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NOTICIAS

INTRODUCCION

La presente coleccion de documentos constitu

ye el in forme final de las Jornadas de An£isis Do
cencia '82, que se efectuaron entre eI12 y eI16 de
abril proximo pasado.

Se completa asi el ciclo de documentos que re

flejan el pensamiento de los academicos de la Fa
cultad en tome al temario propuesto en la Convo

catoria, por la Comisi6n de Docencia, especialmen
te designada por el senor Decano y el pensamiento
de los profesores invitados a participar de las Jor
nadas como expositores de temas de interes mas

general.
Este informe final culmina la serie de docurnen

tos iniciada con la 'Convocatoria', seguida del 'Do
cumento Base' con las ponencias de apertura he

chas por la Comisi6n de Docencia, de los 'Docu
mentos de Trabajo', que contiene 41 trabajos de
63 academicos de la Facultad y las 'Conclusiones
de las Comisiones por Ternas' documento prepara
do durante el pemiltimo dfa de sesiones de las Jor

nadas, por los academicos inscritos en el trabajo
de comisiones.

Quedaba pendiente, entonces, entregar los do
cumentos correspondientes a los discursos de aper
tura y clausura del senor Decano, los trabajos invl
tados y los debates posteriores a la presentaci6n de
las conclusiones de Comisiones en la sesi6n plena
ria y los comentarios posteriores a la presentaci6n
de los trabajos invitados.

Se inicia la presentaci6n de estos documentos
con las palabras de apertura del Decano, profesor
Claudio Anguita C., seftalando las tareas docentes
de la Facultad. Luego tenemos los trabajos del se

nor Oscar Garrido R., asesor del Ministro de Edu.
caci6n para asuntos universitarios; del senor Patri
cio Arriagada R., Director General Econornico y
Administrativo de la Universidad de Chile; del

profesor Rodrigo Flores A., Director de la Escuela
de Ingeniena de la Facultad; del senor Marcelo
Ruiz P., Presidente del Centro de Alurnnos de la

Facultad; del profesor Joaquin Cordua, Director
de Proyectos Extemos de la Facultad y del Dr.
David Reyes-Guerra, Director Ejecutivo del "Ac
creditation Board for Engineering and Technolo

gy" de los Estados Unidos de Norteamerica. EI
mismo autor expone el tema "La Acreditaci6n de

Programas de Ingenierfa Civil en los Estados Uni

dos", en una sesi6n especial de las Jomadas, que
cont6 con la presencia de los senores Decanos, Vi

cedecanos 0 Directores de las Facultades 0 Escue
las de Ingeniena de la Universidad Cat6lica de Val

paraiso; de la Universidad de Concepci6n; de la
Universidad Federico Santa Marfa y de la Univer
sidad de la Frontera; del Presidente del Instituto
de Ingenieros de Chile y del Presiden te del Colegio
de Ingenieros de Chile.

Dado el interes del documentos ''Conclusiones
de las Cornisiones por Tema", se reproduce de nue

vo con el agregado del debate hecho en la sesi6n

plenaria, que ha side transcrito a partir de la graba
ci6n existente. Cierra Ia presente edici6n, el Dis
curso de CIausura del senor Decano de la Facultad

que establece las lfneas de acci6n futura derivadas
de las Jomadas.

No ha sido tarea facil el transcribir los debates

y trabajos invitados, a excepci6n de los presenta
dos por el profesor Rodrigo Flores y el profesor
Joaquin Cordua, quienes entregaron, gentilmente,
una versi6n escrita. Desde luego, solicitamos la be
nevolencia de los autores de trabajos e intervencio

nes, si no se ha logrado una total fidelidad a un

pensamiento expresado oraImente. En todo caso,
se solicito a los autores de los trabajos una revi

si6n de la primera version transcrita, a excep
cion del Profesor ex tranjero David Reyes Guerra,
de quien esperamos una doble benevolencia por
los ribetes de transcripci6n lingufstica que tienen
sus trabajos.

AI entregar estos documentos a la considera
cion de los academicos de la Facultad y de los lee
tores de "Noticias", deseamos agradecer al Senor
De can 0 por darnos la oportunidad de realizar tan

estimulante tarea; a los profesores por la gentileza
de su colaboraci6n; al personal de secretarfa y a

los editores de la Revista "Noticias". Todos ellos
han permitido dar cima a Ia publicaci6n de esta se

rie de documentos con los que se cierra el circulo
del pensamiento universitario que vibr6 en tome

a las Jomadas de Analisis Docencia '82.

Gilberto Calvo P.
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DISCURSO INAUGURAL DEL SENOR DECANO
PROFESOR CLAUDIO ANGUITA C.

Senor Asesor del Ministro de Educacion, senores Academicos:

Al comenzar estas Jornadas de Andltsis que son las segundas que se realizan
en la Facultad y que en esta ocasion, estdn dedicadas unicamente ala docencia,
quiero en primer lugar informales de las tareas para el aiio en curso que en mate

ria de docencia, nos ha entregado el senor Rector en su Directiva de la Universidad
de Chile para 1982 y que fue comunicada a los decanos con fecha 29 de enero. Es
tas tareas estdn basadas en las funciones de la Facu/tad de Ciencias Fisicas y Mate

mdticas, esto es en primer lugar, la tarea de dar formacion superior en el area de

ingenieria y ciencias afines, tanto en nivel de pregrado como en el de postgrado;
la de realizar tnvestigacton cientifica y tecnologica con el fin de contribuir al co

nocimtento en et area y mantener un cuerpo de investigadores que, estando cerca

de la fronteras del conoctmiento en su especialidad; puedan dar una docencia del
mas alto nivel posible y por ultimo, contribuir al desarrollo socio-economico del

pais a traves de la creacion, adaptacion y difusion de nuevas tecnologias.
Las tareas que se nos han en tregado en materia de docencia son las siguien

tes: impartir docencia en los cursos de los diferentes aiios del plan de estudios de

las carreras de Ingenieria Civil, Ingenieria Civil Electricista, Ingenieria Civil In

dustrial, Ingenieria Civil Matematica; Ingenieria Civil de Minas, 1ngenieria Quimt
ca, Geologia, Ingenieria de Ejecucion en Procesamiento de la Informacion. Im

partir docencia en los cursos de los planes de estudios conducentes a los grados de
bach iller en ciencias, con mencion en computacion y [isica: Proponer a la Recto
ria antes del 30 de septiembre de 1982, el plan de estudios de la carrera de Inge
nieria de Computacion, que en el ano 1983, deberd reemp/azar con nivel de pre

paracion superior a la carrera de Ingenieria de Ejecucion en Procesamiento de la

Informacion. Proponer las modificaciones reglamentarias de modo de establecer
una separacion clara entre el primer periodo del plan de estudio, llamado Plan

Comun, que se puede considerar como parte del proceso interno de seleccton del
alumno y et periodo posterior en que el alumno, ya probada su capacidad, solo
tiene que cumplir los requisitos del plan de estudios para egresar. Completar en

1982 la revision de los planes de estudios de las carreras impartidas en la Facultad,
en especial, las de Ingenieria Civil, teniendo como una de sus finalidades la de tra

tar de disminuir el numero de cursos que se ofrecen por carrera y hacer mas racio

nal el promedio de cursos por semestre que debe seguir, el alumno; de tal modo

que este pueda titularse en un menor tiempo despues de su ingreso ala Escuela de

Ingenieria y Ciencia sin que disminuya su nivel en la respectiva carrera:

Completar un plan para la introduccion paulatina en la Facultad de las tee

nologias educativas modernas con uso de recursos audiovisuales. Modemizar las
salas de clases para 200 alumnos cada una, como inicio de la real adecuacion de fa
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Decano Gaudio Anguita abre las sesiones de la Segundo Jornadas de Andlisis, Docencia 82.

infraestructura doeente de la Facultad. Dictar los cursos correspondientes a los

programas de post-grado conducentes a los grados academicos de Magister en In

genieria, con mencion ell lngenieria Sismica, Ingenieria Industrial, Ingenieria Qui
mica; Magister en Ciencias con mencion en Fisica; Geologia, Geofisica, Quimica,
Computacion, Astronomia, Matematicas Aplicadas, y el Doctorado en Ciencias,
con mencion en Geologia y Quimica. Completar el programa conducente al grado
de Doctor en Ingenieria, con mencion en Ingenieria Sismica para ofrecerlo a par
tir de 1983, y finalmente, organizar seminarios, conferencias y cursos de p erfec
cionamiento que sean necesarios para mantener actualizada la comunidad tecnolo

gica nacional en el area de ingenieria y ciencias afines. Estas tareas que se nos han

entregado para este aiio estan cubiertas por varios de los articulos que han sido

presentados a estas Jornadas y creo que es un desafio realmente interesante el que
fa Facultad pueda cumplir realmente con 10 que se nos ha pedido para el ana

1982. Es una tarea dificil, porque hemos pasado por muchos problemas que ten

dremos que ir corrigiendo 0 resolviendo a medida que pase el tiempo,
Creo que esta Facultad tiene en este momento una tarea muy importante

para la ingenieria chilena. Con fa gran cantidad de eupos para fa ingenieria civil
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que se han abierto en los primeros aiios desde Arica a Punta Arenas, creo que
l'a a ser una tarea bastante dlficil el poder mantener el nivel, el prestigio de un

titulo profesional como el de Ingeniero Civil, ddndose en lugares donde realmente

no esta ell este memento la infraestructura adecuada para enseiiar, sobre todo,
los ramos que son los de ciencias basicas que forman parte del bagaje dellnge
nicro Civil. Creo que 10 que nosotros hagamos y podamos corregir de nuestros

programas podra significar un progreso para el estudio de la ingenieria. Ustedes
ven que en las tareas que se nos han impuesto, es claramente discernible que al

gunas de elias son algo que hemos estado discutiendo desde hace algun tiempo.
Por ejemplo, como hacer nuestra seleccion en el interior de la Facultad: ;.es una

seleccion que dura toda la carrera 0 es una seleccion que debe durar dos 0 tres

semestres? Hay un trabajo muy interesante presentado en estasJornadas de Ana
lisis donde se propone que en el periodo de seleccion de los estudiantes en esta

Facultad, se den solamente tres ramos que sean los que indiquen 0 los que selec
cionen al alumno para que, una vez aprobados estos tres cursos, rea/mente el

alumno siga por un cauce mas normal; sin estar perdiendose a 10 largo del resto

de fa carrera. EI otro es que nos piden que Ie demos mas enfasis ala enseiianza de

posgrado. Creo que esto es 10 que en el futuro va a diferenciar a las Facultades de

Ingenieria: las que sean capaces de entregar realmente una buena docencia de

posgrado, porque eso indica ademas, que la tnvestigacion que se hace en esa Fa

cultad es de buen nivel. Creo que la tarea por delante es dificil, pero creo que si

actuamos todos en conjunto, esto se logara. Espero realmente que estas Jornadas
sean muy exitosas y que de elias salgan proposiciones que podamos poner en prac
tica 10 antes posible.

[Gracias!
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REALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Ha lido muy grato aceptar Ia invitaci6n que me

fonnulara la Facultad, por cuanto es un debate

muy interesante el que se es� planteando. Por 10

que conozco, es la primera oportunidad en que se

es� discutiendo abiertamente al interior de nues

tra Universidad. EI fmanciamiento universitario es

un problema que nos afecta a todos y que cada dfa
10 vamos a sentir en mayor medida, dadas las con

diciones en que debera desarrollarse segun las poli
ticas de financiamiento que el Gobiemo ha defini
do para el Sistema de Educacion Superior.

EI tema de esta charla, relativo al financiamien
to de la docencia, es uno de los mas complejos, y
no puede desligarse de un anilisis global del pro
blema de financiamiento universitario. No es facil
establecer una separaci6n para discutirlo en forma

directa; por esta razon, se estima importante sefia
lar 0 esbozar algunos antecedentes relativos a la
situaci6n particular de la Universidad de Chile en

el problema del flnanciamiento universitario y
cuales eran las condiciones reales del financiamien
to en que nuestra Universidad se desenvolvi6 antes
de la dictaci6n del DFL NO 4 que regulo el nuevo

sistema de financiamiento.
Ea necesario tener presente la situaci6n histori

ca : LCu� fue la polttica global del Estado bacia el
sistema universitario en general?, Lcu� fue la evo

lucien del fmanciamiento estatal al sistema?, Lc6-
mo afectaron estas polrticas a la Universidad de
ChiI ?e.

En primer lugar, tenemos claro que 1a pohtica
global al sector defmida por el Gobiemo fue de re

ducir su importancia y tamano relativo, mediante
recortes presupuestarios que se reasignaron bacia
los otros niveles educacionales (parvularla, basica,

Prof. Ing. PATR/GO ARRIAGADA R.

Ingeniero Comercial U. de Chile. Director Direc
cion Economica y Administrativa de la Corpo

radon.

media, etc.) en consideraci6n a Ia mayor rentabili
dad social que se genera en estes otros niveles de
ensenanza,

Si analizamos la evolucion del fmanciamiento
estatal hacia las universidades entre los atlos 1974
y 1980. es decir, anterior ala dictacion del DFL
No 4, podemos observar que el sistema se redujo
aproximadarnente en 80 millones de dolares (ver
cuadro anexo).

Del mismo cuadro anexo, podemos deducir que
Ia Universidad de Chile abosorbi6 de esta reduc
cion, la suma de 78 millones de dolares, es decir el
98 % de Ia reducci6n total al sistema, por 10
cual podemos concluir que esta se efectuo a expen
sas de nuestra Universidad? l.qu� signific6 esto pa
ra la Universidad ?, disminuy6 su participaci6n en

el financiaminero fiscal al sistema de un 51,6 %

en 1974. a un 43,1 % en 1980, porcentaje que
se nos define como permanente a futuro, por
cuanto el DFL NO 4 toma como base 10 asignado
en el ano 1980.

Cabe senalar, ademas, que en esta reduccion

que podemos llamar directa, no se incluyen otras

reducciones de caracter indirecto como son:

a) Eliminaci6n de franquicias arancelarias que be
neficiaban a la Universidad, por sus lmportacio
nes del exterior.

b) Eliminaci6n de rebajas (50 % ) en las tarifas de
consumes basicos (agua, gas, luz, telefono),

c) Eliminacion de franquicias tributarias.

d) Obligacion de pago de aportes previsionales que
antes los efectuaba directamen te el Estado & 1&

Caja de Prevision de Empleados Publicos (4 %

sobre sueldos imponibles).



Las reducciones antes seflaladas, afectaron nece

sariamente el nivel de excelencia academica que to

dos deseamos para nuestra Universidad, dado que
se afecto seriamente el financiamiento de progra
mas de inversion, de equipamiento de investigaci6n
y de aumento de las remuneraciones de su personal.

Con la dictacion del DFL NO 4, la Universidad
de Chile se vi6 enfrentada no s610 a nuevas condi
ciones de financiamien to y de competencia con

un gran desequilibrio inicial, sino que como todos
ustedes conocen, a un profundo proceso de re

estructuraci6n, me refiero a la creacion de nuevas

entidades de educaci6n superior, universidades,
acadernias e institutos con base en las ex-sedes de la
Universidad. Como consecuencia de esta reestruc

turacion, la Ley determine un mecanismo de tras

lado de los recursos de origen fiscal que recibra la
Universidad de Chile, hacia estos nuevos organis
mos, y conjuntamente el patrirnonio que estaba
adscrito a la respectiva sede.

�Cu�es fueron los resultados desde el punto de

vista presupuestario?
EI patrimonio traspasado a los nuevos organis

mos asciende en cifras aproximadas a la suma de
70 millones de dolares.

En 10 que se refiere a presupuesto, la Universi
dad en 1980 tenia una participaci6n de un 43 %

del aporte fiscal at sistema universitario, 10 traspa
sado a los nuevos organismos asciende a un 15% ,

es decir, un 35 % del aporte de 1980, con 10 cual
la nueva situacion de aporte fiscal es de:

a) Universidad de Chile

b) Nuevos organismos
TOTAL

28,1 Ofo

15,0 Ofo

43,1 Ofo

EI resultado presupuestario es que hemos que
dado con men os de 2/3 del aporte fiscal 1980.

Desde el punto de vista de actividad docente
medido en terminos de alumnado, en 1980 ten {a
mos 48.000 alumnos a traves del pals, en 1981

quedamos con 18.000, alrededor de 1/3.
AI comparar resultados de aporte fiscal y de

alumnado existe una relacion inversa, que pudie
ra llevar a concluir que se ha hecho "un buen ne

gocio", sin embargo cualquier conclusion sobre es

ta base es totalmente simplista y erratica, por
cuanto no considera 10 siguiente:
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a) La Universidad ha quedado con un 66 % del

personal que tenia en 1980,10 cual condiciona
una gran rigidez en el gasto.

b) Las carreras que imparte la Universidad de Chile
son sustancialmente de costo mas elevado que
el promedio de las que imparte el resto del siste
ma.

c) La estructura de costo de dichas carreras es noto

riamente superior a las similares del resto del
sistema, por ejemplo el alumnado de medicina

supera con creces, al alumnado de la misma ca

rrera, de todas las otras universidades que la im

parten.
d) La Universidad de Chile desarrolla el 60% de

la investigacion del pals.
e) Nuestra Universidad debe mantener funciones

que no guardan relaci6n directa con el proble
ma de Investigaci6n y Docencia, por ejemplo,
el funcionamiento de la Orquesta Sinf6nica de

Chile, Ballet Nacional Chileno, Teatro Nacional

Hospital Jose Joaquin Aguirre que cumple una

importante funci6n asistencial en el Area Hos

pitalaria Norte de Santiago.

EI desequilibrio inicial en el nuevo sistema de
financiamiento y de competencia del sistema uni

versitario, se vi6 acrecentado por la modificaci6n
al sistema previsional a contar de marzo de 1981.
En efecto, para las universidades con regimen de

prevision particular se gener6 una economra de

gastos por menor cotizacion y para las universida
des de regimen de empleado publico, vale decir la
nuestra y la ex Tecnica del Estado, se provoc6 un

aumento de gastos por aumento de cotizacion.
Esto altere obviamente las disponibilidades ne

tas de recursos que han sido estimados del orden
de un 2 % del respective aporte fiscal.

Es irnportante agregar como producto de la
norma legal que nos excluy6 del sistema de Es
cala Unica de Remuneraciones, que si bien nos po
sibilitarfa una mayor flexibilidad teorica, nos ha

generado rigideces que constituyen fuertes limita
ciones a cualquier pohtica de mejoramiento de reo

muneraciones que se proyecte implementar, 1a rio

gidez legal dice relacion fundamentalmente con el

mayor cos to previsional que implicaria cualquier
aurnento de remuneraciones. En efecto, cualquier
aumento que se hiciere va a ser siempre imponible
y en consecuencia, mayor gasto. Para dar un ejem-
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plo de la magnitud del problema, se hizo una simu

laci6n para ver que pasana si la Universidad deci
diera hacer imponible la multiplicidad de asigna
ciones que paga actualmente por diversos concep
tos. EI mayor gasto que se generarfa serfa del or

den de los 10 millones de dolares al ano sin que
ello implique aumentar un peso las remuneraciones

Ifquidas de los funcionarios.
Hasta aquf se ha descrito en lineas generales

la situaci6n global de la Universidad antes del DFL
NO 4, ahora bien, �qut! ha pasado despues", �quc!
medidas se han tornado?, �cuaIes son las polrticas
que lie estan desarrollando desde el punto de vista

econ6mico?
Durante 1981 fue posible otorgar un mejora

miento real de las remuneraciones, que en prome
dio super6 el 10% programado, alcanzando a un

15% global, es importante destacar que cada
1 % represento la suma de US$ 900.000 al ano,
el proceso de asignacion de recursos fue orientado
a mejorar 0 reforzar areas que presentaban una si
tuaci6n deprimida desde el punto de vista presu
puestario y en consecuencia con limitaciones en

cuanto a su potencialidad de accion.

Concretamente, el Fondo Central de Investiga
ci6n se duplic6 en terminos reales respecto a 1980,
se Ie asign6 especial importancia a las actividades
de extension a traves de la Facultad de Arte, la que
gracias al apoyo presupuestario pudo mostrar en

toda su dimension el Ballet Nacional, el Teatro Na
cional y la Orquesta Sinfonica de Chile y los recur

sos destinados a actividades deportivas de los alum.
nos y funcionarios de la Universidad crecieron tres

veces respecto a 1980, se duplicaron los recursos

para los centros de alurnnos a traves de FECECH,
se aument6 en un 50 % los fondos destinados a

prestamos y becas a estudiantes; se incremento sus

tancialmente el Fondo de Bienestar del Personal.
Desde el punto de vista de la inversi6n, los recursos

se han orientado prioritariamente ala terminacion
de obras que estaban en ejecuci6n y toda obra nue

va se discute y se analiza a traves de un Comite de
Inversiones en el que participan autoridades cen

trales y decanos.

En 10 que respecta ala Administraci6n Central,
se est4 abordando un profundo proceso de descen
tralizacion y racionalizacion de actividades.

En 10 primero, estamos convencidos que en el
nuevo esquema de competencia que se nos ha im-

puesto, la descentralizaci6n es vital para enfrentar
dicha competencia con exito; es bueno dejar en

claro, que al hablar de descentralizaci6n no se esta

pensando en autonomfa total para los organismos,
no es un federalismo ni se esta pensando en 10
nuevas universidades, sino en un sistema mas efi
ciente de administraci6n.

La racionalizacion se esta abordando, de mane

ra de tratar de ajustar los tamanos de los servicios
centrales a la magnitud de las actividades que hoy
debemos cumplir, en el contexto de la Universidad

ya reestructurada.
Las perspectivas del financiamineto de la Uni

versidad a medianoplazo,necesariamente deben mi

rarse en el contexto de: las nuevas normas que hoy
rigen, concretamente el DFL NO 4, la reestructu
racion producida en la Universidad que provoc6la
separacion de las antiguas sedes y la realidad de re

cursos humanos, materiales y financieros que con

dicionan ala Universidad en el esquema de compe
tencia en que esta inserta.

La conclusion general que puede derivarse de
un analisis de perspectiva, es que existen muchas

rigideces, que llevan a mirar el futuro en una op
tica totalmente distinta a la que estabamos acos

tumbrados antes del DFL NO 4, porque antes la

preocupacion fundamental era como administrar
el gasto en la forma mas eficiente, dado que el Esta
do siempre proveia los recursos, minimos tal vez,

pero los necesarios para salir adelante, concreta

mente los reajustes de rernuneraciones que cons

tituyen el grueso del gasto, siempre fueron otor

gados. La situacion actual, no solo va a ser como
administrar el gasto; si no que, �como se van a ge
nerar los ingresos necesarios para el nivel de acti

vidades que se desea desarrollar? �como se van a

generar ahorros que maximicen el uso de los recur

sos?, vale decir, Ia tarea futura es mucho mas com

pleja y obviamente , demandara muchos mas es

fuerzos que antes.

Si se analiza el DFL NO 4 en terminos de reduc
cion de aporte fiscal directo, que como ustedes sa

ben, alcanzara a un 50% en el ano 1985,y se re

laciona con la recuperacion por la vra de los veinte
mil rnejores puntajes de la P.A.A., se genera un de
ficit de acuerdo a la experiencia del afio 1982, en

que el 10 % de reducci6n directa represento la suo

rna de 400 rnillones y la recuperaci6n del aporte
indirecto , la suma de 300 millones, es decir, una



perdida neta de 100 rnillones. Aun cuando el
96 lifo de los alumnos matriculados en primer alio
en 1981, estan dentro de los 20.000 mejores pun
tajes.

AI proyectar Ia situacion antes descrita, al ano

1985 se tiene un menor ingreso neto de 500 mille
nes de pesos. La pregunta pertinente frente a ella
es �por que se produce esto? y Ia respuesta es que,
aunque la Universidad queda con un aporte relati
vamente alto de acuerdo al resultado del proceso
de reestructuraci6n, sin embargo, como se sena-
10 antes, el aporte fiscal financia exclusivamente
actividades acadernicas, medidas en terminos de
docencia 0 investigacion, sino que tambien se de
be financiar el Hospital, el Ballet, el Teatro, la

Orquesta Sinfonica, etc., actividades en las que 1a

ley ha entregado a Ia Universidad de Chile 1a res

ponsabilidad de accion y en consecuencia, el res

pectivo financiamiento.
Otra reflexion que cabe es �c6mo recuperarse

de estas perdidas? EI DFL NO 4, postula el cobro
de aranceles, en definitiva, el cobro de la docencia

que imparte la Universidad. Esta alternativa tarn

bien presenta limitaciones, y elias dieen relacion
con: situacion socio-economica de nuestro alum.

nado, condiciones de competencia, vale decir,
�cuwto cobran las otras universidades", porque
eso afectana en la captacion de los 20.000 mejo
res puntaje. Tampoco es posible pensar en cobrar
en forma inmediata el 100 Ofo de los costos por
carrera, ya que se debe tener presente que el Es
tado en gran medida los esta subsidiando, 10 cual
lieva a una aproximacion gradual al costa respec
tivo en directa relacion can las rebajas de aporte
fiscal directo.

Otra fuente de financiamiento importante es el

ahorro, pero tambien tiene una alta inflexibilidad

por cuanto el 75 % del gasto 10 constituye el pa·
go de rernuneraciones, existe actualmente una do.
tacion aproximada de 10.000 funcionarios, inclu

yendo el Hospital. Todos conocen 10 diffcil que es

abordar una polrtica de racionalizaci6n de perso
nal, sobre todo en la Universidad de Chile, en que
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eualquier medida de es� tipo tiene una sonaneia

nacional, 10 cual no SU��1lI6 tidades de
Educaci6n Superior.

.

Otra variable importante en 1a perspectiva del
financiamiento es: i,en � medida 108 organismos,
vale decir facultades, institutos, servicios, etc., son

capaees de generar un mayor financiarniento pro.
pio?Ello va a depender fundamentalmente de SUI

capacidades, sus condiciones de exeelencia acade

mica, sus condiciones de equipamiento, de eficien

cia, etc.

Un ejemplo que puede resultar importante: se

sefial6 antes, que la Universidad es� asignando
una gran importancia a la investigaci6n, el Fondo
Central se duplic6 alcanzando actualmente un

monto aproximado de USS 2 rnillones, si a ellos
se agrega el gasto en investigacion que se realiza
en las distintas unidades aqd�cas, informado
por elIas y medido exc1usivamente por el gasto en

remuneraciones, sin considerar funcionamiento,
equipos, infraestructura, etc., se tiene que agregar
Ia suma de USS 12.000.000, es decir, alcanza en

cifras gruesas USS 14,5 rnillones, sin embargo, la
Universidad cuando financia esta actividad no reo

cibe ninguna compensaci6n econ6rnica, por 10

que se conoce, no existen beneficios por concep
to de royal ties, y cabe imaginarse que mu de un

descubrimiento se ha hecho.
Para terminar, las perspectivas del financiamien

to de nuestra Universidad presen tan muchas rigide
ees: en primer lugar una evolucion historica nega
tiva 0 en otras palabras, una asignacion de recur

sos fiscales poco equitativa que condiciona un

desequilibrio inicial, el proceso de reestructura
cion ha resultado muy oneroso, alta inflexibili·
dad en el gasto (personal), cobro de aranceles con

lirnitaciones, etc.

Lo resefiado anteriormente, condiciona la ne

cesidad de un esfuerzo integrado de toda 1a comu

nidad universitaria que con un alto sentido de res.

ponsabilidad y de cohesion busque las mejores so

luciones para el desarrollo futuro de la Universidad
de Chile.



CUADRO ANEXO ....

0'1

APORTE FISCAL POR UNWERSIDAD 1974 - 1981 (Cifras en miles de $ Dic./8O)

UNIVERSIDAD 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

DEClDLE 7.790.833 4397.963 3.806.446 5.292.678 5.669.160 5.477.529 5.503.552 5.460264
Var.lifodec/morespecto a 1974 - (43,6) (51,1) (32,1) (27,2) (29,7) (29,4) (29,9)

CATOUCADECHILE 1.834.747 1.032.828 1.193.177 1.678.134 1.874.760 1.806.439 1.810.712 1.799213
Var.lifodeelmorespeeto a 1974 - (43,7) (35,0) (8,5) 2,2 (1,5) (1,3) (1,9)

TECNICADELESTADO 1.780.565 1.152.951 1.110.807 1.614.542 1.715.640 1.666.829 1.674.434 1.660212
Var.lifodee/afiorespeeto a 1974 - (35,3) (37,6) (9,3) (3,7) (6,4) (6,0) (6,8)

CONCEPCION 1.431.660 930.655 816.410 1.132.413 1.187280 1236.099 1245373 1.231.725

Var.lifodeelmorespeeto a 1974 - (35,0) (43,0) (20,9) (17,1) (13,7) (13,0) (14,0)

CATOUCADEVALPARAISO 605.805 375.299 377.906 508.184 654.840 637.527 635.399 631.653

Var.%deelmorespecto a 1974 - (38,1) (37,6) (16,1) 8,1 5,2 5,0 4,3

NORTE 629.859 385.837 551.759 636.767 811.920 783.251 780.265 776.428
Var.lifodecIanorespeeto a 1974 - (38,7) (12,4) 1,1 28,9 24,4 23,9 23,3

AUSTRAL 517.202 402.473 343262 490.214 583.440 616.662 613.929 609.001

Var.%decianorespeeto a 1974 - (22,2) (33,6) (5,2) 12,8 19,2 18,7 17,8

FEDERICOSANTAMARIA 499.951 358.629 365.056 457.382 518.160 508.627 508.048 505.047

Var.%dee/afiorespecto a 1974 - (28,3) (27,0) (8,5) 3,6 1,7 1,6 1,0

GASTOENEDUC.SUPERIOR 15.090.622 9.036.635 8.564.823 11.810.314 13.015.200 12.732.963 12.771.712 12.673.543

Var.%dec/afiorespecto a 1974 - (40,1) (43,2) (21,7) (13,8) (15,6) (15,4) (16,0)

fU£.N1'E:A\)Qttef� hasta 1980 Balancer. Ptesupuestarios.
1981Leyde Presupuestos del Sector Publico.



DISCUSION

Moderador: Profesor Gilberto Calvo P.

Profesor Alvaro de la Barra:
Para formarnos una idea de la configuraci6n

presupuestaria i,que! porcentaje del presupuesto
universitario corresponde al aparato administrativo
central", i,Que! porcentaje del presupuesto global
universitario tiene las actividades artfstico-cultura,
les, Canal 11, Ballet, Teatro, Orquesta, i,Cu4nto se

asigna al Hospital?

Sefior Arriagada:
Me voy a referir al aporte que hace la Universi

dad, sin incluir el financiamiento propio de cada

organisrno.
En el ano 1981, la distribuci6n del aporte fue

de un 87,8 % para las facultades, inclutda la Fa
cultad de Artes donde esta radicada fundamental
mente la actividad de extension, y un 12). % pa
ra los Servicios Centrales,

EI Nivel Central esta en un proceso de descen
tralizaci6n bastante fuerte, por las condiciones de

competencia que impone el sistema de financia
miento universitario, existe conciencia que la com

petencia no se puede enfrentar en un esquema de

centralizacion, ala autoridad le interesa el maximo
de autonomra de los organisrnos, manteniendo la
identidad de la Universidad de Chile. El esfuerzo
de descentralizacion se refleja en que para el pre
sente ano, el gasto del aparato central ha dismlnuf
do a un 10 % •

Quisiera agregar una opini6n muy personal en

10 que respecta a la descentralizacion, yeo con

eierta preocupacion que el proceso descentraliza
dor del Nivel Central, esta llegando solamente has
ta el nivel de la maxima autoridad del organisrno
respective, decano 0 director de instituto, creo

que esto tiene que proyectarse a su vez hacia las es

tructuras intermedias de la Facultad, me refiero a

los departarnentos. Es fundamental que ustedes co

miencen a preocuparse, por cuanto si ello se logra
va a permitir mayor agilidad, mayor tecnificaci6n,
en resumen una mayor transparencia en el proceso
de asignacion de recursos.

La transparencia ya se ha manifestado por la de
cisi6n del Senor Rector, de hacer, por primera vez,

publico el presupuesto global y de cada organismo,
asi cada decano sabe el presupuesto de los demas,
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En 10 que respeeta ala pregunta relativa a las
actividades de extensi6n, asurniendo que esta acti
vidad esta siendo realizada en su mayor proporci6n
por la Facultad de Artes, esta Facultad recibe un

8,7 % del aporte de la Universidad.

Profesor Alvaro de la Barra:

i,Incluye el Canal 11 y el Hospital?

Senor Arriagada:
El Hospital recibe un 16 % del aporte y sobre

ella creo importante agregar algo:
Este organisrno ha entrado en un significativo

esfuerzode racionalizaci6n. Hasta 1980, 1a Univer
sidad debia financiar sus deficits cr6nicos de fun
cionamiento, que alcanzaban a la suma de USS 3
millones al ano, Acontar de 1981,podemos afirmar
con propiedad, que el Hospital autofmancia su gas
to de funcionamiento,luego existe un ahorro par
el monto equivalente al deficit, el que en alguna
medida se ha orientado a mejorar el equipamiento
e infraestructura del rnismo organismo, asl tene

mos inversiones en:

Sala de adrnisi6n, renovaci60 de maquinas de la
vanderia con 40 anos de uso, nuevas instalaciones

para rnaternidad, reacondicionamiento de bafios •

etc.

El aporte que la Universidad le esU otorgando
al Canal 11, estli destinado al pago de deudas con

el sistema bancario producto de creditos avalados

par ella, es una situaci6n heredada; la universidad
est! obligada a cumplir estos comprornisos. De es

tos compromisos vale 1a pena comentar 1a deuda
con el Banco del Estado que representa un monto

aproximado de USS 20 millones, este credito fue
el unico que no fue avalado por la Universidad, sino

que par el Ministerio de Hacienda; el servicio de
este credito que debi6 comenzar en noviembre de

1981, con un pago de intereses solamente, par
US$ 4 millones, el Rector 10 ha transferido a los
avales correspondientes, es decir, Ministerio de Ha
cienda.

Profesor Raui Uribe:

i,En que! forma afecta a la Universidad la reduc
ci6n presupuestaria producto de la reducciOn del
gasto publico que se acaba de imponer?
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Senor Arriagada:
A raiz de las medidas econ6micas que se anun

ciaron recientemente,la ley impone una reducci6n
del aporte fiscal a cada Universidad, equivalente a

un 2 % de su respectivo aporte directo e indirecto

y adicionalmente, una cuota de $ 2.700 por alum
no que se rebaja del aporte fiscal; esto nos significa
alrededor de $ 160.000.000 de disminuci6n 0 de

recorte presupuestario; vamos a recuperar obvia
mente 10 que es la rebaja por alumno, con alguna
morosidad, pero si 10 descontamos, que son alre
dedor de $ 48.000.000, Ia rebaja neta es del
orden de $ 125.000.000, esa es la causa por que
se esta trasladando el problema a las Facultades
u organismos, no tenemos otra forma de enfren
tarIo.

Protesor Andres Weintraub:

l.Han hecho alguna proyecci6n de 10 que suce

dena si la nueva competencia que hay entre las
universidades obligara a pagar a los profesores
"part-time" sueldo de acuerdo a las jomadas que
le estan dedicando?

Sefior Arriagada:
No solamente se han hecho estudios sino que se

estan tomando medidas en ese sentido, dentro del

problema de racionalizacion que sefialaba antes,
nosotros tenemos una rigidez por una hipertrofia
de la dotaci6n de recursos humanos. Cuando se

nos excluy6 de la EUS, a mediados de 1981, se

dict6 el Decreto NO 5199 que establecio una regla
mentaci6n que permite haeer extensiva al personal
de jomada parcial, la proporcionalidad de todas las
remuneraciones que percibe el equivalente de jor
nada completa, es decir, ya existe una medida con

creta adoptada.

Consulta:

Ruego ampliar el comentario que hizo sobre el
financiarniento directo a la investigaci6n que fue
tambien mencionado en el discurso del Rector.

Senor Arriagoda:
La Universidad de Chile al ano 1980, tenia un

Fondo Central de Investigaci6n de 48 millones en

moneda actual; si le aplicamos la proporcionalidad
que tuvimos que traspasar a los nuevos organismos,
o sea, un tercio, quedamos con una base de 32

millones en moneda equivalente. El Fondo Cen
tral de Investigaci6n, es en estos momentos de

$80.000.000,0 sea, hay mas que una duplicaci6n,
que esta reflejando una preocupaci6n de la autori.
dad por esta funcion.

Otro aspecto de la investigaci6n al que me refe
ria antes, es que dentro de los recursos asignados a

cada Facultad 0 Instituto, a traves de encuesta de
actividad acadernica que entregaron los propios or

ganismos en el cual se mide el tiempo que dedica
cada academico a la actividad de docencia, investi

gacion, extension se obtuvo como resultado que
un 17 % de la actividad academics desarrollada se

dedica a investigaci6n. Si ponderamos esto sobre el
costa total de las remuneraciones academicas, teo

nemos alrededor de 12 rnillones de dolares adicio
nales,

Consulta:
Con relaci6n ala distribuci6n de los presupues

tos al interior de la Universidad, cuando el gobier
no dice que un estudiante de cierta carrera debe
ser multiplicado por 2,5 y otro por 1 ,8, esta dando
una opinion respecto a costos relativos, l.se esta
haciendo algo para conducir una distribuci6n de

presupuesto al interior de la Universidad que sea

algo mas que revisar 10 que se hizo el ano anterior?

Senor Arriagada:
En primer lugar creo que las ponderaciones fija

das segun el tipo de carrera, son bastante discuti

bles, no conozco la demostraci6n empirica desde
el punto de vista de costos por carrera, por dar un

ejemplo, la carrera de tecnologra medica, haciendo
abstracci6n de su duraci6n, versus la carrera de me

dicina es de costo mas elevado que esta ultima, por
10 tanto la validez de las ponderaciones es un con

cepto muy relativo, pero aun asf aceptando 10

que dispone el DFL NO 4, a 10 mejor si cornpara
mos el aporte de la Facultad de Ciencias Fs. y Ms.
con la cantidad de alumnos ponderados por 1,8,
varnos a llegar a magnitudes de cifras similares. En
todo caso, este sistema no es el que preocupa a la
autoridad de la Universidad, por cuanto si se pos,
tulara una polrtica de asignaci6n de recursos en

el sentido propuesto, se estarran llevando a la Uni
versidad a su perdida de identidad y ella se dedica
na a aquellas carreras que tengan un retorno eco-



nornico mas importante. Creo que sena una vision
economicista de la Universidad que atentarra con

tra su razon de ser; no podrran existir carreras 0

actividades ligadas a la Filosofta, las Artes, la Edu

caci6n, etc., de todas maneras, es necesario aclarar

que el presupuesto no se ha asignado en funci6n de
10 hist6rico, el proceso presupuestario se ha tecni

ficado, es discutido, es transparente, y ella ha pro
vocado reasignaciones importantes que han altera
do el concepto hist6rico. Por ejemplo, si el criterio

hubiese sido historico , la Facultad de Arte no po
dna mostrar la actividad que hoy desarrolla, las
inversiones se deciden actualmente a traves de un

Cornite de Inversiones en el que participan au tori

dades centrales y algunos decanos. En dicho Comi·
te se evaluan las peticiones y necesidades de inver

sion y equipamiento, se priorizan de acuerdo a una

politica global de desarrollo y luego se proponen
al senor Rector para ser asignadas y ejecutadas a

traves del tramite de propuesta publica,

Profesor Ruben Marttnez:
La polttica de racionalizaci6n de recursos hu

manos, ha fijado alguna relacion entre la cantidad
de docentes y la de administrativos que hay en la
Universidad. EI problema me sigue preocupando,
yeo con a1arma como estas cosas proliferan en for
rna desusada: Puedo citaruncasoparaejemplarizar:
el afio pasado por 10 menos funcionaba con el sis
tema de Desarrollo Cientffico, los aportes que reci
btamos los investigadores venran, en nuestro caso,
con un cheque a la Facultad, la Facultad hacfa un

cheque al Departamento, el Departamento un che.

que al afectado. Sin duda hay etapas innecesarias.
La Universidad es fundamentalmente docencia.

Porque hay alumnos y hay profesores, es que hay
Universidad. As{ es que estamos en cierto modo sa

criflcando material humano que corresponde a la
docencia en aras de funcionarios administrativos.

Senor Arriagada:
EI problema del Fondo Central de Investiga

cion, no es mi campo porque depende de la Direc
cion General Acadernica y solamente 10 que conoz

co son cifras y asuntos muy generales, pero por los
antecedentes que tengo, hay un proceso de cambio
en el sistema de asignaci6n de recursos. De partida
hay otro comite en el cual estan, entre otros, el
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Decano de Ciencias Frsicas y Matematicas, en el
cual se esta discutiendo todo el problema de asig
naci6n de recursos de este Fondo Central.

Profesor Martinez:
Me entendi6la pregunta al reves, yo estoy preo

cupado por los adrninistrativos que estan prelife
rando, no por los academicos.

Senor Arriagada:
Bueno, 10 que sei'ialaba antes, que vamos hacia

un proceso de descentralizaci6n y por los antece

dentes que rnostre, el gasto en Ia Administraci6n
Central se esta reduciendo, se esta partiendo por la
funci6n personal que se esta traspasando a las fa

cultades; por ejemplo, habra un organismo de com

pras central, que se termino.
EI proceso presupuestario tambien se ha ido

descentralizando cada vez mils, de tal manera que
sean sus propias facultades quienes administren sus

recursos. El Nivel Central, se esta llevando a una

funci6n normativa en cuanto a polrticas de control
academico y economico, estamos concientes de

que hay un problema de excesos administrativos,
pero �hasta que punto en las facultades no existen

tambien", me atrevena decir que en muchas facul
tades es peor que en el Nivel Central.

Profesor Retamal:
Es un hecho conocido, de que Ia Universidad

esta fuera de Ia Esca1a Unica, pero se dice tambien

que no se han dictado las normas que permitan fi

jar rentas a la Facultad porque no se han estableci
do las normativas 0 indicaciones del caso. �Cull1 es

Ia situacion respecto a esto? �Qu6 posibilidades
tiene una facultad como esta 0 la Universidad en

su totalidad de mejorar remuneraciones 0 de pa
liar los efectos de estas rebajas habidas este ano?

Senor Arriagada:
En cuanto a un sistema de remuneraciones, yo

dina que en el corto plazo no tenemos ninguna
posibilidad por las razones que sei'ialaba antes, res

tricciones economicas intemas y externas y por
otro lado, porque de acuerdo a la posici6n del Rec

tor, esto tiene que responder a una pol!tica gene
ral, en Ia cual se conjuguen todos los aspectos de
evaluaci6n de la carrera academica y no academica
desde el punto de vista global de Ia Universidad, no
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de una facultad en particular, y 10 otro que es

bueno tener en claro, es que si bien nos salimos
de la EUS, no es f4cil estructurar un nuevo sistema
de rentas por las restricciones que ya senalc! ante

rionnente.
Vale la pena recordar que el DFL NO 3 que nos

sacO de la EUS nos planteo la siguiente limitacion:
las remuneraciones no imponibles a la fecha de

ese Decreta-Ley, seguir4n siendo no imponibles.
Cualquier aumento 0 modificacion del sistema de
remuneraciones va a ser siempre imponible. Tene
mos un sistema de remuneraciones, tota1mente

inorganico, si pensaramos hacerlo todo imponibl.e,
al cambiar el sistema generana un mayor costo de

10 millones de dolares al afto sin aumentar la renta

lfquida,
Finalmente, quisiera agregar que las pohticas

que se estan implementando y las medidas que se

han adoptado son parte de un proceso que puede
parecer lento, pero es conveniente tener en cuenta

que la autoridad, el Rector, 10 ha enfrentando en

condiciones nada f'ciles: reestructuraci6n externa

y ayuda en la administraciOn de los nuevos organis
mos creados hasta su total autonornfa, reestructu

racion interna y consolidacion de la nueva estruc

tura, nuevo estatuto organico, nuevo sistema de

financiamiento, reforma previsional, salida de la
Escala Unica de Remuneraciones, etc., etc.

Vista panordmica de la Casa Cen tral de la Universidad de Chile.
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INGENIERIA, CIENCIA Y HUMANISMO

Segun una antigua definicion del Instituto de

Ingenieros Civiles de Gran Bretana, "Ia ingenieria
es la disciplina que dirige las grandes fuentes de

energia de la naturaleza para el uso y conveniencia
del hombre". Certera definicion para la epoca en

que fue formulada, hace ya casi ciento cincuenta
afios. Con el paso del tiempo y con los consiguien
tes cam bios que se producen en todo el quehacer
humano, creo que hoy esa definicion requiere ser

modificada y puesta al dfa; podriamos decir que
"Ia ingenieria es una simbiosis de ciencia y arte

destinada a incrementar y perfeccionar cada vez

mas el entomo del hombre". Asi, pues, les ruego
no alarmarse: en un mundo de tantos carnbios

que se influyen entre si, ninguna proposicion so

bre las profesiones puede ser estatica, definitiva y

sempitema. En este contexto afirmo que:
"La ciencia es la respuesta exacta que, por la

via de la experiencia acumulada y del razonarnien
to met6dico, se da a los problemas de la sociedad
en su respectivo medio ambiente" y a su vez, "el
arte es el resul tado milagroso de la capacidad in
tuitiva que tiene el hombre para transfigurar la
realidad exaltandola a los mas altos niveles de la

bellezay de la ernocion".
Dentro de estos deslindes, nada mas alejada de

la realidad es la imagen que proyecta el ingeniero,
como un ser guiado inexorablemente por formu
las matematicas 0 por procesos de laboratorio que
10 conducen a la solucion unica de los problemas
de su especialidad. Muchas veces las formulas poco

aportan y son meras bases de discusi6n y rara vez

los problemas de ingenieria admiten una solucion
unica.

El ingeniero no es un cientffico, pero se apoya
y hara uso de cada evidencia cientifica que le sirva

Ing. Pro/. RODRIGO FLORES

Director de la Escuela de Ingenieria y Ciencia.

para alcanzar sus metas; tampoco es un rnatemati

co, aunque haga uso de esa disciplina.
El quehacer del ingeniero es por esencia sinreti

co. Se ha dicho y con razon, que tal quehacer con

siste en arnalgamar fragmentos de relaciones hu

manas, de ciencias, de arte, de artesania, para ela
borar un nuevo ordenamiento. Analizar simple
mente todos estos elementos, vale decir, los datos
del problema, no significa haber alcanzado su solu
cion. Los datos reordenados configuran un cuadro
nuevo con mayores posibilidades creadoras, que
debera ser ponderado en su debida importancia,
frente a sus elementos constitutivos; y todo este

proceso deber ser llevado con vision objetiva, ra

cional e intuitiva de 10 que se desea y de 10 que
efectivarnente se puede alcanzar. Entonces y solo
entonces se habra alcanzado la solucion de un pro
blema de ingenierfa, Los cambios que conducen
a la meta pueden ser multiples y con variadas ra

mificaciones y solo excepcionalmente la solucion
final sera unica,

Mientras desarrolla esta tarea, el ingeniero hace
calculos y construye graficos, no tanto buscando
exactitud, sino mas bien para sopesar las variables

y procurando fijar sus ordenes de magnitud. Des
de hace algun tiempo cuenta con Ia maravillosa
herrarnienta que es el computador, cuyo usa im

prime al trabajo un sella de exactitud, definitiva
o supuesta, pues se debe llegar ala computacion
s610 cuando se haya meditado profundamente
sobre el problema y al cabo de adoptar una po
sicion critica respecto a los datos con que se ali
menta el programa. La reflexion ante un problema
es irreemplazable y no puede ser mistificada por el
uso de instrumentos, por refmados que ellos sean.
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Asi. el hombre no podr:i nunca ser reemplazado
por el computador, fruto de su creacion,

En la busqueda de las soluciones a los proble
mas de ingenieria debe estar siempre presente la
creatividad y no la ciega observancia de los resulta
dos numericos, Esto tambicn vale en el campo de
la ingenieria estructural, especialidad que cultivo,
donde pareceria que el calculo domina sin contra

peso. Pero no ocurre asi, como 10 expresa ese poe
ta de las estructuras, Eduardo Torroja, al decirnos

que: "el nacimiento de un conjunto estructural.
resultado de un proceso creador, fusion de tecnica
con arte, de ingenio con estudio, de irnaginacion
con sensibilidad, escapa del puro dominie de la 10-

gica para entrar en las secretas fronteras de la inspi
racion, Antes y por encirna de todo calculo esta
la idea, moldeadora del material en forma resisten

te, para cumplir su rnision".

Si se quiere ubicar a la ingenieria dentro del
contexto de su desenvolvimiento conviene irnagi
narla abarcando un amplio espectro, en abanico,
flanqueado por un extremo pOT la ciencia y la tee

nologia, de las cuales se nutre y que son esenciales

y, en el flanco opuesto, entregando sus servicios y
atendiendo a las necesidades de la sociedad.

Se podria decir que las relaciones de la ingenie
ria con la ciencia y la tecnologia, no obstante las

sorprendentes innovaciones que estas puedan expe
rirnentar, son serenas y se desenvuelven segun tee
nicas bien establecidas.

En esta interfase muchos de ustedes, senores in

vestigadores, se ernpefian en encontrar nuevas ver

dades.

Las relaciones con el otro extremo del espectro
son mucho mas complejas y desordenadas, son tur

bulentas y apremiantes, tienen que ver con el hom
bre y sus necesidades; son las que exigen al maxi
mo el humanismo de la ingenierfa,

En esta interfase estan la filosofia, la historia,
la moral, la literatura, la economia, la sociologia,
la psicologia y, en general, todas las asi Ilamadas
ciencias humanas. Y quien haya vivido plenamente
nuestra profesion, no dejara de reconocer que las
circunstancias le sei'ialaron cuan necesarias son las
ciencias humanas para el desenvolvimiento de la

ingenieria.
En el alba de la ingenieria, ella empleaba basica

mente los recursos de la tecnologia y de la ciencia

pero, en la medida en que sus obras lograron rna-

yures progresos, se fue acercando, en medida ere

ciente, a los dominios del humanismo. Yes per fee
tamente logico que asi haya sido. Si sc goza ya de
tantos adelantos materialcs y sc vive en una especie
de sobrenaturalcza, crcada y ordenada en gran par
te pur la ingenieria para haccr del medio el mejor
marco para el hombre, es consccuente que ahora

y en mayor medida, se preocupe tambien del hom
bre rnismo, del hombre en si, con todos sus valores

subjetivos, entre otros su hambre de seguridad y
de belleza y ciertamente por este camino la inge
nieria se cruza con el humanismo y, consiguente
mente, con el arte.

Hardy Cross, relevante humanista y bien cono

cido profesor de Estructuras en los Estados Uni

dos, dice que es importante que la gente sepa que
el ingeniero no construye solo con hormigon y
acero y con formulas 0 graficos, sino que sobre to

do con fe, esperanza y caridad, fe en los hombres
con que trabaja, fe en sus propios rnetodos y en su

preparacion, fe en la humanidad y conviccion de

que la vida vale la pena ser vivida; esperanza de

que encontrara hombres, recursos materiales y
metodos: no ciegos deseos, sino que esperanzas
bien fundadas que implican una cabal cornprension
del elernento humano y disposicion de trabajar
dentro de sus naturales limitaciones.

Aunque parezca paradojal, tenemos derecho a

afirmar que en nuestra profesion los aspectos hu
rnanistas y cientfficos se deben dar en terminos

equivalentes y que el futuro tendera a exigir mas la
tendencia humanista frente a los nuevos problemas
que nos demande la sociedad: cada vez mas com

plejos y de indole interdisciplinaria.
Me referire a una antigua discusion -que no de

be inducimos a error- entre algunos cientificos y
los humanistas. Es una situacion vivida en los Esta
dos Unidos que proyecta sus efectos a toda la cul
tura occidental y que -cn 10 conccptual- tiene

tarnbien valor para nosotros.

En ciertos medios, donde no ha estado ausente

la opinion de algunos cien trficos, la vision que ha

adquirido la ciencia, merced a su prestigio, desarro
llo y exitos espectaculares, ha sido distorsionada
en forma tal que significa en el fondo, la negacion
de la ciencia misma, porque coarta factores esen

ciales: el sentido de la autocrrtica y la lihertad de

pensamiento.
Nadie podr (a discu tir que son muchos los bene-



ficios que la humanidad ha recibido de parte de la

ciencia; pero debe reconocerse que en parte Ia ha

enajenado y tal como hacen las drogas de proceso
lento, le ha creado adicci6n.

Ha echado rarces y es de consenso unanime, el

profundo convencimiento de que la ciencia es el
unico camino legrtimo que tenemos para lIegar a

comprender al mundo que nos rodea y a nosotros

mismos. Cuando se afirma que la ciencia ha actua

do como una droga de lento efecto, se quiere des
tacar que la calificacion de certeza que se ha dado
al conocimiento cienttfico, transformandolo en un

dogma irrefutable, virtualrnente ha descalificado
todas las otras formas de comprensi6n que pueda
tener el hombre.

En tiempos pasados la gente vela en el arte, es

pecialmente en la literatura, fuentes de alimenta
cion intelectual y comprensi6n; pero hoy dra se

considera a las artes como meras entretenciones.

�Acaso los antiguos teatros griegos y orientales y
las obras de Shakespeare, no fueron verdaderas
escuelas donde sus ensefianzas eran vehrculo para
comprender a las sociedades que representaban?

EI dialogo donde un novicio pregunta a Rafael,
"�con que mezcla sus pinturas?" y la respuesta del
maestro "con mucho cerebro" es una caricatura
del concepto de que todas las actividades humanas
se pueden dominar por el metodo cientrfico.

La cuestion es fundamental y la consecuencia
ha sido que los hombres hayan adquirido una vi

sion cada vez mas racionalista de su propia socie
dad y una imagen cada vez mas mecanicista de
ellos mismos. En este contex to, por racionaliza
cion se llega a la negaci6n misma de los conflictos
reducidos a meras paradojas que se pueden solucio
nar siguiendo ciertas leyes; inclusive se llega a po
ner en duda hasta la existencia misma de los valo
res humanos, No escribi6 ciertamente sobre la are

na el fllosofo espanol J ose Ortega y Gasset cuando

expreso: "EI racionalismo es el misticismo de la
razon ".

Con el advenimiento del computador este pro
blema esencial se puede plantear en forma mas

explrcita.
�Es el hombre algo mas que una maquina?

�Podra algun dra el computador igualar al hom
bre?

A los alumnos de esta Facultad que son some

tidos a un severo entrenamiento en ciencias desde
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los primeros anos, es ntil sefialarles las fronteras de
elIas y eJ respeto que deben tener por las otras for
mas del conocimiento. Creo que all! reside la esen

cia del humanismo.
Insisto que estas digresiones no deben inducir

a error. Creo firmemente en el valor de la ciencia
como inquietud natural del hombre, como discipli
na en sf, como factor esencial en el desarrollo de
los pueblos y ciertamente como algo fundamental

para nuestro pals y, estoy decididamente con

aquellos que estiman que deben aumentarse los
recursos destinados a su desenvolvirniento. Eso no

esta en discusi6n, 10 ciertamente peligroso es que
el sobrepeso del aparataje cientrfico podrfa des
virtuar la verdadera esencia del hombre y ann lle

gar a mirarle como una simple maquina,
La organizacion de la ensefianza, sobre todo

para las carreras profesionales, es una tarea bastan
te compleja sobre la cual siempre debiera haber
discusion: en un tiempo limitado hay que ense

fiar ciencias basicas, ingenierfa y humanismo y 10
mas importante es que 10 que se ensefia tenga
trascendencia para los treinta 0 cuarenta anos de
vida \1 til.

Los hombres responsables de la ensenanza de
la ingenierta no deben perder de vista los objetivos
a largo plazo y deben recordar que se suceden va

rias etapas de crecimiento, en el desarrollo del in

geniero. Este comienza en los brazos protectores
del Alma Mater. Despues de recibido se Ie asignan
trabajos donde debe realizar labores bien espectfi
cas siguiendo patrones bien definidos. En estos pri
meros rneses nadie espera de �I que aporte grandes
ideas constructivas. Despues de algunos anos pasa
ra a una etapa donde juntara y procesara informa
cion proveniente de varias fuentes, incluyendo sus

problemas, los valores humanos que 10 afectan.
Mas tarde estara en situaci6n de detectar la necesi
dad de nuevos proyectos y as! a medida que crece,
desde un joven ingeniero a administrador de indus.
tria 0 de grandes proyectos, tal vez llegue a ocupar
algun cargo donde ya no se le llame ingeniero. A
esa altura, tal vez 10 unico que recuerde de su paso
por la Escuela de Ingeniena, sea un feliz juicio que
escucho de algun profesor de excepci6n, y cuyas
resonancias 10 han acompafiado toda su vida.

�Tiene la Universidad que mirar a tan largo pla
zo? Creo que es su obligaci6n y eso hace su tarea

particularmente diftcil.
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En esta epoca de portentosos cambios tecnolo

gicos se ha dicho con raz6n que interesa sobrema
nera adecuar la formaci6n del ingeniero de modo

que 10 normal para t!l sea la permanente innova
ci6n y que el futuro con sus sorpresas, no 10 tome

nunca de sorpresa.
Estas reflexiones son para un largo plazo, pero

sobre ellas hay que decidir hoy, porque estamos

apurados ante un futuro que se nos viene encima
inexorablemen te.

La organizaci6n de Ia docencia que se imparte
a los alumnos, sigue el flujo de: ciencias basicas,
ramos humantsticos, ciencias de Ia ingenierta, tee

nologias y ramos que corresponden a Ia interfase
entre la ingenieria y la sociedad a Ia que ha de ser

vir. Sin perder de vista las grandes lrneas de Ia ense

Hanza debe reconocerse que estas ultimas materias

pueden llegar a tener gran importancia para el ejer
cicio profesional.

No debe sorprendemos que en momentos deter

minados, algunas especialidades de Ia ingeniena

tengan mayor exito que otras y que ello dependa
de los conocimientos adquiridos en algunos crrti
cos ramos del area de interfase con la comunidad.
Tal es el caso, en el momento actual de: Adrninis

tracion, Gesti6n, Evaluacion de Proyectos, etc. La
Facultad debiera estar muy sensibilizada para cap
tar esas tendencias del medio exterior e incluir los
ramos apropiados en los momentos oportunos.

Respecto a los ramos humanistas que =como se

ha analizado- son fundamentales para Ia forma
cion del hombre, del ciudadano y del ingeniero, se

propone aquf un criterio para orientar su conteni
do.

Su eleccion y ordenamiento, puede estableeerse

segun diversas pautas:

- Podna pensarse que estos ramos deben llenar
las deficiencias que corresponden a una ensenan

za media incompleta.
- 0 que estos ramos pudieran elegirse en forma

pragmatica atendiendo a las necesidades mas vi-

El director de fa Escuela de Ingenieria y Ciencias, Rodrigo Flores, resalta la importancia de una formacion
humanista en los estudiantes de fa Facultad.



sibles que se puedan anticipar para la vida del
estudiante de hoy y futuro profesional del rna

nana.
- 0 tarnbien, podrra adoptarse como criterio una

motivaci6n mas profunda tendiendo a un equi
librado balance entre ciencia y humanismo.

De todas maneras, la cuestion merece ser consi
derada con el mayor interes, porque adernas de la

importancia propia que revisten estos ramos, ellos
se imparten en los primeros afios, y en paralelo con

los de las ciencias basicas y ciencias de la ingenie
na, en un esquema muy apretado de tiempo que
no pennite ser dilapidado.

Se ha dicho y con raz6n, que el estudio de la
tecnica tiende a producir la deshumanizacion del
hombre que se rinde incondicionalmente a los ern

brujos de la ciencia, en perjuicio de la dimension
humana de su quehacer. Se habla del tecnico bar
bare para mostrar el desequilibrio en su formaci6n

y su falta de cultura humarustica.
Con los antecedentes ya sefialados se dira sola

mente que los ramos hurnanfsticos deben orientar

se a establecer los deslindes de la ciencia y la corn

prension de las artes y la cultura; en general a la

apreciaci6n y respeto de las formas de conocimien
to distintas a la de la ciencia. Este debiera ser su

norte. Se debe procurar a traves de los ramos hu
manfsticos ensanchar los horizontes y elevar los

puntos de mira; nuestro antiguo Decano, don Rei
naldo Harnecker, hablaba de alcanzar la vision pe
riferica y yo agregana la vision periscopica, una vi·
sion global y desde un nivel elevado, pero, [cuida
do!, sin que se desarrollen complejos de superiori
dad. Cabe observar que estas ideas pueden y deben

2S

]ORNADAS

provenir de los ramos humanfsticos, pero tambien
es concebible que se den en cualquier ramo de la
carrera.

La raz6n de ser de la Ingenierra es de servir a la
Humanidad. Su influencia es tan poderosa que mo

difica la cultura y ella implica una grave responsa
bilidad. Lo menos que se puede pedir es que el in

geniero sepa comunicarse inteligentemente con sus

semejantes no-ingenieros. No explicando en abstru
sos terminos como llega a sus conclusiones, sino

que a traves de conceptos claros y simples. EI in

geniero debe saber hablar y escribir bien en su len

gua materna. Advierto aht un defecto en su prepa
racion que debieramos solucionar.

En una reciente reunion en Buenos Aires, en un

Congreso de Ensefianza de la Ingenierfa, se discu
tfa sobre la necesidad y organizaci6n de los ramos

humanfsticos en los programas de formaci6n del

ingeniero. Habra emitido su opini6n el represen
tante de los Estados Unidos y le correspondra su

turno al delegado de Japon. Empezo por decir que
lamentaba profundamente discrepar con los ora

dores que le habfan precedido en el uso de la pala
bra. En el Jap6n dijo, no tenemos ese problema,
pues los estudiantes que llegan ala Universidad ya
estan fonnados y s610 nos cabe ensefiarles la inge
nierfa,

Tal vez quiso decir, implrcitamente, que el sis
tema educacional, cultural y religioso de ese pals
de tradici6n milenaria, producfa hombres com

pletos, sin vacios en su formacion humanfstica,
ya en la ensenanza preuniversitaria.

jC6mo nos gustana decir 10 mismo!
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"REALIDAD Y PERSPECTIVA DE LA
EDUCACION SUPERIOR"

Moderador: Profesor GILBERTO CALVO P.

Quiero agradecer al senor Decano de la Facul
tad de Ciencias Ffsicas y Matematicas, por la gentil
invitacion que me ha hecho para hacer una exposi
ci6n sobre el tema en referencia.

Es para mi una gran oportunidad poder dirigir
me a ustedes profesores de la Facultad de Ingenie
ria de la Universidad de Chile y tener un intercarn
bio de ideas respecto a asuntos relativos a la Edu
cacion Superior. Hace exactamente un ano que es

toy trabajando en el Ministerio de Educaci6n, a

nivel de la burocracia central de Gobierno y desde
ese afio mis relaciones 0 vinculaciones con el cuero

po academico de las universidades ha sido perma
nente; pero, talvez insuficiente, y pretender ser

consultor 0 asesor de un Ministro de Educaci6n en

materia universitaria, sin tener una vinculacion fre.
cuente con el cuerpo academico de las universida

des, es una omisi6n grave que en esta oportunidad,
en alguna medida, espero atenuar.

EI tema al cual debo referirme, es al marco legal
general que desde diciembre de 1980 a Ia feeha,
abril de 1982, se ha ido implementando en el pals
y que ha afectado a la educaci6n post secundaria
del pals. Procedere a hacer algunos comentarios

respecto a los cuerpos legales que se han ido pro
mulgando y publicando en nuestro pals y que, ya
son leyes,

En las primeras semanas de 1981, rue publicado
el DFL NO 1 que fija normas sobre las universida
des y que, en primer termino, define el concepto
Universidad y precisa sus fines; en segundo termi

no, hace referencia ala autonomta universitaria y a

la libertad acadernica; en tercer termino, fija nor

mas respecto a los grados y los titulos profesiona
les; flnalmente, se refiere a la creaci6n y disoluci6n
de universidades. Este DFL NO 1, en consecuencia,

Prof. Ing. OSCAR GARRIDO

Ingeniero Agronomo U. de Chile. Se desempeno
como asesor del Ministro de Educacion en Asuntos

de Enseiianza Superior.

detennina el marco general global, por as! decirlo,
sabre el cual tienen que establecer su organizacion
las instituciones de educacion superior, que se lla
men universidades.

Con posterioridad, se publica el DFL NO 2 que
tambien fija normas sobre universidades. Expresa
que las universidades deberan proponer la reestruc

turaci6n de sus corporaciones y dice que dichas

proposiciones, si procede, deberan consultar la di
vision de las universidades existentes y, finalmente,
dispone que estas universidades y las que se deriva
ren de elias, deben hacer una proposici6n de esta

tutos, vale decir, proponer su organizacion interna.

Este DFL NO 2 tuvo gran importancia en toda
la organizaci6n de la educaci6n universitaria duran
te el transeurso del ario 1981. De el se deriva la ge
neracion de nuevas universidades e institutos pro
fesionales estatales, como eonsecuencia de la rees

tructuraci6n que sufre la Universidad de Chile y la
Universidad Tecnica del Estado. Y de el, tambien,
se generan las proposiciones de estatutos 0 de orga
nizacion interna que las instituciones universitarias
o de educacion superior estatales han debido pre
sentar al Supremo Gobierno y que se encuentran,
en este momento, en proceso de publicaci6n en el
Diario Oficial. Aspecto este , al eual me voy a refe
rir en la segunda parte de mi exposici6n.

Otro doeumento de gran importaneia es el

DFL NO 4 que fija normas sabre el financiamien
to publico que reciben las universidades, basica
mente, el aporte fiscal, vale decir, los recursos que
la soeiedad, a traves del Estado, entrega a las uni

versidades estatales y privadas ana en ana, de
acuerdo a esta normativa legal, va a ir disminuyen
do porcentualmente hasta 1985, ano en el cual se

va a estabilizar y sera igual alSO % del presupues-



to del ano 1980, pero en terminos reales. Vale de

cir, en el caso de la Universidad de Chile, el presu
puesto que en 1980 tenia la Universidad de Chile
va a ir disminuyendo como aporte fiscal directo
hasta ser el 50 % a partir de 1985, y de alli se es·

tabiliza a futuro; esta mecanica se aplica a todas las
universidades del pals, vale decir, la misma situa
ci6n le va a ocurrir a la Universidad de Santiago, a

la Universidad Catolica 0 a la Universidad de La

Serena, etc. Esta fuerte disminucion del aporte fis

cal, llamernoslo, directo que poseran las universida
des, se ve compensado por un aporte fiscal indirec
to. EI OFL NO 4, establece que a partir de 1982 las
universidades recibiran, como aporte indirecto ,

una cierta cantidad de dinero que se establece en la

propia ley, a traves de la matncula que obtengan
entre los 20.000 mejores alumnos que han rendido
la prueba de Aptitud Acadernica. Es decir, los
alumnos que se matriculen en la Universidad de

Chile, que esten en tre los 20 .000 mejores alumnos,
va a aportarle a esta corporaci6n 30 unidades
tributarias mensuales, entiendo que en estos mo

mentos la unidad tributaria debe ser del orden de
los $ 2.200, as! es que debernos estar hablando de

aproximadamente $ 66.000.

En 1983 este aporte indirecto sera de 75 unida
des tributarias, vale decir, $ 165.000 aproximada
mente. En el 84, este aporte indirecto, va a ser de

120 unidades tributarias, 0 sea, sobre $ 264.000, y
a partir del 85 y anos siguientes, este aporte fiscal,
por el alumno que este entre los 20.000 rnejores
alumnos y que se haya matriculado en una univer.

sidad, sera de 150 unidades tributarias; es decir,
mas de $330.000. Este es el aporte que va a recibir
cada Universidad por alumno, independientemente
de la carrera que estudie, pero este aporte -las
cifras que he indicado en unidades tribu tarias-.

se ve corregido si los estudiantes eligen determina
das carreras: es decir, si dentro de una Universidad
los alumnos se matriculan en lngenierra Civil,
Agronorma, Veterinaria, Qutrnica y Farmacia, In

genierta .. orestal, Bioqutmica, se multiplican por
1,8; en otras palabras en estos casos las cifras ano

tadas se yen aumen tadas en 80 % ,asi los $ 66.000

aproximados de aporte para el pre sen te ano, en la

generalidad de las carreras, alcanza a $ 118.800 pa
ra las anotadas mas arriba; en 1985 el aporte para
estas mismas carreras sera de $ 594.000 por alum
no matriculado y que este entre los 20.000 mejo-
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res puntajes de la prueba de aptitud acadernica. En
Medicina y Odontologia el coeficiente de correc

cion es de 2,5, pueden ustedes sacar la cuenta del
dinero que eso significa. En consecuencia, la dismi
nucion del aporte fiscal directo, que alcanzara en

1985 alSO Ofo del aporte fiscal de 1980, se redistri
buira segdn los intereses y decisiones que los me

jeres alumnos adopten, al matricularse en una de
terminada Universidad, en deterrninadas carreras.

Otro capitulo muy irnportante del OFL NO 4,
es el que se refiere al Titulo II de dicho OFL que
Ueva el titulo de Credito Fiscal. Es de todos uste

des, seguramente conocido, que ha sido decision
del Gobiemo que los estudiantes universitarios pa
guen parte irnportante y significativa del costo de
la ensenanza que reciben. Esta decision exige que
el Estado ponga a disposici6n de los estudiantes
meritorios, de situacion economica precaria 0 mo

desta, prestamos para que financien el costo de su

matrfcula, Los recursos puestos a disposicion de
los alumnos necesitados de credito en 1981 fueron

equivalentes al 7 % del aporte de 1980, en termi

nos reales y alcanzo a novecientos millones de pe
sos. En 1982 los recursos disponibles son equiva
lentes al 15 % del aporte fiscal al sistema universi
tario en 1980; esto es, dos mil cien millones de pe·
sos. En 1983 sera del 23 % ,en 1984 del 30 %

,

en 1985 del 40 % • Los recursos del ano 1986 y

siguientes van a ser equivalentes alSO % del apor
te fiscal de 1980, vale decir; seis mil ochocientos
millones de pesos, (de no haber inflacion, por su

puesto) disponibles para que los estudian tes pue
dan financiar el costo de su matncula.

EI credito se paga en diez afios, con dos anos de

gracia desde el afio de egreso del alumno, el interes

que se cobra es el 1 Ofo , anual; es un interes extra

ordinariamente bajo.
Por otra parte, el OFL NO 5, establece un nuevo

tipo de institucion de educaci6n post-secundaria
que era desconocido, por asr decirlo, en el pars y

que son los llamados "institutes profesionales".
Estos institutos profesionales son entidades de en

sei'ianza superior que pueden ser estatales, de he

cho existen algunos derivados de ex-sedes de las
universidades y tambien, se han ido constituyendo
nuevos institutos profesionales absolutamente pri
vados; en el curso de este ano se han reconocido
trece institutos. Su objetivo es impartir ensei'ianza

profesional a nivel superior, exclurdos aquellos
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Moderador: Profesor GILBERTO CALVO P.

Quiero agradecer al senor Decano de la Facul
tad de Ciencias Ftsicas y Maternaticas, por la gentil
invitacion que me ha hecho para hacer una exposi
cion sobre el tema en referencia.

Es para mi una gran oportunidad poder dirigir
me a ustedes profesores de la Facultad de Ingenie
ria de la Universidad de Chile y tener un intercam

bio de ideas respecto a asuntos relativos a la Edu
cacion Superior. Hace exactamente un ano que es

toy trabajando en el Ministerio de Educaci6n, a

nivel de la burocracia central de Gobiemo y desde
ese afio mis relaciones 0 vinculaciones con el cuer

po academico de las universidades ha sido perma
nente; pero, talvez insuficiente, y pretender ser

consultor 0 asesor de un Ministro de Educaci6n en

materia universitaria, sin tener una vinculaci6n fre
cuente con el cuerpo academico de las universida

des, es una ornision grave que en esta oportunidad,
en alguna medida, espero atenuar.

EI tema al cual debo referirme, es al marco legal
general que desde diciembre de 1980 a la fecha,
abril de 1982, se ha ido implementando en el pals
y que ha afectado a la educacion post secundaria
del pais. Procedere a hacer algunos comentarios

respecto a los cuerpos legales que se han ido pro
mulgando y publicando en nuestro pals y que, ya
son leyes.

En las primeras semanas de 1981, fue publicado
el DFL NO 1 que fija normas sobre las universida
des y que, en primer termino, define el concepto
Universidad y precisa sus fines; en segundo termi

no, hace referencia a la autonomta universitaria y a

la libertad academica; en tercer terrnino, fija nor

mas respecto a los grados y los tttulos profesiona
les; finalmente, se refiere a la creaci6n y disolucion
de universidades, Este DFL NO 1, en consecuencia,

Prof Ing. OSCAR GARRIDO
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de Enseiianza Superior.

determina el marco general global, por asf decirlo,
sobre el cual tienen que establecer su organizacion
las instituciones de educaci6n superior, que se lla
men universidades,

Con posterioridad, se publica el DFL NO 2 que
tambien fija normas sobre universidades. Expresa
que las universidades deberan proponer la reestruc

turaci6n de sus corporaciones y dice que dichas

proposiciones, si procede, deberan consultar la di
vision de las universidades existentes y, finalmente,
dispone que estas universidades y las que se deriva
ren de elias, deben hacer una proposicion de esta

tutos, vale decir, proponer su organizacion interna.
Este DFL NO 2 tuvo gran importancia en toda

la organizacion de la educacion universitaria duran
te el transcurso del ano 1981. De �I se deriva la ge
neraci6n de nuevas universidades e institutos pro
fesionales estatales, como consecuencia de la rees

tructuraci6n que sufre la Universidad de Chile y la
Universidad Tecnica del Estado. Y de el, tambien,
se generan las proposiciones de estatutos 0 de orga
nizaci6n intema que las instituciones universitarias
o de educaci6n superior estatales han debido pre
sentar al Supremo Gobiemo y que se encuentran,
en este momento, en proceso de publicaci6n en el

Diario Oficial. Aspecto este , al cual me voy a refe
rir en la segunda parte de mi exposici6n.

Otro documento de gran importancia es el
DFL NO 4 que fija normas sobre el financiamien
to publico que reciben las universidades, basica
mente, el aporte fiscal, vale decir, los recursos que
la sociedad, a traves del Estado, entrega a las uni
versidades estatales y privadas ano en aiio, de
acuerdo a esta normativa legal, va a ir disminuyen
do porcentualmente hasta 1985, ano en el eual se

va a estabilizar y sent igual al 50 % del presupues,



to del ano 1980, pero en terminos reales. Vale de·

cir, en el caso de la Universidad de Chile, el presu
puesto que en 1980 tenia la Universidad de Chile
va a ir disminuyendo como aporte fiscal directo
hasta ser el 50 % a partir de 1985, Y de all! se es

tabiliza a futuro; esta mecanica se aplica a todas las
universidades del pais, vale decir, la misma situa
cion Ie va a ocurrir a la Universidad de Santiago, a

la Universidad Catolica 0 a la Universidad de La

Serena, etc. Esta fuerte disminuci6n del aporte fis

cal, llamernoslo, directo que poseran las universida
des, se ve compensado por un aporte fiscal indirec
to. El DFL NO 4, establece que a partir de 1982 las
universidades recibiran , como aporte indirecto ,

una cierta cantidad de dinero que se establece en la

propia ley, a traves de la matncula que obtengan
entre los 20.000 mejores alumnos que han rendido
la prueba de Aptitud Acadernica. Es decir, los
alumnos que se matriculen en la Universidad de

Chile, que esten entre los 20.000 rnejores alumnos,
va a aportarle a esta corporaci6n 30 unidades
tributarias rnensuales, entiendo que en estos mo

mentos la unidad tributaria debe ser del orden de
los $ 2.200, asr es que debemos estar hablando de

aproximadamente s 66.000.

En 1983 este aporte indirecto sent de 75 unida
des tributarias, vale decir, $ 165.000 aproximada
mente. En el 84, este aporte indirecto, va a ser de
120 unidades tributarias. 0 sea, sobre $ 264.000, y
a partir del 85 y anos siguientes, este aporte fiscal,
por el alumno que este entre los 20.000 mejores
alumnos y que se haya matriculado en una univer.

sidad, sera de 150 unidades tributarias; es decir,
mas de $330.000. Este es el aporte que va a recibir
cada Universidad por alurnno, independientemente
de la carrera que estudie, pero este aporte -las
cifras que he indicado en unidades tribu tarias
se ve corregido si los estudiantes eligen determina
das carreras: es decir, si dentro de una Universidad
los alumnos se matriculan en lngeniena Civil,
Agronorrna, Veterinaria, Qutmica y Farmacia, In

geniena l- orestal, Bioqu {mica, se mul tiplican por
1,8; en otras palabras en estos casos las cifras ano

tadas se yen aumentadas en 80 % ,as{ los $ 66.000

aproximados de aporte para el presente ano, en la

generalidad de las carreras, alcanza a $ 118.800 pa
ra las anotadas mas arriba; en 1985 el aporte para
estas mismas carreras sera de $ 594.000 por alum.
no matriculado y que este entre los 20.000 mejo-
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res puntajes de la prueba de aptitud acadernica. En
Medicina y Odontologta el coeficiente de correc

cion es de 2,5, pueden ustedes sacar la cuenta del
dinero que eso significa. En consecuencia, la dismi
nucion del aporte fiscal directo, que alcanzara en

1985 alSO % del aporte fiscal de 1980, se redistri
buira segun los intereses y decisiones que los me

[ores a1umnos adopten, al matricularse en una de
terrninada Universidad, en determinadas carreras.

Otro capitulo muy irnportante del DFL NO 4,
es el que se refiere al Titulo II de dicho DFL que
lleva el titulo de Credito Fiscal. Es de todos uste

des, seguramente conocido, que ha sido decision
del Gobiemo que los estudiantes universitarios pa.
guen parte irnportante y significativa del costa de
la ensefianza que reciben. Esta decisi6n exige que
el Estado ponga a disposicion de los estudiantes
meritorios, de situaci6n econ6mica precaria 0 mo

desta, prestamos para que financien el costo de su

matricula. Los recursos puestos a disposicion de
los a1umnos necesitados de credito en 1981 fueron

equivalentes al 7 Ofo del aporte de 1980, en termi
nos reales y alcanzo a novecientos millones de pe.
sos. En 1982 los recursos disponibles son equiva
lentes al 15 Ofo del aporte fiscal al sistema universi
tario en 1980; esto es, dos mil cien rnillones de pe.
sos. En 1983 sera del 23 % ,en 1984 del 30 Ofo ,

en 1985 del 40 %
. Los recursos del ano 1986 y

siguientes van a ser equivalentes al 50 % del apor
te fiscal de 1980, vale decir; seis mil ochocientos
millones de pesos, (de no haber infiaci6n, por SUo

puesto) disponibles para que los estudian tes pue
dan financiar el costo de su rnatncula.

El credito se paga en diez anos, con dos anos de

gracia desde el afio de egreso del a1umno, el interes

que se cobra es el 1 % , anual; es un in teres ex tra

ordinariamente bajo.
Por otra parte, el DFL NO 5, establece un nuevo

tipo de institucion de educacion post-secundaria
que era desconocido, por asr decirlo, en el pais y
que son los lIamados "institutos profesionales",
Estos institutos profesionales son entidades de en

sei'ianza superior que pueden ser estatales, de he.
cho existen algunos derivados de ex-sedes de las

universidades y tambien, se han ido constituyendo
nuevos institutos profesionales absolutamente pri
vados: en el curso de este ano se han reconocido
trece institutos. Su objetivo es impartir ensei\anza

profesional a nivel superior, exclurdos aquellos
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para los cuales se requiere el grado de licenciado y
cuya ensenanza esta reservada, de acuerdo al DFL
NO 1, exclusivamente a instituciones lIamadas uni
versidades: el resto de las carreras 0 campos de es

tudios pueden ser enseJiados en estos institutos

profesionales.
EI objetivo que, en cierta forma, se ha tenido

en consideracion para la creacion de estas institu
ciones ha sido basicamente establecer un tipo de
instituci6n de ensenanza superior que califique
profesionalmente, en determinadas areas de cono

cintiento a estudiantes y que descargue un poco a

las universidades de la ensefianza de numerosas

profesiones y oficios, 11 tiles e importan tes, pero

que recargaban notablernente la tarea un iversitaria,
tanto desde el punto de vista de la administracion
como del financiamiento, irnpidiendole cumplir un

rol mas eficaz; por ejemplo, en la ensenanza de gra
duados y en la investigacion.

Finalmente, esta el Decreto con Fuerza de Ley
NO :24 que fija normas sobre los centros de forma

cion tecnica, Los centros de formaci6n tecnica son

instituciones que procuran dar instruccion a estu

diantes, por un perrodo de dos anos, y entregar
una calificacion de caracter tecnico, par ejemplo:
secretariado ejecutivo, tecnico en cornputacion,
tecnico en administracion de personal, tecnico en

mecanica autornotriz , etc. Este tipo de institucio
nes existian ya en el pals, 10 que se ha hecho con

este Decreto con Fuerza de Ley NO 24 es, simple
mente, fijar ciertas normativas que regulen su acti

vidad.
Un aspecto, que en mi opinion es de tan ta 0

mayor trascendencia que los cuerpos legales, que
he comentadb, dice relacion con todo el proceso
de institucionalizacion y ordenarniento interno de

las universidades, que se ha indicado. En verdad,
toda la legislacion que he mencionado, dice rela
ci6n con el ordenamiento, con la forma en que de

ben operar las instituciones en relacion con el Esta

do 0 entre elIas, pero se venia haciendo no s610 ne

cesario, sino indispensable buscar una formula que
•

permitiera ir institucionalizando 0 ir reordenando
a las universidades desde el punta de vista interno.

A partir de fines de ano de 1973 a la fecha, se

ha vivido un sistema de organizaci6n universitaria

transitorio, a traves de rectores delegados y parecra
hacerse necesario que este proceso de transitorie

dad, de alguna forma, Ilegara a su termino y se bus-

cara formulas de organizacion universitaria que

permitiera buscar un sano equilibrio del poder den
tro de la Universidad que permitiera, ademas, po
ner en practica una estructura 0 modelo de organi
zacion universitaria para ir viendo cuales eran sus

resultados, su exito relativo 0 sus imperfecciones,
de modo tal que en los proxirnos afios haya tiernpo
para ir perfeccionandolo. corrigiendo Y de tal for
ma, que cuando venga todo un proceso de institu
cionalizacion futura, me refiero al conjunto de la
Sociedad Chilena, pudieran ya intemamente las
universidades, tener una suerte de tradicion de su

organizaci6n que fuera respetada, aceptada y re.

querida por los propios acadernicos 0 miembros de
las corporaciones universitarias.

Las caracterrsticas de este proceso de institucio

nalizacion 0 de organizacion interna de las univer

sidades, esta orientada hacia la busqueda de un

equilibrio razonable del poder y del gobiemo uni

versitario en el cual haya una efectiva participacion
del cuerpo acadernico pero que, al mismo tiempo,
elimine las imperfecciones y los vicios a los que se

llego en forma extrema en el pasado no tan lejano.
En este sentido, habra que buscar formulas que

permitieran una efectiva participaci6n del cuerpo
acadernico pero que, al mismo tiempo, eliminara
los vicios trpicos del electoralismo, al eual se vio
sometida la Universidad en el principio de la deca
da del 70, en cierta forma, yo dirra que tambien
de otros problemas que se venran arrastrando des
de hacra muchos alios; comparar cualquier modele
de organizacion universitaria con 10 establecido en

el perrodo 1968-73, ami juicio, es evidentemente
un abuse, aquello era un modelo que nadie racio
nalmente pueda aceptar pero, yo dina, que el pro
blema de organizacion universitaria venia haciendo
crisis desde muchos aiios antes, tal es asr, que de

otra· forma no se puede explicar por que vino una

suerte de proceso de reforma en los fines de la de

cada del 60, si no fuera porque el sistema que irn.

peraba entonces no era precisamente satisfactorio.
Las proposiciones que ha hecho el Ministerio de

Educacion, en general han sido aceptadas por las
universidades incorporandolas a sus estatutos, en

gran parte superan 0 resuelven los problemas a que
hago mencion. La institucionalizacion que se ha

propuesto dice relacion con la existencia de auto

ridades colegiadas y con la existencia -obviamen
te- de autoridades unipersonales, Estas autorida-



des colegiadas, a nivel general de la Universidad,
son la Junta Directiva y el Consejo Academico.
Como autoridad unipersonal, basicamente , el Rec

tor, su autoridad se prolonga en ciertos funciona
rios superiores, que son asistentes del Rector en

las diversas materias: vicerrector academico, vice

rrector de investigaciones, vicerrector de asuntos

administrativos y financieros, que son, como digo,
miembros de la oficina del Rector.

Las Facultades, como unidades acadernicas

basicas, estan dirigidas por su Decano con la cola.
boracion de su Consejo de Facultad.

Entonces, en la estructura general de la Univer.

sidad, tendnarnos la Junta Directiva, el Rector y el

Consejo Acadernico y a nivel de la Facultad, ten

driamos al Decano y el Consejo de Facultad y den

tro de la Facultad, los Directores de Departamen
tos y eventualmente , los Consejos de Departarnen
tos si fuera necesario.

Las caractertsticas de la Junta Directiva, sus ta

reas, sus facultades, sus funciones, son basicamente

aquellas que dicen relacion con asun tos con trac

tuales, de caracter financiero y aspectos sustanti
vos de la adrninistracion de la Universidad. Es tarea

de los miernbros que conforman una Junta Directi
va aprobar el presupuesto de la Universidad, apro
bar la ven ta, enajenacion 0 compra de bienes ftsi
cos de 1a Universidad, aprobar 1a creacion de nue

vos grados acadernicos en la Universidad; pero quie
ro hacer una referencia sobre este punto, la facul
tad de aprobar la creacion de nuevos grados acade

micos por la Junta Directiva esta referida, a1 aspec
to economico propiamente tal, es decir, que sea la
Junta la que apruebe su factibilidad financiera, es

decir, si la nueva actividad que se quiere crear, que
se quiere desarrollar tiene un apoyo financiero cla
ro. Ha sido muy frecuente en el sistema universita
rio chileno y tambien en otras partes del mundo

que, uruversidades que estan desarrollando satisfac
toriamente su labor, pero que tienen dificultades
financieras aprueban la creacion de carreras 0 de

nuevas facultades y de programas de ensefianza

que no tienen un respaldo financiero cierto ni se

guro y eso, una vez aprobado, matriculados los
alumnos, 10 unico que se logra es que se vean dis
minuir los presupuestos de los programas ya exis

tentes, para fortalecer apresuradamente este nuevo

programa que no fue estudiado con la debida de
tenci6n, con debido cui dado y que provoca estas
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dificultades. Es en ese sentido al que me refiero

que es una facultad de la Junta Directiva el apro
bar los nuevos programas de estudios 0 los nuevos

grados academicos que se pretenda dar. Es tambien
tarea de esta Junta Directiva proponer, en el caso

de las universidades estatales, al Presidente de la

Republica, la tema 0 la nomina de candidatos po
sibles a rectores de la universidad. l..e corresponde
tambien a esta Junta Directiva aprobar, a proposi
cion del rector, el nombramien to de los directivos

superiores de la Universidad, sean vicerrectores,
prorrectores 0 personeros de esa categorra.

EI Rector, obviamente, es un funcionario que
tiene una gran autoridad en los asuntos acadernicos
como en los asuntos administrativos y financieros
y su tarea es dirigir la Universidad. EI es responsa
ble de formular el presupuesto y plantearselo a la
Junta Directiva; es el que da las directrices basicas
desde el punto de vista de la administracion y, el

que propone los nombramientos a la Junta Direc
tiva, cuando es el caso, de los directivos superiores
de la Universidad.

El Consejo Academico opera, en general, como

un cuerpo consultor cualquiera: muchas de las tao

reas que deben ser conocidas por la Junta Directi
va 0 propuestas por el Rector, deben Ilevar el in

forme previo del Consejo Acadernico.
La generaci6n de la Junta Directiva, es impor

tante indicarla, es la siguiente: 1/3 de los miem
bros los nombra el Presidente de la Republica, en

tre ciudadanos reputados y distinguidos y 2/3 los
nombra el Consejo Academico: 1/3 entre profesio
nales universitarios de reputacion y que no tengan
ninguna relacion contractual con la universidad en

cuestion y el otro tercio entre profesores de las
mas altas jerarquias de la propia Universidad.

EI Consejo Acadernico esta compuesto por los
decanos y tambien por acadernicos de la universi

dad, de las mas altas jerarquias. Lo que acabo de

mencionar, el poder que tiene el propio Consejo
Acadernico para nominar 2/3 de la Junta Directiva,
y la capacidad que tiene para hacer recomendacio
nes en los problemas academicos generales de la

universidad, Ie otorgan una influencia y autoridad

muy importan te en la conduccion de la Corpora
cion.

Toda la estructura universitaria que se ha plan
teado aqur como modelo de organizacion que se

esta implantando en el pais fracasa, simplemente
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se desploma si no hay una jerarquizacion academi
ca s6lida, clara y consciente. La Universidad tiene

como objeto primero la ensenanza a un nivel supe
rior, y si no tiene un cuerpo acadernico de alta cali
dad y este no esta debidamente jerarquizado, el

cumplimiento de ese proposito tan esencial se ve

disminurdo, empobrecido. De modo tal que, en

nuestra opinion, la base de sustentacion de todo 10

que se quiera hacer en materia de organizacion uni.

versitaria con el esquema que hemos brevemente
descrito 0 cualquier otro, se fundamen ta en la je.
rarquizacion del cuerpo academico. Y yo hablo
mas de jerarqura academics que de carrera acade

mica, la expresion carrera acadernica me suena un

poco como a una accion mas bien burocratica en

fin, una cosa en la cual basta esperar un numero

determinado de afios para acceder a la jerarqura suo

perior. Agregarta que, para que esta jerarqu (a sea

10 que se espera de ella, requiere de un mecanismo

de seleccion muy serio y riguroso; una seleccion

blanda, una seleccion arbitraria y caprichosa, evi

dentemente hace que el sistema igualmente se de

rrumbe.

Nosotros hemos insistido en la conveniencia de

que en los propios estatutos est€! incorporada la je
rarqura academica. Tengo la conviccion que una de

las cosas que mas contribuyo a destruir el sistema

universitario fue que a fines de la decada del 60, al
declararse nulo el estatuto de la Universidad de
Chile que venia del afio 31, que tenia una jerar.
quia acadernica -puede discutirse si era buena,
mala 0 regular, yo dina que mas bien era poco ade
cuada para la epoca que se estaba debatiendo, pero
habra una jerarqura acadernica-, fue sustiturdo

por un estatuto que no conternplo ninguna jerar.
quia acadernica, simplemente contemplo un ar·

trculo que decra que la habrra , Ese articulo nunca

se concreto en un regiamento posterior de la Uni

versidad. De esa situacion no se ha repuesto toda.

via la Universidad, en general y es absolutamente

indispensable que eso sea resuelto can la mayor in

teligencia y a la brevedad.

Nosotros hemos propuesto la existencia de un

cuerpo academico regular que tenga cuatro jerar
qufas: profesor titular, profesor asociado, profesor
asistente y, un cuerpo acadernico no-regular, que
se reflere, par ejernplo, a los profesores visitantes,
ayudantes, investigadores con tratados por un de.
terminado perrodo para un proyecto especrflco,

etc., que son elementos muy importantes en la ac

tividad acadernica pero que no tienen por que teo

ner responsabilidades en la conduccion de la Uni

versidad, responsabilidad que s( tiene el academico

regular. Y en algunas ocasiones alguien me ha ob
servado de por que se ubica dentro del cuerpo aca

dernico no-regular a los investigadores, por ejern
plo. Yo dina que si alguien es contratado en una

Universidad, en una determinada Facultad, para un

proyecto especrfico por un numero deterrninado
de anos, no tiene porque tener participaci6n en

las decisiones acadernicas de esa Facultad, basica
mente el no va a desarrollar una labor docente que,

despues de todo, es la tarea primera en la Facultad.
Ahora, si la Universidad cree que esa persona es un

hombre de gran habilidad, talento e inteligencia y
es un gran aporte a la Facultad, bueno, nornbrelo

profesor y paselo del cuerpo academico no-regular
al regular en cualquiera de las categorfas que la
evaluaci6n correspondiente determine.

La Universidad requiere tener un cuerpo acade
mico estable, basicamente aquellas personas que
esten absolutarnente probadas en su cali dad acade

mica, en su eficiencia, por su erudicion y eso, se da
obviarnente en las categorras mas altas del cuerpo
de profesores y esas personas deben tener perma
nencia en el cargo hasta la edad del retire, 0 sea,
hasta Ia edad de jubilar. Las categortas inferiores
me refiero, por ejemplo, al instructor, al profesor
asistente, no deben tener contratacion permanente
hasta Ia edad de retiro, deben ser contratados por
perfodos de tiempo que pueden ir desde I, 2 0 3
an os (ese es un asunto opinable). Las personas pue
den ser vueltas a contratar, pero siernpre por pe
rfodos definidos, en esa categorra y si la persona
no pasa ala categor ra superior, eventuaimente, al
termino de dicho pertodo (segundo 0 tercer perro
do), tendrra que retirarse de Ia Universidad.

La necesidad de que haya profesores de la mas
alta categorfa con permanencia dentro de la Uni

versidad Ie da estabilidad al cuerpo acadernico, y es

muy importante y saludable que el cuerpo de pro
fesores tenga miernbros de probada competencia
que puedan opinar libremente sobre cualquier
asunto univcrsitario porque tienen la certeza de

que su cargo no esta en juego. Y las posibilidades
de que alguno de ellos no sea tan bueno , cuestion

que me ha sido planteada en opor tunidades, y que
por 10 tanto, todos incluso los profesores titulares



y profesores asociados deben ser evaluados penna
nentemente, yo no soy partidario de eUo. Creo que
habiendo llegado a una detenninada categona 1a

persona adquiere estabilidad y rio debe estar sujeta
a nuevas evaluaciones ni consideraciones que pon
gan en juego su status. Si todo el mecanismo de se

leccion previo ha sido riguroso y serio, eillegar a

ser profesor titular 0 asociado no va a ser una cosa

facil. Si por algona situacion de excepcion hay
un porcentaje -que seguramente va a ser mini
mo 0 muy bajo- de gente que no debi6 haber

llegado ahr, pero que esta ahr, yo dina que vale 1a

pena correr el riesgo de mantenerlos ahr, a poner a

todo el sistema y al cuerpo academico que tiene
ese status en tela de juicio 0 en una situaci6n de

ambiguedad respecto a la pennanencia en sus car

gos.
Todo 10 que he expuesto en relacion a este se

gundo aspecto que es la institucionalizacion uni
versitaria hacia adentro de la Universidad, creo que
se basa justamente en este problema -que a mi

juicio- es el mas delicado y trascendente, porque
la participacion de los academicos en las politicas
de Ia Universidad es indiscutible y cualquiera que
sea Ia estructura que se d�, siempre va a existir, y si
se tiene un cuerpo acadernico serio y de calidad,
esas polfticas seran mas inteligentes y la ensenanza
de mayor nivel, De 10 contrario, 10 unico que logra
es rnediocrizar Ia Corporacion.

jMuchas gracias!

CONSULTAS

Profesor Gilberto Calvo:

Se ofrece Ia palabra para las preguntas que se

deseen formular.

Pregunta:
Quisiera saber 10 siguiente: �de qUI! manera 0

cual serta el modus operandis en relacion con el
financiamiento interno indirecto?, cuando un

alumno sale del colegio su informacion es minima
en relacion 'Con Ia Universidad, entonces �de qud
manera Ia Facultad 0 Ia Universidad debe operar
para que el alumno reciba Ia informacion mas ade
cuada y que refleje realmente 10 que es la Facul
tad? Porque a uno le in teresa atraer el maximo de
alumnos, pero -naturalmente- en eso no debe
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haber engano hacia el alumno ide que manera pue
de uno informar con el material que tiene? iCU�
sena el organismo de enlace hacia los colegios?

Senor Garrido:

Bueno, hay dos aspectos ahr, voy a hacer refe
rencia a uno que ha sido bastante negativo y que
ha ocurrido justamente en el proceso de matncula
de este ano, y que se explica, talvez, porque esta

mos todavra en una etapa de implementaci6n de la
nueva legislaci6n.

Las universidades, dieron a conocer el valor de
sus matrfculas muy tarde, practicamente cuando
los estudiantes ya habfan hecho sus postuIaciones
a las universidades y algunos de los estudiantes se

encontraron con que habran postuIado a una de
terminada Universidad que les cobraba mucho mds
caro que otras, cuestion que si hubiese sido conoci
da por ellos antes, podna haber hecho variar sus

decisiones. Nonnalmente las decisiones que los
alumnos toman para inscribirse en una determina
da carrera yen una determinada Universidad, basta
hace algun tiempo arras, podrta ser un problema
de vocacion 0 de imagen de esa instituci6n, hoy
dra hay otro elemento de juicio. Desde luego esta

la vocaci6n 0 interes por una deterrninada carrera,
tambien esta el prestigio de la Universidad, pero se

ha introducido un factor fundamental y muy im

portante, que el costo de la matncula era insig
nificante, evidentemente que el primer y segundo
aspecto tenia influencia detenninante, pero cuan

do el costo de la matr(cula llega a ser muy impor
tante, como es a estas alturas, es muy posible que
una Universidad a la que un estudiante Ie interesa

ingresar, pero que cobra, por ejemplo S 80.000
anuales por matrfcula, inhiba el interes que ese es

tudiante por inscribirse en esa Universidad y pre
fiera otra que cobra un precio mucho mis pruden
te por esa rnisma carrera. Sin embargo, esa situa
ci6n este ano se dio, las universidades entregaron
la inforamcion muy tardfamente y. usando la ex

presion de los econornistas "no hubo transparen
cia" para una toma de decisi6n de los estudiantes,
10 que a rni juicio, es muy importante.

Ese es un asunto que indudablemente se tiene

que tener en consideraci6n y el Ministerio piensa
que se debe establecer una norma que obligue a las
universidades a que den a conocer el valor de los
costas de sus matrfculas por carreras, por 10 menos
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20 0 30 dias antes de que los alumnos tengan que

postular a las mismas, esto pareee algo muy nece

sarlo.

Ahora, concretamente, a 10 que se refiere usted,
yo pienso que son problemas que las propias facul
tades de las universidades deben buscar como

resolver. Creo que un Serninario como este -entre

otras cosas- puede entrar a discutir este tema. Es

muy probable, par 10 menos en filosofia, de que
todo el sistema universitario se transforme en algo
muy competitivo y que las otras universidades real
mente se tengan que esforzar por atraer la mejor
gente,la de mayor calidad, de mayor idoneidad y,
naturalmente, que eso no s610 va a ocurrir a nivel
de las universidades en sf, sino, por asr decirlo, en

tre las facultades de ingenierta de las diversas uni

versidades que tendran que crear mecanismos, tee

nicas adecuadas para que los estudian tes de los 40S
Anos Medios de los diferentes colegios, que tengan
mas reputaci6n por la calidad de su ensefianza, que
tengan mejores puntajes en la Prueba de Aptitud
Academica, dispongan de adecuada informaci6n de
10 que es el estudio de la ingenieria y de cual es el
nivel que tiene estos estudios de ingenierfa, por
ejemplo, en esta Facultad y 10 mismo, probable.
mente, hara otra Universidad en relacion a otras

disciplinas 0 campos de estudios.
Ahora, en esta competencia deberfa haber un lr

mite porque hay un problema etico de por medio,
y se supone de que la gente que esta dentro de las
universidades va a tratar de publicitar la calidad de
su ensefianza y las caracterrsticas del equipamiento
y de los recursos humanos en forma verrdica, no va

a inventar casas que no existen; ese lfrnite etico suo

pongo que existe. Yo dina que esas son algunas de
las formas en que se de be operar.

Profesor Ruben Martinez:
Me parece que en los criterios que se plantearon

en la institucionalizacion al interior de la Universi

dad, hay algo que no tiene la debida transparencia
en estes momentos, y es el haeer; tenemos muy
claro 10 que vamos a plantear en terminos de po·
der, se ha clarificado 10 que va a ser el ensefiar, se

han fljado relaciones profesores-alurnnos, una serie
de casas. Yo quisiera que se clarificara tarnbien al

go respecto al haeer, al aparato burocratico que al

gunos estamos viendo -y me incluyo personalmen
te- con cierta inquietud, que crece en forma des-

mesurada y que ya se convierte en un no dejar ha

cer, a nivel tanto departamental como de institu
ciones academicas de mayor tamafio; caso concre

to, prestaci6n de servicios, hay una inercia, una di
dicultad para poder dinamizar relaciones con el ex

terior que son complicadas, estamos llenando for.
mularios cada 3 0 4 horas, cuantiosos formularlos,
hay personas adrninistrativas que estan justificando
su presencia en la Universidad a traves de estas in·
mensas cantidades de papeles que duplican infor.
maci6n que ya esta en el Departamento, que esta
en la Facultad; as{ como se esta insistiendo en la
relacion alumnos-profesor, 1 a 10, 1 a 15, en fin

ino podr{amos fijar tambien una relacion profe
sor-adrninistrativo, mas a menos significativa?, que
nos transparente tambien este hacer que en este

momento -pienso- es un no dejar hacer.

Senor Garrido:
Frente a su observaci6n, me alegro de no estar

trabajando en una Universidad porque directamen
te no me atafie el asunto, pero 10 hacra hasta
hace un ano atras en una Universidad y 10 hice duo
rante siete anos y estuve en la estructura burocrati.
ca que usted critica.

Creo que usted tiene razon.pero, de 10 que srhay
que estar consciente es de 10 siguiente: cuando us.

ted tiene universidades como la Universidad de

Chile, que es la mas grande del pais, que es la que
cala mas profundo en muchos aspectos de la ense

fianza y de la investigaci6n tiene, en consecuencia,
un presupuesto muy grande, yo dina que el presu
puesto de la Universidad de Chile debe superar
tranquilamente los 100 millones de dolares. Eso
obliga, necesariamente, a que exista una adminis
tracion que maneje los recursos financieros y que
apoye al objetivo general de la Universidad que es

la ensefianza, el estudio y la investigacion. Es decir,
mal que nos pese, hay instituciones de las dimen
siones de esta Universidad, con los recursos que he·
mos mencionado, en que la administraci6n siempre
va a existir porque en verdad es indispensable, hay
que aprender a coexistir con ella. Ahora, natural

mente, 10 que es irritante -en eso me suscribo con

usted- es que la administraci6n crea que elIos son

el objetivo de la Universidad y 10 dernas, son los
elemen tos complementarios, hay ahr una trastroca

cion que debe ser sacudida desde dentro de la Uni
versidad.



Creo, naturalmente, que no debe existir un

cuerpo administrativo mayor que el que sea indis

pensable, no se puede tener una cantidad de vice
rrectores sobre tal asunto con un director general
que se preocupe de ese mismo asunto, con directo
res de departamentos preocupados de parcialidades
del asunto en cuestion. Bueno, esa situaci6n, en

primer lugar, es muy cara y en segundo lugar, no

presta ningun servicio eficaz, y, es francamente
aberrante que los academicos y la ensefianza y la

investigacion -objetivo principal de la Universi
dad- queden supeditados a las satisfacciones buro
craticas de quienes administran el sistema, eso de
be ser sacudido; pero serra mas odioso que el Ministe

rio, a traves de un funcionario de la administraci6n
como yo, se pusiera a recetar como debe organizar
se internamente la Universidad, porque a 10 mejor
los peligros se agravan en vez de ser superados. Pe
ro yo dina que el cuerpo de profesores, a traves de
los canales que tenga, debe hacer presente esta si
tuaci6n y exigir que se modifiquen.

Profesor Patricio Basso:
Yo que ria, mas que hacer una pregunta, hacer

un planteamiento general. Se ha dicho que el obje
tivo de la polrtica universitaria del gobiemo es la
liberalizaci6n en general, de modo que sena un sis
tema en que hubiera posibilidades de crear univer

sidades y los alumnos pudieran elegir libremente
en cual de elIas quisieran estudiar, yo creo que ahf

hay un problema de confusion entre objetivos y
medios; el objetivo de cualquier polftica universita
ria debiera ser -a mi juicio- mejorar la calidad de
la ensefianza superior y 10 que ahora se llama libe
ralizaci6n es un medio para conseguir este objeti
vo, por 10 tanto, siendo un medio es un medio que
puede ser cuestionable en cuanto a su eficiencia y
hay algunas cosas que a mi me haeen cuestionar la
eficiencia de este medic. En primer lugar, el aporte
fiscal, a traves de los 20.000 mejores puntajes, es

tana suponiendo una hipotesis de una cierta corre

lacion entre criterio de eleccion de los alurnnos y
la excelencia academica, es de suponer que los
alumnos que vienen egresando del lice0, estan en

condiciones de haeer una evaluaei6n acerca de la
exceleneia acadernica de las distintas universidades,
me parece arriesgado. Creo que nosotros mismos,
los acadernicos con mayor experiencia en la Uni

versidad, estarrarnos en serios aprietos para tratar
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de decidir cual de las universidades existentes tiene

el mejor nivel acadernico y 1610 se podna hacer des

pues de un estudio muy en profundidad acerca de
la calidad de sus laboratorios, de la calidad de su

equipo docente, de la formacion de los profesores,
de sus estudios de posgrado, etc.

Tratar de medir el aporte fiscal por la via de
elecci6n que van a hacer los 20.000 mejores punta.
jes, no parece apuntar hacia el objetivo de mejorar
la ensefianza superior.

En segundo lugar, en cuanto a la creaci6n de

universidades, la experiencia ha sido bastante desa
lentadora: la Universidad de Tarapaca, la Universi
dad de La Serena, etc., en 10 que se refiere a ense

iianza de Ingenierfa, ha significado que en este afto

han ingresado al primer ano de Ingenierfa 6.500
alumnos. Esta Facultad produce de 300 a 400

egresados de Ingeniena al afto de una cierta cali

dad, que va a perder absolutamente toda signifi
cacion respecto a los 6.S00 alurnnos que estan

ingresando a primer ano. Hay algo que esta mal,
no es posible que se creen carreras de Ingenierfa
urbi et orbi, ni que con los rnismos cuerpos do

centes, con los rnismos laboratorios, con las mis
mas personas que impartfan antes el titulo teeni

co, hoy dra impartir el titulo de ingeniero; sobre

que se ha ampliado el ndmero de estudiantes de

Ingenierfa, sobre que nuevos laboratorios se estan

creando las nuevas carreras de Ingenierfa, sobre

que nuevas Doctores 0 Magister se estan haciendo
los nuevos estudios.

Senor Garrido:
Su observacion, su crftica, me parece, van orien

tadas a dos aspectos: uno, la liberalizaci6n de la
ensenanza superior provocarfa una mediocrizaci6n
de Ia ensenanza, la que se estarfa produciendo con

la creacion de ciertas universidades que no tienen
nivel en su cuerpo academlco, ni equiparniento
adecuado para ensefiar -a 10 menos en el lirea de

ingenierfa-; y el otro aspecto, que me parece us

ted menciono, sena el relativo a que no le parece sa

tisfactorio como indicador para redistribuir el

aporte fiscalia decision que tomen los alumnos de
matricularse en deterrninada Universidad, y que
ella tenga un efecto financiero en beneficio de esa

Universidad y en perjuicio de otras.

En realidad aqurvamos a caer evidentemente en

juicios de valor porque yo estoy en bastante desa-
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cuerdo con usted, pero tratare de discutir algo al

respecto, Hay una legislacion que esta recien im

plementandose y por primera vez, en este ano se

esta aplicando. Hay que esperar un tiernpo para
poder hacer una evaluacion de si los objetivos que
se tuvieron en consideraci6n son un exito 0 no.

Creo que los estudiantes desde el momento que
egresan de la enseii.anza media tienen una clara ima

gen respecto a la reputaci6n de las universidades a

las cuales postulan; pienso que los alumnos que eli

gen estudiar en la Universidad de Chile ,la Universi
dad Catolica 0 la Universidad Federico Santa Ma

ria, son alumnos que estan tomando decisiones
bastante conscientes de que en esas universidades
tienen un prestigio las areas que les interesan, que
otras universidades no poseen.

Hay algunas instituciones a las que no les ha ido

tan bien en esta situacion, en cambio a otras, les
ha ido bastante bien por las decisiones que adop
tan los alumnos y si uno pudiera hacer alguna co

rrelaci6n entre prestigio, decision de los alumnos

y realidad acadernica, a 10 mejor se encontrana

con positivas sorpresas. En verdad, 10 que yo estoy
haciendo es una mera afirrnaci6n, no pretendo de

mostrar que esto sea asf, creo que el tiempo va a

deterrninar quien tiene la razon al respecto.
Pienso que las universidades van a procu rar ser

bastante diligentes para conquistar buenos alum

nos y a la larga, dentro de pocos anos, si se Ilegase
a saber que hay una deterrninada Universidad que
forma ingenieros de mala calidad. eso se transmite ,

se sabe, llegana a conoeimiento de los estudiantes

que ingresan a las universidades, y 10 tendnan muy
en cuenta para tomar sus decisiones.

Pero, a mi me parece que la decisi6n de como

distribuir el aporte fiscal, a futuro, no puede ser

una cosa que dependa discrecionalmente de los
funcionarios que estan en el Ministerio de Hacien

da, como en cierta forma ha ocurrido historica
mente.

En mecanismo de distribuci6n del aporte fiscal
que se ha establecido es impersonal y no discrecio
nal -puede ser discutible si son 0 no los estudian
tes el mejor medio para distribuir esos recursos

en mi opinion s( es conveniente, pero 10 que me

parece inadecuado es que sea un grupo de funcio
narios, de la administraci6n central del Estado, el

que tome la decision, aunque estos sean 0 fuesen
muy eruditos 0 inteligentes.

Respecto a la creacion de las universidades re

gionales, yo creo que tambien all! hay una decision

que habna que evaluar mas adelante. Usted ha ci
tado dos ejemplos de universidades recientemente

creadas en las cuales, creo, la situacion hay que
analizarla con mas detenimiento; la Universidad de

Tarapaca, que es producto de la fusion de dos se

des que otorgaban trtulos universitarios, la Univer.
sidad de Chile y la Universidad del Norte con ante

rioridad a su creacion, La Universidad del Norte en

Arica, estaba lmpartiendo Ingeniena Civil antes,
no es un invento ahora. No es el resultado de Ia
creacion de esta Universidad.

Respecto a la Universidad de La Serena, yo di
ria que el ejernplo es bastante parecido. La Univer
sidad Tecnica del Estado, en su Sede de La Serena,
como en su Sede de Ternuco, como en su Sede de
An tofagasta, formaba ingenieros de ejecucion en

determinadas areas y esos ingenieros de ejecucion
ten ian una suerte de repu tacion determinada en el
mercado. Lo que han hecho esas Universidades,
hoy autonomas, es desarrollarla al nivel de ingenie
ria civil. Me declaro incornpetente para poder ca

lificar la situacion: a 10 mejor alguna de ellas no

estan en situacion de entregar la ensenanza de in

geniena civil a nivel satisfactorio, ese riesgo es

real. Tambien, es posible que estas nuevas corpora
ciones impulsen apresuradamente, juvenilmente,
la creaci6n de nuevos campos de estudios en los
cuales no tengan la infraestructura adeeuada 0 no

tengan profesores que esten en condiciones de im

partir ensenanza en una forma satisfactoria. Pero,
de este peeado tampoco estan libres las universida
des antiguas.

Sin embargo. si hay rectores habiles en Tarapa
ca, en La Serena 0 en La Frontera, etc. ellos estan

ahora en situacion de contratar Iibrernente profe
sores reputados, esten en Chile 0 en el ex tranjero
para elevar el nivel de su ensenanza; eso, por cier

to, puede tomar tiernpo, no es una cosa que se ha

ga de un dra para otro.

Pero la existencia de sucursales de las universi
dades fue siernpre una lirnitacion para el desarrollo
de esos centros, pertenecieran a la Universidad de
Chile 0 a la Universidad Tecnica del Estado. Un

profesor destacado en una sede, si era muy bueno
se le trara -naturalmente- a Santiago ofreciendole

ventajosa situacion para que permaneciera aqur.
Lo que se ha hecho es racionalizar la si tuacion y



habra ciudades en que coexistra una sede de laUni
versidad de Chile y una sede de la Universidad T�c

nica, ambas teruan Departamentos, por ejemplo,
de Matematicas, con 15 0 20 profesores jomada
completa, en cada caso, todos pagados por el Esta

do, para ensefiar en una ciudad en que la poblacion
estudiantil no justificaba dicha duplicacion.O sea,
el asunto tiene su contrapartida, tiene sus riesgos,
pero tambien tiene sus claras ventajas.

En otras palabras, no se podrra mantener esas

sedes indefinidamente, en una suerte de cautiverio

disfrazado, bajo la adrninistracion de una Universi
dad cuya actividad principal se desarrollaba a cien
tos y a veces a mas de mil kilometres de distancia.

Profesor Rodolfo Saragoni:
La mayoria de los acadernicos vemos con preo

cupacion que todos los DFL de los ultirnos tiern

pos relativos a las universidades 0 al Consejo Na

cional de Investigacion , estan orientados principal
mente al aspecto mercantilista del sistema, 0 sea al

Mercado, a la ingerencia del mercado en el queha
cer universitario, pero me gustaria tener una escla
recimiento mejor, asr como hay un DFL NO 4 que
esclarece como se va a hacer la asignacion indirec
ta de los recursos a traves de los alumnos, �qu�
mecanismo regula la accion social de Ia Universidad
o regulariza 0 da un marco de referencia de los as

pectos sociales del quehacer universitario en aspec
tos como la disfusion de la cultura, del desarrollo
de la investigacion? �La presion del mercado,
puede desvirtuar este quehacer, presiones que va a

ejercer el mercado a traves de los alumnos? Esa se

ria mi pregunta.

Senor Garrido'
Comenzare eontestando la parte relativa al De

sarrollo Cientrfico.
EI DFL No 33 erea el Fondo Nacional de Desa

rrollo Cientrfico y Tecnologico y fija normas para
la investigacion cientrfica y tecnologica. Es decir,
existe un cuerpo legal que establece una mecanica
de distribucion de recursos preferentemente estata

les, para asignarlos a programas de investigacion
cientrfica y tecnologica, Pero ese DFL establece
normativas muy c1aras respecto a la canalizacion
de tales recursos e incorpora una antigua aspira
cion de los cuerpos academicos de las universida-
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des, vale decir, que los fondos sean administrados

por los propios cientfficos, a traves del Consejo
Superior de Ciencias y el Consejo Superior de De
sarrollo Tecnologico, Ambos Consejos, estan con

formados por investigadores reputados yeruditos
en su disciplina, incluso en su estructuracion poste
rior a la instacion es practicamente por autogene
racion, 0 sea, ellos mismos van proponiendo los
nombramientos de sus sucesores, situaci6n que les
da una fuerte autonomra en las decisiones que
adopten. Creo que, en cierta forma, esta normativa

legal, mas los recursos que en general tienen las

universidades, que no son pocos y, que si se admi
nistraran con cierta habilidad talvez podna ser me

jor aprovechados: podrran estirnular el desarrollo
de la investigacion cientifica.

No bay que olvidarse que las universidades, ade
mas de recibir el aporte directo e indirecto, empie
zan a cobrar valores sustantivos por la matrrcula

y que para el caso de los estudiantes pobres y mo

destos, van apoyados por el credito fiscal, 10 que
significa que el ingreso por matrtcula que van a

tener las universidades va a ser sustantivamente

mayor. Y si hace algunos ai'ios atras, por ejemplo,
en la Universidad de Chile, el ingreso por matrrcu

Ia no superaba el 8 % del total de ingreso que te.

nra la Universidad, yo me atreverfa a decir que hoy
dra no debe bajar del 20 % Y a futuro debe supe
rar ese porcentaje. Vale decir, la Universidad va

a tener -desde el punto de vista financiero-. mu

chos mas recursos que los que tuvo antes, solamen

te por el valor de las matnculas. Ahora, las universi

dades deben adrninistrar inteligemente estos recur

sos, para mejorar el equipamiento de ensefianza,
para pagar mejor a sus profesores califieados, para
darse una estructura operativa, eficiente y econo

mica en su staff administrativo, para asignar recur-

50S para Ia mantenci6n de su planta ffsica, etc.

Si todas esas medidas se adoptan yo dina que el
desarrollo de la investigaci6n cientifica en el pais
podna estar bastante vigorizado.

Ahora, respecto al problema de los aspectos so

ciales que usted menciona, yo creo que Ia gran fun
ci6n social de Ia Universidad es ensenar bien, desa
rrollar investigacion y eventualmente hacer exten

si6n en el sentido de transmitir y extender ese ex

cedente de la actividad docente 0 de la investiga
ci6n y retransmitirla bacia el exterior. Yo pienso
que esa es una funcion social. Ahora, el hecho de
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, que los estudiantes al tomar ciertas decisiones res

pecto a 10 que van a estudiar signifique una asigna
ci6n de recursos para detenninadas areas del cono

cimiento y que elIas puedan no ser las propiarnen
te culturales, como nosotros las podrramos llamar,
es cierto, es una asignaci6n que esta detenninada

por 10 que la gente quiere estudiar. Eso se ve pre
miado. Ahora, la Universidad puede hacer una cosa

inteligente tambien, para preservar los aspectos
culturales y es un problema de su au tonom fa en la
administraci6n flnanciera, Si bien es cierto que la

mayor cantidad de gente que lIeva aporte indirecto
va a ingenierfa, va a medicina, a odontologfa 0 a

las carreras que tienen coeficientes ponderados su

periores y no a las areas de las humanidades 0 ar

tes, puede haeer una retribucion interna de sus re

cursos y as! proteger estas mas del saber, porque
son carreras menos atractivas desde el punto de vis
ta de las perspectivas de la rentabilidad privada fu
tura que les significara a quienes la estudien. Aho

ra, si la Universidad se deja llevar por una perspecti
va economicista pobre, bueno, es un error de la

propia Universidad. En las grandes universidades
del mundo este problema tambien existe, pero tie
nen clara conciencia de cual es la tarea cultural de
una Universidad, ellos tienen muy claro que una fa
cultad de rnusica no tiene los ingresos y posibilida
des que tiene una facultad de economfa. Esa situa
cion la tienen en consideraci6n y reasignan interna

mente recursos para mantener el debido vigor y ca

lidad en esas areas humanfsticas 0 de artes. Es res

ponsabilidad de quienes dirigen la Universidad re

solver este problema por la vra de la redistribucion
de sus recursos.

Profesor Gunther Joseph:
Soy profesor de esta Facultad desde haee 20

aftos y pertenezco al Instituto de Investigaci6n y
Ensayes de Materiales (IDIEM). Mi preocupaci6n
es el credito fiscal. Ocurre que las personas tene

mos opinion respecto a los Decretos, pero uno se

formula preguntas; como persona y como pro fe

sor, veo la necesidad de hacer sentir al pueblo, a

la gente que recurre a las universidades en calidad
de alumno, que la ensei'ianza tiene un costo y De

gar a ser profesional en cualquier rama no es un re

galo gratuito de la sociedad, que tampoco es el uni,

co camino para una persona egresada de la ense-

ftanza media, para quedar bien y poder mostrar en

tre sus rneritos el exhibir un carton, carton que al

pals cuesta muy caro. Mirando desde el punto de
vista de alumno, si los padres tienen medios para

pagar este aporte significativo del costo de ense

ftanza, encuentro absolutamente justo que ese

aporte se haga. En cambio, cuando carecen de los
medios, tambien encuentro absolutamente justo
-otra cosa sena volver a los tiempos de las caver

nas-. que a esa persona con condiciones para ha
eer estudios academicos, se le de -de alguna mane

ra- el camino para poder ingresar a la Universidad;
no obstante no tener su familia los recursos. Mi

problema se plantea desde el momento en que se

dice: "este sefior va a tener que pagar entonces,
a 10 aftos plazos, con dos anos de gracia", eso es

tfpico en todos los prestarnos (1 % de interes) y
vamos, en la jerga mercantil, a hipotecar su futu
ro. Ese es mi problema: [ese senor queda hipote
cado!

Me podra decir: usted plantea un problema y
no sugiere solucion. Ocurre que estamos mirando
con esto de cobrar matrrculas significativas un po
co a 10 que se hace en los Estados Unidos, en Ale

mania, 0 sea, en algunos parses de alto desarrollo
industrial que, sin embargo, exigen que las perso
nas que concurren a la Universidad hagan un apor
te, no simplimente reciban una ensenanza gratuita.
Pero me parece, y aqui viene mi pregunta (me pa
recta al menos), que se ha usado mucho el sistema
de los "grants", algo asr como que el estudiante se

gane el derecho a la docencia por algo asr como

una remuneraci6n que se le otorga en funcion de
una actividad que el desernpefie durante su estu

dio, actividad que puede ser de investigaci6n, 0 co

mo ocurre en los Estados Unidos en algunos casos

-puede ser dedicar algunas horas a labores admi
nistrativas y entonces perrnitirIe tomar un cierto

grado de carga docente, de carga aprendizaje, di

gamos, para que pueda atender a esas otras obliga
ciones. Ese sistema talvez tampoco sea ideal, pero
el peso de una deuda de 10 anos en un futuro pro
fesional incierto, como el que -distintas circuns
tancias ajenas al alurnno en todo caso- ha configu
rado en el mundo, tal como hoy dra tenemos la

posibilidad de 5.000 ingenieros egresando, en cir
cunstancias de que en la actualidad existen ingenie
ros cesantes, es realmente un peso, que si el alum
no aquilataba bien, puede impedir que esta perso-



na sin recursos pueda 0 se atreva a emprender el
camino universitario, sin que por eso esa persona
sea necesariamente una persona de bajo nivel en el
sentido de su posible aporte futuro hacia sus con

ciudadanos. Les repito: yo soy un mero ingeniero
Y � que ustedes tienen que haber estudiado estos

aspectos y me gustana conocer su opinion al res

pee to.

Senor Garrido:
Usted hizo una fundamentacion que yo suscri

bo plenamente y que me ahorra referirme a ella,
respecto al grado relativo de injusticia que tiene el

que la sociedad Ie financie a todos los estudiantes
la ensefianza de la Educacion Superior. No conoz

co ningt1n profesional universitario -salvo que se

dedique a las cosas del espfritu muy estrictamente,
alguien que estudie teologfa y despues se dedique a

ello=, que no reciba un ingreso privado importante
en el ejercicio profesional posterior. Es decir, no

hay un medico que haya estudiado medicina que
despues al ejercer la medicina no reciba una rernu

neracion por ella; ni conozco ningt1n ingeniero que
una vez que recibio su ensefianza no reciba una reo

muneracion privada que Ie permita tener una situa
cion que responda relativamente a las expectativas
que tiene ese status dentro de la sociedad. Enton

ces, por esa razon es que no parece justo que la so

ciedad siguiera financiando a todos los estudiantes

que ingresaban a la Universidad. Si uno estima y
considera que tenemos por 10 menos un 10 % de
analfabetismo en el pals todavra vigente y que la

gente que es absolutamente analfabeta practica
mente no tiene ninguna perspectiva significativa de

encontrar niveles de ingreso interesantes dada su

falta de calificacion y, que incluso mas, la gente
que apenas sabe leer y escribir 0 que tiene su 40
afto basico, por ejemplo, es gente que no tiene

grandes diferencias con el analfabeto, 0 sea, desde
el punto de vista privado una persona que apenas
sabe leer y escribir no tiene perspectivas de ingreso
privado significativo, pero, desde el punto de vista

social, es altamente 11tH, una persona que sabe leer

y escribir evita que la sociedad tenga que trabajar
con srrnbolos para tomar buses, para indicar los
nombres de las calles, etc. Desde el punto de vista
privado una persona que apenas sabe leer y escribir
con respecto a un analfabeto practicamente en los
niveles de ingreso, muchas veces son insignifican-
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tes; pero en la medida que la gente va teniendo me

jor calificacion, mayor instruccion -digamos basi
ca completa, octavo basico 0 ensenanza media

completa-. las perspectivas de ingreso son mejores
y a nivel de los estudiantes que egresan de la ense

nanza universitaria son claramente mejores. Ahora,
si uno analiza quienes estan fmanciando el sistema
de la educaciOn superior y basicamente quienes es

tan financiando a los que estudian en la Universi

dad, es muy probable que uno se encuentre que
-no quiero parecer demagogo-. pero es probable
que muchos lustrabotas al ir a comprar pasta y pa·
gan el IVA, 0 vendedores de diaries 0 pequenos
agricultores, que no han pasado jamas por el fron
tis de una universidad estan fmanciando ala gente
que ingresa a las universidades el costo de su ense

nanza. Es claro tambien que los estudiantes que
ingresan a las universidades, en general, pertenecen
a un nivel socioeconomico medio, medio-alto y
alto y solamente un grupo muy excepcional y muy
meritorio esta en niveles socioeconomicos mas

bajos. Eso ha sido tradicional y las veces que se ha

investigado, se ha demostrado reiteradamente que
ese es el fenomeno que se produce. Entonces, reo

sulta que la sociedad estaba otorgandole un subsi
dio excepcional a quienes en alguna forma -mira·
do en su conjunto- podnan pagar p� de la en

sefianza que recibran.estaba dejando de canalizar
recursos a quienes no tenran mayores oportunida
des de instruccion, hago referencia de las situacio
nes del 10 % u 8 % de analfabetismo que todavra

impera en el pals. Todo el mundo se preocupa mu

cho del nivel de remuneraciones que recibe el pro.
fesor de ensefianza basica, de la enorme y trascen

dental tarea que ellos desarrollan en la escuela de
ensenanza basica, en areas rurales, del costo que
tiene la medicina, etc. etc.; sin embargo, los recur

sos son limitados y de alguna parte habna que ob·

tenerlos. Entonces, una de las formulas que se bus
co fue 1a del financiamiento directo a traves de los

alumnos, que por 10 demas no financian la totali
dad (ni hay intencion de que financien la totali

dad) del costo de la ensenanza, pero si una parte
sustantiva de el, Ahora bien, si uno analiza deteni
damente este asunto de Ia deuda y, por ejernplo,
si el costo de la ensenanza de ingenierfa es de
$ 80.000 anuales, en seis ai'ios de estudios tenemos

$ 480.000. Olvidemosnos, por un minuto, del in
teres del I % que es muy poco significativo,
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$ 480.000 entre diez cuotas anuales significan
$ 48.000 anuales que divididos en 12 meses, signi-

,

fican aproximadamente $ 4.000 mensuales. Yo

creo, que para un egresado de ingeniena, para un

profesional joven, cancelar mensualmente $ 4.000
durante 10 atlos por haber recibido Ia ensefianza

de Ingenierta Civil, no me parece una cifra que sig
nifique hipotecar su futuro; no parece una cifra
realmente escalofriante 0 que realmente 10 compro
meta como siervo de la gleba al Estado, que le ha
facilitado estos recursos.

Pienso que usted tiene raz6n en orden a que

pueden existir otras formulas altemativas para

pagar los costos de la ensenanza de un estudiante,
pero son formulas que a la larga se vendnan a

complementar con esta, porque si hay un estudi
ante que logra, a traves de las oportunidades que
le da su propia Universidad, de recibir una remune

raci6n por desarrollar una labor complernentaria
en investigaci6n 0 por desarrollar una labor en la

adrninistraci6n, es probable que con los recursos

que obtenga se libere en parte, de entrar a requerir
del credito, Si una Universidad establece que en su

Facultad de Ingenierfa va a tener una "staff" de
bibliotecarias muy pequeno y que va a trabajar
basicamente con estudiantes de ingenier{a para
que tengan los libros y los distribuyan y pague una

remuneraci6n por ello y esa misma situaci6n se re

pite en el casino, y cia oportunidad a los estudian
tes de cursos avanzados para que trabajen por una

pequeiia remuneracion en programas de investiga
ciones, ciertarnente puede disminuir Ia presion por
requerir credito. Pero el no haber establecido el
mecanismo del credito y haberse apoyado exclusi
vamente en las formulas que usted plantea, mucha

gente, talvez con razon, dirra que es una soluci6n
insuficiente e irreal, porque las perspectivas de tra

bajo que pueda otorgar la Universidad en la practi
ca son limitadas.

Esa serra mi respuesta.

Oscar Garrido en su intervencion se refirio a la realidady perspectivas de la Educacion Superior.
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"OPORTUNIDADES DE SERVICIO PARA LA FACULTAD EN EL

CAMPO DE LA EDUCACION CONTINUADA"

Moderador: Profesor GILBERTO CALYO P.

Es sabido que la Facultad nesecita urgentemen
te aumentar sus ingresos para poder desarrollar efi
cientemente sus multiples funciones academicas.
En la busqueda de nuevas fuentes de flnanciamien

to, la Facultad debe identificar oportunidades en

actividades propias de su naturaleza institucional.
Dicho en otra forma, debe lograr que le paguen
por hacer cosas que de todas maneras le interesa
ria realizar. Esto no significa desconocer que hay
numerosas situaciones en las que los objetivos uni

versitarios de la institucion pueden entrar en con

flicto con exigencias que plantea un determinado

trabajo. Significa, en cambio, reconocer que hay
otras situaciones, igualmente numerosas, en las que
el hecho de que sea una universidad la que presta
el servicio constituye una clara ventaja. Ese es el

caso, por ejemplo, de los proyectos de investiga-
cion y de desarrollo tecnologico de piazos medios

y largos, que requieren soluciones creativas y pre
sentan una naturaleza interdisciplinaria. Y es tam

bien el caso de la actividad de educacion continua
da a la que se refiere esta presentaci6n.

Podemos definir la educaci6n continuada como

un sistema de educacion y entrenamiento capaz de

proporcionar a la persona que 10 desee los medios

para.

10 Actualizar su formacion, permitiendole mante

nerse al dia en su especialidad frente al rapido
avance cientifico y tecnologico de las distintas

disciplinas profesionales.
20 Corregir vacfos en su formacion inicial, en par

ticular para satisfacer requerimientos de entre

namiento originados en la evolucion natural de
su carrera profesional. Un ejemplo muy fre-

Ins. Pro/. JOAQUIN CORDUA
Director de Proyectos Extemos de la

Facultad

cuente es la necesidad de muchos profesionales
de recibir entrenamiento en tecnicas de gestion
y administracion en las etapas avanzadas de su

carrera.

30 Permitir cambios de actividad profesional Esto
es especialmente importante en periodos de cri
sis 0 de fuertes ajustes de la situacion economi
ca nacional. Antes se suponia que las crisis eco

nomicas afectaban principalmente el empleo del

personal de escasa calificacion. Eso ha cambia
do radicalmente y hoy dia Ia recesiOn afecta in

tensamente al grupo de personas de alta califica
ci6n.

En resumen, la educacion continuada es simul
taneamente un medio de desarrollo individual y un

factor de crecimiento economico y mejoramiento
social.

En la primera perspectiva, la del desarrollo indi

vidual, la educaci6n continuada puede visuallzarse
como una necesidad y un derecho individual. Si
la sociedad se plantea como objetivo el permitir a

sus miernbros un pleno desarrollo de sus aptitudes e

intereses, no se ve razon para que esa oportunidad
este limitada cronologicamente al periodo inicial
de vida de una persona.

Desde el punto de vista del crecimiento econo
mico y del bienestar social, podemos anotar los

siguientes beneficios de up esquema de educaciOn
continuada:

lOla educacion continuada permite alcanzar un

alto rendimiento en cuanto a la utilizacion efec
tiva de las materias enseftadas, ya que la selec
cion de ellas se hace a partir de los problemas
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que enfrenta el profesional en su trabajo. Can
ello se acorta evidentemente el plazo entre el

aprendizaje, que representa Ia inversion, y la

aplicaci6n del conocimiento que genera el be
neficio.

20 La educaci6n continuada estimula la innova
ci6n tecnica al capacitar en los nuevos enfoques
y en las nuevas metodologias a las personas con

responsabilidad de decision dentro de las em

presas, las que ocupan los niveles jerarquicos su

periores. Dicho en otra forma, la educaci6n
continuada ayuda a reducir los conflictos entre

generaciones de profesionales, al evitar que el
conocimiento de las nuevas metodologfas este
limitado a los profesionales j6venes y que estas
sean resistidas, por desconocimiento, por quie
nes tienen un mayor poder de decision.

30 Como se ha dicho, la educacion continuada

contribuye a adaptar la fuerza de trabajo pro
fesional a los cambios economicos, permitien
do una mejor utilizacion de ella y facilitando la
movilidad laboral.

Para atender adecuadamente la gran variedad
de requerimientos de educaci6n continuada, se han
desarrollado numerosas formas de impartirla. Algu
nas de las mas usadas son:

a) Curses breves con dedicaci6n completa de los

participantes, generalmente de uno a seis dias
de duracion. Estos pueden darse en la propia
universidad 0 en empresas grandes. En este ulti
mo caso se forma, a veces, un equipo docente
mixto con especialistas de la propia empresa.
De todos modos, es esencial que la empresa par

ticipe en la definicion precisa de sus requeri
mientos en materia de la educaci6n de sus pro
fesionales.

b) Otra modalidad es la de cursos de duraci6n me

dia, par ejemplo de un mes, con una dedicaci6n

parcial. En este caso pueden programarse de 12
a 20 sesiones de una duraci6n de 90 minutos al
cornienzo 0 al final de la jomada de trabajo.

c) Una tercera modalidad, que ya se practica fre
cuentemente en la Facultad, son los seminarios
con profesores extranjeros y nacionales de algu
nos dias de duraci6n y cuyo objetivo principal
es dar a conocer los avances en una disciplina 0

area de apltcacion,

d) Otra modalidad es la preparaci6n de publicacio
nes, cintas magneticas y de video y programas
de computadores para el aprendizaje individual.

EI iniciar un vigoroso programa de educacion
continuada traerfa una serie de beneficios para
nuestra Facultad en relaci6n al resto de sus labo

res, los que quisieramos mencionar rapidamente,

I. Para la docencia regular.
a) La educaci6n continuada constituye una al
temativa a la tendencia a prolongar cada vez

mas el periodo de ensefianza previo at trabajo.
Del pre-Kinder a un titulo de ingeniero civil ya
van 20 0 mas anos de escolaridad. A medida

que aumenta la complejidad de nuestra socie
dad y el acervo de conocimientos, se crean pre
siones para prolongar el proceso de ensenanza,

Esta tendencia 5010 puede detenerse al recono

cer que el aprendizaje de una profesion debe te

ner tres componentes:

-Ia ensefianza regular de sus fundamentos.
- el aprendizaje en el trabajo
- la educacion continuada.

Sin duda, hay muchos elementos de conoci
miento tecnologico que pueden aprenderse mejor
en el trabajo que en un proceso educacional for
mal.

En esos casos, la educaci6n continuada debe ba
sarse en el aprendizaje que necesariamente ocurre

en el trabajo, altemando perfodos de educaci6n
formalizada con perfodos de aprendizaje no orga
nizado, propios del ejercicio profesional.

De ahi que uno de los propositos importantes
de la educacion continuada deba ser el que el indi
viduo capitalice la experiencia adquirida, colocan
dola en un contexto general y evaluandola en for
ma crftica. Lo anterior lleva a que la rnetodologfa
de ensenanza empleada en educacion continuada
deba ser muy diferente de la utilizada en la docen
cia regular de las profesiones.

De acuerdo a un enfoque mas radical, la educa
ci6n continuada puede visualizarse como la experi
mentaci6n de un nuevo modele de educaci6n pra
fesional en el que se altemarian en forma mas delis
tica perfodos de educaci6n y de trabajo, tal como

se ha ensayado por ejemplo en los cursos sandwich

Hay quienes piensan que la educacion profesional
debe evolucionar necesariamente en esa direccion,



b) Otro efecto favorable de la educacion continua
da sobre la docencia regular es que el trabajar
con un grupo de profesionales con una extensa

y variada experiencia practica en su especialidad
constituye generalmente una experiencia muy

enriquecedora para los profesores.
c) Por ultimo, la educaci6n continuada Ie propor

ciona a la universidad un valioso mecanisrno de
realimentacion de informacion sobre 10 que ha
cen sus egresados y sobre los problemas que han
encontrado debido al tipo de formacion recibi
da. Todo esto permite, sin duda, mejorar la
orientaci6n de los programas regulares.

II. Beneficios para la funcion investigaclon,
Estudios hechos sobre transmision de conoci

miento entre ingenieros y otros profesionales de la

tecnologia, muestran que el mecanismo mas eficaz
es el contacto personal entre los e.specialistas. En el
caso de la informacion tecnologica, este contacto

tiene una importancia muchisimo mayor que el
material escrito. En una Facultad cuyos academi
cos de jornada completa son a la vez investigado
res, la educacion continuada permite mejorar gran
demente la difusion y el empleo efectivo de los re

sultados de las investigaciones que ella ejecuta.
Por otra parte, la educacion continuada genera

multiples contactos con profesionales que trabajan
en el medio externo, proporcionando valiosa infor
macion para las investigaciones.

III 8eneficios para la funcion Prestacion de Servi
cios.
Por ultimo, en el caso de la prestacion de servi

cios, podemos identificar dos tipos de beneficios:

a) Por una parte, la educacion continuada pue
de llegar a ser una fuente importante de in

gresos para la Facultad gracias a la subven
cion que el Estado otorga a la capacitacion a

traves del SENCE.

b) Por otra, ella puede ser la mejor carta de

presentaci6n de los academicos en unaempre
sa. Aun en el caso de que la finalidad ultima
de la universidad sea obtener contratos de

investigacion, puede ser conveniente empe
zar con cursos de educacion continuada por
las siguientes razones:

1) La docencia es probablemente 10 que las
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universidades hacen mejor y donde tienen
menos competencia de otras instituciones.

2) Aderruis, perrnite que los profesionales de
la empresa identifiquen a los especialistas a

quienes encargar trabajos mayores..

Para terminar, examinemos cuales son las posi
bilidades de la Facultad para ampliar su labor en

educacion continuada.
EI profesor David Reyes Guerra sefialo ayer que

en las universidades de EE.UU. los profesores de

jomada completa deben hacer 9 horas de clase por
semestre. La actividad docen te de los acadernicos
de jornada completa en nuestra Facultad es mucho
menor. De acuerdo a datos sacados del programa
de cursos de la Escuela de Ingenieria y Ciencias es

del orden de 3,0 horas en los departarnentos de
ciencias basicas y hurnanidades y menor aun en

los departarnentos tecnologicos.
Es asf como en toda la Facultad, en 1981:

4 academicos de jomada cornpleta hicieron 12
o mas horas semanales de clase.

11 academicos de jornada completa hicieron 9
o mas horas semanales de clase.

31 academicos de jornada completa hicieron
6 0 mas horas semanales de clase y el 90% de los
academicos hicieron menos de 6 horas a la semana

en promedio.
Los academicos que hicieron 9 0 mas horas se

manales pertenecen:
4 al Departamento de Matematicas y Ciencias

de la Computacion;
4 al Centro de Estudios Hurnanisticos;
3 a otros Departarnentos de ciencias basicas,

La responsabilidad central de impartir ensefian

za continuada debe ser asumida por los academicos
de jornada cornpleta de la Facultad, ya que ella
cuenta con una importantisima fraccion de la ca

pacidad de investigacion y desarrollo en ciencias

basicas e ingenieria en Chile.

Segtin un estudio reciente de CONICYT, se esti
rna que en Chile hay del orden de 3.400 jomadas
completas equivalentes trabajando en investigaci6n
y desarrollo en todos los campos.. En terminos

cuantitativos, la Facultad cuenta con cerca de un

10 CItI. de esa capacidad. Si agregamos consideracio
nes cualitativas, evidenternent,\la participacion es

rnucho mayor, como qued6 reflejado en el reciente
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estudio de Ia Academia de Ciencias y la Corpora
cion de Promocion Universitaria, "Las actividades
de investigacion y desarrollo. Una vision de la co

munidad cientifica nacional".

�Que fraccion de su trabajo puede dedicar la
Facultad a labores de educacion continuada?

Empecemos por ver la forma en que la Facultad

distribuye actuaImente su esfuerzo entre: a) 00-
cencia regular; b) Proyectos Externos, y c) Investi

gacion, Para eso incluiremos el tiempo dedicado a

labores administrativas y de formacion en el total

asignado a cada una de las tres funciones principa
les.

Ademas, haremos las siguientes suposiciones:

a) Que por cada hora de elase de 60 minutos que
dictan, los acadernicos de jornada completa des

tinan, dentro de la jornada, dos horas a la pre
paracion de clases y una hora a tareas de admi
nistracion docente. En esa forma, por cada hora

que dictan emplean cuatro horas de trabajo
dentro de la jomada normal.

b) EI tiempo dedicado a proyectos extemos se es

tima a partir de los ingresos generados por los

Departamentos, considerando que la Facultad
cobr6 una suma igual al costo de las horas-aca
dernico envueltas en cada proyecto.

Con los supuestos indicados, la distribuci6n del

tiempo acadernico entre funciones es:

Docencia Proyectos Investigacion
regular extemos intema

Para Depto. ciencias basicas 18% 2% 80%

Deptos. ciencias aplicadas y Tecnol. 19% 18% 63 %

Total Facultad 18% 10% 72%

I

Suponiendo que al incrementar su labor de edu
caci6n continuada, la Facultad llegase a destinar
un 25 % del tiempo de sus academicos de joma
da completa a la funci6n docente, se dispondra de
43.110 horas anuales para cursos para profesiona
Ies.

Con un insumo de seis horas por cada hora de
educaci6n continuada dictada: cuatro para prepa
racion, una para la exposicion y una para admi

nistracion, esto equivale a 7.185 horas. Tomando
el promedio de los cursos de educacion continuada

que se ofreceran en julio de 1982, 0 sea, 24 horas

por curso, ello corresponde a 300 cursos al ano,
En resumen, creo que tanto desde el punto de

vista del interes nacional como del de la propia
Universidad, el campo de la educacion continuada

representa un area de grandes oportunidades para
el desarrollo de la Facultad.

c

INTERVENCIONES

Consulta:

�No se ha pensado que podria organizarse a

nivel de Facultad un programa de educaci6n con

tinuada, en forma centralizada 0 por departamen
to? En tal caso �c6mo se coordinaria? Sabemos

que esta acci6n requiere de recursos materiales co

mo salas de clase y otro tipo de elementos.

Profesor Joaqu in Cordua:
En mi opinion convendrfa darle la mayor flexi

bilidad a la organizacion de la labor de educacion
continuada tal como a otras actividades de presta
ci6n de servicios y proyectos ex temos. En esa for
ma se podrian aprovechar todas las oportunidades
sin crear moldes que inhiban las distintas iniciati-



vas. En ese sentido cada departamento deberia te

ner plena libertad para buscar sus propias oportu
nidades de realizar cursos de educacion continua

da, en contacto con el area profesional de su cam

po de trabajo. Sin perjuicio de esto, creo que hay
ventajas en que una parte de los cursos se presente
dentro de un marco general de la Facultad, de rna

nera de aprovechar la mayor gravitaci6n que en el
medio national puede tener un programa mas am

plio, con un mayor numero y variedad de cursos.

Esto permitirfa transmitir una imagen institucio
nal de la Facultad, en vez de una imagen solamente
a nivel de departamento. Asi, por ejemplo, se po
drian aprovechar las vacaciones de inviemo, en que
hay mayor disponibilidad de profesores y de salas,
para realizar una especie de escuela de temporada
de educacion continuada. En ella la Facultad mos

trana toda la garna de sus posibilidades de ense

nanza bajo un marco cormin. Ello permite hacer
una campana de promocion mucho mas intensa y

amplia de la que puede hacer un departamento so

lo. En resumen, considero que deberian mantener

se abiertas ambas posibilidades, ya que para los
cursos que se hacen durante el ano yeo una ventaja
menor en cualquier esfuerzo centralizador. En rni

opinion, el contenido de los cursos tambien po
dria ser bastante variado. Creo que hay demanda y
necesidad, tanto de ensenanza muy especializada
como de cursos mas globales, mas ligados a una vi

sion de conjunto de una disciplina cientifica, tee

nol6gica 0 del area humanfstica, Por ejemplo, en

el easo de una disciplina como la Fisica, creo que
junto con la entrega de una tecnica 0 de una meto

dologia especial, habria una gran recepcion para
eursos que muestren el panorama de la fisica ac

tual, que presente problemas de la cultura cientffi
ea y la eultura humanistiea, 0 sea, mas ligados a los
elementos eulturales de la ciencia que a temas de

la especialidad. EI Centro de Estudios Humanisti

cos, que probablemente tiene mayores limitaciones

para otras formas de prestacion de servicios, po
dria eumplir un papel sumamente valioso para la

Facultad en el campo de la educacion continuada.

Profesor Isaac Ergas:-
En realidad comparto el planteamiento hecho

por el profesor Cordua en el sentido que toda la
accion de educacion continua va a significar bene-
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ficios indudables para la Facultad; sin embargo, me

asustan un poco las cifras con las cuales Ie est! tra

bajando. Se dice que habria un 7 'AI de tiempo dis

ponible para una actividad de este tipo, sin embar

go estas Jornadas han demostrado claramente que,
en la docencia regular de la Escuela, hay fuertes
deficiencias y que debemos mejorar la relacion

alumno-profesor. De manera que si la Facultad
desea hacer un esfuerzo en docencia regular, eUo

significara que de ese 7 'h , una parte realmente

importante va a tener que dirigirse a la docencia

regular.

Profesor Cordua:
Concuerdo totalmente con la opinion del profe

sor Ergas.

Profesor Roberto Munoz:

Hay una distincion en el campo de la educacion
continuada que el profesor Cordua no menciono y
me gustaria conocer su opinion al respecto. Es po
sible dar este tipo de formacion de dos maneras:

una, es el tradicional curso de extension que es

solo una transmision de conocimientos, no lleva
una evaluacion del aprovecharniento asociada y en

la cual se otorgan simples certificados de asisten

cia. La otra consiste en impartir un curso dotado
de evaluacion, en el cual la universidad certifica
un determinado nivel de competencia adquirido
por el participante. Me interesaria saber que se ha
elaborado a nivel de la Facultad respecto a estas

dos posibles modalidades de cursos.

Profesor Gilberto Calvo:

Aprovechemos inmediatamente de recoger la
otra consulta 0 intervencion para posteriormente
tener una sola respuesta del Profesor Cordua,

Profesor Aquiles Sepulveda:
EI expositor ha mencionado estadisticas referi

das a ciertos tiempos estimados; yo quisiera con

sultarle 10 siguiente: l,Como se eval6a 1a dedica
cion a las memorias? l,es en la parte de docencia 0

en investigacion? Esta consulta aparece muy perti
nente porque en este momento hay que llenar un

nuevo formulario en que se presenta esa duda, Por
otra parte, en ese formulario tampoco se encuesta

acerea del tiempo que dedicamos a llenar estas en

cuestas...
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Profesor Joaquin Cordua:
En relacion con la pregunta del profesor Rober

to Munoz, la idea es que se practiquen las dos mo

dalidades. Es decir, que haya cursos de educacion
continuada con y sin evaluacion, con y sin certifi
cados de competencia. El problema de evaluacion
en estos cursos para profesionaies, como saben us

tedes, es bastante complejo. No hay en nuestro

medio una aceptaci6n generalizada del hecho que
un profesional con muchos anos de ejercicio se so

meta a una evaluacion, reciba una calificacion y
este expuesto a no aprobar una cierta materia. Esta
dificultad tambien se ha presentado en otros pai-,
ses, por 10 que se han buscado fonnas indirectas
de evaluar. Una de elias consiste en evaluar con

posterioridad al termino del curso, midiendo por
los efectos en el trabajo, cual ha sido el aporte
que el curso ha dado a la persona, a traves de la

opinion de los supervisores 0 las personas con las
cuales ella trabaja. En general, yo diria que cono-

ciendo como se practica la evaluacion en esta Fa

cultad, hay que recomendar muchisima prudencia
en la aplicacion de metodos similares a un grupo
de profesionales de distintas experiencias, jerar
quias y edades. La respuesta, en concreto, es que
deberfan existir ambas modalidades, dependiendo
naturalmente de la extension, profundidad, natura

leu del curso. Creo que numericamente predomi
narian cursos en los cuales, 0 no hay evaluaci6n 0

hay una evaluaci6n privada que solamente es entre

gada como informacion a cada uno de los partici
pantes, pero que no se transforma en listas de

aprobacion y reprobaeion.
Con respecto ala pregunta del profesor Sepul

veda, mi opinion personal es que las memorias que
dirige un acadernico estan generalmente ligadas a

los temas en los cuales el trabaja, el investiga y
constituyen en una medida muy irnportante una

contribucion a su labor de creaeion de conocimien

tos, a su labor de investigacion.

La Facultad ha iniciado un ciclo de educacion eontinuada para Ingenieros, con el fin de reactualizar sus

conocimientos en las diversas areas de la especialidad.
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"LA FORMACION DE INGENIEROS EN LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA"

Prof. Ing, DA VID R.REYES GUERRA, P. E.
Director Ejecutivo. Acreditation Board for Engineering and

Technology. Director Eiecutivo del ABET [anteriormente
Consejo para el Desarrollo Profesional de los Ingenieros, ECPD)
desde 1972 hasta la fecha. Miembro de diversas entidades pro-

[esionales de ingenieria, etc.

MODERAOOR: Profesor Mwmo Valdivia U.

Una de las cosas que me llamo la atencion de
los trabajos que recibt, es que ustedes dan una

gran variedad de grados academicos y de tttulos

profesionales: son muchos mas de los que damos
en los Estados Unidos y nosotros, alla tenemos

una tremenda confusion con dos clases de tttulos:
el de ingeniero con los grados de Magister, Doctor

y Bachelor y el de Tecnologo,
No se como ustedes pueden dar diferentes trtu

los y grados sin tener una gran confusion en un

pais, que en cierto sentido, es un poco mas peque
no que el nuestro.

Nosotros tenemos esa confusion con dos tftu

los, Tecnologo e Ingeniero y uno de nuestros pro
blemas se refiere, simplemente , al desarrollo de

nuestra ingenierta, con respecto a otras profesio
nes.

En el afio 1900, los estudios de medicina de mi

pais duraban 3 afios universitarios; los de leyes, 2
anos universitarios; los de odontologfa eran 2 ai'ios

universitarios; el tftulo de ingeniero tomaba 4 anos

universitarios,
Las asociaciones profesionales decidieron que el

graduado de la universidad debra tener una cultura
universitaria amplia, ademas de los conocimientos

profesionales y, ya en 1940 los estudios profesio
nales de medicina duraban 4 anos, precedidos de
una base universitaria de 3 anos: los de leyes, 3
ai'ios precedida por dos anos de universidad y asf
ocurre con las diferentes carreras. Ingenierfa con

tinuaba con 4 afios de estudios profesionales den
tro de los cuales se suponfa comprendida la parte
universi taria.

Luego, desde 1972 a la fecha, medicina es una

carrera profesional de 4 ai'ios. Antes de entrar aI
estudio profesional de medicina, se necesita com-

pletar un estudio universitario de 4 ai'ios. Leyes,
son 3 ai'ios de estudio precedidos por una licencia
tura universitaria en estudios generales.

La ingenierta continua con 4 anos de escuela

profesional. No exige estudios universitarios pre
vios. Dentro de nuestra ingenierfa el problema gra
ve que tenemos en un pais tan grande. es que de
bieramos haber hecho un cambio y exigido estu

dios universitarios previos a los estudios profesio
nales ya en el ai'io 1940, cuando todav{a habra

oportunidades de cambiar las cosas, principalmen
te, porque el pars entraba a la segunda guerra mun

dial y era posible cambiar los planes de estudio.
No 10 hicimos y ahora estamos sufriendo las conse

cuencias profesionales del sistema de educacion

que tenemos, que es una escuela netamente profe
sional donde tratamos de imbuir a1 estudiante con

ciertos conocimientos universitarios generales, yes

muy dificil hacerlo en cuatro ai'ios.

Lo que estamos tratando de hacer ahora, es reo

querir el 50 ano de estudios, pero la economia del

pats no nos permite hacerlo, porque las empresas
industriales, que emplean el 90" de nuestros

egresados, no quieren esperar un ano mas de esco

laridad, antes de recibir al egresado en la industria.
Es un problema sumamente grave, que estamos

tratando de resolver y solo cuando la industria nos

10 permita, podremos hacerlo.
Les dare algunos detalles ace rca de como tra

tamos de resolver ese problema. (ver grafico 1).
Entre el primero y el cuarto afio de la carrera

de ingenierfa se pierde alrededor del 60" de los
estudiantes que ingresaron a ella; no los pierde la

universidad, porque la mayona de ellos se cam

bian de ingenierra a idiomas, educacion, adminis
traeion de empresas 0 a otras carreras.
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AI terminar 40 afio, egresa cierto numero, con el

grado de Bachelor; otro grupo continua estudios
de Magister y sale al cabo de 6 ai'los Y otro grupo,
egresa al final del 70 aflo con el doctorado. Dart!
otros detalles mas adelante ,

Queremos cambiar esa situaci6n mediante la
fonnaci6n de algo que llamamos preprofesionales
en dos ai'los de estudios academicos universitarios.
EI mismo nurnero de estudiantes que ahora ingre
sa, debe tenninar esos estudios al segundo ai'lo

para luego comenzar con la carrera profesional,
que dura 5 anos. Pero para mantener la tradici6n,
al final del 40 ai'lo egresara cierto grupo con el

grado de Bachelor y otro grupo mas grande pro
seguira hacia el grado de Magister en Ingenierra,
no el magister en ciencias, sino en ingenierta. Y 10

que queremos hacer, eventualmente, es eliminar
el grado de Bachelor y que todos salgan al cabo
del 50 ai'lo. Luego cierto grupo seguira la carrera

de Doctor en Ingenierfa y otro grupo la de Doctor
en Ciencias Filosoficas, que corresponde al campo
de investigaci6n. Esto se ha propuesto desde 1972,
y a la fecha, s610 4 universidades han logrado
adoptar este sistema y las 4 enfrentan dificultades

para continuar, sirnplemente por la demanda de

egresados de parte de la industria y la presion eco

n6mica, porque un profesional con mas ai'los de es

tudios universitarios, se supone que entra ganando
mas que uno que tiene menos ai'los de estudios uni

versitarios. A la industria no le conviene cambiar
sus esquemas de salarios.

Quisiera darles, adernas, una descripcion de 10

que llamamos nuestro equipo tecnico: considera
mos a los ingenieros como un grupo de individuos

que trabajan en un equipo tecnico y dentro del

campo de la tecnologfa.
Estos son los diferentes personajes que trabajan

dentro del equipo tecnico: el operario, el tecnico,
el tecnologo, el ingeniero tecnico, el ingeniero
cientrfico, el cienttfico ingeniero y el cienttflco;
esto esta mas 0 menos proporcionado a la cantidad
de teorta que necesita cada uno comparado con la

practica.
� Quienes egresan de nuestras universidades con

el grado de Bachelor 0 Lieenciado?
Son: el tecnico, el tecnologo y el ingeniero tee

nico. Entre el ingeniero cienHfico y el cienttfico
ingeniero nunca se ha hecho ninguna diferencia.

Nuestra produccion de egresados:
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El ai'lo pasado egresaron 64.000 ingenieros, en

un pats de 250 millones de habitantes. EI grafico
NO 2 que se acompai'la, muestra 10 sucedido desde
1950 hasta 1980 con la producci6n de egresados.
Se observa una gran baja en 1953 y un cambio pos
terior. La produccion de Magister casi no ha cam

biado en los nltimos 10 ai'los.

La cantidad .de Doctores ha disminutdo en los
ultimos 10 anos, En este perfodo egresan alrededor
de 3.500 Doctores en ingenierfa al ai'lo. En Ia ac

tualidad, el 46% de los candidatos al doctorado
son estudiantes extranjeros que no tienen permiso
para residir en el pats; en 1970 los candidatos at
doctorado ex tranjeros no Ilegaban all 0 % del to

tal. No obstante haberse mantenido el numero de
nuevos Doctores para beneficio de los Estados Uni
dos, el porcentaje de doctorados norteamericanos,
ha bajado.

Un problema similar al que ocurre con los estu
diantes extranjeros se presenta en el grado de Ma

gister. Es algo muy sencillo: un egresado con una

licenciatura gana alrededor de 25.000 dolares
anuales en nuestra economta; un egresado con un

Magister, gana alrededor de 28.000 dolares anua

les, una diferencia de 3.000 dolares en el sueido
inicial pero requiere completar dos ai'los mas de
estudios academicos. AI que egresa de licenciado,
le conviene mas entrar a trabajar de inmediato por
que dentro de dos ai'los habra obtenido un incre
mento salarial de 10% por ai'lo; estara ganando
mas en la industria, que el que sigui6 el Magister y
este ultimo no recibe ningun centavo durante sus

estudios, mas aun, tiene que pagarlos de su bolsi
llo 0 conseguir una beea 0 una ayuda estatal que
a 10 mas Ilegara a 7.000 dolares anuales; no se ad
vierte ventaja economica en continuar los estudios
ni graduarse de Magister para entrar a Ia industria,
porque se tarda dos ai'los mas en entrar y se gana
menos que quien entr6 a la industria con el grado
de Bachelor. Lo mismo ha sucedido con el docto

rado.
Esta es s610 una introduccion al trabajo y s610

para que tengan una visi6n aproximada de como

opera nuestro sistema.

* • *

El trabajo que les presentare, es el resultado
de una reunion que duro 5 dtas, dedicados a tratar

problemas de la educacion de ingenieros. 128 inge-
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nieros seleccionados, venidos de la Academia Na
cional de Ingeniena, de los diversos sectores de la

profesi6n, la industria, la educacion y las asoeiacio
nes profesionales de ingenieros, en New Hampshire
�n un lugar completamente aisladc--.

Sesionabamos unas 18 horas diarias y hablaba
mos ampliamente sobre los problemas de la educa
cion en ingenierfa; esa es la clase de sesiones que
deja un real provecho. Ni siquiera permitimos que
llegara la prensa a entrevistamos, en realidad fba
mos a disecar el cuerpo de la educacion en ingenie
ria y querramos hacerlo sin interferencias.

Yo tuve el privilegio de ser uno de los dos vice

presidentes de esa reunion y quiero darles detalles
de 10 que allf paso. EI resultado de esa reunion, se

publicara en dos grandes volumenes,
He aqui una sintesis de 10 que sucedi6.
Mucha gente se preguntara �cOmo es posible

que en los Estados Unidos, uno de los parses mas
avanzados en tecnologfa, pueda haber una crisis en

la educaci6n de ingenieros?
Los datos que siguen, indican que Ia ingenierta

es una profesion de gran interes y desarrollo, reco

nocida y relativamente muy bien pagada.
En 1970, el numero de estudiantes del primer

afio de las escuelas de ingenierfa era de 72.000; en

1981, el numero se habra incrementado a 118.000,
es decir, un cambio del 64%.

En el perrodo de 1970 a 1981, el total de estu

diantes de ingenierfa, habra subido de 23l.730 a

375.000, un incremento del 62 %. EI numero de

egresados en 1970 era de aproximadamente
55.000 y en 1981, de 64.000. En 1982esperamos
tener unos 75.000 10 que significa un 36% de
aumento respecto a 1970.

EI numero de universidades que en 1970 ofre
ctan ingenierta era 275 yen 1981 era 287 (un in
cremento del 4 % ) y 248 de ellas ofrecian alrede
dor de 1300 programas, que cubren 120 especia
lidades. Para nosotros un prograrna es 10 que uste

des llaman una carrera: ingenierfa civil, ingeniena
mecanica, ingenierta electrica, etc.

Los egresados de ingenierfa representan menos

del 6 % de la poblacion universitaria y tienen el
60 % de las ofertas de empleo; vale decir, que el
94 % de los restantes licenciados universitarios se

reparte el 40% de las ofertas de empleo: los inge
nietos son entonces los graduados mas populares
de todo el pafs,
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El sueldo de un ingeniero reeien egresado pro
media los 25.000 dolares anuales. Otros egresados
de programas universitarios de 4 aDos perciben en

promedio 13.000 anuales, es decir, la diferencia
entre un graduado universitario en ingenierta y
uno en ciencias liberales 0 en humanidades 0 en

negocios, es la diferencia de 25.000 dolares a

13.000 dolares.
La calidad de los estudiantes de ingenieria es

superior en promedio a la de estudiantes de otras

carreras. Ellos constituyen un 3 % de los examina
dos en un sistema de examenes nacionales que teo

nemos; la mayor!a esU en el 25% mejor de los
recien egresados de la escuela secundaria.

Todo esto indica que esta aumentando el inte

res por ingenierfa, recuerden que solo producimos
3.500 doctores y de ellos menos de 2.000 capacita
dos para entrar al profesorado. Con un incremento
de poblaci6n estudiantil superior al 60% en 10
aDos y un decrecimiento de los que se preparan
para el profesorado, ic6mo podemos llenar las
aulas con profesores capaces?

El interes por estudiar ingenierla ha subido, la
calidad de la educacion de ingeniena ha disminu{.
do. EI grupo que yo tengo el honor de dirigir, es

responsable de controlar la calidad de esa educa
cion en el pats. Usualmente, una buena Universidad
as! como, un buen departamento de ingenieria ci

vil, recibe a 10 mas una acreditaci6n de 6 anos, El
ano pasado, el numero que recibic 6 aDos de acre

ditacion por sus programas de ingenierfa disminu
y6 en un 66 %. eso indica que la calidad de la
educaci6n esta declinando.

Otro dato: en 1960 entre el 70 y el 80 % de la

investigacion basica en ingenier!a se hacfa dentro
de las universidades y del 20 al 30 % se hacia en

la industria. En 1980 hicimos un censo: del 60 al
70 % de la investigacion se hace en la industria y
del 30 al 40 % se hace en las universidades: Un
cambio completo de 1800.

Otro dato mas: la ayuda para financiarniento de
laboratorios y universidades, as{ como para siste
mas de compute, esta al mismo ni�el que hace 10
afios. Ese nivel no toma en cuenta ta inflacion, En

realidad, la ayuda fmanciera universitaria que esta

mos recibiendo equivale a un SO % del poder ad.

quisitivo que tenia en 1970.
Nuestro mayor problema es conseguir que las

autoridades administrativas de las universidades,
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el gobiemo y Ia industria asi como el publico en

general, se den cuenta de que existe una crisis y

que si no se toman las medidas necesarias, nuestra

creatividad y producci6n tecnologica se veran afec
tadas. Uno de nuestros problemas es mantenerlos,
pero:

"Las cosas -dice la gente- no se reparan hasta

que no se rompen",
Un aspecto del problema es que vivimos de glo

rias pasadas, y no avanzamos a causa de la inercia
del sistema que mantiene cierta credibilidad y ha

llegado a tal grado, que yo S«! de estudiantes ex,

tranjeros que han tratado de entrar a ciertas uni
versidades a seguir una carrera de ingenierta sin
darse cuenta que esa universidad ya no Ia ofrece,
que dejo de ofrecerla hace 4 0 5 afios. Pero son tao

les la inercia y el renombre de esa Universidad que
Ia gente cree que continua ofreciendola. Cito el ca

so de un muchacho que fue ami oficina y me dijo:
"senor yo vine a este pais a estudiar a tal Universi
dad y alllegar a ella me d( cuenta que ya no ofre
cia la carrera de ingenierfa y en mi pais hay rnu

chos ingenieros egresados de esa Universidad ",
ejemplo de la inercia del sistema.

El caso que nos preocupa es que esa desacelera
cion va en progresion geometrica y cuando menos

10 esperamos,)a crisis estara a tal nivel que sera im.

posible controlarla.

La situacion es clara, no pretendemos ser adivi

nos, pero vistos los datos objetivamente como in.

genieros, nos muestran Ia rnagnitud del problema y
el futuro que nos espera.

Otro de nuestros grandes problemas, que a 10

rnejor tambien tienen ustedes, es que el problema
solo se trata al interior de las academias y de las
universidades y no nos comunicamos con la gente,
con el gobierno, con la industria 0 con otros gru

pas que en realidad son los que tienen influencia.

Trabajamos entre nosotros, vemos el problema y
10 analizamos y 10 seguimos analizando cada vez

con mas minuciosidad y en realidad, nunca llega
mos a tomar un plan de accion , Si manana noso

tros alla dijeramos, que no vamos a admitir mas

que a un cierto numero de estudiantes -medida

que hemos debido aplicar ultimamente=, basta

que los padres de familia y los estudiantes se den
cuenta de que en realidad no hay cupo: recien
entonces ellos estaran en posicion de ayudar a

la Universidad. Pero las universidades siguen, a

traves de sus relaciones publicas, promoviendo
que vengan mas estudiantes.

Algo que no hemos hecho en nuestras acade
mias es usar maquinas retroproyectoras y Ia tele
vision para sacar m4B productividad del profesor:
no quiero ocupar mucho tiempo en ese tema pero
hay modos en que nosotros como profesores, po
demos ser m4B efectivos, pero seguimos con la
misma forma de ensenar que uso Socrates: el pro
fesor exponiendo a los alumnos como yo 10 estoy
haciendo ahora.

Existen metodos modemos que podemos utili.
zar como el "metodo plato" que esta usando la
"Control Data Corporation" a traves de maquinas
computadoras, metodo que ustedes tarnbien cono

cen, en el cual damos una carrera completa de pro
gramador de computadoras 0 reparador de maqui
nas computadoras, sin que el estudiante tenga que
ver a un solo profesor durante dos anos de escuela.
EI resultado sorprendente es que ese egresado suele
ser mejor que el egresado de una universidad don
de la catedra se da en forma tradicional. Hay una

gran controversia, pero en realidad, el resultado ha

sido, que los egresados de esos programas de dos
afios que usan el sistema "plato", son en promedio
mas competentes que los egresados preparados me

diante el sistema socratico de ensei'ianza.

Para nosotros la educacion no es s610 responsa
bilidad del educador, sino de toda la profesion. Si
la educacion tiene como proposito preparar al
nuevo profesional, es logico que sean los ingenieros
-inc1uyendo al educador como rniembro de la pro
fesi6n- quienes propongan 10 que es necesario en

esa educaci6n. Un problema cntico que tenemos,
tal vez similar al de ustedes, segun v( en el tratado

que lei, es la razon promedio de estudiantes por
profesor. EI resultado es que tendremos baja cali
dad mientras esa proporcion se mantenga alta. Lo
deseable es 11 alumnos por profesor y ahora llega
mos a 28 y a 30. Mientras no adoptemos metodos
modemos para incrementar la productividad del

profesor y sigamos con sistemas anticuados, la ca

lidad seguira bajando.
EI escaso numero de estudiantes que buscan el

postgrado, da como resultado una disminucion de

profesores, perdida de calidad en la creatividad y

producci6n en las altas tecnologras y, eso es muy
curioso. Al iniciarse este siglo, como ya les indio

que, los estudios de ingenierta eran 4 afios univer-



sitarios: medicina, leyes y las dernas carreras em

pezaron a exigir que el estudiante tuviera cierta

preparaci6n universitaria, antes de entrar a la rama

profesional.
Los estudiantes de ingenierta, eran considerados

por los acadernicos, como un grupo de individuos

cuyo intelecto no interesaba y s610 necesitaban
conocer puras maternaticas, pura frsica, pura tee

nologta. No eran humanos: eran tecnologos, (Uste
des 10 pueden ver facilmente por los nombres: Po

lytechnic Institute, New York Institute of Techno

logy, Massachusetts Institute, la palabra instituto

significa universidad tecnologica). Mas tarde, fue
ron instituciones como MIT, CALTECH, las que
decidieron integrarse a las demas universidades 0

expandir su funci6n y ofrecer programas universi
tarios generales.

El resultado fue que adoptaron los mismos re

glamentos que el resto de las universidades para la

prornocion del profesorado. As(, en lugar de pro
mover a un profesor basado en sus cualidades pro
fesionales dentro de la ingenierra, siguieron el sis
tema del resto de la universidad que es l.cuwtas in

vestigaciones has hecho?, l.cumtos trabajos has

presentado en libros nacionales 0 revistas interna
cionales? y la parte del trabajo profesional se igno
ro completarnente. AI adoptar el sistema de las hu

manidades, de la sociologra, la filosofra, la psicolo
gta, nuestro profesorado tuvo que adaptarse a �I y
la experiencia profesional paso a ser poco conside
rada.

Ahora, al faltar profesores, vemos que gente ca

paz esta trabajando en la industria. Pero en la in
dustria el ingeniero no puede presentar trabajos,
porque ellos son personales y muchas veces confi
denciales, ast es que no hay publicaciones que uno

pueda presentar para ser profesor; muy probable
mente el ingeniero tiene mas capacidad profesio
nal que muchos profesores que estan dando clases
exc1usivarnente.

Por eso es que ahora estarnos tratando de cam

biar el sistema y reconocer la experiencia profesio
nal para la promocion del profesorado.

La obsolescencia de laboratorios y maquinas de

computacion es otro de nuestros problemas. To
davra encuentro profesores que utilizan metodos

y herramientas de calculo inadecuados y pasados
de moda, algunos aun usan la regIa de calculo, co

mo gran avance.
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l.La computadora?, iNo senorl, eso no bay que
u tilizarlo.

Habrfa que cambiar al profesor para que se pu
siera al dia, pero la inviolabilidad del profesor den
tro de su clase, es otro de nuestros problemas. EI

profesor sigue dando la catedra tal como la daba
hace 20 anos. Felizmente, tenemos el sistema de

acreditacion, y a traves de �I estamos eliminando
muchas de esas practicas anticuadas: el profesor
tiene que estar al dra y tiene que usar 10 que se

esta utilizando ahora en la practica profesional.
Aparte de los problemas propios de nuestro ni

vel, distinguimos areas con problemas a diversos
niveles: Preuniversitario,la necesidad de orientar a

los jovenes para obtener y usar la tecnologra, etc.

Yeo, segun graficos que se me dieron, que us

tedes han tenido un cambio significativo en el nu

mero de estudiantes, que entran a ingenierta y el
numero de egresados, No se si el ambiente es capaz
de absorber tanto ingeniero, pues la industria no

la conozco y no � que sistema de demanda tienen

ustedes.
Nosotros -dentro de nuestro ambiente- hemos

visto que la industria en realidad no esta interesada
en el numero de ingenieros. Lo que ella necesita en

esta era de la tecnologfa, es tener personal versado
en tecnologfa, "technology literacy", gente que
sepa usar una computadora y que conozca algo de

tecnologra sin ser ingeniero. EI ingeniero esta en el
nivel superior y los egresados de nuestras universi
dades, egresan con una licenciatura, que llamamos
un sistema de cafeteria, un curso aqur, otro por
alia, otro curso allf y otro mas alla. Aprueban 120
creditos y la universidad les da su cart6n. Muy po
cas veces se concentran en un area especifica. Tal
concentraci6n en las licenciaturas como maximo,
toma 18 creditos de un total de 120, el resto es un

mostrario de cursos, Si ni siquiera se les exige que
estudien asignaturas tecnicas 0 tecnologia.

EI caso es que si la industria torna, por ejemplo,
a un egresado de la universidad con un tttulo en

historia, este no le sirve de nada, porque la indus
tria esta altamente tecnificada. Si ese individuo hu
biera tomado unos pocos cursos en tecnologta y
tuviera algun conocimiento tecnologico, entonces

la industria 10 conservana.

En smtesis, nuestro problema es que no hay de
manda por ingenieros sino que por gente que co-



52

NOTICIAS

nozca tecnologfas, que sea versada en tecnologia.
Para lograrlo tenemos que mejorar la ensenanza de
las rnatematicas y las ciencias basicas, que son base
de la tecnologfa.

Hay una escuela secundaria en la ciudad de
Nueva York, que en los ultimos 15 anos no ha te

nido un solo egresado que se haya podido calificar
en algebra superior como para entrar a una escuela
de ingenierfa y se trata de una escuela secundaria
de la cual egresan alrededor de 600 alumnos con

bach.illerato cada ano,

Es preciso inc1uir en la ensenanza de Ingenierfa
la relacion entre las tecnologtas y otras materias.
Dentro de la Universidad la ingenieria es una pro
fesi6n liberal. Se necesita la mezcla apropiada de
ciencias sociales y humanidades con ingenierfa pa
ra formar un ingeniero consciente de las necesida
des del ambiente y del hombre. Uno de nuestros

problemas, es el netamente tecnol6gico. Como les

explicaba anteriormente, este sistema de estudiar
5 anos, nos dara la oportunidad de llenar un poco
ese vacro del conocimiento del hombre y ojala lo

podamos hacer. i,Saben algo muy curioso? una li
cenciatura solo requiere 120 creditos universita

rios, pero si ustedes ven los catalogos de las escue

las de ingeniena norteamericanas, se daran cuenta

que la mayorta pide 130 a 140 creditos universita
rios para obtener el titulo de ingeniero y les dan
el mismo grado de Bachelor para el que la univer
sidad s610 requiere 120 creditos.

EI resultado es que los estudiantes de ingenie
ria tienen que estudiar casi 5 an os, pues deben to

mar un semestre adicional en verano u otra epoca,
EI 37% de elIos logra obtener su titulo dentro
del programa de 4 anos que en la mayorra de los
casos induye un verano de trabajo; aunque las uni

versidades siguen diciendo que es un plan de 4

afios, que solo requiere 120 creditos, la realidad
del caso es que exigen 130 a 140; algo inadmisible
en una carrera de 4 anos.

Tambien debernos mejorar nuestra capacidad
de comunicacion. Ayer no mas aqu t, un profesor
expresaba que hay que aprender a hablar y a escri
bir correctamente.

Debemos comparar nuestros programas con los
de otros parses. Yo vengo aqur, no solo a exponer
un analisis en tre cornpaneros acadernicos, sino
tambien a aprender de ustedes, a enterarme de sus

problemas, porque el mundo de la ingenierra es

uno solo; yo aprendo tanto de ustedes como tal
vez ustedes puedan aprender de mi, pues tenemos

que universalizar la formacion de ingenieros. La
educacion en el ambito de la ingenierfa, debe res

ponder a los nuevas procesos de forrnaci6n, tales
como el uso de microprocesadores. Otro problema
que tenemos dentro de las universidades, es el pro
blema de laboratories obsoletos,

Mas problemas: tenemos que acrecentar el inte

res por los programas de postgrado. Tarnbien estan

los problemas del estudiante extranjero no residen
te y del profesor extranjero que no se comunica en

nuestro idioma y cuya preparacion es enteramente

teorica y no comparte nuestra cultura. Si ustedes
miran los trabajos que vienen de los Estados Uni

dos, veran que varios son de profesores cuyos ape
llidos no son ingleses, ni de ascendencia inglesa,
pues hemos llenado nuestras aulas con muchos

profesores ex tranjeros. Creo que se pierde cierta
cultura nativa cuando el profesor no es del pats y
ha Uegado allf ya adulto, sin ajustarse a las convene

ciones ambientales, socio-economicas y culturales
del medio y, eso afecta mucho en la creatividad.

Respecto a la practica profesional y la educa

cion, tenemos que mantener la capacitaci6n profe
sional a traves de la educaci6n con tinuada , usando
redes de maquinas de computacion. Hay una cierta
obsolescencia de profesionales que, segun ustedes
habran visto en la prensa, muestra que egresados
de ingenieria entre los 40 y los 50 afios de edad no

pueden encontrar trabajo. Mantener su competen
cia al nivel necesario, es esencial y para rni es res

ponsabilidad de la universidad ofrecer educacion
continuada que es buena para mantener el nivel
tanto del profesional como del acadernico.

Bueno, me explaye algo mas de 10 que pensaba,
ojala que les haya dado al menos un bosquejo de
10 que resulto de nuestras sesiones de New Hamp
shire y cuya publicacion saldra el lOde Mayo y se

distribuira al Congreso, al Senado, al Gobiemo y
a otras entidades importanes con influencia en la

educacion y el ejercicio profesional de la ingenie
ria.

EI futuro de nuestra educaci6n depende de un

numero casi infinito de variables. Nuestro proposi
to es mantener una calidad alta que asegure al pais
que sus ingenieros tienen la educacion adecuada

para hacer avanzar al mundo tecnologico de modo

que beneficie a toda la humanidad. La Have que



abre las puertas del futuro es 1a calidad de nues

tros egresados. Nuestra obligaci6n profesiona1 es

insistir en que su calidad debe mantenerse y mejo
rar. iEl futuro depende de nosotros!.

CONSULTAS:

Profesor Joaquin Cordua:
Yo encontre muy interesante la observaci6n he

cha por el profesor Reyes-Guerra sobre el esfuerzo
por incorporar personas con experiencia profesio
nal a 1a carrera academica de la ensenanza de la in

genierfa, creo que serra muy conveniente que el
nos explicara mas acerca de c6mo se efectna la

comparaci6n de antecedentes entre aquellos acade
micos cuya actividad previa estaba centrada en la

investigacion y en 1a publicaci6n de trabajos y

aquellos que han ejercido profesionalmente en 1a

industria, porque, naturalmente, en un departa
mento vamos a tener probablemente representados
dos tipos de experiencia y de alguna manera, para
las promociones y para las evaluaciones de los aca

dernicos, va a ser necesario comparar esos antece

dentes.

Y otra pregunta muy breve,
�cual es el nurnero de horas semanales que tra

dicionalmente estan realizando los profesores de la
ensei'ianza de ingenieria en las universidades en los
Estados Unidos en estos mementos?

Profesor Reyes-Guerra:
Prefiero contestar primero la segunda pregunta.
Es tradici6n en los Estados Unidos, que un pro

fesor de 3 cursos por semestre (los tres cursos no

son necesariamente el mismo).
Una docencia de 9 horas semanales se considera

tiempo completo. Eso no incluye el tiempo de pre.
paracion. Ademas, si el individuo desempei'ia un

cargo administrativo, entonces se hace una equiva
lencia de un curso a un cargo administrativo, comi

tes, etc.

Nuestro sistema es de 5 dfas de labor, de los
cuales el profesor, tiene derecho a un dra libre para
consulta y/o trabajo profesional fuera de la univer

sidad, de modo que en realidad, s610 se demanda

que el profesor est€! presen te, 4 dtas habiles. Den
tro de esos 4 dias tiene que presentar 3 cursos. Esa
es la carga normal.
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Esa carga normal, antes se basaba en 11 estu

diantes por profesor y ahora,se ha acrecentado el
numero de estudiantes a un prornedio de 28 estu

diantes por profesor. Antes ese profesor daba 3
cursos con 11 estudiantes por curso, ahora da 3
cursos con 28 estudiantes cada uno. Antes podia
dar el mismo curso 3 veces a 11 estudiantes cada
vez. Los academicos ingenieros han respondido
muy bien y han tornado sus 3 cursos con un nu

mero muy alto de estudiantes. Otro problema
que tenemos es que los ayudantes de profesores,
eran estudiantes de Master 0 Doctorado. Corno
ahora hay pocos norteamericanos siguiendo Mas
ter 0 Doctorado, nuestros ayudantes resultan ser

estudiantes extranjeros, muchos de los cuales no

conocen el Ingles muy bien pero pueden trabajar
tecno1dgicamente, aunque no como necesita tra

bajar un profesor y esto ha causado muchos pro
blemas. Espero que eso con teste 1a segunda parte
de su primera pregunta.

No es dificil contestar 1a primera parte, porque
basta ir a la industria y ver el trabajo que hace un

profesional allf. Nuestras industrias tienen e1 siste

ma de patentar los trabajos, asr es que si una perso
na que esta trabajando en la industria, por ejem
plo, un profesional que nos interesa traer ala uni

versidad, es muy facil ver que contribuci6n ha he

cho a las patentes de esa industria, pues las paten
tes s610 se dan por productos nuevos. As( es que
esa es una forma: en vez de ver publicaciones,
vemos patentes. En ingeniena civil no se patenta
hacer un puente, pero all( esta 1a obra; ase es que
se puede relacionar en base a la obra.

Ese es el sistema que hemos usado: patentes y
obras principalmente, aunque hay otros pormeno
res que se podna dar.

Profesor Eugenio Retamal:
Mis consultas 0 alcances se refieren a que en

muchas materias que usted ha tocado, nosotros

estamos haciendo realmente 10 contrario, es 18 si
tuaci6n universitaria en Chile y en 1a Universidad
de Chile en particular, es una situacion en que se

practican las cosas al reves de 10 que usted ha men

cionado.
Desde 1uego que mi consulta va 8 estar en 18

perspectiva del conocirniento que usted tiene de

Chile, que consejo 0 que opiniones nos puede dar
acerca de algunas materias.
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Por ejemplo, si uno atiende a la poblaci6n de

Estados Unidos, al grado de desarrollo alcanzado y

comparado con 10 nuestro, nosotros tenemos en

ingenieria, un alto numero de alumnos que -inclu
sive este afio, se ha dicho en dras pasados- tiene
una admisi6n en el sistema universitario cercano

a las 7.000 personas en el primer afio. Si se compa
ran poblaciones no hay relaci6n.

Usted ha mencionado numeros 6ptimos de
alumnos por clase, 11. Aqu{ tenemos cursos inicia
les con cientos de alumnos, inclusive con ramos

profesionales despues de 3 0 4 afios de empezados
los estudios con 40 0 50 alumnos.

Tenemos varios otros problemas, relacionados,
por ejemplo, con el sistema de calificaci6n 0 de po
Utica universitaria que gura al academico, que tam

bien va hacia el viejo espfritu universitario norte

americano, en contraposici6n con los institutos

tecnol6gicos que usted ha mencionado, yo quisiera
pedirle Lqu� consejo Ie darla usted, a una Universi
dad que siendo vieja en el pals, esta en un pals en

desarrollo con graves problemas?

Finalmente, otra cosa muy importante, dentro
de este cuadro a pinceladas, es que Ia Facultad

piensa reforzar, por ejernplo, Ia ensef'ianza de post
grado, de grados de Magister, de Doctor, en cir
cunstancias que vemos claramente que en Estados
Unidos, la producci6n de estos grados ha bajado
notablemente.

Profesor Reyes-Guerra:
Bueno, Ia parte de esta baja, en esos elementos

del Magister y el Doctorado, no quiere decir que
sea una cosa buena, porque en realidad, las altas

tecnologfas demandan el investigador doctorado.
Estamos sufriendo en el mercado intemacional; en

Ia producci6n de productos de alta tecnologfa hay
muchas ramas en las cuales los Estados Unidos no

contimlan siendo la primera potencia y la falta de

personas calificadas para hacer esas investigaciones
a ese nivel de tecnologra, es 10 que nos esta afec
tando gravemente. La EXON, hace un mes don6
US$ 15.000.000.- para tratar de incrementar el
numero de estudiantes que entran a las ramas de

Profesor David Reyes Guerra habla sobre la formacion de Ingenieros en los Estados Unidos. Su charta fue
dictada durante las Jomadas de Antilisis.



alta tecnologia. Tenemos el problema, es un pro
blema nuestro que esta afectando en la rama inter
nacional.

En cuanto a consejos, i,c6mo les puedo dar yo

consejo, si llegue ayer en la tarde en un vuelo de
14 horas desde Nueva York?, es algo difrcil, 10 que
sf podria ofrecer yo, es tratar de trabajar y colabo
rar con ustedes y mas que todo, tratar de darles
una idea de 10 que afecta a mi pais enteramente y
no a una Universidad en particular y les voy a ser

muy franco, yo he encontrado en muchos parses a

egresados de nuestras universidades -aun con doc
torado-, con perdon de los que tal vE!z hayan esta

do alla y hayan obtenido el PhD -que cuando uno

es estudian te, en realidad no conoce el sistema de
la Universidad, pues 10 ve desde la perspectiva del
estudiante y no la del decano, del profesor 0 del
administrador. Es muy difrcil egresar con un PhD
sea de Notre Dame, sea del MIT y venir aca, inme
diatamente despues de recibir ese grado, a tratar de
relacionar como trabaja esa universidad en la que
uno fue estudiante y no fue ni profesor ni decano.

Adernas hay otros problemas, que muchas veces

se llama a consulta a alguien que es un experto en

un campo de investigacion y tiene notoriedad in

ternacional, digamos como ingeniero electrico y

que es profesor de una Universidad. Dentro de su

Universidad, �I esta dedicado a ese campo, a esa in

vestigaci6n, es una persona notable, pero no esta
imbuido en 10 que esta sucediendo dentro de la ad
ministraci6n y el trabajo universitario; y muchas
veces esta persona tiene 10 que llamamos "vision
de tunel" aun de su propia Universidad.

Yo les recomiendo que cuando llamen a consul-
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ta, busquen a alguien que tal vez no sea notable
dentro de una rama especffica de la disciplina de la

ingenierta, pero que tenga un conocimiento am

plio de las necesidades educativas y el sistema edu
cativo del pais.

Eso es algo que yo siernpre digo, y 10 digo con

mueho sentimiento, porque he notado muchas ve

ces una adaptaci6n de una Universidad norteameri

eana a un sistema de aca, con el cual no hay ningu
na compatibilidad ni en la mas minima forma y asf
se arruina el sistema de ustedes, Ustedes tienen

muy buenos sistemas en muchas ramas. A nosotros

nos convendr!a copiar muchas casas que ustedes
hacen; as! es que consejos no les puedo dar, si tu

viera un panorama y 10 conociera en detalles, tal
vez podna darles una idea de algo que hemos pro
bado nosotros y que tal vez no les convenga pro
bar a ustedes, porque nosotros ya 10 probamos y
fracasarnos. Es 10 mejor que le puedo con testar.

Profesor Victor Perez:

Quisiera que el profesor Reyes-Guerra nos con

tara un poquito mas en detalle los factores que us

tedes toman en cuenta para la acreditaci6n y la
educaci6n en ingenierfa y como han ido evolucio
nando con el tiempo esos factores y, de qUE! mane

ra afeeta a la oferta y a la demanda de la educaci6n
en ingeniena el conocimiento de la acreditaci6n

que ustedes entregan.

Profesor Reyes-Guerra:
Eso se supone que 10 exprondremos el jueves, si

usted esta aca, le permitira conocerlo. Es una ex

posicion bastante larga.
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PRESENTACION DE LOS ALUMNOS

SENORES PROFESORES:
Queremos saludar y agradecer a ustedes la opor

tunidad que se nos brinda como alumnos para ex

presar nuestras inquietudes en 10 referente a la do
cencia y a todos los aspectos relacionados con ella.

El poder entregarles un informe adecuado y
bien respaldado con informacion actualizada, fue
10 que nos llevo a realizar nuestras Primeras Jorna

das de Analisis de Alumnos, los dfas 17, 18 y 19
de Marzo, en las cuales participaron alrededor de
100 alumnos divididos en 7 comisiones, agrupados
por Departamentos, analizando los temas de do

cencia, plan de estudio y extension. Les hacemos

entrega de un resumen de las Conclusiones de estas

Jornadas, el cual, esperamos les sirva de apoyo a

todas las decisiones y que sea objeto de estudio ,

Durante la Semana Olfrnpica realizaremos una

evaluaci6n de los resultados conseguidos. Espera
mos poder apreciar en esa fecha que se hayan 10-

grado las mejortas del caso, Demas esta decir que
en todo 10 que nosotros, como Centro de Alum

nos, podamos ayudar, siempre estaremos presentes
con el mejor esprritu,

Aunque nuestra posici6n es de pleno apoyo a

toda esta gesti6n, no podemos dejar de hacer ver

el caracter, en ciertos casos dramatico, que han to

rnado todas estas imperfecciones del sistema ac

tual, dentro del medio de los alumnos.
Los problemas basicos que hemos observado a

nivel de toda la Escuela, y que deben abordarse en

forma eficiente, inrnediata y en conjunto, por do

centes, administrativos y alumnos son:

Deficiencia en la calidad docente y aquello
relacionado con el apoyo a la Catedra.

MARCELO RUIZ P.
Presidente Centro de Alumnos

En esta Facultad, as! como hay cursos muy

buenos, existen numerosos cursos en los cuales el
nivel de la docencia es malo. Se ha observado por
ejemplo, que los profesores no dedican tiempo su

flciente a la preparacion de las clases, a la renova

cion de las materias y a la reorientaci6n de los cur-

50S, ademas de una notable falta de pedagogfa, in

teres e incentive hacia los alumnos. Este problema
es mas notorio en los ramos de especialidad.

Esto no es netamente culpa de los profesores
sino que tambien se debe a la falta de elementos
de apoyo a la Catedra, tales como: falta de mate

rial y renovacion de laboratorios, escasez de mate

rial audiovisual, publicacienes insuficientes e ina

decuadas, bibliotecas incompletas y con material
an ticuado, con diciones generales malas de las

aulas, ambiente poco acogedor y estimulante para
el alumno, etc. A esto se agrega una remuneraci6n

que no se compadece con la calidad de profesor de
la primera Universidad del pats.Ilegandose a extre

mos en los que un profesor de jornada parcial, pre
flere trabajar ad-honorem antes de realizar los nu

merosos tramites burocraticos necesarios para su

nombramiento.
Un problema que ha venido cobrando ano a ano

caracteres dramaticos es el que se reflere a los pro
fesores de jornada parcial. En su mayona estos

profesores desempenan trabajos remunerados fue
ra de la Escuela con altas responsabilidades, to

mando el desarrollo de los cursos muy a la ligera
y con poca responsabilidad. En otras palabras exis

te el consenso entre ellos que el servicio prestado
es muy grande frente ala remuneraci6n percibida.

Con la actuallegislaci6n universitaria, donde ca

da uno debe pagar por la educaci6n que recibe,



es logico que el alumnado se sienta con el derecho
de exigir mejores condiciones de desarrollo de los
cursos.

Si juntamos estos dos puntos de vista, la situa
ci6n se hace insostenible, pues en la medida que un

alumno rec1ama un derecho, se encuentra con la

respuesta por parte del profesor de que el viene a

hacer clases porque Ie agrada y no esta dispuesto a

pasar malos ratos. La discusi6n se termina cuando
el profesor amenaza con retirarse del curso.

Frente a este problema y en busea de una solu
ci6n integral, creemos que la unica altemativa es

un estudio sobre las necesidades de profesores de

jornada completa en cada area de cada departa
mento, para suplir las fallas en la docencia imparti
da, y ademas un aumento en la remuneracion de
los profesores a jornada completa. La base de esta

petici6n esta en que estos profesores ya no estan
siendo llevados fuera de nuestra Universidad moti
vados por la empresa privada, sino que por otras

universidades. Ahora, en 10 que se refiere a los pro
fesores a jomada parcial, .estimamos necesario au

mentarles sus incentivos intangibles, de modo de
crearles un mayor grado de responsabilidad para
con sus cursos.

Otra faceta de este problema, es el nivel de los

auxiliares y ayudantes y su coordinaci6n con la ca
tedra. Deben existir metodos de seleccion y con

trol que pennitan asegurar que el auxiliar efectiva
mente cumpla su labor de apoyo en los puntos de
biles y con la calidad correspondiente. En este as

pecto el sistema actual es inadecuado para seleccio
nar y luego controlar, 10 que lleva a aprovechar
aun menos las posibilidades de la catedra, Es im

portante que se comuniquen en forma permanen
te, con horario establecido, los auxiliares y docen
tes de modo de evitar descoordinaciones, e infor
mar respecto a los avances, vacros e inquietudes de
los alumnos. Creemos tambien que por esta via es

por donde debe comenzar a solucionarse el innega
ble problema de la copia.

No es posible que los profesores se desliguen de
la responsabilidad de los cursos, dedicandose ex

clusivamente a la catedra, sin realizar una penna
nente evaluaci6n de la situacion de sus alumnos.

Hemos notado que en muchos cursos ya no

existe concordancia entre las UD asignadas y las

efectivamente requeridas.
Esto se debe ados factores:
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1. La evoluci6n de las materias del curso ha cam

biado parcial 0 radicalmente su estructura ori

ginal.
2. La orientaci6n dada a un mismo curso por cada

profesor varia el nivel de exigencia, y por ende,
las Unidades Docentes efectivamente ocupadas.

Se hace necesario un estudio para reestructurar
la asignaci6n de UD, en el cual participen acaderni
cos, investigadores y alumnos.

La eleccion de temas de memoria resulta difi

cultosa, debido ala falta de informacion y orienta
ci6n en este sentido a 10 largo de la carrera. Es co

mun que el alumno acepte un tema de memoria no

porque este 10 motive, sino porque no tiene otra

altemativa. No hay durante los anos de estudio in
formaci6n suficiente de modo que el alumno pro
ponga -aunque sea en lineas generales- un tema.

Es importante que se divulguen las areas de investi

gaci6n en cada Departamento orientando la infor
macion hacia cada nivel en forma separada. Cada

Departamento debe incentivar la participaci6n de
los alumnos de todo nivel en las investigaciones.

Estamos concientes que esto no es un proble
rna general de todos los departamentos, pero para
cooperar en su solucion comenzaremos en el hora
rio denominado "miercoles C. de A", un cicio
de charlas sobre la investigaci6n en la Facultad, en

el cual solicitaremos a los profesores una exposi
cion sobre sus investigaciones.
Para mejorar el nivel de la docencia se propone:

- Para niveles basicos, los profesores y auxiliares
deben ser investigadores del Departamento.
En el caso de los niveles superiores, los cursos

deben ser dictados por investigadores 0 por pro
fesionales de reconocida trayectoria, segun la
orientaci6n del curso. En todas las catedras el

Departamento debera mantener un control so

bre la renovacion y orientacion de los cursos.
- Se debe capacitar al docente en pedagogia, Para

esto se propone la creacion de seminarios de

perfeccionarniento y una "carrera docente",
Esta ultima considerarfa: el nivel como investi,

gador, calidad profesional, calidad pedag6gica,
evaluada por la comisi6n de profesores del De.

partamento, la encuesta docente a los alumnos
y por ultimo, los anos de docente. Solicitamos
la creaci6n de un 'ranking' de profesores que sea
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indutdo en el Boletrn de Informaciones de Ho
rarios.

- Se debe aumentar la remuneraci6n a nivel acor

de con la calidad a exigir. Es necesario contar

con las personas mas aptas para desempenar los

cargos docentes. Esto sera. posible, en la medida

que el futuro docente se interese por la remune

raci6n y esta compita con las ofrecidas par las
otras universidades.

- Se debe integrar a los docentes de jomada par
cial y completa realizando seminarios, cursos

de perfeccionamiento, charlas, foros, reuniones,
etc.

Es necesario mejorar la infraestructura de Iabo

ratorios, bibliotecas y condiciones generales de la
Escuela, En particular. se propone:

- Aumentar los fondos destinados a laboratorios,
de modo de renovar y aumentar los equipos y

materiales. Se debe ademas considerar en la
eleccion el fin didactico del laboratorio, atra

yendo el interes del alumnado con los elemen
tos adecuados. Una infraestructura s6lida en

cuanto a laboratorios, permitirta una formaci6n

profesional y preparaci6n tecnica adecuadas pa
ra un mejor aprovechamiento de las practices de

vacaciones, mejorando la imagen de la forma
cion del alumno ante las empresas.

- EI sistema de bibliotecas por departamento, con

una biblioteca central, es el mas adecuado para
un acceso facil y directo al material bibliografi
co. Se hace necesaria una buena comunicaci6n
entre bibliotecas, teniendo cada una la informa
cion del material existente en las otras.

Se debe racionalizar la compra de libros, reali
zandose estudios conscientes a traves de comi
siones por especialidad, Estas estanan constitur
das por docentes, investigadores y alumnos; los

que evaluarfan periodicamente las necesidades

Hall Central de la Escuela de Ingenierta y Ciencias, uno de los centros de reunion de los alumnos.



existentes, En este instante se requiere la mayor
cantidad, variedad y actualizacion de Iibros.

Deberfan incorporarse elementos audivisuales,
con el fin de modemizar la labor de aprendizaje,
junto con esto se propone la creacion de un siste
rna operativo que permita una rapida y eficiente

busqueda de informaci6n.

En cada curso estimamos conveniente que los

profesores realicen publicaciones con la materia
de catedra, Esto haria mas agil la clase y facili
tarfa la comprensi6n.
Debe haber suficientes copias en bibliotecas

(mrnirno I por cada 2 alumnos) y una cierta
cantidad para la venta. Se desea que se mejore
la calidad de la impresion, se evite los numero

sos errores y mantener una buena redaccion.
Hay un exceso de alumnos en la Facultad; 10

que lleva a la existencia de cursos masivos y a

un ambiente poco acogedor.

En aquellos cursos en que hay demasiados
alumnos se hace necesario mejorar la acustica e

iluminacion de las salas. A futuro no es posible que
existan cursos con mas de 50 personas. Por todos
es sabido que la Universidad de Santiago, aumento

considerablemente el nurnero de vacantes a primer
ano de la carrera de ingenierfa civil. Mas aun, se

rumorea que la causa de esto serra la de poder reci
bir un aporte fiscal indirecto mucho mayor. Todos
critican que con este sistema bajara el nivel de la
docencia considerablemente; pero, nadie dice que
esos alumnos de primer ano no tienen ningun cur

so con mas de SO alumnos. Se han preguntado us

tedes l.cul1ntos alumnos tiene el curso mas peque
flo de primer ano en la Escuela? un simple calculo,
830 : 7, ya que es el mayor numero de secciones

que tiene un curso de primer ano, da aproximada
mente 120 alumnos por curso. Es para preocupar
se, creemos nosotros.

Es importante rnejorar las condiciones generales
de las aulas: agregar cortinas, ventilacion, cale

faccion; reparar bancos; tener un papelero por
sala: un buen pizarr6n y tiza adecuada, es 10 mi
nimo para que el alumno se sienta estimulado a

asistir aclases. Adernas debe equiparse en forma

completa los banos existentes. Las condiciones

generales en este instante, son deplorables.
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Deben crearse salas de estar, donde el alumnado

pueda reunirse para intercambiar ideas y descansar,
evitandose el uso de la biblioteca con estos fines,
Tambien en este sentido estarnos entregando nues

tra modesta colaboracion, ya que hemos habilitado
un gran hall en la Sede del Centro de Alumnos,
que ya esta muy bien iluminado y pintado, gracias
a la colaboracion de Planta Ftsica y solo nos esta
faltando el mobiliario, con 10 cual esperamos for
mar varies ambientes.

Adernas pensamos que: muchos de estos males
se podnan detectar y solucionar si existieran cana

les de representaci6n estudiantil por Departamen
tos, que apuntalaran la labor del Centro de Alum

nos; si se reestructurara la encuesta docente de
modo de tener una informaci6n oportuna del nivel
de la docencia y si ademas tuvieramos un acceso

mayor a los organismos superiores de la Facultad,
es por esto, que aprovechando la ocasion, solicito
en forma oficial, la inclusion del Presidente del
Centro de Alumnos en el Consejo de la Facultad.

El otro punto que no podemos dejar de tocar y
que ademas fue uno de los pocos aspectos aborda
dos por todas las comisiones en nuestras Jomadas,
es el que se refiere al sistema administrativo que
actualmente impera en nuestra Facultad, el sistema
esta muy lejos de satisfacer las necesidades que im

pone una Escuela de mas de 4.000 alumnos, divi
dida en 10 departamentos con realidades y organi
zaciones totalmente distintas. Se producen situa
ciones tales como:

- La inscripciOn de ramos sin conocer snn los re

sultados academicos del semestre anterior.
- Sucesivas modificaciones de horarios sobre el

horario oficial hechas con posterioridad a la ins

cripciOn. Esto acarrea que muchos alumnos

pueden decidir con certeza sobre los ramos a to
mar recien en la cuarta semana de clases, des

pues de la entrega del BIA.
- La falta de medias y canales efectivos de cornu

nicaci6n entre el alumnado y las autoridades co

rrespondientes, en busca de soluciones a proble
mas docentes que 10 afecten. A tal punto ha lle

gado esta situaciOn, que este semestre, durante
un perfodo, no se permitio elevar solicitudes al
Comite de Adrninistraci6n Docente para Ia ins

cripciOn extraordinaria de ramos, situacion que
no podemos tolerar.
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Agravando toda esta situaci6n, el personal que
el alumno debe enfrentar dra a dia en todos los
tramites administrativos, muestra frecuentemente
un trato poco deferente y de poca preocupaci6n
por sus problemas. Esto demuestra que el personal
no ha tornado conciencia de su papel dentro de la
Universidad. Quisiera repetir una frase de Pablo

Longueira, Presidente de la FECECH: "Los alum.
nos no estan al servicio de la universidad, sino que
es la universidad la que esta al servicio de los alum
nos".

Por esto y muchos otros antecedentes, es que
consideramos necesaria la pronta reestructuracion
de todo el sistema administrativo de la Facultad.

Un problema muy actual es el de las practicas,
ya que dentro del plan de estudio de cada carrera,
esta contemplado el desarrollo de tres practices de
vacaciones. Vemos que existen Departamentos tao

les como Mecanica, Electricidad y otros donde se

encuentran problemas graves para realizarlas, que
dando alumnos sin poder llevarlas a cabo, con las

consiguientes consecuencias, debido a que son pre
requisitos de otros ramos.

A1 respecto, algunos departamentos no han to

mado una posici6n de llegada a las empresas para
asi solucionar estos problemas.

Una proposici6n que se toc6 en las Primeras
Jomadas de Analisis y que se ha hablado mucho de

ella, pero no se ha llegado a ninguna conclusion, es

la diferenciaci6n de reglamentos para alumnos de
distintos niveles en la Facultad.

Queremos que se concrete un nuevo reglamento
para los alumnos del So semestre para arriba, que
incluya puntos tales como: inscripci6n con tope
de horario en dos ramos: formalizacion de un eli·
mina curso a mediados de semestre, derecho de

apelaci6n personal ante el comite de administra
cion docente a los alumnos que sean elirninados
de la Escuela, rebaja del numero de unidades rnf
nimas de aprobacion por semestre, etc.

Creemos que con este nuevo esquema se logra.
ria una mayor eficiencia en el sistema de la Escue

la, y una mayor flexibilidad para que los alumnos

puedan desarrollar actividades ex tra-curriculares,

Por ultimo, queremos aclarar que si hemos he
cho estas crfticas, ellas no significan falta de consi
deraci6n para profesores y autoridades sino que
es, porque queremos hacerles ver la responsabili
dad y consecuencias que los alumnos vemos que
tienen estas Jornadas, quisieramos que de aquf en

adelante, se cambie reahnente el rostro y la ima

gen de nuestra Facultad.

Son estas las cosas que me hacen sen tir a mi,
como Presidente del Centro de Alumnos, orgulloso
de pertenecer a esta Facultad, y de contar con to

dos ustedes, profesores dispuestos a escuchar, ana

lizar y recibir nuestros problemas.

Para terminar, quiero expresar nuestros mas sin
ceros deseos de exito en estas Segundas Jornadas
de Analisis.
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Tema 1: METODOLOGIA DOCENTE

Presidente: Profesor LUIS LEVET T.

1.- Considerando que existen numerosas acciones
de tipo tecnico docente urgentes de realizar, se

recomienda Ia creacion de un grupo de trabajo
docente conformado por academicos de la Fa
cultad que destinando parte de su jornada a esa

labor no se desvinculen del quehacer academico
de sus respectivos Departamentos. Una labor

importante dentro de este grupo le correspon
deria a academicos del Centro de Estudios Hu
manisticos. Algunas de las tareas a desarrollar

por este grupo deberian ser:

a) Colaborar en la planificaci6n de las modifica
ciones necesarias para mejorar la ensefianza

en la Facultad.
b) Organizar programas de capacitacion, adies

tramiento y perfeccionamiento docente.

c) Asesorar permanentemente a los Departa
mentos y a sus profesores.

d) Asesorar y realizar estudios e investigaciones
docentes.

2.- Como un medio efectivo de mejorar todas las

etapas del proceso ensenanza y en particular la

correspondiente a la elecci6n de los metodos
mas adecuados se debe fomentar la formulaci6n
clara de objetivos partiendo de las caracteristi
cas del profesional que se desea formar (inclu
yendo los valores eticos y morales), hasta llegar
al nivel de cada curso. Los grandes objetivos ge
nerales deben orientar todo analisis 0 reformu
lacion de programas.

3.-Incentivar a los profesores a utilizar nuevas me
todos y hacer uso de los medios que se utilizan
en docencia, deberia ser una labor correspon
diente al grupo de trabajo sugerido en el punto
1, sin embargo, esta accion se veria fuertemente

apoyada por una politica de reconocirniento ex

plicito de la Facultad (por ejemplo, a traves de

las normas de evaluaci6n academicas), de los es

fuerzos que los acadernicos dediquen a 1a do
cencia.

4.- La forma en que utiliza la Facultad sus recursos

humanos en la docencia adolece de una serie de

imperfecciones. Se hace indispensable estudiar
una pohtica global en este aspecto que conside
re la demanda real de la Docencia en cada De

partamento, una relacion alumno curso a inves

tigador, razonable mimero de alumnos por sec

cion que permita un mejorarniento de la inte

raccion profesor alumno, profesores de jomada
parcial mejor remunerados, equipos de docen
cia auxiliar de mejor calidad, etc.

S.- Frente los problemas de planta fisica que ya
se han hecho en algunos casos insoportables al
mantenerse presentes por tiempos tan prolon
gados se hace urgente emprender soluciones
efectivas que humanicen e1 ambito que rodea
ala Facultad y se busquen los recursas suficien
tes para en un plazo prudente poder mostrar un

rostro mas amable en sus salas de clases, en sus

laboratorios y talleres, en las pruebas (sala de

pruebas), banos, etc.

Otro aspecto de esta situaci6n en la planta ffsi
ca es la falta de seguridad que existe al tener

una cantidad apreciable de personas, estudian
tes y profesores, ocupando recintos, a veces

estudios y con accesos totalmente inadecuados.
6.- Equiparniento: nuestros recursos en las labora

torios, talleres, accesos al computador, biblio

tecas, etc. en general son sencillamente, triste
es reconocerlo, muy pobres. En otras universi
dades nos superan ampliamente. La docencia
tiene que resentirse enormente por ella en acti
vidades que son tan fundamentales para la for
maci6n de nuestros profesionales.
Nuestra recomendacion apunta nuevamente a

estudiar una politica de equiparniento estable
ciendo logicamente una lista de prioridades y a

buscar los recursos necesarios.
7.- En 10 que respecta a la utllizaci6n de medios

audiovisuales y otros de apoyo a la docencia,
creemos que es prioritario racionalizar el uso

de los medios que la Facultad posee en Ia ac

tualidad y que por diversas razones, no utiliza
o 10 hace en escasa medida.
Una posible solucion podria ser centralizar la
administracion de tales medios y facilitar asi e1
acceso a ellos por parte de los profesores.
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CONSULTAS:

Profesor Rodrigo Flores:
Encuentro acertadas las conclusiones, deseo

hacerme cargo de un problema: el aspecto fisico

deplorable que presentamos a profesores y alum
nos. Se ha consultado una Comision de Planta Ff
sica donde estamos estudiando como superar estos

problemas, como mejorar el entomo de la Escuela

y sus servicios. Estamos en la etapa de identificar
los problemas de corto y largo plazo, para luego
obtener los recursos necesarios.

La prirnera recomendacion es muy irnportante:
dar apoyo a la docencia y que participen en este

esfuerzo, profesores del area humanistica. Estoy
muy de acuerdo adernas, porque creo fmnemente

que la Facultad debe ser de lngenieria, Ciencia y
Humanismo.

Profesor Ruben Martinez:
Estimo que el grupo de apoyo docente debe

estar constituido por especialistas, el Centro de Es
tudios Humarusticos no esta constituido por espe
cialistas en apoyo docente. Necesitamos gente que
pueda ayudar a desarrollar el proceso de ensenan

za aprendizaje en mejores condiciones, porque no

se trata de dar humanismo a traves de esta Oficina.

Profesor Luis Levet:
El tema fue debatido en la Comision y se cree

mas conveniente que academicos de la Facultad

participen en este trabajo docente, pero tambien
debe recurrirse a especialistas de la Facultad 0 fue
ra de ella para asesorarnos.

/SOllC Ergas Presidente de la Comision de Docencia en la sesion de clausura de las Jomadas.
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Tema Lb y 2: EVALUACION Y SELECCION
INTERNA DE ALUMNOS

Presidente: Profesor LINCOYAN GONZALEZ H.

EI proceso de evaluacion y seleccion interna de
los alumnos de la Facultad, presenta fallas de ca

racter estructural y de caracter metodologico. Las

primeras se expresan en la falta de un modelo de
seleccion y la segunda en la carencia de procedi
mientos adecuados de evaluacion,

Existe consenso entre los participantes en estas

II Jomadas, en que la evaluaci6n del aprovecha
miento alcanzado en una asignatura debe efectuar
se en funcion de objetivos previamente especifica
dos, y que la calificacion debera ser una medida de
la consecuci6n de dichos objetivos.

Atendiendo el modele de egresado que se desea,
los objetivos deben establecerse en diferentes nive

les de generalidad, de tal modo que los mas especi
ficos pueden ser derivados de los mas generales.
Definidos los objetivos de cada carrera, se podran
establecer los de Plan Comun, los de Ciencias Basi

cas, los de Ciencias de la Ingenierfa, las del area Hu
mamstica, los de asignaturas, haciendo distinci6n
entre aquellos de caracter formativo y los de carac
ter informativo.

Se critica que actualmente en la Facultad, la
evaluacion esta concentrada fundamentalmente
en los aspectos informativos en desmedro de los

formativos, 10 que contribuiria a una evaluacion
defectuosa. En la medida que mejor se deflnan los

objetivos de un curso, sera mas facil disefiar instru

mentos de evaluaci6n apropiados y justos.
Existe tambien consenso en la escasa confiabili

dad del sistema de seleccion de ingreso ala Facul

tad, debido a la inadecuada preparaci6n para satis
facer las exigencias del primer semestre. AI aceptar
un ingreso numeroso como el actual, debe ser la
Facultad la que realice internamente la selecci6n
basada en criterios que velen por el cumplimiento
de los objetivos universitarios. Frente al proceso de

seleccion interna, se han propuesto dos sistemas

representados por los documentos 2.2 de J. Romo

y G. Vasquez y 2.3 de P. Basso, R. Correa y F.
Utreras.

SISTEMA 2.2.

Este consiste en un sistema de seleccion interna

permanente a 10 largo de la carrera =constituido
sobre la base de modificaciones del sistema ac

tual- que detecte preferentemente en los primeros
niveles a los alumnos con aptitudes para proseguir
estudios. En Plan Cormin se intenta seleccionar
alumnos con s6lida formacion en Ciencias Basicas,
sin perrnitir reprobaciones reiteradas en cursos de
maternaticas 0 fisica, y can una exigencia de 24
U.D. par semestre como promedio. En los cursos

de Especialidad, el criteria de seleccion se basa en

aspectos vocacionales. Se exigen 32 U.D. promedio
por semestre; el cambia de Especialidad significa
la anulaci6n de todo el historial academico del
alumno en la Especialidad en que ha fracasado. La
eficacia de este sistema de seleccion descansa fuer
temente en la correcta interpretacion y aplicacien
del espiritu del Reglamento de Estudios.

SISTEMA 2.3.

Este sistema propone efectuar la selecci6n inter

na a fines del Primer Ano, durante el cual s610 se

dictarfan dos asignaturas de Matematicas y una de
Ffsica en secciones de no mas de 80 alumnos por
profesor, asistido s610 por profesores auxiliares

(uno por cada treinta alumnos). S610 los alumnos

que tengan un promedio de controles superior a un

3.0 en cada asignatura podran presentarse a un

Examen Final de caracter global. Aquellos que 10

aprueben seran promovidos al Tercer Semestre. La
caracteristica fundamental de esta proposicion re

side en un sistema de control continuo del proceso
de aprendizaje y la posibilidad de efectuarse per
manentemente, a traves de la docencia auxiliar, las
correcciones que sean necesarias. Se espera que el

proceso de selecci6n permita establecer una alta
correlacion entre los alumnos que aprueban este

primer ano y aquellos que efectivamente egresen.
La principal ventaja del sistema propuesto reside
en que por una parte, se circunscribe el proceso
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de selecci6n al primer ano y por otra parte se dis

minuye drasticamente el mimero de alumnos de
los cursos superiores, 10 que pennite una mejor
utilizaci6n de los recursos materiales y humanos

de la Facultad.

La comisi6n redactora del presente documento,
considera de suma importancia que se designe un

Grupo de Trabajo encargado de estudiar estas dos

proposiciones, para que presente una recomenda
cion final en un plazo breve.

Vale la pena mencionar el docurnento de don
R. Martinez, quien hace una fuerte defensa de un

modelo de evaluacion por objetivos logrados, plan
teando una serie de interrogantes que se originan

en el deficiente accionar actual de la determina
cion de objetivos y la evaluacion de la docencia.
Algunas de sus sugerencias son: usar escala de ca

lificaci6n relativa, suprirnir tanto la eliminacion de
alumnos de por vida como el minima de U.D. que
debe aprobarse 'semestre.

Ademas se presentaron variadas ponencias sugi
riendo acciones concretas:

- Dedicar mas tiempo a los examenes a expensas
del tiempo dedicado a los recuperativos, penni
tiendo que el examen tenga coeficiente doble
en caso que la nota de examen sea mayor 0

igual a 5.0;
- Habilitar una sala para tomar controles;
- Adquisici6n de equipos computacionales y crea-

ci6n de un segundo curso de computacion para
ingenieros.

Flnalmente, la Comision desea hacer presente
su inquietud frente al proceso de masificaci6n de
la enseii.anza de ingenieria en el pais, la cual se ha

producido sin una correspondiente mejoria en las

capacidades materiales y humanas, 10 que nos hace
temer una fuerte baja en el nivel promedio de los

egresados a nivel nacional. La decision de la Facul
tad de mantener sus estandares de excelencia, ten

dni por efecto una reduccion significativa en el

porcentaje de egresados de esta escuela respecto
del sistema nacional universitario y por 10 tanto de
su influencia en el nivel de la ingenieria chilena.
Esta Comisi6n considera que la Facultad debe em

prender las acciones que Sean necesarias para res

guardar la excelencia de la profesion.

•

CONSULTAS:

Profesor Juan Tavera
La forma de seleccion es estricta en las discipli

nas pero en la practica existen otros talentos: co

merciales, de empresa, calidad para conduccion de
obras, politica social, etc. Hay personas que sin te

ner grandes condiciones para las disciplinas, son

muy utiles en estas otras actividades de la vida

practica de la empresa.

Profesor Lincoyan Gonzalez:
Sabemos que la excelencia acadernica en la Fa

cultad no asegura la excelencia profesional en el
exterior.

Profesor Servet Martinez:
Creo que la correlacion entre el mimero de in

genieros formados en la Facultad como proporcion
de los ingenieros formados en el pais, con la im

portancia de la Facultad a nivel nacional no es tan

clara. Se deberfa medir mas la calidad 0 una gracia
especial de la Facultad que no tuvieran las otras
Escuelas de Ingenierfa, Por ejemplo, los Programas
de Post-Grade 0 la flexibilidad que tuviera el inge
niero por una formacion especial.

Profesor Claudio Gonzalez:
Me parece importante -para que las conclusio

nes no se archiven- que se formen grupos de tra

bajo con funciones especificas para que las pro
posiciones que se estan haciendo se puedan elabo
rar y llevar a la practica, Creo que la Comision
NO 1 hace una proposicion sobre un grupo de estu

dio muy prirnario que hay que afinar y concretar,
poner nombres y eso no se puede hacer en un dia
entre las personas de una Comisiorx En la Comi
si6n NO 2 hay dos proposiciones divergentes sobre
como hacer la seleccion intema y que no se pue
den resolver por votacion; son trabajos a largo
plazo que deben desarrollar personas que esten
realmente interesadas en el tema y que tengan co

nocimiento sobre el. Por 10 tanto, respaldo plena
mente la formacion de comisiones por temas espe
cificos.

Profesor Hector Alvarez:
Deseo respaldar 10 dicho por Claudio Gonzalez

y agregar, que se debe considerar 10 acordado en

las Primeras Jornadas, 10 cual ha sido muy bien ex-



tractado y expuesto en el Documento Base de las
Jornadas.

Profesor Isaac Ergas:
Creo que 10 de fondo es crear grupos de trabajo

por temas especfficos: evaluaci6n, selecci6n inter

na, etc. EI resto de las cosas es una orientaci6n

para tales grupos.

Profesor Rodrigo Flores:
Si es tan importante esta recomendaci6n se de

be sacar del ambito en que esta y pasarla a un am
bito mas general.

Profesor Isaac Ergas:
En la Comisi6n NO 1 se pide un Grupo de ABe

sorfa Docente en la Comisi6n NO 2 se habla de

Grupos de Estudio. Por el conocimiento que ten-
•

go del trabajo de otras Comisiones, en particular
de la NO 6, me da la impresi6n que la constante es

que todos estos informes sirvan como orientacio
nes a esos grupos de trabajo que deban formarse
al final.

Profesor Horacio Musante:

Voy a hacer memoria de algo muy concreto.

Tiempo atras, en esta Facultad se formaron grupos
para estudiar la Norma de Hormig6n Armado; reo
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sult6 que un grupo era partidario de la Norma Eu

ropea y otros ingenieros, de la Norma Americana.
Esto produjo gran problema.

Esto sirve de ejemplo para formar comisiones

integradas por distintos especialistas; no sea cosa

que el documento final no refleje todos los crite
rios y haya personas que se sientan marginadas.

Profesor Isaac Ergas:
Para tranquilizar al profesor: todos piden la for

maci6n de grupos de trabajo, pero nadie dice cO
mo los grupos de trabajo se vinculan con el resto

de la Facultad. Yo creo que el enlace de los grupos
con la Facultad es el que permite asegurar que
esas comisiones estaran ligadas a algiin organismo
de la Facultad en el coal haya una participaci6n
mas amplia, 0 seran sugerencias hechas directamen
te al Decano.

Profesor Juan Olavarrieta:
Habra resoluciones que puedan interferir con

otras. Esto debe tomarse en cuenta,

Profesora Maria Leonor Varas:
La Comisi6n NO 6 propone grupos de trabajo y

su organizaci6n en tomo a Proyectos de Investiga
ci6n, sus relaciones intemas y con otros organis
mos de la Facultad.
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Tema 3: EVALUACION ACADEMICA DE
LA DOCENCIA

•

1. PRESIDENTE:
Profesor Joaquin Monge E.

2. TEMAS EXCWIDOS.
- Carreras y Programas de Licenciaturas y Post

grado. (Comisi6n 4: Tftulos y Grados).
- Planes de Estudio.
- Programas de Curso.

3. TEMAS TRATADOS.
- Necesidad de hacer explicita la politica Docen

te de la Facultad.
- Evaluacion de la Actividad de los Docentes.
- Como se debe reflejar esta evaluaciOn en los

procesos de Asignacion Universitaria Academi
ca y de promocion en la carrera Academica,

- El ingreso de nuevos docentes (Sistemas de

Concursos).

4. MATERIAL DE TRABAJO.
- Informe J.C.C. Fac. 1980.
- Documento base Comision de Docencia 1 as Jor-

nadas de An31isis 1980.
- Trabajos, las Jomadas de Anlllisis 1980.
- Documento base, 2as Jomadas deAnmsis 1982:
- Documentos de Trabajo, 2as Jornadas de AnA-

lisis 1982:

Trabajos de:
M.A. Alfaro y de J. Gibson.
R. Martinez: trabajo distribucion a 1a Comisi6n.

s, TRABAJO DE LA COMISION.
- Discusiones
- Recomendaciones
- Prioridades.

6. INFORME DE LA COMISION 3
Relator: Profesor Joaqutn Monge E.

6.1 Necesidad de hacer explfcita la poUtica de la

Facultad, en cuanto a dedicaci6n doeente de los
academicos,

La exigencia minima docente de un curso por
semestre en promedio se aplicaria a todos los aca

demicos de las categorias 1 a a 4a. En sa, no se exi

girla mas de un curso por semestre y podria ser

reemplazada por docencia auxiliar. La Carga nor

mal seria de 3 cursos en el ano pudiendo ser par
cialmente susbtituida por otras actividades de apo
yo indirecto ala docencia (coordinacion docente,
revisi6n de planes y programas).

Los academicos de cualquier Departamento de
beran tener acceso a la docencia en otro Departa
mento 0 en Plan Comun.

En el futuro, los profesores auxiliares deberian
ser por 10 menos egresados y los de catedra, tener

una experiencia minima de 5 anos,

Los profesores de las categorias mas altas deben

participar en la docencia del Plan Cormin 0 de los
cursos iniciales de las carreras.

6.2 Evaluaci6n de la actividad de los docentes.

El proposito es contribuir a mantener un buen
nivel 0 a mejorar deficiencias que se detecten, y ca

lificar el trabajo de profesores, profesores auxilia
res y ayudantes. Se supone que los objetivos del
curso estan claramente definidos.

Se trata de medir el cumplirniento de objetivos
en los aspectos siguientes, mediante los procedi
mientos que se indican, y que son factibles de im

plementar en el corto plazo.

Contenido de Materias: (Cumplimiento del

Prograrna).

- Programa del curso, programa de actividades

(ejercicios, controles, etc.) entregado por el pro
fesor al iniciar el curso.



- Tareas, controles, examenes, pautas de eorrec

cion, muestra de pruebas corregidas.
Informe del profesor, en 10 referente a cumpli
miento de programa.
Opinion de los alumnos.

Opinion de profesores que exigen ese curso co

mo requisito.

Sistema de Califlcaci6n:

Opinion de academicos de la especialidad sobre
las pruebas y examenes (nivel de exigencias,
tiempo para la prueba, criterios de correccion).
Analisis del resultado de pruebas: P. ej: �nadie
pudo abordar todos los problemas?
A partir de examenes comunes se compararfa
el resultado de las distintas secciones de un cur

so.

Opinion de los alumnos.

Metodologfa Docente, relaci6n profesor
alumno:

Que a partir de los objetivos que definan las
Comisiones del terna 1 se fijen ciertas priorida
des y que esto se refleje en planes anuales de
cada Departamento. La evaluacion se hara en

funcion de estes.

Direcci6n de memorias:

Se evaluara el porcentaje de avance y el grado
de participacion en el caso de guia compartida,
asi como la participacion en Comisiones de
Examenes de Grado.

6.3 Como se debe reflejar esta evaluaci6n en los

proeesos de Asignaci6n Universitaria Academica

y de promocion en la carrera academiea.

En el informe de 1980, la Junta Central de Cali
ficaciones de la Facultad dice: "

... Es valido afir
mar que en el procedimiento actualla docencia sa-
10 pesa por defecto y que todavia esta por disefiar
se un sistema que permita valorarla en forma cuali
tativa" .

En el proceso anual de Asignacion Universitaria
Academica se considera la actividad docente, pero
solo desde un punto de vista cuantitativo.

La Comision recomienda que la docencia sea
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considerada en todo proceso de evaluacion inclu

yendo los aspectos cuantitativo y cualitativo.
Para ello, es necesario generar, a partir de los

objetivos y sistemas de evaluacion mencionados en

S.2, un grupo de indicadores y ponderadores, que
pueden ser diferentes para los dos procesos men

cionados. Ellos deben ser dados a conocer con an

terioridad a su aplicacion,
Considerando 10 que pesa la Asignacion Acade

mica, la Comision estima conveniente -de mante

nerse el sistema actual- dar una cierta inercia a la
calificacion docente promediando, por ejemplo, la
calificaci6n anual con la del afio anterior 0 la de
los dos afios anteriores.

Se propone que los resultados de la evaluacion
docente sean comunicados a cada acadernico, para
cumplir la funcion estimuladora y rectiflcadora de
este proceso.

La existencia de este sistema de evaluacion do
cente hara posible que la docencia se considere,
para la promocion en la carrera academica, al mis
mo nivel que las otras actividades. En particular, se

podra apreciar la creatividad demostrada en la do
cencia.

6.4 El ingreso de nuevos docentes (Sistema de

Concursos).

En el documento base de la Comisi6n de Do
cencia de las Primeras Jornadas de Anilisis de la

Facultad, 1980, se sefialaba que, a raiz de la refor
rna de 1970, "fueron creados muchos cursos nue

vos, especialmente electivos, y hubo que designar
a menudo a profesores 0 investigadores jovenes,
con poca experiencia docente y profesional. Sin
desconocer que algunos de ellos han resultado ex

celentes, puede afirrnarse que, en su conjunto, el

profesorado de la Facultad ha perdido en experien
cia y ello afecta sin duda la calidad de la docencia.
La situacion es mas seria en la docencia auxiliar.

Esta afirmacion no ha perdido actualidad. El in
teres de ingenieros con experiencia por ingresar co

mo profesores sigue siendo bajo, y esto puede afec
tar en particular el nivel de los ramos profesionales
de las carreras de ingenieria.

La Comision considera que es importante, si
se quiere asegurar la calidad de nuestra docencia,
restablecer en el futuro el sistema de concursos de

ingreso; parece interesante ensayarlo en aquellos
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easos en que se pueda prever que existen varies

postulantes idoneos.

6.5 Puesta en marcha de Ia evaluaci6n acad�mi
ca de Ia docencia.

La Comisi6n de Docencia propuesta en el docu
Mento base de estas Jomadas asesoraria a la Fa
cultad y a los Departamentos en la puesta en mar

cha del sistema de evaluaci6n propuesto. La res

ponsabilidad de la evaluaci6n sena de la Junta
Central de Calificaciones y de las Juntas Depar
tamentales, Estas tendrian un papel muy activo

ya que muchos aspectos requieren un eonocimien
to detallado que no se puede esperar de la Junta
Central.

Algunas de las acciones propuestas deberfan
ser aplicadas en forma gradual, comenzando con

cursos dictados por profesores de Jomada Corn

pleta. En una muestra de estos se harlan expe
riencias piloto, precediendo la aplicaci6n de indi
eadores y ponderadores en el proceso de evalua
ci6n academica.

Queda como inquietud de que manera se po
dna aplicar la evaluaci6n acadernica a la docencia

impartida por profesores de Jomada Parcial. Se

sugiere que fuera aplicada a los nuevos docentes

que ingresen y a aqueUos antiguos doeentes que
voluntariamente esten interesados en participar.

CONSULTAS:

Profesor Mauricio Sarrazin:
Considero bueno el trabajo de la Comisi6n,

aunque pareceria dirigido 1610 a profesores a Jor

nada Completa, porque a los profesores a Jornada
Parcialles estamos exigiendo cosas pero no les es

tamos dando nada. Ahora que los estudiantes pa
gan, no exlste la misma actitud que los profesores
de Jornada Parcial ten/an antes. Es conveniente re

visal I� politica de remuneraciones respecto a esos

academicos.

Profesor Juan Cassis:
Se piantea aqui el eriterio de estableeer como

carga docente tres curses por alio, pero no se ha

explicado en que se basaron para ello. La Facultad

ha tratado y pensado que aun hay mucho por ha
eer aIli, el fijar tres cursos por alio podrfa impedir
en el semestre de los dos cursos, una accion efecti
va en investigaci6n. Me parece que la investigacion
debe ser estimulada y remitir la docencia a dos cur

sos anuales.

Profesor Joaquin Monge:
EI criterio de los tres cursos anuales viene de las

Primeras Jornadas y fue recogido en el Documento
Base. Ha sido impulsado por la necesidad de una

docencia menos masiva en el Plan Cormin.

Profesor Rodrigo Flores:

Respecto a tres cursos (por semestre, por su

puesto], consultamos al profesor David Reyes-Gue
rra y el senal6 que esta era la medida de carga do
cente. En caso de actividades de investigacion se

aplican descuentos a partir de esa cantidad.

Profesor Ricardo Thiele:
Es preferible referirse a la docencia en terminos

de UD y no de curses, pues no todos los cursos tie

nen igual ponderaci6n.

Profesor Joaquin Monge:
Nosotros -en la Comisi6n- pensamos en cursos

de 9 UD.

Profesor Ruben Martinez:
En minorfa, habiamos insistido en 15 horas

frente al alumnado y, de alii se rebajan horas por
otras actividades.

Profesor Juan Olavarrieta:
Como contraejemplo digo que doy un curso de

laboratorio de ffsica con 6 DD, cuya "carga ad
ministrativa": controles, trabajos con ayudantes,
etc. pueden significar media jomada,

Profesor Ramon Fedric:

�Que sucederfa, de acuerdo con la evaluacion
academica, cuando un profesor sea ealificado en

Bueno, Malo 0 Excelente? �Seria sancionado? �Se
le rebajar£a 0 quitarfa alguna asignacion?



Profesor Joaquin Monge:
EI proposito de la evaluaei6n es contribuir a

mantener un buen nivel docente 0 a mejorar de
ficiencias que se detecten y secundariamente, ca

lifiear el trabajo de profesores auxiliares y ayudan
tes. Creo que es dill senalar cuando un profesor es

ta fallando para que trate de mejorar. Si persiste a

10 largo del tiempo, entonces Ie va a afectar.

Profesor Rafael Correa:
En el Departamento de Matematicas el eriterio

general es de tres eursos por afio, como minimo y
la investigaci6n, por el momento, no se ha visto
desmedrada por esta medida. Es cierto que en el

Departamento no se hacen trabajos particulares
y eso puede influir.

Profesor Isaac Ergas:
Creo que todos debemos "empujar el carro de

la doceneia" en una direccion que nos permita
elevar el nivel de nuestra Facultad y mantener la
docencia en su sitial tradicional. Sugiero dejar el
tema en forma bastante ambigua como en el do

cumento, 0 sea, la exigeneia minima de un curso

por semestre se aplicaria a todos los academicos
de las categonas 1 a 4, despues se habla de tres
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cursos por afio, Me atrevo a sugerir que se deje la

exigencia minima de un curso por semestre.

Profesor Carlos Holzmann:
Como somos 350 academicos, la exigencia de

tres eursos por academico al aflo, dana un total
de mil cursos que no existen en la Facu1tad.

Profesor Isaac Ergas:
Escuchamos de proyectos externos y que hay

un remanente que hay que usar. La cifra de mil

podrfa alcanzar.

Profesor Sergio Jara:
Me parece que el trabajo de la Comision siguio

una buena metodologia, llegando a fantastic08
acuerdos de consenso.

Tengo una pregunta: lc6mo sugiere la Comi
sion 1a evaluacion de cursos nuevos que repre
sentan un trabajo distinto? EI diseno de CUrs08

nuevos sera muy frecuente en el futuro, mas la
norma que la excepcion,

Profesor Joaquin Monge:
La Comisi6n consider6 el tema pero no se pro

nuncio.

Joaquin Monge,
Presidente
de fa Comision
sobre Evaluacion
Academica
de la Docencia:



72

NOTICIAS

Tema 4: TITULOS Y GRADOS

Presidente: Profesor AL VARO DE LA BARRA G.

I INTRODUCCION

1. Debido a la brevedad del tiempo disponible, la
comisi6n opto por concentrar su atenci6n en los si

guientes aspectos:
1.1. La definicion de una estructura cornun de ti

tulos y grados para ingenieria.
1.2. La descripcion de algunos criterios basicos

que orienten a los Departamentos en el dise
no de programas especificos dentro de la es

tructura propuesta.
1.3. La definicion de procedimientos que facili

ten la implernentacion de las nuevas estruc

turas 10 antes posible.
Mas que un consenso acabado, las definicio
nes propuestas representan un paso inicial en

una labor que debera desarrollarse durante
varios meses.

2. En el trabajo se tuvieron en consideracion los si

guientes aspectos de caracter especifico:
2.1. La Ley de Universidades define los grados

acadernicos que podran conceder: Magister y
Doctorado.

Las Universidades nacionales estan en el

proceso de definir sus estructuras de trtulos

y grados.
Dada la tradicion y gravitacion de la Uni

versidad de Chile, es deseable que esta cons

tituya oportunamente can su opinion y ex

periencia a este proceso de manera de ayu
dar a orientarlo y encauzarlo.

2.2. La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemati
cas tiene amplia experiencia en programas de

post-grade y una fuerte vocacion institucio
nal hacia la investigacion, Ella est! por 10
tanto en condiciones de ser una de las princi
pales proveedoras de programas de post-gra
do para el sistema universitario nacional.
Ello hace posible que importantes grupos de
los mejores graduados de las universidades

nacionales, converjan a la Facultad a hacer

sus post-grados enriqueciendo asi su investi

gacion.
2.3. Incrementar los recursos para programas de

post-grado requerira aumen tar la eficiencia
con que se realizan los programas de pregra
do. Ello requiere sobre todo, el uso eficien
te del tiempo de nuestros academicos y
tambien de nuestros alumnos.

II ESTRUCTURA DE TITULOS Y GRADOS:

1. Algunos criterios generales utilizados:

1.1. Parece deseable definir una estructura de
titulos y grados que sea cormin para toda la
Facultad.

1.2. Tftulos y grados equivalentes deben estar

respaldados por un trabajo equivalente, cual

quiera sea el area 0 especialidad.
1.3. Es deseable que la estructura sea flexible de

manera que de cabida a una amplia gama de

prograrnas que permitan sa tisfacer las nece

sidades cambiantes del mercado nacional.
Esto es especialmente importante a nivel de

post-grado.
1.4. Una estructura puede definirse en base a can

tidad de trabajo realizado por el postulante
a un titulo 0 grado. Ello pennite establecer
un marco comun dentro del cual se pueden
disefiar los programas especificos describien
do sus objetivos y contenidos. La estructura

es fijada por la Facultad y los programas di
sefiados par los Departamentos y aprobados
por ella.

1.5. Se considera como altamente deseable que
la estructura pennita un progreso escalona
do a traves de diversos niveles progresivos de

conocimientos, dentro de una perspectiva de
educacion continuada.

2. Estructura propuesta para tftulos y grados en
. .,

mgemena.

2.1. Se propone una licenciatura en ingenieria de
450 (a 500) U.D. Ella equivale a 45 (a 50)
cursos semestrales de 10 U.D. cada una.



2.2. Se propone un titulo de ingeniero consisten
te en una ticenciatura de ingenieria mas un

proyecto y/o trabajo personal supervisado
de nivel profesional. Dicho trabajo equival
dria a 50 U.D.

2.3. Se propone un grado de Magister, consisten
te en 150 U.D. de trabajo. EI requisito de
entrada seria una licenciatura en ingenieria
o grado equivalente.
Se reconoce que puede ser de interes gene
ral programas de magister con orientaciones

distintas:

a) Programas de Magister orientados a perrni
tir que un licenciado 0 ingeniero cambie de

especialidad 0 se forme en una nueva disci

plina. Ello podria permitir el flujo de licen
ciados en Ciencias hacia ciertas especial ida
des de la ingenieria y tambien el proceso in

verso. Estos programas probablemente ten

deran a enfatizar cursos en su contenido.
b) Programas de Magister orientados a per
rnitir a un licenciado 0 ingeniero profundizar
en su disciplina. Estos programas tenderan a

priviligiar la investigaci6n dentro de un gru

po de trabajo existente.
2.4. Se prop one la eventual creaci6n de progra

mas de doctorado. Ellos tendran como requi
sito de entrada una ticenciatura en ingenieria
o equivalente y un contenido especifico de
alto nivel.

III ALGUNAS ORIENTACIONES BASICAS PA
RA EL DISENO DE PROGRAMAS.

Se intercambiaron ideas sobre algunas de las ca

racteristicas que podrian ser deseables en progra
mas disefiados dentro del marco de una estructura

como la propuesta. Entre ellas merecieron especial
consideraci6n los siguientes aspectos:

1. Es deseable que los programas de licenciatura
den una mayor importancia a la formacion so

cial y cultural del alumno. Dicha formacion no

puede concebirse como un agregado desvincula
do del resto del proceso educativo, sino que de
be constituir parte esencial de un todo armoni
co y equibrado.

- La formacion socio-cultural debe tener un

peso mayor que el actual y se menciono co-
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mo deseable que pudiera alcanzar a un 10 %

de las U.D. totales en los prograrnas de licen

ciatura. Los contenidos no deben concen

trarse al principio sino que impartirse a 10

largo de los estudios de acuerdo a las necesi

dades, inquietudes y madurez del alumno.
La oportunidad en que se imparten estos

cursos es especialmente importante en caso

de idiomas, en que el alumno 10 toma prema
turarnente y con el fin de cumplir requisitos
mrnimos de aprobaci6n. Cuando los necesita
realmente ya ha olvidado parte importante
de 10 que aprendio.

2. Debido a su importancia para Ia formacion inte
lectual del ingeniero, la comision estimo que las
ciencias basicas deben tener en los prograrnas de

licenciatura, un peso relativo igual al que tienen
actualmente. Ello requerira un esfuerzo por au

mentar ligeramente la eficiencia con que se im

parten.
- La comision considero asimismo que es de

seable que se de importancia creciente a la

Biologia en la Facultad, ya que esta pasara
a ser ciencia basica de la ingenieria en el fu
turo proximo.

3. La combinacion de ciencias de la ingenieria,
cursos con contenido tecnol6gico y curso de
disefio de los programas de licenciatura depen
deran de los objetivos que se persigan con el

programa y los mercados profesionales a los

que se orienten sus egresados. No obstante las
recomendaciones anteriores harian necesario
un aumento significative en la eficiencia de la
docencia en este campo.

IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE IM
PLEMENTACION.

1. A fin de asegurar la eficacia y el exito de un mi
mero creciente de programas de post-grade, se

propone la creacion de una Cornision de Gra
duados que tendra la supervision acadernica de

dichos prograrnas. Sus principales funciones se

rian:

La definicion de requisitos generales y espe
cificos de admisi6n a cualquier nivel 0 etapa
de un programa de post-grade en la Facul-
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tad. Es deseable que las nonnas de admisi6n

permitan admitir candidatos valiosos con

gran flexibilidad.
- Designacion de un cuerpo de tutores acade

micos para cada estudiante graduado que 10
oriente en 1a definicion de su programa,

- Aprobacion de cada programa individual de

post-grade y supervision de su cabal cumpli
miento. Es conveniente que cada programa
pueda disefiarse con gran flexibilidad de ma

nera que se adapte bien a los intereses y apti
tudes del candidato.

- Se recomienda que en el caso de estudiantes

graduados haya una total separacion entre

las funciones de registro de la Facultad y la

supervision academica, Ello a fin de eliminar
las restricciones administrativas a la funcion
acadernica,

2. Con el fin de dar fonna definitiva a una nueva

estructura de titulos y grados en la Facultad, se

propone la creacion de una Comision Ad-hoc

que tendria eomo funeiones principales:
2.1. Proponer al Decano una estructura definitiva

de titulos y grados en un plazo de 2 a 3 me

ses.

2.2. Asesorar a los Departamentos en la estructu

racion de nuevos programas enrnarcados en

la nueva estruetura.

- Es conveniente que esta comision sea del
mas alto nivel, tenga fuerte respaldo del De
eano a fin de que los nuevos programas que
den en condiciones de ponerse en practice en

1983.
No parece deseable que ella tenga mas de 40

5 miembros y es probablemente indeseable

que ellos se sientan representando a un De

partamento especifico.
- Finalmente es recomendable que los Depar

tamentos tengan amplio acceso a la Comi
si6n y a sus miembros y esten en contacto

permanente con ellos.

CONSULTAS:

Profesor Aquiles Sepulveda:
Ese esquema de Titulos y Grados corresponde a

un acuerdo casi unanime. Mi posicion solitaria fue

disidente. Mi conviccion es que el grado de Magis
ter con unas 700 UD queda sobrevaluado en uni
versidades americanas y europeas. Creo que hay
que preocuparse de este aspecto al recordar las

complicaciones originadas en nuestro grado de Ba
chiller para la exportacion y en nuestros ingenieros
de ejecucion e ingenieros civiles y luego, ingenieros
civiles con especialidades como Obras Civiles, etc.

Ademas, muchos pensamos que globalmente existe

correspondencia entre nuestros actuales bachilleres
e ingenieros con los grados americanos de bachellor

y master. Es cierto que algunos de nuestros inge
nieros siguen grados de master en EE.UU., por
ejemplo, pero me pareee que ello corresponde a un

desplazamiento lateral dentro de un mismo grado
y no un paso a un nivel superior. Esto se justifica
por e1 interes de seguir estudios en un ambiente fo
ranee que puede ser superior y, de irnbuirse en ma

terias que aqui no se dictan y que, probablemente,
algunas de ellas no se dictaran nunca con 0 sin ma

gister. Bueno, podria seguir dando argumentos
tambien respecto de las licencias, pero en merito a

la brevedad esto es todo.

Profesor Alvaro de la Barra:
En realidad la Cornision prop one una licenciatu

ra de 450 00, seguida de un magister de 150 UD,
10 que da mas bien 600 UD que 70000.

Profesor Waldo Schnake:

Aqui se ha hablado de las dos escuelas, la fran
cesa y la americana. Mi colega es un poco partida
rio de la francesa, yo de la americana.

Aqui se hablo de un pie forzado que es que el

gobierno dijo que tenia que haber un licenciado,
un magister y un doctorado; entonces, yo veo que
ese es el esquema americano y yo pienso que el li

cenciado, en el espiritu de la ley, debe ser algo pa
recido al bachelor americano, porque si no fuera

asi, se presentan problemas que plantea Aquiles.
Yo pienso que un magister en esa forma sena so

bredimensionado, entonces vendria equivaliendo
mas a algo parecido al doctor-ingeniero, con ciertas
limitaciones 0 a un doctorado en los EE.UU. Eso

dependeria del trabajo de tesis que tendria que ha
eer el alumno.



Profesor Alvaro de la Barra:
En relacion a 10 de sobredimensionado, la rea

lidad actual es que muchos de nuestros ingenieros
estan viajando al extranjero con cierto provecho,
en programas de masters magisters, que sedan

equivalentes. Yo tengo la percepcion de que es

problema que, dado que nuestra formacion basica
es mas amplia y general, las posibilidades de nues

tros estudiantes de profundizar en un area especifi
ca son menores y es eso 10 que les reporta el magis
ter. Creo que en una de las dos acepciones pro
puestas, el magister tendria precisamente la fina
lidad de profundizar --en un area especifica- co

mo 10 hacen nuestros ingenieros que viajan a obte
ner el magister, por ejemplo, en EE.UU. Recuerdo

que se propone la otra acepci6n de magister, por
ejemplo, un fisico que quiere sacar un master en

Investigaci6n Operativa y que creo de gran valor,
porque flexibiliza y nos mete en una dinamica de
educacion continuada.

Profesor Isaac Ergas:
Otra observaci6n repecto al planteamiento

anterior, es que no esta claro por la ley, cual sea

el espiritu de ese licenciado en Ciencias de la

Ingenieria. Hay que tener presente que den
tro del pals el grado de licenciado existe en

otras lireas que no son de ingenierra, de manera

que no es claro si es equivalente 0 no a un ba
chiller y yo me atreverfa a decir que es todo
10 contrario.

Profesor Rodolfo Saragoni :

Quiero hacer un comentario breve y fellcitar
al profesor de la Barra y demas miembros de la
Comision por haber abordado uno de los pro
blemas de docencia mas complejos de esta Jor
nada y por haber disefiado una estrategia que
permita resolver este problema. Creo que es

ta estrategia permitira seguir adelante en un

programa que es una profunda reforma en la
educacion de la ingenieria, no 8010 para la Fa
cultad sino que para el pais en general.

Profesor Tristan Galvez:
La Cornision propone en el hecho un acor

tamiento de la carrera de Ingenierfa Civil, que
dando en orden minimo de unas 500 UD.
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Deseo saber si la Comision diseutio el proble
ma de si eso se logra disminuyendo el conte

nido de la carrera y, por 10 tanto eliminando
temas que ahora se tratan 0, por el contrario,
logrando una mayor eficiencia en el proceso de
transmision de conocimientos de modo que el
mismo nivel sea alcanzado en menos tiempo.

Profesor Alvaro de la Barra:

EI espiritu de la Comisi6n iba mas bien en el
sentido que abordar una reforma de este tip0,

implica hacer un examen profundo que va bastan
te mas alla que el de compactar 0 de aumentar

la eficiencia solamente, sino que implica una re

vision y un esfuerzo sistematico de toda la co

munidad academica, Yo pienso que en la me

dida en que se fija un marco, una estructura

basica, que no es de 500 UD, sino que varia
entr e 500 y 550, si se incluye el proyecto fi

nal, vamos a estar, en muchos casos, en condi
ciones de disenar algo que puede ser significati
vamente distinto a 10 que hemos hecho en el pa
sado pero estoy seguro que va a conservar el

sello, la impronta que significa que el trabajo
sera hecho por nosotros, es decir, por la insti
tucion que tiene mas tradicion de ingenieria en

Chile. En otras palabras, me gustaria agregar
que si la Universidad de Chile fija una estructura

razonable, el peso institucional asegura, en definiti
va, que los contenidos van a satisfacer a la altura
de hoy las necesidades del pais.

Profesor Claudio Gonzalez:
Parte de la respuesta la dio el profesor de la Ba

rra en el sentido de que se tiene entre 500 y ·550
UD y considerando que hay carreras que tienen
580 UD, no es tanto la diferencia. Quiero recordar
otra cosa, con motivo de la Reforma se disefiaron

carreras, en especial la de Ingenieria Civil Electri
cista y muchas otras que tenian 5 anos de dura
cion. Ahora, por un proceso de agregacion paulati
na, el largo de la carrera se Cue aurnentando, pero
eso no tendria por que ocurrir ahora, si existen

grados academicos posteriores al de licenciado, co

mo se esta proponiendo en esta Comision.

Profesor Rafael CO"ea.·

Aprecio el importante trabajo de la Comision,
sin embargo, en lineas generales, creo que es una
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via y no la unica, Estoy mas de acuerdo con 10 ex

pIicado por Aquiles Sepulveda; quiero observar

que el profesor de la Barra hablaba de la ampJia
experiencia de nuestra Facultad en programas de

posgrado. Estoy en desacuerdo absoluto con esa

apreciacion y rogaria tener mas modestia.

Profesor Alvaro de /a Barra:
La ampJitud de la experiencia es un terrnino re

lativo. Yo la referia, obviamente, al contexto na

cional.

Profesor Servet Martinez:

Respecto al licenciado en ciencias de la ingenie
ria. Los mimeros parecen algo de detalle: 450,
500, puede ser un asunto conversable, pero tras

ello hay algo mas profundo: el grado de licenciado
no sera un grade atractivo, porque corresponderia
al egresado actual, salvo el taller de titulo y si to

mamos en cuenta que el promedio de afios para lle

gar al taller de titulo es seis 0 mas anos, el grado de
Iicenciado no aportaria otra cosa que cumplir con

la reglamentaci6n de la ley general de universida
des y, adernas, no se estana dentro del espiritu en

que obro el profesor Droguett sobre este tema de

pasar de algo integrado, de algo extraordinariamen
te ngido, unicfclico, a algo mas policiclico y pro
gresivo. No se estana resolviendo este problema y
se estaria perdiendo, porque si bien vale la pen a un

programa ngido para el ingeniero civil, para el li

cenciado un programa rfgido nos quitaria la flexi
bilidad y s610 agregariamos un grado que no apor
taria la flexibilidad y solo agregariamos un grado
que no aportaria absolutamente nada. Podria tra

tar de definirse al licenciado en terminos de un

plan cornun ampliado, en el que ciertos objetivos
se hayan logrado, pero donde la persona no sea

ingeniero. Pienso como fundamental flexibilizar
mas y, mal que bien, el informe fmal de esta Co
rnision deberia lIevar el planteamiento de minoria
de Aquiles en cuanto a sus observaciones sobre el

magister. que me parece apuntan en el sentido de

mayor flexibilidad y de aprovechar las ventajas de
un sistema policfclico. Temo que con este progra
rna estanarnos tomando las desventajas del sistema

policiclico y arruinando las ventajas del sistema ri

gido.

Profesor Isaac Ergas:
En 10 que sigue, por razones de tiempo, pedire

todas las distintas consultas que haya, para que el

profesor de la Barra las responda en un solo acto.

Profesor Jara:
Me referire a la pregunta formulada por Tristan

Galvez. Respecto a la eventual disminucion del
contenido de materlas que tendria una licenciatu

ra, que seria asimilable al titulo de ingeniero que
se entrega ahora (con la tesis, por supuesto), creo

que, obviamente, dependent del Departamento si

asi ocurre 0 no. Habra departamentos en que se

efectue una poda y es allf donde a uno le gusta
ria que se tomara en cuenta los trabajos presenta
dos a estas Jornadas que se refieren at tema. Yo

expuse un trabajo sobre la experiencia en la Inge
niena Civil, donde critique una forma de hacerlo.
Tambien Tristan Galvez present6 un trabajo donde
creo un concepto que llamo "el grade de utiliza
ci6n de los conocirnientos adquiridos", es decir,
cuando los Departamentos empiecen a generar sus

planes y programas deberan tomar en cuenta esa

idea, es decir, el profesional que elIos forman y sa

le a trabajar al medio �cuantas veces usa los cono

cimientos que adquiri6 en su carrera? ... habra que

podar, ojala podemos en forma mas cientifica. EI

segundo alcance en relacion a 10 que plantea Aqui
les Sepulveda, que no veo incompatible con la pro
posicion de la Cornision, que tambien integre, tie

ne algo de verdad. Creo que el magister con esas

unidades esta un poco sobredirnensionado, toman

do en cuenta que sera afuera con el master of sci

ences. Conozco la experiencia de gente de L'Ecole

Politecnique de Francia, que pas6 at MIT a sacar

su master realmente fue un cambio en paralelo:
no subieron de nivel. Pienso que para algunas disci

plinas de nuestra Facultad, en estructuras por
ejemplo, el ingeniero civil estructural cuando va a

Estados Unidos a sacar un MS, tiene poco que
aprender en eso. Aprende probablemente otras co

sas. Habria que tener mas cuidado en esta deflni
cion del magister y no darle un caracter tan docto
ral.

Profesor Florencio Utreras:
Yo quisiera unirme a la opinion de Aquiles Se

pulveda en el sentido que considero que una licen-



ciatura de 4 1/205 anos, en primer lugar es exage
rada en tiempo; en segundo lugar, cabe preguntar
se cuantas personas que ya han obtenido la licen
ciatura harian la memoria posteriormente para ti
tularse de ingeniero y si realmente no vamos a

cambiar el actual titulo de ingeniero por el de li
cenciado en ingenieria. Eso por un lado, por otro

lade si tomamos la acepci6n mas larga, tenemos

cinco anos para la licenciatura, luego 6 1/2 afios

para el magister y si que remos a partir de ahi for
mar gente con doctorado, hay que pensar en cur

sos y en una tesis que dura por 10 menos dos anos,

Estariamos haciendo el program a mas largo del
mundo para obtener doctorado. En segundo lugar
si tomamos la acepci6n de 4 1/2 anos para formar

ingenieros, estariamos tomando una carrera de in

genie ros , de cinco afios, eso significaria que esta

riamos bajando sensiblemente el nivel con el cual

egresan nuestros ingenieros. Yo propondria mas

bien, que se formara, como decia S. Martinez, un

grade intermedio, un grade de licenciado de alre
dedor de cuatro afios, mas bien en el estilo polici
clico del profesor Droguett, es deeir, que a partir
de ahi hubiera aun que terminar, que especiali
zarse, como se habla aqui en el caso del magister,
para obtener el titulo de ingeniero. Incluso yo iria
mas alla, tratando de proponer que esa licenciatu
ra pudiera eventualmente conducir a que algunas
personas se dirigieran a trabajar directarnente con

este grado a la industria.

Profesor Mauricio Sarrazin:
Estoy plenamente de acuerdo con las conclusio

nes segun las expuso Alvaro de la Barra y creo que
no tiene ningun sentido crear ese grado de licencia
do, primero habria que buscar los objetivos para
crearlo, asi como no ha tenido ningun sentido el

grade de bachiller que se ha obligado a crear anti

guamente. En cuanto a la carrera de ingeniero,
creo que hay que analizar otros aspectos que estan
en otras comisiones; por ejemplo, actualmente
existen alurnnos que terminan la carrera de inge
nierfa en cinco ai'ios incluyendo la memoria, en

cambio, se ha dicho que el promedio de los alum
nos demora 8 0 9 afios; entonces, no es cosa de

simplemente cambiar el contenido de la carrera si
no que hay que estudiar por que se produce eso,
si esta de acuerdo con la metodologia, con el siste-

77

]ORNADAS

rna de evaluacion, en que el sistema es rigido 0 fle

xible, etc.

Profesor Isaac Ergas:
No me cabe duda que el tema es crucial dentro

de la Facultad. Afortunadamente esta presente el
senor Decano y estas observaciones -de alguna
rnanera- las est! recibiendo, junto con las que pre
sentara la Comisi6n y frente a estos puntos 0 aque
llos donde el debate es mas intenso, tendra que te

ner alguna actitud un poco distinta, que perrnita,
a 10 mejor, continuar en otro proceso la discusion,

Porque me veo obligado a tratar de reducir el tiem

po y perrnitir que las jomadas terrninen con todas
las exposiciones.

Profesor Alvaro de la Barra:
Parte de las observaciones creo que han sido res

pondidas por Mauricio Sarrazin; me gustaria defen
der la idea de que la proposicion de la Comisi6n sf
es policiclica, de hecho contempla una licenciatura

que bifurca en dos direcciones: hacia un titulo con

la adicion de 50 UD, que no nos cabe duda es 10

que interesa a la vasta mayoria de nuestros estu

diantes en la Facultad, Y yo creo que al definir es

te tipo de cosas debemos disefiar en funci6n de la

mayoria y pensar mecanismos razonables para los
casos excepcionales. Por eso se habla de dos tipos

de magister: uno es de profundizacion y es en base
a cursos. Ahora bien, se hablaba de sobredimen
sionarniento, porque se va a comparar con 10 que
se hace en EE.UU. 0 Europa; a mi me pareee que
el diseno debe, fundamentalmente, centrarse en las
necesidades especificas del pais; creo que la Co
mision ha propuesto un proceso evolutivo: tene

mos algo de 6 ai'ios 0 dicho en UD. 550 0600 y,
respecto a eso, muchos de nosotros estarnos de
acuerdo en que se podria lograr una mayor efi
ciencia y eso es un hecho concreto. Tarnbien es un

hecho concreto que, por cualquier razon, se nos es

ta irnponiendo extemamente una licenciatura.
Otro hecho concreto es que tenemos que definir
un punto de entrada para aquella pequena fraccion
de estudiantes que quiere 0 esta en condiciones de

profundizar e ir mas alla, Esta creo que es la con

sideraci6n fundamental y mas irnportante que las

posibles comparaciones que se hagan dentro de la
minoria de los magisters que vamos a tener, una
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minorfa aun mas pequefia, que son las que van a

estar en condiciones de comparar con los del ex

tranjero, 0 sea, yo sugeriria que no vale la pena en

trar en la dinamica de filtrar demasiado 10 que ha

garnos en la Comision que se propone (y recuerden

que es un punto inicial no mas, asi 10 manifeste),
Filtrar demasiado las cosas con el filtro 0 con la

6ptica de los pocos acadernicos que esta interesa

dos en esto, 0 sea, creo que los prograrnas deben
definirse en funcion de una funcion social de la

Facultad que es producir ingenieros y gente con

conocimientos mas avanzados. Por 10 tanto, no me

afligen las comparaciones. Creo que hay policiclis
mo en una primera etapa, porque licenciatura con

un delta es ingeniero y licenciatura con un aumen

to significativo es magister. Y creo que hasta ahi
no mas podemos llegar en este instante y en esta

etapa con la idea de 10 policiclico y educacion con

tinuada. Creo que los magisters en ciencias, mas
orientados hacia la investigacion, pueden eventual

mente llegar a convertirse en doctorados; pero no

vale la pena, fuera de definir que no habra doctora

do, entrar al detalle de aquello mientras no este

mos empezando a enfrentar el problema Me gus
tarfa visualizar esta Facultad en unos afios mas,
produciendo, a 10 mejor, menos licenciados inge-

nieros que ingenieros ahora (en proporci6n) y a 10

mejor bastante mas magister, que es gente que va a

estar entrando a otro nivel, algunos al ejercicio de
la profesion a un nivel mas alto y unos muy pocos,
hacia la investigacion y los Centros de Investiga
cion. Esa, creo yo, va a ser la realidad y pienso que
es 10 que la Comisi6n consider6 al disefiar 10 pro
puesto. FinaImente (y esto me parece de funda
mental importancia), muchos de nosotros nos de

jamos llevar de acuerdo a si estudiarnos el pos
grado en EE.UU. 0 10 hicimos en Europa. Ayer
no mas hablaba con Tristan Galvez y 61 me decia

que a 10 mejor las diferencias no son tanto. No se
si valga la pena estabilizar el debate en discutir 50
UD mas 0 menos de la licenciatura, sino el proce
so de revision que haga la Comisi6n ad hoc que
propusimos.

Profesor Isaac Ergas:
Se advierten puntos discordantes que seran pro

bablemente tratados por la Cornision propuesta 0

en discusiones departarnentaIes 0 de algttn'l otra

forma en que haya mas claridad. l..am�" �'�g"�C'ner
que cerrar aqui el debate y agradezco al t

de la Barra y a la Comision su participacion.

�.

Proyectora de cine de 16 mm. para ser emp/eada con fines docentes.

,
.:

•
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Tema 5: TALLER DE TITULO Y MEMORIA

Presidente: Profesor ARIEL VALDENEGRO

RESUMEN DE CONCLUSIONES:

Se reaflrrna el sistema de Memoria de Titulo vi

gente para las carreras de Ingenieria Civil (diferen
tes menciones) y Geologia. Su objetivo primordial.
es el de complementar el plan de estudios vigente,
al exigir aplicar conocimientos adquiridos en for
ma dispersa a un problema (proyecto 0 investiga
cion) que constituya un aporte a la Ingenieria Na
cional.

Se constata que el sistema de trabajos de titulo
muestra problemas de funcionamiento: Un cierto

porcentaje de egresados no se titula, el tiempo ocu

pado en realizar la memoria es excesivamente largo
en promedio, hay desuniforrnidad entre los distin
tos � .mentos en los criterios de evaluacion

dfl"jl"�'1t',':,W Taller de Titulo, hay casos de escasez de
" .Ie memoria y de profesores gufas.

S' haeen las siguientes proposiciones tendientes
1 resolver problemas:

1.- Forrnacion a nivel de Facultad, de una Co
mision que se preocupe de este terna, la que podria
impulsar la implernentacion de proposiciones espe
cificas tales como las siguientes.

2.- Sabre la generacion de temas de memoria y
los profesores guias.

2.1. - Establecer un numero, minimo de temas

ofrecidos par cada acadernico de jornada completa
y otorgar el reconocimiento academico correspon
diente.

2.2.- Conceder un pago (adicional) a los profe
sores de jornada parcial por guiar Memorias de Ti

tulo, 0 bien un nombrarniento de horas adicionales

para realizar esta labor.
2.3.- Se propone que regularmente la Facultad,

o la Escuela de Ingeniena, se dirija a las diversas

empresas del pais 0 potenciales fuentes de trabajo,
solicitando temas de memoria y justiflcando las

ventajas de que nuestros estudiantes tengan que
preparar una memoria.

Esto podria traducirse en el fmanciamiento to

tal 0 de parte importante de temas de memoria

cuyo desarrollo interesa a la industria.
2.4.- Disefiar un sistema de nombrarniento agil,

tal vez una resolucion a nivel del Decano, que ha
bilite a un profesional del medio externo para
que pueda ser profesor guia.

2.5.- Tender al adecuado dimensionarniento de
los temas de memoria. Se propone que en las 40
U.D. del Taller de Titulo (600 a 720 Hrs. de traba

jo efectivo) se concluya con el borrador de la me

moria. Los detalles fmales, hasta la edicicn de
esta no debieran ocupar mas de un semestre adicio
nal.

3.- Sobre ineentivos:

Se propone premiar las mejores memorias, asig
nando plazas en cada Departamento de acuerdo
con el numero de memoristas. Una posibllidad se

ria, por ejemplo, financiar los gastos en que se ha
incurrido en la preparacion de la memoria.

4.- Sobre los cursos de Taller de Titulo:
4.1.- Se propone dividir el Taller de Titulo en

tres semestres, miciandose en el 100 Semestre del
calendario tipico, de manera que la primera ins

cripcion (que podria denominarse curso de Intro
duccion al Taller de Titulo) sea requisite de un ra

mo de la especialidad. Este curso deberia terminar
con la definicion del tema de Memoria para cada
alumno.

Esto podria haeerse sin aumentar las U.D. de Ia

Carrera; dividiendo las 40 U.D. del Taller de Titulo
en una secuencia de 5,15 y 20 por ejemplo.

Con esto se conseguiria que el Trabajo de Titu
lo se iniciara mas anticipadamente de 10 que ocurre

hoy y el aprovechamiento del Taller de Titulo se

ria muy superior al actual, el que en gran parte se

ocupa en definir el tema.

4.2.- Se hace notar la conveniencia de imple
men tar un control 10 mas frecuente posible sobre
la marcha del Taller. Esto podria conducir a una

regIamentaci6n general minima que perrnitiera a

cada Departamento adoptar los proccdimientos de
control que prefiera: charlas, inforrnes parciales,
etc.
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5.- Sobre cuestiones fonnales y de procedi
miento:

5.1.- Debe velarse por Ia seriedad y solemnidad
del acto de la titulacion.

Un punto a revisar es el procedirniento seguido
en dicho examen (asistencia y participacion de pu
blico, posible invitacion a personas ajenas a la Uni
versidad interesadas en el tema, exposicion inicial
del alumno).

Las ceremonias de graduacion deberfan consti
tuir una costumbre de todos los afios,

5.2.- Los alumnos, en general, estan desorien
tados con respecto a las au toridades a quienes tie
nen que apelar en caso de problemas que puedan
suscitarse durante el desarrollo de la Memoria.

Se propone el siguiente orden de precedencia
para estos fines: Profesor guia, Profesor Jefe de

Trabajo de Titulo del Area, Coordinador del Taller
de Titulo del Departamento, Director de la Escue
la de Ingenieria, Coordinador Docente del Depar
tamento, Director del Departamento, Decano.

5.3.- Por el tiempo transcurrido desde su dicta
ci6n y por las reformas introducidas a los planes de

estudio, se recomienda actualizar el RegIamento
para la obtencion del Titulo de Ingeniero Civil.

Algunas ideas sobre estas modificaciones regIa
mentarias serian las siguientes:

- Incorporar explicitamente el curso de Taller
de Titulo en el proceso. Hoy dia hay tramites de

inscripcion, de comisiones, etc. que se duplican
por esta omision,

- Flexibilizar los requisitos administrativos

para ser profesor gufa y profesor de comision, de
modo de pennitir, sin tramites engorrosos, la cola
boracion de destacados profesionales del medio ex

terno.

5.4.- Hay diversos aspectos sobre Ia presenta
cion final de la Memoria que merecerian revision y

la posible dictacion de un RegIamento Interno:
Formatos, citas de referencias, constancia de los

profesores encargados (0 guia), patrocinante y de

comision, etc.

Los resumenes de las Memorias deberian some

terse a una pauta mas rigida, en algunos casos han

llegado a largos excesivos. Ademas parece preferi
ble que su aprobacion no sea parte del examen, si
no que la Comision los revise junto a todo el borra
dor y se incluya el resumen en la version final de
la memoria en las paginas iniciales.

CONSULTAS:

Profesor Osvaldo Ferreriro:
Yo objetaria la extension del taller de titulo a

tres semestres. No yeo el objeto de la subdivision
de esa 5,15 y 20 UD.

Profesor Ariel Valdenegro:
Vemos una clara ventaja en adelantar una parte

introductoria poniendola como requisito de la es

pecialidad para forzar Ia inscripcion temprana en

el taller de titulo y tarnbien conseguir Ia defini
cion precisa del tema y del guia y asf mejorar la
eficiencia de las primeras 20 un actuales.

Profesor Isaac Ergas:
Indirectamente se pretende abreviar el tiempo

en que se titulan nuestros egresados. Se desea que
el alumno no deje para el flnal la preocupacion de
titularse.

Profesor Rodrigo Flores:
Es conveniente que el alumno elija temprana

mente su tema, porque al elejir siempre hay un

periodo de desconcierto que es tiempo perdido.
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Tema 6: ORGANIZACION DEL CAMBIO DOCENTE

Presidente: Profesor MARTIN BORAGK K.

Se estirno adecuado modificar el titulo original
organizacion docente, por considerarlo mas ade
cuado a Ia funcion que llevo a cabo la Comision,
Las conclusiones se dividen en dos partes, A y B.
En la parte A se presenta un metodo para conti
nuar con el estudio de los temas tratados en estas

jornadas y la forma de implementar conclusiones

y en la parte B, se presentan seis temas centrales
en torno a los cuales se podrian organizar grupos
de trabajo para continuar con el estudio e imple
mentacion de conclusiones.

A partir del analisis de los diferentes trabajos
presentados a las II Jornadas de Analisis "Docencia
1982" de la Facultad, esta Comision propane 10

siguiente:

PARTE A

10 Continuar el trabajo de las Jornadas, consoli
dando 0 creando grupos en torno a 4 0 6 temas

centrales, con el objeto que en el plazo aproxi
mado de un afio se pueda ver implementado, en

forma organica, un conjunto significativo de las

proposiciones de cambio docente propuesto.
Una ejemplificacion de cuales podriari ser estos

ternas centrales, asi como del tipo de interro

gantes que se abordarian se incluye en la Parte
B.

20 Que el Consejo de Docencia de la Facultad, 0 su

equivalente en los nuevos estatutos de la Uni

versidad, encabezado por el Director y Subdi
rector de la Escuela y constituido por los Coor
dinadores Docentes de los diferentes Departa
mentos, sea el organismo promotor, impulsor
y director de estos grupos de trabajo y la nece

saria coordinacion que debe haber entre ellos.
En concordancia con ello, se propone que se

confirme a este Consejo de Docencia 0 su equi
valente, como el principal organismo oficial y
de linea en la docencia en la Facultad; y el vin
culo natural de nexo entre los Departamentos y
las autoridades de la Facultad en materia docen
teo

Como consecuencia de ello, se propone adernas

que el quehacer principal de este Consejo de
Docencia sea la reactualizacion permanente de
los diferentes objetivos docentes de la Facultad,
y el manejo de la Planificacion Estrategica, para
ir traduciendo dichos objetivos en metas, planes
e implernentacion y control de Programas y

Proyectos.
Esto por otro lado significa que todas aquellas
tareas de indole mas operativa y tactica del que
hacer docente deben manejarse en forma dele

gada a traves de comites ad-hoc, rnanteniendose
sobre eUos una supervision general.

30 Los grupos de trabajo que tendrian a su cargo
llevar adelante temas centrales como los men

cionados en la Parte B, estarian formados par:
a) Un acadernico de cada departamento, en ca

da uno de los temas centrales de su interes,

b) Los academicos que el Consejo de Docencia
decida invitar a formar parte de estos grupos.

40 El Consejo de Docencia designata a un presiden
te 0 Jefe de cada grupo de trabajo y de ser nece

sario formara un cornite encargado de coordina
nar el trabajo de los diferentes grupos y velar

por que se cumplan sus metas de trabajo en los

plazos estipulados.
50 Cada grupo de trabajo debera informar periodi

camente at Consejo de Docencia y a los Depar
tamentos sobre el avance de su quehacer, y las

propuestas fmales de cambio docente que se

vayan elaborando.

60 Con objeto de darle una mayor categoria y rigu
rosidad cientifica a la actividad de estos gru

pos de trabajo, se prop one darle la categoria
de Proyecto de lnvestigacion Docente al trabajo
que se lleve adelante en cada tema central, con

templandose la generacion y difusion de publi
caciones de indole academica,

70 De ser necesaria una asesorfa tecnica especiali
zada para el avance del trabajo de algunos gru
pos en sus respectivos proyectos, el Consejo
de Docencia debera velar por la obtencion de
los recursos humanos y monetarios que se re

quieran, dentro de las normas de austeridad vi·

gentes en la actualidad, tomando muy en cuen-
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ta la posibilidad de contar con el concurso de

especialistas de la misma Facultad y Universi
dad.

80 EI Consejo de Docencia de la Facultad debera
ir revisando, aprobando, modificando 0 envian
do a reestudio las diferentes proposiciones que
Ie hagan los grupos de trabajo.
Las proposiciones aprobadas, debidamente es

tructuradas, deberan hacerse llegar a las autori
dades superiores de la Facultad para 50 conside
raci6n indicando, si las hubiera, las proposicio
nes de mayoria y minorias debidamente funda
mentadas.

90 Para llevar adelante todas las tareas anterior
mente enunciadas el Consejo de Docencia y los

Departamentos de la Facultad deberan invitar
a participar de estas labores tanto a los academi
cos de mayor experiencia como a los mas jove
nes, para que aporten su dinamismo y espfritu
innovativo.

PARTE B

TEMASCENTRALESPROPUESTOS

Estos temas se han organizado a partir de los

trabajos presentados a las Jomadas, considerando
las mayores afinidades entre topicos especfficos.
Esta claro que par la naturaleza de los temas cen

trales, existiran, de todas maneras, relaciones irn

portantes entre ellos, las que deberan ser debida
mente consideradas y coordinadas.

TEMA 1: EJERCICIO DE LA PROFESION Y DE
LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS -

TITULOS Y GRADOS.

Tipo de Interrogantes:

"Mantendra esta Facultad el rol nacional en in

genieria y las ramas cientfficas afines?

"Qu� estrategia utilizara para eIlo?

"Que tipos de profesiones tecnicas y de inge
nieria y de especializaciones de Magister y Docto
rado requerira el pais en los proximos 20 anos?

"Que perfiles de formacion deberian ofrecerse?
z,Que deberian saber hacer?

"Rol de la educacion continua en ese contexto?

l,cuates serian los volumenes de estos profesio
nales, especialistas segiin niveles, que requerirfa el

pais?
"AI menos alguna idea de los vohimenes que no

requeririan?
"Se justifica triplicar la admisi6n a las carreras

de ingenieria de un ano para otro?

"Cuat es el rol que en este contexto podrian ju
gar la flexibilidad en pasar de un tipo de especiali
zaci6n a otro y de un nivel de preparacion a otro

superior?
"Se necesita un sistema de acreditacion?

"CuaI sena el alcance de dicho sistema?

"Como irnplementarlo?

TEMA 2: PLANES DE ESTUDIOS - ADMISION
Y SELECCION DE ALUMNOS - FI
NANCIAMIENTO Y ASIGNACION
DE RECURSOS.

Tipos de Interrogantes:

l,Planes de estudios monociclicos, integralistas
y ngidos 0 policiclicos, progresistas y flexibles?

"Planes de estudios de equilibrio 0 de consen

so?

"Ingenieros de 5 anos?

l,Que tipo de proceso de adrnisi6n a la Facultad

y de seleccion de alumnos a 10 largo de las carreras

deberian implementarse?
l,C6mo se financianan las distintas altemativas

de planes de estudios?

"C6mo se financianan las distintas altemativas
de planes de estudios?

"C6mo se asignarian los recursos altemativos de

planes de estudios?
Destacar la necesidad y la urgencia de aplicar

una metodologia para la evaluaci6n de proyectos
docentes.

TEMA 3: TECNOWGIA DOCENTE

Tipos de Interrogantes:

l,En que y como deberfa capacitarse a los profe
sores?



l,CuaI seria el rol de la carrera academica?

l,Y el rol de la evaluacion academica?

l,Que requerimientos de apoyo docente se neee

sitan y como deberian utilizarse?

l,Como lograr que a traves de las catedras se 10-

gre el cumplimiento de los objetivos del plan de es

tudio?

l,Qu6 tipo de reglamento doeente es el mas ade
cuado desde el punto de vista de los objetivos de
los planes de estudio y la tecnologia docente?

l,C6mo enfrentar los problemas de interrelaci6n
de catedras y duplicacion de materias?

TEMA 4 ; TRASFONDO ESPIRITUAL, VALO
RES MORALES Y CONCIENCIA
ETICA EN EL EJERCICIO PROFE
SIONAL Y CIENTIFICO.

Tipos de Interrogantes:

l,Estamos en crisis?

l,Que se puede hacer?

l,C6mo se puede implernentar?
l,C6mo deberfa integrarse el ingeniero y el cien

tffico en la sociedad general y especffica (empresa,
regi6n, carnpamento?

l,CuaI es 0 deberia ser el comportamiento de un

ingeniero en su actividad profesional y el mundo
de los negocios?

TEMA S ORGANIZACION DOCENTE DE LA
FACULTAD.

Tipos de Interrogantes:

l,Es la organizacion actual la mas adecuada y
eficiente?

l,Se permite una planificacion organica?
l,Existe dualidad de funciones?

l,Existe confusi6n entre los cargos de linea y los

cargos de staff?

l,Existe una organizaci6n docente informal dife
rente de la organizacion doeente formal?

l,Que ventaja 0 problemas significa esto?

l,Existe la adecuada cornunicacion entre los dis
tintos niveles de la organizacion docente?
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CONSULTAS:

Profesor Isaac Ergas:
Ofrezco la palabra en el entendido de que la

parte B presenta algunos de los temas propuestos,
y, evidentemente, pueden caber alli muchos mas
de modo que esa parte no seria discutible.

Profesor Rodrigo Flores:
Encuentro que en esta exposicion esta el alfa y

el omega de 10 que hemos estado hablando y 10
considero de extraordinario valor y felicito a la
Comision. Advierto que la tarea principal recae

en el Consejo de Docencia y sobre la Direccion de
la Escuela y trataremos de estar a la altura de las

circunstancias, pero me pareee que es algo que
hay que hacer.

Profesor Patricio Basso:
No me quiero referir a ninguna de las Comisio

nes en particular. Siento la necesidad de hablar 10

que significa, en su globalidad, este debate. Cuan
do se circula por los pasillos, se percibe que hay
ciertos problemas, ciertos malestares, ciertas reti
cencias respecto de cosas que se estan haciendo.
Es bueno que esas cosas afloren en el debate, aun

que mas no sea como una definicion de intencio
nes. Lo dije ya en las primeras lomas de An3.lisis:

para mi una reunion como esta significa 1a expre
sion de Universidad Vital que subyaee, pese a las
circunstancias en que hemos debido desarrollar
nuestra actividad en los ultimos afios, La existen
cia de estas instancias de dialogo dan vida a esta

Universidad 0 a 10 menos a esta Facultad y deben
transformarse en instancias permanentes a traves
de estas comisiones que se propone que se creen.

En esto, yo creo, que debemos actuar en una

dualidad de realismo e idealismo. EI realismo esu

impuesto por las condiciones generales en que te

nemos que trabajar, que todos conocemos, y e1
realismo esta por el no renunciar -por estas condi
ciones adversas- a seguir haciendo Universidad,
manteniendo e1 debate, el dialogo, el respeto por
cada uno de los academicos que haeen de esto su

vida. Creo que 1a convivencia interna tiene que ser

reafumada a partir de esta Jomada, creo que la voz
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general que se ha levantado de este debate, es la
necesidad de tener estas instancias de dialogo don
de -a niveles de excelencia-. podamos discutir y
prolongar estas Jomadas en unajomada perrnanen
te de debate y analisis. Creo, por otra parte, que
esta convivencia interna va a tener que definir al

gunos problemas que se han planteado tangencial
mente aqui. Creo que todos estamos claros en que
hay una dificultad inherente en el problema de de
finicion entre 10 que es docencia, entre 10 que es

investigacion y 10 que es extension. Hay que defi
nit -en un marco de convivencia intema- que en

tendemos por prestacion de servicios y, yo creo

que hay que actuar con absoluta lealtad, Lealtad
con la Facultad; 10 que nosotros tenemos que ha
cer tiene dos direcciones: tiene, a mi juicio, la fun
damental del Decano, que posibilita la asistencia
a estas instancias de dialogo y que espero que en el
futuro abra estas instancias perrnanentes de dialo

go. Pero tambien tiene que ver con la lealtad de los
academicos de la Facultad para discutir estas pro
posiciones en su seno y en estas comisiones, es una

lealtad con nosotros rnismos a crear instancias de

Docentes: muchos planes para una mejor ensetianza.

dialogo, de debates, en donde todas las posiciones
puedan ser respetadas. Creo que hay aqui posicio
nes discrepantes sobre muchos puntos especificos,
pero en la medida en que se abra este debate po
dremos resolver estos problemas y pienso -sobre
todo- que este debate fortifica a nuestra Facultad,
En la medida que sigarnos exigiendo, pidiendo, ha
ciendo came en nosotros mismos este debate y
este dialogo universitario, estamos manteniendo
realmente a la Facultad.

Profesor Isaac Ergas:
Para dar por terrninada esta sesion en que se

estan presentando las ultimas conclusiones de la

Jomada, solo me resta manifestar que en realidad,
extraiiarnente, estoy altamente sorprendido por la
calidad y el nivel acadernico que tienen todos los

participantes de la Facultad, creo que el senor De

cano tiene un potencial de un valor enorrne que,
cuando se dirige bien, da una respuesta realmente
estimulantes. A continuacion dejo al senor Deca

no para cerrar este acto.
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DISCURSO DE CLAUSURA DEL SEl\jOR DECANO
PROFESOR CLAUDIO ANGUITA C.

El Profesor Reyes-Guerra decia que despues de 22 minutos de atencion los

auditores pierden realmente el interes en 10 que se estd hablando, luego hay que
iniciar alguna actividad que distraiga, para volver a retomar otros 22 minutos. Lle

vaInos aqui dos horas y media, me parece, y creo que ya la atencion debe ir dis

persdndose un poco.
La verdad es que me han parecido muy interesantes todos los informes que

se han presentado hoy dia, pero 10 fundamental, creo yo, es que esto no puede
terrninar. Las proposiciones que han hecho es de que se formen grupos de acade
micos que trabajen en cada uno de los temas analizados durante estos dias. Es im

portante hacerlo 10 antes posible.
A pesar de que en la ultima Comision de Organizacion Docente se habla de

un esquema, yo diria que en este momento, es la propia Comision de Docencia,
que organize esta II Jornadas, proponga, durante fa proxima semana, cuales se

ran las grupos de trabajo que continuaran estos temas y en algun tiempo mas 0

menos corto, puedan proponer acciones que llevemos a cabo rapidamente. Uste
des cornprenderan que habra que coordinar los trabajos de esos grupos J' establecer

El Decano elogia la excelencia academica apreciada en estas Jomadas.
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prioridades. Durante la semana; mien tras se desarrollaban estos debates, se nos in

forma, que nuestro presupuesto disminuia en un 2 %
, 10 que significa que tene

mos que centrarnos mucho en buscar cual es el elemento esencial que necesitamos

o comenzar 10 antes posible para no disminuir la eficacia de nuestra Facultad 0

de nuestra Escuela de Ingenieria:
Ahora, realmente me siento muy sorprendido, -aunque esperaba que fuera

asi- de la calidad de las intervenciones, a pesar del mar de fondo que ha habido los
ultimos dias, por muchas acciones que convergieron durante este meso En algunas
de esas acciones yo no tengo ninguna responsabilidad y en otras sf me cabe res

ponsabilidad. EI hecho de que se haya mantenido la altura academica del debate,
me hace pensar que esta Facultad tiene una potencialidad mucho mas alta que la

que cua/quiera se imagina: Por eso, al terminar esta parte de las Jornadas (porque
va a continuar el trabajo en grupo), pienso que la intervencion masiva de los aca

demicos de la Facultad, en La entrega -por 10 menos- de proposiciones hacia los

organismos que deben decidir en la Facultad, sera de suma importancia, para que
esta siga siendo la Facultad lider en la ensenanza de ingenieria en el pais. No me

queda mas que agradecer a ustedes por estas Jomadas de Analisis que realmente

han sido notables porque han demostrado la calidad humana de los integrantes
de la Facultad.

jMuchas gracias!


