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DOS MODELOS PARA EL
QUEHACER ACADEMICO

on la asistencia de academicos, es
tudiantes y funcionarios no acade
rnicos se realiz6 la ceremonia de in

auguraci6n del AnoAcadernico 1999
en nuestra Facultad el miercoles 7 de abril
ultimo. Este acto, como es tradicional fue orga
nizado en conjunto par las autoridades de la
Facultad y de la Escuela de Ingenieria y Cien
cias y par la Comisi6n de Docencia del Centro
de Estudiantes de Ingenieria. En la opartunidad
y siendo que este acto permite la interrupci6n
breve del quehacer cotidiano y da la posibili
dad de compartir los tres estamentos un rno

mente de convivencia, el Decano Victor Perez,
abord6 un terna que Ilega profundamente a

los rniernbros de nuestra comunidad universi
taria. La siguiente fue la expasici6n hecha par
el Decano Victor Perez:

• Un profundo analisis de
los pro y contra de dos
modelos para el quehacer
ecedemiee que se contra

ponen en la actualidad,
hizo el Decano en la cere

monia de InauguraciOn del
Ano Academico 1999.

bien son el resultado de las politicas acadernicas
y presupuestarias que el Consejo de Facultad ha
venido definiendo e impulsando en los ultirnos
afios.

Dos modelos para el quehacer academico
Nos hernos esforzado bastante para ser

exitosos en nuestro quehacer, tanto par 10 que
nuestro producto acadernico significa para el pais,
para el avance del conocimiento y para nuestro

propio desarrollo como universitarios, ast tam
bien como para dar testimonio de la validez que

«Es indudable que los rnuchos logros aca

demicos que hemos obtenido durante 1998 son
el resultado del trabajo de todos quienes con
formarnos la comunidad de la Facultad, y tam-
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tiene nuestra forma de hacer academia y par la
cual nos hernos jugado por rnuchas generacio
nes en esta Facultad.

Asl, hernos ido construyendo una institu
ci6n universitaria que entiende que la educa
ci6n superior en nuestro campo debe estar in
serta en ambientes en que se cultive la ciencia
y la tecnologia de nivel con rigurosidad y serie
dad intelectual, en que se viva el pais real que
sornos yen un arnbiente val6rico de libertad,
pluralismo, respeto, tolerancia, e igualdad de
opartunidades, en que se busque y valore la
diversidad social, yen que existan las oportu
nidades para formar profesionales, personas y
ciudadanos integrales y cultos.

Esta forma de entender el quehacer univer
sitario conlleva la construcci6n lenta y dificul
tosa del oficio, del saber hacer, del tornarse en

serio, de ser profesionales de la academia y de
asurnirlo como opci6n de vida. Tarnbien con

Ileva entender que la construcci6n de la insti
tuci6n universitaria significa desarrollar y man
tener un conjunto complejo, delicado, e

interrelacionado de diferentes continuos:
- un continuo en el quehacer academico

(docencia de pregrado, docencia de postgrado,
investigaci6n, creaci6n, difusi6n);

- un continuo en la formaci6n del cuerpo
acadernico (busqueda de talentos j6venes, for
maci6n de nuevos academicos, inserci6n de
academicos formados, desarrollo de maestros,
formaci6n de discfpulos);

- un continuo en la construcci6n del oficio
acadernico (desarrollo y robustecimiento gra
dual del saber hacer, del saber transmitir, del
saber forrnar, del generar rnodelos de cornpor
tamiento, del generar las disciplinas y eticas

que conlleva el trabajo acadernico, de la cons
trucci6n yaplicaci6n de estandares acaderni
cos, del aprender a generar oportunidades y no
privilegios, del aprender que a mayores niveles
en la jerarqula acadernica y a mas impartantes
dist.inciones acadernicas recibidas rnenores son

los privilegios esperados y mayores son las res
ponsabilidades y obligaciones en el quehacer
acadernico institucional);

- un continuo en el asumirel trabajo colec
tivo (ir construyendo sobre el trabajo de otros,
ir exigiendo mas a los que se incorparan a la



Ef Decsno Victor Perez pfantea un tema que a toda fa comunidad universitaria preocupa: ef
futuro de fa investigacion y docencia.

academia, hacer y dirigir en investigaci6n, ha
cer y dirigir en la docencia de pre y postgrado);

- un continuo en la construcci6n de una

escuela de pensamiento (en que se va plas
mando una manera propia de entender 10 que
es el mundo de la academia y de la relaci6n de
este con su entorno, en que la vivencia de de
terminados valores humanos y acadernicos
permite que ellos se vayan incorporando a las
actitudes y comportamientos de los que confor
man la instituci6n, como un sello distintivo);

- un continuo en la construcci6n de una

«cultura organizacional» (que va generando-y
haciendo conocida y colectivamente aceptada
un modo particular de concebir estos conti
nuos, de transitar por ellos, de interrelacionarlos,
y de entender y enfrentar las oportunidades y
amenazas de que es objeto la instituci6n);

- un continuo en el accionar institucional
(que va definiendo arnbitos de competencia y
de responsabilidad para la participaci6n de los
diferentes miembros de la instituci6n en mate

rias de politica institucional y de administra
ci6n y evaluaci6n del quehacer acadernico,
segun sus funciones y jerarquia academical;

- un continuo en el enraizarse con su co

munidad (aprender a respetar, compatibilizar y
priorizar -de acuerdo a las circunstancias- la
relevancia y pertinencia que para el pais tiene
el trabajo acadernico y el necesario avance en

el conocimiento);
- un continuo en el senti r republ icano (en

el pasar del colonialismo intelectual a un con

fiar en nuestras propias capacidades para
priorizar, orientar y decidir localmente sobre
que hacer y c6mo hacer en la academia; en

tender y asumir la libertad e independencia in
telectual; asumir la construcci6n de una insti
tuci6n universitaria s6lida, con historia y tradi
cion, que transcienda a sus integrantes y direc
tivos temporales, que se transforma en referen-

te intelectual y val6rico para su entorno, con
rigurosidades y exigencias socialmente recono
cidas, con capacidad para aportar en areas y
disciplinas intelectualmente desafiantes aunque
no esten de moda -0 en aquellas que sean de
relevancia nacional aunque no sean de interes

para los agentes extranjeros 0 agencias intema
cionales-, con capacidad para perseverar en su

misi6n institucional por encima de una tempo
ral moda intelectual, 0 social, 0 politica, 0 filo
s6fica, 0 econ6mica; y por 10 tanto construyen
do una instituci6n que resulta ser -no 10 busca
social 0 politicamente peligrosa y contestataria

por la libertad, solidez y rigurosidad de su pen
samiento, y de ahi el interes de algunos por con
trolarla 0, en su defecto, por desmantelarla, 0
por degradar 0 romper sus continuos).

Los que vivimos la academia de esta rna

nera, sin embargo, sabemos las graves d ificu Ita
des de diverso orden que enfrenta nuestra insti
tuci6n universitaria debido a su insistencia en

entender la academia de esta forma. Aun mas,
no deja de ser paradojal el hecho que si bien la
dirigencia politica nacional reconoce nuestro

aporte al desarrollo del pais y a la construcci6n
de la Republica, el origen 0 la mantenci6n de
tales dificultades es responsabilidad de esa mis
ma dirigencia polltica, muchos de ellos
egresados de nuestra instituci6n 0 de otras insti
tuciones estatales.

Ha sido 10 usual que, ante cada nueva difi
cultad, hemos reaccionado como si se tratara

de un hecho aislado, que no hubiera relaci6n
alguna entre ella y la anterior, que 5610 fuera el
resultado de descoordinaciones de los organ is
mos del Estado, 0 simplemente decisiones erra
das de la autoridad. Creo que ese ha sido nues

tro error. Un tipo de anal isis distinto nos podria
lIevar a concluirque nuestra forma republicana

de entender el quehacer acadernico de nivel y
de largo plazo en Chile no representa -0 no se

ajusta- a 10 que la dirigencia polftica nacional
quiere que pase realmente en esta materia; y
que seria otro el modele ideol6gico dentro del
cual se busca encajar al sistema universitario,
imponiendolo en los hechos aunque no se diga
expifcitamente.

Me voy a aventurar a describir un modelo
de entender el quehacer universitario y en el
cual los hechos que aparecen como dificulta
des para nuestro modelo aparecen, sin embar
go, como elementos integrantes de este nuevo

modele,

En 1981, Y de manera similar a 10 ocurrido
en otros sectores econ6micos (transporte, co
mercio, salud, banca), en el sector universrtario
se aplic6 el modele de economia de mercado
en boga: se permite que los agentes privados
entren a operar en el sector para ampliar la co
bertura y diversificaci6n de los productos y ser
vicios ofrecidos; la competencia mejoraria la
eficiencia con que se producen, distribuyen y
ofrecen los productos y servicios, bajando los
costos de producci6n y los precios de venta;
asl, los privados asumen el financiamiento de
las inversiones requeridas, liberando al Estado
de tales obligaciones. Adicionalmente, el Esta
do defini6 fuentes de financiamiento para el
sector: para la docencia universitaria, 105 aran
celes (los cuales se apoyarian con creditos blan
dos) y el AFI, y para la investigaci6n, el AFD y
los recursos concursables; tarnbien se otorga
ron franquicias tributarias para fomentar las
donaciones de los privados al financiamiento
universitario. Adernas se estableci6 un progra
rna, en el tiempo, indicando el aumento de los
recursos que el Estado colocaria para estos efec
tos, 10 cual estuvo muy lejos de cumplirse.

Y este seria, a pesar de todas las criticas
que en su tiempo formulara gran parte de la
dirigencia politica actual, el modele existente

hoy dia.

Descle el inicio y sin mayores regulaciones
respecto a la calidad de los proyectos, los pri
vados 5610 entraron a la actividad de la educa
ci6n superior de pregrado y a la extensi6n pro-
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fesional, arnpliandose la cobertura numerics y
geografica. Los nuevos productos y servicios
educacionales ofrecidos han sido del mismo tipo
y contenidos que los ya existentes, centrandose
mayoritariamente en aquellos productos (carre
ras y especialidadesl que ten ian demanda, que
no requerian grandes inversiones en infraestruc
tura y equipamiento, y que fueran rentables eco
nornicarnente. La gran arnpliacion de cobertura
inicial se hizo bajando los niveles al ingreso, al
tiempo que ello se aprovechaba para generar la
capacidad financiera para seguir invirtiendo. La
competencia por los «fientes» alumnos esta ha
ciendo que ciertas universidades «tradicionales»
esten ampl iando sus cupos, creando carreras con
nombres atractivos, 0 eliminando algunos requi
sitos de ingreso (como las pruebas especfficas
de la PM 0 la misma PM). Simultaneamente
se ha producido una lnflacion en las notas de
enserianza media, como reacci6n a la inclusion
de tales notas en los requisitos de ingreso a las
universidades. La grafica publicitaria y el mar-

keting esconden la mediocridad, y la calidad aca
dernica esta siendo sinonirno de la cantidad de
centimetros en las paginas de la vida social de
los medios de comunicaci6n.

En cuanto a la eficiencia del sector, no se

puede hablar de mejoras toda vez que las cali
dades ofrecidas son muy dispares, con la consi
guiente inequidad social que ello representa. EI
Estado ha aumentando -por presiones estudian
tiles- los recursos para becas y credito para pa
gar los aranceles, desvinculandose de su respon
sabilidad en la inversion significativa en sus un i
versidades. Preocupado por la calidad observa
da en el sistema, el Estado ha decidido destinar
ahora fuertes recursos para acreditar a los me

diocres, desviando recursos y esfuerzos que po
drfan ayudar a robustecer a aquellas institucio
nes que son reconocidas por la comunidad na

cional por la calidad y valores que caracterizan
su quehacer. Mas aun cuando hay otro elemen
to que se ha venido a incorporar a este nuevo

Mlentras en el hall sur desarrollaba la ceremonla de Inauguraci6n del alia academlco, en el
patio ya comenzaba a ser visitada /a "Fer;a de Apertura ".
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esquema educacional: la existencia de institu
ciones que, en los hechos y con distintas bases
de sustentacion, se han convertido en verdade
ros ghettos sociales 0 econ6micos, en partes de
un pais artificial, con consecuencias disruptoras
para una sana convivencia social futura.

Respecto a las donaciones que hacen los
privados al financiamiento universitario -via fran
quicias tributarias, 0 sea, via recursos fiscales-,
las cifras muestran que elias han ido, preferen
temente y de manera significativa, a entidades
privadas.

En 10 que dice relacion a la forma de reali
zar investigacion en ciencia y tecnologia, hasta
ahora tal actividad ha estado siendo realizada
en las instituciones universitarias, con el apoyo
de iniciativas de gobierno centradas en Conicyt.
Los instrumentos usados por este ultimo han ido
variando y perfeccionandose en el tiempo:
Fondecyt, Fondef, Lfneas Complementarias, y
Fondap, los cuales han entendido la investiga
cion y creaci6n como parte integrante del que
hacer de las universidades complejas. Es asl
como en el caso de los Fondap se ha buscado
una especializaci6n institucional y un apoyo al

trabajo grupal de nivel; tienen autonomia ope
racional; y aunque a los investigadores se les
tiende a desvincular de la docencia de pregrado,
se mantienen en el entorno institucional para
que exista un plus institucional.

EI «tema» de hoy tiene que ver con la Ini
ciativaMilenio, un esquema e instrumentos que
van mas alia del esquema Fondap. Aquf, el Es
tado abre la opcion para desarrollar ciencia y
tecnologia fuera de las universidades -10 cual
significa que tend ria, reservadamente al menos,
un diagn6stico critico sobre su desernpefio-, para
10 cual busca a terceros agentes para controlar
una actividad que considera importante, orga
nizando de otra forma a los actores interesados
en desarrollar la ciencia y la tecnologia.

Estamos, entonces, frente a algo mas com

plejo que un nuevo instrumento en la linea de
los generados por Conicyt. Se esta
institucionalizando una forma distinta de hacer
academia, que viene a contrapelo de 10 que
hemos tratado de hacer aqui en la Facultad. Es
un diseiio diferente, que en los hechos busca
achatar y focalizar, en que se terminaria por
desacoplar niveles y achatar el sistema univer
sitario nacional. En 10 docente se iria hacia un

tipo de College, buscando un promedio nacio
nal «aceptable», mimetizando el sistema uni
versitario, sin hacer diferencias respecto al lu-



Juan Francisco Miranda da la bienvenida a los miembros de los tres estamentos.

gar de estudio, a 10 mejor con la idea que una

universidad mas docente es socialmente mas
aceptable. En investigaci6n, en tanto, se

focal izaria en pocos grupos especial izados, uti
lizando eso si la infraestructura existente en el
pais, de un modo casi refundacional para la cien
cia en Chile -va que hoy seria mediocre- dejan
do que el resto se apague.

Como argumentos a favor de esta iniciativa
se ha dicho que es: un nuevo instrumento de
fomento; permite alta especializaci6n de gru
pos de excelencia internacional; evaluadores,
asignadores y procedimientos diferentes a los
actuales (ipara evitar las «rnaquinas actuales»
que existirian?); nuevos recursos para la ciencia
hecha en grupo; crea instituciones sin burocra
cia y que permite que investigadores se dedi
quen a 10 suyo: investigar; esquema mejor y mas
atractivo para un academico centrado 5610 en

el cultivo de la ciencia; focaliza en areas que
pueden tener impacto mundial; las criticas que
se Ie formulan podrian provenir de grupos e ins
tituciones que buscan defender sus privilegios.

Como argumentos en contra se ha dicho
que es: inconsulto; unilateral; duplicaci6n de
esfuerzos gubernamentales existente (estructu
ras, organismos, recursos); se entrega esta ini
ciativa a un Ministerio que no tiene of io ni

experiencia en definir, administrar y operar po
liticas para el desarrollo de la ciencias y la tee-

nologia -han pasado los dias y todavia no se han
dado razones para justificar esta medida-; repite
iniciativas que ya existen (Fondap, Uneas Com
plementarias); reemplaza iniciativa de las Care
dras Presidenciales, de la cual no se conocen

sus resultados; no se inserta en la estructura uni
versitaria; potencialmente saca y destruye la in

vestigaci6n realizada al interior de las universi
dades; se privilegia la individualidad (el acade
mico - empresario); instituciones existentes se

gu iran aportando su i nfraestructu ra y
equipamiento.

La pregunta que corresponde es: len que
vamos a ser mejores como pais y como institu
ciones universitarias si se implementa este nue

vo disefio? No hay respuesta, solamente uno

formularios que no 5610 dejan libertad para res

ponder sino que tarnbien para colocar las pre
guntas; la flexibilidad se confunde con la falta
de politicas 0 con la falta de tran parencia.

Asf, la IniciativaMilenio podrfa interpretarse
como otro instrumento, ahora en 10 que se refie
re al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que
va en igual direcci6n de 10 iniciado en 1981

para la docencia superior. La argumentaci6n es

la misma: incorporar agente privado (cientifi
cos-empresario , preocupados que u grupos
funcionen efectivamente, remunerando a 10
factores segun su productividadl, aumentar la
competencia y hacer mas eficiente el sistema

(separando la docencia de pregrado de la inves
tigaci6n, buscando una especializaci6n
institucional), liberar a los buenos investigado
res de la burocracia y otras distracciones que les
impide dedicarse a hacer bien 10 suyo (como la
docencia de pregrado y las inquietudes y de
mandas estudiantiles), y que tengan la movili
dad necesaria para que puedan eJegir y nego
ciar con la instituci6n donde radicar us esfuer
zos segun las condiciones que se les ofrezcan.
Habrfa un mercado secundario de instituciones
de investigaci6n. Asf, algunas universidades do
centes podrfan establecer cal ianzas estrategicas»
o se podrfan integrar verticalmente hacia la in

vestigaci6n y creaci6n «acogiendos a aquellos
grupos de investigadores que sean de u interes,
o que les generen extemal idades positivas 0 eco
nomias de escala atractivas, y a los que, a u

vez, les proveerfan una institucionalidad univer
sitaria para ofrecer programas de postgrado. Ini
cialmente el Estado aparece financiando esta ini
ciativa; no se dice, pero cabria suponer, que los
cientfficos-empresarios deberian ser capaces, a
futuro, de conseguir sus propios financiamientos
de acuerdo a su exito (10 que, en el esquema de
mercado, mostraria la validez y pertinencia de
su trabajo), liberando al Estado de esta «carga
financiera.

La Iniciativa Milenio, que aparece como

algo extraiio en nuestro modele calza, por el
contrario, perfectamente en este modelo, en el
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la IniciativaMilenio es s610 una iniciativa mas den
tro del esquema que se nos quiere imponer.

aspecto que faltaba: el desarrollo de la investi
gaci6n cientffica. EI paso siguiente ��ia directo:
el Estado no tend ria por que partrcipar como
productor de servicios en este�or d� la eco
nomia (docencia superior e investigacion c.en

tifica) en que los privados 10 harian de manera

mas eficiente y competitiva; 0, que si 10 hace,
sus instituciones serfan una mas del mont6n.

Asi, el modele que en los hechos ha sido
impulsando por el Estado en 10 que r�s� a

la docencia de pregrado, y ahora a la mvestiga
ci6n y creaci6n cientifica y tecnoI6gi<:", es un

modelomercantil, eficientista, ideologfcarnente
sesgado, cortoplacista -en una actividad como

la academia que es eminentemente de largo pla
zo- social e institucionalmente disrupter, de
pe�diente intelectualmente de modas e �nt�re
ses extranjeros, y en que el Estado se automhf�
para priorizar segun los intereses de la mayona
ciudadana.

Un modelo de estas caracteristicas, final
mente terminaria por romper todos los conti
nuos �ue se han ido generando en las i�stituciones universitarias como la nuestra, hara apa
recer en elias nuevos tipos de lealtades entre los
individuos y las instituciones, generara en sus

miembros actitudes que prioricen el exito per
sonal en las nuevas condiciones (individualista
y autocentrado), y las convenie�ci� e i�ter�
personales impedirian que tales msntuoones 51-

guieran supliendo sus carencias -que de todas
maneras continuarian existiendo-.

Es en las diferencias entre el modele en el
que creemos y por el cual nos hemos venido
jugando en la Facultad -republicano y c?mpues
to de continuos- y el modele rnercantil que se

nos aplica, donde estarfa la base de nuestras di
ficultades y carencias. En mi opinion ahf.� �I
tema de fondo, yes ahi donde debemos msisnr:
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Por 10 demas, la coexistencia de instituciones
docentes de pregrado y de institutos de investiga
ci6n avanzada, tanto estatales como privados, con
vinculos para el desarrollo de postgrados y para la
participaci6n de investigadores como docentes de
pregrado, no es algo nuevo, existe en otros paises.
A diferencia nuestra, en que estos elementos (en
nurnero y tarnario) sedan «todos» los elementos
del sistema, en aquellos paises tales elementos�nmuchisimos mas numerosos, tienen muchos mas
recursos, son 5610 partes de un «todo» mas com
plejo; y tanto las empresas privadas como el Esta
do asumen compromisos financieros estables con
el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, varios
6rdenes de magnitud mayores y de largo plazo,
especialmente en el campo de la inversi6�. Nue
vamente estamos copiando -y mal- experiencras
extranjeras, desarrolladas en contextos sociales y
econ6micos muy diferentes al nuestro.

No es coincidencia, entonces, que el fin de
semana pasado hayamos leido a un editorialista
decir que «parece inutil el esfuerzo de fo�e�tarla investigaci6n y ciertos desarrollos tecnologlcos
o Ifneas de creditos especiales», que «hemos 10-
grado desarrollos espectac�lares. en I� export.:ciones gastando menos en mvesngacion que pal
ses similares», y que «Ia liberalizaci6n, la
privatizaci6n y la apertura econ6mica son la so

luci6n para la lIegada al pais de las nuevas tecno
logias que requerirnos», sin tener que «mantener
inutiles organismos oficiales de fomento».

[Y despues nos preguntamos por la soberania
nacional! Porque, finalmente, de eso se trata. Cuan
do queremos que en el pais haya desarrollo, cul
tivo y difusi6n seria de la ciencia y la t�nologfa,
al igual que de las humanidades, las crencias so
dales y el arte, estamos buscando mantener la
soberania e independencia intelectual del pais.

Ahora, si negamos nuestras propias capacida
des estaremos institucionalizando nuevas formas

de colonialismo intelectual. iEs que la aplica
ci6n a ultranza de la ideologia mercantilista de
rnoda nos impide darnos cuenta de ello? Utili
cernes, entonces, la moda del «outsourcing» y
contratemos a alguien que piense por nosotros;
o la moda del «franchising» y contratemos una

licencia extranjera de moda que nos guie c6mo
debemos pensar.

Si varnos a tener un esquema de desarrollo
distinto para la ciencia y la tecnologia id6nde
se deterrninara, aqui 0 en el extranjero?

La Facultad, como siempre 10 ha heche,
debe posicionarse, sobreponiendose al deso:
den con eptual e instrumental que parece regtr
las politicas universitarias y de desarrollo de la
ciencia y la tecnologia en el pais. Si de todos
rnodos se lIevan a la practice los nuevos instru
mentos, la Facultad gana -0 no pierde- si los
nuevos grupos se integran a la Facultad en con

diciones que respeten nuestra cultura
institucional; la Facultad perderia si grupos de
nivel que hoy estan integrados a ella se van.

Aunque no es consuela en este contexte, el ni
vel acadernico alcanzado por la Facultad Ie per
mite estar en esta disyuntiva; son muy pocas las
unidades acadernicas de este pais que pueden
estar en esta posici6n, el resto -simplemente- no
puede ganar.

La Facultad esta obi igada a sobrevivir, y bien,
y tarnbien debe expandir su actividad. Esta obli
gada a mantener los pilares fundamentales so

bre los cuales ha construido su desarrollo, sus
valores humanos y acadernicos, su modo de
entender 10 que es la docencia superior y la in

vestigaci6n, su forma de ver el mundo de la aca
demia y de su entomo. No tememos a los cam
bios ni a los nuevos instrumentos; siempre se

avanza con discontinuidades a 10 largo de nues
tros continuos. No tememos concursar por nues
tros recursos; si la metrica es la calidad y no el
cuoteo 0 la nivelaci6n para abajo, sin duda ten
dremos exito, Casi todos nuestros acadernicos
tienen proyectos Fondecyt en curso, han gana
do numerosos Fondef, y tienen uno de los dos
proyectos Fondap. Tampoco Ie tememos a los
nuevos modelos en boga, 10 privado siempre va
a presentar desafios a 10 publico. Nos
reposicionaremos frente a ello pero nunca des
truiremos nuestra doctrina ni dejaremos de re

presentarla. Somos un grupo selecto, valioso, que
se autoregula y autoexige con medidas acade
micas extremadamente duras. No podemos des-



conocer la responsabilidad que nos cabe como
Facultad ni el impacto que tiene nuestro queha
cer como para no participar con oficio y
profesionalismo en estas materias. Sobretodo
ahora, en que percibo un sentido de urgencia
en cuanto a reiterar la validez de nuestro mode-
10 de hacer academia seria y de ruvel en Chile».

Reflexion y responsabilidad

Por su parte, el Presidente del Centro de
Estudiantes, CEI, Juan Francisco Miranda, en su

mtervencion hizo un lIamado a reflexionar y a

asumir con responsabilidad el rol del estudiante
de Ingenieria de la Facultad en bien de la socie
dad.

Juan Francisco Miranda al iniciar su inter
vencion dio la bienvenida a los estudiantes y
sefialo que el inicio de un ana acadernico trae

cons.go muchos proyectos, metas, desafios y
suenos, que desea se cumplan y que exista la
fuerza para hacerlos realidad.

«Hoy todos hablan que el 2000 es el cam
bio de milenio y nosotros sabemos que esto no

es cierto, pero mas alia de discutir esta conven
cion, quisiera hacer una invitacion .... Una invi
tacion a reflexionar, a rrurar hacia atras y hacia
nuestro alrededor. No podemos ser espectado
res de una sociedad que se consume en el rna
terialismo, y aceptar que todo esta bien. No po
demos aceptar que cualquier catastrofe. un te

rrernoto, una inundacion 0 una crisis economi
ca afecte siempre a los mas pobres. De ser asi
de nada sirve estudiar Ingenieria, si es 5010 para
satisfacerse econornicarnente, Tenemos el peso
sobre nuestros hombros de cambiar esta reali
dad, y para ello, debemos ser capaces de gene
rar dinamismo hacia el interior de nuestra Uni
versidad y proyectarlo hacia nuestra sociedad.
Nosotros, los estudiantes con la fuerza de nues
tra juventud y las enserianzas de nuestros maes
tros estamos Ilamados a generar el cambio.

Senores profesores acerquense a sus estu

diantes, que el contacto con nosotros no sea 5010
la ciencia, sus experiencias, su vision del pais
tambien son una parte importante de nuestra
formaci6n.

Cornpafieros este cambio al cual estamos
lIamados a participar activamente, tarnbien pasa
por acercamos a nuestros profesores y a nues

tros funcionarios, no creamos que con 5010 apro
bar los ramos seremos excelentes ingenieros.
Fuera de esta Escuela, esta la realidad, No sea

mos inmunes a 10 que pasa afuera, abramos las
puertas y dejernosla entrar, solo entonces hable-

mos de Comunidad Uruversitaria y 5010 enton
ces, sintarnonos ingenieros de la Universidad de
Chile.

Todos sabemos que para estudiar lngerue
ria tenemos los mejores acadernicos y que esta
mos en la mejor Universidad del pais, pero tam
bien hay que decir con orgullo que somos la
unica Facultad de Ingenieria y Ciencias del pais
donde los estudiantes tienen mas de treinta or

ganizaciones que van desde la accion social
hasta la astronomia, pasando por el deporte, la
musica, la radio, la politica, la religion, etc. Todo
esto no existe en otro lugar del pais, y no se cons

truye con dinero, y digo esto porque hoy en dia
es mas facil construir un edificio y poner en su

entrada Facultad de Ciencias Fisicas y Materna
ticas. Lo pueden hacer, y 10 han hecho, pero no

pueden decir que ensenan Ingenieria, porque la
Ingenieria que ira en beneficio del pais se ense
I'ia aca, y el futuro ingeniero es el estudiante de
aca.

Tengo la certeza que para el cambio de
milenio estamos preparados y que no solo sera
un cambio de digitos el gran cambio que se acer
ca, 10 estamos comenzando a vivir».

Las palabras pronunciadas por el Presiden
te del CEI, Juan Francisco Miranda fueron aco

gidas con entusiasmo por los asistentes, los que
Ie brindaron un caluroso aplauso.

Posteriormente y siguiendo con una inicia-

Eterin Jafla fue distinguida por los estudian
tes por su buena aisposlcion haeia ellos.

tiva instaurada hacen varies anos por los estu
diantes, se hizo entrega de una distincion a un

funcionario de nuestra Facultad. Este ana el re
conocimiento recayo en la funcionaria de
Inspectoria de la Escuela de Ingenieria y Cien
cias, Eterin lana. por su entrega y buena dispo
sicion hacia los alumnos.

Entrego el diploma de reconocimiento el
Presidente del CEI, Juan Francisco Miranda.

Tarnbien en este acto, actuo el Crupo Fol
klorico aitun, integrado por estudiantes de las
diversas especialidades de la Facultad, que di
cho sea de paso, y in falsa modestia, es un

conjunto con mayUscula a
, Son excelentes.

EI enlusiasmo de profesores, alumnos y funcionarios porpartIe/par en la feria, es notoria.
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