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1.  La  Comis ión :

amas de estudio

2. Diagnóst ico de la si tuación actual:

Cont iene el  anál is is de los elementos considerados por la Comisión para real izar su
evaluación, especialmente, los pr incipios que inspiraron los nuevos Planes y
programas de estudio de la carrera de derecho, y elementos esenciales, tales como,
los programas de los cursos, contenidos, evaluaciones, rendimiento académico,
talleres de memoria y examen de grado, entre otros.
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n) Rendimiento Académico

3. Propuesta de modif icación de los Planes y Programas vigentes:

Se refiere a las propuestas que la Comisión Técnica de Planes y Programas somete a
consideración del Consejo de Facultad, dest inada a corregir  las desviaciones

Otras modificaciones
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1. LA COMISION,.

a.-  Creación e instalación de la Comisión.

Por Resolución No 55 de fecha 28 de enero de 2005 el  señor Decano de la
Facul tad de Derecho de Ia Universidad de Chi le,  don Roberto Nahum Anuch,
dispuso la const i tución de una Comisión encargada del  anál is is y evaluación del
funcionamiento de los Planes y Programas de Estudios del Pregrado, que se
encuentra actualmente v igente en vir tud de D. U. N'  002093 de 23 de enero de
2002.

b.-  Integración.

La Comisión estuvo integrada por el Sr. Vicedecano (s) don Pierin o Perazzo
Gagl iardo, en cal idad de Presidente,  y por los profesores Juan Manuel Baraona
Sainz,  María Angél ica Figueroa Quinteros,  María Nora González Jaraquemada,
Crist ián Maturana Miquel  y Enr ique Navarro Bel t rán. Integraron también la
Comisión los estudiantes, señores José Luis Corvalán Pérez y Vicente Manríquez
González, ambos representantes de su estamento para ante el Consejo de
Facul tad.

Contó con la part ic ipación, en cal idad de invi tados, de los estudiantes
servando omerovich Concha y Carla Figueroa Herrera, presidente y
Vicepresidente del Centro de Estudiantes, respectivamente.

Durante el trabajo de la Comisión participaron tambíén los profesores Davor
Harasic Yaksic,  Héctor Loyola Novoa, Claudia Schmidt Hott .  y Paul ina Veloso
Valenzuela y los estudiantes Matías Meza-Lopehandía, Héctor Testa y Rocío
Vergara.  La permanencia de los mencionados consta en actas,  así  también los
mot ivos de su alejamiento.

Actuaron como Secretarias de Actas la Profesora del departamento de
Enseñanza Clínica del  Derecho Srta.  Lorena Lorca Muñoz y la Sra.  Bárbara
Parada Moreira, ayudante del Departamento de ciencias del Derecho.
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c . -  Sesiones.

La Comisión sesionó semanalmente,  entre los meses de junio de 2005 y
hasta agosto de 2006, celebrando un total  de 32 sesiones.

Los estudiantes y la mayoría de los profesores miembros de la Comísión
asist ieron regularmente a sus sesiones, quedando constancia en actas de la
asistencia a cada sesión.

Se deja constancia que durante un t iempo prolongado, Ia Comisión estuvo
impedida de sesionar,  debido a la tardanza en la entrega de los programas de los
cursos obligatorios, optativos y electivos por parte de los distintos Departamentos,
lo que just i f icó que, por unanimidad de los integrantes,  adoptara un acuerdo en
orden a suspender t ransi tor iamente sus labores,  mientras no se disponía de la
documentación suf ic iente para cumpl i r  su comet ido. l

Metodología de Trabajo

La Comisión in ic ió su labor anal izando los pr incipios que r igen a los
actuales Planes y Programas, a saber: f lexibil idad curricular, semestralización,
progresividad de las asignaturas, esencialización de los contenidos de los cursos
obligatorios y la especialización.

Para avocarse a una revisión detallada de lo que acontece con la
implementación de la reforma, se aprobó la metodología de trabajo que se
contiene en el documento elaborado por la Profesora María Angélica Figueroa
Quinteros, considerando que de esa forma se aportará claridad acerca del
procedimiento que se ut i l izó para abordar el  anál is is de los Planes y Programas de
Estudio.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Estudios v a los Directores de
Departamento a entrega de diversa documentación2, que iontuviera información
sobre las distintas cátedras dictadas desde la vigencia de la Reforma, separadas
por departamentos,  los académicos que las impart ieron, número de alumnos que
las cursaron, niveles de aprobación y reprobación y la entrega de los programas
de cada una de las cátedras impart idas.

'  En la primera sesión de fecha 1 de mayo de 2005, la Comisión acordó solicitar a los Directores de
Departamento la totalidad de los programas de los cursos impartidos por su unidad. Esta solicitud se reiteró
por acuerdo de las sesiones segunda,  de fecha 22 de junio de 2005,  tercera,  de 20 de ju l io  de 2005,  Sexta,
de fecha 10 de agosto de 2005. En la sesión Séptima, de fecha 17 de agosto de 2005, acordó, por
unanimidad de los asistentes, suspender sus Iabores mientras los departamentos no cumplieran con la
entrega de los programas, situaciÓn que fue oportunamente comunicada al señor Decano de la Facultad. La
Comisión reanudó sus labores el 28 de septiembre de 2005.

' Que se adjunta a este Informe.



Para una adecuada revisión de la información recabada, con el acuerdo de
sus integrantes,  se decidió div id i r  e l  anál is is conforme a grupos de cursos
obl igator ios" (ejemplo:  lntroducción del  Derecho I  y l l )  que era estudiado por algún
miembro y luego expuesto en las sesiones ordinar ias.  En una segunda fase, se
encomendó el  examen de la s i tuación de todos los cursos obl igator ios,  incluyendo
los optat ivos de un departamento,  a algún comisionado.

Esta metodología de estudio se empleó también, para el  anál is is con los
cursos electivos.

El  estudio pormenorizado de la s i tuación de cada uno de los cursos
dictados por los distintos profesores que los impartieron consideró la revisión,
entre otros,  de los s iguientes elementos:  contenido de los programas de cada
curso, su correlación con los aprobados en la mal la curr icular,  def in ic ión de los
objetivos generales y específicos, metodología de enseñanza y evaluación y
número de éstas,  existencia de controles y exámenes comunes, existencia de
bibl iograf ía y mater ia les actual izados, requis i tos para cursar la asignatura y su
precedencia.

Conforme se realizaba el análisis parcelado, la Comisión efectúa una serie
de propuestas al Consejo de Facultad, para efectos de mejorar la malla curricular,
las que se consignan en el  número 3 del  presente informe.

Junto con el  estudio señalado y en su contexto,  la Comisión también se
abocó a enjuic iar  la real idad de otras mater ias que consideraba fundamentales.  De
esta forma, se analizó la encuesta docente, memoria y examen de grado, mallas
tipos, entre otros.

e.-  Fuentes consul tadas:

Para una adecuada evaluación de la apl icación de los Planes y Programas de
Estudio,  la Comisión consul tó,  entre otras fuentes,  las s iguientes:

-  Informe de la Comisión Revisora de Planes y Programas de Estudio de
la Facul tad de Derecho de la Universidad de Ghi le.  (Dic iembre 2000)

- Perfi l  del egresado de la Carrera de Derecho, aprobado en el año 2002,
por el Gonsejo de la Facultad de Derecho.

- Decreto Exento N' 002093 de 23 de enero del año 2002 de la Rectoría
de la Universidad de Ghi le,  que Aprueba el  Reglamento y Plan de
Estudio de los estudios conducentes al  grado de Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales.

- lnformes de Secretaría de Estudio acerca de número de cursos
electivos ofrecidos por la Facultad de Derecho desde el año 2002,

3 Se entienden incluidos los cursos Optativos, por cuanto la naturaleza de estos es más cercana a la de los
obligatorios. Esto obedece a que estamos frente a áreas que el estudiante necesariamente debe cursar en su
mal la curr icu lar ,  s in per ju ic io de ex is t i r  la  posib i l idad de e legi r  dentro de un abanico de posib i l idades que se
ofrecen como Curso Optativo.

?
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divididos por Departamento y la nómina de profesores que ios
impart ieron, y número de alumnos que los cursaron.

- Informe de la Secretaría de Estudios acerca de los porcentajes de
aprobación y reprobac!ón de los cursos impartidos pór los
Departamentos de la Facultad, entre er año 2002 y el año 2006.

- Programas de cursos obligatorios, optativos y electivos entregados
por los departamentos.

-  Informe sobre la regulación del  s istema de memoria de prueba
elaborado por la Profesora María Angélica Figueroa euinteros

-  - - -  !

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

A cont inuación, serán expuestos los resul tados del  anál is is de aquel los
aspectos estudiados por la Comisión:

Semestral ización

La semestralización es considerada como principio rector de la "Reforma",
est imándose que su apl icación ha sido benef ic iosa para la Facul tad en diversos
sent idos.

En primer término, ha permitido otorgar una mayor flexibil idad a los
estudiantes,  en especial ,  a aquel los que se encuentran rezagados en relación a su
generación de ingreso, ya que éstos retrasos en su egreso no implican
necesar iamente,  la pérdida de un año, s ino que en algunos casos, tan sólo un
semestre.

Por otra parte, al ofrecerse variados cursos, permite que el estudiante
tenga una mayor posibi l idad de elección en su avance curr icular,  faci l i tando que
profundice en materias que sean de su preferencia e interés en su formación
profesional.

Además, la puesta en práctica de este principio ha permitido una mayor
compat ib i l idad con los programas de intercambio internacional  que ha suscr i to
tanto la Universidad como la Facultad. En efecto, dado que el régimen semestral
en el extranjero es regla general, los estudiantes de nuestra Facultad pueden
optar a éstos sin que ello signifique retrasos en la carrera y obtener su
reconocimiento por tener contenidos y extensión semejantes.

En opinión de la Comisión, la semestralización ha significado importantes
beneficios, por lo que se consideró del mayor interés el análisis de la
implementación de los Planes y programas, así  como la forma en como los
Departamentos han actuado para la adecuada implementación de la Reforma.



b . - Progresividad

La progresividad es el principio que dice relación con el avance que
exper imenta el  estudiante de la Facul tad en su mal la curr icular,  a l  in ic iar  su
estudio en los aspectos más básicos o fundamentales del  Derecho para pasar
paulat inamente a planos más complejos del  conocimiento jur íd ico y de la
argumentación.

La progresiv idad, es el  pr incipio que determina la existencia de ramos
obl igator ios,  e lect ivos y l ibres,  y permite establecer la necesar ia v inculación que
debe existir entre ellos, lo que se traduce en la existencia de los requisitos para
ser cursados.

'  Acorde con el  Reglamento,  los cursos obl iqator ios,  t ienen como misión la
de entregar los conocimientos fundamentales o introductor ios,  o br indar una vis ión
panorámica e integrada del  desarrol lo de determinada área de conocimiento
(artÍculo 6). Teniendo presente estos objetivos se considera que estos cursos se
rigen bajo el principio de la esencialización de contenidos, consistente en la
enseñanza de aquel las mater ias esenciales que un estudiante debe conocer.
Para lograr ese objetivo, Ia Facultad debe evitar que se produzca la
universalización de contenidos de los cursos obligatorios, así como su reiteración
entre las diversas cátedras, debiendo contarse para ello con la dirección y
coordinación de los programas oficiales.

Los cursos opfafivos, son unidades lectivas obligatorias cuyo objetivo es
el estudio particular de aspectos determinados de ciertas áreas jurídicas
comprendidas en el Pan de Estudios. (artículo 7).

Los cursos e/ecfivos, por su parte, t ienen por fin el estudio especializado
de cierta área de conocimiento, o la profundización o innovación del conocimiento
jurídico. (Artículo 9). Estos cursos, son el pilar fundamental de la reforma en lo que
se relaciona con la Especial ización o profundización de contenidos.

Sobre la implementación de este pr incipio,  cabe adelantar que el lo requiere
el  estudio acabado de cada uno de los programas existentes en la Facul tad,
mater ia en la cual  se puede adelantar que la Comisión est ima que existen ser ias
def ic iencias.

Así, se observa repetición de contenidos en los primeros cursos obligatorios
de la carrera,  la fa l ta de adecuación de los programas o incumpl imiento de la
esencialización, reiteración entre cursos obligatorios y electivos y entre los mismos
cursos electivos.

Esto se representará más adelante con mayor detalle, en cuanto este
informe trate la situación de los programas y de los cursos electivos.



c.-  Mayor Especial ización

Uno de los objetivos que se esperaba lograr o cumplir con los nuevos
Planes y Programas de Estudio,  era la posibi l idad de que ya al  térrnino de la
carrera el estudiante pudiera dedicar su estudio a una mayor profundización en
contenidos propios de nuestra c iencia,  s iendo el lo de su l ibre elección v
responsabi l idad.

Debemos advert i r  que esta mayor l ibertad de elección del  a lumnado no
significa en caso alguno que con ella pueda alcanzar el grado de especialización
que suponen los programas de postgrado. En efecto,  aun cuando la mal la
curricular permite en términos teóricos la profundización en ciertas áreas, cabe
tener presente que el Per-fi l  del Eqresado aprobado como parte del Reglamento y
de los Planes y Programas, concibe un profesional con conocimiento integral para
desempeñarse en las dist intas áreas de la act iv idad profesional ,  habiendo
desarrollado las capacidades de reflexión y análisis crít ico respecto de los
contenidos esenciales de todos los ramos obligatorios, siendo la especialización
profundizada de una determinada mater ia,  una misión propia de los cursos de
post grado.

Con todo, se ha observado en la práct ica que la implementación de los
cursos electivos no ha cumplido con el (o los) objetivo (s) propuestos. La Comisión
estima que existe una importante proliferación de cursos que no se ajustan a la
denominación de elect ivos,  s i tuación der ivada, especialmente,  de la ausencia de
una polít ica clara de la Facultad respecto de las áreas de especialización,lo que
ha redundado en que la definición de cuáles cursos electivos ofrecer, su contenido
y el  docente que los impart i rá ha quedado en manos de los departamentos,  s in
mayor revisión de la autoridad en cuanto a la pertinencia de los cursos, en cuanto
a su contenido y su relación con las áreas de especialización definidas, o el
cumpl imiento de la def in ic ión del  Reglamento en cuanto a la cal idad de elect ivos
de determinados cursos ofrecidos semestralmente..

Adic ionalmente,  en la mayoría de los departamentos no ha sido constante
la preparación y claridad respecto de los cursos que permitan la profundización de
contenidos.

Por otra parte, una cantidad importante de estudiantes no ha comprendido
el f in de la especialización. Por lo anterior, prefieren los Cursos Electivos que
coinciden con sus horar ios l ibres o aquel los que representan una carga académica
menor.

En términos inst i tucionales,  la Facul tad -entendiendo incluidos a
Autoridades, Consejo de Facultad y Departamentos- no cuenta tampoco con una
polÍt ica para la aprobación de diversos cursos electivos y el control efectivo sobre
la forma en que se imparten, con lo cual  se di luye la responsabi l idad que debiera
existir en la materia.

Este punto será profundizado en la revisión de los cursos electivos.



d.-  Fal ta de asignaturas obl igator ias de formación jur íd ica en los t res
primeros semestres.

Desde los in ic ios de su labor,  la Comisión detectó la carencia de
asignaturas obligatorias jurídicas formativas en los tres primeros semestres*,
estimándose que ello provoca en los estudiantes incentivos para tomar Cursos
Electivos en áreas que no dicen relación necesaria con la formación jurídica,
copando, de esta manera, los crédi tos que pueden dest inar a su especial ización,
en materias diversas a las asignaturas de formación profesional.

Dicha falencia obedece a que los alumnos no t ienen cabal  conocimiento de
la forma en que deben elegir  los Cursos Elect ivos,  dado que como se encuentra
estructurada actualmente la Malla, el estudiante se forma la errada noción que
estos cursos debe tratar de cursar los lo más pronto posible,  s in considerar que los
electivos deben ser cursados bajo la lógica de la profundización.

Si  se logra que exista una mayor cant idad de ramos obl igator ios en los
primeros semestres de la carrera, se permitiría una más eficiente formación
profesional y un pronto término de ellos con lo que se facil i taría comenzar con la
profundización de contenidos aproximadamente en cuarto año, quedando con un
tiempo cercano a los dos años para efectuar la especialización y profundización de
contenidos.

e.-  Áreas obl igator ias débi les

Durante el  estudio real izado por la Comisión se pudo advert i r  que en el
diseño del  Plan de Estudio hubo ciertas mater ias -est imadas elementales- que
quedaron excluidas del  esquema de los cursos obl igator ios.  La Comisión
considera que la s i tuación descr i ta es grave, ya que el  hecho de que sean
contenidos esenciales que todo estudiante de la Facul tad debe dominar,  coloca al
futuro profesional en una situación de desventaja respecto de su capacidad para
operar en estas áreas del  conocimiento jur íd ico,  con lo que el  Perf i l  del  Egresado
no sería un objet ivo logrado a cabal idad.

Las áreas en cuest ión son las Ciencias Penales y el  Derecho Económico.
Sobre la primera, la situación que se presenta está dada por la extensión del
programa del  curso Penal  l l l  -  Parte Especial ,  dándose en la práct ica que los
profesores que lo imparten deben optar por tratar sólo un tipo de delitos. De esta
manera, los académicos del  área se han visto en la necesidad de pr ior izar,  por
sobre otros tipos penales, la enseñanza de los delitos contra el patrimonio y contra
la v ida de las personas y los del i tos que afectan al  autodeterminación sexual .

El lo no responde a un oroblema de esencial ización de contenidos, s ino,
más bien, a que la cant idad de mater ia que se est ima como de conocimiento

o Acta No s,  Pág.4.



ind ispensable para e l  a lumno supera con creces las pos ib i l idades de
enseñadas en un so lo semestre.  La Comis ión ent iende que e l lo  debe
reforzado con el f in de superar esta deficiencia.

En Io que respecta al Departamento de Derecho Económico, parece
manifiesto que un solo semestre de Derecho Tributario no es suficiente para
entregar al estudiante el conocimiento básico sobre la materia. Actualmente, este
curso sólo abarca los impuestos a la renta y los impuestos a los bienes y servic ios,
y se han dejado de lado temas importantes como Pr incipios del  Derecho
Tributar io,  Tr ibutación Internacional ,  Procedimientos,  etc, ,  que debieran ser
incluidos.

Surge la necesidad de adoptar medidas urgentes destinadas a reforzar esta
área del derecho.

A f in de que la Facul tad pueda mantener el  n ivel  que ostenta hoy en día,  se
requiere que este asunto sea abordado de la manera correcta, esto significa,
reforzar aquellas áreas del derecho que se estimen esenciales y deficitarias.

La Comisión, en ningún caso, est ima que las observaciones anter iores
tengan por objeto una pr ior ización o jerarquización de una determinada área del
conocimiento, ya que manifiesta que el resto de los departamentos deben ofrecer
de manera más eficiente los cursos electivos, donde en definit iva está uno de los
objetivos más importantes de la "Reforma": el de la Especialización.

En este mismo orden de mot ivos,  la Comisión observa la s i tuación part icular
del  Derecho Sucesor io.  Hoy en día se encuentra catalogado como curso elect ivo,
lo que no se compadece con la importancia de esta mater ia.  Es más, se est ima
que el conocimiento de esta área del Derecho Privado resulta esencial para todo
futuro abogado. Además, en la actualidad los contenidos de este curso son objeto
de evaluación en el actual examen de grado, con lo cual se le reconoce de hecho
su carácter de asignatura obl igator ia.  En consecuencia,  se est ima que el  contenido
de esta asignatura debe ser impartido en forma obligatoria y no sólo a nivel de
Bases del Derecho Sucesorio, como contenido descrito en el curso de Derecho
Civ i l  V l .

f.- Programas de los Cursos

Para realizar su trabajo, la Comisión exigió tener a la vista los programas
de todos los cursos que se imparten en la Facul tad,  lo que impl icó un necesar io
retardo en el  in ic io de su función, como ha quedado consignado en la página 2 del
presente Informe. Fruto de esta actividad se logró recopilar la totalidad de los
programas de los cursos, que se encuentran en documentos digi ta l izados
almacenados en Disco Compacto,  que se adjunta como Anexo.

A cont inuación, una vez que se reunió ese mater ia l ,  se procede a detal lar  e l
resultado del análisis que sobre esta materia realizó la Comisión.

ser
ser



f .1 .- Programa oficial.

La Comisión est ima que los programas of ic ia les son aquel los que cuentan
con la aprobación de la Facultad y que deben estar registrados por los
departamentos, y deben contener todos aquellos elementos (objétivos, contenidos,
metodología de enseñanza y evaluación, y bibl iograf ía mínimá¡ que el  curso en
cuest ión debe cumprir  de modo generar 

-en 
cadl  cátedra qú" ' r"  imparte,  a l

margen de las particularidades de cada profesor.

Esto tiene una importancia tanto interna como externa. La primera se
refiere a que con el programa oficial de un curso, por ejemplo Derecho procesal l,
la Facultad de Derecho y cada departamento asegura que aquel será dictado
conforme a ciertos criterios mínimos de contenido yóalidad, permitiendo alcanzar
un estándar y un orden en la enseñanza que se 

"ntrega 
a los alumnos, y justif ica

el reconocimiento de los créditos que el curso tiene asignado.

El aspecto externo, dice relación con la posibil idad de acreditación o
convalidación que pueda realizar un estudiante de ese curso en instituciones de
educación extranjeras o nacionales. Así, existe respaldo fidedigno del
conocimiento que el  a lumno domina (o debe dominar) .

. Este programa oficial no significa en ningún caso coartar la l ibertad de
cátedra,  que poi  lo demás es impensado en una Universidad como la nuestra,  s ino
que lo que busca es determinar el  estándar mínimo de contenidos que debe
observar un curso, lo cual además justicia asignarle su carácter de obligatorio,
optativo, electivo o l ibre. Cumpliendo ese contenido básico, el académico está en
situación de enriquecer la cátedra con una mayor profundización o la diversidad
para abordar esas materias.

De la revisión realizada, la Comisión ha verif icado que en muchos cursos
estos programas of ic ia les no existen. De acuerdo con el lo,  io que ha sucedido en
la práctica es que la mayoría de los académicos han creado un programa propio
para su curso, dif icultando el adecuado control de los contenidos quelealmente se
entregan a los estudiantes,  quedando la responsabi l idad de el lo radicada
exclusivamente en los respectivos profesores,

Esta s i tuación se ha podido apreciar en ra generar idad de ros
Departamentos, tanto respecto de los Cursos Obligatorios como de los Cursos
Electivos, presentándose respecto de estos últimos un panorama aún más
complejo.

En efecto, en los electivos de oferfa necesaría no es posible determinar el
objetivo que persigue el departamento sobre el curso y, más aún, en los casos en
que existe más de un profesor que dicta o hayá dictado ta asignatura, la
conclusión es que se han producido tantos progiamas como profésores han
impartido el mismo curso. Lo que no puede ser a-ceptado sino en la medida en



que las di ferencias que exper imentan uno y otro programa vayan más al lá de los
contenidos mínimos correspondientes,  es decir ,  pueden aceptarse di ferencias en
cuanto a la forma y profundidad en que los contenidos serán abordados.

En relación a los cursos electivos de oferta eventual, se presenta la misma
situación. Estos ramos debieran surgir conforme a la evolución del conocimiento
jurídico por el lo debe reconocerse una mayor f lexibi l idad en cuanto a los
contenidos que deben ser desarrollados en ellos. En cambio, los de oferfa
necesaria son asignaturas que la Facultad considera que el estudiante debe tener
la posibi l idad de cursar alguna vez, independiente de su cal idad como elect ivo y
se prociuce el reconocimiento de tal, por haberse consolidado y justif icado la
necesidad de contar con la profundización de su contenido.

La Comisión est ima que es de vi ta l  t rascendencia para la Facul tad contar
con un programa oficial de todas las asignaturas que se imparten, evitándose la
dupl ic idad de contenidos y velando por la esencial idad de las cátedras
obl igator ias,  y por el  cumpl imiento de la misión que a los Cursos Elect ivos le han
atr ibuido las normas reglamentar ias actualmente v igentes.

f  .2.-  Contenido de los programas

Durante el trabajo de la Comisión, fue una constante el descubrir la
existencia de programas que sólo señalaban una "/isfa de contenldos"S que el
curso abarcaría. Con todo, cabe reconocer también, que un número reducido de
académicos han realizado de manera individual un esfuerzo mayor de entregar
programas de notable elaboración.

lnformación importante como los obietivos generales v específicos,
metodoloqía de enseñanza v evaluación, v bibl ioqraf ía,  son datos que un
sinnúmero de programas presentaban de manera def ic i tar ia.  lnclusive,  más de
algunos carecían por completo de alguno de los elementos señalados.

La Comisión, est imó necesar io resal tar  que no sólo basta con la existencia
de programas of ic ia les,  s ino que en el los debe cumpl i rse con los aspectos
sustanciales y formales de relevancia del  curso, medida indispensable para una
buena implementación de los Planes y Programas. Así por ejemplo,  se considera
que Ia bibliografía es el sustento del conocimiento entregado en el curso, por lo
que al carecer de ella no se puede contar con la necesaria información para
asegurar los contenidos básicos que se impart i rán.

La situación descrita es un hecho que se reproduce en todos los
departamentos, y que abarca tanto ramos obligatorios como electivos. Por lo tanto,
se considera que la Facultad debe adoptar una polít ica para corregir esta
anomalía,  debiendo l levar a cabo cada departamento una revis ión completa de

5 Entendiéndose como tal la simple enumeración de tos contenidos que se entregan en el curso, la cuar pueoe
ser más o menos deta l lada.
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sus programas y disponer su entrega en forma oficial para posteriormente
proceder a revisar la necesaria complementación y uniformidad, evitando la
repet ic iÓn de contenidos entre el los.  Los programas t ienen la cal idad de of ic ia les
sólo en la medida en que han sido aprobados por el  consejo de Facul tad.

f.3.- Reiteración de contenidos

De la revis ión de Programas efectuada por la Comisión apareció de
manifiesto cierta repetición de contenidos que existe entre los diversos cursos que
se imparten en la Facul tad.  Esta s i tuación se aprecia con mayor c lar idad en las
pr imeras asignaturas format ivas de la carrera,  s iendo los cursos de Introducción al
Derecho, Derecho Civil I y Constitucional I un ejemplo de ello, en particular, en
relación con materias como "fuentes del derecho" y la "interpretación de las
normas jurídicas".

La repetición de materias provoca una pérdida de tiempo y de recursos,
generando sobrecargas innecesar ias en los estudios de los alumnos, en
circunstancias que ese período debiera destinarse a la profundización de materias
propias del curso.

La referida situación, al presentarse no solamente respecto de programas
de asignaturas pertenecientes a un mismo departamento, sino que a programas
de asignaturas pertenecientes a diversos departamentos, hace necesaria una
actividad de coordinación académica entre éstos y, además, la adecuación de los
programas de los cursos que el los imparten. un ejemplo,  a propósi to de la
reiteración de contenidos, se presenta en los cursos de lntroducción al Derecho y
Derecho Civil l , lo que requiere para su corrección de un trabajo conjunto y no la
actuación indiv idual  de cada Departamento en la aprobación de sus Programas.

Por otra parte,  se debe resal tar  que la labor de la enseñanza en nuestra
Facultad, debe responder a un trabajo coordinado y de colaboración mutua entre
las diferentes áreas del Derecho. Esta situación resulta particularmente
trascendente en el curso obligatorio de Contratos Parte Especial, el que para su
realización requería del trabajo coordinado de los Departamentos de Derecho
Privado y de Derecho Comercial ,  la que no ha sido posible apreciar en la forma en
la cual  se ha impart ido esa asignatura.

Finalmente,  la fa l ta de coordinación ha conl levado no sólo a la repet ic ión de
contenidos, s ino que a la sensible omisión de algunos de el los que se consideran
fundamentales para una adecuada formación profesional de los futuros abogados,
o a que no se impartan en la forma debida materias de contenido esencial
asumiéndose que el las serán entregadas en otros cursos.
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f  .4.-  lncumpl imiento art .  27 del  Reglamento

Se observa que la obl igación de entrega oportuna del  programa del  curso
que debe realizar cada profesor, a objeto de que esté disponible al rnomento de la
inscr ipciÓn de ramos, es incumpl ida con bastante regular idad.6 Su cumpl imiento
se considera fundamental para un eficiente desarrollo y funcionamiento de los
Planes y Programas de Estudios.

Además, c laro que en menor número, se ha podido constatar que tampoco
se realiza la entrega del programa al comienzo del curso.

Dicha si tuación debe ser subsanada debido a que el  Programa es el  que
contiene la planificación del curso durante el semestre, sus objetivos, la
bibliografía, entre otros elementos esenciales, y permite, a partir de su
conocimiento oportuno por par le de los alumnos, la fundada elección de
profesores.

g . -  lmp lementac ióncursose lec t ivos

Una de las mayores preocupaciones que la Comisión desea hacer presente
en este informe, consiste en la importante proliferación que han experimentado los
Cursos Electivos, gran parte de los cuales por su contenido no corresponde a
cursos que permitan atribuirles esa calidad conforme a la definición de esta clase
de asignaturas que realiza el artículo noveno del actr¡al reglamento de la Carrera.

La Comisión hace presente que la cantidad de Cursos Electivos no debe
ser por s i  sola mater ia de preocupación, s ino que de encomio para nuestra
Facul tad s i  e l lo obedece a una creciente labor de exploración de nuevas áreas del
conocimiento,  lo que no corresponde respecto de un gran número de cursos
impartidos con tal carácter en materias que no dan cumplimiento a los objetivos
reglamentarios, consistentes en desarrollar en forma especializada ciertas áreas
de conocimiento o que profundizan o innovan el conocimiento iurídico. Lo anterior
ha permitido observar_la existencia de cursos que han sido calif icados como
electivos, en circunstancias de que se trata realmente de cursos l ibres.

Durante el proceso de estudio de la reforma por el Consejo de Facultad,
fueron aprobados 40 cursos electivos de oferta necesariaT. Luego, durante el
período 2002 a 2005 se crearon 101 cursos electivos de oferia eventual
adicionales.

Como es sabido, la implementación de cada asignatura importa un gasto de
recursos por parte de la Facultad, lo que no es menor ya que esta Universidad
debe estar velando cada día más por el  f inanciamiento de sus labores de

" Acuerdo No 4, Acta sesión octava.' De los que ya fue señalado que se entrende es necesaria su oferta, por entenderse de contenidos que los
estudiantes deben tener la posibil idad de tomar en la carrera. Ello implica una declaración de ce¡1eza por parte
de la Facultad.
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enseñanza. Por razones de cal idad, especial idad acadérnica y de orden
presupuestar io la unanimidad de los miembros de la Comisión, est ima necesar io
que la Facul tad sea especialmente cuidadosa al  adoptar la decis ión de impart i r
estos cursos, debiendo exigir siempre la existencia Programas en forma previa,
debidamente coordinados a nivel de Facultad, evitando la de repetición de
contenidos y exigiendo un estricto cumplimiento de los objetivos que deben
concurr i r  según las normas reglamentar ias actualmente v igentes.  Además de la
selección académica de quienes los ímparten.

En este sent ido,  la Comisión desea hacer presente que la generación de
estos cursos elect ivos sólo t iene dos vías:  1.-  A proposic ión de los Departamentos
de la Facul tad,  y 2,-  A proposic ión del  Centro de Alumnos (hasta ahora sólo 3
cursos han sido incorporados a la oferta programática por esta vía). La
aprobación de estos cursos corresponde al Sr. Decano, o, en su defecto, a quién
ocupe el cargo de Director de Escuela.

En la práct ica,  las autor idades señaladas han est imado oportuno hacer
parte al Consejo de Facultad de la decisión de aprobar estos cursos. Sin embargo,
la Comisión estima que el problema de la proliferación incorrecta de cursos se
debe a que no se tuvo en cuenta el criterio reglamentario que debía concurrir para
su aprobación y a que no se han generado instancias que revisen previamente la
pert inencia de los cursos en función de una pol í t ica académica clara.  El lo permit ió
que se diera o aceptara la situación de que cursos que son propiamente l ibres,
pasaran a ser estimados de manera incorrecta como electivos.

La Comisión pone de manifiesto que la calif icación de un curso en calidad
de libre no puede considerarse un desmedro o falta de reconocimiento hacia el
académico que lo dicta,  ya que estos cursos por su naturaleza t ienen una f inal idad
dist inta y de complemento en la formación integral  del  futuro profesional ,  Se
advierte que el problema se suscita al realizarse una errada asimilación de curso
libre con cursos deportivos.

Así,  se est ima que la implementación de los elect ivos ha sido errónea por
los siquientes motivos:

1.- No se atendió al criterio de la especialización o profundización
de contenidos jur íd icos.  Por tanto,  a l  aprobarse los cursos
electivos se infringió la normativa pertinente.

2.-  Ausencia de mecanismos inst i tucionales adecuados que
determinen la creación de los cursos electivos que deben ser
ofrecidos por la Facul tads.

3.- Una importante cantidad de estudiantes optaron por agotar
tempranamente sus electivos o se inscribieron en cursos que no

8 Conforme a los actuales Estatutos de la Universidad de Chile se espera ello sea aplacado con la
implementación de los Consejos de Escuela.
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tenían relación con la posibi l idad de profundizar en contenidos
propios del estudio del Derecho de su preferencia o solo para
cumplir con la exigencia de la cuota de créditos de esta
naturaleza.

4.-  Al  Consejo de Facul tad u a otra ent idad debió encomendársele el
estudio previo de los programas de los cursos electivos con el f in
de impedir  que nos encontráramos con la existencia de cursos
que fueron aprobados sin s iquiera contar con el  programa, s ino
tan sólo con una breve descr ipción de su contenido.

5.- Existencia de topes de horarios a nivel de cursos electivos frente
a los obligatorios y optativos y la falta de oferta de cursos
electivos y topes de horario

Adicionalmente, la especialización se ha visto afectada por los casos en
que los departamentos no han ofrecido cursos necesarios para la profundización
en sus áreas. Además, no ha exist ido una labor de registro y coordinación
respecto de los cursos eiectivos, lo que ha permitido que se impartan cursos sin
conexión lógica entre sí o que no representan una polít ica clara de
especial ización.

Uno de los casos más patentes es el  de Derecho Civi l ,  donde hoy sólo
existe un curso electivo: Derechb Sucesorioe. Corno ejemplo de falta de una
pol í t ica de especial ización, podemos ver lo que sucede con Ciencias Penales y
Derecho Público, en los que es posible constatar, la existencia de cursos electivos
que se dictaron una sola vez.1o

Junto con el lo,  la Comisión observa la existencia de cursos aprobados
como electivos de oferta necesaria, a proposición del respectivo departamento que
jamás fueron dictados durante la vigencia del actual reglamento. A modo ejemplar,
en el Departamento de Derecho Comercial se observa el caso de Derecho del
Transporte, o en el Departamento de Derecho Internacional, el curso de Arbitraie
Comercial  I  nternacional .

Por otra parte,  durante la implementación de los Planes y Programas se
han podido observar cursos electivos que se repiten entre departamentos, incluso
en una misma unidad. Por ejemplo:

Introducción a la Bioética del Departamento de Derecho Privado
con el  curso de Bioét ica y Derecho de Ciencias del  Derecho.
Derecho de las Telecomunicaciones de Derecho Públ ico y Lugar
de la Telecomunicaciones en Chi le de Ciencias del  Derecho.

" .Estudio de t í tu los responde a una apl icac ión más b ien práct ica de la  matena.'" A este respecto, el comisionado Profesor Enrique Navarro discrepó de esta opinión, toda vez que el
Departamento de Derecho Púbiico ha ofrecido, en los últ imos cinco años, cursos electivos con absotuta
permanencia.
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- La Terminación del Contrato de Trabajo y aspectos procesales y
las Nuevas tendencias en la terminación del contrato de trabajo,
ambos del Departamentos de Derecho Laboral y de la Seguridad
Social .

Pese a todos los problemas descr i tos,  la Comisión es de la opinión que el lo
puede ser revert ido s iempre que exista una pol í t ica c lara de la Facul tad en
relación con los ramos elect ivos,  velando por el  cumpl imiento de los objet ivos que
deben observarse conforme con su naturaleza y la reglamentación vigente;  con la
debida elaboración y aprobación de los programas de cada curso, y la existencia
de una adecuada coordinación entre los deoartamentos oara evitar la reiteración
de mater ias,

h.-  Tal leres de Memoria y de Invest igación y Memoria de Prueba

A este respecto,  la Comisión ha l legado a la conclusión que la
implementación de los ta l leres ha fal lado en el  pr incipal  de sus objet ivos,  cual  es,
el  de faci l i tar  e l  egreso de la carrera con la Memoria inscr i ta y terminada. Incluso,
los ta l leres de invest igación jamás se implementaron en forma de cumpl i r  con el
objetivo anterior.

La mayoría de estos ta l leres se han dedicado pr incipalmente a la
real ización de "papers" o monografías,  quedando estadíst icamente comprobado
que un número reducido de estudiantes han terminado sus memorias a part i r  del
trabajo realizado en los talleres.

El  Profesor Navarro discrepó de esta opinión, atendido que en el
Departamento de Derecho Público y, fruto de los trabajados de los talleres de
memoria,  se han desarrol lado l íneas de invest igación e,  incluso, algunas de las
obras han sido premiadas.

Larazón de la conclusión mayor i tar ia de la Comisión, se debe a la di f icul tad
de que estos ta l leres sean real izados de manera constante,  como si  fueran cic los,
y ala var iedad de académicos que han impart ido aquel los.

Por el lo,  la Comisión es de la opinión de que es conveniente la supresión de
estos talleres, en tanto en ellos no se ha desarrollado una verdadera tarea de
invest igación y generación de nuevo conocimiento.  En cuanto a la invest igación,
esta es una tarea de la Facul tad muy importante y depende de una pol í t ica de
invest igación que el la debe abordar,  no s iendo esta labor creat iva responsabi l idad
de los estudiantes del pregrado.

Si la Facultad tiene interés en tener un sit ial privi legiado en esta actividad
de invest igación, debiera incurr i r  en inversiones necesar ias para el lo,  como lo es la
contratación de profesores investigadores a jornada completa que se aboquen a
esta tarea.

l 5



La el iminación de los ta l leres de memoria tampoco debiera s igni f icar no
poder entregar a los estudiantes competencias adecuadas para la investigación,
ya que el lo no se produce por la mera real ización de una Memoria.  Más bien, esto
es algo que se debiera lograr durante todo el  pregrado, mediante un cambio en la
metodología de la enseñanza y s istemas de evaluación que incent iven la act iv idad
investigativa. Finalmente, como acontece en el ámbito universitario extranjero,
s iempre se ha considerado esta labor propia del  postqrado, puesto que es al l í
donde se poseen los conocimientos y una cierta exper iencia que permite que se
realicen trabajos que constituyan un real aporte a la cultura jurídica.

De esta foi 'ma, la Comisión estima que no sólo los talleres en cuestión
deben ser supr imidos, s ino que también la Memoria.  Sobre esto úl t imo, se hace
presente la opinión contraria del Profesor Enrique Navarro y de la estudiante Srta,
Car la Figueroa, Vicepresidenta del  CED, quienes estuvieron por mantener la por
considerar que la memoria de grado es fundamental  para la formación del
abogado. Lo anterior, sin perjuicio que pueda reformularse en ciertos aspectos. El
Presidente de la Comisión, don Pierino Perazzo, hizo presente a los comisionados
que este tema no se encuentra entre las mater ias de anál is is que competen a la
Comisión.

¡ . -  Examen de Grado

El informe final de la"COMlSlON DE COORDTNACTÓN y ACTUALTZACTóN
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERS/DAD DE CHILE', elaborado el año 2000 que discutió el cambio de los
Planes y Programas, planteaba la necesidad de modif icar el  Examen de Grado por
un método más acorde con las modificaciones que se implementarían,
incl inándose por el  s istema de resolución de casos.

De esta forma, los estudiantes miembros de la Comisión Técnica de
Análisis de Planes y Programas, manifestaron su deseo de discutir este tema v
poder c imentar los pr imeros pasos para un futuro cambio.

Del  anál is is que hace la Comisión sobre el  tema, plantea que el  cambio de
metodología en la enseñanza del  derecho, es condic ión previa para un cambio en
el  examen de grado, lo que no se ha producido de manera masiva en las
diferentes cátedras. Se reconoce el esfuerzo de los académicos por generar
nuevas formas de enseñanza y lograr una mayor actividad de los estudiantes.
Sin embargo, en términos generales el lo no es suf ic iente para est imar que el
cambio de la evaluación del  examen de grado sea prudente real izar lo en la
actual idad, atendido que la c lase exposi t iva s igue siendo la metodología imperante
en la mayoría de los cursos del  pregrado.

Sin per ju ic io de lo anter ior ,  la Comisión est ima que hay di f icul tades en la
forma en que se r inde el  examen de grado que es necesar io superar y que
estarían dadas por los inconvenientes que hoy existen para formar las comisiones
examinadoras, ya que el incentivo para los profesores es muy bajo. Esta es una
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labor s in remuneración para el  académico, lo que requiere necesar iamente ser
corregido.

Para subsanar esas di f icul tades, se sugiere la formación de comisiones
permanentes que permitan a la Facultad contar con un cuerpo docente
especial izado para el lo,  a lcanzando de esta manera, la uni formidad de cr i ter io
entre las diversas comisiones encargadas de asumir esa misión.

En todo caso, se advierte que esta materia debería someterse a estudio por
una Comisión especial .

j . -  Mal las curr iculares

Conforme al  p lan de estudios v igente,  e l  estudiante t iene la posibi l idad de
determinar l ibremente las áreas de profundización de contenidos de su
preferencia.  El lo no signi f ica que estemos frente a una mal la curr icular
semif lexible,  s ino más bien, semi r íg ida,  ya que sólo puede decidir  sobre un
porcentaje cercano al 30%.

El punto sobre el  que se quiere poner atención, es que el  a lumno debe
estar instruido en cómo debe organizar sus elecciones de ramos, dentro de la
mal la curr icular.  El lo es conclusión obtenida al  observar que los estudiantes no
han uti l izado eficientemente los cursos electivos.

La Comisión sug.iere que en parte el problema se puede solucionar,
mediante "Mallas Tipos"," para efectos de servir de guía en las decisiones que los
alumnos tomen, para cada una de las áreas del  conocimiento jur íd ico,  para lo cual
se elaboraron algunos ejemplos que pueden ser ut i l izados.

k.-  Sistema de Evaluación

Los estudiantes miembros de la Comisión plantearon entre los problemas
más relevantes del  nuevo Reglamento de la Carrera,  la mult ip l ic idad de los
controles y evaluaciones, que incrementan signi f icat ivamente la carga académica
semestral .  Para solucionar este inconveniente propusieron la disminución de los
controles de los cursos, de la s iguiente forma:

- Cursos obligatorios y optativos: 1 control obligatorio, 1 control electivo y el
examen. La ponderación sería de un 40% del  control  v de un 60% del
examen.

La Comisión est imó inviable la propuesta mencionada, atendido que no se
puede permit i r  la disminución de los estándares de cal idad de los estudios que
ofrece la Facultad. Por lo demás, deben existir los instrumentos de evaluación
necesar ios que permitan controlar los contenidos que los estudiantes deben
dominar.

'  '  Adjuntadas a este informe. Para mayor información, se puede observar la discusión en particular oaea en
las sesiones t r igésima y t r igésimo pr imera.
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Con todo, se considera que el  número de evaluaciones debe ceñirse a lo
que dispone el  reglamento y,  además, que es responsabi l idad de cada estudiante
considerar los s istemas y números de evaluación de cada docente al  momento de
inscribirse en una asignatura, a efectos de ponderar eficientemente y en forma
previa,  cuál  es la carga académica que asumirá,  con lo cual  se refuerza su
autonomía.

l . -  Evaluaciones comunes

Conforme al reglamento que rige la carrera del pregrado, en aquellos
cursos obligatorios y optativos en que existan cursos paralelos debe realizarse una
evaluación común al  término del  semestre.  Lo que persigue la normat iva es poder
homologar los conocimientos que dominan los estudiantes,  con prescindencia de
que los cursos sean dictados por profesores diferentes. Es una forma de controlar
que se entreguen las mater ias que el  programa of ic ia l  señala,  s iendo estos los
contenidos mínimos que el  académico debe enseñar en su curso.

En la práctica, esto se ha cumplido en casos reducidos y circunscritos a
ciertos departamentos. Por ejemplo: Derecho Procesal, Derecho Comercial y de
Enseñanza Clínica del  Derecho' ' ,  y en los cursos de lntroducción al  Derecho y
Fi losofía de la Moral ,  ambos del  Departamento de Ciencias del  Derecho.

La disparidad es patente en el resto de las cátedras.

En opinión de la Comisión esta s i tuación es preocupante,  ya que es el  f ie l
reflejo de la falta de uniformidad entre cursos paralelos al carecer de programas
of ic ia les que los guíen. Se espera que el lo pueda ser superado en parte una
vez se confeccionen los programas oficiales de cada cátedra.

La Comisión estima que, respetándose la l ibertad de cátedra, un porcentaje
importante de la evaluación en cuanto a contenidcs,  debe ser común.

m.- Encuesta Docente

Conforme al  reglamento de evaluación de los académicos que r ige en
nuestra universidad, la Encuesta Docente debe ser considerada para efectos de la
calif icación que llevan a cabo los comités evaluadores.

La Comisión manif iesta preocupación por el  hecho de que el lo no ocurra en
nuestra Facul tad (salvo casos excepcional ís imos),  en c i rcunstancias que es un
instrumento que facil i ta la labor de rnejorar la calidad de la enseñanza.

Sin embargo, el lo no sucede sólo por una decis ión de quiénes l levan a cabo
las evaluaciones de los académicos, s ino que también t iene su or igen en la fa l ta
de legitimidad que representa este instrumento. En la actualidad, no responden

' '  En e l  caso del  Departamento de Enseñanza Cl Ín ica del  Derecho,  desde e l  año 1998 se apl ica un examen
común para e l  n ive l  de Cl ín ica l ,  y  que se cumple r igurosamente cada semestre.
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esta Encuesta más de 600 alumnos, l legando con di f icul tad a ref le jar  un 40% de
los alumnos del  pregrado.

Por el lo,  la Comisión est ima que se debe lograr que los estudiantes
respondan los formularios y que sea, en definit iva, considerada en las
evaluaciones que se l leven a cabo.

n.-  Rendimiento académico

A este respecto,  se anal izaron las causales de el iminación que establece el
reglamento por mal rendimiento académico. En general ,  la Comisión se encuentra
conteste en que no se deben real izar cambios sobre este tema, s in embargo
ponen atención en el número de casos en que se otorgan terceras oportunidades
a los estudiantes.  Se señala que muchas de el las son otorgadas por Rectoría
previo informe de Decanato, el que debe ser favorable para ser conferida la nueva
oportunidad.

La situación en cuestión, presenta el grave inconveniente que afecta la
acreditación de la carrera de Derecho y pone en tela de juicio los niveles de
exigencia de la Escuela.

Por este motivo es que la Comisión recomienda que los informes solicitados
por Rectoría, sean favorables sólo en casos excepcionales justif icados.

La Comisión acordó someter a la consideración del Consejo de Facultad las
siguientes propuestas de modif icaciones que se deberían introducir  a l  p lan de
estudio del año 2002.

a.-  Propuesta de modif icaciones:

A cont inuación, se t ranscr ibe la propuesta del  p lan de estudiosl3:

Cursos Obl iqator ios

37 cursos obl igator ios que corresponden a 216 crédi tos con un 60.34% de
la mal la,  se incluir ía como nuevo curso obl igator io Derecho Civi l  Vl l ,  para t ratar las
materias de derecho sucesorio y se eliminarían como obligatorios los cursos de
Derecho Penal  l l l  y  Fi losofía de la Moral ,  para pasar los incrementados a cursos
optativos obligatorios y las materias correspondientes a Derecho de Familia se
estudiarían en Derecho Civi l  Vl .
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Se agrega el curso de Filosofía del Derecho en el tercer semestre,

También quedan el iminados los ta l leres de memoria e invest igación.

Nota: cabe tener presente que los siguientes cursos tienen asignaclos 4 créditos
cada uno: Derecho Laboral  l l ,  Segur idad Social  y Responsabi l idad del  Estado

Cursos Optativos

En cuanto a los Cursos Optativos estos corresponderían a 42 créditos
repart idos en 7 cursos que representan el  11J3% de la mal la;  se agregarían
cuatro nuevos optativos correspondientes a las materias de Derecho penal l l l  (2
optativos diferentes) y un optativo de materias de Derecho Económico. Adernás
los departamentos debieran, al menos, ofrecer a un profesor por cada curso
optativo, como si este fuera un obligatorio en cada semestre.

Se mantendrá la facultad de tomar cursos optativos en exceso de los
exigidos por el  reglamento,  contabi l izando aquel los como cursos elect ivos
cursados.

Además, los cursos optativos de Ciencias del Derecho son reemplazados
por los de Filosofía de la Moral y profesión Jurídica.

Cursos Electivos

En referencia a los ramos electivos, todos ellos mantendrán su ponderación
en 4 crédi tos ( incluido Inst i tuciones de Derecho Romano que baja de 6 a 4
créditos), es decir, 64 créditos con 16 cursos y un 17.9g%.

Se exigirá a los departamentos (con excepción de clínicas jurídicas) que, al
menos, ofrezcan tres cursos que digan relación con alguna materia de
especialización dentro de la carrera.

Cursos de Formación General ofrecidos por la Facultad

Estos nuevos cursos responden al interés que manifiestan los estudiantes
de la Facul tad por áreas relacionadas con el  derecho, pero que no t ienen una
vinculación directa con mater ias de especial ización jur íd ica s ino que con
profundizaciones ideológicas, prismas personales y otras temáticas más cercanas
a las c iencias sociales.  Corresponden a 3 cursos que dan 12 crédi tos (4 cada uno)
ycorresponden al  3,35o/o de la mal la.  Pueden aumentarse a 5 cursos, ya que si  es
deseo del  estudiante pueden reemplazar a ros cursos l ibres.

La profesora Figueroa hace presente que estaría de acuerdo en hacer la
recomendación anterior a la Facultad respecto de la incorporación de los l lamados
Cursos de Formación general  de Facul tad,  s iempre que dicha recomendación
incluyera la aprobación de medidas que garanticen que los cursos electivos no van
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a continuar distorsionando el objetivo del área electiva en cuanto esos cut'sos
están dest inados a proporcionar conocimiento jur íd ico de profundización o
especialización. En caso contrario la presente proposición significaría un
reforzamiento del área no jurídica de los planes y programas con lo cual no está
de acuerdo. Las medidas propuestas por esta comisión sobre la materia están en
e l  punto  (g )  de  las  pág inas  12  a  14 .

Cursos l ibres

El espectro actual  es demasiado ampl io,  por lo que se propone que con
motivo de la creación de los nuevos Cursos de Formación General  de Facul tad,
los cursos l ibres queden reducidos a los cursos artísticos, deportivos, de
computación y de formación general  que proporcione Casa Central  que no digan
ninguna relación directa con el abogado, a diferencia de los cursos de formación
General  de Facul tad.  También tendrán cabida en esta área los cursos de id ioma.
indispensables para la formación de los abogados.

Serán 2 cursos que otorgarán 4 crédi tos cada uno con un 2.23% pudiendo ser
reemplazados por 2 cursos de Formación General de Facultad si es de interés de
los alumnos.

Clínicas iur íd icas

Se mant iene la s i tuación de los cursos de Clínicas Jurídicas que exigen dos
cursos con 16 crédi tos,  y un 4.47% del  curr Ículo.  Sin per ju ic io de algunas
modificaciones menores que se detallan más adelante.

En conclusión, de conformidad con la propuesta de la Gomisión, la
cant idad de asignaturas que se deben cursar durante la carrera,  asciende a
un total de 67 cursos, equivalentes a 358 créditos. Todos los cursos
obl igator ios,  con excepción de Clínica Optat iva,  Derecho Procesal  V,
Derecho Givi l  Vl l  y el  Optat ivo de Desarrol lo Económico, han sido
programados para cursarlos antes del séptimo semestre.
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CUADRO RESUMEN CREDITAJE

b . - Clínicas Jurídicas

Respecto a las Cl ín icas jur íd icas,  la Comisión hace las s iguientes
propuestas al Consejo de Facultad:

1.-  Que el  Departamento se Enseñanza Clínica del  Derecho se hará
cargo de proponer a la Facultad, una adecuación formal del
programa del  Curso de Clínica Jurídica L

2.-  Proponer a la Facul tad la el iminación de la mención "semestre"
en relación a los prerrequisitos, estableciendo sólo el o los cursos
requeridos tanto para el programa de las clínicas como para los otros
ramos.

3.-  La modif icación del  actual  prerrequis i to del  curso de cl ín ica
Jurídica l ,  esto es,  Derecho Procesal  l l l ,  e levándolo a la aprobación
del  Curso de Derecho Procesal  lV,  en consideración a la
modificación de contenidos de este curso que ha realizado el
Departamento de Derecho Procesal .

4.-  Para el  caso de los alumnos que se encuentren próximos a
egresar y que no hayan cumpl ido con alguno de los ramos
obl igator ios,  y que tengan pr ior idad para cursar los de acuerdo al
reglamento, hacer presente a la secretaría de Estudios la necesidad
de crear mecanismos adecuados para hacer efect iva la pr ior idad que
el reglamento les otorga.

¿o



c.-  Mal ias curr iculares t ipos

Para efectos de guiar las decisiones de especialización de los estudiantes
de la Facul tad,  la Comisión acuerda adjuntar en la propuesta f inal  las mal las t ipos
que ha confeccionado.

d.-  Programa t ipo

La Facultad debe contar con programas oficiales de los cursos que se
imparten y de estos cjeben contener todos aquellos elementos que el reglamento
establece como necesarios. Con el f in de lograr este objetivo, se adjunta el
formular io de programa t ipo que se propone al  Consejo de Facul tad para que sea
enviado a los diferentes departamentos se elaboren los programas de los cursos
conforme a los elementos propuestos en é1.

e.- Memoria de Prueba

Conforme al  estudio real izado, y entendiendo la salvedad de que cualquier
propuesta sobre la Memoria de Prueba no es de competencia de la Comisión, se
acuerda recomendar al Consejo de Facultad la supresión de esta para efectos de
optar al  grado de Licencia en Ciencias Jurídicas y Socialesls.

f.- Examen de Grado

La Comisión propone "la formación de comisiones permanentes para el
examen de grado que funcionen con una^ per iodic idad determinada y,  además,
sol ic i tar  que dicha labor sea remunerada" 'o En todo caso se hace presente que
esta materia excede la competencia de la Comisión.

g.- Encuesta Docente

Como se trató en el informe, la falta de participación provoca un problema
de legi t imidad de la Encuesta Docente como instrumento de perfeccionamiento de
la cal idad de la enseñanza. De esta forma, la Comisión acuerda por la
unanimidad de los miembros proponer la apl icación obl igator ia de la encuesta
docente al  mayor número de alumnos posible,  y la búsqueda de un método
adecuado para real izar la pues es imprescindible para el  buen funcionamiento de la
reforma, toda vez, que dicha encuesta debe incidir por disposición reglamentaria
en la calif icación académica de los profesores de la Facultad"17.

' '  Ver  v igésimo quinta sesión y página 16 del  presente in forme
" Ver v igésimo novena sesión.
" Ver octava sesión, Pág. 6.

27



COMENTARIO FINAL
i

i

Como cons iderac iÓn f ina l ,  la  Comis ión  ha  es t imado opor tuno hacer
presente que el  esfuerzo l levado a cabo durante casi  dos años de labor acuciosa y
detal lada con anál is is de una ser ie importante de datos,  deberá ser una tarea que
con cierta per iodic idad se l leve a cabo en forma permanente,  a f in de incorporar y
suger l r  nuevas  med idas  que permi tan  mantener  una mal la  cur r i cu la r  v  un  p lan  de
es tud ios  que a t ienda e l  requer imien to  ju r - id ico  nac iona l .

Secretar ia Técnica:  La Comisión desea dejar especial  constancia de sus
agradecimientos a la colaboración prestada por la Srta.  Bárbara parada Moreira,
ayudante del  Departamento de Ciencias del  Derecho, quien actuó como Secretar ia
de Ac tas  de  la  Comis ión  y  a  la  ines t imab le  as is tenc ia  p res tada por  la  Sra .  l sabe l
Pérez Del Cast i l lo,  secretar ia de la Dirección de Escuela quien colaboró
ef ic ientemente en la obtención de la información ut i l izada para real izar el  estudio.

Pres idente
Comis ión  Técn ica  de  P lanes  y  Programas de

Estud ios

NORA GONZALEZ JARAQU

F I G U E R O A  Q U I N T E R O S

CRIST IAN MATURANA MIQUEL

ENRIQUE NAVAR BELTRAN

I ñ Q t r  I IS  CORVALAN PEREZ

I Q U E Z  G O N

PI  ERI  NO P=RAZZO GAG LIARDO


