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CICLO DE CONFERENCIAS 1995

EI ex Presidente de la Re

publica, Patricio Aylwin Az6car,
inuagur6 el Cicio de Conferen
cias 1995 sobre "Polftica-De
sarrollo- Ciencias-Tecnologfa",
organizado por la Direcci6n de

Investigaci6n de la Facultad de
Ciencias Ffsicas y Maternati
cas.

Previa a la intervenci6n del
ex-Mandata rio, el Decano de
la Facultad Vfctor Perez Vera,
se dirigi6 a la audiciencia pre
sente en el Auditorium de
IDIEM y a los acadernicos de la
Facultad de Ciencias Econ6-
micas y Administrativas y del
INTA, que partlciparon de esta
conferencia a traves de la Red
ATM, con el fin de dar a cono

cer el objetivo de este cicio:
"A traves de las polfticas de

Estado, las naciones buscan
alcanzar sus metas de desa

rrollo, en 10 social, 10 cultural, 10

econ6mico, y 10 politico, con

miras a construir una sociedad
mas justa y equitativa para to

dos sus habitantes.
La elaboraci6n de las politi

cas de Estado requiere conju
gar aspectos complejos, que
cruzan las disciplinas del sa

ber, que conllevan valores, y
que demandan el esfuerzo ge
neroso de personas e institu
ciones.

Uno de estos aspectos, el
cultivo y difusi6n del saber su

perior, es la misi6n de la Uni
versidad de Chile. Para nues

tra Facultad, su misi6n tiene

que ver con la ciencia y la tee

nologfa.
Desde la fundaci6n de la

Republica, la Universidad de
Chile ha participado en la ela
boraci6n de las polfticas de
Estado y, a su vez, su queha
cer ha side influido por elias. La
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participaci6n de la Universidad
de Chile se da cuando la fuerza
de sus ideas ilumina la com

prensi6n de los grandes temas

nacionales , cuando la voz de
sus Maestros resuena desde
los claustros y tiene eco en el

pars, cuando los ideales de
sus estudiantes inundan las

calles, cuando sus aulas son

punto de encuentro libre y un

lugar de reflexi6n serena, cuan

do sus acadernicos son los
"adelantados" en la expedicion
hacia un pals con futuro, cuan

do sus egresados ponen su

saber y su valer al servicio del

pais.
Los tiempos han cambiado.

Los aspectos a conjugar en la
elaboraci6n de las pollticas de
Estado han aumentado en nu
mero y complejidad. La ciencia

y la tecnologfa se han desarro
lIado y han generado nuevos

desaffos. Y si bien nuestra rni
si6n permanece, la Universi
dad de Chile y nuestra Facul
tad deben reperfilar su accion.

Y este es el objetivo de las
Conferencias que iniciamos en

el dfa de hoy con tan distingui
do invitado.

La Facultad de Ciencias
Ffsicas y Matematicas de la
Universidad de Chile quiere
convocar a los miembros de su

comunidad a reanudar su dia

logo con los actores naciona
les. Dialogo que no hemos in

terrumpido en forma privada 0

grupal, pero sf en forma
institucional y publica. En que
siendo comun la informacion,
la discusi6n implica una re

flexi6n y un accionar conjunto.

Es nuestra misi6n producir el
debate acadernico. Asf naci
mos y asf actuamos cuando
sefialabamos la ruta que el pals
debfa recorrer.

Este cicio de conferencias
busca relacionar los temas de
las pollticas de Estado y del
desarrollo nacional, con aque-
1I0s de la ciencia y la tecnolo

gla. Ellos nos atraviesan como

Facultad en todo nuestro ac

cionar, y al pafs, en cuanto a la

posibilidad de poder tener un

futuro distinto.
Queremos que se planteen

temas como nuestro rol como

Universidad de Chile de dar los

patrones de desarrollo univer

sitario, el rol del estado en la
ensefianza universitaria, la in
fluencia que nuestra reflexi6n

produzca en el conjunto de la

sociedad, y el financiamiento
como la manera que el estado
de Chile asegura las posi
bilidades de desarrollo y creci
miento de la instituci6n que ha
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difundido el saber a los mejo
res esplritus nacionales, en

forma pluralista y con sentido
de pais.

La investigaci6n cientffico

tecnol6gica ha sido siempre un

tema de nuestro quehacer. En
los 60', la Facultad se dota de
los instrumentos para abordar
la. Se crean los departamen
tos y se impulsa la formaci6n
doctoral. En los 70' y 80' las

publicaciones nacionales e

internacioonales tructifican,los
grupos de investigaci6n ad

quieren mayor consistencia y
la colaboraci6n con nuestros

pares intemacionales dan prue
ba de nuestra madurez.

Sin embargo, parte de los
lazos por donde nuestra inves

tigaci6n aplicada debiera

permear ala naci6n, se hab(an

resquebrajado.
Los cauces hoy tienden a

volver. Nuevos programas de

CONICYT, FONTEC, ylaaper
tura de ministerios yempresas

a nuestro saber, han posibilita
do que tales proyectos se plas
men.

Pero esto no es suficiente.
Las estructuras culturales, so

ciales y econ6micas han cam

biado radicalmente. En vienti
cinco afios la participaci6n del
Estado en la economla nacio
nal ha pasado del 70% a1220/0.
Y la cooperaci6n internacional
ha adquirido una relevancia
cada vez mayor.

ASi, debemos tener liga
zones con la empresa privada,
en el ambito de la acci6n uni
versitaria. Y debemos tener una

Facultad atenta e inmersa en

el medio internacional ya que
nuestra competitividad en la

investigaci6n tiene que ser a

nivel internacional.
Esto tarnbien concierne a

nuestra investigaci6n en cien
cias fundamentales. La

competitividad de nuestros gru
pos en estas areas se ve dismi

nuida, en cuanto a potencial, al
no disponer de fondos para
plasmar un accionar colectivo.
Nuestra Facultad quiere que el

estado, la empresa privada y
las agencias internacionales,
contribuyan a tinanciar 10 que
son verdaderos centros de in

vestigaci6n de alto nivel de que
dispone nuestra Facultad. No
cabe duda que ellos se han
formado producto de las aven

turas individuales, 10 que es

meritorio, y casi heroico, pero
tarnbien agota, sobre todo si
eso significa afios de lucha

personal.
La empresa privada tiene

que comprender que si ella es
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hoy el elemento motor de n ues

tra economfa, eso conlleva res

ponsabilidades, y entre elias,
el financiamiento de la Ciencia

y Tecnolog(a. Y esto mas alia

del proyecto inmediatista. No

construiremos un pais basado

en proyectos de dos 0 cinco

afios plazo. La innovacion tee

noloqlca y la ciencia fundamen

tal tienen otros ritmos, mas lar

gos, los ritmos propios al pais
que se quiere construir.

EI Estado tiene que abrir

nos los campos internaciona

les. En todos sus programas
de asociacion internacional se

debiera incluir un apartado para
el desarrollo de la ciencra y
tecnologfa.

Construir ciencia y tecnolo

gia no es tan solo un desaffo

con repercusiones econorni

cas; significa establecer una

cultura de de-

satios. un pais
en que Ia crea

cion se incor

poracomova
lor.

Para (is to

hemos convo

cado a este

CIcio de con

terencias.
Finalrnan

te, qUlero
agradecer y
felicitar at Pro
fesor Servet

Martinez, Di

rector de In

vestiqacion de
la Facultad,
quien concibio

y ha lIevado a

la practica este cicio de confe

rencias.

LAS GRANDES
INTERROGANTES DE

CHILE HOY

EI ex Mandatario, Patricio

Aylwin, en su disertaci6n se

refiri6 a "Los Grandes Inte

rrogantes de Chile Hoy", con

ferencia que fue transmitida via

Red ATM ,
desde esta Facul

tad, a las sedes ubicadas en el

Campus Andres bello y al Ins

tituto de Tecnologfa de los AIi

mentos, INTA.

AI inicio de su conferencia

manifest6 que considera muy
importante para Chile que sus

universitarios reflexionen a ni

vel acadernico, sobre el desti

no patrio, especialmente so

bre los grandes ternas retati-
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vos al desarrollo nacional, en

los que pueden hacer el aporte
insustituible de sus conoci
mientos y su experiencia. EI
estudio pleno, la investigaci6n
desinteresada de la verdad
cientffica y la trasmisi6n del

saber, tareas primarias de la

Universidad, deben ser com

plementadas con la proyecci6n
de ese saber a la sociedad

para contribuir a mejorarla.
Anadi6 que al debatir temas
del desarrollo nacional, abor
dandolos desde el anqulo de
las capacidades especfficas de
sus academlcos, esta Facul
tad y la Universidad de Chile
hacen un valioso aporte al de
sarrollo del pars.

Posteriormente se refiri6 a

c6mo ve a Chile en estos dlas,
abarcando diversas areas
como la economia, el perfodo
de transici6n pacifica a la de

mocracia, a la forma como se

ha ido resolviendo el doloroso

problema de los derechos hu
manos y los avances que se

estan logrando en el desarrollo
social y la lucha contra la po
breza.

Manifest6 que el mas irn

portante y significativo -aun

que no unico- de los hechos

negativos e inquietantes de la
realidad de Chile, es, en su

concepto, el grave atraso que
significa la situaci6n social del

pars, caracterizado por eleva
dos indices de pobreza y
marginaci6n social, muy des

igual distribuci6n del ingreso,
alta desocupaci6n juvenil, pre
ocupante aumento de la dro

gadicci6n y un clima etico cut-

tural de generalizado eqols
mo.

AI respecto afiadio que esta
situaci6n mas alia del escan
dalo que estos hechos signifi
can desde el punto de vista
moral, es evidente que ellos

constituyen un obstaculo al pro
pio crecimiento econ6mico, un

peligro latente para la paz so

cial y un riesgo para la establ
lidad econ6mica y aun politica
de la naci6n.

AI referirse a la educaci6n,
sefial6 que existe una genera
Iizada conciencia en el pais
sobre la crisis de nuestro siste
ma educacional que hoy no

satisface los requerimientos de
los tiempos y que urge poner
manos a la obra, en la que es

necesario la cooperaci6n de
todos.

Tarnbien =afiadio- es cada

dia mas evidente que nuestro

pals tiene que robustecer su

intervenci6n en ciencia y tee

nologia. Los pasos dados en

los ultirnos anos, aunque im

portantes, estan aun lejos de
ser suficientes. Este es un cam

po en que cabe a las Universi
dades especial participaci6n.
Tarnbien puede y debe cola
borar el sector empresarial, lIa
mado a beneficiarse con los
adelantos tecnol6gicos que se

produzcan en el pais. Chile
tiene gente capaz, tanto en el
mundo acaderntco como en el
seno de las empresas.
Cientitfcos chilenos -dijo- tra

bajan con exito en universida
des y centros extranjeros y
estarfan dispuestos a oolabo
rar en el pais si se dan las
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condiciones adecuadas. Hay
en esta materia un enorme

desaffo.
Posteriormente expreso

una serie de interrogantes res

pecto a los amoltos politico,
etico-cultural, internacional,
economico y social, para finali
zar con 10 que a su juicio es

fundamental: l,Que tipo 0 cla
se de sociedad q ueremos para
Chile?

AI respecto serialo: Noso
tros como todas las naciones
de America Latina, derivamos
nuestras ralces de Europa y,
especfficarnente, del mundo

hispanico. De Espana y de los

pueblos indfgenas de America

por ella colonizados, hereda
mos tradiciones comunales 0

comunitarias muy reflidas con

el individualismo anglo-norte
americano.

EI fonda del problema -pun
tuallzo- reside en si concebi-

mos al ser humane como indi
viduo 0 en una relacion como

persona, integrante 0 parte de
las multiples comunidades, fa

miliar, vecinal, (aboral, territo
rial nacional, etc. En el primer
caso, su conducta 0 comporta
miento ha de regirse exclusi
vamente por su interes indivi

dual; en el segundo, el sentido
de pertenencia a la comunidad
10 rnovera a conductas solida

rias, de projirno, compaflero 0

amigo. lndlco.
Finalize su intervenclon

el ex Mandatario senatando:
"Por mi parte, creo que al
formar parte de una sociedad

que se dice y cree cristiana,
la opclon no puede merecer

nos dudas: hemos de preferir y
buscar formas de convivencia
en que, por sobre el natural

egofsmo humano, prevalezcan
la justicia, la solidaridad y el
amor.

CONFERENCIAS
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Continuando con el ciclo de
Conferencias 1995, correspon
di6 al Ministro de Educaci6n
Publica, Sergio Molina Silva par
ticipar con el tema "Desarrollo
Ciencia y Tecnoloqla"

Previa a la disertaci6n del
Secretariode Estado, el Director
de Investigaci6n, Servet Marti
nez sefialo en parte de su inter
venci6n:

"Nuestra Facultad es post
blemente el centro del pais mas
importante en investigaci6n cien

tifico-tecnoI6gica. En ella se efec
tuan 100 proyectos FONDECYT
y 11 proyectos FONDEF, 10 que
corresponde a un 1 0% del total
nacional tomando en cuenta el
total de las disciplinas.

Tenemos carencias pero
creemos tener el potencial y la

capacidad de autocritica sufi
ciente para superarlas. Estamos

seguros que cualquier inversi6n
que se haga en nuestra Facultad

significara desarrollo nacional.
Sea porque es tnvestiqacion
apficada con repercusion inme
diata 0 investiqacion fundamen
tal que contenga en germen las
herramientas futuras para apli
caciones y que, en todo caso

sea cuales sean sus caracteris
ticas, escurrira a traves de nues-

tra enseiian
za desper
tando y en

cauzando la
creatividad
de nuestros
estudiantes.

Nuestra
Facultad es

ta invirtiendo
en investiga
cion con fon
dos propios
en progra
mas que no

existen a nivel nacional. Esto es

el caso del programa de apoyo a

investigadores j6venes que bus
ca cubrir un perlodo dificil, la

adolescencia, cuando el investi

gador reoien doctorado esta bu
lIente de ideas pero sin oficio
que Ie permita obtener los fon
dos para plasmarlas. Hoy tene
mos necesidades basicas para
plasmar nuestro desarrollo.
Nuestro postgrado necesita que
se abran las becas doctorales
de CONICYT a parte importante
de estudiantes latinoamericanos.
Esto solo sera reciprocidad con

un pais como Brasil y en general
rsanudara con la tradici6n que
dio grandes frutos a nuestra na

cion, en que los mejores estu
diantes de los paises del area
andina obtenfan sus tftulos pro
fesionalesen Chile. Porotra par
te deseariamos que CONICYT,
aparte de los multiples progra
mas que ha impulsado en los uf
timos cinco aiios, desarrolle pro
gramas que permitan financiar
el accionar colectivo en ciencia y
tecnologia para que as! puedan
consolidarse los grupos que por
su propio accionar constituyen
de hecho centros de investiga
cion de alto nivel al interior de
nuestra Facultad en ciencia fun
damental y ciencia aplicada.

Construir ciencia y tecnolo

gia no es un desaffo con un

simple objetivo economico: sig
nifica construir un pais con una

cultura de desafios, significa que
el pais incorpora la creaci6n
como valor y que el pais mismo
respire de otro modo, a un ritmo
mas largo, que es el de la cien
cia, el que es propio a la ciencia

y a las grandes aventuras del

espfritu humano, yes como res

piran las personas, grupos y
pafses que las definen.
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DESARROLLO EN CIENCIA
Y TECNOLOGIA

EI Ministro de Educaci6n,
Sergio Molina, manifest6 que
Ie corresponde a las universi
dades, muy particularmente a

la Universidad de Chile y en

especial ala Facultad de Cien
cias Ffsicas y Maternaticas, ir
sefialando derroteros por don
de el pars oriente su quehacer
en las ciencias y en la tecnolo

gfa. Quisiera -agreg6- enten
der esta invitaci6n como una

manera de enfrentar esta res

ponsabilidad en cornun desde
una perspectiva de Gobierno y
de una entidad acadernica.

Tal aseveraci6n la expres6
el Secretario de Estado al par
ticipar en la segunda charla del
CicIo de Conferencias sobre
"Desarrollo-Cienciay Tecnolo

gra en las Universidades Chi
lenas", organizadas por la Fa
cultad de Ciencias Ffsicas y
Matematicas.

Sergio Molina en su diser
taci6n manifest6 que el 70"10 0

mas de la investigaci6n cientf
fica se realiza en Chile en las
universidades. Sin embargo,
existe tambien en ello un cierto
mito, ya que hay 70 universida
des, incluyendo 25 tradiciona
les, 16 de elias estatales, pero
la investigaci6n practicamente
se desarrolla en s610 7 institu
ciones de educaci6n superior
que concentran el 85"10 de la

investigaci6n y entre elias, dos
concentran la mayor parte de
esta actividad. Tomandocomo

indicador de
la actividad
cientffica los

proyectos
aprobados
p 0 r

CONICYT
en la ultima
decada -

agreg6- se

puede sefialar que un 38"10 ra

dican en la Universidad de
Chile, y un 24% en la Pontificia
Universidad Cat6lica, 10 que
representa casi dos tercios de
la actividad investigativa del
pais.

Mas adelante el Ministro
Molina indic6 que el gasto en

investigaci6n y desarrollo tee

nol6gico es sin duda insuficien
te en Chile y debiera tender a

incrementarse. Record6 que el

pafs destina alrededor de un

0,8% del producto interno bru
to, 10 cual si bien es mas que
otros parses de America Lati

na, es bastante menos que 10

que se destina en los pafses
mas avanzados que es del or

den del 3.0"10 del PIB.
Indic6 , por otra parte, que

el sector privado en Chile no

parece tener una clara con

ciencia de las ventajas que
implica invertiren investigaci6n
para mejorar la producci6n, as!
al menos 10 indican las cifras,
dijo. En Chile, puntualiz6, el
80% de la inversi6n en este

campo 10 realiza el Estado y, el
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requieran de inversiones
sustantivas y cuya rentabilidad
social sea alta.

Por otra parte, el Secretario
de Estado manifest6 su pre
ocupaci6n por el descenso de
las postulaciones a las carre

ras cientfficas y en la baja can

tidad de egresados de alto ni
vel. AI respecto dijo <lsi el

pars no se prepara para en

frentar esta situaci6n se

vera obligado a traer perso
nas de otras nacionalidades 0

formar personal interne en con

diciones de premura y poco
favorables. Es necesario pues
-acoto- motivar y atraer a j6-
venes talentosos para el culti
vo de las ciencias y procurar
les una formaci6n adecuada

para convertirse en agentes
creadores de una tecnologfa
avanzada" .

Por ultimo se refiri6 al Con

sejo Asesor de CONICYT, re

cientemente creado, seiialan
do que se ha estado discutien
do diversos objetivos genera
les de polftica de desarrollo
cientffico, cuyas propuestas
seran entregadas en breve

plazo al Presidente de la Re

publica.
Entre dichas propuestas fi

guran la necesidad de desa
rrollar y apoyar centros 0 pro
gramas de investigaci6n avan

zada; destinar recursos a la
creaci6n de un fondo de inves

tigaciones avanzadas en areas
prioritarias, promover el desa
rrollo de la capacidad de inves

tigaci6n en las universidades y
crear y fortalecer el entorno
institucional y el desarrollo de
infraestructura para la investi
gaci6n cientffica.

resto el sector privado, propor
ci6n exactamente inversa de
los parses desarrollados.

Sergio Molina enfatiz6 que
dado que el impacto de la

investigaci6n y el desarrollo

tecnol6gico redunda fuerte
mente en el valor agregado
que se obtiene en los produc
tos comercializados por las

empresas, estas deben asu

mir cada vez mas el gasto en

investigaci6n de aplicaci6n mas
inmediata y en la innovaci6n
tecnol6gica. As! -aiiadi6- el
Estado podra concentrar pre
ferentemente sus recursos en

proyectos de largo aliento, que
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