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ACADEMICOS OPINAN SOBRE TEMAS QUE

INQUIETAN A LOS ALUMNOS

Cinco profesores e invesrigadores de la Facultad, accedieron gustosos a responder una sene
de preguntas que serviran de orienracion a los alumnos que ingresan a ella. EI temario no fue

igual para todos ellos, pero la mayoria de las consultas efectuadas dicen relacion con el tipo de
docencia que se irnparte en la Escuela, las perspectivas futuras de los alumnos en su campo
profesional, estado animico que deben mantener durante su vida universitaria, el por que de
la organizacion de los Estudios en base a un Plan Cornun seguido de una etapa de especializa
cion, sistema de seleccion, participacion en la actividad cienrifica, recnologica y de docencia
y el comportarniento ideal de los acadernicos. Estos son, en sfntesis, los temas abordados por
los profesores Renaro Espoz Le Fort, Joaquin Cortes Garrido, Jose Corvalan Diaz , Florencio
Utreras Diaz y Mauricio Sarrazin Arellano.

Consideramos que es de interes para el "novato" conocer algunas opiniones de acade
micos respecto a temas que son de gran importancia para los jovenes que pisan por primera
vez a la Universidad, en este caso, la Facultad de Ciencias Fisicas y Maternaticas. Ya se ha dicho
en repetidas ocasiones que la vida del estudiante , varia fundarnenralmenre : una cosa es su

etapa de estudiante medio y otra muy disrinra la de un alumno universitario. Las reglas del

juego cambian radicalmente y es por ese motivo que hemos querido presentar una vision

que quizas no aclare completarnente las incognitas e inquietudes de los jovenes, pero que

posiblernente en algo ayudara.

ILUSION ESTUDIANTIL

Algunos de los alumnos que ingresan a la
Universidad vienen con la ilusion que por
fin podra satisfacer con gusto sus inquietu
des y tendra la facilidad de incursionar li
brernente en los distintos ambitos del sa

ber. Asi cornenzo nuestra conversacion con

Renato Espoz, filosofo, que se desempei'ia
como acadernico en el Departamento de
Esrudios Humanisticos. Sin embargo
-prosiguio- pienso que no todos tienen
esta motivacion. Otros entran sirnplemente
para adquirir el titulo de una profesion de

prestigio y tradicional que les perrnitira
conseguir un lugar mas destacado en la es

tructura social y un medio para ganarse la
vida mas eficiente, el cualle rendira buenos
resultados econornicos. Sus motivaciones
son el arribismo y el afan de lucro. Personal
mente la problematica que estos alumnos

pueden plantear no me inreresa, en cambio
si la de los primeros, porque constituyen
cuestiones de in teres universitario.

Nuestros alumnos viven un drama muy
pronto. EI ingreso a la Universidad es una
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aventura y una nueva experiencia vital, lle
na de expectativas. Dan por cierto que en

tran en el lugar apropiado para investigar
en los mas diversos campos de la cultura con

el fin de satisfacer sus necesidades de saber

y de ser. Tienen una natural pasi6n e incli
naci6n por indagar, cuestionar, dudar, bus-

. .

car nuevas perspectivas, mcremenrar su sa-

ber y asi ampliar su horizonte de conoci
rnientos y rambien el de su propia vida. Y

sucede que al poco tiernpo comienzan a

sentirse frustrados y que este sentimiento
aurnenta con el transcurso del tiernpo. Esta
es una experiencia de no pocos a1umnos

que ya estan por terrninar alguna carrera.

En su opini6n 10 mas grave de esta situaci6n
es que una gran mayorla del alumnado eli

ge la especialidad en base a su frustraci6n,
la cual transmuta el idealismo inicial en

pragmatismo, en afan de lucro y en deseo

por terminar cuanto antes para irse de la
Facultad.

EI anhelo originario de ser se transforma

en afan de poseer, el cual se rige por la

cornpetencia, impulsando a los a1umnos a

querer 10 que quieten los dernas, a obrar

por razones distintas a las propias.

La Relaci6n Profesor-Alumno

Estas experiencias indican una deficiencia
en la relaci6n profesor-alumno.

La vinculaci6n principalmente se realiza

por medio de la docencia. Nuestra forma de
realizarla es defectuosa, dada la experiencia
frustrante de muchos de nuestros esrudian
tes.

Consideramos habitualrnente a los jove
nes como alumnos, olvidando que en pri
mer termino y antes que nada son personas.
Y aSI, sin pensarlo ni quererlo, reducirnos a

los individuos a hombres masa.

La forma mas tradicional y usual de ejer
cer la docencia es la mera instrucci6n. EI
a1umno debe dejarse instruir en las rnarerias

que se irnparten y en la especialidad que €1
mismo ha elegido. EI objetivo es producir
un alumno que reproduzca un cierto mate

rial, que adquiera la habilidad suficiente

que Ie permita realizar operaciones prescri-

tas y que repita 10 que le han transrrundo y
heche leer. EI alumno esta frente a un pro
fesor al que debe escuchar con respeto y

segulr sus instrucciones con el fin de obte
ner un resulrado aceptable Los cuesuona

mientos, las dudas, el interes especial por
ciertos aspectos y que evenrualmenre des
vian los prograrnas de los cursos van desva
neciendose rapidarnente. La natural tirru
dez de un recien lIegado, el senudo del
ridkulo , la gran canudad de a1umnos, re

fuerzan este proceso
Tarnbien la actirud desafonunada de al

gunos profesores que responden a las in

quietudes con ironia, bien por falta de

comprensi6n de su rol ° por carencia de lO

nocimienros y preparaci6n en su rnatena

que les impide ser flexible, y que no pue
den desviarse de la programau6n preesta
blecida, aceleran aun mas este proceso ne

gativo, de rnasificacion de los fururos espe
cialistas .

No debera olvidarse jarnas que de 10

ensefiado, la persona cornprende significa
tivarnente 10 que tiene vinculaci6n con su

estructura vital; el resto 10 memoriza y re

tiene por el tiernpo suficiente para lograr
un resultado exiroso : en nuestro ca.so, para
aprobar el curso. No seria difkil dernostrar

experimentalmenre que los alumnos olvi
dan rapidamente un alto porcentaje de las
materias que han estudiado y aprobado. Si
esto es asi, nadie podria considerar razona

ble que el fin y la forma de nuestra ense

nanza se oriente al desarrollo de la memo

rizaci6n y retencion "rnomenranea" de
conocirnientos, los cuales inevirablernente
se olvidaran con el transcurso del tiernpo.

La Capacidad de Pensar

Por el contrario, el proposito de nuestra

docencia debera tender a facilirar el desa
rrollo de la capacidad de pensar y juzgar de
nuestros a1umnos, aprovechando sus in

quietudes, dudas y cuestionarnientos para
que busquen ideas, analicen, encuentren

relaciones, sinteticen en cada materia y

puedan as! lograr en este ejercicio total ida
des integradas (ada vez mas arnphas: en
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otras palabras, para que comprendan. Se
trata de educar en vez de instruir. Educar

por su etirnologla significa conducir. Debe
riamos conducir al desarrollo de las capaci
dades de pensarniento y juicio de nuestros

alumnos, a traves de cada uno y todos los
ternas que conforman nuestros programas
de estudio , sin perder , por supuesro , el

prestigio rnerecido que tiene la Facultad en

cuanto a la excelencia de los especialistas y

profesionales que forma. Se trata de rnejo
rar 10 que tenernos, no de destruirlo e ini
ciar todo de nuevo. Advierto esto para que
rnis ideas no se mal interpreten.

Decia que el papel del alumno es apren
der a comprender, para 10 cual primaria
mente debe desarrollar su capacidad de

pensar y juzgar de un modo independiente.
Evidenternente si asi 10 hace, estara en me

jeres condiciones para entender su especia
lidad, sea esta Ingenieria Civil, Maternati
ca , Fisica 0 Filosofia. Adernas, si tiene los

principios, si sabe pensar y juzgar y ha

adquirido su oficio, dorninara su materia,
podra recrear si 10 necesita conocimientos

parciales de ella, se adaptara con mayor
facilidad a los cambios y progresos y, 10 que
es mas irnportante , posiblemente ellos mis
mos seran capaces de producirlos. No se

trata de tener puros aprendices, sino tam

bien creadores.
En consecuencia, como razon adicional

se puede afirrnar que el puro memorizar

constituye un obstaculo para el progreso del
saber humano. Nadie puede pretender que
los hombres del futuro se hallaran en la
misma siruacion de conocimientos y rneto

dos que nosotros. Los que piensan que la
ensefianza debe tenet como unico objetivo
una aplicaci6n inmediata, convierten el
conocimiento en materia y si todos los hom
bres fueran asl, no habriamos progresado
mas que las hormigas.

Si tomamos como ejemplo la ciencia,
nos damos cuenta inrnediatamente que
hemos adelantado mucho en el uso de la
observaci6n y raz6n en el conocimiento del
Universe visible, 10 que nos ha permitido el
dominio de vastos sectores de la Naturale
za. Seria un desatino limitar a las nuevas

generaciones a nuestros propios rnetodos

y modos de pensar. (Quien se atreveria a

afirrnar que el actual rnetodo ciennfico es

la culminaci6n y el ultimo paso en la ciencia

y que las futuras generaciones estaran limi
tadas al igual que nosotros en e l movi
rniento de rnanecillas y a contar part ic ulas ?

Nadie puede dererrninar 10 que las fururas

generaciones pueden descubrir. EI hombre
de las cavernas no podia sospechar ni imagi
nar rernoramente 10 que la ciencia de nues

tra epoca puede conocer y hacer. En la
misma condicion nos encontramos nosotros

en relacion al futuro. En todos los ambitos
del saber deberiamos tener la misma acti
rud para que las nuevas generaciones sean

rnejores y superiores a nosotros intelectual

y rnoralrnente.

Las Humanidades como Complemento de
las Ciencias y la Tecnologia

Es necesario destacar el esfuerzo que nues

tra Facultad ha hecho por superar la ense

fia n z a puramente especializada, cuyo

proposito es ensefiar solo los conocirnientos

especlficos y las recnicas establecidas que
se usaran inrnediatamente en el ejercicio
de la profesi6n. La Escuela de Ingenierla
ha ido y va transforrnandose en una auten
tica Universidad en la misma rnedida que
integra la ciencia, las humanidades, la tee

nologia, en la investigacion y docencia. CuI
tivar algunas de elias no implica el menos

precio de las otras. En esta comunidad
universitaria existe una disposicion positiva
para considerar esta cuesuon, la cual, segun
creo , abarca cada vez a un mayor nurnero de
acadernicos y alumnos.

No es inaudito que un estudiante de Ma
rernatica deba seguir cursos que no son de
su especialidad como Electricidad y Magne
tisrno, 0 que un futuro Ingeniero de Minas
curse ramos humanisticos, 0 que un estu

diante de filosofra estudie ciencias. Ningu
no de los diferenres dominios del saber

puede reclamar para si el campo entero del
conocimiento y nadie puede proponer se

riarnente ya, que 10 que conviene es produ
cir especialistas primitivos e ignorantes.
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Sin embargo, dada la circunstancia que
existen grupos importantes de academicos y
alumnos que tienen la idolatria por la espe
cialidad , es necesario insistir en la impor
tancia que tiene la inregracion de los distin
tos aspectos que conforman nuestra cuitura,
en haler explicitas las relaciones en materras

que aparenternente no la tienen y demos
trar que estas relaciones abren nuevos hon
zontes en el conocirniento y en la vida nus

rna. Esta experiencia de integracion para los
acadernicos y alumnos abre nuevas expecta
tivas, presenta posibilidades desconocidas,
las cuales facilitan al estudiante la election
de la especialidad mas racional y consciente .

Pienso que aquellos que defienden la espe
cializacion 10 hacen mas por prejuicio que
por rnediracion. .No considero a los que
buscan el conocirniento por el lucro.

Si considerarnos los cursos humanisticos
en el conjunto de los ciennficos y tecgologi
cos, vernos que ayudan a formar un espiriru
critico en los alumnos, que satisfacen 10-

quietudes que la especialidad no puede
hacer, disrninuyendo el riesgo que tiene el

especialista de ser embaucado con facilidad
cuando ha estrechado dernasiado su hori
zonte cultural por pseudodoctrinas religio
sas, politicas 0 filosoficas. Si no existieran
estos cursos, por las necesidades que brotan
de la vida misma, buscaran respuestas y
conocimientos a sus inquietudes como

hom bres. Querrian saber, por ejernplo , de
su desrino, de su relacion y lugar en el
mundo y en la sociedad, del valor del cono

cirniento y sobre todo que hacer con la pro
pia vida, y podria ocurrir, 10 que ya ocurri6
en otras panes de nuestra universidad, que
pueden ser utilizados por acadernicos ines

crupulosos para sus propios fines, sean esros

politicos 0 acadernicos.

La integracion de la ciencia, humanida
des y tecnologIa en la actividad universitaria
es definitiva, si queremos tener algun desti
no y lugar en la cultura contemporanea.
Esto no significa desconocer la imponancia
que tiene en nuestro tiempo la especializa
cion. S610 se indica que para realizar una

labor de imponancia es necesaria la unidad

I I

y ademis debe reconocerse el nesgo que se

corre Sl se surninistrase especiahstas barba
cos e ignorantes, los cuales pueden destruir
la cultura y poner en peligro la superviven
cia de la humarudad rrusma No seria por
ello un desacierto incluir junto a los de mas
cnterios de evaluacion de los acaderrucos
esre aspecto como un elernento mas a consi

derar.

El Docente-Investigador

De acuerdo a las consrderaciones antes ex

puestas el docente debe ser a la vez un Ill

vesrigador. Un profesor de estas caracteris

nc as puede entreg ar conocrrmenros

especfficos y ensefiar el oficio de su especia
lidad. Todo docenre deberia estar abierto a

sarisfacer las inquietudes pernnentes de sus

alumnos, aceptar sus criucas y en especial
intentar crear en su clase una comunidad
No debe olvidarse que los alumnos son

personas, que cada prornocion es un grupo
singular. que no puede ser tratado como un

instrumento rnuerto y de la rrusma manera

que cualquier otrO conjunto Debe aprove
char las caracterisucas propias de cada gru
po para desarrollar las inquietudes. la

investigacion y el pensarniento. Debera ser

capaz de rnostrar con clandad el proposrto
de su terna, sus lirmtes, las relauones que
uene con otras marerias, ellugar que ocupa
en el conjunto del saber y, SI es posible , Ill

dicar los carninos que trascrendan los mar

lOS actuales y que conducen a sus alurnnos a

horizontes mas arnphos
Si por el contrario, el profesor no es in

vestigador solo podra ensenar 10 que sabe :

mernorizacion y rerencion.
En rclaci6n a la crltica de los alurnnos a

la falta de pedagogia de los profesores, no

deberiamos olvidar que:' no es la mas irn

ponante que nos hacen. Un ca.rnlno para
recoger de un modo adecuado estas opinio
nes es la organizacion de un sistema peri6-
dico y con pautas objetivas, para poder veri
ficarlas y asi buscar las soluciones conve

nientes a los problemas que los alumnos

planteen. Debe teneese presente que la

pedagogia es un auxiliar secundario de la
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docencia y que exisren aspectos mas irnpor
tantes que tarnbien deben ser examinados.
Un sistema objetivo y periodico de criticas
es el camino mas seguro para el perfecciona
rniento de nuestra comunidad universita
na.

No podria terrninar sin dejar de decir

que necesitarnos un espacio adecuado y

agradable donde pueda esrablecerse esta

comunidad que somos. EI actual es derna
siado inhospito, 10 cual irnpide , en cierta

medida, las relaciones entre las personas.
Un lugar aeogedor facilitaria y ayudaria a

producir inrerrelaciones entre acadernicos y
alumnos. EI espacio acogedor tambien es

un auxiliar de nuestra tarea educativa.

Insisto que nuestro proposito educador
es que nuestros alumnos sean personas ar

rnonicas, capaces de pensar y juzgar libre

e independienremente , de tener inicianvas
en las ciencias, hurnanidades, tecnologias
y tarnbien en las acciones. Su funci6n es

aprender a cornprender, a ser critico , a te

ner la capacidad de valorar las contribucio
nes de los dernas en el saber y de este mo

do, utilizar su especialidad de un modo li
bre y creador para bien de la sociedad.

De esta rnanera, Renate Espoz respondio
nuesrras interrogantes que pretenden facili
tar al alumno 10 que es y por que las cosas

son como son en la Facultad. Abord6 en

especial cuatro aspectos de los problemas
de la docencia e integracion de los alumnos.
Esos son: disposici6n animica del joven que
ingresa ; la forma de hacer docencia; la

irnportancia de los ramos que no tienen
conexi6n directarnente con la especialidad
y el posible cornportamiento ideal de un

docente.

EL ESTUDIANTE FRENTE Ai SISTEMA UNIVERSITARlO

Nuestro siguiente participante fue el pro
fesor y Director del Departamento de Geo

logia, Jose Corvalan Dlaz, quien ha tenido
una vasta labor en el campo de la docencia
e investigaci6n en nuestra Facultad.

Respondio a nueve preguntas efecrua
das. Elias iban desde la participaci6n del
alumno en las actividades cientificas y do
centes, hasta el estado animico del joven
en los primeros afios de sus esrudios en la
Facultad. Habl6 tambien respecto al siste
ma de selecci6n y entrego datos estadisticos
de titulos profesionales otorgados por la
Universidad.

Los alumnos, efectivamente, en los pri
rneros afios estan s610 pendientes de "so
brevivir '

y creo que debieran tener la

oportunidad de . 'vivir' con entusiasrno

y optimismo y tener tiernpo de darse cuenta

de que significa ser joven universitario.

(Por que 10 estan? Creo que, en 10 princi
pal, por un eambio rrernendamente brusco
de la Ensefianza Media a la Universidad.
Un Liceo que no prepara adecuadamente al

alumno para sus prirneros pasos en la Uni
versidad y una Universidad que no esta
bien preparada 0 "ajustada" para recibirlo

y cornprenderlo. Esta ultima tiene un nivel
de exigencia que esta mas alia de 10 que el
Liceo da. Para salir adelante , el estudiante
debe llenar esta laguna y ello requiere de
todo su tiernpo, muchas veces no 10 logra,
a pesar de su dedicaci6n y esfuerzo. Creo

que deberla existir un periodo de un ario ,

que podrfa ser el correspondiente al Cuarto
afio de Ensefianza Media, dedicadoa un

preuniversitario en la carrera que el estu

diante haya elegido. Esto es, el alumno
debena ser seleccionado al final del tercer

afio de Ensenanza Media. E1 que enronces

no califique para la Universidad, habra

perdido un ano rnenos.

Respecto al Sistema de Seleccion de
AI umnos, creo que esre no es satisfac
torio y que puede ser mejorado. La Prueba
de Aptitud Acadernica la considero fuera
de lugar, pues pienso que no rnide 10 que
pretende. Los estudiantes de los ultimos ,
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anOS del Liceo ya uenen una Inclination
mas 0 rnenos pronunciada, sea por 10 hu
man Istico 0 10 cientifico y uenen preocupa
cion por el desarrollo preponderance de 10
uno () 10 otro , en el cual, por supuesto , de
mostraran "mas conocirruenros". Especial
men re defic iente parecen los t uesrionarios
de la prueba de castellano , que en general
desorieruan y confunden al alumno. Consi
derando que en la Universrdad , en particu
lar en esta Facultad , el alumno se encuentra

ton sucesivos bloques de cursos basicos

(mar ernatic a , fisica, quimica), para los
cuales requiere tener un buen conocirniento

previo , estirno que la Prueba Especffica es la

que realrnenre selecciona en forma adecua
da. Creo que el rendirnienro de los prime
ros sernestres, en general con muchos
fracasos, esta en parte condicionado por el
Sistema de Seleccion. Otra condicionante

.

irnportante es 10 que sefiale anteriormente .

La Organizacion de los Estudios

La exisrencia de un Plan Cornun en la Fa

cultad, previo a la posterior especializacion,
tiene un fundamento vital, ya que tanto

en el campo tecnico-profesional como en

la actividad cientifica, el desarrollo puede
calificarse como de vertiginoso. A ello con

curre muy importantemente la capacidad
creativa pero para que ella pueda acruar con

plena eficiencia, sin duda que se requiere
de una soli-ia y amplia forrnacion basica.
La obtencion de esta es la que pretende la
ensei'ianza en Ciencias Basicas que durante
los prirneros afios mantiene tan ocupados
a los esrudiantes y que en muchos casos los
rnolesta y aun los enferma. Sin ella, sin

embargo, la Facultad no estaria entregando
al estudiante la herrarnienta clave para su

futuro desarrollo profesional 0 cientffico.

Cabe sei'ialar que el conocirniento y for
maci6n basica que ellos requieren es co

mun. EI plan "esra calibrado" para' que el
estudiante pueda enfrentarse y resolver los

problemas que les planteara posteriorrnente
la carrera de su eleccion, para explotar otras

areas del saber 0 para continuar hacia una

[os« lon ..IJ" D,..% Director del Deparramenro de

vcologla

especializacion determinada dentro de su

carrera.

Ademas, la exigencia alta de los ramos

esta en relacion directa con el nivel cienrifi
co y recnologico del medio en que cornen

zara a desernpenarse el nuevo investigador
o profesional,

Integracion del Esrudiante
a Ia investigacion y docencia

EI estudiante verdaderarnente universirario,
por otra parte, deberia rernpranamente sen

tirse parte irnportante de la Universidad,
como en realidad 10 es, y hacerse partkipe
de sus rcsponsabilidadcs en cuanro a sus

funciones de invesrigacion y docencia. En

docencia, su participacion respo"sable co

mo ayudante de catedra 0 de laboratorio es

requerida y es fundamental. Mis aun en

investigacion, donde deberia integrarse a

traves de los variados proyectos que sernes

tralrnente se ofrecen en las distinras carre-
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ras, a grupos de trabajo con lineas de inves

tigacion tanto basica como aplicada, bien
definidas. A nivel de cursos de proyectos de

investigacion. ya puede hacer aportes signi
ficativos al conocimiento cientifrco y tecno

logico y mucho mas mediante la realizacion
de Tesis y Mernorias. Si el alurnno rnanuene

en forma perrnanente su inreres, dedicacion

y "curiosidad ", no solo tiene la oportuni
dad de una forrnacion mas cornpleta, de
conocer mas, sino que tambien, muy im

portanternente, contribuir a la obtencion
de conocimientos que garantizan y condi
cionan el desarrollo cientffico y tecnologico.

Futuro Profesional

Al referirse al futuro profesional de inge
nieros, cientfficos y docentes entrego datos
estadisticos. Segun docurnentos ernitidos

por el Servicio de Desarrollo Docente de
la Vicerrectoria de Asuntos Academicos de
la Universidad de Chile (I), entre los afios

1965 y 1976 esta Universidad otorgo 45.816
titulos profesionales y grados acadernicos
(no induidos los de bach iller y licenciado).
De estes 42.684 corresponden a la linea

profesional y 3.132 a la linea academica ,

destacandose la baja represenratividad de
esta ultima. AI area de Ciencias Naturales

y Marernaticas corresponden 4.702 ritulos

profesionales y 408 grados academicos, 10

que represents una produccion anual du
rante el periodo de 400 profesionales y de
34 acadernicos. En base a estas cifras, se po
dria deducir que el futuro profesional no

es tan claro si se mira en funcion del campo
ocupacional , y en el que existe una abierta

cornpetencia, para la cual hay que estar su

ficienrernenre preparados.
Los grados academicos, por el contrario,

son pocos, si estes individualizan aquellos
que ya como esrudianres son mas atraidos
hacia la investigacion. Esta escasa producti
vidad pod ria indicar que el pais no esra

preparandose adecuadarnente para enfren
tar con exito su futuro cientffico , tecnologi
co, cultural y social. Aforrunadamenre , esta

situacion es mas aparente que real, ya que
muchos que tienen titulos profesionales
estan efectivarnente dedicados a la invesri

gacion.
EI problema es otro: hay pocos centres

de investigacion, poca capacidad material y

pocos recursos financieros. EI campo ocupa
cional del cientlfico es entonces restringi
do. Su actividad , sin embargo, es funda
mental y es de esperar que esto sea cada dia

rnejor comprendido.
Por ultimo, Jose Corvalan se refine a la

ensefianza de postgrado que es a su enten

der la conducente a la obtenci6n de un

titulo profesional. Esta es la que se preocu
pa de capacitar al estudiante para el ejerci
cio eficiente de su profesion , de facilitar la

aplicacion y el desarrollo de su capacidad
creadora.

La ensefianza de posrgrado es a nivel de

especializacion profesional 0 de capacita
cion acadernica. En ambos casos, la conside
ro de fundamental imponancia, pues a ella
concurren normalmente aquellos estudian
res y profesionales que seguiran realizando

principalrnente actividades de invesriga
cion, de los que depende directarnenre el

progreso y desarrollo del pais.

LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA

EI tercer entrevistado en esta oportunidad
fue Mauricio Sarrazin A., quien respondio
al igual que el resto de los acadernicos re

queridos, al cuestionario preparado para la
ocasion y que, como sefialarnos, pretende

III Tilulos y Grades 1')6�·1976 Ocrubre 1977

facilitarle al "novato" la cornprension del
estudio universitario.

La Escuela produce Ingenieros, que se

diferencian de un especialista puro en su

forrnacion general. Los conocirnientos cien
tificos y tecnicos forman parte de la cultura

y no pueden existir totalmente aislados. EI
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ingeruero tiene que actuar en un mundo
complejo, donde muchas veces la forrnacion

general, la cultura, la moral, la sociabilidad

y la euca pasan a ser mas irnportantes que
los conocirnientos especlficos en un terna

particular. Tiene que tomar irnportantes
decisiones y asumir la responsabilidad co

rrespondiente , basado en consideraciones
no siernpre purarnente recnicas (raramente
en la practica son soluciones urucas). Por
otra parte, el estudio de las ciencias bisicas

y aplicadas es tan absorbence. que crea cier
ta propension en el alumno de ingenieria a

pensar de una sola manera, 10 que conduce
a una deforrnacion mental que no es aeon

sejable. Por esta razon es conveniente mez

clar, con los cursos teoricos basicos, cursos

de otro tipo, que tengan un enfoque dife
rente, una forma distinta de planrear las
rnatenas.

La ingenieria es. de hecho, la aplicacion
del conocirniento de las leyes de la naturale

za, a la solucion de problemas practices.
Lo fundamental de su exito radica, por 10
tanto, en el dominio de esas leyes y en la

metodologia que haec posible su aplica
cion.

EI dominio de las ciencias basicas es fun
damental para la comprension posterior de
las ciencias aplicadas y de los cursos teenolo

gicos. Esto obliga a una secuencia logica de
los cursos que recarga los prirneros anos con

rnaterias basicas de maternaricas y ciencias.
Por otra pane, el campo profesional del

pais es limitado y los egresados de nuestra

escuela deben adaprarse a las condiciones
del rnercado ocupacional, teniendo a veces

que mudar de especialidad. Su adaptabili
dad ante estas condiciones esta directamen
te ligada a su formacion en ciencias bisicas

y ciencias de la ingenieria.
EI plan comun imperante en la escuela,

corresponde a la formacion bisica necesaria

para todos los estudiantes de ingenieria,
independientemente de su espccialidad.
EI hecho que sea totalmente general tiene
varias ventajas, como por ejemplo, que el
alumno no necesita clegir su espccialidad
al ingreso, sino debe hacerlo solo despues
del Plan Comun, cuando ya puede tomar

una decision con mas antecedentes
otra pane, para la Facultad es mas eficiente

organizar estos cursos en un bloque comun.
evuandose duplicacrones y ruvelando ade
mas las exigencras de todas las especial Ida
des Finalrnenre , los alumnos que por
aiguna razon deben retirarse durante el de
sarrollo de sus estudros, han logrado una

forrnacion de upo general que les sera unl
en otras acnvidades.

Los esrudios de mgemeria tienen exigen
eias relanvarnente altas pnnupalrnente por
dos razones primero, porque I� conoci

rnienros que el ingernero debe dominar son

cornplejos y, segundo, porque existe un

nernpo lirnitado para preparar dicho profe
sional, que es del orden de seis afios Mu
chas veces las drficultades que enfrentan I()�
alumnos son de otra indole, diferenres a la
excesiva exigencia, tales como el proceso
de adaptacion al pasar del sisrerna tutelar y

rigido de la Ensefianza Media a un sistema

muchisimo mas hbre en la Urnversidad.
falta de rnadurez , falta de rnotivacion en

los curses, mala orienracion. profesores de
ficientes, etc. De hecho, el porcenraie de
fracaso en los curses supenores es muy Infe
rior al de los prirneros afios, a pesar de ha
ber exigencias mayores

Por otra pane, el avance tecnologico
hace cada dia mas difkiles los esrudios, por
cuanto es necesano dominae recrucas mucho
mas sofisticadas y en mayor numero, 10 que
genera presion sobre el reducrdo periodo
de riernpo que posee la Facultad para en

tregarlas Esta verdadera explosion del co

nocirniento recnologico crea la disyunuva
entre especializar 0 dar una formation

general EI ingeniero con conocirmentos

generales riene mas flcxibilidad en cuanto

adaptarse a dlferent�s areas de la actividad

para poder actuar cuanto antes en eI campo
productivo, pero el avance tccnologlco
obliga a la especializacion Los paL�es pe
quenos y de poco desarrollo tecnologlco no

pueden crear ingenleros super e<;peClaiIstas
no tendrian cabida en su actividad produc
tiva. Las universidades se enfrentan a esta

•

realidad aJ e1aborar sus planes de estudloS V
la solurion no es siempre 6ptima.
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Respecto al sistema de seleccion de

alumnos, pienso que es adecuado , con los
defectos que pueda tener. No yeo en este

memento. uno mejor. Es objetivo, por
cuanto esta basado estrictarnente en los an

tecedentes del alumno , no esta influencia
do por los juicios subjetivos ni por presiones
personates y se haec la evaluacion en base
tanto a antecedentes curriculares de el (ren
pimiento en cursos secundarios), como de
su capacidad y de sus conocirnientos especi
ficos, medidos a craves de la Prueba de Ap
titud Academics y Prueba de Conocirnien
tos Especificos. Es posible que este tenga
defecros, pero un sistema de prueba de ad
misi6n en la Facultad serfa mucho peor.

Desgraciadamente , esta forma de selec
ci6n riende a perjudicar a los alumnos pro
venienres de liceos 0 colegios de menor ca

lidad relativa y a los de provincia, por falta
de docentes y del cumplimiento de los pro
gramas.

Sistema Curricular Flexible

En cuanto al sistema curricular flexible,
con periodo scmestral , tiene , en general,
una serie de ventajas para el alurnno, en

comparaci6n con el antiguo sistema anual
de curricul um f jo. Por un lado , el sistema
sernestral perrnite dividir las materias en

forma mas racional y obliga a un ritrno de
esrudio mas parejo, con menos riernpos
ociosos. Por otra pane, el alumno que no

aprueba un curso, s610 pierde esc curso y no

un afio complete, como acontecia en el otro

sistema. EI alumno puede , tambien , ajustar
el plan de estudio a su capacidad, evitando

perdidas de tiernpo y frustraciones innece
sarlas.

Otra ventaja del curriculum flexible es la

posibilidad de orientar rnejor los estudios
hacia cursos que son de especial in teres del
alumno. Desde luego, el sistema tiene tam

bien sus desventajas que pueden conducir
al fracaso en los prirneros sernestres. Muchas
veces el alumno se encuentra desorientado y
no sabe aprovechar las ventajas del sistema

y una vez que se da cuenta de sus errores,

estos son dificiles de corregir porque la pro
gramaci6n de cursos, si bien trata de ser

MallnClo Sarraz';n.

flexible, en la practica esta sometida a una

serie de restricciones, tales como falta de

profesores, de presupuesto , escasez de salas,
topes horarios, requisites previos de curso ,

etc., que limitan las posibilidades del
alumno.

EI sistema de bloque de cursos se ideo

para corregir algunas distorsiones que se

produdan con el sistema flexible, por el
hecho de que los alumnos podian avanzar

con ciertas lineas hasta cursos casi terrnina
les de la carrera, rnientras que en otras

tenian aun pendientes cursos iniciales. Esto
producia una serie de problemas tanto en la

programaci6n de los cursos como en la for
maci6n misma del alurnno, por cuanto no

se puede asimilar bien un curso terminal sin
tenet la formaci6n basica general, ni se

obtiene provecho de los cursos iniciales
cuando ya han perdido el interes del alum
no.

En resumen, el sistema de curriculum
flexible I"S beneficioso para el alumno
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cuando esta bien llevado, aun cuando es

mas complejo de administrar y, probable
mente mas caro para la Uruversrdad. Algu
nos beneficios adicionales que se pueden
mencionar son la posibilidad de dicrar una

mayor variedad de cursos contribuyendo en

esa forma al desarrollo de la tecnologia na

cional y las ventajas que se producen al
combinar los planes de ingenierla con los

planes de esrudio de posrgrado.

lmportancia del Trabajo Experimental

Cabe sefialar , por otra parte, que el trabajo
experimental es imprescindible en la for
rnacion del ingeniero por vanas razones :

en primer lugar, porque el ingeniero uene

que estar convencido que las teorias que

aplica tienen un fundamento real en la

practica, ya que sus disefios y cilculos de
ben conducir a un resultado concreto; en

segundo termino, un porcentaje importan
te del trabajo del ingeniero esta basado en

conocirnienros empiricos yen la sensibilidad
de este ante el fenorneno Fisico, sobre todo
durante la fase creativa. EI proceso iterati
vo de llegar a una solucion satisfactoria de
un problema, es tanto mas corto cuanto

mayor sea la cornprension intuitiva del
fenorneno por parte del ingeniero. En ter

cer lugar, a traves de la experirnentacion
el alumno aprende que nunca los datos con

que se trabaja tienen valores exactos, ya

que en sf la rnedicion arroja resultados va

riables en forma alearoria, aprendiendo,
por 10 tanto, a apreciar el orden de preci
sion con que se conoce la informacion en la

practica y a captar el concepto de los coefi
cientes de seguridad. Por ultimo, el rnetodo

experimental es una herramienta funda
mental del ingeniero para resolver los

problemas de la practica profesional que no

tienen solucion teorica simple, para la in

vestigacion y desarrollo de las nuevas tcc

nologras.

La Enseiianza de Pre y Postgrado

En nuestra Facultad, el concepto de pre y

postgrado es diferente a 10 que se entiende

J"

en otros paises, como los Estados Urudos

por ejernplo Nuestro sistema esti inspirado
en las uruversidades europeas y su meta ha

sido, por muchos ano�, producir un mge
ruero de una forrnacron basrca fuerte y

conocirnienros generales arnphos Hasra
hace algunos afios exisria en la Facultad una

oficina de postgrado, cuya mrsion era orga
ruzar charlas 0 cursi!los sobre matenas espe
cializadas para egresados interesados en

aprender esos ternas. Acrualmenre, este

concepto ha evolucionado debido pnnci

palrnente al aurnento rmportante de los

profesores-mvesugadores de jornada com

pleta , el avarice extraordinano de los
conocrrruentos cientificos y tecr-ilogicos de
la humanidad y al desarrollo tecnologico
e industrial indudable del pars Tales asi,
que los esrudios normales del ingeruero solo

perrruten darle una buena formacion de

tipo general, con un grade relauvo de espe
cializacron Este es el profesional que mas

necesita el pais, pero para progresar, tan to

en investigacion como en ingerueria de

desarrollo, e� necesano que exisra un grupo
seleccionado de alumnos que reciba un en

trenarniento especial, consistence en una

forrnacion mas avanzada en materias espe
cificas y un trabajo de mvesugacion que ter

mina en una tesis Estos programas, lla
rnense de magister 0 de doctorado, consu

ruyen 10 que normalrnenre se enuende por
postgrado. Son a rru jUICIO fundamentales

para el desarrollo tecnologico del pais y un

apoyo rmportanrisirno para la invesngacion
dentro de la Uruversidad.

Tutores y Ayudantes

Ahora me refenre al sistema de tutores.

Pienso que una causa rmportante del fraca
so de los alumnos al cornienzo de sus esru

dios es la falta de orientaclon. En este sen

udo plenso que el sistema de tutores en

base a alumnos de los cursos superiores es

algo positivo y convenlente. Metodos Siml
lares sc han aplicado en ouos paises con

excelentes resultados. Su implementac16n
es complicada cuando el nfunero de alum
nos es grande y para que cl sistema rnl-
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mente sea efecrivo, un tutor solo debe
atender a un nurnero muy limitado de
a1umnos que estan asignados a el desde el
cornienzo. EI tutor, normal mente torna con

mucho amoe peopio su rnision y trata en 10

posible que los alumnos bajo su tutela ten

gan exito en sus estudios. Incluso, si el pre
supuesto de la Facultad fuera insuficienre

para estes fines, una iniciativa en tal senti
do del Centro de Alumnos seria una loable

expresion de soli.!aridad de los alum nos de
curses superiores (que a su vez, habrian
recibido rambien, aI inicio de su carrera, la

ayuda de algiin tutor) sobre sus com pane
ros de los niveles inferiores.

En cuanro aI sistema de ayudantes, es
. .

muy converuente por vanas razones : por
una pane, da una oportunidad a los mejo-

res alumnos de tener una pequena entrada

para ayudarse en su presupuesto, creando,
aI mismo tiernpo, un sentido de responsa
bilidad que es fundamental en la forrnacion
del ingeniero. Por otro lado, desarrolla una

labor importantisima y ayuda ala docencia,
principal mente en la base de control de los
cursos. EI alumno se encuentra mas cerca

del ayudante , pudiendo recurrir a este para
aclarar dudas 0 aprender la forma correcta

de desarrollar los problemas que no fue ca

paz de haler en a1giin ejercicio 0 control. EI

ayudanre, por su lado, se beneficia al tener

la oportunidad de profundizar en las mate

rias que le son de interes. Adernas, para cI

profesor es un elernento fundamental sin el
cual no podria desarrollar cursos tan nurne

rosos como los que existen en la Facultad.

LA ESENCIA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARlO

EI cuarto parricipante de la serie de entre

vistas realizadas con el fin de aclarar las
dudas de los estudiantes fue Joaquin Cor
tes Garrido, qUlen adernas de ser un desta
c ado rnvest ig ador fls rco-q u im ico , es un

hombre con aptitudes literanas ; rcciente

mente obruvo el segundo lugar en un con

curso orgaruzado por la Universidad de

Chile, por su cuento "EI Senor y La Senora
X".

EI esrudianre debe participar de la vida
universrt ana mas alia de los c ursos norrnales.
Y evto solarnente es posible por el camino

•

del drsc rpulo Y no, por supuesto , para que

pueda servir de "mano de obra" a traves

de sus resis 0 ayudantias de investigacion,
SInO para que viva en contacro con un

maestro que hace la crencia que ensena,
que rransrnire su conocrmienro verdadero.

Pero perrnitaserne explicar un poco 10

que con esto quiero decir. Deseo Hamar co

nocirniento verdadero aquei que por s'er
producto del haler humano es trunco, y su

propiedad esencial es que esta incomplete,
se e�ta hacrendo, construyendo. En el cole-

glO un profesor que repetia lecciones nos

convencia , por ejernplo , que la ciencia riene
teorias precisas que nos otorgan la verdad
defirutiva. En nuestra Facultad , por otra

parte. cuando un cientifico da lecciones nos

rnuestra a veces su crencia, la que el ayuda a

consrruir Y esta ciencia se da con una cara

muy especial, llena de teorias y modelos
acerca de una realidad a la que le queremos
robar poco a poco sus secretes. Y esas teo

rias son solo pequenos pasos vacilantes y
rentativos. Mas adelante , sin embargo. esos

modelos moriran , seran reernplazados por
otros mas perfectos que nos diran que aun
no sabemos por que hemos avanzado. Ese
conocimiento vivo y dinarnico es el que po
driamos lIamar verdadero.

Y el estudio de esta ciencia verdadera
uene entre otros, dos aspectos positivos en

la forrnacion del esrudianre universitario.
Uno esta relacionado direcra y pragmarica
mente con su profesion, EI esrudianre al

aprender asi queda de inrnediato preparado
para adaptarse a los cambios que los conoci
rnienros de su profesion le traeran durante



ALADEMICO� OPINAN SOBRE TEMAS QUE INQUIETAN A LOS ALUMNO� I,)

su vida de trabajo. Aprendera a estudiar y
no creera que un texto siernpre obsolete se

ra el definitive.
Pero hay un segundo aspecto relacronado

con su forrnacion integral. Sabra que rodo
el conocirniento no puede ser dogrnatico,
que debera dudar de cada "verdad", entre

cornillas, criticandola, poniendola honesta
mente a prueba. As! no solo sera un buen

profesional, tendra adernas las caracteristi
cas humanas que de estos deberiamos espe
rar. Y, hablando de la imponancia de una

educacion integral, dire que es vital por
que, prirnero se es hombre y luego profe
sional. EI esrudiante universitario debe

comprender que es en esta etapa de su Vida
donde recibira el sello definitive. No solo
de conocirnientos y de oficio sino de perso
nalidad, actitud, criterio. Y una educacion
como la de Ingeniero arriesga intelectuah
zar en exceso la vida. Es necesario la com

pensacion para armonizar y adaptar al
mundo una rnentalidad a veces demasiado
racional. EI ingeniero debe utilizar la razon
como una herrarnienra eficaz y no como

una prision que le impida comprender la

vida, las cosas que debe manipular, las otras

gentes, el ingeniero debe ser adernas un

hombre culto. Esto podria ser un primer
aspecto de esos ramos en apariencia extra

nos para la especialidad.
Pero podrian ocurrirsenos otras cosas,

por ejernplo en cualquier especialidad y en

cualquier funcion. 10 que finalmenre im

pona es el talento, induso mas alla del ofi
cio. Deberia tenerse siernpre una cierta
vocacion para este talento, la cultura tiene
mucho que decir.

EI Oficio de Ser Estudiante

Por otra pane, los alumnos de primeros
anos no solo estan initiando eI aprendizaje
de cosas nuevas. Estan ademas adquiriendo
el oficio para ser estudiante de nuestra Fa
cultad. Esto implica no solo aprender sino
ademas adquirir un ritmo, un esquema
mental, herramientas. Porque no solo estu

dia sino que esta aprendi("ndo a estudiar,
que es algo que hara toda su vida. Los pri-

meros ai'ios son entonces adernas de esrudio
universitario. algo parecido a 141. etapa del
"novicio ". Es un tiernpo de prueba Inclu
so podria suceder, y sucede , que teniendo
exito en las calificaciones de los curses que
ha tornado, el estudiante no continua Sl

cornprueba que no es €ste su camino Por
eso es que los estudianres de los pnmeros
ai'ios pagan el precio de drsmmuir poe un

periodo otras actividades. $1 "sobreviven '

podran volver a elias. E1 oficio adquindo les

permit ira conunuar con tranquihdad y

tiernpo la Vida furura que debera llevar pn
rnero en nuestra Facultad y luego en 141. sen

da profesional
En cuanro ala ensei'ianza de crencras

basic as , que consntuyen 10 principal del
Plan Cornun, tiene dos objetivos EI prime
ro es 141. forrnacion de una espeue de forma
de ser, de ver 141. Vida, de obtener una herra
mienra mental para rnanejarse en la ruta

profesional
La segunda razon de 141. profundidad y

amphtud asignada a esta etapa basica , esta
rclacionada con 141. necesidad de adaprarse
a los cambios, ala dinarnica de este verugr
noso mundo tecnologico que no sabc adon
de se dirige, pero que paradojalrnente se

apura en lograrlo. (Imagioan Uds un Inge
niero de forrnacion basica limitada y con

un conocimienro acabado de la tecnologia
de cierta epoca? ,Cuanto durara su lompe
tencia? La velocidad creciente de los cam

bios tecnologicos solo pueden ser aprendi
das por ingenieros de sohda forrnacion
basica. Los conocrrrucntos de mCC3Jl1Ca por
ejernplo, son tan uules para cornprender el
rnovirniento de una piragua india como el
de un sate lite anifiClal. As! es preferible
profundizar eo la meCanlCa que "espeCla.h
zarse en piraguas", lon eI pragmiulo
argumento que "debe aprendersc aquello

. ..

que slcve

Y habiendo menuonado el Plan Co

mUn, ca.be sei'ialar que este es propla.mente
la definicion de la Facultad en eI plano aca

dcmico. As! como los ramos pedag6g11os
unen especialidades diferentes en un centro

Hamado Falultad de Pedagogla, un atado
de ciencias fisico-matemaucas definen
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nuestra Facultad. Este conjunto de ramos

fundamentales no solarnente son una serie
de conocimientos uriles, tienen adernas la

pretension de configurar un criterio, una

mentalidad, una herrarnienra. De esta ma

nera, profesionales de carreras diversas po
seen a veces la misma forma de ver la vida,
las cosas, su profesion. EI plan aludido es

entonces 10 que tendran de cornun los espe
cialistas formados en nuestra Facultad.

Por ultimo, la exigencia que impone la
Facultad es a veces mayor de 10 que entre-

ga la catedra en sus diversas actividades. Es
ta es una critica que he escuchado por alli.
Si asi fuera, y 10 es en parte, se cumpliria 10

que para rni es el ideal de la pedagogia: la

autopedagogta. EI alumno se prepara, ad

quiere el oficio de esrudiante , debera serlo
toda la vida. Y no existira muchas veces el

profesor : 10 sera €1 mismo. Ese es el acre de
estudiar en esta Facultad. Consecuente
mente, adquirir esc oficio de esrudioso es

10 que el alumno debe lograr para enfrentar
y adquirir el ritmo de la Facultad.

LA TAREA DE UN ESTUDIANTE UNIVERSITARlO

A conrinuacion un joven acadernico e in

vesrigador del Departamento de Marernati
las de la Facultad, Florencio Urreras ,

conresto la serie de preguntas que se le

planteo respecto a la participacion del estu

dianre en las actividades cientificas y docen
res, cual es a su juicio la vida tipica de un

estudiante universitario, la forma de hacer
docencia y en que consiste estudiar en la
Facultad

EI alumno que recien ingresa a la Uni
versidad tiene en general dos sensaciones

que segun mi punto de vista son equivoca
das y que conviene elirninar.

La primera de estas impresiones es la cla
sica sensacion del deber cumplido, de la
meta ya all anzada. Es clasico reconocer al
"rnechon

" de nuestra Facultad por el aire
de aurosatisfaccion que deja apreciar en su

cornportamrento exterior. Aun cuando en

cierta medida pudieron tener razon, ya que
solo los mejores alumnos del pais ingresan
a nuestra Facultad, no es rnenos cierto que
la etapa superada marca el corruenzo de un

nuevo periodo de estudio rnucho mas arduo

que el anterior, y que el heche de ingresar
a la Facultad le da solarnente el privilcgio
de luchar por el triunfo, por la obrencion
del diploma deveado, que aun e�ta bastante

lejos , y, porque no decirlo , sera absoluta
mente inalcanzable para algunos.

La segunda (onsiste en la suposicion que

solo ha cambiado de colegio y que viene
a continuar las rnaterias ya cornenzadas. Es

aqui justarnente , donde el cambio es radi
cal y por una razon fundamental: el estu

diante esta en la Universidad. Esto implica
muchos cambios con respecto a la vida li
ceana.

EI prirnero de estos cambios 10 constituye
el heche que la responsabilidad de apren
der queda en poder del estudiante , quien
decide solo si estudiar 0 no, sin apremios,
apoderados 0 castigos. Este cambio no s610
es formal, esra en la esencia misma de la
Universidad, puesto que el esrudiante pasa
a formar parte integrante de la dinarnica de
su formaci6n y deja de ser mero receptor
para transformarse en un ser critico.

EI segundo cambio 10 constituye el he
cho que se abandona para siempre el con

cepto del profesor que rodo 10 sabe y en

nada se equivoca. En la Universidad el co

nocimiento es por eseru ia dinamico, sujeto
a errores y en e] que no existen seres infali

bles, porque jarnas han existido, ni existi
ran. Los catedraticos son seres estudiosos

que estan lejos de saberlo todo y que bus
can ansiosamente la creaci6n cientifica y
artistica. Es esto, justarnente 10 que dife
rencia una Universidad con un Colegio Tee
nico : el perrnanente cuestionamiento del
conocimiento humano en todos los ambi
tos.
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El Deber del Estudiante

Falta algo por decir aun sobre la actitud del

joven que entra a la Facultad. Parece existir
la creencia entre el esrudianrado que ellos se

educan solo por sus propios rneritos y que
estan pagando su educacion. Este punto de
vista es cornpletamente equivocado: es el

pais quien los educa porque los necesita y
no porque sean los seres mas importantes
del pais. Ellos contraen una deuda con la
sociedad que los educa y no al reyes. Es esto

10 que debe sentir un estudiante consciente

y jarnas creer que es una obligacion de la
sociedad educarlos.

EI entrar a estudiar a la Facultad, consis

te fundarnentalmente en prepararse para
con un criterio amplio, resolver los proble
mas que se le presentaran en su futura espe
cialidad. Consiste en aprender a pensar,
aprender un merodo de razonamiento y
tambien las bases necesarias para compren
der y aplicar los trabajos de sus colegas.
Consiste fundarnentalmente en adquirir
una mentalidad especial, sea €sta de cienri
ficos 0 ingenieros.

Creo que la preparacion basica la tienen
todos los estudianres que ingresan, es por
esto que han sido seleccionados, Sin embar

go, esto no basta para enfrenrar con exito el

quehacer diario de la Facultad, es necesano

que eI estudiante desarrolle la iniciativa, la
critica y autocritica, y la disciplina de esru

dio adecuada.

La Organizacion de la Ensefianza

EI desarrollo de la docencia es esencialrnen
re diferente entre los cursos nurnerosos

(plan Comun y los prirneros cursos de algu
nas especialidades) y los pequenos.

En los prirneros, como ya 10 habiamos
dicho antes, la ensefianza esta dividida en

tre la clase de catedra y los ejercicios. En la
catedra, eI numero de alumnos es general
mente elevado (1000 mas en los cursos bi

sicos) y la panicipacion se ve un poco difi
lultada por esto. Ademas, el contacto entre

eI alumno y c:I profesor es bastante escaso a

nivel personal, y ello por razones obvias,

seria unposible preocuparse de tanta genre
y al mismo tiernpo trabajar en otras cosas.

En c1ase de ejercicios 0 auxilrar, se desa
rrollan en general listas de problemas Los

grupos son reducidos y exisre mucho mas
contacto entre el profc:sor auxihar y sus

a1umnos.
Finalrnente y como ya se ha duho antes.

estan los ayudantes-alurnnos que corngen
las pruebas bajo control del equipo docen
teo

En cursos reducidos y avanzados no exis
te por 10 general ayudantes y el contacto

entre el a1umno y profesor es mucho mas

amplio, esto es naturalrnente provechoso
para el esrudiante quien puede observar
mas de cerca y discutir los uabajos con su

profesor.
EI ideal seria naturalmente que los cursos

fueran reducidos, pero desaforrunadarnen
te esto es irnposible , 10 que dificulra, como

ya 10 dije, el contacto personal.
Sin embargo. la existencia de profesores

auxiliares mas numerosos hace posible, aI

menos, el contacto con el105.

(Por que es irnportante el contacto? La

respuesta ya se dio parcialmente y es el he
cho que en la Facultad no se viene a memo

rizar un con junto de matenas, sino a

aprender un estilo de pensar y trabajar • esto

hace necesario el desarrollo de la compren
sion integral de las rnatenas y no de la
memoria. Sin esta comprension, los conoci

mientos pueden ser tan poco fenlles que
de nada sieve tenerlos.

Los pnmeros alios son duros para los
a1umnos, y solo "sobreviven". Desde rru

punto de vista esto sucede pnncipalmente
por la falta de un adecuado metodo de estu

dio y al proceso de adaptacion a un ruvel de

exigencia que es bastante alto. Creo, sin em

bargo, que no es exageradamente alto y que
es posible , y mas bien un deber re alrzar
actividades cornplernentanas e mtegrarse a

todos los aspectos de la Vida universnarJa,
que Ie permJtiran obtener una formau6n

integral de su personalJdad. No hay que
olvidar que la UmversJdad es eI SJUO donde
se intercamblan las Ideas con espintu abler
to y plurallSmo. y es nuestro deber mante-
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ner ese precepto para aprender a respetar
y a convivir con los otros miembros de la
sociedad , ya que al dedicarse solo al estudio
tecnico contribuye a formar el ser

. 'cuadra
do" que tanto abominamos.

La falta de experiencia del alumno , el
desconocirniento de 10 que ofrece la Facul

tad, las materias que debe seguir sernes

tralrnenre es algo que no debe ser de exclu
siva decision del estudianre. Por todas las
dificultades que encuentra el a1umno al

cornienzo, considero de gran importancia y
provecho la existencia de tutores, asi como

tarnbien las charlas que brindan los diver
sos Departarnentos, para orientar a los
a1umnos y paliar en parte las dificultades
que se presentan.

Participacion del Estudiante
en la Docencia

Una de las caracreristicas principales de la
docencia de nuestra Faculrad, por otra par
te, esta dada por el gran nurnero de alum
nos de cursos superiores que participan ac

tivamente en la ensefianza de los cursos del
Plan Cornun y tambien de muchos ramos

de especialidad.
Esra participacion esra organizada en un

sistema de becas de ayuda y estimulo a es

rudiantes destacados, a cambio de un traba

jo en los equipos docenres de las diferentes
caredras. Este trabajo es el de Ayudante de
Catedra. Consiste fundamentalmente en

colaborar aI control de las rnarerias median
te pruebas y ejercicios. Estas pruebas y ejer
eicios son disefiados por una reunion de

profesores de asignaturas paralelas. AI

Ayudante le corresponde la vigilaneia de las
salas y la correccion de dichas pruebas vigi
lada y dirigida por el profesor de catedra

y los profesores auxiliares.
Este sistema presenta ventajas de diversa

indole, tales como: liberacion del trabajo
de correccion para el profesor, ayuda econo
mila para los estudiantes destacados y, por
sobre todo, adquisicion de experiencia do
eente por parte de los alumnos involuerados
en eI sistema.

Como todo sistema, presenta tambien

varias dcsventajas, entre las que podemos
nombrar, el heche que rnuchas veces la di
ferencia de edad entre el alumno y el ayu
dante no favorece un adecuado c1ima de

respeto. A pesar de las desvenrajas, creo

poder afmnar que el sistema es, en grueso ,

positivo y constituye una solucion adecuada
del problema de la gran cantidad de alum
nos por catedra.

Respecro al cornportamiento ideal del
docente, eso depende si hablamos del com

portarniento ideal, dadas las condiciones
actuales de la docencia en la Facultad, 0 sl
hablamos de condiciones ideales.

En condiciones ideales, el alumno debe
ria tener un contacto direcro con su profe
sor, para que eSte resolviera y orientara sus

dudas, y 10 guiara en su estudio. Ahora
bien, es claro que si un profesor en las con

diciones de trabajo actuales, tratara de
hacer eso, no podria atender al gran nurne
ro de alum nos que tiene y, por otra parte,
no se podrfa dedicar a la investigacion, que
el trabajo universitario requiere. Por estas

razones, el profesor no puede atender a los
alum nos personalrnente y debe delegar esta

tarea en sus profesores auxiliares y ayudan
tes.

Existen sin embargo, algunas actitudes
ideales que el docente sl puede cumplir.
Estas son, entre otras : preparacion adecua
da de la clase, preocupacion por rnotivar
aI a1umno mediante clases y ejercicios ade
cuados, y cumplir los programas de las

asignaturas en forma coordinada con los
dernas profesores. Tampoco se debe olvidar
de rnantener un nivel adecuado al curso

que se dicta, no engafiar al a1umno con un

nivel bajo, 10 que solo le perjudicara mas
adelante.

En cuanto a la critica que presentan los
a1umnos respecto a la falta de pedagogta de
los profesores, no quisiera decir que es

completarnente equivocada, pero pienso
que pueden tener razon en pane. Sin

embargo, es conveniente analizar un poco
mas en detalle el por que de estas criticas

y las posibles causas del problema.
En primer lugar cabe senalar que estas

criticas se presentan en los primeros dos
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ai'los, 0 sea el Plan Cornun. En estos eursos

el nurnero de alumnos es elevado y esto

haec muy dificil apoyarlos correctarnente.

Es tambien precise recordar que estos dos
ai'ios son de seleccion y que mucho rnenos

de la rnitad de los estudiantes que ingresan,

2 \

se reciben, Esto haec que los aJumnos le
echen la culpa del fraeaso a la pedagogia
de los profesores, ya que es bien sabrdo

que, salvo easos excepcionales, la populan
dad de un profesor es directarnenre propor
eional al nurnero de aprobados

• • •




