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En 1g72,  cuando e l  rec to r  Edgardo Boen inger  d ic tó  e l  decre to  de  c reac ión  de  la
Facu l tad  de  C ienc ias  Soc ia les  de  la  Un ivers idad de  Ch i le ,  los  p ro fesores  de  es ta
Facu l tad ,  que habíamos par t i c ipado en  los  p ro longados debates  de  una década
para  l legar  a  ese  momento ,  sen t imos que se  cumpl ía  una e tapa h is tó r ica  en  e l
desenvo lv imien to  de  nues t ras  d isc ip l inas .

En e fec to ,  es  una tendenc ia  mund ia l  de l  desar ro l lo  un ivers i ta r io  e l  que las
Cienc ias  Soc ia les  den sus  pr imeros  pasos  a l  amparo  de  las  Facu l tades  de  F i loso f  ía  o
de Derecho y ,  luego,  a lcanzado c ie r to  n ive l  de  madurez ,  se  independ icen para

conso l idarse  como un campo d is t in t i vo  de l  saber  a l  que fo rmalmente  se  as igna un
lugar  p rop io ,  reconoc iéndose a  sus  espec ia l i s tas  no  só lo  la  na tura l  p rer rogat iva  de
f i ja r  los  es t i los  más aprop iados  para  e l  cu l t i vo  de  sus  d isc ip l inas ,  s ino  también  la
capac idad de  de terminar  las  po l í t i cas  ins t i tuc iona les  más conven ien tes  para  e l
p rogreso de  ese campo conforme a  sus  par t i cu la res  carac ter ís t i cas '

Nuest ras  esperanzas  de  en tonces  se  cumpl ie ron  só lo  parc ia lmente .  En los  años
s igu ien tes ,  la  nac ien te  Facu l tad  a f ron tó  suces ivas  reorgan izac iones  rea l i zadas  s in
t u i c i ó n  d e  n u e s t r o s  a c a d é m i c o s  e n  1 9 7 3 ,  1 9 7 6  y  1 9 8 1 ,  a ñ o  e n  q u e  s e  s u p r i m i ó
lega lmente  la  Facu l tad  por  la  misma normat iva  que te rminó  con la  fo rmac ión
p e d a g ó g i c a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e ,  h e c h o  d e  t a l  r e s o n a n c i a  n a c i o n a l  q u e  l a
supres ión  de  nues t ra  Facu l tad  pasó inadver t ida .  Las  C ienc ias  Soc ia les ,  inc luyendo
ahora  a  la  Educac ión ,  quedaron depend iendo de  la  Facu l tad  de  F i loso f ía ,  su je tas  a
nuevos  cambios  como la  reorgan izac ión  de  1985;  has ta  que la  vo lun tad  de l  cuerpo
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académlco  ob tuvo rever t i r  la  med ida  lega l  de  1981,  cons t i tuyéndose nuevamente
la  Facu l tad  de  C ienc ias  Soc ia les  en  1989.

Es  indudab le  que las  cont inuas  reorgan izac iones ,  con  su  secue la  de  cambio  de
loca l i zac ión  f ís ica ,  de  reg lamentac ión  y  p lanes  de  es tud ios ,  de  es t ruc turas  y  au tor i -
dades ,  y  de  progres ivas  reducc iones  presupuestar ias ,  c rearon cond ic iones  muy
adversas  para  que las  C ienc ias  Soc ia les  pud ie ran  de f in i r  ob je t i vos  de  con jun to  y
lograr  la  concer tac ión  de  acc iones  de  sus  d iversas  un idades para  a lcanzar  ta les
ob je t i vos  comunes.

En ese marco  de  ines tab i l idad  y  l im i tac iones ,  s in  embargo,  los  académicos  de
Cienc ias  Soc ia les  han s ido  pro tagon is tas  de  un  ex t raord inar io  es fuerzo  de  cont inu i -
dad de l  quehacer  académico  de  es tas  d isc ip l inas .  Los  pro fesores  de  los  Depar ta -
mentos  de  Ant ropo log ía ,  de  C ienc ias  de  la  Comunicac ión ,  de  Educac ión ,  de  Ps ico-
log ía  y  de  Soc io log ía ,  lograron  en  ese per íodo lo  que no  se  cons igu ió  en  o t ras
Un ivers idades  inc luso  do tadas  de  mayor  es tab i l idad :  mantener  la  p resenc ia  ins t i -
tuc iona l  de  nues t ras  d isc ip l inas  en  la  Un ivers idad de  Ch i le  y ,  desde aquí ,  sos tener  e l
desenvo lv imien to  de  las  C ienc ias  Soc ia les  en  e l  pa ís .

Esa ac t iv idad se  mater ia l i zó  en  impor tan tes  proyec tos  de  inves t igac ión ,  en  una
sos ten ida  l ínea de  pub l icac iones  c ien t í f i cas ,  en  la  mantenc ión  de  una labor  fo rma-
dora  conducente  a  l i cenc ia tu ras  y  t í tu los  p ro fes iona les  que fue  enr iquec ida  por  la
pues ta  en  marcha de  programas de  pos tgrado p ioneros  en  nues t ro  pa ís .

La  cont inu idad de l  quehacer  académico  de  las  C ienc ias  Soc ia les  en  la  Un ivers i -
dad de  Ch i le  h izo  pos ib le  captar  más vocac iones  para  es tas  c ienc ias  y  las  p ro fes io -
nes  respec t ivas ,  respa ldar  ins t i tuc iona lmente  e l  e je rc ic io  de  los  p ro fes iona les  de l
á rea  a  lo  la rgo  de  todo ch i le ,  y  ob tener  que es te  campo de l  saber  p reserve  su
leg i t im idad dent ro  de l  s is tema un ivers i ta r io  como un domin io  que genera  conoc i -
mien to  c ien t í f i co  bás ico  y  ap l i cado de  gran  s ign i f  i cac ión  soc ia t .

A  pesar  de  todo lo  hecho,  ex is te  consenso en t re  nosot ros ,  an t ropó logos ,  a r -
queó logos ,  per iod is tas ,  educadores ,  ps icó logos  y  soc ió logos ,  acerca  de  que nues-
t ro  campo c ien t í f i co  y  p ro fes iona l  no  ha  a lcanzado todav ía  e l  ro l  dec is ivo  oue
cons ideramos deber ía  jugar  en  la  Un ivers iad  y  en  e l  pa ís .

Para  las  C ienc ias  Soc ia les ,  vemos e l fu tu ro  como pos ib i l idad  ab ie r ta  a  la  imag i -
nac ión  y  la  vo lun tad  de  sus  espec ia l i s tas .  S inues t ro  ob je t i vo  es  asegurar  la  p resen-
c i a  d e  l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  c o n  u n  r a n g o  i n s t i t u c i o n a l y
una au tonomía  opera t iva  su f ic ien tes  para  dec id i r  con  independenc ia  e l  des t ino  de
es te  campo de l  saber ,  lograr  en  p len i tud  ese  ob je t i vo  nos  ex ige  impr imi r  a  la
marcha de  la  Facu l tad  un  sent ido  y  r i tmo de  desenvo lv imien to  conducente  a l  me jor
aprovechamiento  de  su  po tenc ia l  académico .

Es  dec i r ,  hay  que d iseñar  e  imp lementar  una po l í t i ca  de  Facu l tad  que tenga un
sent ido  exp l íc i to  de  desar ro l lo ,  y  no  so lamente  de  cont inu idad de  lo  ya  hecho.  Eso,
como es  obv io ,  requ ie re  rev isar  los  p r inc ip ios  o r ien tadores  que fueron  e f i caces
para  responder  a  los  desaf íos  de l  pasado inmed ia to .
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Esto  no  es  so lamente  porque qu is ié ramos ver  a  nues t ra  Facu l tad  expand i rse  y
asumi r  un  pape l  más des tacado en  la  c reac ión  y  t ransmis ión  de l  saber .  Es  tamb¡én
porque c reemos que e lvue lco  desde una po l í t i ca  de  cont inu idad hac ia  una po l í t i ca
de desar ro l lo ,  es  impera t ivo  para  mantener  la  pos ic ión  y  n ive les  de  ac t iv idad que
poseemos.

Ent ramos a  la  década de  los  noventa  como una en t idad que t iene  o t ras  carac te-
r ís t i cas  y  que se  inscr ibe  en  una rea l idad nac iona l  d is t in ta  a  los  años  precedentes ,
Hoy nues t ros  pro fesores  son más consc ien tes  de  que e l  e je rc ic io  adecuado de  sus
deberes  académicos  ex ige  como cor re la to  hacer  e fec t ivo  sus  derechos ;  tenemos
a lumnos más c r í t i cos  sobre  la  p reparac ión  que rec iben;  encont ramos un ivers ida-
des  pr ivadas  en  ráp ido  c rec imien to  que i r rumpen en nues t ras  áreas ;  los  recursos
f isca les  que f inanc ian  a l  s is tema un ivers i ta r io  son l im i tados  y  en  par te  se  as ignan
sobre  bases  compet i t i vas ;  y ,  por  sobre  todo,  somos par te  de  una nac ión  que espera
de las  C ienc ias  Soc ia les  que sean gu ía  ob je t i va  y  e f i c ien te  para  p lanear  su  progreso
soc ia l .  Pues  b ien ,  p lan teada la  marcha fu tu ra  de  la  Facu l tad  en  una óp t ica  de
desar ro l lo ,  los  aspec tos  menc ionados t ienen s igno pos i t i vo  para  d inamizar  nues t ra
ac t iv idad;  s in  esa  perspec t iva ,  todos  e l los  son fuente  de  tens iones  que no  podemos
mane jar .

Lo  esenc ia l ,  an tonces ,  es  p roponer  las  l íneas  d i rec t r i ces  en  to rno  a  las  cua les
debe darse  ese  desar ro l lo  de  las  C ienc ias  Soc ia les .  Es  dec i r ,  una de f in ic ión  acadé-
mica ,  que se  cons t i tuya  en  concepc ión  or ien tadora  para  gu ia r  las  dec is iones  opera-
c iona les .

E n  e l  á n i m o  d e  c o n t r i b u i r  a  e s a  d e f  i n i c i ó n ,  m e  p e r m i t o  s u g e r i r  q u e  u n  c e n t r o  d e
gravedad aprop iado para  e l  desar ro l lo  de  las  C ienc ias  Soc ia les  en  la  Un ivers idad de
Chi le  se  ob tendr ía  a l  encauzar  nues t ro  quehacer  hac ia  e les tud io  de  aque l los  temas
que en  nues t ra  s i tuac ión  nac iona l  t ienen un  va lo r  fundamenta l .  Cons ideramos
tarea  pr io r i ta r ia  de  nues t ra  Facu l tad ,  p romover  una acumulac ión  ráp ida  de  conoc i -
mien tos  en  es te  campo de l  saber  que,  a jus tándose a  las  ex igenc ias  de l  método
c ien t í f i co ,  o f  rezcan una re fe renc ia  d i rec ta  a  nues t ra  rea l idad soc ia ly  sus  prob lemas.

Aquí ,  en  e l  ámbi to  de  la  conducta  humana que se  nos  da  como rea l idad
inmedia ta ,  cas i  todo a  nues t ro  a l rededor  es tá  por  exp lo rar ,  cas i  todo es  inéd i to .  Es
deber  de  las  C ienc ias  Soc ia les  y  sobre  todo de  los  un ivers i ta r ios  que en  e l las
laboran,  hacer  in te l ig ib les  los  p rob lemas de  nues t ra  soc iedad y  apor ta r  so luc iones ,
Desde luego,  no  se  t ra ta  de  ob tener  conoc imien tos  para  una ingen ier ía  conductua l
a  l a  m a n e r a  d e  B . F .  S k i n n e r .  S e  q u i e r e  u n  c o n o c i m i e n t o  a p l i c a b l e ,  s í ,  p e r o  p l e n a -
mente  consc ien te  de  sus  responsab i l idades  y  l ím i tes ,  o  sea,  é t i ca  y  ep is temológ ica-
mente  lÚc ido .

E l  deseo de  ap l i car  los  mejores  ins t rumentos  de  la  c ienc ia  para  en tender  y
mejorar  las  c i rcuns tanc ias  concre tas  de  nues t ra  v ida  nac iona l ,  es  par te  in tegra l  de
la  t rad ic ión  de  la  Un ivers idad de  Ch i le .  Es tá  conten ido  en  e l  d iscurso  inaugura l  de l
rector Andrés Bel lo y,  con referencia más próxima a nuestra temática, está presente
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en e l  pensamiento  de l  rec to r  Va len t ín  Le te l ie r ,  para  menc ionar  dos  h i tos  t rascen-
dentes  en  lo  que ha  s ido  pos tura  permanente  de  es ta  casa de  es tud ios .

Nuest ra  p ropuesta  es  re tomar  ese  legado de  preocupac ión  pr io r i ta r ia  por  los
prob lemas nac iona les  y ,  con  renovada energ ía  In te lec tua l ,  hacer lo  h i lo  conductor
para  e l  desar ro l lo  de  las  C ienc ias  Soc ia les  en  nues t ra  Un ivers idad.

O u i z á s  s e a  o p o r t u n o  a ñ a d i r  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s  p a r a  u n a  c o m p r e n s i ó n  c a b a l
de  lo  p ropuesto .

Ante  todo,  de ja r  cons tanc ia  que la  búsqueda de  conoc imien to  que se  menc io-
na ,  no  d iscur re  só lo  por  los  caminos  de  lo  que a  veces  res t r i c t i vamente  denomina-
mos inves t igac ión .  Esa búsqueda puede ser  igua lmente  r igurosa en  la  indagac ión
que es  d iá logo de  pr imera  mano con los  hechos  empí r icos ,  o  en  la  recons t rucc ión
in te lec tua l  de l  saber  en  e lau la  en  d iá logo re f lex ivo  con las  inqu ie tudes  de l  a lumno.
La c ienc ia  misma en ac to  c reador  ac tuando s imu l táneamente  en  e l  avance y  en  la
t ransmis ión  de l  conoc imien to :  he  aquí  la  concepc ión  de  J .T .  F ich te  en  su  cé lebre
p lan  de  enseñanza super io r ,  documento  fundac iona l  para  la  renovac ión  de  la
U n i v e r s i d a d  a l e m a n a .

Ensegu ida ,  ac la remos que poner  én fas is  en  e l  conoc imien to  c ien t í f i co  de  nues-
t ra  p rop ia  rea l idad no  qu ie re  dec i r  abordar  esa  ta rea  como par te  segregada en
busca de  teor ías  par t i cu la res  para  nues t ro  en torno ,  s ino  en  func ión  de l  sen t ido  que
le  da  su  permanenc ia  a l  s is tema to ta l  de l  conoc imien to .  Oué duda cabe,  por
e jemplo ,  que a l  cen t ra r  nues t ra  a tenc ión  en  los  e fec tos  soc ia les  que t ienen en
nuest ro  ambien te  los  med ios  de  comunicac ión  mas iva ,  e l  d iseño de  nues t ras
inves t igac iones  tendrá  que apoyarse  en  todo e l  ins t rumenta l teór ico  y  metodo lóg i -
co  que han e laborado las  C ienc ias  Soc ia les  para  examinar  ese  prob lema en o t ras
la t i tudes ;  como también  es  indudab le  que los  ha l lazgos  re la t i vos  a  nues t ra  rea l idad
tendrán impacto  re t roa l imentador  en  los  mode los  teór icos  y  es t i los  de  inves t iga-
c ión  fo ránea.

Luego,  anotemos que bas ta  menc ionar  temas cuyo aná l is is  las  C ienc ias  Soc ia -
les  deben abordar  en  nues t ro  pa ís ,  para  ver  que una cor rec ta  aprox imac ión  t ras-
c iende a l  espec ia l i s ta  s ingu la r .  A l  dec i r  de  K.  Mannhe im,  los  espec ia l i s tas  de  es tas
d isc ip l inas  tendrán que acos tumbrarse  a  un  modo de pensamiento  in te rdepen-
d ien te .  E fec t ivamente ,  s l  nos  preocupa e l  tema de la  pobreza y  la  marg ina l idad
soc ia l ,  será  prec iso  acud i r  a l  an t ropó logo para  que examine las  redes  de  apoyo
comuni ta r io  que son carac ter ís t i cas  de l  respec t ivo  s is tema cu l tu ra l ;  a l  comunica-
dor ,  para  ana l izar  las  fo rmas de  comunicac ión  no  verba l  que los  sec tores  marg ina-
les  mane jan ;  a leducador ,  qu ien  cons idera  los  modos d i fe renc ia les  de  soc ia l i zac ión
en esos  grupos ;  a l  ps icó logo,  para  es tud ia r  e l  de ter io ro  de  la  ident idad ind iv idua l ;
a lsoc ió logo,  para  d iscern i r  los  es t i los  de  l iderazgo en  s i tuac iones  de  marg ina l idad.
A l  cons iderar  los  p rob lemas concre tos  de  nues t ra  soc iedad,  la  v is ión  es  necesar ia -
mente  mul t id imens iona l  y ,  por  ende,  mu l t id isc ip l inar ia .

Ot ro  comentar io  se  re lac iona con los  nexos  en t re  c ienc ia  pura  y  ap l i cada.  Todos
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Sabemos que las  f ron teras  en t re  ambos t ipos  de  conoc imien to  son ambiguas  y  a
menudo indef in ib les .  Pero  es  in te resante  des tacar  cuán f ruc t í fe ra  es  la  in te rpe-
net rac ión  de  ambos momentos  de l  quehacer  c ien t í f i co  cuando nos  ocupamos de
prob lemas concre tos  de  la  conducta  humana en un  contex to  de f in ido .  Pensemos,
por  e jemplo ,  en  los  n ive les  de  asp i rac iones  educac iona les  de  nues t ra  juventud ,

tema cruc ia l  para  e l  p laneamiento  educat ivo .  La  conoc ida  teor ía  de  H.S.  Su l l i van

sobre  los  "o t ros-s ign i f i ca t i vos" ,  ind iv iduos  re fe renc ia les  que in f luyen sobre  la

fo rmac ión  de  esas  asp i rac iones  en  e l  joven,  tendrá  que ser  rev isada como un
pos ib le  ins t rumento  de  in te rpre tac ión ;y  en  ese  proceso será  eva luada su  po tenc ia

exp l i ca t i va  y  sus  neces idades de  re fo rmulac ión ,  a  la  luz  de l  ensayo de  su  ap l i cac ión
a nues t ra  rea l idad.

Para  te rminar ,  qu is ie ra  re fe r i rme a l  esp í r i tu  con que e l  espec ia l i s ta  de  las

C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e b e  a s u m i r  e l  e s t u d i o  d e  l a  r e a l i d a d  q u e  l o  c i r c u n d a .  U n  r e c o n o -

c ido  inves t igador  exper imenta l  en  nues t ro  campo,  A .  Mas low,  nos  d ice  que la

ac t iv idad c ien t í f i ca  ha  l legado a  ident i f i carse  con la  p recauc ión ,  la  pac ienc ia ,  e l  no

cometer  e r ro res ,  la  p rueba repet ida  in f  in i tamente ;  una ac t ¡ tud  que no  t iene  mucho
que ver  con e l  esp í r i tu  de  aventura ,  r iesgo e  innovac ión  que h is tó r icamente  ha
produc ido  los  mayores  avances  de  la  c ienc ia .  Creemos que e l  in ten to  por  ade lan tar
la  búsqueda de  conoc imien tos  sobre  nues t ra  p rop ia  rea l idad soc ia l ,  por  la  na tura le -
za  inéd i ta  de  los  p rob lemas que tendremos que abordar  y  por  las  l im i tac iones  de
nuest ros  med ios  para  hacer lo ,  ex ig i rá  de  nosot ros  mucho más de  ese espí r i tu  de

aventura ,  que de l  ru t inar io  e je rc ic io  que Mas low cr i t i ca .
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