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1.1VTRODUCCIÓN

La educación, desde los inicios del siglo XX hasta el presente, ha mantenido un ritmo de 
per nanente cambio y ante la proximidad del tercer milenio se encuentra expectante; su preocupa- 
ciói ha sido siempre contribuir hacia un mejor ser y hacer del hombre, así como también prever 
posibles historias relacionadas con el futuro de la humanidad. En este devenir de situaciones, el 
des ino del hombre se ha visto alterado por la vorágine del tiempo y los cambios que le han 
afee tado, prácticamente en cada década. Esta aceleración, está marcada muy recientemente en la 
hist jria con acontecimientos tales como: la acumulación y difusión de la información, las muta- 
cioi es individuales, las diversas transformaciones sociales y políticas, las innovaciones científicas 
y te :nológicas. Ello, sumado al fenómeno de la obsolescencia de máquinas, teorías y métodos, ha 
pro 'ocado cambios significativos en las diferentes formas educativas, que pretenden cubrir el 
cor1 o período de vida de los seres humanos. Lo anterior, ha trastocado los objetivos, los conteni
dos y las metodologías del proceso educativo en su vertiente tradicional.

Actualmente, existe la plena convicción de que el destino de los países se encuentra por una 
par e; en manos de una formación más integral, orientada a desarrollar el máximo nivel creativo 
que puedan demostrar los individuos. Por otra, en el impulso que los sujetos puedan darle a sus 
pro ectos para contribuir a un mundo mejor; más humano, más armónico. Por ello, cuando se 
det( ctan variables de incidencia que conllevan a una deficiencia en la formación integral; ésta 
cob a un especial significado por las consecuencias y trascendencia para el futuro de la humani
dad

En este contexto, la tarea de las instancias universitarias, será ardua; toda vez que la univer- 
sidc d por estar inserta en un marco social que demanda nuevas acciones y por poseer interna- 
mei te una masa crítica, no puede quedar al margen de tales situaciones. Así, deberá abocarse a la 
bús lueda de alternativas de soluciones que permitan superar las carencias en lo referente a la 
forr lación integral de los futuros profesionales. Cierto es, que modificar, transformar o innovar 
par. provocar el cambio en el sujeto universitario, es equivalente a tener que recorrer un camino 
plei o de obstáculos. Y no es menos cierto, que las entidades universitarias -en particular las esta- 
tale - no disponen la mayoría de las veces, de mecanismos rápidos y eficientes que faciliten las 
acd mes de ajuste que corresponda modificar.

Por su parte, la actitud que tenga la comunidad académica para hacer frente al cambio, 
tam 3ién es altamente relevante; toda vez que es este cuerpo profesional, el que en definitiva, 
deli leará el campo de la futura organización universitaria. Prepararse para el cambio es por tanto, 
una necesidad de hoy y para el mañana; sólo la anticipación es la actitud que permitirá que emerjan 
revi alizados los nuevos profesionales; con un estudio de vida distinto, más humano, más acorde 
a lo tiempos que están por llegar.



A sí, esta investigación en cuanto a sus resultados, se puede ubicar entre dos énfasis com j le- 
mentarios entre sí: por un lado busca indagar sobre las hum anidades en un cam po acotado de la 
curricula universitaria, y  por otro servir al propósito pragm ático de entregar una inform ación  
actualizada sobre la visión de las hum anidades en el ámbito de la formación ingenieril; trasuntai do 
adem ás la experiencia de destacadas personalidades del ámbito académ ico, cultural y  científ co, 
para la posterior toma de decisiones.



II. FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo cultural en Chile y en la mayoría de los países latinoamericanos, a través de la 
hist 3ria, se ha visto influenciado por lo que ocurre en el contexto mundial; esto es por las nuevas 
fon las de pensamiento y el acelerado incremento científico tecnológico. Tales hechos, son consi
derados cada vez como más gravitantes en el comportamiento de la sociedad, y éste a su vez, dice 
relí ción con la creciente apertura económica y política de Latinoam érica y con la 
trar snacionalización que está afectando a todos los países del mundo, como producto de la 
glol alización de los mercados y el auge de la información.

Las características que adquirirán los países que conforman Latinoamérica, propenderán a 
la profundización de los procesos de modernización y diversificación de los diferentes sectores de 
la V da de las naciones; tanto en los factores económicos como en los sociales.

Para el logro de niveles aceptables de modernización, se requerirá, esencialmente, contar en 
fon la creciente, con los mejores recursos humanos que sean el resultado de una alta calidad 
forr lativa -profesional y humana- .Tales profesionales, deberán contar con una suficiente prepa- 
raci )n en investigación básica y aplicada para que puedan coadyuvar en la resolución de los rea
les ] >roblemas que afectan a la sociedad; así como también para que aborden los problemas rela- 
cior ados específicamente con la producción.

En este contexto, la mayoría de las Universidades y, en particular, aquellas que fueron inves
tiga ias en Chile, Bolivia y Argentina, para la realización del presente Proyecto de Investigación; 
se e icuentran cimentadas sobre bases sólidas que confluyen en la búsqueda de la verdad, en la 
aspi ración de formar un hombre con un alto sentido de lo humano, aunque se enmarcan preferen- 
tem ;nte en el ámbito de un currículum tecnológico y orientadas a las necesidades de desarrollo 
que demanda cada país. Por otra parte, todas ellas coparticipan de un ideario de preservación y 
mar tención de un medio ambiente propicio para la humanidad y la biósfera en general.

No obstante lo anterior, pareciera que tales entidades de educación superior, se ven alta- 
mer te influenciadas por los efectos del currículum tecnológico, sumado al impacto que ocasiona 
en e las el avance de la ciencia y la tecnología; esto ha paralizado el sentido de lo humano, repre- 
senl ado tradicionalmente en la curricula de las carreras a través de asignaturas denominadas "de 
hun anidades", o bien "generales".

Las ciencias, la tecnología y las humanidades, deben presentarse en cada currículum como 
un 1 odo armónico que contribuya efectivamente a la formación de un profesional que no esté 
orie itado exclusivamente a la resolución de problemas técnicos; sino también, destinado a la efi- 
caci 1 del liderazgo que conlleva orientar al recurso humano por el mejor camino del desarrollo 
perf onal, de su realización y de cumplimiento de metas organizacionales, en tanto hombres com



prometidos con su empresa y con el bien común. Ello dentro de la creatividad y la dignidad j er- 
sonal.

Por tanto, "Humanidades" y "Currículum" son las dos categorías que centralizan el obj 2to 
de esta investigación, cuyos resultados se presentan ahora al mundo académico y al público ii te- 
resado en el tema. La génesis de este trabajo se remonta al llamado a concurso que la UDL A.L 
(Unión de Universidades de América Latina) México, D.F., hiciera en 1995, bajo el tema de "la 
formación humanística en la universidad latinoamericana hacia el futuro", y que los autores del 
presente trabajo ganaron con la propuesta de un proyecto titulado: "Incidencia de las Humani ia- 
des en la curricula de las carreras de ingeniería en tres universidades chilenas".

Para consolidar finalmente el objeto de investigación, fue preciso acotarlo dentro del i ni- 
verso propio de las Carreras de Ingeniería; es decir. Ingeniería Civil, Ingeniería propiamente t il e 
Ingeniería de Ejecución. Se optó por el estudio de la Carrera de Ingeniería Civil, en atención a [ue 
es una de las carreras que tiene mayor presencia, prestancia y prestigio en la actualidad, y adei lás 
porque es altamente privilegiada por los postulantes a las universidades chilenas. En rigor de 
acuerdo al estudio efectuado por la empresa Market Opinión Research International (MORI) en 
el año 1995, la Carrera de Ingeniería Civil era preferida por el 1% de los postulantes a la Educac ión 
Superior y 1996, subió a 11%, situándola dentro de las Carreras de mayor opción profesional <:on 
más futuro (La Nación, enero 16 de 1997, Stgo., Chile.). Por su parte, la Carrera en cuestiói es 
ofrecida en 21 Universidades Chilenas, miembros del Consejo de Rectores (Guía de ingreso i la 
Universidad, La Nación, Santiago, enero 18 de 1998).

La Carrera de Ingeniería se ofrece con varias menciones: obras civiles, mecánica, electr<>ni- 
ca, industrial, informática, agroindustria, medio ambiente, alimentos, minas, metalurgia, qui ni
ca, y otras. Para los efectos del presente estudio, se consideraron como un todo, ya que las men :io- 
nes sólo tienen relación con la especialidad y no con las asignaturas concomitantes del curricu
lum, enunciadas frecuentemente como "generales" o "electivas". Lo anterior, facilitó el aná isis 
respectivo de acuerdo a los objetivos fijados para la investigación.

Ahora bien, el objeto de estudio se focalizó en tres áreas geográficas representativas del 
país; como se verá en detalle en el capítulo correspondiente a la metodología.

Sin duda, tratar de provocar cambios sobre tradiciones supuestamente arraigadas, cc mo 
son las Carreras de Ingeniería Civil, es enfrentar un gran desafío; en especial, cuando se trat; de 
determinar la presencia de las humanidades en el contexto de los planes de estudios de t iles 
Carreras.

El propósito principal que fundamenta el presente trabajo, es contribuir al mejoramientc de 
la calidad en el plano de la formación integral del educando; en el bien entendido de que el e itu- 
diante de ingeniería sea capaz de explorar, entender y modificar la realidad desde una perspi cti- 
va original, cultivada y expandida.



III OBJETIVOS

Obj ítivo General;
• Analizar la situación de las disciplinas humanistas en la curricula de las 

diversas Carreras de Ingeniería en seis universidades latinoamericanas.

Obj etivos Específicos:
• Determinar la presencia de las disciplinas humanistas en las Carreras de 

carácter ingenieril.

• Comparar la ponderación efectiva que alcanzan las humanidades, en los 
Planes de Estudio de las Universidades consultadas.

• Conocer la percepción que actualmente tienen sobre las humanidades, las 
autoridades, profesores y alumnos.

• Conocer los tópicos humanísticos de mayor interés en los sujetos partíci
pes de la muestra.

• Proponer un modelo ideal de la presencia de las humanidades para las 
Carreras de Ingeniería.

Hip átesis:
A partir de una baja ponderación de las disciplinas humanistas en el cor- 
pus de la curricula de las Carreras de Ingeniería, en las Universidades con
sultadas, es posible proponer un perfil tentativo para un nuevo rol de las 
humanidades en la educación superior en América Latina.
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IV. PRESENTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

UN] VERSIDADES CONSULTADAS

1. L NIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, (USACH), universidad estatal cuyos orígenes 
se remontan hasta la fundación de la Escuela de Artes y Oficios, en 1849. La 
función principal de esta entidad era desarrollar la enseñanza técnica especia
lizada en el país; posteriormente la misma da paso a la U. Técnica del Estado, 
en 1947, la que contribuye a la formación de profesionales para el campo 
ingenieríl, técnico y pedagógico del país. A partir de 1981, esta casa de estu
dios superiores pasa a denominarse Universidad de Santiago de Chile. Ac
tualmente cuenta con 7 Facultades: Ingeniería, Ciencia, Administración y Eco
nomía, Tecnología, Química y Biología, Humanidades, Cs. Médicas; más otras 
escuelas y centros de investigación no adscritos a Facultades. Su Rector es el 
Sr. Eduardo Morales Santos.

2. l  NIVERSIDAD DE LA SERENA, La Serena, Chile. Se crea en Marzo de 1981, sobre la base de
las distintas sedes que tenían en la región de Coquimbo, las universidades de 
Chile y la Técnica del Estado. Dentro de sus labores de docencia, investiga
ción y desarrollo, enfatiza la satisfacción de las necesidades propias de desa
rrollo científico y tecnológico de la zona Centro-Norte del país. Cuenta con 
tres facultades: Ciencias, Humanidades e Ingeniería; más otros Institutos, Cen
tros y Corporaciones que coadyuvan al desarrollo académico y cultural. Su 
población actual de alumnos es de 5.350, los que son atendidos por casi 300 
profesores. Su actual Rector es el Sr. Jaime Pozo C..

3. U DIVERSIDAD DE LA FRONTERA (UFRO), Temuco, Chile. Cuenta con cuatro Facultades:
Medicina, Ingeniería y Administración, Educación y Humanidades, Ciencias 
Agropecuarias y Forestales. De estas, la Facultad de Ingeniería y Administra
ción cuenta con el 45% de los alumnos. Su actual rector es el Sr. Heinrich Von 
Baer Lochow.

4. I NIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO (AUGRM), Santa Cruz de la Sie
rra, Bolivia. Es una Universidad pública, creada por Decreto Supremo de fe
cha 15 de diciembre de 1879. Su actual denominación rige desde 1938. Cuenta 
con nueve Facultades : de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, de Ciencias 
económicas y Financieras, de Ciencias Agrícolas, de Veterinaria y Zootecnia, 
de Ciencias Exactas y Tecnología, Facultad Politécnica, de Humanidades, de 
Ciencias de la Salud y la Facultad Politécnica de Camíri. Además cuenta con 
cuatro Direcciones para la coordinación del trabajo académico de pre y post
grado. Su actual Rector es el Ing. Jorge Orellana Moreno.



5. UNIVERSIDAD DE BELGRANO, Buenos Aires, Argentina. Institiición de Educación Stipe-
rior de carácter privado, sin fines de lucro. Fue fundada en el año 1964; cu !nta 
con diez Facultades que le permiten atender una población de 15.000 al im- 
nos. Las Facultades son las siguientes: Arquitectura y Urbanismo, Ingeni ;ría; 
Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas y Nat ira- 
les. Ciencias Económicas, Humanidades, Tecnología Informática, Lengu is y 
Estudios Extranjeros y Facultad de Ciencias Agrarias. Posee, además, un; Es
cuela de Economía y Negocios Internacionales y una Facultad de Estu lios 
para Graduados; cuenta además, con un extenso programa de Carrera . de 
dos años. A partir de 1996, comenzaron a implantarse nuevos planes de e >tu- 
dio para adecuar la formación de los estudiantes a los actuales requerirr len
tos sociales y culturales del mundo globalizado. Su actual Rector es el Dr. 
Avelino J. Porto.

6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, La Plata, Argentina. Universidad pública, un-
dada en 1902. En la actualidad atiende a una población estudiantil de 55 000 
alumnos. La Rectoría es conducida en este momento por el Dr. Luis Ju iián 
Lima.



V. VIARCO TEÓRICO

l  a universidad contemporánea, tiene su génesis institucional en las corporaciones de maestros 
y es tudiantes que fueron apareciendo por toda Europa, durante el medioevo (Universitas 
ma  ̂istrorum discipulorunque), principalmente desde el siglo XV en adelante. El plan de ense
ñan a de la universidad medieval incluía la teología, la filosofía, el derecho, la medicina y las siete 
arte, liberales: gramática, retórica y dialéctica (trivium) y la aritmética, la geometría, la música y 
la a: tronomía (cuadrivium). Este tipo de institución estaba orientada principalmente a la ense
ñan a y difusión de la cultura; es decir, a lograr que los estudiantes adquirieran una concepción 
func lamentada y actualizada acerca del hombre y del mundo, al dominio de un corpus de ideas 
ciar is y vigentes sobre su universo físico e histórico. (Molina, J.R. 1983).

I [ énfasis en la tarea cultural de estas casas de estudio, se mantuvo en gran medida, hasta los 
tien pos modernos; viéndose dicho ideario, reforzado por la expansión de las ideas filosóficas y 
soci lies derivadas de la Ilustración y del Enciclopedismo. Lo primero, fomenta la obtención de 
una democracia plena y la confianza en la invariabilidad de la razón. Lo segundo, persigue la 
divi ligación del conocimiento científico y el dominio de la multiplicidad de las expresiones del 
mis no.

S 51o desde el siglo XIX en adelante, se percibe a la universidad como un ente formador de 
pro esionales por antonomasia. Ello acontece casi paralelamente con la importancia que en esa 
épo :a, la sociedad le asigna a la ingeniería y a las tecnologías; estimuladas por el universo de las 
ideí s positivistas desarrolladas primeramente por Comte (1798-1859) y la posterior búsqueda des- 
enfi ínada del progreso material y espiritual de los pueblos, como télos ineludible de la actividad 
cier tífica. "Durante la segunda mitad del siglo XIX las ideas comtianas se propagaron en Hispa- 
noa nérica con el ímpetu que se conoce. Ninguno de nuestros países, de México a Chile -y sobre 
tod< Brasil- escapó a su influencia". (Munizaga, R. 1959).

I uego, en el siglo XX, en énfasis por el profesionalismo se ve nuevamente potenciado como 
con ecuencia de la 2® Guerra Mundial. Las instituciones de educación superior proliferan y se 
div( rsifican con gran rapidez, y los conocimientos a su vez, se multiplican vertiginosamente 
(Bn nner, J.J.1996). Esto es el punto de partida de un nuevo fenómeno propio de la educación 
sup 3rior, que los estudiosos del tema han denominado: "la gran transformación"; como una for
ma le tipificar el conjunto de situaciones demográficas, sociales, políticas y económicas muy dis- 
tint is a las existentes en otras épocas históricas, en lo referente a su vinculación con la universidad 
(Zu ita, R. 1992).

I n este sentido, la característica de nuestra era, parece ser la gran diversidad de cambios signi
fica ivos en el plano de la cultura y de los distintos órdenes del plano social en general. El rasgo 
má; relevante de la cultura actual, es su permanente expresión de crisis y contradicción, lo que 
trae aparejado una educación superior en que las metas se diluyen entre tendencias prospectivas,



Utópicas, dialécticas, o de distinta naturaleza. Esta diversidad y contradicción permanente, lifi- 
culta la puesta en marcha de innovaciones oportunas en la educación superior. A manerc de 
ilustración, piénsese por ejemplo en la asombrosa velocidad con que se suceden las innovacic nes 
en ciencia y tecnología, en la revolución que han experimentado las comunicaciones, en la c. ida 
de los socialismos reales, o incluso en la denominada "revolución de las aspiraciones" del hon bre 
medio contemporáneo (Mónckeberg, F. 1979). Todo lo cual afecta seriamente la solidez de nue >tro 
cánones culturales y el orden social imperante; más rápidamente que nuestra reacción y adec ua- 
ción ante la estructura educacional y su sistema de entrega de contenidos. Así, el cambio es p íes, 
el rasgo distintivo de nuestra época.

Paralelo a esta situación, en los países de A. Latina, hoy también se percibe una crisis de ac ap- 
tación de la universidad frente a las nuevas condiciones sociales, culturales y políticas en gent ral. 
En rigor, la crisis acontece por el choque entre la vieja estructura y el nuevo orden del mu ido 
globalizado. (Brunner, J.J. 1996).

Y justamente ante este quiebre aparecen las nuevas aspiraciones del marco social; la aspirai ión 
del alcanzar una mejor calidad de vida y el deseo de tener más acceso a los bienes y servicios así 
como también el legítimo deseo de obtener una mejor formación educacional; tanto en lo refen nte 
al campo de las ciencias formales, como al ámbito de las ciencias naturales y al campo de las 
ciencias sociales y humanas. Tales anhelos contemporáneos -que incentivan los cambios esp ira
dos- pasan necesariamente por una adecuación epistemológica de la curricula universitaria de 
modo que ésta no sólo posibilite la comprensión de las teorías en boga, sino que además peri üta 
profundizar acerca del contexto del descubrimiento en que estas se produjeron. (De Alba A. 
1991).

Por tanto, la crisis de la educación superior apunta principalmente a la curricula universití ria. 
La atención que actualmente se le otorga a la curricula universitaria, se comprende por la imj >or- 
tancia que ésta ha adquirido en el último tiempo, y en especial, por una mayor comprensión jue 
se tiene de ella en los círculos académicos. Se ha comprendido que la curricula es uno de los 
medios para asegurar que en la formación de los estudiantes, están presente determinados me dé
los de aprendizaje, ciertos patrones de conducta y formas de mediación cognoscitiva en gent ral, 
que se estima que los estudiantes aplicarán posteriormente en su desempeño profesional y sO' ial.

La revisión conceptual y metodología de la curricula universitaria, en la actualidad, mué ;tra 
que la necesidad de un currículum abierto y flexible, los principios de intervención educativa :on 
sus respectivos modelos de aprendizaje; así como también la metodología más activa, origin il y 
holística; va siendo cada día más corroborada en el terreno empírico y en el desarrollo de un 
currículum centrado en la antropología, en el hombre. (Espina, A. et al. 1993).

Por lo anterior, es fácil comprender que en nuestros días, la misión de la universidad se ha 
alejado del ideario de enseñar la cultura y más bien se enmarca en la tarea pragmática de for nar 
profesionales y científicos. Empero, formar profesionales eficientes y científicos competente;, es 
un propósito nuevo que se disocia de la misión tradicional de la universidad, en su sentido or igi- 
nal. Esto significa que la profesionalización; y la alta especialización que hoy entrega la unive rsi- 
dad, no satisface el objetivo de formar un hombre culto, un hombre integral.



( on razón ya antes Ortega y Gasset había sugerido potenciar la difusión y desarrollo de la 
cult ira en la educación superior; esto es, volver a la tarea primigenia de la institución universita
ria: por eso es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o sistema
de 1 is ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universitaria radical. Eso tiene que ser, 
antí s y más que ninguna otra cosa, la universidad". (Ortega: Misión de la Universidad).

para ello el filósofo español creía conveniente instaurar una "Facultad de Cultura", que in- 
cluj a la enseñanza de disciplinas tales como: biología, física, sociología, historia, filosofía; para 
que de este modo la universidad llegue a ser el órgano supremo de la educación espiritual de la 
soci idad, el más alto establecimiento de enseñanza intelectual y moral del estado. (Molina, J.R. 
1983).

I n el ámbito de las carreras de ingeniería, uno de los tópicos que está en discusión en estos 
moi lentos, es el denominado "perfil del ingeniero para el siglo XXI". Dicho tema alude a una 
bús jueda de ciertos elementos cognoscitivos, valorativos, sociales, psicológicos y antropológicos; 
que se estiman necesarios incluir en los planes de estudio de los alumnos de las Facultades de 
Ingt niería, para una posterior inserción exitosa y eficiente en el mundo profesional, en un univer
so laboral mundial, donde la tónica es la fuerte competencia, la globalización de los mercados, la 
inst intaneidad de las comunicaciones y el aparecimiento de una nueva organización social.

i  sí, la sociedad actual espera de los ingenieros, un doble rol: que contribuyan en las empresas 
a ui a gestión más exitosa para el dominio de los mercados, y que por otra parte, frente a la natu- 
rale ■̂a, tengan una mirada ecologicista, muy distinta a la simple visión positivista y pragmática, 
que se ha venido dando desde fines del siglo XIX. Los propios ingenieros destacan estos aspectos 
corr o parte del perfil deseado; pero además visualizan la necesidad del complemento de la sabi- 
dur a, de las buenas relaciones humanas, del criterio oportuno y de la dotación de una fuerte 
dos s de sensibilidad para con los otros hombres. Parafraseando a Majluf en su ponencia presen
tad. en el Congreso: "El desafío de la globalización: ingenieros chilenos para un mundo 
inte dependiente", organizado en Santiago de Chile, 1993; esta nueva mirada se resume en que el 
ingt niero civil debe ser competente en lo técnico, pero además debe incorporar la capacidad para 
adn inistrar recursos, con preocupación por los problemas ambientales, con sensibilidad social, 
con sabiduría para administrar el recurso humano, con visión y capacidad de crear futuro.

1 ales requerimientos expresan el punto de vista de los propios ingenieros, y sugieren al mismo 
tien po, una revisión en el plano curricular, de aquellas disciplinas que tradicionalmente han esta
do c onsagradas a representar a las humanidades y a las ciencias sociales en el caso de que existan 
efec dvamente en los planes de estudio de los futuros ingenieros.

I or otra parte, sugieren implícitamente pensar en la inclusión cuidadosa de nuevas asignatu
ras |ue den cuenta de los contenidos esencialmente humanistas, propiamente culturales; en el 
cas( en que no existieran en los planes de estudio de los alumnos de ingeniería. Esto en el bien 
entí ndido de contar en un futuro no muy lejano, con un currículum más armónico, más integral y 
acó de con las demandas provenientes tanto de los propios ingenieros ya insertos en el ámbito 
lab( ral; como así también de las exigencias que surgen del marco social contemporáneo, de acuer
do i la visión de lo más óptimo esperado de ellos.



Para la obtención del ideal de un currículum armónico y equilibrado al servicio de las carr ras 
de ingeniería, la presencia de las disciplinas humanistas resultan ser un sustrato cultural ineludi
ble. Ello porque el ingeniero antes que profesional es un ser humano, y en este ámbito, es ine  ̂ita- 
ble que dentro del sistema de la educación superior, los contenidos de la especialidad se oriei ten 
hacia el hombre. Así, "para hablar de humanismo, para examinar su justificación y su persis en
cía, tendremos que referimos y no puede evitarse, a nosotros mismos, a nuestra complicada hu
manidad, a nuestra errancia..." (Giannini, H. 1995).

Lo anterior, alude al conjunto de valores y contenidos centrales desde y hacia el hombre, hacia 
un tipo de conocimientos que no tiene un interés pragmático y que no se agota en su utilidac .

Es justamente por esto, que en las humanidades encontramos los valores y la sabiduría 
integradora que no encontramos en las disciplinas de las ingeniería en particular. Tales val( Tes 
son a su vez, portadores de un mundo de ideas filosóficas, de determinadas concepciones de 
hombre y del mundo. El corpus teórico denominado "humanidades" y que incluye entre o ras 
expresiones al arte, la filosofía, la literatura, la historia, la ética o las lenguas clásicas por ejem >lo; 
encierra una riqueza axiológica que es necesario conocer y comprender para posteriormente to
mar mejores decisiones técnicas o profesionales.

Por ello no resulta extraño que en Estados Unidos, en 1989 la Encuesta Nacional de Doceni 2S - 
que mide los objetivos básicos para la educación de pre-grado- haya arrojado una alta pond' ¡ra
ción para las metas humanistas dentro de la formación. Entre estas: entregar conocimientos de 
Historia y Ciencias Sociales (94.6%), enseñar a apreciar la Literatura y las Artes (91.5%) y for fiar 
valores en los estudiantes (87.0%). (Boyer. 1990).

El parágrafo precedente, permite colegir la visión humanista e integral propia del deber se de 
la educación superior, que manifiestan los académicos norteamericanos acerca de los grar des 
objetivos que deben considerarse en los estudios de pre-grado. En nuestra realidad latinoarr r̂i- 
cana referente a la formación de los ingenieros; los criterios curriculares tecnologizantí s y 
economicistas, han dejado atrás la presencia de las humanidades en los planes y prograi las 
obnubiladas por la presencia avasalladora de las disciplinas de la especialidad. Así, el anti ;uo 
anhelo de la formación integral en las facultades de ingeniería de nuestros países latinoamer ca
nos, está muy lejos de alcanzarse con la estructura curricular vigente.

En Chile, en las Facultades de Ingeniería de muchas universidades del país, se encuentran 
trabajando en una propuesta que reestructura los planes de estudios de los futuros profesion iles 
de la ingeniería; dicha propuesta se piensa hacer extensiva a los distintos niveles de la formac ión 
ingenieríl existente: Ingeniería de Ejecución, Ingeniería de Especialidad e Ingeniería Civil, ŝí, 
además de las áreas de formación matemática, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y dis íño 
técnico; se incluye un área de estudios complementarios, que corresponden a las humanidad',;s y 
ciencias sociales, arte, administración y otras, que complementarían el contenidos puramente éc- 
nico de los antiguos planes de estudio. (Cárter, Ramírez, Valdés. 1996).

Esto corresponde a un esfuerzo observado en la Facultad de Ingeniería de la U. de la Frontera 
(Temuco, Chile), pero reflexiones y documentos similares hemos constatado los autores de la }>re- 
sente investigación, en las Facultades homólogas de universidades chilenas tales como: la U de 
Santiago de Chile, la U. de la Serena, la U. Tecnológica Metropolitana. Y en la U. Nacional d 3 la



Pla1 a (Argentina).

I s probable, por tanto, que este fenómeno académico y curricular, tenga réplicas similares en 
otre s Facultades de Ingeniería de distintas universidades latinoamericanas. Ello indicaría que 
son los propios ingenieros los que se están dando cuenta de la conveniencia de fortalecer la pre- 
seni ia de las humanidades en su formación actual.
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VI. METODOLOGÍA

I a presente investigación tiene un carácter exploratorio, porque se investiga un tema poco 
estt diado y se pretende obtener información para conocer mejor la realidad imperante en la 
curi icula de las carreras de ingeniería. Y descriptiva, porque se enfatiza en aspectos y situaciones 
de 1 is Facultades de Ingeniería de las universidades involucradas. También posee un enfoque 
cua'i-cuantitativo, no probabilístico; toda vez que se consideran situaciones de conjunción entre 
hur anidades e ingeniería, planteadas por juicios de expertos; así como también la propia expe- 
rien :ia profesional de los académicos de las Facultades de las Universidades participantes, por 
una parte, y por otra porque se examinan también los juicios de valor manifestados por persona- 
lida les relevantes de la ciencia, de la cultura, educación y del ámbito empresarial (Hernández 
San pieri et. Al., 1995).

1 al como se señaló en la fundamentación, el objeto de estudio se acotó dentro de la población 
pro >ia de las Carreras de Ingeniería Civil; toda vez que es la Carrera que tiene mayor prestigio 
enti e los jóvenes que postulan a las Universidades chilenas.

i  hora bien, primero se intentó un acercamiento personal y documentarlo con la Universidad 
de ( 'hile, por su tradición y trayectoria en el campo ingenieril, pero como las gestiones de los 
invi stigadores no fueron acogidas; finalmente, el objeto de estudio quedó conformado por tres 
Uni tersidades chilenas: Universidad de Santiago de Chile (USACH), ubicada en la ciudad de 
San iago. Región Metropolitana; Universidad de La Serena, ubicada en la ciudad de La Serena, IV 
Reglón (Norte Chico de Chile); Universidad de La Frontera, ubicada en la ciudad de Temuco, X 
Reg ón (Sur del país).

I osteriormente, el propósito de la investigación se vio revitalizado por el ofrecimiento de tres 
Uní tersidades extranjeras para ser consideradas en el proyecto. Estas son : la Universidad Nacio
nal le La Plata, La Plata, Argentina; Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina; y la Uni- 
vert idad Autónoma Gabriel René Moreno, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Boli- 
via. Lo anterior fue posible gracias al gentil auspicio de la Rectoría de la Universidad de origen de 
los nvestigadores : la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Santiago. De este modo, 
las I xpectativas de los investigadores se ampliaron hacia una visión más representativa de Amé
rica Latina.



ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO ;

En primera instancia, se procedió al análisis de los Planes de Estudio correspondiente a las 
Universidades chilenas y extranjeras investigadas (ver análisis pág. 72) y luego a la tabulaciói de 
los resultados arrojados por los instrumentos de los investigadores.

INSTRUMENTOS :

Se elaboraron dos instrumentos : Entrevistas y Cuestionarios. Tales herramientas de trabajo 
fueron previamente validadas según el procedimiento de juicio de experto, por los académi :os: 
Sergio Gallardo E., Magister en Comunicación; Desiderio Saavedra, Dr. en Filosofía, ambos do
centes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y, Carlos Silva C., Magister (c) en Evaluac ión 
Educacional, Director del Departamento de Matemática y Física de la Facultad de Ciencias d 2 la 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso. Posteriormente, el cuet tio- 
nario fue aplicado a un grupo de cinco académicos de la UTEM, elegidos al azar, así como taml ién 
se hizo lo propio en su nivel, con diez alumnos de la misma Universidad.

1. Entrevista

Se entrevistó a una importante cantidad de personalidades relevantes de la Cultura, las Cien
cias y la Ingeniería, a partir de una pauta prefijada, con el propósito de conocer las opiniones jue 
sobre el tema poseen estos profesionales, desde una perspectiva contemporánea (ver nómin. de 
entrevistados en anexos, pág. 136).

2. Cuestionario

Se confeccionaron dos tipos de cuestionarios : uno dirigido a los estudiantes de las Carrera de 
Ingeniería de las Universidades participantes y otro, orientado a los docentes de las carreras n en- 
cionadas (ver modelos en anexos, pág. N° 126 y 131).

3. Determinación de la Muestra

Para la determinación de la muestra se adoptó la modalidad cuali-cuantitativa, desde un ei ifo- 
que no probabilístico (Hernández Sampieri et. AL, 1995). Para ello se recurrió a los Doce: tes 
Directivos de las universidades involucradas, quienes en su calidad de expertos conocedores del 
medio (docentes y estudiantes de las facultades de ingeniería), seleccionaron una muestra esc >gi- 
da sobre la base de los siguientes parámetros:

• Años de experiencia
• Jerarquía académica
• Docentes jornada completa
• Docentes media jornada



Y para el caso de los alumnos, estos mismos expertos adoptaron los siguientes criterios:

• Alumnos representativos de todos los niveles de las carreras de Ingeniería Civil.
• Alumnos de las distintas menciones de las carreras de Ingeniería Civil.

Lo anterior, se tradujo en una muestra representativa de los docentes y alumnos de las 
Fac iltades de Ingeniería Civil, de las seis universidades ya citadas. En la práctica, esto se 
hor logeneizó con la aplicación de cuestionarios dirigidos a docentes (25) y alumnos (40) de cada 
universidad participante.
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VI. 1. ANÁLISIS DE LA APLICACION DEL INSTRUMENTO

A. T ÍIVEL DOCENTE

Instrumento aplicado a docentes de las siguientes universidades chilenas:

• Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago
• Universidad de La Frontera, Temuco
• Universidad de La Serena, La Serena

Y a los docentes de las siguientes universidades extranjeras:

• Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina
• Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina
• Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. 

PRIGUNTA N“ 1
En este caso los investigadores pretendieron establecer el punto de vista de los acadé- 

mic )s respecto de la formación de los estudiantes de Ingeniería Civil. Se realizó mediante alterna
tiva s con respuesta cerrada.

Pre ^nta

¿Ci iles de las siguientes razones considera la más importante para la formación del Ingeniero?

El presente cuadro representa en términos cuantitativos las respuestas obtenidas

ALTERNATIVAS

DOCENTES DE UNIVERSIDADES

CHILENAS EXTRANJERAS

N° % N° %

f Drmación Integral 65 86.66 60 80.00
F ormadón netamente profesional 4 5.33 5 6.66
F 3rm. balanceada entie Fides. y Cs. 3 4.00 7 9.33
F orm. netamente matemática 3 4.00 3 4.00

TOTAL 75 100% 75 100%



El cuadro anterior, muestra claramente una preferencia por la formación integral como ina 
de las razones centrales para la formación ingenieril. Dicha apreciación es casi uniforme, tantc en 
las Universidades chilenas (86.6%) y en el caso de las Universidades extranjeras (80.00 %).
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PRl GUNTA N” 2

Esta pregunta pretende buscar la fundamentación con respecto a la importancia que se le 
hullera asignado a la formación del ingeniero; toda vez que, las preguntas Nos 1 y 2 están 
inte relacionadas. La misma, también, se realizó con alternativas de respuesta cerrada.

Pre  ̂ unta
Según haya sido su respuesta. ¿Por qué privilegia ese tipo de información?

ALTERNATIVAS

DOCENTES DE UNIVERSIDADES

CHILENAS EXTRANJERAS

N° % N” %

Pe 'que es tradicional 01 1.33 0
Pe 'que se identifica con el perfil del
he nbre que se quiere formar. 18 24.00 39 52.00
Pe "que actualmente sólo se requieren de
pr )fesionales bien capacitados. 04 5.33 06 8.00
Pe -que se requiere de un profesional culto y
bi( n preparado profesionalmente 25 33,33 14 18.67
Pe ‘que es la más indicada para preparar los
he nbres del futuro. 27 36.00 16 21.33
Ot a — —

TC TAL 75 100% 75 100%

Aquí, se observa una diferencia de opiniones entre los docentes chilenos y extranjeros. Así, 
los .icadémicos de las Universidades chilenas privilegian la información (proveniente de las hu- 
mai lidades) como la más indicada para preparar a los hombres del futuro. En cambio, los docen
tes extranjeros privilegian la alternativa que alude al perfil del hombre que se quiere formar.
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PREGUNTA N° 3

Esta pregunta apunta a la determinación de los elementos curriculares y operativos qut se 
estiman imprescindibles para la formación integral a través de las disciplinas humanistas.

Pregunta
El actual plan de estudios de la Carrera de Ingeniería. ¿Posee los elementos curriculares requeridos } ira 
alcanzar la formación integral?.

DOCENTES
Respuesta

U. Chilenas % U. Extranjeras %

SI 54 72 40 53.33
NO 21 28 35 46.67

TOTAL 75 100 75 100

Un 72% de los docentes de las Universidades chilenas opinan que el actual Plan de Eí tu- 
dios es pertinente a una formación integral, en cambio un 28% manifiesta lo contrario. En cua \to 
a los docentes de las Universidades extranjeras, se aprecia que un 53.33% de ellos se inclina >or 
una respuesta afirmativa y un 46.67% responde que no.

lU . CHILENAS 

lU . EXTRANJERAS



PRl-GUNTAS N°s. 4 Y 5

Estas consultas están interrelacionadas con la anterior para aquellos que respondieron 
afir nativamente en términos de ahondar a través de una respuesta fundamentada. Se efectuó un 
esti dio de similitudes de respuesta para las 54 respuestas positivas (U. chilenas) y 40 respuestas 
pos tivas (U. extranjeras), dado el carácter de respuesta abierta de las mismas.

Pre 'untas
N° ■! ; Si contestó positivamente la respuesta anterior, indique la razón que fundamenta mejor la existencia 
de l formación integral en el Curricula de la Carrera de Ingeniería. Responda brevemente en el espacio 
sigh 'ente.

N° 5 : Si, por el contrario, respondió negativamente la pregunta N° 3, indique ¿Por qué?. Utilice sólo el 
espc, :io dado.

RESPUESTAS DADAS

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

DOCENTES (54) DOCENTES (40)

N ° % N° %

istencia Asig. Humanistas 12 22.22 05 12.50
istencia Asig. fundamentales integradas 09 16.66 02 5.00
istencia Asig. Culturales 11 20.38 08 20.00
Dmueven conoc. hombre contemp. 03 5.55 04 10.00
istencia Asig. relac. c/medio social 06 11.11
istencia variedad de disciplinas - 06 15.00
ndencia a la form. integral 09 16.66 12 30.00
i respuesta 04 7.40 03 7.5

)TAL 54 100 40 100

Aquí se observa que hay una diversidad de opiniones con cierta tendencia a la formación 
inte ;ral en el currículo de la Carrera de Ingeniería del orden del 30% expresado por los docentes 
de 1 \s Universidades extranjeras. Por su parte, los docentes de las Universidades chilenas, dan 
con o existente de facto un 22,22% de asignaturas humanistas en el currículo de la carrera de 
Ingt niería. Cabe destacar, que ninguno de los dos porcentajes más notorios, son representativos 
de i na mayoría en relación al tamaño de la muestra.



BAS. HUMAN. 

■A. FUND. INT.

□ A.CULTUR. 

a  K  CONTEMP 

■AS. M. SOC. 

□VAR. D isap

■  F. INTEGRAL

□  SINRESP.

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

Para respuestas negativas (pregunta N" 3)

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

RESPUESTAS DADAS DOCENTES (21) DOCENTES (35)

N° % N° %

Falta complementar form. prof. con form. 
integral 07 33.33 08 22.86
Falta aspecto humanista, falencia cultural 12 57.14 07 20.00
Falta de ética y desarrollo - 04 11.43
Falencia cultural 02 9.52 01 2.86
Falta actualizar programas - 06 17.14
Falta de integración al mundo - 04 11.42
Falta aporte social - 01 2.86
Falta compromiso con lo no universal - 01 2.86
Falta de medios de formación - 03 8.57

TOTAL 21 100 35 100

Se observa que los docentes de las Universidades chilenas estiman que no poseen los ■. le- 
mentos curriculares para lograr la formación integral porque no están debidamente decantac los 
los aspectos humanistas y culturales en los Planes de Estudio (57.14%). Por su parte, los docer tes 
de las universidades extranjeras focalizan la atención en dos aspectos que consideran defidtai ios 
: falta de complemento entre la formación profesional y formación integral (22.86%) y en algu las



care icias en el aspecto humanista y otras falencias culturales (20.00%). Ahora, si se suman estos 
dos iltimos porcentajes de los docentes extranjeros, se tiene 42.86%, lo que es aproximado a la 
imp esión de falencias que observan los académicos chilenos.
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PRICUNTAS N° s 6 y 7

Estas apuntan a auscultar entre los docentes la tendencia a continuar con régimen semestral
o ar ual que impera en la mayoría de las Universidades, o bien, si está afecto a un cambio en 
térn inos fundados. La pregunta N° 6, es cerrada y la N° 7 es abierta.

Pre} unta N° 6
En s ’i opinión, ¿qué régimen deberían tener las asignaturas humanísticas?

RESPUESTAS 
PREGUNTA N° 6

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

DOCENTES (54) DOCENTES (40)

N° % N° %

B mestral 04 5.33 12 16.00
T imestral 14 18.66 14 18.66
C aatrimestral 21 28.00
S -mestral 51 68.00 18 2.66
A nual 06 8.00 10 13.33

TDTAL 75 100 75 100



Un 68% de los académicos chilenos encuestados, manifiesta su preferencia por el régi cien 
semestral; esto es, la línea tradicional de entrega de las asignaturas. Por su parte, los docente . de 
las Universidades extranjeras se inclinan por opiniones diferidas, siendo el régimen levem  ̂'nte 
superior el cuatrimestral (28.00%). Llama la atención que el régimen semestral entre los prof ;so- 
res extranjeros sólo obtuvo un 2.66%, opuesto casi radicalmente a las preferencias de los acadt mi
cos chilenos para el mismo régimen. De este resultado se puede colegir que los académicos ex
tranjeros se muestran más proclives a buscar caminos alternativos más flexibles y más propei sos 
al cambio.

o  Bimestral
■ Trímestml

□ Cuatrimestral 
□Semestral

■ Anual

U. CHILENA U. EXTRANJERA



PRIiGUNTA N° 7 (complementaría de N" 6)

Pre lunta
Cui lesquiera haya sido su respuesta anterior, fundaméntela en el espacio dado. V___ _

Par \ clarificar el tipo de respuestas dadas, se establecen dos separaciones: la primera (A), para los 
doc antes que promueven el cambio de régimen y la segunda (B), para aquellos que prefieren el 
sist ’ma tradicional.

RESPUESTAS DADAS

i V. Cambio de régimen (Bi. Tri. y  Cuatrim.)

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

Permite variar los temas 
Facilita avanzar en asig. humanísticas 
Mejor utilización del año 
Permite madurar el tema 
Facilita distintos enfoques humanistas 
Mayor cantidad de asig.humanísticas 
Mayor motivación

01
03
05
03
04 
01 
01

08
17
02

19
01
01

1 >. Régimen tradicional (Semest/Anual)

Es lo usual, una asig. al año 
Tiempo para asimilar 
Mejor interpretación 
Se requiere un tiempo prolongado 
Avance más expedito

37
06.
04
06
04‘

02
02
18
04
O

En cuanto a los docentes que promueven el cambio de régimen (A) en las Universidades 
chi] ;nas, el argumento que se esgrime es "la mejor utilización del año" (5), seguido del argumento 
que sostiene que "facilita distintos enfoques humanistas" (4). Y con respecto al enunciado preferi
do ] >or los docentes extranjeros es también coincidente con la segunda preferencia de los chilenos, 
este es "facilitar distintos enfoques humanistas" (19). Por su parte, entre aquellos docentes que 
pre ieren el régimen tradicional (B), en el caso de los docentes chilenos, fundamentan apelando a 
la ti adición : "es lo usual, una asignatura al año" (37). A su vez, los académicos de las Universida
des extranjeras sostienen que se produce "una mejor interpretación"



PREGUNTA N “ 8

Esta pregunta pretende determinar la pertinencia o extemporaneidad de los ramos hur la- 
nistas que aparecen en el Plan de Estudio.

Pregunta
La gama de asignaturas humanísticas ofrecidas actualmente para la Carrera de Ingeniería ¿Le pare en 
actualizadas?

Respuesta
ASIGNATURAS HUMANISTAS

U. Chilenas % U. Extranjeras %

SI 08 10.66 22 29.33
NO 43 57.33 39 52.00
LO IGNORA 24 32.00 14 18.66

TOTAL 75 100 75 100

PREGUNTAN” 8

NUMERO

'v* t - » , t'  ̂ r’TT'r», V'

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS



Se observa que tanto en las Universidades chilenas como en las extranjeras, más de la 
mit id de los académicos consideran que los ramos ahora vigentes de humanidades, no están 
deb damente actualizados.

Llama la atención que en las universidades chilenas el 32.00% de los académicos consulta
dos manifiesta desconocer la situación de actualización o no de las asignaturas humanísticas.

PRl GUNTA COMPLEMENTARIA •

Sól( para los docentes que respondieron negativamente la consulta anterior :

Si r< spondió negativamente esta pregunta, señale la probable causa de la desactualización. Indi
que con una x sólo una alternativa.

RESPUESTA
U. CHILENAS U. EXTRAJERAS

(43) % (39) %

In irda del sistema 14 32.56 09 23.07
Pi ivilegio de temas clásicos 02 4.65 06 15.38
Fe Ita de una normativa 01 2.32 05 12.82
Fe Ita de acuerdo entre acad. de Hdes. y
d( especialidades 26 60.46 19 48.71
O ra 0 0

Tt )TAL 43 100 39 100

PREGUNTA COMFLEMENTAKIA DE LA N* 8
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Se destaca notoriamente que los docentes de las universidades chilenas privilegian la al er- 
nativa: falta de consenso entre los académicos de humanidades y de las otras especialida les 
(60.46%) y en una tendencia aproximándose a lo anterior, los docentes de las universidades ex
tranjeras, también focalizaron acá la extemporanización de las disciplinas humanistas, pero con 
un 48.71%. De lo anterior, se puede colegir que a juicio de los encuestados, esta sería la ra :ón 
principal de por qué los ramos de humanidades están desactualizados.

PREGUNTA N° 9

Con esta pregunta, se pretende conocer de qué manera los docentes de las Facultades de 
Ingeniería contribuyen a la obtención de los objetivos humanistas en su trabajo con los alumi os.

Pregunta
Como docente de la Facultad de Ingeniería ¿cómo contribuye al logro de los objetivos humanistas en sus 
alumnos?. De las siguientes, marque con una X, sólo las tres más importantes.

RESPUESTAS DADAS U. CHILENAS U. EXTRANJERA 3

a)Desarrollo del pensamiento creativo 35 29
b)Intercambia opiniones con los alumnos 44 25
c)Responde gustoso las preguntas de sus alumnos 20 34
d)Atiende consultas después de clases 09 25
e)Se Reúne con los estudiantes en actividades
extraprogramáticas 10 09
f)Relaciona sus contenidos con el ámbito humano 44 36
g)Fomenta la crítica constructiva 25 17
h)Actúa con equidad 15 16
i)No responde 02 01

PREGUNTAN"?

NUMERO

an '^ u n a)

■  Pregiin b)

□Pr^un c)

OPn^un d)

■  P> ;̂un e)

□  Pr^un f)
■  Pc^un h)
QPregun i)
■  Pn^iin i)
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De tales resultados, se observa que las preferencias de los docentes de las Universidades 
chi anas, se inclinan en primer lugar por el intercambio de opiniones y la vinculación de conteni
dos con el ámbito humano y en segunda referencia, por el desarrollo del pensamiento creativo, 
con o una forma de contribuir a la obtención de objetivos humanistas. Por su parte, los docentes 
de Jas Universidades extranjeras privilegian la relación de contenidos entre sus disciplinas y el 
ám «ito humano y en segunda referencia, por responder atentamente las consultas de los alumnos. 
Las alternativas que obtuvieron menor preferencia, para los académicos chilenos, corresponden a 
la a ternativa que sugiere prestar atención a consultas de los alumnos después de clases. Entre los 
ext anjeros, la alternativa menos preferida se refiere a la que dice relación con reuniones de profe- 
sort s con los estudiantes en actividades extraprogramáticas. En este caso, no procede confrontar 
por ;entajes, puesto que se solicitó un máximo de tres respuestas entre las alternativas propuestas.

PREGUNTA N “ 10

Esta pregunta, con un máximo de tres respuestas abiertas, persigue conocer específicamente 
las isignaturas humanistas que deberían estar presentes en la curricula contemporánea.

Pre :unta
Nombre tres asignaturas de humanidades que a su juicio deberían estar en el currículum de las 

Car eras de Ingeniería para el siglo XXL

Por efectos de tabulación y presentación de los datos, se determinó presentar un listado de 
pro cuestas, indicadas por los académicos chilenos y extranjeros. El criterio de esta presentación 
des ansa en una selección de las respuestas de mayor preferencia:

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

Comunicación
Filosofía
Expresión oral y escrita 
Historia de las ciencias 
Etica
Relaciones Interpersonales

Etica
Inglés
Epistemología
Antropología
Historia
Psicología



B. NIVEL ESTUDIANTES

PREGUNTA N° 1

La presente pregunta pretende establecer el grado de conocimiento que poseen los estudiar :es 
con respecto a las asignaturas de humanidades que se encuentran en sus curricula.

Pregunta
¿Cuántas asignaturas de su malla curricular corresponden a temas de humanidades?. Marque con a el 
cuadrado que señale su respuesta.

RESPUESTA U. CHILENAS % U. EXTRANJERAS %

2 75 62,50 93 77,5(
4 45 37,50 27 22,5<
6 0 0
8 0 0
10 0 0
12 0 0

Más de 12 0 0
Lo ignora 0 0

TOTAL 120 100 120 100

¿CUANTAS ASIGNATURAS DE SU MALLA CURMCULAF 
CORRESPONDEN A TEMAS DE HUMANIDADES?

10 12 Más U
de 12 ignora

nU. CHILENAS 

■ U.EXTRANIERA5

RESPUESTAS



Se observa que los estudiantes de las Universidades extranjeras perciben mayoritariamente 
(77.50%) que las asignaturas humanistas de su Plan son sólo 2. Por otra parte, se aprecia que tanto 
los 'studiantes de las universidades chilenas como de las extranjeras consideran que tienen entre
2 y asignaturas propiamente humanistas. Y definitivamente descartan cualesquiera otra alterna
tiva

PRl lGUNTA N“ 2

Aquí se pretende determinar si la presencia actual de los ramos de humanidades es sufi- 
cier te o no para su formación.

Pre 'unta
El n úmero de ramos indicados ¿le parece suficiente o insuficiente para su formación? Marque con una x:
S : £ uficiente; I : insuficiente.

R] SPUESTA U. CHILENAS % U. EXTRANJERAS %

£ eficiente 78 65 77 64,17
In suficiente 42 35 43 35,83

rOTAL 120 100 120 100

NUMERO DE RAMOS INDICADOS

C NTIDAD 40
□ Suficiente 

■ insuficiente

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS



Se aprecia que los estudiantes de las universidades chilenas consideran suficiente la act lal 
carga de ramos humanistas (65%) y casi idéntica opinión manifiestan sus pares de las universi ia- 
des extranjeras (64.17%). Es interesante observar que hay una minoría importante que encuer tra 
insuficiente la actual cantidad de ramos humanistas (35% el caso de Chile y 35.83 el caso de los 
alumnos extranjeros).

PREGUNTA COMPLEMENTARIA: (Sólo para los que respondieron como insuficiente; y en t ste 
caso se les solicita que propongan un número ideal de ramos).

RESPUESTA U. CHILENAS % U. EXTRANJERAS %

RANGO (42) (43)

4 - 5 7 16,67 4 9,30
6 - 7 15 35,71 27 62,79
8 - 9 13 30,95 12 27,91
9-10 7 16,67 0 0

TOTAL 42 100 43 100

Q Rango 4 -5

■ Rango 6 -7

□ Rango 8 -9

□ Rango 9-10

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS



La mayoría de los que respondieron como insuficiente corresponden a los alumnos de las 
universidades extranjeras con un 62.79% que en este caso, son los que desean tener entre 6 y 7 
ran os de humanidades. De los 42 alumnos chilenos que consideraron insuficientes los ramos de 
hur lanidades, muestran preferencias diferidas en los rangos estimados, siendo mayoritaria la 
opción por 6 ó 7 asignaturas (35.71%).

p r i :g u n t a  n “ 3
Esta pregunta persigue determinar la relevancia que los estudiantes de Ingeniería le asig

nan a las humanidades en lo referente a su formación profesional y general.

Pre 'unta
¿Co isidera importante para su formación profesional la presencia de las humanidades en su currtculo?

RI SPUESTA U. CHILENAS % U. EXTRANJERAS %

SI 114 95 110 91,66
NO 5 4,16 8 6,66

S/ respuesta 1 0,83 2 1,66

rOTAL 120 100 120 100

PREGUNTA N“ 3
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La mayoría de los estudiantes considera importante para su formación profesional la j re- 
sencia de asignaturas humanistas en su currículo, tanto los estudiantes chilenos como sus pe res 
extranjeros.

PREGUNTA N° 4

Esta consulta pretende determinar cuál es la razón que le parece conveniente para fun la
mentar la presencia de las humanidades en la curricula de ingeniería. Se consideran respuestas de 
carácter cerrado.

Pregunta
Si respondió positivamente, indique de entre razones, cuál es la más importante. Marque con una x una ola 
alternativa de las propuestas.

RESPUESTA
U. CHILENAS U. EXTRAJERAS

(114) % (110) %

Ayuda a mantener mejores r. humanas 22 19,30 18 16,36
Aportan mayor cultura general 55 48,24 16 14,54
Permite comprender al mundo 2 1,75 9 8,18
Permite integrar conocimientos 15 13,15 46 41,82
Amplía los horizontes del hombre 20 17,54 21 19,09
Otra 0 0

TOTAL 114 100 114 100

PREGUNTAN-4

U. CHILENAS U  EXTRANJERAS

D Ayuda a mantener R.
Humanas
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Los estudiantes chilenos se inclinan preponderantemente por la opción que le atribuye a las 
hum inidades una mayor aportación de cultura general (48.24%); en cambio, sus pares extranjeros 
priv legian la opción referente a la integración al conocimiento como una propiedad de las huma- 
nida les (41.82%). Fuera de estos énfasis, se aprecia una diversidad de opiniones relativamente 
pare as en sus apreciaciones.

PRE 3UNTA N“ 5
Esta consulta obedece a la necesidad de conocer las razones de aquellos estudiantes que 

estir lan que las humanidades no son importantes en su curricula.

Preg unta
Si re pondió negativamente la pregunta N" 3, indique de entre estas razones, cuál considera más importan
te. A arque con una x sólo una de las alternativas que refleje mejor su pensamiento.

RESPUESTA
U. CHILENAS U. EXTRAJERAS

(5) % (8) %

Poi que es una pérdida de tiempo 
Po: que sólo poseo habilidades

1 20 0 0

ma Temáticas 0 0 3 37,50
Po que son demasiado "latosas". 0 0 0 0
Po que me producen aburrimiento 2 40 1 12,50
Po que sus contenidos no son actuales 2 40 3 37,50
Ot a 0 0 0 0
S / Respuesta 0 0 1 12,50

TOTAL 5 100 8 100

PREG UN TA N “ 5

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

□  Porque es una pérdida de 
tiempo

■  Porque sólo poseo habilidades 
matemáticas

□  Porque son demasiado 
âtosas■

□  Porque me producen 
aburrimiento

■  Porque sus contenidos no son 
actuales

□  Otra

iS/Respuesta



Puesto que la totalidad de los alumnos entrevistados son 120, los estudiantes que opt. ron 
por la variante negativa; esto es que las humanidades no son importantes en su curricula, t n la 
práctica su opinión no alcanza una relevancia significativa.

PREGUNTA N “ 6

Con esta pregunta se pretende recabar información sobre cuáles disciplinas human stas 
consideran óptimas los estudiantes de ingeniería. Para ello se presenta un listado cerrado de \ ain- 
te asignaturas de las cuales deben señalar 3 opciones.

Pregunta
¿Cuáles asignaturas de la línea humanista considera más importantes para su formación profesional?. En
tre las siguientes, seleccione tres en orden de importancia.

RESPUESTAS DE ASIGNATURAS

OPCIÓN U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

1° 2° 3° 1“ 2° 3“

Cine y TV 2 1 0 3 0 0
Filosofía 6 4 2 5 4 3
Ética 5 7 4 6 5 2
Expresión Oral y Esc. 8 6 5 5 8 4
Inglés Instrumental 9 7 4 12 10 8
Psicología Social 6 5 3 7 5 4
Historia del Arte 3 4 0 4 2 1
Historia de la Culturó 5 7 3 7 5 3
Geografía 2 1 0 3 0 1
Técnicas de Estudio 6 4 2 5 5 4
Cultura Musical 3 0 1 2 1 3
Epistemología 6 4 3 6 5 3
Comunicación 15 12 8 11 9 6
Taller Creativo 4 2 0 3 0 2
Desarrollo personal 9 6 4 12 5 3
Antropología 8 4 2 5 3 0
Metod. Investigación 8 4 2 6 5 3
Sociología 4 2 8 5 3 1
Psicología 10 9 7 11 8 4
Protocolo 1 0 0 1 1 0
S/respuesta 0 31 58 1 36 65

TOTAL 120 120 120 120 120 120



ASIGNATURAS DE LA LINEA HUMANISTA QUE CONSIDERA 
MAS IMPORTANTES PARA LA FORMAQON PROFESIONAL

U. CHILENAS

n I

U. EXTRANJERAS

OCineyTV

■ FOosofia

□ Etica

□ Expresión Oral y Esc.

■  Inglés Instrumental
□ Psicología Sixial

■ Historia del Arte
□  Historia de la Cnltara

■ Geografía 

□Técnicas de Estudio
□ Cultura Musical

■ Episteniología
■ Comunicación 

■Taller Creativo
■ E>esarrollo Personal
■ Antropología

■ Metod. Investigación
□ Sociología

□ Psicología

□ Protocolo

□ S/Respuesta

Se aprecia una diversidad de opiniones tanto entre los estudiantes de las universidades 
chilenas como de las extranjeras, pero hay una primacía relativa de 15 preferencias para la asigna- 
ture de comunicación en el caso de los estudiantes chilenos. Y entre los extranjeros, hay dos prefe- 
renc ias con 12 respuestas que apuntan a las asignaturas de Inglés Instrumental y de Desarrollo 
Perí onal.

PRI GUNTA N“ 7

Esta pregunta pretende auscultar las asignaturas de humanidades que a juicio de los estu- 
diai tes de ingeniería deberían existir para enfrentar mejor el siglo XXI. Se deja abierta la posibili
dad de respuesta.

Pre. Tinta
Nor.ibre tres asignaturas de humanidades que a su juicio deberían estar en los Planes de Estudio de las 
Car eras de Ingeniería para el siglo XXL



Observación: En este caso para mayor claridad de la información obtenida y dada la similitud de 
respuestas entre estudiantes chilenos y extranjeros, simplemente se presenta un listado que er cie
rra la selección de asignaturas humanistas que consideraron relevantes para su desempeño e n el 
siglo XXL

RESPUESTA

Ecología
Resolución de conflictos 
Dibujo Artístico 
Historia de la Comunicación 
Medio Ambiente 
Integración de clases sociales 
Cultura Musical 
Historia general 
Relaciones Interpersonales 
Liderazgo
Administración de Personal 
Oratoria en Público 
Pintura
Desarrollo Cultural 
Educación Sexual 
Historia universal 
Cultura general 
Leyes laborales 
Relaciones Públicas 
Informática

Aquí se observa que a juicio de los alumnos esta nómina refleja la propuesta de asignaturas i \ás 
convenientes para enfrentar los desafíos del siglo XXI; obviamente muchos de estos temas no 
corresponden exactamente a disciplinas propiamente tal; sino más bien es la percepción que a lo
ra tienen sobre aspectos del saber que le parecen importantes. Dicha propuesta, en rigor, no pe re
ce ser tan original, toda vez que hay gran similitud con el corpus de las disciplinas de humani la- 
des actualmente vigentes. Se puede colegir con cierta libertad, que los jóvenes están interesal los 
en contar a futuro con disciplinas que les permitan un mejor desempeño profesional, esto es i na 
preocupación pragmática, dejando de lado lo esencial del deber ser del hombre.

PREGUNTA N° 8

Con esta consulta se pretende conocer el pensamiento que tienen los alumnos con respt :to 
al régimen de estudio que deberían tener las disciplinas humanistas. Lo anterior, nos pern ite 
también, apreciar si la tendencia de los estudiantes frente a este tópico, está o no orientada a i na 
innovación.



Pre unta
Seg, in su opinión ¿qué régimen de estudio deberían tener las asignaturas humanísticas?.

ESPUESTA U. CHILENAS % U. EXTRANJERAS %

destral 8 6,66 26 21,66
mestral 12 10 38 31,66
atrimestral 0 0 15 12,50
nestral 82 68,33 41 34,17
ual 18 15 0 0

TOTAL 120 100 120 100

PREGUNTA N” 8

□  Bimestral

■  Trimestral

□  Cuatrimestral

□  Semestral

■  Anua]

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS

Los estudiantes chilenos prefieren notoriamente el régimen semestral (68.33%) que es coin
cidí nte con lo que actualmente acontece en las universidades chilenas. Por su parte, los estudian
tes le las universidades extranjeras, muestran una opinión más dividida, puesto que el 34.17% de 
elle 3 se inclina por el régimen semestral, muy seguido de un 31.66% que opta por el régimen 
trin estral. Si comparamos estos datos con los de los profesores, se observa que hay una correla- 
ciói I entre la opinión de los jóvenes chilenos y de sus profesores; puesto que, estos últimos, se 
incl nan por el régimen semestral (68.00 %) ver cuadro anterior. Los estudiantes extranjeros se 
mu istran más divididas en sus opiniones, al igual que sus profesores, aunque no mantienen las 
mis T ía s  opciones. Por tanto, se observa una cierta tendencia a mantener una uniformidad de cri- 
teri) entre profesores y alumnos; sin embargo, es posible apreciar que las respuestas de los estu
dia \tes y profesores extranjeros parecieran buscar nuevos caminos alternativos frente al régimen 
de t studio.



PREGUNTA N “ 9

El propósito de esta pregunta es establecer qué tipo de conocimiento que se asocia con el rol 
que le cabe cumplir al ingeniero en el contexto socio-cultural del país.

Pregunta
¿Qué rol le corresponde al ingeniero dentro del contexto socio-cultural del país? Coloque una xfrente i la 
alternativa que considere más asertiva.

Respuesta U. Chilenas % U. Extranjeras %

a) Liderazgo para el desarrollo
económico 21 17,50 18 15,00

b) ) Fomentar el progreso 30 25,00 32 26,66
c) Integración a la sociedad

como profesional 2 1,66 15 12,50
d) Contribución a la sociedad

como hombre y profesional 67 55,83 55 45,83
e) Otro 0 0 0 0

TOTAL 120 100 120 100

¿QUE ROL LE COMPETE AL INGENIERO DENTRO DEL CONTEXTO SOCIO-
CULTURAL DEL PAIS?

y

B a) Liderazgo para cj desamflo 
económioa

■ b) Fomenlar d  progreso

□ c) Integración a la Sodedad como 
profesional

□ d) Cantribad43n a la Sociedad domo 
hombre y profesional

■ E)Otro

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS



Aquí se aprecia una primacía por asociar la carrera como una manera de contribuir a la 
socii dad como hombre y como profesional. En el caso de los estudiantes chilenos, esta opción 
cont') con un 55.83 % y en el caso de sus pares extranjeros, con un 45.83%. De lo anterior, se puede 
colé ;ir que en todo caso la preferencia indicada es una aspiración a la búsqueda de la integridad 
com 3 persona, y esta razón que proviene del ámbito de las humanidades, no se contrapone cófí él 
énfa iis profesional

PRt GUNTA N“ 10

Con esta consulta se pretende determinar si la formación actual de los estudiantes de inge- 
nier a es apropiada para enfrentar los requerimientos del siglo XXL Se presenta la pregunta en 
tém inos excluyentes.

Prc} unta
Sufi rrmción actual como ingeniero ¿apunta al siglo XXI?. Responda SI o NO.

F espuesta U. Chilenas % U. Extranjeras %

SI 50 41,67 41 34,17
NO 65 54,17 68 56,67

S/ respuesta 5 4,16 11 9,16

TOTAL 120 100 120 100

SU FORMACION ACTUAL COMO INGENIERO ¿APUNTA AL SIGLO XXIÍ

U. CHILENAS U. EXTRANJERAS



Se percibe que tanto los estudiantes chilenos como extranjeros, consideran que su formaciór ac
tual no está orientada debidamente hacia los requerimientos del siglo XXI (estudiantes chile ios: 
54.17% y extranjeros: 56.67%). Llama la atención el porcentaje de alumnos que no respondie ‘on; 
4.16% entre los chilenos y 9.16% entre los extranjeros. Lo anterior, sería una forma de expresrr la 
necesidad de un cambio curricular para satisfacer mejor las demandas del próximo milenio.



C. VNALISIS DE PLANES DE ESTUDIO

UN VERSIDADES CHILENAS

1. L niversidad de Santiago de Chile - USACH, Santiago:

El Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil que se ofrece en esta Casa de Estudios, 
en í US nueve menciones, tiene una duración de 12 semestres académicos. El currículum de cada 
une de ellas, contempla asignaturas de formación básica y matemática, ciencias de la ingeniería y 
dei cias sociales y humanas.

El plan de estudio observado se caracteriza por una fluctuación entre 47 y 50 asignaturas, 
para las distintas menciones, correspondiendo un 95.83% de asignaturas propias de la profesión y 
un .17% correspondería a ramos de humanidades y ciencias sociales. Las asignaturas de huma
nidades y ciencias sociales son de carácter obligatorias y se definen claramente en su plan de 
esti dio. En cuanto a los ramos electivos (I y II), están referidos a tópicos de especialización que 
estf n relacionadas con las últimas técnicas del campo profesional. El plan está distribuido en 
uni íades docentes y contempla tres módulos. Al término del segundo módulo, se considera una 
sali la para la obtención del Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. El Títu
lo I rofesional de Ingeniero Civil, se obtiene mediante la aprobación de los requisitos expuestos, 
de as asignaturas correspondiente al módulo tres, más los requerimientos propios de la titula- 
cióii.

Cabe señalar que esta Universidad ha estado preocupada por mejorar los actuales Planes de 
Est idio, en su relación Ingeniería-Humanidades, desde el año 1994, en que se propició un en- 
cue itro sobre el tema entre docentes de la Facultad de Ingeniería y del Departamento de Filosofía.

Fu€ rite : Resolución N° 1000, mayo 09 de 1990 de la Vicerrectoría de Docencia y Extensión de la 
USACH. Informativo sobre Carreras de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la USACH, 
199 S.

2. l  niversidad de La Frontera - UFRO, Temuco :

El I lan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil ofrecida por la Universidad de La Frontera de 
Ter LUCO, contempla una duración de 12 semestres académicos. El currículo se encuentra confor
ma io por asignaturas orientadas a las Ciencias Básicas, las Ciencias de la Ingeniería y disciplinas 
de Formación General.

Se observa que tanto la asignatura de Idioma Inglés (1 Semestre) y la de Expresión Oral y 
Esc 'ita del Español (1 Semestre), son consideradas como asignaturas obligatorias toda vez que 
api recen en el conjunto de asignaturas profesionales. En cuanto a los electivos de especialidad, se 
visualizan tres, a partir del décimo semestre. En relación a los electivos de carácter general, éstos 
api recen enunciados expresamente como Electivo Cultural o Deportivo (1° Semestre) y Electivo 
Hu nanista I y II, a partir del octavo semestre. En consecuencia, el 95,38% de las asignaturas del



Plan de Estudio de Ingeniería Civil, corresponde a las asignaturas provenientes de las áreas de 
Ciencias Básicas, Formación Profesional y de Electivos de Especialidad; en cuanto al porcentaje de 
los ramos considerados generales (Electivos Cultural y Humanista), alcanzan a un 4.62% . Nt se 
señala la Unidad de crédito y tampoco se señalan los créditos por asignatura. Fuente : Prospec tos 
de Admisión, Facultad de Ingeniería y Administración, UFRO, 1997.

El currículum contempla una salida hacia la obtención del Grado Académico de Licencie do 
en Ciencias de la Ingeniería, sin señalar otros requisitos.

Cabe señalar que la Facultad de Ingeniería de la UFRO, se encuentra en pleno proceso de 
modificación de Planes de Estudio, con algunas propuestas al respecto. La propuesta distribuye 
las asignaturas en cuatro bloques cognoscitivos hasta alcanzar a un total mínimo de créditos c >n- 
siderados en 309 : Matemática (37 créditos). Ciencias Básicas (39 créditos). Ciencias de Ingenit ría 
y Diseño Técnico (147 créditos) y Estudios Complementarios (86). Considera, además, como re
quisito de titulación un examen de competencia sobre un idioma extranjero (Alemán, Franct s o 
Inglés) y cambiar los actuales electivos culturales por asignaturas vinculadas al área de los Et Lu
dios Complementarios. Se señala la unidad de acreditación al trabajo efectivamente realiza lo, 
tomando como parámetro una hora de 50 minutos para las asignaturas presenciales (clases tei >ri- 
cas) y dos horas equivalentes a 100 minutos para aquellas asignaturas que estén referidas a la )o- 
ratorios o a trabajo tutorial.

Los Estudios Complementarios abarcan desde cátedras vinculadas a la Economía y ace rea 

del impacto que la Tecnología ejerce sobre la sociedad; además de otras vinculadas a metodolog as, 
al pensamiento, humanidades y ciencias sociales.

3. Universidad de La Serena - U.L.S., La Serena

La Carrera de Ingeniería Civil que se dicta en la Universidad de La Serena, contempla i na 
duración de 12 semestres académicos. El Currículo se encuentra conformado por asignaturas c is- 
tribuidas en los ciclos de Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería y disciplinas profesionales. 
Estos tres ciclos se complementan con asignaturas electivas de formación general y de especiali na
ción.

En relación a lo anterior, el currículo se distribuye en un total de 326 créditos. Estoe se 
desglosan entre créditos regulares con un total de 298; en 20 créditos electivos de formación p ro- 
fesional y a 8 créditos de electivos de formación general, correspondientes a cuatro asignaturae de 
las áreas de Humanidades y /o  de Ciencias Sociales. La distribución cuantitativa, indica clí ra- 
mente una manifiesta primacía por la formación propia de la profesión (98,52%), incluidos loe 20 
créditos de Formación profesional. Las Humanidades y las Ciencias Sociales, quedan reducide s a 
1,48%. El Plan no establece la Unidad de crédito.

El Plan contempla, además, al término del octavo semestre, más los 8 créditos electivos de 
formación general, el otorgamiento del Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.

Al observar los ramos obligatorios del plan de estudio, se aprecia claramente que la asig la- 
tura de Inglés I y II, están incorporadas como una asignatura de formación profesional, pue sto



que posee el mismo status de obligatoriedad que las propias de la profesión.

Fue ite : Decreto 318 de 1995, de la Universidad de La Serena, que aprueba Plan de Estudios de la 
Car era de Ingeniería Civil, último Plan vigente.

A la fecha de la entrevista a los personeros de esta Facultad, existía el propósito de actualizar 
el P an vigente.



UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

1. Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.

El Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil que se dicta en esta Universidad, c on- 
templa una duración de diez semestres académicos, distribuidos en asignaturas de Ciencias E isi- 
cas, de la Ingeniería y Optativas de Formación General y Específica. El Currículum exige 1491 rs., 
correspondiendo 139 de ellas (93.29 %) a asignaturas propias de la profesión : Ciencias Bási ras. 
Ciencias de la Ingeniería y un Electivo de Formación Específica (este último sólo en el quinto a lo); 
incluye también una asignatura de Deportes de carácter obligatoria. Y, 10 hrs. de asignaturas co
rrespondientes a Optativos de Formación General (6,71 %), que se ofrecen en cada año de ava ice 
de la Carrera, dentro de un régimen cuatrimestral. En este universo de Optativos de Formac ión 
General, en cada cuatrimestre, se ofrecen a lo menos tres asignaturas para elección de los al- m- 
nos; éstas están vinculadas a la Historia, Comunicación, Filosofía, Creatividad, Psicología, Et ica. 
Ecología, Política, Economía, Seguridad Industrial, entre otras.

No obstante lo anterior, la publicación consultada indica, en su punto N° 6, de las caractt rís- 
ticas de los Planes de Estudio, un 75% para las asignaturas científicas específicas y un 25% de 
asignaturas de formación general y cultural.

Cabe señalar que el Currículum obligatorio no contempla la asignatura de Inglés; sin m- 
bargo, en el apartado N° 12 de las características de los Planes de Estudio, se enuncia "Se exig í el 
idioma de Inglés como herramienta de estudio", sin otros antecedentes al respecto.

No se observa el otorgamiento de un Grado Académico dentro del Plan de Estudio, sól > se 
otorga el Título de Ingeniero Civil. La Facultad de Ingeniería ofrece como continuidad Títulos de 
Post-Grado, de 2 años de duración.

Fuentes ; Publicación de Planes de Estudio, Fac. Ingeniería, U. de Belgrano, Buenos Aires, 19‘ 7 y 
Guía de Carreras, Universidad de Belgrano, 1997.

2. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Al momento de la fecha de la entrevista, en agosto de 1996, La Facultad de Ingeniería de t sta 
Universidad, se encontraba en proceso de homologación y equivalencias de los planes de et tu- 
dios antiguos (1980/81) con los nuevos (1990/94).

El Plan de Estudio de las Carreras de Ingeniería en Construcciones y Civil, e Hidráulic i y 
Civil, versión 1990/94, contempla un cambio radical que considera un mínimo de 30 sema las 
efectivas de clases, agrupadas en dos cuatrimestres para suplantar al antiguo régimen anual.

Del análisis efectuado a partir del documento "Equivalencias Planes de Estudio 8 8 /9 )  y 
anteriores. Resoluciones de régimen de enseñanza". Facultad de Ingeniería, Universidad Nac io- 
nal de La Plata, 1995; se puede inferir que 41 asignaturas corresponden a las denominadas Ci in
das Básicas y a las Ciencias de la Ingeniería. A ello hay que agregarle 19 asignaturas optativas de



esp( cialidad, niveles I, II y III. En consecuencia, si se quiere cuantificar lo denotado, entonces se 
pod -ía decir que un 68.33% corresponden a asignaturas propias de la profesión ingenieril y un 
31,6 5% para las asignaturas Optativas de la Especialidad. No se observan asignaturas culturales 
y /o  humanistas, salvo "Ecología" que a pesar que aparece en las optativas de nivel II; podría 
con iderarse como un ramo de carácter socio-cultural, toda vez que sus contenidos manifiestan 
un I layor énfasis social y de preocupación por el impacto de las tecnologías en el medio ambiente.

Fue ite : Documento mencionado complementado por aclaraciones verbales en la entrevista gra
bad \ al Secretario de Estudio, Ing. Camilo Corra.

3. L niversidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.

El plan de estudio observado, contempla una duración de 11 semestres académicos, distri
buidos en asignaturas de formación básica y matemática y de formación específica de la profe- 
siór . No se aprecian asignaturas propias de las Ciencias Sociales y Humanidades. El currículum 
de 11 Carrera se encuentra expresado en créditos (263) y se desglosa en horas teóricas (197) y horas 
prácticas (154).

A partir del décimo semestre, se aprecia una separación por menciones (4 menciones) y en el 
sen estre restante en cada una de las menciones, se desarrolla el Trabajo de Grado.

En la entrevista realizada con las autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tt enología (1997), a la cual está adscrita la Carrera de Ingeniería Civil, manifestaron su especial 
inte -és por conocer los resultados de la investigación como base de estudio para futuras innova- 
cioi es curriculares.

Fue ite : Plan de Estudio, Reforma Académica Facultativa, junio de 1995, U.A.G.R.M.; entrevistas 
a ai toridades y docentes.



D. RELACIÓN ENTRE EL ANÁLISIS DE LOS INSTRUM ENTOS Y LOS PLANES 
DE ESTUDIO

En el contexto de una formación más equilibrada de los estudiantes de ingeniería civil, jue 
integre cultura, humanidades y profesión (sabiduría y conocimientos), se observa que existe ei itre 
los docentes -tanto de las universidades chilenas, como de las extranjeras - un marcado interés 3or 
la formación integral. Pero, los Planes de Estudio actualmente vigentes, no reflejan en esei icia 
dicha aspiración; toda vez que tales planes, en la práctica, siguen siendo marcadamente 
profesionalizantes.

A partir de lo señalado en los instrumentos aplicados a los docentes de las universida des 
chilenas y extranjeras, éstos estiman que poseen los elementos curriculares para alcanzar la or- 
mación integral. Ajuicio de los mismos, sólo con la presencia de dos o tres cursos relacionados :on 
humanidades más algunas actividades culturales asistemáticas, existiría un acercamiento a la br- 
mación integral; empero, la ponderación real de las humanidades en los actuales planes de e tu- 
dio (5% aproximadamente), parece indicar lo contrario. Por otra parte, hay que tener presente jue 
en esas actividades culturales programadas por las universidades, no asiste la totalidad de los 
estudiantes, ni se considera alguna forma de evaluación sobre la participación de los alurm os, 
que sea entendida como una actividad curricular regular del plan de estudio, con su corresp on- 
diente crédito cultural.

Los planes de estudio, actualmente, presentan la asignatura de Inglés como una disciplin. de 
humanidades en vistas de la formación integral. No obstante, el mundo contemporáneo en qu ; se 
desenvuelven los profesionales de la ingeniería, requiere y utiliza el inglés como una herrarme nta 
instrumental imprescindible para la interacción con sus pares y con el mundo globalizado; sit ua- 
ción que no se concreta en dos o tres niveles de esta asignatura con el enfoque tradicional, sino [ue 
se requiere de una reformulación que faculte al estudiante para el dominio señalado. Desde > ste 
punto de vista, sin desconocer la pertenencia de esta asignatura dentro del universo de las hu na- 
nidades, cabe tener presente que por su actual cariz funcional, se percibe, ora como un ramo d ; la 
especialidad, ora como una disciplina de las humanidades. Ahora, si restamos este énfasis fun :io- 
nal del idioma Inglés en la curricula de las Carreras de Ingeniería Civil, la presencia global de las 
humanidades resulta aún menor.

Lo anterior, se comprende mejor, toda vez que los propios alumnos, destacan el Inglés Ins ru- 
mental, como necesario para su formación profesional. Llama la atención que hayan incluido > sta 
disciplina como una de las más importantes. Esto estaría indicando que los estudiantes, ta ito 
chilenos como extranjeros, perciben la conveniencia de una revitalización de la misma.

En lo referente a la formación profesional, se aprecia una efectiva actualización en los conb ni
dos y disciplinas propias de la ingeniería para estar al día en los requerimientos que demand i el 
ejercicio de la profesión, no sólo en el país, en la región, sino en el mundo entero. Esto se obse *va 
tanto por las nuevas disciplinas ingenieriles que se incorporan al plan de estudio, como taml ién 
por la participación de las Facultades de Ingeniería en los procesos internacionales de acred ta- 
ción. Sin embargo, este énfasis de actualización no se percibe -como inquietud de los prof ios 
docentes de ingeniería- para aplicarlo o exigirlo también en el ámbito de las humanidades. P. re
dera que existe la idea de que las propias disciplinas de humanidades se autorregularán o acl ba
lizarán por sí mismas o por la inercia necesaria para seguir el sistema, y en el intertanto se \'an



dep edando las asignaturas de humanidades para fortalecer las primeras.

En cuanto a la proximidad del siglo XXI, muchos filósofos, entre ellos Julián Marías, Diez 
Hoc ileitner y otros, actualmente hacen ver que la alta especialización es necesaria, pero que pue
de r evarnos a una pérdida de sentido desde un punto de vista humano, toda vez que constante- 
mer te se está ampliando hasta niveles insospechados la diversidad cognoscitiva, pero se pierden 
en este contexto las directrices para coordinar e integrar estos conocimientos en torno a la persona 
hun ana. En el campo de la ingeniería, pareciera que no se ha atendido dicha reflexión, puesto 
que si bien es cierto, tal como se mencionó anteriormente, existe una preocupación por la actuali
zad >n de la especialidad, no se da la misma inquietud por las humanidades ante la cercanía del 
sigl( XXL Tal vez por esto, el resultado de los instrumentos aplicados, tanto a los docentes como a 
los í lumnos, trasunta una dificultad para identificar los contenidos más afines que desde las hu
mar idades deberían incorporarse ahora en los planes de estudio de los ingenieros. Lo propio se 
obsi rva en los planes de estudio vigentes de las universidades consultadas.





VI . MODELOS

A. VIODELO IDEAL

A continuación, se presenta una propuesta funcional, tendiente a obtener algunos acuerdos 
bás eos en cuanto a una política universitaria que asegure la presencia de las humanidades en la 
cur ícula de los alumnos de ingeniería civil. La misma se plantea a modo de sugerencia y como 
un ( orolario que sintetiza las conclusiones de los investigadores y las diversas percepciones sobre 
el tema, que han manifestado las autoridades académicas, los profesores y los personeros del 
áml ito de la cultura y del sector empresarial vinculados a la profesión ingenieril.

Dicha propuesta se enmarca en el plano del deber ser y de la búsqueda de excelencia para la 
fon lación integral del ingeniero civil. Persigue ser consecuente con el modelo ideal y privilegia el 
asp 'cto práctico y realista del ejercicio de la racionalización y la búsqueda axiológica, en cuanto a 
la p esencia de las humanidades en la curricula que nos interesa; más que la inclusión de nuevas 
dis( iplinas.

Se presenta primero, en aras de una política universitaria, un modelo de conceptualización 
abs racta, globalizante en el ámbito ideal, y luego, se continúa con un modelo operacional más 
acó ado a los planes de estudio. En ambos casos, luego de la representación, se explicitan las 
cat€ gorías directrices.



EXPLICACIÓN DEL MODELO

Una de las preocupaciones de las Universidades contemporáneas, es revitalizar el conce t̂o 
de formación integral de los individuos que ingresan a ellas, cuya finalidad universal es la C JL- 
TURA, como la máxima expresión de su deber ser.

La Universidad, en su hacer particular, está vinculada a la formación del recurso humar o a 
través de las distintas profesiones que esta ofrece; definiendo nuevos paradigmas que propenc lan 
a integrar en el individuo una conciencia personal de la realidad en la cual está inmerso, y de >de 
ahí, internalizar la universidad.

El modelo propuesto, por tanto, pretende integrar el conocimiento del origen de la culi ara 
nacional, su desarrollo y sus expectativas futuras, dentro de un marco de máxima creativic ad. 
Desde esta perspectiva, uno de los objetivos transversales, en cuanto a la formación valóric a y 
profesional del ingeniero, es comprender las corrientes de pensamiento y evoluciones que lan 
experimentado y experimentan las grandes culturas contemporáneas; así como un reconocim en- 
to de la diversidad cultural de las distintas etnias con las cuales se coexiste. Tales aspectos, im dH- 
can un conocimiento de la evolución social, económica científica y técnica, preponderante e i la 
cultura occidental; tal como se aprecia en los apartados 1, 2, 3, y 4 del esquema anterior.

El modelo seleccionado pretende conciliar, por una parte, una visión sociopolítica y econó ni
ca, y por otra; la perspectiva científico-tecnológica vigente, en un todo armónicamente integre do. 
Justamente en este plano, dentro de los objetivos transversales se enfatizará el aspecto ecológ co, 
debido al exacerbado desarrollo urbano que experimentamos y el auge de la tecnificación, d j la 
producción y la globalización de los mercados, que nos han conducido a profundas transfor na
ciones naturales y de nuestro modo de pensar. Así, también, nos ha llevado a observar los rec ue- 
rimientos prácticos del ser humano, haciéndonos ver en la naturaleza nada más que "una úni a y 
gigantesca estación de servicio" o una "fuente de energía para la técnica y la industria moderr as" 
(Heidegger). Esto significa que hoy día sólo podemos interactuar en una naturaleza mediatiz ida 
por un plexo de artificios y aparatos, y en dicho proceso corremos el riesgo de olvidar nue ¡tra 
sensibilidad, nuestra capacidad de contemplación y de asombro.

En este contexto, el modelo curricular propuesto, está imbuido de un sentimiento ecológ co; 
esto es, de una filosofía que propenda hacia la búsqueda de los equilibrios entre la activi lad 
científico-tecnológica y su impacto tanto en la naturaleza como en el marco social.

Lo anterior, no sólo tiene un cariz de propensión ecológica, sino también ética; en tant) el 
modelo pretende servir de sustrato para la formación de los ingenieros; como un corpus axiolój ;ico 
que contribuya a la toma de decisiones frente al "hecho técnico" y sus implicancias y consecx en
cías para la vida social en general. En este sentido las humanidades y las ciencias sociales (A})ar- 
tado N° 3), son percibidas con un reservóreo de sabiduría, de valores y del conocimiento d 3 la 
libertad humana para ofrecer distintas visiones de mundo. Se estima, por tanto, que t les 
cosmovisiones pueden ofrecer respuestas más integrales frente a los nuevos requerimientos dt un 
mundo cada vez más artificial.

El modelo propuesto permite conocer la evolución histórica del contexto social, en la part cu- 
laridad de Chile en el concierto latinoamericano y la civilización occidental, integrado a los si ite-



ma; de organización social y al sistema productivo. De este modo, resulta más factible incorporar 
el c mocimiento de la ciencia (apartados N°. 1 y 2), conjuntamente con el desarrollo de un espíritu 
crít co sobre la misma.

Lo precedente corresponde a la obtención de un corolario que privilegia el sentido de lo hu
ma: lO dentro de la pluralidad de saberes que se focaliza en el modelo en la "formación integral del 
hor ibre". Significa, también, una clara comprensión de la presencia de las disciplinas de humani- 
dac es y ciencias sociales intervinientes en el modelo, como entes catalizadores de la velocidad 
cier tífica y tecnológica. Ello corresponde también a una forma curricular universitaria más asertiva, 
par .i enfrentar la crisis de sentido y los nuevos retos a la racionalidad que nos depara el inicio del 
tere 3r milenio. Asimismo, es una contribución para formar un hombre con una recta mirada hacia 
lo € tico, con fuerzas morales y axiológicas orientadoras de las conductas sociales que permitan 
enf entar y coadyuvar positivamente a la nueva sociedad del conocimiento y a la época que se 
ave :ina.



B. MODELO OPERACIONAL

EXPLICACIÓN DEL MODELO

La representación anterior, pretende ser consecuente con el modelo ideal ya citado, centr ido 
en la formación integral del hombre. En la fase operativa del Plan de Estudio, se persigue ma 
ordenación de las asignaturas de humanidades y ciencias sociales vinculadas a actividades so :io- 
culturales.

En cuanto a las asignaturas de humanidades y ciencias sociales, éstas deberían estar en c on- 
cordancia con los grandes ejes temáticos vinculados a los objetivos transversales, las que en pri
mera instancia podrían ser las señaladas en el modelo, dentro de un contexto de flexibilidad 3 de 
acuerdo a la misión de cada universidad. Para la modalidad de estos cursos, se sugiere el cará :ter 
trimestral y modular, tal como se explícita más adelante.

El modelo considera además, en cuanto a objetivos transversales, el desarrollo de la creativi
dad del estudiante, orientada y estimulada por los docentes en las distintas asignaturas. E 5to, 
toda vez que la velocidad de incremento de los conocirrüentos deja obsoletos muchos de los jue 
sirvieron de base en la formación profesional del alumno; de modo que éste se ve obligado te nto 
a estudiar constantemente como a imaginar y adecuarse a las nuevas situaciones emergentes del 
mundo contemporáneo. Para ello, el desarrollo de la creatividad es tanto o más imprescind ble 
que los conocimientos mismos.



En cuanto a las actividades socio-cultiirales, éstas se postulan como un conjunto de activida
des dirigidas hacia una comprensión de la realidad social, al desarrollo cultural, efectivamente 
intf gradas como créditos, sobre la base de xma planificación previa que permita el control curricular 
de 1 1  participación del alumno tanto en las expresiones del cultus sistemáticamente ofrecidas para 
alu nnos de ingeniería, como en otras manifestaciones de la vida cultural de la universidad.

La flexibilidad y la modalidad que se desprende del modelo, permitiría un incremento de la 
pre encia de la cultura-humanidades-ciencias sociales en el plan de estudio de los alumnos de 
ingeniería civil, sin que ocasione una disminución del resto de las asignaturas de formación profe- 
sioi al y de formación básica. Actualmente, los planes de estudio de la mayoría de las universida
des consultadas, tal como se observó en el análisis de los mismos, presentan sólo un 5% de asigna- 
tur; s signadas como de humanidades; con este modelo se estima que la presencia de tales asigna- 
tur¿ s se elevaría a un 10%.

Lo anterior, enfatiza la idea de enfrentar el siglo XXI con un mayor bagaje cultural para el 
des -mpeño eficiente de la profesión, tal como han señalado tanto filósofos como empresarios.
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UNIVERSOS VALÓRICO-COGNOSCITIVOS PARA PROBABLES 
CONTENIDOS DE CULTURA-HUMANIDADES-CIENCIAS SOCIALES

ÉTICA

Objetivo transversal
Fortalecer una mejor comprensión y respeto por los valores, en es
pecial por la conciencia de servicio público y el sentimiento de per
tenencia a la comunidad.

Este objetivo se considera pertinente, puesto que en la actualidad la 
presencia de los contravalores y la falta de probidad, se manifiestan 
de un modo incrementante en el ámbito profesional.

El núcleo estaría orientado por tanto, a fortalecer el espíritu de ser
vicio, a prevenir el abandono de deberes y a delimitar claramente el 
campo profesional frente al campo de los intereses puramente indi
viduales y mercantilistas.

Se sugiere un abordaje de los contenidos, más centrado en el estu
dio de casos que en torno a los planteamientos filosóficos tradicio
nales.

INVESTIGACIÓN

Objetivo transversal
Comprender el proceso de investigación científica, para adquirir 
conciencia de la importancia de la búsqueda y adquisición del cono
cimiento en la sociedad contemporánea, focalizando, además, la aten
ción en las técnicas y exigencias metodológicas del mismo.

Esta disciplina contribuirá a orientar y propiciar la internalización 
de los elementos teóricos básicos, propios del proceso de la investi
gación científica, en una sociedad caracterizada por una educación 
"(...) que desarrolle la autonomía e incite a 'aprender a aprender' a 
lo largo de toda la vida (...) (Comisión de las Comunidades Euro
peas, 1995).

Por otra parte, dicho campo de estudio, contribuye, por ejemplo, en 
el alumno a formular más rigurosamente su tésis de grado, al con
tar con el conocimiento, análisis y discusión de las características 
de la monografía científica y de la comunicación científica en gene
ral.



EPISTEMOLOGÍA

Objetivo transversal
Alcanzar una reflexión globalizante sobre los fundamentos del co
nocimiento científico y su desenvolvimiento.

El dominio de estos contenidos contribuye a alcanzar una visió i de 
los principales programas gnoseológicos y metodológicos cor, los 
cuales se encuentra el científico. Posibilita también un análisit del 
ámbito del descubrimiento en el cual se genera la adquisiciót, del 
conocimiento científico, y de los distintos elementos que constitu
yen el marco epistémico en el cual se construyen los nuevos cor. oci- 
mientos.

Posibilita también un análisis de las aplicaciones tecnológicat del 
conocimiento en el marco social.

COMPORTAMIENTO SOCIO-POLITICO

Objetivo transversal
Comprender mejor el dinamismo de la personalidad y el rol a e la  
comunicación en la interacción social, en la conducción de gru ws, 
así como la comprensión de tales conductas en el marco socio-} olí- 
tico y de compromiso con el medio ambiente. Lo anterior, coady uva 
al espíritu democrático y la pluralidad de ideas tendientes a la ¡ ús- 
queda del bien común y a la preservación de los recursos rem va- 
bles.

Estas directrices valórico-cognoscitivas pueden enfatizar ade ua- 
damente la importancia de la integración al grupo, el respeto c las 
diversidades culturales y a la  ejecución de determinadas meta la
borales o profesionales, y contribuir a una adecuada compren ión 
del espíritu de servicio Esto, porque el ingeniero, actualmente tra
baja más en el ám bito de la colaboración  de eqmoos  
interdisciplinarios de profesionales, tanto el área privada como pú
blica, que en el plano de la gestión individual

El dominio de los contenidos y la incorporación del espíritu que 
trasunta la disciplina, coadyuva en la conducción de grupos de tra
bajo y por ende, facilita la obtención de metas de altas exigena zs.



CREATIVIDAD

Objetivo Transversal
Conocer y dominar las facultades, talentos o poderes que existen en 
los seres humanos en los ámbitos psicológico e intelectual para de
sarrollarlos en situaciones individuales, sociales, colectivas o 
grupales.

Se estima que dicho objetivo, es posible alcanzarlo a través de una 
cuidadosa selección de actividades y contenidos. Estas últimas, 
deberían vincular la inteligencia y la imaginación del alumno con 
las distintas aspiraciones .de excelencia que se desea alcanzar en las 
disciplinas particulares y ¡o actividades socio-culturales que consti
tuyen los ejes curriculares.

TALL ERES SOCIO-CULTURALES Y/O 
ARTISTICOS

Se sugiere que las actividades socio-culturales y artísticas, de 
carácter sistemático, para el alumno de ingeniería civil, obe
dezcan a un programa institucional y que sirvan como crédi
to para el cumplimiento de la actividad curricular en lo refe
rente a una inserción o complemento de las asignaturas hu
manistas. Ello siempre y cuando dicho programa tenga un 
desarrollo de contenidos o presentaciones, que puedan ser 
equivalentes a un número de horas/créditos previamente 
deternoinadas; v.gr., si un alumno asiste a un ciclo de cine en 
su misma universidad, dicho ciclo podría otorgar determi
nados créditos artístico-culturales, siempre y cuando el alum
no cumpla con las exigencias de asistencia y modalidades 
específicas de evaluación.

Se estima que en este ámbito del plan de estudio, el alumno 
tendría ocasión de realizar algún tipo de actividad de acción 
social v.gr., aplicación de técnicas específicas vinculadas a su 
profesión, tales como beneficencia a hogares de ancianos, gru
pos menesterosos, sectores campesinos, poblaciones margi
nales, grupos étnicos y otros.

En el fondo, lo que se persigue, en cierta forma, es 
institucionalizar dentro del currículum, las acciones espon
táneas de acción social que realizan algunos estudiantes y /o  
sus federaciones. Lo anterior, es una manera efectiva de 
interiorizar al alumno con la realidad social de su país y una 
forma de despertar su conciencia crítica.



MODALIDAD DE LOS CURSOS

Se sugiere que las asignaturas pensadas para cubrir la tríada : cultura-humanidades-c en- 
cias sociales se desarrollen desde una perspectiva metodológica tridimensional. Esto es, que los 
contenidos de las distintas disciplinas puedan ser atravesados, en virtud de los objetivos de los 
contenidos valórico-cognitivos seleccionados, mediante la vinculación de las categorías "yo-] >er- 
sona'V "yo-profesional" y el "yo-social". Lo primero alude a la necesidad de una reflexión pro
funda sobre las actitudes humanas y su condición individual; lo segundo, identifica el énfasi de 
una mayor asertividad como sujeto dentro de los procesos productivos y laborales; y lo últi no, 
indica la necesidad de una compromiso y pertenencia con la sociedad "El caminar con otro , el 
trabajar, el estudiar, el investigar, el valorar con otros, son percibidos como una forma neces iria 
del aprender los saberes y de aprender el sentido de la vida personal" (Schiefelbein, E., 1995) De 
este modo, en tomo a estos ejes, se pretende alcanzar un mayor dinamismo en la comunicac ión 
como persona y una conciencia profesional como ingeniero imbuida con un fuerte compron iso 
de servicio público.

Los cursos propuestos tendrían carácter trimestral o bimestral. Ello debido a que núes ros 
estudiantes contemporáneos han vivido en la cultura computacional y de imágenes televisi âs; 
por tanto necesitan de una entrega dinámica de contenidos, de cursos interactivos, dialógicos, 
rápidos, en los que siempre esté emergiendo una metodología más creativa y pertinente a los 
tiempos. Y en este sentido, los cursos semestrales o anuales abordados en el aula, a la mai era 
tradicional (puramente expositiva), cansan a los alumnos y éstos generan una actitud de recl- azo 
y desinterés hacia las expresiones relacionadas con las humanidades.

Se estima que la modalidad trimestral o bimestral, resultaría en este contexto, más apro >ia- 
da a las características psicológicas, emotivas y de concentración de los estudiantes de ingeni ?ría 
civil; actualmente saturados de mecanismos distractores en su proceso de enseñanza-aprendi; aje.

Por lo anterior, se sugiere estudiar la factibilidad de que dichos cursos puedan ser en algu
nos casos colegiados, o bien, de carácter modular. En este contexto, resulta deseable una adecu ida 
organización interdisciplinaria y cultural para la integración de saberes innovadores escog dos 
para servir las disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Lo propio se espera de las exprt pio
nes socio-culturales organizadas por la Universidad.



C. lOL DEL ACADEMICO FRENTE AL MODELO

La propuesta sugiere repensar el rol que debe cumplir el académico en el contexto de las 
asi  ̂naturas básicas, de formación profesional, asignaturas de humanidades y ciencias sociales, y 
de 1 is actividades socio-culturales. Alude también a un renovado espíritu de trabajo. En rigor, no 
se t: ata de una mera incorporación de las asignaturas sugeridas para la curricula universitaria del 
esti diante de ingeniería; sino que obliga a explicitar de que manera el docente se involucra con 
los undamentos filosóficos y sociológicos que la sustentan.

Lo anterior, insta al académico de las Facultades de Ingeniería, a contactarse con el modelo 
pro Juesto, en cuanto a lo que podríamos llamar "niveles de compromiso"; esto es que el docente 
esté imbuido de al menos: una conciencia básica de comprensión de los cambios, de un cierto 
con )cimiento de los fundamentos filosóficos, y de un conocimiento de la nueva política institucional 
frer te a las innovaciones curriculares.

Lo primero, significa que para el éxito de éste u otro modelo, el docente tiene que estar 
con ciente de la necesidad de incrementar novedades y de ejecutar cambios que afecten también, 
a lo :ualitativo de la formación de los actuales ingenieros. Ello debería traducirse en una manifies
ta V jluntad de cooperación y de operacionalización de los grandes objetivos transversales que 
deS' le la curricula llegarán también a las distintas disciplinas.

Lo segundo, significa que los docentes puedan comprender el correlato implícito entre los 
con enidos cognitivos y valóricos que se desarrollarán en las nuevas disciplinas humanistas y el 
áml ito de formación socio-cultural. Esto es, que perciban la introducción de las nuevas asignatu
ras ( omo ejes temáticos generadores de nuevas actitudes, más humanas, autónomas y formadoras 
de i na independencia de juicio y de un fuerte compromiso social; frente a un modelo tecnológico 
y ec onomicista que ha venido deshumanizando al ingeniero contemporáneo y alejándolo de su 
muí do interno afectivo y valórico. Y lo más relevante en este nivel de comprensión, es justamente 
que el académico perciba que tales actitudes deseables, no serán el resultado de las nuevas disci- 
plin is humanistas, por simple adición curricular; sino que ellas atraviesan otros contenidos de 
otra s disciplinas, en virtud de sus fundamentos axiológicos y filosóficos, llegando así a las restan
tes i signaturas, donde también es posible reforzar la intemalización de las conductas intelectua
les ] valorativas deseables para los estudiantes de ingeniería.

Por tanto, si el académico de la especialidad comprende esta intencionalidad y proyección 
del vlodelo, está en condiciones de coadyuvar activamente en el proceso de cambio, de modo que 
el e; tudiante continúe percibiendo en todas las disciplinas, el énfasis por el diálogo, la crítica y 
por jna preocupación hacia la realidad del marco social y del medio ambiente.

El último nivel que compromete el rol del académico que sirve en las Facultades de Ingenie
ría, ie refiere a un adecuado conocimiento de la política institucional, que también tendría que 
reoi lentar su accionar de acuerdo al ideario que se trasunta del Modelo propuesto. O dicho de 
otra manera, la nueva curricula requiere también de una expresión administrativa y organizacional 
dife ente, que esté en correlación con los objetivos tendientes a la formación del hombre integral, 
pro]>uesto para una nueva estructura de la docencia y de la investigación.



En la práctica, esto conlleva a mejorar las relaciones humanas en las distintas unidades c ca- 
démicas y administrativas y a mejorar la calidad en la atención en general a los alumnos; v. gj en 
el trato profesor-alumno y viceversa, en la presencia estudiantil en las investigaciones de los do
centes, en la atención que ofrecen los servicios de bibliotecas, de bienestar estudiantil, de recat da
ción y otros.

Por tanto, el modelo no se agota en la mera enumeración y fundamentación teórica de t. iles
o cuales disciplinas, pasa por un nuevo espíritu de trabajo y por una interacción diferente de 
todos los estamentos comprometido en una determinada corporación universitaria. Si los acc dé- 
micos e investigadores visualizan la conveniencia de este nuevo desempeño institucional, se ha
brá alcanzado el tercer nivel mencionado, en lo referente a la comprensión del rol que estai ios 
comentando.



VIII. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación, así como también la contribución de opiniones 
y e> periencias de las distintas personalidades entrevistadas -en cuanto a los puntos de consenso 
sob e el tema- se pueden resumir en las siguientes ideas y proposiciones. Se ilustra, en el caso que 
con asponda, con el énfasis conque lo visualizan algunos de estos autores :

1. Existe conciencia de la necesidad de un cambio sustantivo en la curricula de los estudian
tes de ingeniería, para incorporar en ella distintas disciplinas netamente representativas 
de la cultura y del quehacer humanista en general. Esta búsqueda de un nuevo modelo 
para el currículum en ingeniería, es percibido tanto por los propios decanos de las facul
tades de Ingeniería de la Universidades chilenas y extranjeras, como por el Presidente de 
la SOFOFA, por la Asociación Chilena de Currículum, por los Premios Nacionales de 
Ciencia, e incluso por los propios académicos y líderes estudiantiles de las Facultades de 
Ingeniería. "Interesa mucho que haya un currículum mínimo en ingeniería, pero ese 
currículum mínimo en hay que complementarlo con asignaturas, con programas que 
permitan que el joven sea mucho más universal; pero no sólo en porcentajes, porque los 
porcentajes a veces tienden a confundir porque son modelos..." (Eduardo Morales S. Rec
tor USACH).

2. La curricula de las carreras de Ingeniería ha mostrado un claro énfasis en la especializa- 
ción y en un dominio marcadamente tecnológico. Ello como resultado de los macro- 
modelos económicos vigentes, propios de la civilización transnacional en que vivimos. 
"...Nuestro país desgraciadamente está muy orientado hacia lo tecnológico y mercantil, 
entonces no creo yo que esté fomentando las humanidades... aunque existen las faculta
des correspondientes para poder darle importancia a esas dimensiones, humanidades, 
sociología, que tienen que ver con lo humano, y no está claro, se habla de la pobreza, de 
la educación, pero lo central está en lo tecnológico, ese es el asunto central." (Humberto 
Maturana, Premio Nac. de Ciencias).

3. Hasta ahora los jóvenes egresados de ingeniería, en sus distintos niveles, han presentado 
una fuerte carencia en el plano de la formación valórica; en especial en cuanto a sensibi
lidad social y a proyectos de vida más humanos y con mayor capacidad de servicio pú
blico. "...El ingeniero debe ser culto como única manera de facilitar la calidad de vida de 
los ciudadanos, de éste y de otros países, porque el ingeniero ya no puede ser local, aun
que la aplicación de soluciones es algo local, es donde el está parado; la ingeniería tiene 
una palabra muy clara que se llama "factibilidad" y entonces se tiene que hacer las cosas 
como hechos muy concretos que tiene que solucionar, pero si él no tiene un sentido de la 
vida cultural, un sentido de relacionar todas las cosas que intervienen en la vida humana, 
podría dar soluciones muy localistas y muy peligrosas; que mejor ejemplo que el daño al 
ecosistema ¿cierto?, cuando un ingeniero decide levantar el nivel de vida del sur de Chile



sobre la base de explotar los recursos naturales va ha hacer riqueza de un día y miseria 
siempre. Eso el ingeniero tiene que saberlo..." (Ing. Aedil Suarez. Coordinador Carn ras 
de Ing. UTEM).

4. Existe amplio consenso -a nivel del discurso- sobre la conveniencia de fomentar las nu- 
manidades en los planes de estudio de los ingenieros, como una forma de alcanzar ina 
educación más armónica e integral para estos profesionales. "Para mi, es fúndame ital 
primero la formación del hombre en plenitud, y eso plantea humanidades, despué i la 
incorporación de aquello que es más pragmático, más práctico, que lo entrega a la eí pe- 
cialidad ¿por qué queremos primero lo otro, la plenitud en la formación del individuo?. 
Porque eso hace pensar y es importante que sepa pensar." (Luis Pinto R, Rector - Univer
sidad Tecnológica Metropolitana).

5. Una de las cualidades que se percibe en el dominio de las humanidades, desde el pv nto 
de vista pragmático en el trabajo rutinario para los ingenieros, es el hecho de que ;ste 
ámbito del saber prepara y fortalece el desempeño en los equipos interdisciplinai ios. 
"...enfatizamos la parte humanística, por la necesidad de mantener hoy en día el gr ipo 
interdisciplinario; hoy todo se hace con un grupo interdisciplinario, no hay tarea qu ; se 
pueda hacer ya con una sola especialidad, no hay ninguna. En una obra es impos ble 
pensar en la intervención de una sola especialidad, acá por ejemplo; ya sea una autopj sta, 
un puente como empezó a hacer Colombia desde acá, desde La Plata, una represa; bu íno 
la variedad infinita de aspectos a tener en cuenta y máximo impacto ambiental, qu í es 
ahora lo que está de moda, requiere de un grupo como de 20 disciplinas, porque al ora 
todo tiene que venir con el impacto ambiental, lo exigen los organismos internacional ís ... 

y entonces hay que sentarse en una mesa donde hay 20 especialidades; hay de cien :ias 
naturales, pedagogos, sociólogos, psicólogos, hay médicos, hay químicos, hay bioquími :os, 
hay ingenieros y todos están juntos, cada uno en su rol." (Ing. Enrique Camilo Ce rra. 
Secretario Académico Fac. Ing. U. Nac. de la Plata.)

6. En cuanto a las características que debiera tener en un futuro cercano, el plan de estuc iios 
de los alumnos de ingeniería, hay una diversidad de opiniones; pero se percibe una i ota 
del mismo que despierta el consenso: es la flexibilidad que éste debería presentar j ara 
satisfacer los requerimientos del mundo empresarial y social contemporáneo, así cc mo 
para el propio profesional en su condición de persona abierta a los cambios. "Yo creo jue 
un plan de estudios debe tener una enorme flexibilidad, no debe ser motivo de refo ma 
permanente, sino que debe ser motivo de apertura permanente para adecuarse a los ti ím- 
pos, a los cambios y a los tipos de hombre y de sociedad..." (Viola Soto, Premio Nacit nal 
de Educación).

7. Hay también una clara convergencia de opiniones, en cuanto a percibir el desarrollo tec
nológico contemporáneo, como un universo cognoscitivo depredador de las asignati tras 
humanísticas en la formación de los Ingenieros: "... la formación humanística yo ciría 
que ha ido perdiendo espacio y esto tiene una consecuencia muy seria, los seres hume nos 
si no tienen una formación global que los haga mirar el mundo en su totalidad, empie zan 
a ser tecnócratas, se empiezan a deshumanizar". (Pedro Lizana, Ing. Comercial, Pi esi- 
dente Soc. Fomento Fabril).



8. Dentro del esquema de la formación integral, muchas autoridades académicas están cons
cientes de incluir asignaturas extracurriculares orientadas hacia la cultura, para comple
mentar la formación de los Ingenieros: "...la permanente revisión de la curricula ha sido 
uno de los principales objetivos de la Universidad de La Serena, con una clara tendencia 
a abrir espacios, en forma paulatina hacia una formación más integral de nuestros estu
diantes. Así el área científico tecnológica se ha complementado con una formación hu
manista; para el logro de este propósito se ofrece una cobertura a través de asignaturas 
optativas del ámbito de las humanidades aportadas por los Departamentos de Psicolo
gía, Humanidades, Música y Ciencias Sociales. Se les ofrece también una amplia gama 
de asignaturas extracurriculares; así los estudiantes pueden participar en grupos 
folklóricos. Tunas universitarias, talleres artísticos, talleres de inglés, programas especia
les, ampliados para los egresados de ingeniería, que dicen relación con temas contingen
tes tales como: alcoholismo y drogadicción. Este último se ofrece como una contribución 
a los ingenieros que están próximos a servir cargos de jefaturas." (Jaime Pozo C., Rector 
Universidad de La Serena).

9. De las entrevistas a las personalidades relevantes de la cultura y del análisis de la biblio
grafía especializada, se puede colegir que en las carreras de ingeniería civil se percibe un 
vacío en lo referente a la formación valórica del estudiante. Esto es, que hay una caren
cia, un olvido manifiesto dentro del currículum, de disciplinas y contenidos humanistas 
que permitan tomar contacto con los valores tradicionales del ser humano; entendiendo 
por ellos, la felicidad, la tolerancia, el respeto, y el diálogo crítico constructivo, por ejem
plo.

10. En el plano del deber ser del ingeniero civil, prácticamente ha desaparecido la percep
ción de formar un ingeniero peculiar para satisfacer las demandas de América Latina. 
Hoy existe un consenso en cuanto a que el ingeniero es para el mundo, para desempeñar
se en cualquier país o región que requiera sus servicios. Y es a partir de esta percepción 
que se piensa en la creación de mecanismos de acreditación internacional de dicha for
mación; pero en este proceso no se ha considerado lamentablemente, la formación huma
nista del ingeniero.

11. El mundo empresarial en general, está muy consciente e interesado en el mejoramiento 
de la formación humanista de los estudiantes de ingeniería; pues han observado que 
tales disciplinas favorecen la autonomía personal, la amplitud de criterio, la integración 
a grupos de trabajo interdisciplinario; pero por sobre todo, porque las humanidades con
tribuyen a un buen manejo del recurso humano en la empresa, haciendo más factible el 
logro de las metas propuestas y preparando mejor a los profesionales para enfrentar la 
fuerte competencia que genera la globalización de los mercados.
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X. \NEXOS

A. NSTRUM ENTOS APLICADOS

PRO YECTO  DE IN V ESTIG A C IÓ N  
IN C ID EN C IA  DE LAS H U M A N ID A D ES EN LO S C U R R ÍC U LO S D E LAS C A RR ER A S 

D E IN G EN IER ÍA  EN T R E S U N IV E R SID A D E S CH ILEN AS

CUl STIONARIO 

NI\ EL DOCENTE

1 . ¿( uáles de las siguientes razones considera la más importante para la formación del ingeniero?. 
Mai jue con una X su respuesta.

□

í i

í í

□

ü

a) La formación integral

b) La formación netamente profesional

c) La formación balanceada entre humanidades y ciencia

d) La formación netamente matemática

e) Requiere de otro tipo de formación; indíquela en la línea

2. S 3gún haya sido su respuesta. ¿Por qué privilegia ese tipo de información?. Indique con una X 
la al ternativa más asertiva.

í i

ü

a) Porque es tradicional

b) Porque se identifica más con el perfil de hombre y profesional que queremos 

formar



□
□

c) Porque actualmente sólo se requiere de profesionales bien capacitados.

d) Porque se requiere de un profesional culto y preparado profesionalmente

e) Porque es la más indicada para preparar los hombres del futuro.

f) Otra; indíquela en la línea

3. El actual Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería. ¿Posee los elementos curriculares requ eri- 
dos para alcanzar la formación integral?

SI L J  NO

4. Si contestó positivamente la respuesta anterior, indique la razón que fundamenta mejor la e ds- 
tencia de la formación integral en el currículo de la Carrera de Ingeniería. Responda brevemt nte 
en el espacio siguiente :

5. Si, por el contrario, respondió negativamente la pregunta N° 3, indique ¿Por qué?. Utilic; el 
espacio dado.



6. E \ SU opinión, ¿qué régimen deberían tener las asignaturas humanistas? 

□
□
□

a) Bimestral

b) Trimestral

c) Cuatrimestral

d) Semestral

e) Anual

1 . ( Cualesquiera haya sido su respuesta anterior, fundaméntela en el espacio dado.

2. 1 a gama de asignaturas humanistas ofrecidas actualmente para la Carrera de Ingeniería ¿le 
I arecen actualizadas?

SI L J NO □  LO IGNORA

í i respondió negativamente esta pregunta, señale la probable causa de la desactualización. 
1 ndique con una X sólo una alternativa.

a) Inercia del sistema

□ b) Privilegio de temas clásicos

[ 2 c) Falta de normativas

[ 2 d) Falta de acuerdo entre académicos de humanidades y de especialidad.



e) Otra; indíquela

3. Como docente de la Facultad de Ingeniería ¿cómo contribuye al logro de los objetivos hu na- 
nistas en sus alumnos? De las siguientes, marque con una X sólo las tres más importantes.

ü a)

ü b)

ü c)

ü d)

ü e)

u f)

u g)

ü h)

10. Nombre tres asignaturas de humanidades que a su juicio deberían estar en el currículo de las 
carreras de ingeniería para el siglo XXL

1.

2.

3.



EXO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
I^ CIDENCIA DE LAS HUMANIDADES EN LOS CURRÍCULOS DE LAS CARRERAS DE INGE

NIERÍA EN TRES UNIVERSIDADES CHILENAS

CUESTIONARIO 
NIVEL ESTUDIANTES

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Institución de Educación Superior Ciudad - País

1. ¿( "uántas asignaturas de su Plan de Estudio corresponden a temas de Humanidades?, 
í larque con x el cuadrado que señale su respuesta.

□  2 ^ 4  □  6 □  8 □  10 □ 12 L J  Más de 12 U  Lo ignora

2. E número de ramos indicados ¿le parece suficiente o insuficiente para su formación?. 
I larque con una x; S = Suficiente; I = Insuficiente.

J Suficiente LJ Insuficiente

• í i su respuesta fue insuficiente, señale en el cuadro cuántas deberían ser las asignaturas de 
1 umanidades.

3. ¿ Zonsidera importante para su formación profesional la presencia de las humanidades e n 
su curriculum?.

Marque con una x su respuesta.

Q  SI Q  NO

* S respondió positivamente, pase a la siguiente pregunta. Si lo hizo negativamente, salte a la 
pre junta N° 5.



4. Si respondió positivamente, indique de entre estas razones, cuál es la más importante. 

Marque con una x una sola alternativa.

□
□
□
□
□

Ayuda a mantener mejores relaciones humanas

Aportan mayor cultura general

Permiten comprender el mundo

Permiten integrar conocimientos

Amplía los horizontes del hombre

Otra, indíquela

5. Si respondió negativamente la pregunta N° 3, indique de entre estas razones cuál conside
ra más importante.

Marque con una x sólo una de las alternativas que refleje mejor su pensamiento.

□
□
□
□
□
□

Porque es una pérdida de tiempo 

Porque sólo poseo habilidades matemáticas 

Porque son demasiado latosas 

Porque me producen aburrimiento 

Porque sus contenidos no son actuales 

Otra, indíquela



6. ¿Cuáles asignaturas de la línea humanista considera más importantes para su formación profe- 
í ional?. Entre las siguientes, seleccione tres en orden de importancia.

Cine y TV Cultura Musical

Filosofía Epistemología

J  Etica comunicación

Expresión Oral y Escrita Taller creativo

Inglés Instrumental « J  Desarrollo Personal

J  Psicología Social J  Antropología

Historia del Arte Métodos de Investigación

J  Historia Cultura Sociología

^  Geografía Psicología

Técnicas de Estudio ^  Protocolo

7. ^ ombre tres asignaturas de humanidades que a su juicio deberían estar en los Planes de Estu- 
c io de las Carreras de ingeniería para el siglo XXL

1 . ________________________________________________________________________________________________

2 . _________________________________________________________________________________________________

3 . _______________________________________________________________________________________

8. S gún su opinión ¿qué régimen de estudio deberían tener las asignaturas humanísticas?

[J
[2
[2

Bimestral

Trimestral

Cuatrimestral



□  Semestral 

Anual

9. ¿Qué rol le corresponde al ingeniero dentro del contexto socio-cultural del país?. Coloque ui a x 
frente a la alternativa que considere más asertiva.

□
□
□
□
□

Liderazgo para el desarrollo económico

Fomentar el progreso

Integración a la sociedad como profesional

Contribución a la sociedad como hombre y profesional

Otro, indíquelo

10 . Su formación actual como ingeniero ¿apunta al siglo XXI?. Responda SI o NO

SI L J  NO
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«f -T:;» V
t
I

■■? . a. 

% i'

íf
• '  . • . JP !*♦<»••. n i - ..

Hi ■ -■••w-'íí...
>>íV--í

■? • 't' ■',

-5 «
r,¿- »

'.'•Vi- .. a:
••s ..

.efe*
4

:  f;'. % ’ -t',. 1 5̂  -í. ' .

f íí-'.“ ■■;••■ :*»<;:•,

c(?



REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE CARRERA 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO



■

'-íl,

••■- •-• ■■ : í • .

ir

íív»-"
■■¿-tí. - • '• ■ ■w ■tí"ss.~í'4

: # ■ '  V "
-.»■' ,

'

'■ -

S M -

'í-
i ^ T  i -

i í S s '

í ' r - r '

r - . : ,

, ,í

•••* í
• »• - . • • < & ■ • ,  . . .  - j . "  - 

-5 , ^  '■ -fí^;

' f  -  / ,  >  ■ r  ,  ■; ■■. <• -■ : #  -' -'-.  ̂ ■.■

•̂' '■ -í' <í '.«%•'■- 1̂- "*'=■'■•-■. V.:- . ' ■ - -.iáfe'--*' ='■

■' r /  ' ^ & á .  .■■' ':.^

•\.f  -:K‘



VISITA A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
GABRIEL RENE MORENO



t J  . i  a i -#111 . - u ^ .  ....

. ■ * '  ■ ’ '■ ■* ■ ‘ r  V, 41 \ ■

M.  i s j  Í, f }  >t f iH i

. A-Í\ c a /.-

V . .

v''"'

% ■  -
-■r

»

íz
I?

..■:̂  '• i,̂  "-‘5 r̂ It
^  « n i'....... r5%,JL̂. j %:m-'=î .'m.
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ENTREVISTA AL SR. DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
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VISITA PROTOCOLAR AL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
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VISITA A LA BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO



ENTREVISTA A AUTORIDADES 
UNIVERSIDAD DE BELGRANO



ENTREVISTA A DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS 

DE ARGENTINA (COMISIÓN DE EDUCACIÓN)



ENTREVISTA AL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA



ENTREVISTA A SECRETARIO ACADÉMICO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
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