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SESION DE CONSEJO ACADEMICO ORDINARIO N° 13-2010

 

 

;

  
En Concepcion, a jueves 23 de Septiembre de 2010 en dependencias del
Salén Azul de la Direccién de Bibliotecas tuvo lugar la Sesién Ordinaria de
Consejo Académico de la Universidad de Concepcion, presidida por el Sr.
Vicerrector, don ERNESTO FIGUEROA HUIDOBRO, en su caracter de
Rector Subrogante, por impedimento del Sr. Rector para dirigir la presente
sesion.

Asisten Sres.: ALBERTO LARRAIN PRAT, Vicerrector de Asuntos
Econémicos y Administrativos, RODOLFO WALTER DIAZ, Secretario
General y MARCO MOSSO HASBUN,Prosecretario General.

Decanos Sres.:

RODOLFO ARAYA DURAN,Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas.
ALEX BUSTOSLEAL, Facultad de Odontologia
NELSON CARVAJAL BAEZA, Facultad de Ciencias Biologicas
FRANKLIN CARRASCO VASQUEZ, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanograficas.
SERGIO CARRASCO DELGADO,Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
ABELARDO CASTRO HIDALGO,Facultad de Educacion.
RAUL CERDA GONZALEZ, Facultad de Agronomia.
MIGUEL ESPINOSA BANCALARI, Facultad de Ciencias Forestales.

RAUL GONZALEZ RAMOS,Facultad de Medicina.

EDUARDO HOLZAPFEL HOCES,Facultad de Ingenieria Agricola.

JORGE ROJAS HERNANDEZ,Facultad de Ciencias Sociales.

JUAN SAAVEDRA GONZALEZ, Facultad de Ciencias Economicas y

Administrativas.

ALEJANDRO SANTA MARIA SANZANA,Facultad de Ciencias Veterinarias.

JOEL ZAMBRANO VALENCIA, Facultad de Ingenieria.

Invitados Permanentes: Sr. Fernando Borquez Lagos, Director General

CampusChillan, Sr. Luis Hauenstein Dorn, Director Campus Los Angeles,Sr.

Luis Navarrete Zuniga, Director Escuela de Ciencias y Tecnologias y Sr.

Miguel Campos Salazar, Director Escuela Educacion del Campus Los

Angeles.

En reemplazo de los Sres. Decanos de las Facultades de: Cs. Quimicas,

Farmacia, Humanidades y Arte y Arquitectura, Urbanismo y Geografia,

asisten: Sr. Carlos Millan Herrera (Vicedecano), Néstor Mendoza Campos

(Vicedecano), Mary Fuentes Morrison (Vicedecana) y Bernardo Suazo Pefia

(Vicedecano).

Representacién Estudiantil: Ricardo Andrade O. Secretario General.

Invitados: Sr. José Sanchez H., Director de Docencia, Sr. Ricardo Rojas F.,

Director U.D.A.R.A.E, y Sra. Ximena Garcia C., Directora de Postgrado.
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1. ACTA

e Sesion Ordinaria N° 11-2010 de 19.08.2010. Se adjunta.

2. CUENTA

- Sr. Rector

3. CREACION DE PROGRAMA DE MAGISTER EN POLIMEROS
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CS. QUIMICAS. Expone Sra.
Ximena Garcia C., Directora de Postgrado. Se adjunta minuta e informes
respectivos.

4. OFERTAS CARRERAS 2011: Requisitos, Ponderaciones y Vacantes.

Expone Sr. José Sanchez H., Director de Docencia y Sr. Ricardo Rojas

F. Jefe U.D.A.R.AE.

5. DOCUMENTO FINAL DE PLANTEAMIENTO Y PROPUESTAS DEL

CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD $Y FINANCIAMIENTO

UNIVERSITARIO.Informe de la Comisién de! Consejo Académico.

6. VARIOS.

Se abre la sesién a las 09.40 horas.

PRIMER PUNTO: ACTA

Ofrecida la palabra, no se suscitaron observaciones y por

unanimidad de los Sres. Consejeros, se aprobé el acta de la Sesion Ordinaria

N° 11-2010 de 19.08.2010.

SEGUNDO PUNTO: CUENTA.

El Sr. Vicerrector informa sobre el resultado del proceso de

otorgamiento de los Premios Municipales dei presente afo , recaido en

cuatro disciplinas: el Premio Municipal de Ciencias fue otorgado al profesor

Carlos Saavedra Rubilar, académico de la Universidad de Concepcion; el

Premio en Ciencias Aplicadas a don Manuel Anibal Valenzuela Latorre,

académico de la misma Universidad; el Premio en Artes, versién Teatro, se le

concedié a la profesora Ximena Ramirez Grandi de la Universidad del Bio

Bio, y el Premio de Ciencias Sociales fue otorgado al profesor Armando

Cartes Montory, académico de la Universidad de Concepcion, y de otras

Universidades.

Interviene el Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y

Sociales Sr. Sergio Carrasco D., para expresar, que por encargo del Profesor
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Armando Cartes M., tiene el cometido de hacer presente su reconocimiento @20
la Universidad de Concepciédn por el apoyo prestado en la obtencién dq@i- 9°
referido galardén. <

TERCER PUNTO: CREACION DE PROGRAMA DE MAGISTER EN
POLIMEROS DEPENDIENTE DE LA FACULTADDECS. QUIMICAS.

El Sr. Vicerrector sefiala que el punto sera presentado por la
Directora de Postgrado, la Sra. Ximena Garcia C., quien efectua su
presentacién apoyandose en la minuta que se reproduce a continuacion,
donde destaca ciertos aspectos principales:

 

REF. : CREACIONDEL PROGRAMA DEMAGISTER ENPOLIMEROS

FECHA : Agosto 2010.

 

i. ORGANISMOPROPONENTE:

Programa propuesto por la Facultad de Ciencias Quimicas.

2. FUNDAMENTACIONDEL PROGRAMA

La integracién del pais en el mundo globalizado sumado al crecimiento de su economia y la

incorporacion creciente de tecnologias avanzadas en los procesos industriales, hace imprescindible la

formacion continua de profesionales con conocimientos actualizados sobre materiaies poliméricos, los

cuales constituyen los productos de las industrias petroquimicas y como materias primas para las

industrias transformadoras. Tales conocimientos ayudardn a comprender mejor los procesos

productivos modernos y les capacitaran para proponer modificaciones a los mismos, mejorando las

respuestas a las demandas de las industrias procesadoras. Fundamentalmente este programa esta

avocado a la sintesis, caracterizacién, propiedades y usos de los polimeros producidos por las

industrias petroquimicas. Por tal razén, los temas a tratar estan referidos a materiales poliméricos,

por ejemplo tales como: i) termoplasticos (polifetilena), poli(propileno), policlorure de vinilo {PVC),

polifestireno), teflén, poliésteres, poliamidas, ete.), ii) elastémeros (polifisopreno) (caucho o goma

natural), siliconas, poliuretanos, etc.), iii) duroplastos {resinas fenélicas (fenoplastos), etc), iv}

polimeras naturales (celulosa, ete).

Estos materiales. de uso camiin en la vida catidiana tienen gran incidencia en el sector productivo de

la petroquimica o industrias relacionadas y en las industrias transformadoras. Cabe sefalar que dos

de las mds importantes industrias petroquimicas en Chile se encuentran en Concepcion: Petroquimica

DowS.A. y Petroquim S.A. Asimismo en la VIII Region se dan las condiciones para que se pueda

formar un polo del plastico de industrias transformadoras.

En este contexto, los niveles de especializacién son cada vez mds necesarios en los profesionales que

egresan de las universidades u otras instituciones. La formacién de profesionales en quimica con un

sello de conocimientos de aplicacién y orientado a las realidades regionales y nacionales es un

requerimiento que se propone concretar el Programa de Magister en Polimeros,

Otra aspecto considerado en esta propuesta es la conveniencia de adoptar un concepto

multidisciplinario en los estudios de polimeros. También se consideran otras disciplinas afines, como

medio ambiente, manejo de sustancias quimicas peligrosas, evaluacién ygestién de proyectos, etc, que

permitan una preparacion mds integral de los egresados.

Hay que hacer notar que una caracteristica valiosa y distintiva de este programa la constituye la

calificacion y experiencia cientifica del cuerpo de profesores, lo que augura que lo propuesto en este

Magister en Polimeros sera un aporte importante en el ambita profesional en el campo de los

procesos productivos, abordados desde los conceptos basicosfundamentales.
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La participacion de profesionales que se desempeitan en el sector productivo, por la experiencia qual &

poseen en el dmbito industrial, sera de mucho beneficio para los graduandos. 5
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Sumado alinterés manifestado por varios de nuestros egresados (Licenciados en Quimica) yde ot

profesionales afines que se desempefian en el sector productive, se verifica que en Chile y en la

Region del Bio-Bio no se imparte unprograma con énfasis en el Gmbito industrial de polimeros.

3. DESCRIPCION YOBJETIVOSDEL PROGRAMA

Objetivos Generales

El Programa de Magister en Polimeros tiene por objetivo general preporcionara los

Graduandos los elementos fundamentales teoricos y experimentales, los criterios analiticos
empleando el método cientifico, necesarios para comprender los fendmenos quimicos, fisico-

quimicos y fisico-mecdnicos que presentan los productos obtenidosen las industrias petroquimicas,

las caracteristicas que éstos tienen en solucién y en estado sélida y las propiedades mecdnicas

queposeen dependiendode sus estructuras.

También el programa se propone coma objetive general entregar conocimientos avanzados sobre

polimeros a profesionales afines a esta disciplina, y reforzar y actualizar los conocimientos de los

profesionales que ya se desempefian en el sector productivo 0 que se proponen iniciar o continuar

actividades propias de innevacin.

Objetives Especificos

- Entregar un marcoteérico y prdctico que permita estudiary comprender las caracteristicas de los
polimeros vinculados al disefio y gestibn de los procesos productivos, desde una perspectiva

interdisciplinaria e integral.

- Lograr que los egresados tengan las competencias necesarias que les permitan  concebir nuevas
estrategias de produccién, y nuevos usos de los materiales que se fabrican, de interés para las

industrias transformadoras.

- Preparar a profesionales universitarios para que colaboren en planificar, desarrollar, evaluar e

implementar acciones concretas de gestién empresarial.

Al cumplirse los objetivos del Programa de Magister en Polimeros, los egresados serdn capaces de:
a. Integrar conocimientos de disciplinas afines o compiementarias en el ambito de los

polimeres.

b. Aplicar métodos cientifices y técnicas para analizar y ayudar a resolver fas

dificultades en los procesos productivos.

¢. Actualizar los conocimientos mediante el uso de herramientas de btisqueda

cientificay técnicas modernas.

d Colaborar tanto en los procesos de produccion como en investigacién, desarrollo e

innovacién para obtener materiales con nuevas propiedades que demanda la

industria transformadora.

e. Detectar necesidades y desarrallar programas deformacion y capacitacion.

f Manejar las normativas de legislacién nacional e internacionalen el tratamiento de

sustancias y residuos peligrosos, como también desempefiarse adecuadamente ante

emergencias quimicas. Colaborar en las gestiones de manutencién del medio
ambiente.

g. Conducirprocesos de consultorias
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 El programa esta dirigido a los profesionales que ya se desempefian en el sector productivo y a Bs

egresados de carreras afines con la Quimica, que se propongan crear y desarrallar proyectos propios

en el campo de la innovacién tecnoldégica en el drea de polimeras.

Los postulantes deberdn estar en posesion del grado de Licenciado en Quimicao de disciplinas afines

oun titulo prafesional con competencias equivalentes al grado de licenciade.

Sumado alinterés manifestado por varios de nuestros egresados (Licenciados en Quimica) y de otros
profesionales, se verifica que en Chile y en la Regién del Bio-Bio no se imparte un programa con

énfasis en el dmbito industrial de polimeros.

Los profesionales que egresen de este Programa podrdn laborar en las industrias petroquimicas,

industrias relacionadas y transformadoras de materiales plasticos ubicadas tanto en la Region del

Bio-Bio como en otras regiones de Chile. Al respecto, se espera que crezca el numero de industrias

transformadores del plastico y que aumente la produccién de materias primas en las industrias

petroquimicas. Otras industrias quimicas que produzcan polimeros (plasticos, resinas, elastémeros,

adhesivos, etc) podran requerir profesionales que egresen como Magister en Polimeros. Centros de

investigacién tambiénforman parte del campo ocupacional.

4. PLANDEESTUDIOS

El Programa de Magister en Polimeros ha sido organizado en cuatro semestres, debiendo los

graduandos aprobar un total de 26 créditos correspondientes a ij una asignatura fundamental

obligatoria, (Quimica de Polimeros), ii) dos asignaturas fundamentales a elegir, ili) dos asignaturas
de especializacién a elegir y iv) tres asignaturas complementarias a elegir o bien otra de

especializacién. Elprograma contempla ademas la realizacién de un Trabajo de Habilitacionfinal.

I. DISENO DEL PLANDE ESTUDIOS

 

 

 

 

 

 

 

  

Semestre 1 Tipo Créditas

Fundamental 1, Quimica de Polimeras. Fundamental- 4

Obligatoria Obligatoria

Fundamental 2 (a elegir) Fundamental 4

Semestre 2

Fundamental 3 fa elegir) Fundamental 4

Especializacion 1] (a elegir) Especializacion 3

Semestre 3

Especializacién 2 (a elegir) Especializacion 3

3 Complementarios o Especializacién (a elegir) 3 Camplementarios o 3

Especializacion
 

 

 

Semestre 4 Fundamental 5

Trabajo de Habilitacién Final
46

CO)

Total Créditos   
 

(*) Durante el tiltimo semestre, el estudiante podrd cursar algunas de las asignaturas

complementarias (un crédito cada una).

El programa de Magister en Polimeros considera ademds, la realizacion de un examen de

cualificacién como requisito de graduacién. Este examen tiene como objetivo evaluar la exposicién y

defensa del Trabajo Final.
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5. ASIGNATURASDEL PROGRAMA oO

<o
O

Las asignaturas Fundamentales, de Especializaciény Complementarias (*) ofrecidas por el Progr

sé detallan a continuacion:

Nombre Tipo Créditos

Fundamental

~ Quimica de Polimeros 4

- Quimica Fisica de Polimeros en Solucién Fundamental 4

~ Estado Sélido de Palimeros Fundamental 4

- Biopolimeros Fundamental 4

- Polimeras de Interés Industrial Especializacién 3

- Manejo de Sustancias Peligrosas Especializacion 3

- Actividades Humanas y Medio Ambiente Especializacian

3

- Avances en Polimeros Cristales Liquidos Complementaria I

- Hidrogeles y Superabsorbentes Complementaria l

- Polimeros Quelantes de Metales Complementaria I

« Palimeros de Use Médico Complementaria /

| -Proteinas Acidos Nucleicos y Membranas
Celulares Complementaria i

- Evaluacién y Gestién de Provectos Complementaria /

(*) Otros temas de interés particular serdn incluidos en el plan de estudios como asignaturas de
especializacién 0 complementarias o seminarios a cargo de los profesores tanto adscritos como no

adscritos al Programa, o deprofesionales de industrias tales como Petroquim S.A., OxiquimS.A., etc.
Ademds, se contempla la visita a industrias petroquimicas y transformadoras de materiales plasticos
para los estudiantes recién egresadas con poca o ninguna experiencia en el sector productivo

 

Evatuacion.

Las asignaturas se aprobardn con A o con B. No obstante, el estudianie podrd obtener nota C

(Regular) siempre que el promedio ponderado acumulativo, incluyendo las notas del periodo

académico respectivo, sea igual o superior a 3.0 (Bueno).

Aquellos alumnos que no posean promedio B quedardn en calidad de condicional, debiendo al término

del semestre siguiente alcanzar el promedio exigide para continuar en el programa. En caso
contrario, deberan abandonar el programa.
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El alumno que obtenga una nota D en asignaturas obligatorias o electivas, deberd abandona

programa.

“La evaluacién ponderard, en partes iguates, el informe escrito y la presentaciény defensa or,

trabajofinal.

6. CUERPOACADEMICO
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El cuerpo académico estd constituido por los docentes descritas en la tabla siguiente. Otros

académicos que pertenezcan a la Facultad que imparte el Programa, asi como de otras Facultades u

otras instituciones o industrias, podrdn participar en la medida que sus antecedentes se acrediten ante

el Comité del Programa, en el Comité de Investigacién y Postgrado de la Facultad de Ciencias

Quimicas y en la Direccién de Postgrado de la Universidad de Concepcién. En el Anexo N° 2 (pag.

52) se adjuntan lasfichas de los académicos del Programa. Todos ellos tiene relacién contractual con

la Universidad de Concepcion.

 

 

  
 

   
 

 

 

 

 

   

Nombre Facultad Grado Acad. Lineas de Estudio

Carlos Aguilera Cs. Quim. Dr. rer.nat. QOuim, Macromol-LC.

Alejandro Andalaft Ingenieria M. Se. Evaluacién y  Gestidn de

Proyectos

Galo Cardenas Cs. Guim. Ph, D. Ouim. Atom, Metalicos y Quitina-

Quitosanos

Rosa Catalan Cs. Quim. Dr, Ouim. Quim. Macromal-Celulosa

Nicolds Gatica Cs. Quim. Dr. Cs. Ex. Pol, Vinilicos-Sist.binarios

Fernando Marquez Ingenieria Ph.D.Chem. ing. Manejo de Sustancias y Residues

Peligrosos

Monica Pérez Cs. Quim. Dr, Quim. Sint, Caract. y Prop. Polimeros

Amalia Pooley Cs. Quim. Dr. Quim. Sint. Cardcter. y Prep. Polimeros

Bernabé Rivas Cs. Quim. Dr. Guim. Sint. Caracter. ¥ Prop. Polimeros

Mario Rodriguez Cs. Quim. Dr. rer.nat. Sint. y Caract. Polim. en Estado

Sélidoe
Mario Suwalsky Cs. Quim. Ph.D. Estruc. y Funcién de Macromol.

Biolégicas

Claudio Zaror Ingenieria PhD Chem.Ing. Gestidn Integrada del Media

Ambiente    
 

 

Esté contempladola participacién de Profesionales del sector praductivo, tales como: Petroquim S.A.,

Oxiquim S.A., ete.

7. REQUISITOSDE GRADUACION

Para la obtencién del Grado de Magister en Polimeros el candidato debera aprobar los 26 créditos
correspondientes a asignaturasfundamentales, especializacién y complementarias, yla

realizacién de un Trabajo Final que comtempla un Examen de Cualificacion.

8. El programase regird por el Reglamento de los Programas de Doctorado y Magister (Decretos
U. de C. N° 92-180, N® 95-122, N° 99-166, N° 2001-186 y N° 2003-030).

HEREEERER

Ofrecida fa palabra, se producen por parte de los Sres.

Consejeros, y Sres. Vicerrectores, en que se plantean diversos comentarios,
interrogantes y alcances respecto de la materia sobre que versa el punto.
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Se plantea que el Programa dispone de excedentes muy

precarios y que no permite otorgar becas de arancel porque se tornaria

deficitario y no contribuye al financiamiento de la Universidad.

 

Por otra parte se comenta que el numero de sus estudiantes

que alcanzan a cinco, no corresponde a un Magister Profesional y se

pregunta al respecto, por la demanda existente en el mercado sobre este tipo

de Programas.

Finalmente se aclara, que dentro de la némina de Profesores

que aparecen del Programa noparticipa, el Sr. Galo Cardenas T.

Acuerdo N° 29- 2010.

Por unanimidad de los Sres. Consejeros se aprueba la Creacion del

Programa de Magister en Polimeros dependiente de la Facultad de

Ciencias Quimicas, que consta de los documentos adjuntos a la

presente sesidn, bajo condicién, que el Vicerrector de Asuntos

Econémicos y Administrativos en conjunto con el Decano de la

Facultad de Ciencias Quimicas y la Directora de Postgrado convengan

en un procedimiento de ajuste a su parte econdmica del mismo,

mejorandola, de lo cual se informara al Consejo Académico para su

conocimiento.

CUARTO PUNTO: OFERTAS CARRERAS 2011: Redquisitos,

Ponderaciones y Vacantes.

El Sr. Vicerrector indica que la propuesta se dirige

principalmente, a presentar !a oferta de carreras para el afio 2011.

Sefiala que el punto sera expuesto por el Director de Docencia,

Sr. José Sanchez H., y luego, por el Jefe de UDARAE Sr. Ricardo Rojas F.

El Sr. Sanchez comenta, que el Consejo Académico debe

pronunciarse en forma anual, sobre el proceso de admisién 2011, en relacion

a los requisitos, ponderaciones y vacantes de la oferta de Carreras, para lo

cual, se detiene e insiste en algunos aspectos generales del proceso.

Agrega, que en lo atinente especificamente a los mencionados

requisitos, ponderaciones y vacantes de las Carreras, se efectuaron las

consultas a todas las Facultades para verificar si éstos elementos sufrian

modificaciones, lo que se consolidé en un documento, que sera presentado y

explicado seguidamente por el Jefe de UDARAE, Sr. Ricardo Rojas F.

quien se asiste de las diapositivas que se reproducen a continuacion,

deteniéndose en ciertas materias, en que profundiza y comenta:
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PROCESO DE ADMISION2011 <

PROPOSICION DE REQUISITOS,
PONDERACIONES Y VACANTES

INFORME AL CONSEJO ACADEMICO,
23 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ANTECEDENTES
4. En el Proceso de Admisién 2011 se utilizaran las

mismas escalas de transformaci6n a puntaje
standard. (PSU: normalizacién a una escala de
promedio 500 y desviacién estandar 110 puntos; y
NEM: la misma tabla de promedio de 540 puntos y
una desviacién estandar de 110).

2. Con respecto al afio anterior, la cantidad de

inscritos disminuira en aproximadamente un 5% y
se espera una disminucionsimilar en la cantidad de

candidatos que rindan las pruebas obligatorias y en
el numero de postulantes.

En el caso de la Regién del Biobio, la disminucion

alcanzaria al 9%, aprox.
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REGION DE ARICA Y
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Sobre los Puntajes Minimos de Postulacion,
se propone:

> Aumentar de 475 a 500 puntos el Puntaje Promedio
PSU (Lenguaje y Matematica) para las Pedagogias de
Concepcion; y mantenerlo en 475 puntos para el resto
de las carreras; y

> Mantener el Puntaje Ponderado de 475 puntos para
Los Angeles y de 500 puntos para Concepcion y
Chillan.
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Postulantes Efectivos y Alurnnos Nuevas con Puntaje Promedia PSU

inferior a 500 purtes (Fuente: Admisién Regular 2210}

1,6%

Se aR at Total 27.8%
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CARRERA

A 7” PLAS

CARRERAQUE SE DISCONTINUA

CARRERA

ing. Agroindustrial {CH}

Terminada la exposicién, el Sr. Vicerrector precisa que la

propuesta en general, implica que 88 carreras no proponen cambios, solo

una carrera aumenta sus vacantes, que corresponde a Ingenieria Comercial,

del Campus Los Angeles, en donde se aumentan de 50 a 60 sus cupos y se
discontinda la Carrera de Ingenieria Agroindustrial, del mismo Campus.
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   Sres. Consejeros, y Sres. Vicerrectores, en que se plantean diverspg9
comentarios, interrogantes y alcances respecto del proceso de admisiQy 4

2011. <   

 

Para efectos de la presente acta se consignan éstas
intervenciones en mayor extension, en la trascripcién de la sesion, que
forma parte de ésta.

Se indican y aclaran los motivos que se tuvieron en cuenta para
discontinuar la Carrera de Ingenieria Agroindustrial en el Campus Los
Angeles y las razones para que la mencionada Carrera siga dictandose enel
CampusChillan.

Acuerdo N° 30- 2010.

Por unanimidad de los Sres. Consejeros se aprueba el proceso de

admisi6n 2011, a través de la propuesta antes reproducida, que forma

parte del acuerdo y de la presente acta, donde se dispone, que 88

carreras no proponen cambios, una aumenta sus vacantes y otra se

discontinta.

QUINTO PUNTO: DOCUMENTO FINAL DE PLANTEAMIENTO Y

PROPUESTAS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD Y FINANCIAMIENTO
UNIVERSITARIO.Informe de la Comision del Consejo Académico.

El Vicerrector Sr. Ermesto Figueroa H., sefiala que el

documento a que se refiere el punto qued6 entregado en su preparacion a la

Comisién que dirige el Decano de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y
Geografia Sr. Ricardo Utz B., que por imposibilidad de asistir a la presente
sesion lo reemplazara, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales,

integrante de dicha Comisién, Sr. Jorge Rojas H., quien expondra a

continuacion.

Ofrecida la palabra al Decano Sr. Jorge Rojas H., éste indica,
que el documento que fue despachado oportunamente a los Sres.

Consejeros para ser conocido en la presente sesi6n, correspondeal definitivo

que fue aprobadoporla Comision.

Acto seguido, el Sr. Vicerrector pide el pronunciamiento al

Consejo Académico sobre el documento.

interviene el Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y

Sociales, Sr. Sergio Carrasco D., para manifestar que desea sugerir algunos

cambios formales al documento, lo que consta en el ejemplar que entrego al

Secretario General. En el mismo sentido, el Vicerrector de Asuntos

Econémicos y Administrativos, indica que agregara algunas precisionesenel

documento.
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El Sr. Vicerrector indica, que atendido al mérito de |
modificaciones sugeridas es menester entrar a conocer de las mismas,
modo que en esta sesién, quede definitivamente aprobado el documento.

A continuacién se procede al analisis de cada una d
modificaciones propuestas en relacién con las disposiciones del documento,
interviniendo los Sres. Consejeros y Sres. Vicerrectores.

Para efectos de la presente acta, el referido andlisis obra in

extenso enla trascripcién de la sesién, que forma parte de la misma.

Se procede a continuacién a reproducir el primer documento,

antes del analisis de que fue objeto producto de las mencionadas

modificaciones:

LA UNIVERSIDADDE CONCEPCION ANTE PROPUESTA DE UNA NUEVA

INSTITUCIONALIDAD YFINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

CONSEJOACADEMICO

PLANTEAMIENTO YPROPUESTAS SOBREINSTITUCIONALIDAD Y¥

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Al revisar nuestra historia, deberiamos concordar que desde la independencia nacional, la

Educacién Superior ha jugado un papel central en la construccién republicana y democrdtica del

pais.

La Universidad de Chile, creada con el propésito de formar a los profesionales que

contribuirian afortalecer el nuevo Estado-nacién; la Universidad Catélica que asume como propdosito

cultivar valores cristianos en el nuevo contexto nacional y la Universidad de Concepcion que surge

como iniciativa de la comunidad penquista paraformar profesionales yfomentar el desarrollo de la

Region, son iniciativas que, con las especificidades que las caracterizan, responden a necesidades

legitimas asociadas a un objetivo comin de sociedad.

El surgimiento de nuevas instituciones de Educacién Superior a mediados dei siglo pasado,

como es el caso de las universidades Técnica del Estado, Austral, Federico Santa Maria y Catélica de

Valparaiso, asi como la extensién de las universidades estatales y Catdlicas a través de sedes

regionales, todas reunidas hoy en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH),

han definido come misién y visién, responder a las necesidades y desafios del desarrollo econémico,

politico, cultural y social de un pais que concibe el bienestar de los ciudadanos como su principal

abjetivo,

Estos principios orientadores las valida y les oterga el reconocimiento piblico ylegal, y al

mismo tiempo, las ha hecho merecedoras del apoyo financiero del Estado chileno, cuyo objetive

esencial es también la prosecucién del Bien Comin, segtin se consagra en la Constitucién Politica de

la Republica.

Sin embargo, el contexto en que se desarrolla hoy la Educacién Superior ha cambiado.

Surgen cuestionamientos al sistema de Educacién Superior, tanto de organismos internacionales como

de entidades nacionales, que sélo han considerado hasta ahora, aspectos relacionados con su

financiamiento. Se ha evitado asi, una discusién mds profunda, que aborde desde una perspectiva

globaly equitativa, el sistema de educacién que Chile requiere para enfrentar sus diferentes desafios

de desarrollo.

En este sentido, la Universidad de Concepcién y su Consejo Académico manifiestan su

profunda preocupaciénpor las opiniones vertidas tanto por altos funcionarios piblicas, como por

directivos de algunas universidades privadas, las que apuntan a profundizar el proceso privatizador

con fines de mercado de la Educacién Superior. Se cuestiona asi un modela universitario de

orientacién piiblica que, a pesar de sus insuficiencias, ha permitido al pais progresary a las naciones

mas avanzadas consolidar su desarrollo cientifico, tecnoldgicey humano.
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Este modelo universitario se encuentra consagrado en la declaracién de la Conferenc

Mundial sobre Educacién Superior’, en la que se sefiala:
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“En su condicién de bien piblico y de imperativo estratégico para todos los niveles deta

ensefianza, y por ser el fundamento de la investigacién, la innovacién y la creatividad, la

Educacién Superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir un apoyo

econdmico”.

 
dastitucionalidad universitaria

Es de priblico conocimiento quela critica a la institucionalidad universitaria se ha centrado

especificamente en el CRUCH yno sobre !a institucionalidad universitaria como un todo, capaz de

sostener una organizacion universitaria concordante con los desafios que debe enfrentar Chile, para

avanzar a una sociedad del conocimiento,

En este marco, resulta clara la necesidad de perfeccionar una institucionalidad que oriente

y regule el Sistema de Educacién Superior vigente, de modo de promover en él, caracteristicas

deseables como calidad, eficiencia, descentralizacién, equidad y pertinencia. Ello implica incluso

considerar la creacién de nuevos organismos representativos que apunten a este objetivo, pero sin

abandonar la organizacién originaria que el pais se ha dado y que corresponde al CRUCH.

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es una persona juridica de derecho

ptiblico y de administracién auténoma, creada por ley en 1954 (Ley N° 11.373), con el prapésito

inicial de administrar losfondos piblicos de investigacién, desarrollo, ampliacion de infraestructuray

representar los intereses universitarios ante el Estado. Actualmente, esta compuesto por as

universidades: 16 estatales y 9 privadas ~ catélicas y laicas — orientadas por el Bien Comin ysin

Jines de lucro.

Como se recordard, el desarrollo arménico que seguia el sistema universitario, sufrié un

abrupto cambio: A comienzos de 1981, el gobierno de la época modificé radicalmente la legislacion e

institucionalidad de la Educacién Superior, autorizando la creacién de universidades privadas. Esta

nueva legislacidn estipulaba que

“_.deberan constituirse como personas juridicas de derecho privado sin
fines de lucro”.

Sin embargo, en la realidad, esta nueva legislacién facilité el surgimiento de mumerosas

universidades privadas, algunas de las cuales mediante la posesién de bienes inmuebles y su

autoarrendamiento, persiguen efectivamente fines de lucro. De esta manera la Educacién Superior

ingresé a la esfera de los negocios, atomizando el sistema universitario.

Esta nueva realidad universitaria, masificada, desestructurada y dispersa, requiere en

forma urgente regulaciones objetivas y esténdares de calidad minimos, cuya responsabilidadle cabe

al Estado, como ente promotor del desarrollo nacional.

En efecto, la sociedad chilena concibe al Estado como el garante de la calidad en la

formacion de generaciones, las que ven en la organizacién superior del pais, la instancia que asegura

el avance sostenida hacia la sociedad del conocimiento.

Por definicién. la vinculacién entre sociedad y Estado, se traduce en que éste ultimo

salvaguarda el Bien Comtin. Esto, llevado al campo de la Educacién Superior, se ha expresado

histéricamente en la existencia del CRUCH, coma wna instancia que entiende la Formacion Superior

en forma integral: que antepone la calidad por sobre el lucro y que mantiene una clara vocacién

social y un sentido de creciente aporte al desarrollo del pais. Es por ello que mantener la

institucionalidad del CRUCH, dentro de la nueva institucionalidad que el pais se dé, resulta

consistente con el propdésito de salvaguardar el Bien Comtin, como un valor irrenunciable de la

sociedad chilena, que entiende a “La Universidad” coma una meta de progreso socialy personal.

 

' UNESCO,Paris, 5-8 de julio 2009
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Sistema de financiamiento aniversitario

Los aportes del Estado chileno al financiamiento de la Educacién Superior, son claramen

deficitarios, tal como lo destaca el informe de la OCDE segiinef cual:  avec

“De acuerdo a las normas internacionales, la Educacién Superior en Chile es cara y gran

parte de su costo recae en los estudiantes y sus familias y una parte muy pequefia en el

Estado”?

Esta realidad era ya de ptiblico conocimiento, siendo denunciado permanentemente por el

Consejo de Rectores, por las organizaciones estudiantiles y ademas reconocida por la OCDE al

sefialar que:

“Chile deberia planificar el doble de su inversion piiblica en Educacion Superior para
alcanzarel nivel de esfuerzo ptiblico comparable a Japon”. °

Ampliando lo anterior, el informe de la OCDE reconoce que el gasto piblico de Chile

representa sélo un 0.3% del PIB, en circunstancias que Finlandia invierte el 1.7%. Asimismo, al

comparar nuestra realidad con la de los paises Latinaamericanos, se tiene que nuestra inversion es

notoriamente inferior a las de México y Brasil, cuyos gastos representan el 0.9% y el 0.8% de sus

respectivos PIB.

Mas alld de las recomendaciones de la OCDE, los planteamientos del Ministerio de

Educacién, proponen congelar el aporte econdmicodirecta a las universidades del CRUCH, optando

por unfondo concursable.”

La consecuencia directa de la implementacién de esta politica, se traduciria en el

estancamiento del desarrollo de la Educacién Superior, en circunstancia que el aporte basal, lejos de

congelarse, requiere ser mantenido y ain, incrementado, incorporando a él, recursos para la

investigacidn y el postgrado,

En efecto, el escaso aporte financiero del Estado colocaria a las universidades — tanto

estatales como privadas con vecacién publica — en situacién de una creciente estrechez econémica.
Las recientes movilizaciones estudiantiles por congelamiento de aranceles y rebaja de matriculas.

constituyen tan sdlo un ejemplo de la situacién limite en que se encuentra el actual sistema de

financiamiento de la Educacién Superior.

El Consejo Académico de la Universidad de Concepcién reafirmaelprincipio ético de evitar

el lucro a partir de los recursos piblicos provenientes del trabajo y de los impuestos aportados por
todos los chilenos. En este sentido, las universidades que reciban recursos del Estado deben acreditar

su uso al servicio de la comunidad.

En virtud de lo anterior, ef Consejo Académico de la Universidad de Cancepcién, plantea la

necesidad de:

L.- Crear un sistemadefinanciamiento basal directo més amplio que el actual, orientado a

las universidades pertenecientes al CRUCHytambién para aquellas entidades privadas de Educacion

Superior que persigan objetivos yniblicos demostrables. El nuevo sistemafinanciero deberia ajustarse

a las recamendaciones de la OCDE declaradas anteriormente.

2.~ Incluir en elfinanciamiento basal. fondos para apoyar el posigrado y la investigacién en

las universidades.

3.-/mplementar y ampliar un sistema tinico de becas y créditos para todos los estudiantes de

todas las universidades del pais, distribuido equitativamente, y basado en el aporte que reciben

actualmente los estudiantes de las universidades pertenecientes al CRUCH.

4.» Condicionar este financiamiento a los niveles de excelencia universitaria, que incluya

como indicadores:

 

? |g Educacién Superior en Chile, 2009pag. 71
3 La Educacién Superior en Chile, 2009p4g. 255
* Diario La Tercera, 20 junio 2010
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© Calidad: acreditacién de las instituciones y de las carreras
© Descentralizacion: posicionamiento y aportes de las instituciones al desarrollo regiok

¥territorial

e Bienes Publicos: niveles de investigacién (proyectos y publicaciones) e infiOVacion
tecnoldgica (patentes, apoyo al emprendimiento de Pymesy a microempresas}

e Eficiencia: tasasy metasde titulaciénde egresados de preypostgrado

A
B
T
A
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Ademds, considerar el criteria del aporte social de las Universidades, lo que incluya:

® tasa de inscripcion de alumnos/as de los tres quintiles mds pobres, pueblos originarios,

discapacitados, localidades en crisis y reconversién ecandmica, en reconstruecién por
desastres, entre otras

® politica de retencién de alumnos‘as

La Edueacién Superior de vocacién publica requiere, al igual que en paises desarrolladas con los que

Chile se compara, de un sistema de financiamiento basal directo, que cubra sus necesidades
fundamentales de funcionamiento. Si Chile aspira a ineresar a la sociedad del conecimiento y a

transformarse en el mediano plazo en una sociedad desarrollada, deberd asegurar primeramente tn

Jfinanciamiento universitariojusto, equilibrado v equitative.

Concepcion, 2) de Septiembre de 2010

REETEEEEEREEERE

Seguidamente, se reproduce el documento definitivo obtenido
después del analisis de que fue objeto motivo de las modificaciones
planteadas en esta sesién.

CONSEIOACADEMICO

(Definitive)

PLANTEAMIENTO Y¥PROPUESTAS SOBREINSTITUCIONALIDAD Y
FINANCTAMIENTO UNIVERSITARIO

Al revisar nuestra historia, deberiamos concordar que desde la independencia nacional, la

Educacién Superior ha jugado un papel central en la construccion republicana y democratica del

pais.

La Universidad de Chile. creada con el propdsito de formar a ios profesionales que
contribuirian a fortalecer el nuevo Estado-nacion; la Universidad Catélica que asume como prapdsito

cultivar valores cristianos en el nuevo contexto nacional y la Universidad de Concepcién que surge

como iniciativa de la comunidad penquista paraformar profesionales y Jomentar el desarrallo de la

Regién. son iniciativas que, con las especificidades que las caracterizan, responden a necesidades

legitimas asociadas a unobjetivo cominde sociedad.

El surgimiento de nuevas instituciones de Educacion Superior a mediados del siglo pasado,
como es el caso de las universidades Técnica del Estado, Austral. Federico Santa Maria y Catélica de
Valparaiso, asi como la extensién de las universidades estatales y Catdlicas a través de sedes
regionales, todas reunidas hoy en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH),
han definido como misién y visién, responder a las necesidades y desafios del desarrolla econémico,

politico, cultural y social de un pais que concibe ef bienestar de los ciudadanes como su principal

objetivo.

Estos principios orientadores las valida y les otorga el reconocimiento publico ylegal. yal
mismo tiempo, las ha hecho merecedoras del apoyo financiero del Estado chileno, cuyo objetivo
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esencial es también la prosecucién del Bien Comin, segiin se consagra en la Constitucion Politica ile ee

la Republica. < = 3

OoWg
| Sin embargo, el contexto en que se desarrolla hoy la Educacién Superior ha cambiad’.

Surgen cuestionamientos al sistema de Educacién Superior, tanto de organismos internacionales como

de entidades nacionales, que sélo han considerado hasta ahora, aspectos relacionados con su

Jinanciamiento. Se ha evitade asi, una discusién mds profimda, que aborde desde una perspectiva

global yequitativa, el sistema de educacién que Chile requiere para enfrentar sus diferentes desafios

de desarrollo.

En este sentido, la Universidad de Concepcién y su Consejo Académico manifiestan su

preocupacién por las opiniones de algunos altos funcionarios piblicos y de directivos de
determinadas universidades privadas, las que apuntarian a profundizar el proceso privatizador de la

Educacion Superior. Se cuestiona asi un modelo universitario de orientacién publica que, a pesar de

sus insuficiencias, ha permitido al pais progresar y a las naciones mds avanzadas consolidar su

desarrollo cientifico, tecnolégicey humano. 
j|
|
:

| Este modelo universitario se encuentra consagrado en la declaracién de la Conferencia
Mundial sobre Educacién Superior’, en la que se sefala:

“En su condicién de bien piblico y de imperativo estratégico para todos los niveles de la

ensefianza, y por ser el fundamento de la investigacién, la innovacidn yla creatividad, la

Educacién Superior debe ser responsabilidad de tades los gobiernos y recibir un apoyo

econdmico”.

 

Jnstitucionalidad universitaria

Es de piblico conocimiento que la critica a la institucionalidad universitaria se ha centrado

especificamente en el Consejo de Rectores y no sobre la institucionalidad universitaria como untodo,

capaz de sostener una organizacién universitaria concordante con los desafios que debe enfrentar

Chile, para avanzar a una sociedad del conocimiento.

  

En este marco, resulta clara la necesidad de perfeccionar una institucionalidad que oriente
y regule el Sistema de Educacién Superior vigente, de modo de promover en él, caracteristicas

deseables como calidad, eficiencia, descentralizacién. equidad y pertinencia. Ello implica incluso
considerar la creacién de nuevos orzanismos representativos que apunten a este objetivo, pero sin

abandonar la organizacién originaria que el pais se ha dado y que corresponde al Consejo de

Rectores.

 

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es una persona juridica de derecho

publico y de administracién auténoma, creada por ley en 1954 (Ley N° 11.575), con el propésito

inicial de administrar losfondos piblicos de investigacién, desarrolle, ampliacion de infraestructura y
representar los intereses universitarios ante el Estado. Actualmente, esté compuesto por 25
universidades: 16 estatales y 9 privadas ~ catélicas y laicas — orientadas por el Bien Camun ysin

fines de lucro.

i
j

4
i

Como se recordaré, el desarrolla arménico que seguia el sistema universitario, sufridé un

cambio de importancia: A comienzos de 1981, el gobierno modificé radicalmente la legislacién e
institucionalidad de la Educacién Superior, autorizando ja creacién de nuevas universidades

| privadas, La nuevalegislaciénestipulaba que éstas:

“deberdn constituirse como personas juridicas de derecho privado sin

fines de lucre”.

Sin embargo, en la realidad, esta nueva legislacion facilité el surgimiento de mumerosas

! universidades privadas, algunas de las cuales mediante la posesién de bienes inmuebles y su

 

5 UNESCO,Paris, 5-8 de julio 2009
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autoarrendamiento, asi como de la agregacién de valor a través de la transferencia de la propiedad,
persiguiendo directamentefines de lucro -, han contribuido a la atomizacion del sistema universitari

Esta nueva realidad universitaria, masificada, desestructurada y dispersa, requiere
forma urgente regulaciones objetivas y estandares de calidad minimos, cuya responsabilidad I€ cab

al Estado, como ente promotor del desarralla nacional.

En efecto, la sociedad chilena concibe al Estado como el garante de la calidad en la
formacidn de generaciones, las que ven en la organizacién superior del pais, la instancia que asegura

el avance sostenido hacia la sociedad del conocimiento.

Por definicién, la vinculacién entre sociedad y Estado, se traduce en que éste ultimo

salvaguarda el Bien Comtin. Esto, llevado al campo de la Educacién Superior, se ha expresado

histéricamente en la existencia del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, camo una

instancia que contribuye a la Formacién Superior en formaintegral; que antepone la calidad por

sobre el lucro, que mantiene una vocacién social y un sentido de creciente aporte al desarrollo del

pais. Es por ello que mantener la institucionalidad del Consejo de Rectores, dentro de la nueva

institucionalidad universitaria, resulta consistente con el propésito de salvaguardar el Bien Comin,

como un valor irrenunciable de la sociedad chilena, que entiende a “La Universidad” como una meta

de progreso social y personal,

Sistema de financiamiento universitario

Los aportes del Estado chileno al financiamiento de la Educacién Superior, son deficitarios,

tal como lo destaca el informe de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico

(OCDE) seguin el cual:

“De acuerdo a las normas internacionales, la Educacién Superior en Chile es cara y gran

parte de su costo recae en los estudiantes y sus familias y una parte muy pequefia en el

Estado

Esta realidad era ya de piblico conacimiento, habiendo sido sefialada permanentemente por

el Consejo de Rectores, por las organizaciones estudiantiles y ademds reconocida por la OCDEal

indicar que:

“Chile deberia planificar el doble de su inversion publica en Educacién Superior para
alcanzar el nivel de esfuerzo publico comparable a Japon”.

Ampliando lo anterior, el informe de la OCDE reconoce que el gasto publico de Chile

representa sdlo un 0.3% del PIB, en circunstancias que paises como Finlandia invierte el 1.7%.

Asimismo, al comparar nuestra realidad con la de los paises Latinoamericanos, se tiene que nuestra

inversion es notoriamente inferior a las de México y Brasil, cuyos gastos representan el 0.9% yel

0.8% de sus respectivos PIB. Segiin la OCDE,el gasto de Chile por estudiante representa menos de la

mitad de lo que gasta Bolivia.

Al contrario de las recomendaciones de la OCDE, la consecuencia directa de la

implementacién de una politica que congelara el aporte ecandmico directo a las universidades del

Conseje de Rectores, optando por un fondo concursable, se traduciria en el estancamiento del

desarrollo de la Educacién Superior. El aporte basal, lejos de congelarse, requiere ser incrementado,

agregando a él, recursos para la investigaciény el postgrado.

En efecto, la disminucién de ya escaso aporte financiero del Estado colocaria a las

universidades - tanto estatales como privadas con vocacién piblica ~ en situacién de una creciente

estrechez econémica. Las recientes movilizaciones estudiantiles por congelamiento de aranceles y

rebaja de matriculas, constituyen una consecuencia de la situacin limite en que se encuentra el

actual sistema definanciamiento de la Educacién Superior.

El Consejo Académico de la Universidad de Concepcionreafirma el principio ético de evitar

el lucro a partir de los recursos ptiblicos provenientes del trabajo y de los impuestos aportados por
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todos los chilenos. En este sentido, las universidades que reciban recursos del Estado deben acredi Lt

su uso al servicio de la comunidad. <pe

En virtud de lo anterior, el Consejo Académico de la Universidad de Concepcién, plantea g

necesidad de:

 

ence

1.- Crear un sistema de financiamiento basal directo mas amplio que el actual, orientado a

las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y también para aqueillas entidades privadas

de Educacién Superior que persigan objetivos piblicos demostrables. El nuevo sistema financiero

universitario deberia ajustarse a las recomendaciones de la OCDE, duplicando progresivamente los

aportes del Estado.

2.- Incluir en elfinanciamiento basal, fondos para apoyar el postgrado y la investigacion en

las universidades.

3.-Implementary ampliar un sistema unico de becas y créditos para todos los estudiantes de

todas las universidades del pais, distribuido equitativamente, y basado en el aporte que reciben

actualmente los estudiantes de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.

4.- Condicionar este financiamiento a los niveles de excelencia universitaria, que considere

como indicadores:

® Calidad: acreditacién nacional de las instituciones, de las carreras y de los programas

de pastgrado
¢  Descentralizacién: posicionamiento y aportes de las instituciones al desarrollo regional

yterritorial

* Bienes Publicos: niveles de investigacién (proyectos y publicaciones} e@ innovacion

tecnolégica (patentes, apoyo al emprendimiento de Pymes y a microempresas) y aportes

ala cultura

*  Eficiencia: tasas y de titulacién de egresados de pre y postgrado

Ademds, considerar el criterio del aporte social de las Universidades, que incluya:

* Tasa de inscripcién de alumnas/asde los tres quintiles mas pobres; delas localidades

encrisis y reconversién econémica; de zonas en reconstrucciénpor catastrofes naturales

ysociales; pertenecientes a pueblos originarios; con necesidades educativas especiales,

entre otras
e Politica de retencion de alumnos/as

La Educacién Superior de vocacién piiblica requiere, al igual que en paises desarrollados

con los que Chile se compara, de un sistema de financiamiento basal directo, que cubra sus

necesidades fundamentales de funcionamiento. Para que Chile se inserte en la sociedad del

conocimiento yse transforme en el mediano plazo en una sociedad desarrollada, debera contar con un

financiamiento universitario adecuado, equilibrado y equitativo.

Concepcion, 23 de Septiembre de 2010

SELESEESSESEERA RES

Acuerdo N° 31 - 2010.

 

Por unanimidad de los Sres. Consejeros, se aprueba el documento

definitivo antes reproducido, que contiene el Planteamiento y

Propuestas del Consejo Académico de la Universidad de Concepcion

sobrela Institucionalidad y Financiamiento Universitario.
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1.- Proyecto Universidad Vespertina.

El Vicerrector, Sr. Ernesto Figueroa H., se refiere al
planteamiento efectuado por el Sr. Rector respecto del proyecto sobre

Universidad Vespertina, dando a conocer diversos aspectos que significa el
desarrollo del proyecto, como también la entrada de nuevos recursos queello
significa.

Invita y estimula a los Sres. Decanos a contribuir y hacerse

parte en dicho proyecto, debido a su importanciainstitucional.

2.- Celebracién de Estudiantes del Campus Chillan con ocasién

de las fiestas patrias.

El Director General del Campus Chillan, Sr. Fernando Borquez

L., informa sobre las serias dificultades que debio enfrentar dicho Campus,

con ocasién de la celebracién de las Fiestas Patrias por parte de los

estudiantes en dicho recinto estudiantil y que ocurrid, el miércoles 15 de

septiembre de la semana pasada.

Se produce luego un intercambio de opiniones entre los Sres.

Consejeros, Sres. Vicerrectores y el representante estudiantil, respecto de

los diversos elementos que rodean este tipo de actividades y la manera de

como deberian planificarse, para evitar las dificultades que se presentan,

principaimente porla ingesta de alcohol, integridad fisica de los estudiantes y

la exposicién a que queda sujeto el patrimonio universitario.

Se levanta la sesién a las 12.20 horas.

Aol Wal HALL

 

RODOLFO WALTERDIAZ SERBIO LAVANEAY MERINO
SECRETARIO GENERAL RECTOR |
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