hombre 

:.o Jaime Guzmán. ''El miedo: ${ncoma de la malídad politfoo~socisl chilena". en Arturo Fontainc Talavera, El miedo y otros escritos ... op. clr., J), 

255. 
n El miedo ..• p. 256. 
"' "El miedo .. ," op. cil. , pp. 2S6-2S7. 
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goza de una prioridad ontológica y de finalidad respecto a la sociedad. De ello se deriva que el Estado 
es un insu-umento del hombre, y no al revés. Ya que, mientras el hombre -ser substancial- tiene un des
tino eterno, el Estado -ser relacional- agota su existencia dentro del tiempo ... De esta honda raíz filosó
fica recoge su savia la teoría del 'subsidiarismo estatal'. Si el hombre es el centro y fin de toda la socie
dad, las asociaciones en que se agrupe sólo tienen por campo específico de acción aquel que el hombre 
no puede desarrollar por sí solo. Esta ley rige, por analogía, enu-e las mismas sociedades o asociaciones. 
Así el Estado es subsidiario no sólo respecto del hombre ... , sino también re.specto de la familia, de los 
municipios, de los gremios y de todas las llamadas 'sociedades intermedias' ... En el respeto y la adhe
sión a este principio reside la única posibilidad de conformar una sociedad reahnente orgánica. De él se 
derivan, como lógica consecuencia, el derecho de propiedad privada y la I ibre iniciativa en el campo eco-

• • JJ' nom1co ... 

Como se podrá apreciar, en este párrafo se sintetizaron claramente las concepciones que Jaime Guzmán ve
nía formulando desde la coyuntura 1964-1965, desde su papel de articulista de la revista Fiducia. Sus conceptos 
adquirieron una notable continuidad histórica en aquella década, perfeccionándose progresivamente tanto a nivel 
intelectual como político. La crítica al liberalismo económico, su adscripción a una concepción de un capitalis
mo católico y orgánico, y el principio de subsidiariedad, entre otras, fueron algunas de las líneas matrices de su 
pensamiento. A su vez, estos argumentos füeron la base fundamental que sustentó el Movinúento Gremial de la 
Universidad Católica. 

El artic-ulo ''El miedo ... " es central para visualizar la ideología de Guzmán como una globalidad que abarca 
todos los ámbitos de la vida social. Sin duda, en él se trasuntan las lineas de un verdadero proyecto político para 
la derecha chilena. Sin embargo, es su tesis de grado ' 'Teoría sobre la universidad" la obra que por primera vez 
aplica estos conceptos a la institución de la universidad, el primer espacio donde Guzmán actúa politicamente. 

LA "TEORIA SOBRE LA UNIVERSIDAD": ¿COMO SE APLICA EL PROYECTO? 

El documento fundamental que sistematizó de mejor forrna las concepciones ideológicas y políticas que Jaime 
Guzmán sostuvo durante la década de 196P, representando notable coherencia y continuidad de los conceptos 
desarrollados a través de espacios político-periodísticos tales como las revistas Fiducia y Portada, y que además 
se conformó en la base ideológica esencial del Movimiento Gremialista de la Universidad Católica, fue la obra 
llamada ''Teoría sobre la universidad". 

Esta fue la Memoria con que Guzmán optó al grado acadénúco de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Politi
cas y Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo presentada en septiembre de 1970. El traba
jo se redactó en conjunto con Jovino Novoa, el cual fue compañero de generación de Guzmán, además de presi
dente del Movimiento Gremial durante la segunda nútad de los años '60. 

La ''Teoría ... " es un documento de indudable valor lústórico, en tanto permite realizar una lectura ideológica 
del pensamiento de Guzmán, no tanto desde una matriz teórica o filosófica, sino desde un espacio concreto: la 
universidad. En este sentido, "Teoría sobre la universidad" no es más que una mera aplicación --Oe gran coheren
cia y claridad- de los conceptos centraJes que Guzmán acuñó desde principios de los '60, al ámbito específico 
de la universidad. Esto explica, a su vez, por qué el primer espacio político concreto sobre el cual el grenúalismo 
se manffestó fue dicha institución, especlficamente la Pontificia Universidad Católica de Santiago a través de su 
movimiento estudiantil. 

n Sobre la patt.iciP3c-ión del Movimiento Gremial en l3 Rcfonna Universitaria de la Universidad Católica. consúhese la siguiente bibliografia: Cris
tián Cox, la reforma e,, la Unfrc.rtidad Ctt10lica de Chile, Biblioteca d~I movimiento estudiantil. Ediciones SUR, Santiago, J 986; RJcardo 
K.rebs, ar"'• Hisrorla de la Pomificia Universidad Cau>tlca (1888 .. /988), pp, 821-833: carios Huneeu.s, Movimie11to estudíantU y gener(lclón de 
eUtesdirigentes, Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1973.Vcrónica Hu.sch, "Surgimiento del movimiento gremial en la Univer
sidad Católica: Su desarrollo y posterior evolución hacia un partido politico''i Tesis Licenciatu.ru en Comunicación Social. Pontificia Universi
dad Católica, Santiago, 1991 , pp. 9- 18: Rebeca Ubilla, "Movinüento Gremial. Conquistando espacios (1967-1973)'._ Tesis Licenciatura en Cjcn
cias Sociales y de la Cornunic.aci6n. Universidad Oabrict, Mistral, Santiago, 1997. pp. 29-40, y lí.l serie de articulos aparecidos en Fin/.)' T~rrac. 
Revista de la Un.i"vcrsidad Finis Tcrrae. volumen S. NºS. Santiago, 1997 
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Antes de entrar al análisis sobre la ''Teoría sobre la universidad" es conveniente responder la siguiente inte
rrogante, que resulta fundamental para la continuidad de la investigación: ¿Por qué Jaime Guzmán y sus seguido
res intentaron difundir sus principios en la Universidad, antes que en otro espacio político o social de desarrollo? 
Para avanzar en este ámbito, la respuesta es posible darla en tomo a tres dimensiones: una ideológico-doctrinaria, 
una política y otra histórica. 

Ideológicamente, no es complejo explicarse por qué la universidad se manifestó como campo de influencia 
del gremialismo. Por un lado, la universidad como institución fue considerada por las concepciones de Guzmán 
como una sociedad intermedia, y fue puesta en este sentido, en el mismo plano que la familia y los gremios. Es
ta sociedad intermeclia, según Guzmán, debería mantener una autonomía, en el marco del cumplinúento de su fin 
específico, el cual fue derwido como 'no político'. Dicha idea, también fonnó parte de uno de los elementos esen
ciales del llamado principio de subsidiariedad, central en el pensamiento del líder del gremialismo. Este principio, 
como se revisó anteriormente, le otorgaba a los cuerpos intermedios una autonomía con respecto al Estado y a los 
partidos políticos. En consecuencia, es perfectamente lógico y coherente que el gremialismo se expresase univer
sitariamente, ya que dicha institución fue considerada un cuerpo intermedio de primer nivel. 

Desde el ámbito politico, el gremialismo habría privilegiado la acción estudiantil gremial antes que la propia
mente politica, por su profunda crítica y desinterés hacia esa actividad, más aún, frente a los partidos politicos y 
al régimen político chileno de los años '60. En este sentido, y tomando en cuenta la totalidad de las concepciones 
ideológicas de Guzmán, era poco menos una profunda contraclicción política e ideológica que el gremialismo ha
bría actuado como partido antes que como gremio, en este caso estudiantil. 

Desde el ámbito histórico, es posible afirmar que el gremialismo inició sus actividades en la universidad por
que fue ésta la primera institución amenazada por la politización y la llamada instrumentalización de los panidos 
políticos. Consecuentemente con esto, defender la universidad fue la primera y más urgente necesidad de los gre
mialistas del período. 

También, esto explica por qué e l gremialismo se hizo conocido ante la opinión pública por el fenómeno de 
Reforma Universitaria que estalló en la Universidad Católica en agosto de J 967". No hay que olvidar que, en es
te sentido, la universidad fue el primer espacio concreto que tuvo Guzmán para contactarse con sns adherentes, 
labor que se realizó al interior de los propios claustros universitarios. Hay que recordar que Jaime Guzmán estu
clió Derecho en la Pontificia Universidad Católica, entre el año 1963 y 1967, con lo cual esa universidad se con
virtió doctrinariamente en el espacio de encuentro de los gremialistas, debido a una matriz ideológica católica que 
les fue común a todos sus integrantes, que podría explicarse por motivos de traclición familiar. 

En concordancia con lo último, es posible sostener que las racionalizaciones teóricas sustentadas por Guzmán 
en su memo.ria de grado están mecliatizadas por una serie de implicancias y circunstancias coyunturales, lo que en 
todo caso no le quita su indudable valor teórico para conocer el pensamiento del líder del gremialismo. 

Los primeros párrafos de "Teoría sobre la universidad" denotaron -en la percepción de Guzmán- una profun
da crisis de esta institución, explicable por la coyuntura histórica. Según sus palabras, rucha crisis " ... está consti
tuida por la distancia inevitable que la separa de su perfección ideal ... "". 

Desde el comienzo de su "Teoría ... ", Jaime Guzmán dejó claramente establecido un principio fundamental de 
su ideario gremialista, que se aplicaba tanto a las sociedades intermeclias en general, como a la universidad en par
ticular. Se trató del apoliticismo de las sociedades o instituciones intermedias, el cual no significó -si se leen es
trictamente los documentos- una prescindencia de la posición politica inclividual de cada persona, sino de la fun. 
ción en cuanto institución, como lo enfatizaron Guzmán y Novoa: 

Pensamos que no es admisible que la Universidad, como institución, se adscriba a una ideología política 
o a un partido político. Pero no creemos que los universitarios no puedan hacerlo, tanto dentro como fue
ra de la Universidad, tanto individualmente como agrupados'°. 

Lo politico, según Jaime Guzmán, era una dimensión que la universidad debiera mantener alejada de sus preo
cupaciones. Ello seria consecuencia de una función específica que debe cumplir en la sociedad: promover el co
nocimiento científico. En su investigación, el líder del gremialismo aclaró que ''lo universitario escapa a cualquier 
definición político-ideológica, por el carácter demostrable que le emana de su carácter científico"". 

11 Jaime Ouzmin y Jovioo Novoa. •"Teoría sobre la universidad", cp. cit., p .• 1-JJ. l Parte. 
rl J&ime Guzmán y Jovi110 Novoa. •--reoño sobre, la univcrsidtld", op. el, .. p. 70. 11 P3tte. 
,. Jaime Gll2mAn y Jovino Novoa. ""Teoría sobre la Univcn.idad''. op. c.lt. , p. 71. lJ Parte. 
1

• Jaime Ouzmiln y Jovino Novoa. º"Teoría sobre la Universidad", op. cit., p. 72. JI Parte. 
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El apoliticismo de la institución universitaria, derivado de su fimción propia, Guzmán y Novoa no la identifi
caron de una manera abstracta, sino más bien dicho apoliticismo se aplicaría a la representación gremial. tanto 
académica como cstudianlil. Según sus palabras: 

... si la Universidad no puede adherir a ningún diagnóstico valorat ivo de la realidad social existente, ni 
menos a alguna forma de solución concreta o de acción contingente. tampoco puede hacerlo alguna de 
sus unidades académicas o gremiales" . 

He ahí la más clara manifestación teórica del gremialismo a nivel universitaiio. En efecto, y según el razo
namiento anotado, no sólo la universidad debe ser apolítica (en el sentido de no adherir a ningún diagnóstico va
lorativo de la realidad social existente), sino también su representación académica y gremial. 

Otra idea clave de las concepciones de Jaime Guzmán sobre la universidad dice relación con el concepto de 
orden, predominante en la concepción ideológica del gremialismo y también en las raciona lizaciones ideológicas 
de la derecha chilena. Para Guzmán, el elemento fundamental para el funcionamiento de la sociedad y los cuer
pos intennedios es un determinado orden jerárquico. Ya se vio anteriormente la admiración que provocó en él el 
corporativismo y su noción particularista de autoridad. 

Para Guzmán. la universidad era una "entidad de relación", y lo que más le interesa definir es el orden espe
cífico que dicha unidad propone. Esto denota en Guzmán la admiración de una sociedad orgánica, fundamentan
do más claramente al respecto: 

... en aquellos seres cuya unidad es una mera relación, es el orden o modo adecuado de relacíón lo que 
los determina a ser lo que son. Y siendo la forma justamente lo 'detenninante', la forma de los entes re
lacionales es ese mismo ordenº. 

Conceptos como las jerarquías y el orden, como se extrae del párrafo precedente, son centrales en el pen
samiento de Guzmán de los años '60, tanto en su aplicación propiamente universítaria, como hacia la socie
dad en general. 

Por otro lado, y como se afirmó anteriormente, Jaime Guzmán tuvo una crítica muy ácída hacia el liberaHs
mo político, con todo su sistema valórico e ideológico. Durante todos los años '60, Guzmán se esmeró en buscar 
una fórmula política que superase tanto el liberalismo clásico como las opciones de izquierdas o transformadoras 
del orden social. 

Claro que la concepción de Guzmán fue siempre de carácter con~ervadora, en tanto no propuso transforma
ciones de importancia al orden establecido. En su "Teoría sobre la universidad", Guzmán no dejó atrás la critica 
ideológica al liberalismo, manifestando que el bien de la sociedad: 

... es el bíeo común, es decir, el procurar y conservar ese orden al cual nos hemos referido, que viene a 
ser la forma de la sociedad, y la causa de su propia unidad. Así se explica que el bien común no sea la 
mera suma de los bienes individuales, como lo suponía el liberalismo clásico, sino un bien de naturale
za distinta y superior al bien individual~. 

Como se ha afirmado, durante toda su producción intelectual de la década de 1960 Guzmán propone un or
den jerárquico y orgánico. Por esta razón, en su concepción de la uníversidad, lo que denota la "Teoría ... " es algo 
semejante, ya que, dentro de un contexto en el cual se manifestaron nun1erosas movilizaciones estudianti les, a Jai
me Guzmán le interesó de sobremanera la teorización del gobierno universitario, consíderada como Ulla forma de 
resguardar esas jerarquías. 

n Jaime Guzmán y Jovi.no Novoa. "Tcoria sobre 111 Universidad", op. cll .. pp. 81•32. 1 Pane, 
u Jaime Guzmán y Jovino Novoa, "Teoría sobre 111 universidad", op cit4, p. 82. 1 Panc. 
.. Jaime Gu.tmltn y Jovino Novoa. "Teoria sobre 111 universidad"', op. cit., p. 86. 1 Parte. 
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En su opinión, la llamada comwiidad universitaria posee una definición muy restringida, como se lee en el si-
guiente párrafo: 

Sólo los actores directos de " lo Lmiversitario", que es lo académico ... aprender o gobernar el conjunto, 
son hábiles para adquirir el rango de miembros de comunidad universitaria ... (que se define) por aque
llos que, al definir su función específica dentro de la Universidad, se colocan en una situación de nece
sidad d.irccta y condicionante en todo y cualquier caso, respecto de la plena finalidad perseguida por la 
institución universitaria". 

Desde la óptica estrictamente teórica, Guzmán, al igual que en sus concepciones de carácter global y social, 
enfatizó aspectos propios de una autoridad universitaria fuerte y exclusiva, fómntla que llevaría a dicha institución 
intermedia hacia la plena realización de su fin especifico. Estos elementos los j ustificó y argumentó de una forma 
esencialmente filosófica, a pesar de que en definitiva respondieron a requerimientos propios de la coyuntura. 

La principal propuesta ideológica y teórica sobre el gobierno universitario para Jaime Guzmán se explicita en 
el siguiente párrafo: 

El aspecto monárquico o unipersonal nos parece necesario ... aparece ... como necesario para la función 
misma de gobernar, ya que ésta requiere una coherencia y wiidad intelectual unida a UD sello y estilo de
fin.idos, que resulta más dificil generar en un cuerpo colegiado. No en vano, la wiidad de un cuerpo co
legiado es simplemente accidental, relacional, mientras que la de una persona natural es substancial. Y 
ésta es y será siempre, de suyo, más perfecta que aquélla ... sin embargo, aspiramos que es el elemento 
aristocrático, expresado por medio de los grandes claustros académicos, integrados por profesores e in
vestigadores ... quienes ... configuran la verdadera alma de las comunidades universitaria'•. 

Como es posible desprender del apartado anterior, si bien Guzmán aceptó ideológicamente la noción monár
quica del gobierno universitario, se decidió por el aspecto aristocrático pero bajo una mi.rada esencialmente prag
mática, que no ocul taba su admiración por fórmulas políticas monárquicas. 

Fuere lo que fuere, lo cierto es que Guzmán rechazó de plano instancias de participación ampliadas del alum
nado en las decisiones de la universidad, actitud que se trasuntará en importantes posturas políticas contingentes. 
Específicamente, Guzmán no estuvo de acuerdo con el llamado cogobierno estudiantil, opción que planteaban 
otros sectores políticos e intelectuales. 

Según la visión de Jaime Guzmán en este aspecto, los argumentos para impugnar dicho sistema de cogobier
no estudiantil son numerosos, pero el principal es" ... el peligro de entronizar la demagogia en la vida académi
ca, a base de UD continuo halago electoral al alumnado .. ". En este sentido, una participación decisoria de los alwn
nos en la selección de los docentes, Guzmán la consideró como "contraria al orden natural de las cosas"" . 

Todas estas afirmaciones respecto a la concepción de la wiiversidad y la sociedad, Guzmán las relacionó con 
conceptos que parecen ser centrales eo el desarrollo de su ideario: orden natural, jerarquías, disciplina, rechazo a 
la demagogia, en fin, características clásicas de un pensamiento conservador que Jaime Guzmán aplicó a toda la 
sociedad chilena de la década de 1960, y que además, iban en clara contradicción con el régimen institucional. 

¿Por qué Guzmán rechazó la participación del alumnado en las decisiones -y en el gobierno- de la Universidad? 
Según la opinión del líder del gremialismo, los alumnos tienen una función específica insustituible en el marco de 
una institución determinada, la cual, como se armnó, debe tener un orden jerárquico y funcionar orgánicamente en 
lo referente a sus relaciones internas. En suma, según Guzmán en "Teoría sobre la wiiversidad" el alumno: 

... define su participación y penenencia en la comunidad wiiversitaria. justamente en función de su insu
ficiencia, de su "indigencia" (en el sentido más estricto de la palabra), respecto de la ciencia ... es por
que no sabe algo, que se es alwnno, que se desempeña una función cuya finalidad distintiva es la de 
aprender. Constituye a todas luces una incongruencia el suponer aptos a todos los alumnos, para de
cidir los planes de estudios, los programas docentes, o el contenido y modo de desarrollo de la inves
ligación superior". 

" Jaime GuzmAn y Jovino Novoa ... Teorla sobre la. universidad''. op. cit., p. l02. t Panc. 
" Jaime GuzmAn y Jovlno Novoa ... Teoría sobre 1:. universidad", op. cit. , pp. I JQ .. J 11. 1 Pane. 
11 Jaime Ouum\n y Jovino Novoit . ..,.corla sobre la universidad .. , op. cit . . p. 94. T Parte. 
,. Jaime Gu.nnAn y Jo-vino Novoa. ·•Teoria sobre la: universidad", op. cit .. p. 95. 1 Pune. 
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Según el análisis de Guzmán y Novoa, el problema de fondo que debe tratarse en lo referente a la injerencia 
de los estudiantes en cuanto a su participación y al cogobiemo, es saber si los estudiantes son o no capaces para 
decidir por si mismos en el ámbito de las decisiones wúversitarias, sapiencia que se deriva, como se afirmó ante
riormente, de acuerdo a su función específica que cumplen los alumnos en aquella institución. 

Como es de esperar, los autores niegan la aptitud de los estudiantes para la toma de decisiones, tanto las de 
carácter acadénúco como universitarias en general. Esto se constituyó en uno de los preceptos ideológicos más 
difundidos por Jaime Guzmán durante la segunda mitad de los años '60. 

En este sentido, luego continúan argumen1ando: 

... Negada tal aptitud. y nosotros la negamos, no puede entregársele el cogobierno a ella, ni con el 5%, ni 
con el 25%, ni con el 50% o 60% del poder. Reconocida favorablemente tal aptitud, la determinación del 
porcentaje que ha de corresponderle es cuestión eminentemente prudencial, pucliendo ser hoy el 25%, 
mañana el 50% y luego el 60% o 70% del gobierno universitario•·. 

Como es posible desprender del párrafo anterior, Guzmán y Novoa tuvieron una posición irreductiblemente 
doctrinaria. Tal vez ésa fue una característica esencial del gremialisrno durante 1966 hasta 1970: su coherencia 
teórica e ideológica, y, en general, su profuso doctrinarismo para argumentar sus racionalizaciones. Este carácter 
lo transforma en un grupo tremendamente interesante para estucliar, dentro del amplio marco ideológico que al
canzó la derecha chiJena en este período. La adopción de elementos de doctrinas aparentemente tan disímiles, co
mo el corporativismo, la Doctrina Social de la ¡glesia, más componentes individualistas, lo constituye en un pen
samiento sumamente original 

A pesar de esto, el grenúalismo fue una propuesta que se destacó por su simpleza y por su sencillez argun1en
tativa. Esto porque una de las caracteristicas de la derecha es su renuencia a las "construcciones ideológicas", ac
titud que claramente se manifestó en la doctrina grernialista. 

Continuando con el análisis de la "TeOJía. .. ", una opin ión que se trató permanentemente en el período, que es
tuvo ligada a otros actores políticos, es que los a lumnos tendrían una mayor sensibilidad para captar los proble
mas a nivel universitario. Especialmente, esto se sustentaba tomando en consideración la cercanía de los alumnos 
con respecto a las necesidades más acuciantes de la universidad. 

Guzmán y Novoa, por el contrario, y en razón de su doctrinarismo, se opusieron a toda participación del alum
nado en el gobierno universitario, por lo que se afinnó categóricamente que "gobernar implica decidir, y para de
cidir no basta con percibir aspiraciones; hay que saber lo necesario para orientarlas y satisfacerlas<-. 

E incluso la participación estudianti l, los autores de "Teoria ... " la relacionaron con características propias de 
la actividad académica: 

(el) "cogobierno universitario" a.~egura el éxito de las peticiones del alunmado. Y así la mecliocridad aca
démica encuentra un campo propicio para extende.rse cada vez con mayor facilidad''. 

Después de argumentar ampliamente sobre la inconveniencia del cogobierno estuclianti l como forma de go
bierno para la universidad, los gremialistas se preocuparon de las fórmulas sobre la participación estudiantil. 

En general, se han masificado en el sentido común las interpretaciones históricas que solamente han enfati
zado como actitudes propias del gremialismo la clifusión del apoliticismo y la negación del cogobiemo estudian
til, es decir, actitudes reaccionarias. Si bien ello resulta ser cierto, no se completarla el análisis sin dar a conocer 
las propuestas del gremialismo en este sentido, lo que claramente se trasunta a su vez en la docwnentación clis
ponible". 

Así, es posible afinnar que el gremialismo, aparte de reaccionar a las propuestas de otros actores operantes, 
lo cierto es que también propuso iniciativas con respecto a la participación del estudiantado, resultando ser una 

'' Jaime Guzmán y Jovino Ncwoa., "Tcoria sobre la urtiversidad ... op, cit., p. 99. 1 Pane 
.. Jaime Guzmá.n y Jovino Novoa, "Teoria sobre la universidad", op. cit., p. 101. 1 Parte. 
•

1 ln1cresame fue el de001e planteado entte Cristián G~muri y Gon7..alo Rojas. Al respecto véaw, Oonzalo Rojas, .. Gazmuri y su Gremialismo·-. 
en Polítka. Revista lnslituto Ciencia Po1itiea Universidad de Chile. N914. Santiago. 1987. 

0 Jaime Guzmán y Jovino Novoa ... Teoria sobre la universidad•', op. cu .. p. 114. I Parte. 
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de las dimensiones más interesantes y menos conocidas del ideario gremialista. Los autores. en su obra, introdu
jeron al lema de la siguiente forma: 

La afirmación de que los alumnos no deben gobernar, sino ser gobernados, plantea de inmediato la ne
cesidad de que ellos puedan satisfacer un medio eficaz de relación con la autoridad universitaria, esto es 
de representación ante ella''. 

En realidad, conscientes de la concepción sobre una universidad jerárquica, Guzmán y Novoa en su "Teoría ... " 
nunca incorporaron en el vocabulario el concepto de participación democrática, actitud comprensible debido a su 
postura negativa de la participación ampliada del estudiantado, en cuanto a la generación de autoridades y toma 
de decisiones. 

No obstante, Jaime Guzmán elaboró un concepto muy original y concreto sobre la representación estudiantil. 
Propusieron el llamado derecho de petición estudiantil, término que contiene aspectos de una participación bas
tante restringida: 

La libertad de los alumnos para crear y regir sus organismos de representación gremial es, en lineas ge
nerales, ampl ia. No le corresponde a la autoridad intervenir en ello, salvo en un aspecto: salvaguardar el 
que aquéllos no atenten -en sus estatutos o en su funcionamiento- en contra del fin o de la esencia mis
ma de la institución universitaria. Tal seria el caso, por ejemplo, de una agrupación gremial estudiantil 
de una Universidad Católica que sostuviera en sus estatutos no participar del carácter católico de su Uni
versidad~. 

En tomo a esta argumentación, Guzmán fundamentó el carácter apolítico de tas organizaciones gremiales uni
versitarias. Según las declaraciones citadas arriba, el ámbito de acción de estos organismos gremiales es vasto, 
siempre y cuando no atenten contra el fin específico de la universidad, el cua.l sería estudiar y promover el cono
cimiento científico. En estas lineas, la "Teoría ... " es sumamente coherente entre sí, ya que al promover el apoliti
cismo de las organizaciones estudiantiles, deja por sentado un sistema de representación ( de petición) tan1bién no 
político, en el que el estudiantado no tendría derecho a voto, con lo cual se garantiza su no injerencia en cuanto a 
las grandes decisiones universitarias. 

El concepto del apoliticismo, que Guzmán extendió a todas las llamadas instituciones intem1edias de la so
ciedad, también se relacionó estrechamente con otro de los conceptos claves del pensamiento de los autores: la 
autonomía de las instituciones intermedias que la conforman. Jaime Guzmán definió la llamada autonomía como 
la ausencia de interferencias que vulneren la finalidad especifica, en este caso de la universidad, entre las cuales 
se contaban instituciones como el Estado, los partidos políticos y la Iglesia. 

Según sus palabras, la autonomía es un valor esencial 

... por ser ... un valor inherente a la naturaleza y al fin de la Universidad, ella no puede ser distorsionada 
ni conculcada absolutamente por nadie. Tanto el Estado como la Iglesia, o determinadas instituciones pri
vadas, están obligadas a respetar la esencia de las universidades que tengan bajo su cargo ... ". 

En la defensa del concepto de autonomía, Guzmán rechazó las propuestas de otros actores para consolidar un 
sistema educativo más igualitario y uniforme. lo que se traducía concretamente en un mayor control estatal. En 
efecto, cuando se transgredía en alguna ocasión la autonomía de algún cuerpo intermedio, Guzmán inmediata
mente lo asoció a un propósito totalitario. La dicotomía o contraposición de los conceptos sociedad libre v/s to
talitarismo formó parte de las racionalizaciones ideológicas más trascendentes del pensamiento de Guzmán, ma
nifestada con una notable continuidad hasta la década de 1980. 

Esta concepción, claramente la dejó de manifiesto cuando cuestionó el concepto de "Universidad Nacio-

0 Jaime GuzmAn y Jovino Novoa, .. Teoña sobre la universidad". op. ch .. p. 120. 1 Parte. 
.. Jaime Quzmim y Jovino Novoa, '"Ttorfa sobre la universidad'', op cll. , p. l8. 11 Parte. 
•• Jaime Guunán y Jovino Novoa, "Teorin sobre la universidad". óp. ci1., p. 27. 11 Parte. 
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nal", propuesta por otros sectores. Sobre el particular. en "Teoría sobre la universidad". textualmente los au
tores sostuvieron: 

... esta ... fórmula resulta inaceptable. Toda la coordinación, integración o uniformidad que se quiera, pue
de - probablemente- ser legítima. Pero lo básico, para que la autonomía no sea una simple música, es que 
cada universidad conserve la más amplia y efectiva libertad de decisión al respecto ... Impuesta compul
sivameme por una entidad suprauniversitaria, se 1ransfom1a en instnm1ento semilotalitario, que más tar
de o temprano, termina por abogar toda verdadera autonomía~. 

Guzmán advirtió claramente sobre el peligro que tendría para la sociedad la negación del principio de auto
nomía, en la cual se insistió en el totalitarismo como amenaza principal. En estos regímenes " la inteligencia ha 
terminado en cautiverio ... n~, 

En todo caso, Jaime Guzmán no füe ecuánime ni absoluto en su intención de aplicar el concepto de autono
mía a todos los grupos ajenos a la universidad en cuanto su función propia. Dicho relativismo, se enmarcó en tor
no a la visión de Guzmán sobre la Universidad Católica, ya que en la "Teoría ... " no es posible ver una condena a 
la injerencia de la Iglesia Cató) ica en los asw11os de dicha casa de estudios. 

Este argumento ideológico Je sirvió a Jaime Guzmán para justificar su postura fuertemente católica, susten
tando así un absoluto acuerdo con la tutela de la alta jerarquía eclesiástica sobre la Universidad Católica. Ello fue 
consecuencia de la sólida formación católica que recibió Guzmán desde niño, tanto en el Colegio de los Sagra
dos Corazones como en la propia Universidad Catóüca de Santiago. 

Pero surge una pregunta clave, ¿de qué manera o mediante qué argumentos Guzmánjustificó dicha tutela? Pa
ra responder dicha interrogante hay que tener en consideración que el líder del grernialismo nunca vio en la tute
la de la Jglesia una amenaza a la autonomía de la Universidad Católica, sino que como parte de su fin propio. Se
gún Guzmán, el carácter católico de la universidad se explicaba fundamentalmente por una misión apostólica y 
por un encargo divino, como fue argumentado en las sigujentes 'líneas: 

Si bien el contenido estricto de ese encargo divino está primariamente referido al conjunto de verdades 
más necesarias para la salvación y la santidad, su plena proyección lo obliga a asumir muchos otros cam
pos de la actividad humana. La misma lucha por constituir una sintesis cultural integradora de fe y ra
zón, de revelación y de ciencia natural, en una expresión de la necesidad de concebir en forma unitaria 
a todo el conocimiento humano. En esa búsqueda continua, la Iglesia, en cuanto institución, tiene su pa
labra insustituible que decir ... w,a Universidad Católica, por ejemplo, tendrá pleno derecho, y acaso ur
gente deber, de conservar en su seno la preparación de determinados profesionales, cuya fom1acíón con 
la visión católica, parezca especialmente irrenunciable'' . 

Otro argumento teórico-ideológico que le pennitió a Jaime Guzmán fundamentar la imerferencia de la jerar
quía sobre la universidad dice relación con el carácter que adquiere la relación de la autoridad con toda institución 
intermedia. En efecto, según Guzmán (y en coincidencia con su concepción orgánica de sociedad), la autoridad 
es parte integrante de la institución y de su fin propio. En síntesis, es completamente legítimo que la lglesia inter
venga en la Universidad Católica, ya que es ésta quien la dirige hacia su fin propio. Claramente sostuvo que "la 
institución de la cual depende una universidad no debe estimarse ajena, sino parte integrante de ésta''". 

Otra de las lineas matrices del pensamiento o de la doctrina grernialista se encuentra en el antimarxismo, ele
mento base de la derecha chilena. Jaime Guzmán y Jovino Novoa tampoco eludieron este tema en su '"Teoría so
bre la wtiversidad", y se dedicaron (en su parte final) a discutir algw10s conceptos que los grupos estudiantiles li
gados a organizaciones políticas de esa matriz proponían para las universidades del país, especialmente el concep
to de universidad para el pueblo. 

.. Jaime Guzmán y Jovino Novoa. ''Teoria sobre la umvcrSidad". op. cit., pp. 34,.35, U Pane. 
•' No hay que olvidar la no1able influencia de pcns11dorcs como Osvaldo L1m y Jaime Ep.aguirrc-. Véase, M~nuel Salai.ar. Gu:mñn, quien. cOmo. 

por qué ... op. cit. , pp. 219-245. 
.. Jaime Guzmán y Jovi,no Novoa, "Teoria sobre la umvc:rsidad". op, cit., p. 66. l Pane. y pp. 25-26. ll Parte. 
•• Jaime Guunán y Jovino Novoa. "Teoría sobre la universidad". op. cit., p. 19. 11 Parte. 
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Guzmán cuestionó la validez del concepto pueblo que propusieron otros gnrpos políticos, y lo relacionó de 
inmediato con la propagación de un sistema político socialista-totalitario. Según Gum1án, el concepto "pueblo" 
es ioadccuado utilizarlo en este sentido, ya que, "no se trata de los habitantes del país, considerados comunidad 
sino sólo de parte deteanioada de ellos. Obrando con trasfondo mental de todas sus apreciaciones, el concepto 
marxista de la lucha de clases como motor fundamental de la historia, los partidarios del 'popu lismo universita
rio', hacen aparecer radicada la idea de 'pueblo' en el 'proletariado' que 'la actual sociedad capitalista explota'. 
Pero más allá de eso, lo que en verdad engloban bajo el concepto 'pueblo•. es únicamente sectores politizados, 
favorables a la implantación de un Estado Socialista .. se advierte así que 'la Universidad junto al pueblo' es si
nónjmo, en este caso, de 'la Universidad - instrnmento de la revolución socialista""°. 

Al conrrario de dicha propuesta de Universidad para el pueblo - la que consideró absolutamente demagógica 
y que abría paso hacia el totalitarismo-, Guzmán propuso una visión sobre la universidad sumamente realista, 
aunque con un contenido absolutamente cargado de connotaciones ideológicas elitistas, llegando a afirmar que 
"la universidad deberá ser siempre para los más capaces; jamás para 'todos'"". 

CONCLUSIONES 

Revisadas ya las características especificas del pensamiento de Guzmán. es posible sostener que conceptos como 
apoliticismo, jerarqtúas, orden, autonomía y el principio de subsidiariedad, füeron centrales en la propuesta del lí
der del gremialismo durante los años '60, época en que se dejó al descubierto una profi.mda crisis de la derecha 
como actor político. Estos 1ém1inos estuvieron basados ideológicamente en la Doctrina Social de la Iglesia y en 
regímenes como el corporativismo. Además, se manifestó en dicha obra una critica profunda hacia el liberalismo 
tanto polltico como económico, constante en el pensamiento de Guzmán en los años '60 y que se reavivaría en 
las décadas siguientes. 

Puede afirmarse, con relativa seguridad, que el proyecto ideológico de Guzmán proveyó a la derecha chilena 
de una fonna de pensar y hacer polltica novedosa, más desde los movinúentos sociales antes que de los partidos 
politicos. Por un lado, el gremialismo y su mentor promovieron una sociedad civil jerarquizada y despolitizada, 
lo que se constituyó en una respuesta o reacción al creciente proceso de pol itización de la sociedad chilena de la 
década de 1960, liderados priocipalmente por la izquierda y la Democracia Cristiana. Nótese en este sentido, 
la lucha del Movimiento Gremial frente el gobierno de Salvador Al.lende, levantada en contra del IJamado to
talitarismo y en favor de la sociedad libre, despolitizada. ¿En qué medida la acción del gremfalismo contri
buyó a los sucesos de 1973? ¿Tuvo una hegemonía en la derecha política? Son preguntas interesantes, pero 
lo cierto es que el gremialismo instaló en una buena parte de la derecha chilena el componente antipartidis
ta, esencial en su forma de hacer política durante las últimas décadas. 

En este sentido, la relevancia del pensamiento de Guzmán es que se constituyó en sus líneas como un ver
dadero proyecto politico correspondiente a una nueva derecha, que pone en entredicho las bases del sistema 
democrático representativo, imperante en Chi le desde la década de 1930 y que la derecha tradicional había 
aceptado. La crítica a la democracia y a los partidos -entre otros elementos- formaron parte de un proyecto 
de más largo alcance, el que podria definirse como de verdadera refundación nacional en todos los ámbitos 
de la vida socia l y política. Parte de este proyecto comienza a trazarse desde el 11 de septiembre de 1973, fe
cha en que Guzmán y el Movimiento Gremial son incorporados al régimen militar. 

'° Jaime Guzmán y Jovino NQ\!oa. "Teoría sobre la u.nÍVCt'$id.ad .. , op. cit . . p. 94. U Parte. 
i, Jaime Gui:mán y Jovino Novo:i.. ''Tcoria sobre la unlvcrsidad", op. cit., p. 99. 11 Parte. 
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