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lntroduccl6n 

I Este trabajo es un lntento por establecer algunos caractettticas de las relaciones 

entre el desarrollo de las disciplines vinculadas a las Ciencias del Mar en Ia Facultad 

de Ciencias, Ia formaci6n impartida en Ia ex-Facultad de Humanldades y Ciencias a 

troves de Ia Ucenciatura en Oceanografi'a Bio16gica (Plan 1978) durante el periodo 

en el cual estuvo vigente y Ia inserci6n !aboral de sus egresados en el mercado de 

trabajo del pas. 

La primera parte se ocupa de Ia vision global que sirve de marco at trabajo, tanto 

desde el punto de vista conceptual como hist6rico. 

En primer Iugar se describen las llneas generales de los cambios en Ia ensenanza 

superior latinoamericana en Ia segundo mit ad del siglo. Luego se relaciona esa vision 

general con las modificaciones ocurridas en fechas mas recientes en Ia educaci6n 

universitaria uruguaya, asf como su relaci6n con Ia configuraci6n del mercado de 

trabajo de los egresados universitarios. Por ultimo se mencionan las consecuencias en 

el ambito universitario de las transformaciones actuates del mundo productive. 

En segundo Iugar se realiza un analisis hist6rico, reconstruyendo brevemente Ia 

evoluci6n de Ia carrara en Oceanogralia Biol6gica, desde el proyecto de creaci6n, 

sus primeros pasos, el vertiginoso desarrollo alcanzado durante los primeros anos, y su 

transformaci6n posterior en especiallzaci6n de Ia Ucenclatura en Ciencias Biol6gicas. 

A esto se agrega una resena de las acciones desarrolladas en el marco de Ia 

Facultad de Clencias vinculadas a las Clencias del Mar. 

La segundo parte analiza algunos de las caracteristlcas de los egresados de Ia 

carrera de Oceanograna Biol6gica a troves de dos metodologfas. El estudio empfrico 

planteado entonces, lmplica dos vertientes: por un lado se realiz6 un analisis censal 

de todos los egresados actualmente en el pas. indagando fundamentalmente en su 
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situaci6n actual desde el punto de vista de Ia formaci6n y de Ia inserci6n !aboral. asf 

como una raplda opinl6n sobre Ia capacitacl6n reclbida durante Ia carrara. 

Por otro lado, a partir del primer mapa trazado en base al canso, se efectu6 un cierto 

numero de entrevistas, seleccion6ndose algunos egresados para profundizar en sus 

opinlones sobre Ia formaci6n adquirlda, su adecuaci6n al trabajo posterior y Ia 

relaci6n con otras profesiones universitarias, y sus visiones sobre el futuro del area en 

Ia Unlversidad y el paiS. 

La tercera parte reune el planteamiento de las conclusiones mas relevantes del 

estudio, Ia discusi6n de las reftexiones que le merecen al autor y el trazado de 

algunos sugerenclas para Ia Facultad de Ciencias en el marco de las posibllidades de 

desarrollo de las Ciencias del Mar en el Uruguay. 
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L Antecedentes y conslderacfones generales 

La evoluci6n reciente de los sistemas de educaci6n superior en America Latina 

Los distintos estudios que han tratado directamente el tema del desarrollo y 

evoluci6n de Ia educacl6n superior en las sociedades latinoamericanas en las Oltlmas 

tres o cuatro decadas, coinciden en Ia afirmaci6n de un tema central. Este es, que el 

proceso de transformaclones soclales y estructurales acontecido en el perfodo ha 

producido cambios enormes y removedores en Ia situaci6n de las universidades, 

quiz6 de los mas radicales en Ia hlstorla unlversltarla americana (Brunner, 1992). 

En el marco de estas transformaclones, llamadas "desarrollo", "crecimlento" o 

''modemizaci6n" segun el enfoque, el acceso a Ia educaci6n, principalmente en los 

niveles medio y superior, se constituy6 en el instrumento eficaz de algunos grupos 

sociales para acceder a nuevas y majores posiciones ocupacionales (Filgueira. 1977). 

En Ia mayorfa de los pa5es de America Latina, los sistemas actuales de educaci6n 

superior se conforman en sus caracterfSticas actuates a partir de 1950. En pocas 

palabras, at decir de Brunner (op.cit .) se constituyen 'sistemas altamente 

dlferenciados que a troves de establecimientos muy diversos entre sf -de caracter 

universitario y no universitario- ofrecen servicios masivos de ensenanza superior y, a 

troves de algunos de sus unidades, desarrollan ademas funciones de producci6n de 

conocimiento mediante Ia investigaci6n y el estudio erudito." 

Los cambios que mas llaman Ia atenci6n tienen que ver con cuestiones de numeros. 

Sin embargo, las transformaciones fundamentales tlenen mayores lmpHcancias y 

pueden describirse del modo siguiente: 

a) el conjunto de instituciones, de distinto nivel y que cumplen diversas funciones, ha 

modlficado el sistema en servicios masivos de educaci6n. Hasta 1950. el crecimlento 

en el numero de establecimientos fue muy Iento, debido solo a Ia creaci6n de 

Universidades publlcas o religiosas; luego el ritmo de crecimiento cambi6 
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radicalmente, incorporandose distintos tipos de instituciones de nivel terciario, 

unlversltarlas o no, pObllcas o prlvadas. 

b) el crecimiento en Ia matrfcula estudlantll, vlnculado dlrectamente al punto 

anterior, transform6 al sistema de elite anterior en un sistema de masas, en el cual Ia 

tasa bruta de escolarlzaci6n superior transpone el lfmlte de 15% usado 

frecuentemente (Garcia Guadilla, 1991). No solo es import ante el cambio ocurrido en 

el numero, sino tambien Ia aceleraci6n, o velocidad del incremento, ya que el 

cambio a siStema de masas se produjo en s61o 15 anos. 

c) el conjunto de docentes, anteriormente vinculado en forma puntual a las 

instituciones -profesores que dictaban catedras, con docencia casi honoraria y que 

obtenfan sus ingresos del ejercicio de su profesi6n-, junto con los investigadores, han 

ido conformando un cuerpo de profesionales dedicados en forma excluslva o 

importante a Ia educaci6n superior. Esto ha dado Iugar al establecimiento de una 

verdadera profesi6n academica. 

Algunos de las consecuenclas de estos camblos son las slgulentes: 

a) los mecanlsmos de adminlstraci6n de los establecimientos, cada vez mas 

complejos, han dado Iugar a formas de gobiemo y gesti6n nuevas, y a un conjunto 

de admlnlstradores dedlcados especfficamente a esas tareas. 

b) el grado de especializaci6n creclente, tanto desde el punto de vista academlco 

como en Ia propia organizaci6n del gobiemo y el trabajo, ha generado un proceso 

de dlferenclaci6n, que concluye en Ia creaci6n de mUltiples grupos con ldentldad e 

intereses propios y especfficos. 

c) las relaciones con el medio exterior a las Universidades, esto es con el gobiemo, el 

sistema polrtlco, los actores econ6mlcos, sociales y Ia poblaci6n en su conjunto, se 

han modificado radicalmente, volviendose mas complejas y cambiantes. 

T odo esto ha transformado Ia imagen que Ia sociedad tiene de Ia ensenanza 
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superior. "Las propias Universidades tradicionales -especialmente las Universidades 

publlcas, orgullo de coda paiS- experlmentan una vlolenta metamorfosls frente a Ia 

mirada atonita de Ia opinion publica." (Brunner, op.cit .) 

Estas tremendas modificaciones produjeron una nueva vision de Ia universidad; una 

de las resultantes de todos esos cambios ha sido el descenso en el valor del 

certificado educacional emitido por Ia institucion, aunque sigue siendo una 

credenclallmportante en el mercado de trabajo yen Ia vida social. Es asf que Ia 

capacidad de Ia Universidad de brindar distincion a troves de un titulo no 

desaparece, pero sf cambia en forma muy Important e. 

Junto con los cambios soclales y estructurales de Ia sociedad latinoamericana y las 

transformaciones de los sistemas universitarios, se produjo un crecimiento importante 

de las ocupaclones profesionales, semiprofesionales y tecnicas que dan Iugar a los 

recursos humanos formados en las instituciones de ensenanza superior. 

Este crecimiento adopta dos formas: las postctones ocupacionales de las 

formaciones unlversltarlas tradlclonales -de elite, monopollo de mlnorfas- se han 

expandidol ; se han creado algunos nuevas posiciones y se han elevado otras, 

empleando a personal egresado de Ia educacl6n superior. Han exlstldo importantes 

procesos de movilidad estructural, cuando grupos enteros han llegado a un nivel 

superior al de sus generaciones anteriores. desempenando poslciones surgldas 

durante el perfodo (Filgueira y Geneletti, 1981). 

A veces se argumenta que Ia disponibiHdad social de profesionales y tecnicos se fue 

haciendo, en algunos campos, superior a Ia demanda de los mismos en cuanto a 

puestos de trabajo, por lo menos en los terminos tradicionales en que habfan sido 

desempenados. El crecimiento educacional, si asr puede llamarse, fue mayor que el 

crecimiento economico, produciendo un importante desbalance (Lemez, 1991 ). 

1 Por ejemplo, las areas de Derecho y Ciencias Econ6micas, con coda vez m6s amplio 
espectro ocupacional en un sector din6mico de Ia economfa: los serviclos. 
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Esto implica que Ia fuerza de trabajo especializada se encuentra 'sobrecaUficada" 

para las necesldades de Ia economfa. Sin embargo, en las modemas socledades de 

cultura de masas Ia relaci6n entre educaci6n superior y mercado laboral empieza a 

perder sentido, tomandose mas ambigua. En las socledades latinoamericanas, que 

conjugan una creciente formaci6n de cultura de masas con una base econ6mica 

debit, heterogenea y dependiente, dicha relaci6n entre educaci6n y puestos de 

trabajo se vuelve mas tenue aun (Brunner, op.cit .) . 

El proceso de desvalorizaci6n de los contenidos de Ia educaci6n y de las 

certlflcaciones habllitantes para el ejercicio profesiona~ mencionado anteriormente, 

di6 Iugar a Ia emergencia de procesos de diferenciaci6n que hacen de 

capacitaciones equlvalentes desde el punto de vista formal unlversitario, 

credenciales y posibilidades muy diferentes en terminos de lugares ocupacionales, asr 

como a una ''fuga hacia adelante", con traslado hacla el nivel de especlalizaci6n y 

posgrado (Lemez, 1993). 

La alteraci6n de los campos disciplinarios y Ia constituci6n de nuevos aparece 

dependlendo en forma complejo de los procesos de estancamlento o retroceso 

econ6mico de las sociedades latinoamericanas, asl como del incremento de 

profeslonales y tecnlcos disponibles (Lemez, 1991). 

El vertiginoso incremento de Ia matrfcula estudiantil mencionada ha sldo canalizada 

a troves de un aumento en Ia variedad de carreras, con Ia apertura de ofertas 

educacionales antes inexistentes, en nuevas areas del conoclmlento. Esto ha 

operado de acuerdo con fen6menos de demanda estudiantil, oferta del mercado 

laboral, camblos en las preferenclas y valores llgados al prestigio (Brunner, op.cit .). Las 

primeras posiciones, de acuerdo a Ia matrfcula estudiantil, han pasado de ser 

Derecho y Medlcina, a ser ahora ocupadas por carreras como Educaci6n, 

Comercio, Administraci6n, Ciencias Sociales e lngenierfas y T ecnologfas en general. 
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La evoluci6n reciente del sistema universitario uruauayo 

En el Uruguay, el avance de los numeros se constat a en fechas mas recientes que 

en el resto de America Latina, en particular, a medlados del perfodo dictatorial; se 

acentua profundamente con el proceso de transici6n y consolidaci6n democratica 

(lemez, 1988). El acceso masivo a Ia Universidad no empieza a notarse hasta 1980; 

tomando a 197 4 como base, para 1988 se establece un incremento matricular del 

orden del134%, mientras que en los catorce anos anteriores habra sldo el71% (Censo 

Universitario, 1988). 

Sin embargo, en Ia decada del "50, Uruguay ocupaba el primer Iugar en America 

latina en cuanto a escolaridad universitaria -y tambien en Prlmarla y Secundaria. En 

los •ao esta en CJD Iugar. y tambien pierde el liderazgo en los otros niveles educativos 

(Boyce, 1983). En el perfodo 1950-1980 Uruguay es uno de los cinco poiSes con menor 

incremento en su tasa de escolaridad. 

Ares Pons ( 1992) demuestra que el crecimiento de Ia poblaci6n estudiantil 

unlversltarla en Uruguay, a pesar de ser muy Import ante, no tlene Ia contundencia 

de los incrementos registrados en otros poiSes de America Latina y del mundo. 

La consecuencia inmediata de los cambios gestados en Ia decada del 70 en Ia 

composlcl6n de Ia matrfcula universitaria es Ia alteraci6n de las funciones que el 

sistema social asignaba tradicionalmente a Ia Universidad. Algunos de los fen6menos 

regionales, resenados anterlorment&, se manlflestan acentuadamente, provocando 

articulaciones debiles entre las demandas de nuevos sectores y las respuestas 

disenadas porIa Unlversidad en su conjunto (lemez, VIHagran, Opertti, 1992). 

Landinelli ( 19911 reallza un sumarlo, muy adecuado a nuestro julclo, de algunos 

elementos basicos que encara actualmente Ia Universidad de Ia Republica, fuego de 

las alteraciones profundos de sus condiciones estructurales: 

21ncremento del nOmero de lnstltuclones, creclmiento de Ia matrfcula estudiantil, 
desarrollo de Ia profesl6n unlversitarla, complejlzaci6n de Ia administraci6n, 
especlallzaci6n y dlferenciaci6n lnterna, cambios en las relaciones con el media. 
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a) La expansion de Ia matrfcula estudlantn, deblda al creclmlento sostenldo de Ia 

ensenanza media, el deterioro de ese tramo preuniversitario, Ia mayor calificaci6n 

que exige Ia competencla de los puestos en el mercado laboral, el valor cultural del 

papel de Ia acreditaci6n de los estudios profesionales y el ingreso de Ia poblaci6n 

femenlna. 

b) El descenso del nlvel academico y Ia baja tasa de rendimiento, vlnculado a Ia 

inadecuaci6n de las estructuras y practicas academicas convencionales al aflujo 

masivo de estudlantes. 

c) La diferenclaci6n cualltatlva de los servicios, el complejo de situaciones vorladas y 

una muy acentuada disparidad en las metodologlas. 

d) "los cambios en Ia configuraci6n del mercado de trabajo para los graduados 

universltorios, los que apuntan al relegamiento del modelo profesional liberal 

tradicional en funci6n del cual se implant6 y desarrollo Ia educaci6n superior en el 

pas. Las profeslones tradiclonales se dirigen rapldamente a englobar sus practlcas en 

formas de trabajo asociativo o asalariado en organizaciones complejas y su 

relevancla social esta cediendo Iugar a nuevas pr6ctlcas profeslonales, algunos de 

caracter interdiscipfinario, mas ligadas con exigencias del desarrollo actual." Estos 

cambios se vinculan a Ia modiflcoci6n de los procesos productivos y Ia dlversiflcoci6n 

de las modalidades de prestaci6n de servicios. 

e) la capacidad de certificaci6n para dar acceso al trabajo, debifitada 

abruptamente en los Ultimos anos. Hay una evolucl6n contradlctorla entre el egreso 

universitario y Ia disponibilidad de oportunidades en el mercado !aboral. 

f) La complejizaci6n organizativa. el crecimiento de los actores burocraticos y Ia 

racionallzaci6n de losprocedimlentos de goblemo, como problemas del desarrollo y 

crecimiento de las diversas unidades. 
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g) La coexistenda con instituciones privadas de enseftanza y centres de 

lnvestlgacl6n, que camblan el mapa de Ia educacl6n terciario en el pat. 

h) las lnsuflclenclas de flnanclamlento. 

Ellncremento en Ia matrfcula estudlantll, ha comenzado a expresarse tamblen en el 

aumento de Ia cantidad de egresados, aunque no al mismo nivel aun. Sin embargo, 

el dato mas relevante es el de las diferenclas en Ia composici6n entre los egresados 

recientes y los tradicionales. Se establece un incremento de las "carreras cortas", 

tanto en Ia matrfcula como en el egreso, asr como un creclmlento de carreras 

nuevas sobre las tradicionales (lemez, 1987). Otros cambios observados se vinculan al 

"alargamiento" de los cursados, a Ia feminizaci6n de Ia matrfcula y del egreso, al 

aumento del cUJSado mUltiple, a Ia creciente desigualdad regional (Montevideo -

Interior) y al Incremento de los estudiantes que trabajan simult6neamente con sus 

estudios. 

los cambios ocurridos en las preferencias tematicas del estudiantado, ubicaron a 

nuestro sistema unlversltarlo en un proceso de translcl6n entre un modelo artlculado 

en tomo a carreras de alto prestigio -Derecho y Medicin~ a otro en el cual Ia 

legitimacl6n social parece generarse en Ia vlnculacl6n que se traba entre Ia carrara 

considerada y las posibilidades constatadas en el mercado !aboral -carreras de 

servicio del area clentiflco-tecnol6gico- y en los proplos atractlvos en termlnos de 

expectativas y demandas -Ciendas Sodales y Humanas- (Errandonea et al, 1991 ). 

En especial se destaca el crecimiento de Ia participaci6n de las Escuelas -en su 

mayorfa orientadas a "carreras cortas"- en Ia matrfcula estudiantll total: pas6 del 3.5% 

en el afto 197 4 at 20% en el Censo de 1988. Entre los incrementos en Ia participaci6n 

sobre el total se destacan Ia Facultad de lngenlerfa, con 4.5 puntos porcentuales 

mas en 1988 que en 1974 y Ia Escuela de Tecnologia Medica. con 2.5% mas; los 

restantes aumentos, menores, ocurren en las Facultades de Arquitectura y 

Humanidades y Ciencias. Por otra parte. los decrementos mayores en el mismo 

periOdo se reglstran en las Facultades de Medlcina (8.8% menos sobre el nOmero de 

estudiantes global), Odontologi'a (4.8%) y Derecho (3.4%). aunque tambien hubo 
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descensos en Ciencias Econ6micas, Agronomia y Veterinaria. Una serie de nuevas 

servlclos -o no exlstentes en 1974- apoyan Ia Idea de camblos en las preferenclas 

tematicas: Psicolog(a, BeHas Artes, Administraci6n, Auxiliares del Odont61ogo, 

Clenclas de Ia Comunicacl6n, Enfermerfa, etc. (Lemezy Dlconca, 1988). 

La educaci6n superior y el poder del conocimiento 

Los cambios en Ia ensenanza superior pueden contextuarse en lo que se ha dado en 

llamar "nueva revolucl6n clentiflco-tecnlca" o ''nuevo paradigma tecnico

productivo". Uno de los pianos, de esta vinculacion tiene que ver con el nuevo papel 

de Ia ciencia en el terrene de las apllcaclones (Arocena, 1991). Actualmente, a 

diferencia de lo que ocurrfa hace no demasiado tiempo, Ia ciencia que se esta 

construyendo tiende a ser clave para las aplicaciones, desdibujando los lfmites entre 

investigaci6n b6sica y aplicada. El avance tecnol6gico se produce al comp6s de su 

base cientiflca y muy pr6Ximo a efta, de tal modo que es diffcil dlstingulr entre Ia 

actividad cientilica y sus aplicaciones tecnol6gicas. 

Desde el punta de vista de Ia educaci6n, un elemento se visualiza como esencial en 

Ia perspectiva del nuevo paradlgma: el nivel de calificacl6n de Ia poblaci6n aparece 

como una clave de Ia modernizaci6n. Esto implica calificaci6n en sentido muy 

amplio, y, de otra forma, Ia formaci6n permanente requerlda para participar en una 

comunidad que quiere modemizarse. AI decir de Arocena (op.cit.): "En el futuro. las 

personas no califlcadas, mas que trabajadores mal pagos, seran marginates." 

Algunos teorfas sociol6glcas han prlorlzado exceslvamente Ia contrlbucl6n de Ia 

formaci6n al desarrollo econ6mico: preconizan Ia necesidad de medidas de ajuste 

entre el sistema educative y el mercado de trabajo, a troves de una planlflcaci6n 

que garantice Ia formaci6n adecuada a las calificaciones requeridas por los 

empleadores (Lemez, 1993). Sin embargo, este tlpo de anallsls ha quedado al 

descubierto por un conjunto de "desajustes", que plantea problemas en relaci6n a Ia 

calificacl6n y a Ia fuerza de trabajo. Planlficar Ia educacl6n solamente tomando en 
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cuenta Ia realidad productive actual es, obviamente, planificar mirando el pasado. 

Siguiendo a Arocena (op.cit .), y teniendo en cuenta el incremento de Ia 

tncertldumbre en Ia dlnamlca productlva. sostenemos que Ia formacl6n universltarla 

debe implicar una gama de opciones educativas diversificada, en contenidos, 

modalidades y diplomas, y tambien una educaci6n permanente que apunte a Ia 

capacitaci6n para Ia innovaci6n, buscando entender cuales seran las demandas del 

conocimiento en el futuro. Se impone entonces, segOn Errandonea et al (1991), 

compatibilizar una ensenanza practica, cercana a los desaffOs cotidianos, que 

posibilite respuestas r6pidas, con continuos procesos de reciclaje unlversltarlo para 

actualizar Ia formaci6n. Agregamos nosotros, se impone una ensenanza que busque 

brindar una profunda responsobHidad social respecto del conocimiento tecnico 

adquirido. 

La Ucenciatura en Oceanograffa Biol6gjca 

Todas estas conslderaclones generales y reflexlones hacen a Ia ocurrencla de una 

nueva oferta educacional a mediados de Ia decada del 70, Ia carrera en 

Oceanograffa Biol6glca en Ia Facultad de Humanidades y Clenclas. ~ta surge como 

respuesta al desarrollo de un nuevo campo disciplinario, con una demanda laboral 

potencial importante. El egreso de los prlmeros Ucenciados implic6, a Ia vez, Ia 

ocupaci6n de nuevos puestos de trabajo y el desptazamiento de otras profesiones 

unlversltarlas. La lnsercl6n de Ia Ucenclatura en una Facultad con un sesgo 

eminentemente academico le imprimi6 un contenido importante en e1 mismo 

sentido; sin embargo, tamblen sus caracterfitlcas cercanas a Ia aplicaci6n de 

conocimientos pueden tener sus efectos en Ia propia Facultad. T odas estas 

aflrmaciones se pretenden analtzar con detalle, buscando comprobaciones, en el 

siguiente estudio. 

En el proximo capitulo se presentan, entonces, las diversas etapas en Ia evoluci6n de 

las Cienclas del Mar en Ia actual Facultad de Cienclas. 
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D. Resefla Hlst6rlca: Genesis y Desanollo 

de las Clenclas del Mar en Ia Facultad de Clenclas 

A fin de situar el estudio empfrico desarrollado posteriormente, a continuaci6n se 

presentan diversas informaciones y datos que hacen at desarrollo de Ia 

Oceanograffa en Ia actual Facultad de Ciencias. Para realizar esta resena. se ha 

recogido lnformacl6n de dlversas fuentes: de datos generales sobre numero de 

estudiantes y egresados de Ia Division EstadiStica de Ia Direcci6n General de 

Planeamiento Universitarlo, de Ia Secci6n Bedella de Ia Facultad de Cienclas, del 

Decanato de Ia Facultad de Humanidades y Ciencias de Ia Educaci6n; el acceso a 

materiales de docentes de Ia Seccl6n Oceanograffa. de Ia Unidad en Desarrollo de 

Ciencias del Mar. de Asistentes Academicos del Decanato y del propio Decano de 

Ia Facultad de Clencias; y de una extenso entrevlsta efectuada a quien llevara 

adelante el proyecto de creaci6n de Ia Ucenciatura en Oceanograffa Bio16gica en 

Ia Facultad de Humanidades y Ciencias, Capitan de Navfo (r) Mario Bolivar. 

La creacl6n de Ia licenciatura en Oceanograffa Blol6gjca 

Hasta mediados de Ia decada del '70, el desarrollo de las disciplinas vlnculadas a las 

Ciencias del Mar en Ia Universidad de Ia Republica se realiz6 en forma aislada, por 

algunos personas o pequenos grupos en distintos servicios universitarlos, como Ia 

Facultad de Veterinaria y Ia propia Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Varios elementos se conjugaron en esa epoca para permitir el impulso a esta area en 

Ia Facuttad de Humanidades y Ciencias. 

A nivel mundlal, en esta decada se inlcian las convenciones de Ia Conferencia 

Mundial sobre Derecho del Mar. se crea el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), y en algunos agencias internaclonales como Ia Comisi6n 
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Oceanografica lntergubemamental (COl) se elaboran diversos programas 

vinculados a estas disciplinas. En 1971 Ia COl comenz6 a elaborar una compilaci6n 

de planes de estudio para Ia ensenanza de las ciencias marinas a dlferentes niveles, 

asr como una lista seleccionada de textos y material de consulta para esta 

formaci6n; en 1973, adem6s, solicit6 a un grupo de especialistas que suministrara 

directrices para Ia instrucci6n y formaci6n en ciencias marinas y formulara programas 

parasu estudio. El resultado de ese trabajo se expres6 en el documento de UNESCO 

sobre Ia ensenanza de las Ciencias del Mar a nivel universitario (1974}. 

A nivel nacional, el Uruguay comenz6 a fijar los nuevos lfmites exteriores de Ia 

jurisdicci6n manlima a troves de Ia Ley 13.833 del 29 de diciembre de 1969. 

Posteriormente se establecieron los acuerdos con los poises vecinos que 

incrementaron Ia zona de explotacl6n pesquera en el frente oceanica, dando forma 

a Ia actual jurisdicci6n maritima de casi 120.COO kil6metros cuadrados de superficie; 

estos acuerdos se plasmaron en el Tratado de Lfmltes del Rro de Ia Plata y su Frente 

Marftimo, firmado en 1974 con Argentina y Brasil (UR, 1978). 

En el marco del gobiemo de facto, se comenz6 a implementor el Plan de Desarrollo 

Pesquero, con el objetivo de gestionar este recurso en el pals, en las areas de 

actividad de Ia pesca, de Ia industria manufacturera de productos del mar, de 

transporte marftlmo y de sus recursos conexos. 

La politico universitaria mantenida durante el proceso dictatorial hizo enfasis en que 

Ia prioridad fundamental del Uruguay en materia educative era Ia determinaciOn y 

formaci6n de Ia cantidad y cafidad de recursos humanos que el paiS necesitaba 

(Conclave Gubemamental de Sol6 para el Sector Educative, 1977, citado por Boyce, 

1983), buscando mejor adecuaci6n a Ia demanda del mercado de trabajo y 

adecuaci6n a las necesidades nacionales de desarrollo. Como senoia el lnforme final 

del Proyecto Clencias del Mar del PNUD-UNESCO (Bolivar, 1985): 

"La Universidad •.. colabor6 planlficando y orlentando Ia investlgacl6n 

cientifica en Ia jurisdicci6n manlima nacional. Asumi6 tambien Ia 

responsabilldad de formar el recurso humano de nivel superior ... " 

13 



\... .. 

'-_-

\ __ . 

En Ia Facultad de Humanidades y Clenclas, el en ese momenta Decano lnterventor, 

Uc. Miguel Klappenbach, acerc6 a Ia misma a una personalidad proveniente de Ia 

Armada Nacional, quien fue posterlormente el impulsor fundamental de las 

actividades desarrolladas. El Capitan de Navlo (r) Mario Bolivar, se hizo cargo en 

primer Iugar de una Catedra de Oceanografla FiSico en el Departamento de 

Geograffa, creada a estos efectos en diciembre de 1975. 

Un ano despues, el Decano lnterventor crea el Departamento de Oceanograffa, y 

encarga desu dlreccl6n al C/N Bolivar. A troves de este trabajo en el Departamento 

de Geograffa primero, y en estrecho contacto con el despues, es que se gesta Ia 

idea de Ia creaci6n de Ia licenciatura. En su concepcion participan el ya citado 

Decano lnterventor, el Director de Geograffa, Prof. Chebataroff, y varios docentes 

de este Departamento, asr como de otros del area de Biologia. Con un proyecto de 

Plan de Estudios en Ia mano, Mario Bolivar recorre, durante 1977, algunos poiSes de 

Europa y en particular las sedes de organtsmos intemaclonales de Naciones Unldas 

vinculados a Ia tematica (UNESCO y FAO) a efectos de recabar opiniones y apoyos 

at mlsmo. Es el 1° de febrero de 1978 que el Mlnlstro de Educacl6n y Cultura, Dr. 

Daniel Darracq, aprueba el "Anteproyecto del Plan para Ia Ucenciatura en 

Oceanograffa Biol6gica". 

Ya en 1974 el documento de UNESCO sobre Ia ensenanza de las Clencias del Mar 

expresa en lfneas generales ciertas recomendaciones para el establecimiento y 

desarrollo de programas de estudio en esta area: 

"EI domlnio de las cienclas marinas es a un tlempo multidisclplinario 

(comprende varias ciencias basicas) e interdisciplinario (estudia cuestiones 

pertenecientes a una zona limrtrofe entre esas ciencias). Por consigulente, las 

personas que reciban formaci6n deben poseer, previamente, ... altos 

calificaclones en una de las ciencias b6sicas y conocimientos suficientes de 

las demas ... " 

" Los estudiantes universitarios que aspiren a ser ocean6grafos profesionales 

deben reciblr todo estrmulo para concentrarse en el estudio de los aspectos 
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fundamentales de Ia clencia y de Ia matematica, retrasando el estudio en 

curses organizados de ciencias marinas hasta el periodo de posgraduaci6n." 

A pesar de ello, Ia altemativa adoptada fue Ia creaci6n de una carrera a nivel de 

licenciatura, en particular en Oceanograffa Biol6gica. AI decir del Director del 

Departamento, con esta opci6n se estaba construyendo una nueva soluci6n, 

distlnta, al problema de las importantes carencias en investigaci6n en el area, ya 

que: 

'1a investigaci6n fundamental ... no alcanza un grade tal de desarrollo que 

permita detector llneas o areas totalmente cubiertas ... "" Paralelamente, Ia 

investigaci6n aplicada ... sin relieve significative en elambito marino." "EI Plan 

de Estudios delineado tiene por finalidad contribuir a Ia soluci6n de Ia 

ensenanza, en el nivel superior, de las Ciencias del Mar." (UR, 1978). 

La adopci6n de esta soluci6n a nivel de grade probablemente estuviera 

condicionada por un esquema universitarlo con cierto retraso en este sentido, ya 

que Ia formaci6n de posgrado era practicamente inexistente en ese memento. El 

Plan de Estudios intent6 subsanar esta deficiencia de distintas formas. Posterlormente, 

ellnforme final del Proyecto Ciencias del Mar (Bolivar, 1985) menciona que: 

'1a soluci6n elegida apunt6 a resolver un problema constitufdo en cfrculo 

vicioso: no se investigaba en cienclas del mar porque no habra recurso 

humane suficiente y no habfa recurso humano suficiente -cuantitativamente 

o cualitativamente- porque no habfa una carrara especffica." 

La opci6n porIa ramo biol6gica de Ia Oceanograffa, se debi6 fundamentalmente a 

razones hist6ricas. El desarrollo de esta disciplina, Ia Biologla, en Ia Facultad y en otros 

servicios unlversitarios lo permltfa, no asf las ramas ffi>ica, qufmica y geologica. Esto sf 

concuerda con las recomendaciones establecidas en el documento de UNESCO 

{1974) mencionado anteriormente: 
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" ... especialmente en los pates en desarrollo, Ia Oceanograffa Blol6glca y Ia 

Biologla de Pesquerias seran las primeras disciplinas que se establezcan en los 

planes de estudlo." 

El Plan aprobado en 1978 define Ia estructura de Ia carrera: 

"se desarrollara en 4 aFtos lectivos, divldldos en 8 semestres." "Para obtener el 

titulo de Ucenciado es necesario haber aprobado Ia totalidad de las materias 

y que sea aprobada, por el correspondlente tribunal, Ia tesls final ... ". 

Este mecanisme de realizaci6n de un " .. .trabajo de investigacl6n sobre un tema de 

los propuestos por los docentes de Ia licenciatura ••. ". entendido como " .•• el primer 

trabajo de investlgacl6n realtzado por el atumno ... ", represent6 un cambio radical 

respecto al estilo de las formaciones impartidas en Ia Facultad en ese memento. ya 

que, a pesar de ser el servlclo unlversitario que mayor relevancla le dl6 a las 

actividades creativas desde su fundaci6n, los efectos destructivos de Ia polftica de Ia 

lntervencl6n en este sentido se hlcieron notar. El objetlvo era " ... resaltar Ia 

importancia de Ia investigaci6n en Ia formaci6n del futuro licenciado." (Bolrvar, 1985). 

Del conjunto de materlas se destacan las vlnculadas a Ia Ucenciatura en Ciencias 

Biol6gicas; adem6s de elias. se impartian varies curses de conocimientos generales 

sobre Oceanograffa y sobre las restantes ramas de Ia mlsma. Esto implicaba lntentar 

incluir en un mismo nivel de formaci6n universitaria. el grade. Ia importante 

calificaci6n y profundizaci6n en una clencia b6sica, ciertos conocimientos en las 

dem6s, Ia capacitaci6n mas especffica en una disciplina, y las primeras practices en 

Ia misma. Los resultados de esta soluci6n adoptada se intentar6n analtzar m6s 

adelante. 

Aunque el orden de las asignaturas sufri6 luego sucesivas modificaciones, el listado 

de las materias establecidas en el Plan original es el siguiente: 
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Ptlmer Semeslre 

Bioqulmica 

Bloftlca 

Matematicas y EstadiStica 

Meteorologfa 

Citologia 

Tercer Semeslre 

Zoologla de lnvertebrados I 

Genetica general 

Oceanograffa Sin6ptica 

Artropodos marinos 

Quinto Semesfre 

Oceanograffa Qufmlca 

Vertebrados acuaticos 

Oceanograffa Biol6gica II (Bentos) 

SepHmo Semeslre 

Cicio de conferencias 

Curso de Extension optativo 

Pedagogfa II 

B desarrollo de Ia carrera y sus resultados 

Segundo Semeslre 

Oceanograffa B6sica 

Geomorfologra costera y T opograffa 

sub marina 

Embriologfa 

Botanica marina 

Cuarto Semeslre 

Zoologra de lnvertebrados II 

Umnologla B6sica 

Ecologfa 

Oceanograffa Biologica I (Piancton) 

Sexto Semestre 

Dinamica de Poblaciones 

Pedagogla I 

Acuicultura 

Evolucion y Sistematica 

Oceanograffa Biol6gica Ill (Necton) 

Octavo Semeslre 

Pedagogfa Ill 

Seminarios 

Tesis 

La informacion actual sobre el nUn1ero de estudiantes que ingresaron en los primeros 

anos a Ia carrera de Oceanograffa Biol6glca no parece ser exact a. La Tabla I nos 

muestra los datos sobre ingresos por carreras o areas de Ia rama Ciencias de Ia 
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Facultad de Humanidades y Cienclas, obtenldos por Ia oftcina de Ia Unlversidad 

existente hasta el ano 1982. luego transforrnada en Ia actual Division Estaciitica de Ia 

Direcci6n General de Planeamiento Unlversitario. 

!Tabla 1. NUmero de lnscrlptos por al\o a las carrefas de Ia Raina Clenclas ciej 
~~cultad de Humanidades y Ciencias. Perfodo 1975-1988. 

Ano Oceanograffa 
Biol6gica 

1975 -
1976 -
1977 -
1978 61 

1979 123 

1980 46 

1981 76 

1982 78 

1983 64 

1984 86 

1985 126 

1986 -
1987 -
1988 -

(1) incluye Astronomia. F5ica 
y Matematicas 

Ciencias Clenclas 
Biol6glcas Exactas (l) 

245 65 

374 194 

294 77 

314 50 

180 78 

47 34 

44 79 

82 72 

77 90 

118 57 

188 87 

416 267 

242 212 

349 250 

(2) incluye Geograffa, Geologia 
y Meteorologfa 

Fuente: Division Estad5tica de Ia DGPU-UR 
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Ciencias de Ia 
Tierra (2) 

65 

71 

26 

91 

41 

26 

15 

24 

54 

37 

99 

136 

78 
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Un fen6meno corriente en Ia Unlversldad, y en particular en Ia Facultad de 

Humanidades y Ciencias, estudiado en el IV Censo de Estudiantes Universitarios 

( 1988), es el de Ia multiple lnscripcl6n, y en menor medida, el cursado mUltiple; el 

porcentaje reportado para egresados universitarios graduados en 1986, que 

reallzaron estudios en otras carreras, era el 28% (Lemez. 1989). En este coso se 

supone. a partir de opiniones de estudiantes de los primeros anos de Oceanograffa y 

de Ia Ucenciatura en Cienclas Blol6glcas, de Ia opinion del C/N Bolivar y de una 

percepci6n personal, que Ia inscripci6n multiple en Oceanograffa y Biologla fue 

extremadamente alta. Esto puede estar reforzado porIa situaci6n de una carrera 

nueva. recien creada. con futuro incierto. Los estudiantes de Ia generaci6n 1978 

hablan de numeros de activos mayores a 200 en el primer ano {algunos !Iegan a 

decir 300); por otra parte. el numero de egresos de esta primera generaci6n es de 50, 

lo que de por sf hace dudar de un ingreso de 61, con los altos porcentajes de 

deserci6n habituales3 • Est a suposici6n, diffcilmente comprobable. implica que las 

lnscrlpclones dobles -en Cienclas Biol6glcas y Oceanograffa Blol6glco- fueron 

reportadas por las autoridades vigentes en ese momento como inscripciones a Ia 

primera de elias. Sin embargo, tampoco existen incrementos importantes en las 

inscripciones en Ciencias Biol6gicas posteriores a Ia creaci6n de Oceanograffa 

Biol6gica respecto a las ocurridas en anos anteriores. Un analisis mas detaUado de 

estos problemas escapa at alcance de este trabajo. 

La polrtica desarrollada desde el Departamento de Oceanograffa en los anos 

siguientes a 1978. dado el caracter multidisciplinario de las Ciencias del Mar. hizo 

hlncapie en Ia vinculacion y coordlnaci6n de sus activldades con los demas institutes 

y departamentos de Ia Facultad {UR, 1978). 

Durante los primeros anos de desarrollo de Ia carrera. se busc6 reforzar el impulso a 

este campo a troves de flnanclamlento extemo; a partir de 1979 se comenz6 Ia 

elaboraci6n de un proyecto que cubna todas las areas. El mismo se dividi6 en cuatro 

subprogramas, a saber: Ciencias Exactas, Bioclencias, Geoclenclas y Zoologfa; para 

coda una de elias se design6 un coordinador, los cuales tenfan bajo su 

3 De acuerdo al IV Censo Estudiantil, el promedio de deserci6n acumulada entre 
estudiantes ingresados desde 1984 a 1987 en el ano 1988 es el 52%. En Ia Facultad de 
Humanldades y Ciencias ese valor se eleva al 73%. 
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responsabilidad los diversos subproyectos presentados por los departamentos. 

Durante 1980 se fueron delineando las actividades y requerimientos de los 

investigadores y departamentos, a efectos de respetar los objetivos ftjados por el 

nivel superior de decision (Bolivar, 1985). 

Para este proyecto se obtuvo una ftnanciaci6n cercana a los U$S 275lXIJ de parte 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo se desarrollo 

desde agosto de 1982 hasta diciembre de 1984. Los fondos fueron administrados por 

UNESCO- Part directamente o a troves de ROSTLAC (Oftclna Regional de Ciencla y 

T ecnologla para America Latina y el Caribe), designados organismos de ejecuci6n y 

coordinaci6n respectivamente. 

Para ofrecer un panorama .global de lo ocurrido en esos anos, este trabajo se remite 

principalmente a lo establecido en el lnforme final del Proyecto Ciencias del Mar 

URU/82/009, elaborado en el af"'o 1985 porel C/N Mario Bolivar, Coordinador Nacional 

delmismo. 

Como objetivo general, el proyecto pretendia: 

" ... colaborar con Ia universidad en el fortalecimiento de las estructuras de 

investigaci6n". 

Como objetivos inmediatos se plante6: 

a) "Formar personal cientiftco y tecnico en Ciencias del Mary asegurar un nivel 

adecuado de egresados para atender Ia demanda ... del Estado, del sector 

privado y Ia docencia." 

b) "Determinar los aspectos prlncipales de Ia estructura y dinamica de Ia 

comunidad biol6gica marina y su entomo f5ico, ... ". 

Los subproyectos fueron muy variados: instalaci6n de un computador, formaci6n de 

un grupo de trabajo en estadiStica, construcci6n de modelos matematicos en 
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Oceanograffa, flora de algas del Utoral, flora de lfquenes marinas, gametogenesis de 

corvina, pescadilla y pargo blanco a troves de su ciclo anual, catalogo de peces, 

estudlo eco-etol6glco de mamiferos marinas, catalogo de crustaceos, puesta a 

punto de tecnicas analiticas para parametres ffiico-qulmicos, comunidades litorales 

de Ia costa uruguaya, bases biol6gicas para Ia explotaci6n de berberechos y almejas 

y relevamiento de bancos de mitdidos. 

En todos estos subproyectos se obtuvieron resultados, de menor o mayor relevancia 

desde el punto de vlsta cientffico; algunos de ellos fueron de apllcabllidad en el 

campo econ6mico, como base para alcanzar objetivos de desarrollo. Adernas, otras 

investigaciones no prevlstas fueron llevadas a cabo, entre elias: monitoreo ambiental 

de Ia cuenca del Rio Santa luda, estudio de comunidades de diatomeas, 

evaluaci6n de algunos especies para Ia acuicultura, asteroideos de aguas 

uruguayas, organismos perforantes e incrustaciones biol6gicas en puertos. 

En los subproyectos previstos y en las investigaciones no previstas participaron los 

entonces departamentos de Computaci6n, Matematica, Botanica, Biologfa Celular -

Embriologfa, Zoologla Vertebrados, Artr6podos, Zoologfa lnvertebrados, Umnologla, 

Acuicultura y el propio Departamento de Oceanograffa. 

Aquf es relevante destacar que Umnologfa y Acuicultura, materias dictadas 

curricularmente por primera vez en Ia Universidad de Ia Republica, se fueron 

desarrollando hasta constituirse, hacla 1984, en Departamentos. Posteriom1ente Ia 

suerte de ambos fue diversa, consolidandose el primero como Secci6n del actual 

Institute de Biologfa de Ia Facultad de Clencias, desapareciendo como estructura el 

segundo. 

El nOmero de docentes involucrados en tareas de investigaci6n y ensenanza fue de 

50; en los objetivos especfficos establecidos se fijaba una meta de 38. Se esperaba 

contar con 50 estudiantes graduados; el nOmero al finalizar el Proyecto fue 54. 

Tomando en cuenta los trabajos en prensa yen elaboracl6n final, se reallzaron 42 

publicaciones; Ia meta fijada era de 20 para todas las areas. 
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De acuerdo a lo que se establece-en el informe final, los objetivos inlclales fueron 

cumplidos. Entre las conclusiones que se plantean en el mismo se destacan algunos 

aspectos: 

" ... Ia misi6n esencial del sector Clenclas era Ia docencla, siendo muy limitada 

Ia investigaci6n .... insumia Ia mayor parte del ano lectivo en closes magistrates, 

... reflej6ndose en Ia formaci6n de los alumnos el marcado desequilibrlo en 

favor de Ia docencia te6rica. El Proyecto cambi6 los terminos, impulsando Ia 

lnvestlgaci6n como componente b6slca en Ia formaci6n del Ucenciado . 

... logr6 cambiar favorablemente Ia situaci6n, al permitir Ia activo participaci6n 

de los alumnos en las actividades de investigaci6n proyectadas." 

"La Facultad -en su sector Clencias- se beneflcl6 con Ia adqulsicl6n de 

instrumental y equipamiento modemo, del que inexplicablemente careda.'' 

" ... recien a partir del egreso de los primeros licenciados en Oceanograffa 

Biol6gica el pals ha podldo enfocar los estudios simult6neos en diversidad de 

temas y en un brevfsimo lapso de dos anos marcar su presencia nacional, 

regional e lntemaclonal con resultados concretos, productos de sus 

investigaciones.'' 

"EI Proyecto contribuy6 a poner en claro las carencias y obsolescencias de 

algunos Planes de Estudio, Ia fragilldad de Ia estructura org6nlca, Ia 

descompensada relaci6n del nOmero de docentes por Departam~nto y el 

inadecuado numero de docentes con amplia dedicacl6n horaria o 

dedicaci6n total." 

En las conclusiones tambien se menciona una comparaci6n entre el nOmero de 

egresados de Ia Facultad previamente a Ia existencia de Ia carrera y el numero de 

llcenclados de Oceanograffa en los prlmeros anos. Segun el lnforme, desde 1946 a 

1970, en Ia ramo Ciencias de Ia Facultad de Humanidades y Cienclas se habian 

otorgado s61o 43 trtulos, 12 por realizaci6n de cursos normales y 31 por valoraci6n de 
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antecedentes personates. Mlentras tanto, "en Oceanograffa Biol6gica, en los dos 

anos y medio del proyecto, se licenciaron 54 alumnos ... ". Sin embargo, al visualizer 

perfodos comparables como en Ia tabla siguiente, las dlferencias no son tales. 

____ .. 
Tabla 11. Numero de egresos de Ia Ramo de Ciencias de Ia Facultad de Humanidades 

y Ciencias. Perfodo 1946-1985. 

Perfodo Oceanog. Ciencias Ciencias Cs.dela Total 
Biologic a Biol6g. Exactas (1) Tierra (2) 

1946-1960 3 3 6 

1961-1970 35 1 1 37 

1971-1975 30 10 1 41 

1976-1980 75 4 3 82 

1981-1985 50 (3) 63 6 32 151 

To tales 50 206 24 37 317 

{ 1) incluye Astronomla, F6ica, Matem6ticas y Qufmica { estos ultimos otorgados en los 
primeros aiios de Ia Facultad). 
{2) incluye Geograna, Geologia y Meteorologla. 
(3) Ia diferencia con el informe, que contabiliza los egresos a troves de Ia fecha de Ia tesis 
presentada, se debe a las demoras en el tr6mite de expedici6n del tilulo. 

Fuente: elaboraci6n propia. sobre datos del Cuademo de Aetas de Ia ex-Facultad de 
Humanidades y Ciencios. 

Por otra parte, ellnforme final tamblen establecra algunos recomendaclones, de las 

que se extractan las siguientes: 
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"Ampllar el diseno del Proyecto, extender el plazo ... y complementarlo con Ia 

inclusion de nuevos objetivos." 

"Mantener Ia exigencia de presentar y defender una tesis en Ia carrera ... " 

"Continuar las gestiones tendientes al reconocimiento del titulo de Ucenciado 

en Ciencias como profeslonal universitario, para evitar que otros profesionales 

sin especializaci6n -por Ia via del hecho consumado- ocupen el campo 

!aboral ... " 

''redeflnir Ia misi6n y Ia estructura organica del sector Ciencias de Ia Facultad y 

su inserci6n en el ambito de Ia Educaci6n Superior, ... " 

Algunos de elias, junto con otras que no se detallan, pareceria que implicaban un 

cierto adelanto con respecto a discuslones que aun no habfan llegado a Ia 

Universidad. Lo que se puede afirmar es que, mas alia de los logros y desadertos en 

algunos orientaciones, Ia planificaci6n, manejo, gestl6n y administraci6n del 

Proyecto Ciencias del Mar son ejemplos que deben ser tornados en cuenta en 

acciones futuras; sobre todo si se considera Ia sltuaci6n que vlvfa Ia Facultad y Ia 

Universidad toda, y adem6s, Ia cantidad de fondos de Ia que se habla: el monto 

total del proyecto, segun el informe, fue equivalente al 4% del presupuesto anual 

asignado a Ia Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Como afirma Penchaszadeh ( 1990) "el proyecto se constituy6 en el propulsor de Ia 

Ucenciatura en Oceanograffa Blol6gica y fue tambien el proyecto mas importante 

con que cont6 Ia Facultad en esos anos 1982-1984, de tal suerte que es diffcil separar 

los resultados de Ia carrera de los resultados del proyecto." 
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Los cambios luego de Ia reinstitucionqlizaci6n democratlca 

La reinstitucionalizaci6n democratica, y el cambio que ella conllev6 en las 

autoridades universitarias, produjeron un numero importante de transformaciones en 

Ia Facultad. Una de elias fue Ia reublcaci6n de Ia formaci6n brindada por Ia carrara 

de Oceanograffa Biol6gica, que pas6 a desarrollarse como orientaci6n dentro de Ia 

Ucenciatura en Ciencias Biol6glcas (Plan 1986). 

Los fundamentos de tal cambio, mencionados por Penchaszadeh ( 1986), se 

vincularon a anC!Iisis de factores como Ia caUdad de los graduados y el campo de 

trabajo. En este informe de evaluaci6n de las Ciencias del Mar realizado para 

UNESCO, se destacaba: 

" .•. es tambien mi conclusion que Ia carrara de Oceanograffa Biol6gica debe 

ser evaluada y reubicada en un contexto tal vez de postgrado ... Mientras 

tanto, Ia Oceanograffa puede ser una orientacl6n dentro de las Ucenclaturas 

en Ciencias B6sicas respectivas." 

Los licenciados continuaron graduandose en los anos siguientes, hasta el presente, 

con diversas dificultades debido a Ia descontinuaci6n de algunos materias y 

principalmente por las carencias para Ia elaboraci6n de Ia tesis de licenciatura. El 

plantel docente del Departamento de Oceanograffa sufri6 innumerables cambios, lo 

que pe~udic6 su desarrollo y consolidaci6n, a diferencia de lo acontecido con el 

grupo docente de Umnologfa, con Ia conformaci6n de un nucleo que perdur6 en el 

tiempo en lineas generales, creando las condiciones para una evoluci6n favorable. 

Sin ingresar en Ia polemica acerca del acierto de Ia reubicaci6n de Ia formaci6n en 

Oceanograffa, se puede decir que Ia transformaci6n no se concluy6 por espacio de 

varios anos. Las recomendaciones contenldas en Ia evaluaci6n de UNESCO de 1986, 

asl como las politicos generales detalladas en nuevos documentos del mismo 

organismo (1987) no fueron llevadas adelante. La -politico de desarrollo alternativa 

tard6 mucho tiempo en cristalizar, y esto tuvo consecuencias muy negativas para Ia 

consolldaci6n de est as disclpllnas. 
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La creqci6n de Ia Facultad de Clencias 

Paralelamente, se comenz6 a desarrollar en Ia Universldad Ia dlscusi6n acerca de Ia 

creaci6n de Ia Facultad de Ciencias (en aquel memento, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales). Desde el ano 19861as dlscusiones, documentos y comisiones se 

sucedieron. hasta Ia conformaci6n de una Comisi6n Central a fines de 1988, 

integrada por represent antes de coda una de las areas y los 6rdenes unlversitarios. En 

marzo de 1989,1a Asamblea General del Claustro resuelve compartir Ia propuesta de 

creaci6n de una Facultad de Clencias; el Consejo Directive Central aspira a que est a 

nueva Facultad comience a funcionar en marzo de 1990. 

En el informe realizado por Ia Comlsi6n Central de Creaci6n de Ia Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (UR, 1989) se desarrollan profundamente diversos 

aspectos que, aunque vinculados a otras areas de conocimiento en esa 

oportunldad, pueden aplicarse al creclmiento y consolldaci6n de carreras como Ia 

de Oceanograffa Biol6gica. yen particular a los objetivos de estudio del presente 

trabajo. Tanto en Ia lntroduccl6n y Antecedentes del mencionado documento 

como en el Esquema General de Organizaci6n se encuentran parrafos como los 

siguientes: 

"La creacl6n de una FCEN se propone Ia profeslonallzaci6n de las carreras 

cientificas en el pals. Esto significa que el egresado de los distintos niveles ... 

ejercera su profesi6n. sea en Ia ensenanza y Ia investigaci6n en el area de 

conocimiento en que ha sido formado, sea en las aplicaciones de Ia misma a 

otras areas cientificas y profesionales y a dlversas actividades productivas, ... " 

" ... para que Ia Universidad persista en su polrtica de apertura hacia el paf:i, y 

para que una programaci6n de Ia formaci6n de profesionales cientificos sea 

realizada con vistas a Ia realidad nacional, percibida desde una perspectlva 

de crecimiento y desarrollo tecnico." 

" ... los egresados de los niveles de Ucenciatura o de Maestna de Ia FCEN 

podr6n tener un destine profesional academico, como docentes e 
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investlgadores, o tamblen, en las carreras en que ello sea factlble, un destlno 

profesional directamente vinculado a Ia tecnologfa y a Ia actividad 

productlva. En estos casos y cuando ello sea tecnlcamente necesario, se 

prevera Ia existencia de formaciones y ciclos complementarios ... destinados a 

Ia formacl6n profesional ... Se podra establecer, en coda coso, Ia existencia 

de menciones en los diplomas de todos los niveles. indicatives de las 

especlftcldades ... de orlentaci6n de Ia formacl6n adquirlda ... " 

En los prlmeros meses de 1990, con Ia formalizaci6n de una Comisi6n Asesora para Ia 

puesta en marcha de Ia Facultad de Ciencias. se crea en su seno una comisi6n sobre 

Ciencias del Mar, que se plantea continuar y profundizar el trabajo de elaboraci6n 

de un Programa de Desarrollo de estas disciplines. realizado por el Dr. Penchaszadeh 

( 1990) a propuesta de Ia Rectorfa de Ia Universidad. 

En este Oltimo trabajo, ftnalizado en marzo de ese ano, se propone en primer Iugar Ia 

creaci6n de un Departamento o Institute de Ciencias del Mar, encuadrado en Ia 

nueva Facultad de Ciencias. Entre otras cosas, tambien se plantea Ia contrataci6n 

de varios investigadores seniors, Ia interacci6n y coordinaci6n con el resto de Ia 

Unlversldad y con otras instituciones y organismos del paiS, el estudio de Ia posibilidad 

de contar con una Estaci6n Cientifica en ellitoral atlantico, Ia implementaci6n de un 

programa de formaci6n de postgrado en el exterior. Ia captaci6n de uruguayos 

capacitados en el extranjero y Ia formulaci6n de un Proyecto que permita ftnanciar 

elplan. 

La Comisl6n, nombrada por el Sr. Rector en el contexto de Ia de Facultad de 

Ciencias -integrada por representantes de Ia Facultad de Humanidades y Ciencias. 

dellnstltuto de Investigaciones Pesqueras de Facultad de Veterlnarla, de Ia Comlsi6n 

Oceanografica lntergubemamental (COl). de Ia Division Ciencias del Mar (UNESCO) 

y del propio Rector-, toma como punto de partido el analisis de Ia sltuaci6n actual 

trazado por Penchaszadeh y elabora una estrategia de desarroUo ( 1990). Comienza 

diclendo ellnforme: 
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"EI desarrollo de toda ciencia en cualquler pafi es un proceso que lmplica, 

entre otros, un reconocimiento objetivo de su necesidad dentro del marco del 

desarrollo nacional, una voluntad politico, una Inversion de recursos 

econ6micos y Ia consolidaci6n de un buen nivel cientifico nadonal." 

Las renexiones y discusiones culminan en Ia presentaci6n de un proceso de 

aproximadamente 10 anos, con distlntas etapas. Las fases previstas inclulan: 

a) etapa preparatoria o de planiflcaci6n, de unos dos anos, para sentar las bases del 

desarrollo posterior; entre las actividades previstas, se destaca Ia elecci6n de un 

coordinador responsable profesional con dedicaci6n lntenslva, Ia elaboracl6n de un 

''proyecto madre" fuego de Ia identificaci6n de las lfneas prioritarias, Ia bOsqueda de 

recursos humanos especiallstas en el exterior y Ia ldentlficaci6n de los recursos 

existentes en el pa5. 

b) Fase 1: consolidaci6n de un grupo de recursos humanos. Esta etapa implica Ia 

bOsqueda e lnvltacl6n de especlallstas extranjeros por un penodo de por lo menos 

tres anos. a efectos de colaborar y formar a un grupo nacional de recursos humanos 

de formaci6n avanzada. Paralelamente, se realizaria el diseno de un proyecto mayor 

de investigaci6n, para el cual deberla buscarse financiaci6n. 

c) Fase 2: realizaci6n de un ciclo de posgrado de dos anos a modo de prueba o fase 

pRoto, a fin de darle nivel de maestrra a los egresados de carreras vinculadas, 

especialmente a los licenciados en Oceanografia Biol6gica. 

d) Fase 3: en funci6n de una evaluaci6n de Ia fase anterior, se instrumentarian ciclos 

peri6dicos de nivel de maestrra en el marco de Ia Unidad de Desarrollo de las 

Ciencias del Mar (UNDECIMAR) creada en Ia Facultad de Ciencias. La apertura de 

lfneas se reallzaria en funci6n de evaluaciones continuos del mercado laboral. 

El documento ademas describe un proyecto baslco de formacl6n de Ia maestrra, asr 

como lfneas generales de los posibles proyectos "mayores" de investigaci6n. 
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las acciones en el marco de Ia Facultad de Ciencias 

A fines de 1990, con Ia puesta en marcha definitiva de Ia Facultad de Ciencias, 

comienza con lentitud a estructurarse efectivamente Ia politico disenada 

anteriormente. Se constituye UNDECIMAR, a troves de Ia contrataci6n, por medio de 

un programa central de Ia Rectoria, de un cientffico de nivel senior como 

coordinador de Ia Unidad; a el luego se agregan otros a troves de distintos 

mecanismos: contrataci6n a troves de organismos intemacionales y por Ia propia 

Facultad. 

Este grupo comienza rapidamente con un trabajo de gesti6n, de elaboraci6n de 

proyectos y b6squeda de recursos. con distintos resultados. A lo largo de estos anos 

Ia conformaci6n de esta Unidad ha variado, asi como sus exitos y folios. Se han 

llevado adelante distintos proyectos, dictado cursos de grado y posgrado, 

contratado nuevos especialistas de nivel, tanto uruguayos "retomantes" como 

extranjeros. etc. 

Previamente a mencionar un poco mas profundamente los puntos relevantes del 

desarrollo del area en Ia Facultad, es lnteresante comentar otras acciones 

efectuadas extemamente a Ia instituci6n: dos consultorias realizadas en el pafi, de 

diagn6stico de Ia situaci6n de las Ciencias del Mar en el Uruguay. 

La UNESCO efectua una evaluaci6n, a troves del consultor Dr. Car1os Bas, que 

culmina en el documento "Estudio de base para el desarrollo de las Ciencias del Mar 

en Uruguay" (1991). 

En el mismo, se realiza una descripci6n de diversos aspectos: las caracterfiticas 

generales del pafi desde el punto de vista geomorfol6gico, las actividades 

pesqueras, el manejo costero. temas ambientales. etc. luego detalla el conjunto de 

instituciones relacionadas con el mary las analiza. En cuanto a Ia Facultad de 

Ciencias, describe sus aciertos y folios: destaca Ia formaci6n de Ia Unldad de 

Desarrollo de Ciencias del Mar, el importante desarrollo de Ia Biologfa en Ia Facultad y 

Ia exlstencia de diversos convenios con instituciones universitarias y otras entidades; 
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senala adem6s las carencias en Ia formaci6n geologica (en particular marina) y 

meteorol6gica. Hace hincapie en que Ia formaci6n que se imparti6 durante Ia 

carrara de Oceanograffa Biol6gica se centro fundamentalmente en aspectos 

biol6gicos, con deficiencies en materias basicas como Ia mica y Ia qulrnica 

oceanograflcas; tambien detecta lmportantes dificultades, a Ia fecha del lnforme, 

en materias como Ia zoologla y Ia botanica marinas. El capitulo correspondiente a Ia 

Facultad culmina aftrmando: 

"f odo ello hace que Ia Facultad de Ciencias pueda ser configurada como el 

nucleo en tomo al cual pueda organizarse Ia formaci6n de expertos en 

Ciencias Marinas entendidas estas en su sentido mas amplio." 

AI hacer referencia al conjunto de Ia Universidad, aftrma el Dr. Bas que existe casi 

complete, aunque en forma descoordinada, el marco general de ensenanzas 

dlrlgldas al conoclmlento del mar; el area faltante es Ia vlnculada a aspectos de 

gesti6n de empresas retacionadas at mar, sea en pesquerlas, manejo del titoral, 

control de contaminaci6n, etc., es decir materias como economfa, sociologfa, 

ciencia politico y gesti6n empresarial dirigidas at medio marino. 

Del extenso capitulo referido a conclusiones y recomendaciones. se senala lo 

referido a Ia Facultad de Clenclas: suglere Ia consolidaci6n y mejora de Ia estrategia 

UNDECIMAR; textualmente: 

" .. .serfa un nucleo ideal para el desarrollo de gran parte de las ciencias 

marinas." 

Posteriormente, una misl6n canadiense originada en el acuerdo alcanzado por el 

Presidente de Ia Republica, Dr. Luis A. Lacalle, con las autoridades de Ia Universidad 

de Dalhousie, Halifax, Nueva Escocia, para el desarrollo de actividades conjuntas de 

estudios oce6nicos, reatiza un reporte sobre las instituciones marinas uruguayas 

(1992).la misi6n estuvo a cargo del Director de Estudios Oceanlcos y Vlcerrector, Dr. 

Foumier y del Director dellnstituto para el Desarrollo lntemacional, Dr. Tillett, ambos 

de Ia Universidad de Dalhousie. 
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La mlsi6n intenta identificar las instituciones y actividades relacionadas al mar, sus 

puntos fuertes y debiles. y realize algunos conclusiones y recomendaciones. Como 

dificultad mayor detecta Ia dlspersl6n de las capacidades y su descoordinaci6n, lo 

que impide Ia consolidaci6n de una adecuada masa cn1ica. A modo de respuesta a 

ello, plantea Ia elaboraci6n de un plan de investigaci6n coordinado, integrado y 

multidisciplinario, que asegure Ia cooperaci6n entre uruguayos y con los 

investigadores canadienses. 

Mientras tanto Ia Facultad de Ciencias, por medio de Ia Unidad en Desarrollo de 

Ciencias del Mary Ia Secci6n Oceanograffa. fue llevando a cabo diversas acciones. 

Entre elias se destacan las discusiones para Ia obtenci6n de apoyos de diversas 

agencies. En particular, el relacionamiento con Ia Universidad de Gotemburgo 

(Suecia) en el area de ecotoXicologfa, con Marsella (Francia) en manejo costero y 

con ltalia, en tomo a un programa de estudio de Ia cuenca del Rio Santa Luda. a 

troves del Programa de cooperacl6n interuniversltaria Europa-America latina {EULA

Italia). Adem6s se ha presentado al Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) un 

proyecto de cooperaci6n con Ia lntendencia Municipal de Montevideo para el 

estudio de Ia costa del Departamento; particular importancia posee el Programa de 

Conservaci6n de Ia Biodiversidad en los Humedales del Este (PROBIDES), con soporte 

del Servicio Financiero Mundial para el Medio Ambiente (Global Environmental 

Facility- GEF) del Banco Mundial. 

Como consecuencia de Ia misi6n canadlense de 1992 y de sus recomendaciones, Ia 

Facultad ha participado en Ia elaboraci6n y ejecuci6n de un Proyecto disenado 

como etapa de un Programa de investigaci6n a largo plazo dirigido al "Manejo 

sostenible del ecosistema costero uruguayo: ECOPLA T A II". Este es un proyecto 

interinstitucional que comprende allnstituto Nacional de Pesca (INAPE), Servicio de 

Oceanograffa. Hidrograffa y Meteorologic de Ia Armada (SOHMA) y a Ia propia 

Focultod de Ciencios; como contraparte canadiense. participa el Centro de Estudios 

Estuarinos de Ia Universidad de Acadia, el Institute de Oceanograffa de Bedford y Ia 

Universldad de Dalhousie. 
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A nivel de las politicos generales de Ia Facultad de Ciencias, el area objeto de este 

estudio ha merecido una consideraci6n especial. A modo de ejemplo se destacan 

las propuestas que ha efectuado hacia el organismo de apoyo a Ia investigaci6n a 

nivel universitario, Ia Comisi6n Sectorial de lnvestigaci6n Cientffica (CSIC): en el 

marco del Programa de Fortalecimiento Clentiflco, el cual flnancla el desarrollo y 

consolidaci6n de un area elegida por coda servicio universitario, Ia Facultad 

seleccion6 como priorltario el campo de las Cienclas del Mar, presentando un 

proyecto en esa direcci6n (Estudios biot6gicos y pesqueros de Ia br6tola -Urophycis 

brasiliensis- en Ia costa uruguaya); en los programas de Contrataci6n de Clentiflcos 

provenientes del Exterior y Secas de Retomo para uruguayos que culminan sus 

estudios en el extranjero, Ia proporci6n de las demandas vinculadas a est a area en el 

conjunto de Ia Facultad supera Ia de cualquier otro indicador (numero de docentes, 

proyectos de investigaci6n, etc.). 

La sjtuaci6n actual 

Se destaca en el ultimo perfodo el debate llevado a cabo en Ia Facultad durante 

1993, respecto a Ia propuesta de creaci6n de un Departamento de Ciencias del Mar 

y de Ia Atm6sfera. tsta fue planteada inlclalmente en un documento elaborado en 

conjunto por algunos docentes de Ia Secci6n Oceanograffa del Institute de Biologia 

y del Departamento de Meteorologla del lnstltuto de Geocienclas, en febrero de 

ese ano. como respuesta a una solicitud del Decanato. Esta propuesta fue 

retomada y present ada a Ia dlscusi6n en Ia Facultad por el Decanato, como Unidad 

con el mismo nombre. Su fundamento fue: 

II ... encontrar una estructura que facilite el desarrollo de las actividades de 

investigacl6n interdlsciplinarla y Ia formacl6n de investlgadores y otros 

profesionales."' 

La evoluci6n a nivel mundial de ambos areas pone: 
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" ... en evidencia Ia interrelaci6n entre los fen6menos atmosft3ricos y oceanicos 

y los procesos de cambio global, enfatizando Ia necesidad de estudios 

integrados a escalas espaciales y temporales menores." 

Finalmente, Juego de discusiones en distintas instancias, se ha reformulado Ia 

propuesta: actualmente se propone Ia definicion de un Programa de Ciencias del 

Mar y de Ia Atm6sfera, que reuna a los servicios mencionados junto con 

UNDECIMAR. 

En este momento, Ia Secci6n Oceanograffa cuenta con un plantel docente aun 

reducido: dos profesores adjuntos (G0 3), tres asistentes (G0 2) y tres ayudantes (G0 1 ); 

a ellos se agregan tres contratos realizados a troves de Ia Comisi6n Sectorial de 

lnvestlgaci6n Cientifica. las tareas que se llevan a cabo se complementan con el 

trabajo de investigaci6n, organizaci6n y gesti6n realizado desde UNDECIMAR, con Ia 

partlclpacl6n de un docente 0° 4 (Prof. Agregado), que a Ia vez se encarga de Ia 

Direcci6n de ambos servicios, y un profesor adjunto. 

Uegado este punto cabe mencionar nuevamente Ia situaci6n del area de 

Umnologla -el estudio de las aguas continentales-, que ha tenido un desarrollo en 

cierta forma paralelo, consolidando sus actividades de investigaci6n. A diferencia del 

area oceanografica, su mayor crecimiento cuantitativo se produjo en los primeros 

anos desde su creaci6n, por lo menos desde el punto de vista del numero de 

docentes. Luego fue afianzando paulatinamente sus tareas de investigaci6n y 

docencia de grado; en el ultimo penodo ha llevado adelante un fuerte 

relacionamiento con el medio, a troves de Ia vinculacion con distintos sectores 

publicos y privados en Ia modalidad de convenios. Es probable que esta evoluci6n 

favorable se deba en parte a Ia continuidad de un nucleo docente con un 

importante trabajo en conjunto, como se mencion6 anteriormente. y a una ventaja 

comparativa con respecto a Oceanograffa en cuanto a necesidades de 

equipamiento. 

En Ia actualidad, si se observa Ia situaci6n del area de Oceanograffa con Ia 

perspectlva de Ia estrategia trazada durante el proceso de creaci6n de Ia Facultad 
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_ de Ciencias, se detectan importantes avances, aunque no con los ritmos que alii se 

establecieron; Ia dinamica propia del desarrollo cientffico es mas complejo que las 

etapas planteadas en 1990 porIa Comisi6n sobre Ciencias del Mar. Es necesario 

recordar que el proceso previsto requena 10 anos, de los que han transcurrido 4; en 

varios sentido, las acetones se han adelantado a los planes aprobados. Se puede 

afirmar que las diversas contrataciones recientes, Ia multiplicidad de cursos de distinto 

nivel (grado, posgrado, educaci6n permanente) con docentes nacionales y 

extranjeros y los distintos proyectos de investigaci6n que se ejecutan, estan 

formando Ia masa cn1ica necesaria para consolidar estas disciplinas. El paso 

correspondiente a Ia instrumentaci6n de un ciclo peri6dico de posgrado de nivel de 

maestna (Fases 2 y 3 de Ia estrategla menclonada) esta muy cercano en el tlempo. 
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m. An6llsls de Ia ~acl6n sobre el ccqunto de egresados 

Luego de Ia ubicaci6n conceptual e hist6rica brindada por Ia primera parte, este 

capitulo del estudlo tlene como prop6slto central obtener un dlagn6stlco de Ia 

situaci6n del conjunto de los licenciados en Oceanograffa Biol6gica, tratando de 

lograr una descripci6n de los mlsmos respecto a algunos variables, vlnculadas a su 

formaci6n y a su inserci6n !aboral. 

Los datos globales 

En los reglstros de Secci6n Bedelfa de Facultad de Clencias exlste lnformaci6n sobre 

cientoveintitres ( 123) Ucenciados en Oceanograffa Biol6gica que han tramitado su 

tftulo a Ia fecha de reallzacl6n del relevamiento. Exlste un numero elevado, 

diffcilmente precisable con exactitud, de estudiantes que, habiendo culminado total 

o mayoritarlamente los examenes correspondientes, les resta flnallzar el trabajo final o 

tesis de licenciatura. 

En el mlsmo peri'odo, es decir desde 1982 hasta el primer semestre de 1994, 371 

personas han egresado de Ia Facultad a nivel de grado en las restantes carreras, 277 

de elias en Ciencias Biol6gicas. Entre los anos 1982 y 1989 (aflo de los primeros 

egresos en Oceanograffa y ano de los prlmeros egresos del nuevo Plan de Clencias 

Biol6gicas respectivamente) Ia cifra total para Ia Ramo Ciencias de Ia Facultad de 

Humanldades y Clencias fue de 145, mientras que para Ia Ucenclatura objeto de 

este estudio fue 86. 

Los datos existentes en Facultad son los siguientes: sexo, fecha de nacimiento, ano 

de lngreso y fecha de egreso. A partir de ellos se deducen las edades al ingreso y 

egreso y Ia duraci6n real de Ia carrera. 

La presencia del sexo femenino entre los egresados es de 45%, sustancialmente 

menor a Ia existente actualmente en el estudiantado universitarlo. El valor obtenldo 
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en el Censo Estudiantil 1988 es de 60%, lo que representa un aumento sustancial 

respecto al censo anterior, en 197 4, cuando Ia poblacl6n femenlno era 45%. Sl se 

compara con Ia participaci6n femenina en los egresados universitarios del ano 1987, 

son s61o cuatro los servlclos universltarlos con porcentajes menores: Agronomfa, 

Arquitectura, lngenieri'a y Veterinaria (lemez, 1993). Para ese mismo ano, Ia 

presencia femenlna en los egresados de Ia Facultad de Humanidades y Cienclas 

represent6 el 62% del total; para el universe general universitario Ia relaci6n era de 58 

a 42 a favor del egreso femenino. 

Entre las razones poslbles del bajo peso femenlno se pueden senator Ia tendencla, o 

mejor dicho las similitudes de esta orientaci6n con las areas universitarias que 

podemos llamar '1ngenlerlles", con un perfil tecnol6glco, es declr, las menclonadas en 

el parrafo anterior. En particular, el porcentaje menor de mujeres ocurre en Ia 

Facultad de Agronomfa, con 11.7% en el ano 1987; le slguen las Facultades de 

lngenieri'a, Arquitectura y Veterinaria, con 31.7%, 32.2% y 34.0% respectivamente. Por 

otra parte puede vincularse a las dificultades que se le presentan al sexo femenlno 

para el desarrollo !aboral en algunos areas como las pesqueri'as y en general Ia 

posibllldad de_ trabajo en dlstlntos tipos de embarcacl6n. 

Los licenclados que lngresaron en los prlmeros anos tlenen un peso lmportantiSimo en 

Ia poblaci6n de egresados considerada: los de los anos 1978 y 1979 representan el 

60% del total. Si se acepta Ia lnexactltud de los datos en cuanto a Ia lnscrlpcl6n del 

primer ano, como fue fundamentado en el capitulo anterior, y se consldera que Ia 

mayorfa de los estudlantes que lngresaron en 1985 y algunos de los que ingresaron en 

1984 revalidaron los estudios realizados en el Plan 1978 por el Plan de Ciencias 

Biol6gicas del ano 1986, al analizar Ia relaci6n entre los estudiantes lnscrlptos y los 

efectivamente licenclados no hay variaciones significativas en el peri'odo 1979-1983, 

exceptuando el descanso de egresos en los estudiantes del ano 1981. En este coso, 

el momento en el cuallos estudiantes estaban en condiciones de realizar Ia tesis de 

Hcenclatura colncidl6 con el camblo de autorldades en Ia Facultad, Ia no renovaci6n 

del cargo de varies docentes del Departamento de Oceanograffa y Ia 

descontinuacl6n del Proyecto Ciencias del Mar; se supone que alguno de estos 

elementos incidi6 en los estudiantes, desestimulando Ia culminaci6n de Ia carrera. 
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Cuadro N° 1. Dlstribuci6n de los egresados seg(Jn aflo de lngreso y comparacl6n con 
numero de estudiantes inscri tos. 

Anode ingreso Egresados %sobren°de 
Numero Porcentaje lnscriptos 

1978 50 40.7 82.0 

1979 23 18.7 18.7 

1980 8 6.5 17.4 

1981 9 7:3 11.8 

1982 11 8.9 14.1 

1983 12 9.8 18.8 

1984 8 6.5 9.3 

1985 2 1.6 1.6 

Totales 123 100.0 

La dlstrlbuci6n de egresos por ano se muestra en el Cuadro N° 2. Se observa una 

concentraci6n importante en los anos 1983-1984, en los cuales se desarrollo el 

Proyecto Cienclas del Mar. El mlsmo permitl61a reallzaci6n de un numero importante 

de tesls, y ello se refteja en Ia cantidad de egresos. Por otra parte, el ano 1985 posee 

un numero muy pequeno, que se vincula probablemente con el bajo porcentaje de 

egresos sobre numero de estudiantes observado para los ingresados en 1981, y que 

se relaclonarfa a las mlsmas razones, es decir, los cambios coincidentes con Ia 

relnstitucionalizaci6n democratica. 
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Cuadro N• 2. Dlstrlbuci6n de los egresados segOn ano de gesti6n del trtulo 
corres ondiente. Perfodo 1982-1994. En nOmero de casos y rcent 

Ano de egreso Frecuencta Porcentaje 

1982 11 8.9 

1983 19 15A 

1984 21 17.1 

1985 2 1.6 

1986 12 9.8 

1987 10 8.1 

1988 11 8.9 

1989 13 10.6 

1990 5 4.1 

1991 6 4.9 

1992 10 8.1 

1993 2 1.6 

1994 1 0.8 

Total 123 100 

La duraci6n media real de Ia carrera para toda Ia poblaci6n considerada es de 7 

afios y un mes, con una mfhlma de 3 y una mOxlma de 14 af\os; Ia modo de Ia 

distribuci6n es 6, con 27 casos. Para Ia globalidad universitaria en e1 ano 1986, el plazo 

de cursado real es de seis af'los y nueva mesas; para Ia obtencl6n de este valor se 

incluyen las carreras cortas y las largos (Lemez, 1993). En este coso se trata de una 

carrera de duracl6n curricular lntermedla; las razones de este valor mayoral de Ia 

globalidad deben buscarse en las dificultades posteriores a 1985 para culminar Ia 

carrera. 

Para comprobar esto, se relaclona Ia duracl6n real con el af\o de lngreso a Facultad. 

Para este an61isis, las duraciones se han agrupado en tres categorfas: corta - menor a 

sels anos; media -lgual o mayor a sels y menor o igual a ocho anos; y largo - mayor a 
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ocho aiios. Con este agrupamiento Ia distibuci6n de egresados se observa en el 

slgutente cuadro. 

Cuadro N° 3. Distrlbuci6n de Ia poblacl6n de egresados segun duraci6n real de Ia 
carrera. En nOmero de casos y orcentajes. 

Duracl6n real Casos Porcentaje 

x<6aiios 32 26[) 

6 aflos ~ x ~ 8 artos 62 SOA 

x>8anos 29 23.6 

123 100 

AI relacionar estad5ticamente estas dos variables, se encuentra un alto grado de 

dlferenclacl6n de acuerdo al arto de lngreso. Se esperaba que el efecto del Plan 

Ciencias del Mar ( 1982-1984) se expresara en Ia misma, produciendo egresos en 

plazos cortos en los prlmeros tres artos y alargamiento luego de Ia reublcacl6n de Ia 

licenciatura; el resultado, sin embargo, no comprueba esta hip6tesis. La primera 

generaci6n, 1978, tiene alt51mo porcentaje de egresados de corta duracl6n; dlcho 

de otra forma, el 62.5 de los egresos cortos pertenecen a este ano de ingreso. Por el 

contrarlo, Ia segundo, 1979, posee un bajo valor de cursado corto; los porcentajes 

bajos se mantienen hasta 1984, ano que posee un valor alto. La duraci6n corta de los 

dos Hcenciados lnscrlptos en 1985 se debe a que se trata de rev611das de estudlos 

reallzados en el exterior. Se destaca tambien Ia inexistencia de egresados de breve 

cursado en 1981, explicable qulz6 por los cambios producldos en el ano 1985 ya 

mencionados (reubicaci6n de Ia Ucenciatura, culminaci6n del Plan Clenclas del 

Mar). En srntests, Ia evolucl6n complejo del plazo de cursado debe responder a 

diversas razones no indagadas en este estudio. 
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Cuadra N° 4. Asoclaci6n entre af"'o de ingreso a Facultad y duraci6n real de los 
estudlos. En porcent es. 

Egresos antes de 6 Egresos entre 6 y 8 Egresos luego de 

Afio 
afios afios 8ooos 

1978 40.0 48.0 12.0 100 

1979 17.4 43.5 39.1 100 

1980 12.5 87.5 0.0 100 

1981 0.0 55.6 44.4 100 

1982 9.1 72.7 18.2 100 

1983 8.3 50.0 41.7 100 

1984 37.5 25.0 37.5 100 

1985 100 0.0 0.0 100 

La edad promedio de ingreso a Ia carrera para toda Ia poblaci6n es de 19 anos y 4 

mesas. Sin embargo, sl se asocia con coda afio de lngreso, se observan algunos 

variaciones: un pequeno incremento sobre Ia media en el primer ana, 1978, con un 

desvro estandar de 2.05; esto esta relaclonado quiza con una demanda estudlantll 

contenida hacia esta disciplina. En los dos ultimos anos se produce otro aumento en 

Ia edad promedlo de ingreso, explicable para el ano 1985 por tratarse de estudiantes 

que habian realizado previamente estudios en el exterior. 
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lcuadro N° 5. Promedio de edad al !Dgreso seQOn arto. 

Afto de ingreso Edad promedio de ingreso 

1978 19 anos y nueva mesas 

1979 19 aftos y cinco meses 

1980 18 anos y cuatro meses 

1981 18 aftos y nueve meses 

1982 18 af'\os y slete meses 

1983 18 aftos y siete meses 

1984 19 af'\os y nueva mesas 

1985 23 anos y seis meses 

Poblacl6n total 19 af'\os y cuatro mesas 

Si se relaclona Ia edad al ingreso con Ia duracl6n de los estudlos, agrupados como se 

estableci6 anteriormente. se observa una tendencia a plazo de cursado mas corto 

cuanto mayor es Ia edad del estudlante inscripto. 

La edad promedlo de egreso de los Ucenciados en Oceanograffa Blol6glca es 

apenas inferior a Ia media de edad de Ia globaUdad de egresados universitarios, de 

26 aFlos y 9 meses, para el perfodo 1983-86 (Lemez, 1993). En el coso de los 

ocean6grafos alcanza a los 26 aftos y 8 meses. 

Conslderaclones generales sobre IQ encuesta regllzada 

La declsl6n para Ia reallzacl6n de una encuesta censal se debl6 a dos tipos de 

razones: por una parte obtener datos representatives con Ia informacion existente en 

Facultad y el bajo numero de egresos totale-...s lmpllcaria una muestra import ante; por 

otro, algunos de las variables a relevar tenfan valor por sf mismas como datos a ser 

utllizados posterlormente por parte de Ia Facultad, como por ejemplo Ia especialidad 

fino de coda egresodo. 
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El trabajo de relevamiento de Ia informacion, a troves de breves entrevistas (entre 5 

y 10 mlnutos} a todos los egresados, lmpHc6 entre 50 y ffJ horas/hombre. Las formas 

de acceso a coda encuestado fueron: Ia informacion (telefono, direccion} existente 

en Ia Secci6n Bedelfa de Ia Facultad, Ia gufa telef6nica y Ia consulta a farnlllares y 

companeros de estudios en Ia Facultad. A troves de estos medios, se obtuvo 

informacion dlrecta o indlrecta sobre 117 llcenclados. 

De los seis restantes Ia situaci6n es Ia slgulente: dos de ellos trabajan vlnculados a su 

formacion (uno a nivel docente universitario, otro en Ia lntendencia de Rocha), pero 

fue imposible obtener una comunlcacl6n directa; uno de ellos faftecl6 en el af'lo 

1992; de los tres restantes no fue posible obtener informacion actualizada. Es por ello 

que en el siguiente procesamlento de Ia Informacion no son tornados en cuenta, 

excepto en los datos b6sicos en los cuales sr es posible; el porcentaje del total sin 

lncluir en el procesamiento no supera el 5%. 

Con respecto a los que residen en el exterior, se intent6 consultor sobre Iugar de 

radicaci6n, ocupacion (vinculada o no a Ia materia) y area de especializacion. Esta 

Informacion no es dlrecta en cast nlngOn coso; en algunos ademas, no exlsten datos 

sobre ocupacion y en muchos sobre area de especializaci6n. En otros casos, de 

personas que estan residiendo transitorlamente en el exterior por estar reallzando 

estudios de posgrado pero que poseen cargos en el pals, Ia informacion relevada es 

parcial, ya que no se pudo completar adecuadamente el formularlo. La 

consecuencia de estas carencias es que en algunos preguntas el nOmero de datos 

disponibles desciende en forma considerable; en el coso extremo de Ia pregunta de 

opinion sobre su capacitaci6n solo se obtuvieron 82 respuestas, to cual sin embargo 

alcanza al 66,7% del total de egresados. 

La poblaci6n estudiada 

De acuerdo a lo detallado anteriormente, el objeto de estudio ha quedado 

constltuldo por 117 egresados de Ia Ucenciatura de Oceanograffa Blol6glca. Se 
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espera que esta poblaci6n no se distancie de Ia totalidad de los egresados. las 

slgulentes comparaclones muestran, en forma descriptlva, las dlferenclas exlstentes. 

La poblacl6n estudlada presenta una proporcl6n de mujeres casl un punto 

porcentual inferior a Ia de Ia globaHdad de egresados de Oceanograffa: 43.6% del 

total. Recuerdese que para los 12311cenciados era de 44.7%. 

En segundo Iugar, Ia dlstribuci6n por ano de ingreso reglstra algunos vartaclones 

menores; Ia mayor diferencia se visualiza en el peso del ano 1979, que aumenta un 

punto porcentual, pasando a ser 19 .7%. El resto de las vartaclones son menores aOn, 

de algunos decimas. 

El universe tratado tampoco se diferencia sustancialmente de Ia globalidad si 

conslderamos el aflo de egreso. En este coso, Ia mayor variacl6n es de 7 declmas 

porcentuales, en el ano 1985, ya que de los dos egresados posibles sOlo se entrevist6 

a uno. 

Si consideramos Ia duraci6n real de Ia carrera, esta paso de ser de 7 afios y un mes a 

ser casi de 7 y dos meses. Existe una cierta disminuci6n del nUmero de egresados de 

corta y media duracl6n, y se mantlene lgualla cantidad de los de largo cursado. 

Por ultimo, en cuanto a Ia media de edad al egreso, no aparecen dlferenclas 

significativas. manteniendose en 26 anos y siete meses. un mes por debajo del 

promedio para Ia totaHdad. 

En resumen, Ia poblacl6n estudiada es representatlva de Ia totalldad de egresados, 

como cobra esperar dodos las cifras manejadas. 

El forroularlo utnlzado 

El formularlo utlllzado en Ia realizacl6n de las entrevlstas constaba de varlos m6dulos. 

A troves del primero de ellos, relacionado a estudios de posgraduaci6n, se consult6 
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acerca de Ia realizaci6n pasada o actual de cursos de especializaci6n, maestrfa o 

doctorado, el trtulo y el Iugar cooespondtente en coso de respuesta aftrmatlva. Por 

especializac16n se entendi6 cursos para graduados conducentes o no a un titulo, 

con una duracl6n considerable. 

En segundo Iugar, se lndag6 respecto a las actlvldades de ensef'lanza, actuates o 

pasadas. a troves de Ia posesi6n de cargos docentes en Ia actual Facultad de 

Clenclas o en otra lnstltucl6n. 

El slgulente m6dulo constaba de varias preguntas respecto a su situacl6n !aboral 

fuera del 6mbito universitario: trabajo actual 0 pasado en un area am a Ia 

formacl6n, primer trabajo affn, cargos ocupados, lnstltucl6n, ar.o de lngreso, 

existencia de otras relaciones laborales ademas de Ia vinculada a1 area y mecanismo 

de ingreso al cargo. 

Luego se consult6 sobre Ia dlsclpllna, 6rea tem6tlca o subdlsclpUna en Ia que 

desarrollo o desarroH6 su actividad y sobre el tipo de tareas: investigaci6n basica, 

lnvestlgacl6n apHcada y desarroUo experimental, y apllcacl6n de conoclmlentos 

tecnicos. 

Por ultimo se realiz6 una pregunta de opinion con respecto a Ia formaci6n recibida 

en el transcurso de Ia carrara y su adecuacl6n al desarrollo !aboral personal en su 

caso. o en general al mercado !aboral existente en el poi; cuando nunca habfan 

partlclpado en empleos annes. En Ia medida de que una profundizacl6n en este 

aspecto se desarroRarfa posteriormente en las entrevistas seleccionadas, se solicit6 

una claslftcacl6n en una escala numerica, de l a 5. 

El numero de respuestas en coda uno de los bloques varfa, ya que ademas de las 

respuestas personates completando el formulario, existieron fuentes de informad6n 

complementarios para responder algunos de las preguntas. A modo de ejemplo, en 

algunos casos de personas en el exterior, existe el dato sobre los estudios de 

posgrado que estan reallzando en este momento o ya finalizados. La misma sltuacl6n 

respecto a Ia posesi6n de cargos docentes actuales o anteriores. A continuaci6n se 
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detallara Ia informacion obtenida correspondiente a coda item, con su distribuci6n 

estadfitlca y algunos asociaciones poslbles. 

Los estudios de posarado 

Analizando los 97 datos obtenidos respecto a los distintos estudios de posgrado 

poslbles, se observa que un porcentaje lmportante ha contlnuado sus estudlos luego 

de Ia obtenci6n del grado. Veintid6s personas han realizado estudlos de 

especlalizaci6n; 20 culminaron una maestrfa y 8 Ia estan cursando; 9 egresados han 

obtenido el titulo de doctorado y 10 mas est6n en vias de hacerlo. Si se tiene en 

cuenta que algunos de estos casos se superponen, se observa que 46 personas han 

realizado algun tipo de estudios de posgraduaci6n y 9 Jo estan haciendo 

actualmente, es declr, casl el 58 % del total de datos obtenldos. Esto representa el 

47% del total de Ia poblaci6n en estudio. 

T omando nuevamente el conjunto de personas que realiz6 o realize estudios, se 

observa Ia slgulente dlstribucl6n de acuerdo a Ia regl6n de reallzacl6n del posgrado. 

Cuadro N° 6. Distrlbuci6n de los posgrados reallzados o en curso segun regl6n. En 
numero de casos y porcentajes. 

Lugar de reallzacl6n Casos % 

Posgrados nacionales 15 273 

Pafies del MERCOSUR 9 16.4 

Otros pa5es de America Latina 11 20.0 

Estados Unidos o Canad6 2 3.6 

PoiSes de Europa 18 32.7 

Total 55 100 
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Si relacionamos Ia generaci6n de ingreso con Ia realizaci6n de un posgrado y, en el 

coso, Ia regl6n, obtenemos Ia dlstrlbucl6n observada en el Cuadro N• 7. En este coso 

el total considerado es Ia globalidad de Ia poblaci6n estudiada, incluyendo las 

personas que estan en el exterior, de las cuales faltan algunos datos. Merece 

destacarse que. sin tomar en cuenta el coso del ano 1985, los licenciados inscriptos 

en 1980 son los que tiene mayor porcentaje de estudios de posgrado, realizados 

fundamentalmente en Uruguay. La relaci6n mas baja de Ucenciados con 

posgraduaci6n se observa en Ia primer generacl6n -1978- y en los anos 1983 y 1984. 

En el coso de los ingresados en 1978, el nUr"nero absoluto con posgrados es alto de 

cualquler forma, debido obviamente a Ia gran incidencia de esta generaci6n en el 

total. Varies factores pueden incidir en el comportamiento de esta relaci6n a lo largo 

del tiempo: Ia aparlci6n y/o consolidacl6n de los estudlos para graduados en el pa(s y 

en Ia region, Ia posible creciente necesidad de posgrados para el desempeno 

academico y profesional, Ia estabilidad laboral o familiar cercana a Ia obtenci6n del 

titulo de Ucenciado, etc. Probablemente todos estos elementos, y otros. incidan en 

forma relaclonada entre sL determlnando Ia evolucl6n observada en los porcentajes. 

Cuadro N° 7. Realtzaci6n de estudlos de posgrado y Iugar segun el aYlo de lngreso. E:J 
orcentajes. 

Lugar 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Uruguay 10.6 8.7 42.9 0.0 27.3 0.0 25.0 0.0 

MERCOSUR 2.1 17.4 0.0 22.2 9.1 9.1 0.0 0.0 

Am.Latina 6.4 8.7 14.3 11.1 0.0 9.1 25.0 100 

Norteamerica 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 

Europa 14.9 21.7 14.3 22.2 18.2 9.1 0.0 OIJ 

Sin posgrado o 66.0 39.1 28.6 44.4 45.5 63.6 EJJ.O 0.0 
sin datos 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Las actividades de ensenanza 

Con respecto a las actividades de enseiianza, el n(Jrnero de datos que se pudo 

obtener fue 93. De ellos, 14 personas son docentes actualmente en Ia Facultad de 

Ciencias, en distlntas secciones de los Institutes de Biologla y de Geociencias, directa 

o lndirectamente vlnculadas al area tematlca de Cienclas del Mar. Ademas, 31 

personas mas han integrado el plantel docente de Ia Facultad o de Ia ex-Facultad 

de Humanldades y Clenclas, en dlstlntos perfodos. 0 sea que casl uno de coda dos 

de los egresados relevados ha tenido alguna experiencia docente con afinidad 

dlrecta a Ia formacl6n reclblda; esto representa un 38.5% del total de Ucenciados. 

Otros 5 casos son o han sido docentes en otras lnstituciones, 2 a nivel universitario. 

Como era de esperar, entre los actuales docentes, Ia proporci6n con estudios de 

posgrado es mucho mayor: 9 de ellos los han culmlnado y 3 los estan reallzando. Esto 

representa el86% del total de docentes. 

Si se relaciona Ia actividad docente actual y pasada con el aiio de lngreso, se 

observa que las generaclones 1978, 1979 y 1982 son las que mas han aportado al 

plantel docente de Ia Facultad. Sin embargo, sobre el total de egresados del mismo 

ano, en el grupo de 1982 es donde mas llcenclados han dedlcado su tlempo a Ia 

docencia en Facultad. Quiza cabrfa esperar que Ia lncidencia de las generaciones 

mas antlguas fuera aun mayor, proporclonal a su antiguedad y causada por el 

incremento de las probabHidades de ingreso. Sin embargo, a modo de hip6tesis 

explicatlva, se puede declr que Ia opci6n por Ia actlvldad docente es temprano, 

antes o despues del egreso, y diffcilmente permite una reconsideraci6n. 
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CUadra N- 8. Relaciones entre Ia actlvldad docente, et aflo de lngreso y los egresos 
totales en coda arto. En porcentajes. 

Anode Docencia % sobre total de 
ingreso actual actual y pasada 

egresos del ano 

1978 28.6 35.5 34.0 

1979 7.1 'Z2:2 43.5 

1980 14.3 6.7 42.9 

1981 14.3 8.9 44A 

1982 21.4 17.8 72.7 

1983 7.1 2:2 9.1 

1984 7.1 6.7 37.5 

1985 0.0 0[) 0.0 

100 100 

En cuanto al sexo no aparecen diferencias en su comportamlento en Ia docencia 

actual o pasada; los porcentajes sobre el total son simllares: 37.3% de las mujeres y 

39.4% de los hombres han efectuado actividades de ensenanza. Actualmente sf hay 

mayor peso de Ia docencla en et sexo femenlno, 13.7% contra un 10.6% del total de 

egresados. 

La sitvacl6n !aboral en el sector QrOduCtlvo 

Se obtuvo informacion de 85 personas acerca de su sltuact6n !aboral fuera del 

ambito universltario. De elias, 39 posee actvalmente por 1o menos un cargo 

remunerado en un area afi1 a Ia formacl6n reclblda en Ia carrera de Oceanograffa 

Biol6gica, es decir, casi el 46%. Si se considera el conjunto de Ia poblaci6n estudiada 

( 117 personas), el porcentaje de los que trabajan en el pafs en tareas para las cuales 

fueron capacitados es de 33%. 
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De los 39 mencionados, sOlo 2 son ademas docentes, ambos en Ia Facuttad de 

Ctenclas. 

Sl se suman ambos conjuntos, es decir los egresados que desempef'lan tareas 

profesionates en el sector productivo y los docentes. el nOmero de personas 

empleadas en el pa5 en tareas derivadas de su formaci6n como ocean6grafos 

biol6gicos se eleva a 53, un 45.3% de Ia poblaci6n total de Ucenciados,y un 62,4% de 

los datos obtenidos en este coso. 

Aunque no exlste InformaciOn sobre empteo profeslonat de las restantes carreras de 

Ia Facultad ode Ia globalidad universitaria que sean comparables, algunos datos 

pueden mencionararse. En particular de Ia totalidad de graduados unlversltarios en 

1986, el 53,3% trabajaban en cargos afines a su formaci6n en el primer ano del egreso 

(lemez, 1987) . Con respecto a Ia Facultad de Humanidades y Ciencias, para los 

egresados entre 1987 y1990, los porcentajes de empleo am varian entre fJJ,9 y 61,6% 

(lemez, 1993). las clfras no son comparables por las dlferenclas de momento de 

obtenci6n del dato, ano posterior al egreso en un coso y situaci6n actual en otro, y 

porque en el porcentaje de ocean6grafos no se toma en cuenta Ia ocupacl6n de 

las personas en el exterior. El primer elemento probablemente sea favorable at dato 

presentado sobre los Ucenclados en Oceanografra 8iol6gica, por Ia poslblldad de 

obtener empleo en alios posteriores, y el segundo es desfavorable, como veremos 

mas adelante. 

T ambien en el coso de los licenciados que trabajan en el area fuera de Ia Unlversldad 

Ia proporci6n con posgrados es mayor. aunque en menor grado que en el caso de 

los docentes; 20 de ellos poseen algUn trtulo de posgraduacl6n y 5 mas estan en vras 

de obtenerto. En total representan el64%. 

El 41% de los 39 Hcenciados empleados en funciones afines, o sea 16 personas, han 

cambiado su Iugar de trabajo por lo menos en una oportunldad desde su primer 

empleo vinculado a Oceanograffa. 
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Con respecto a Ia instituci6n u organismo donde desempeflan tareas, se formularon 

dos preguntm: el primer Iugar de trabajo y el Iugar actual, con los correspondlentes 

anos de ingreso. Con estos datos se puede analizar Ia evoluci6n del mercado de 

trabajo; se debe tener en cuenta que los nOmeros o frecuenclas de coda tnstltucl6n 

no son comparables, por dos razones: las personas que cambiaron su trabajo y las 

que trabajaron anteriormente. El conjunto de respuestas acerca de Ia prtmera 

instituci6n incluye a los que hoy no trabajan; esos casos por Jo tanto no implican un 

Iugar de trabajo mas, ya que es muy probable que algulen este en su Iugar; en otras 

palabras, hay mas casos o respuestas que lugares de trabajo reales. Por otra parte Ia 

situacl6n de los que cambiaron de trabajo puede ser de varlos tlpos: generaci6n de 

nuevos empleos, ocupaci6n de lugares previamente ocupados, etc. 

Sin embargo, a modo de analisis general para determinar tendencias, se pueden 

comparar los porcentajes de Ia distrlbuci6n de trabajos correspondlente; ademas se 

puede realizar un corte arbitrario en los primeros 8 alios desde Ia obtenci6n del primer 

trabajo, los segundos 8 y Ia sltuac16n a Ia fecha actual, a efectos de apreclar Ia 

evoluci6n del mercado !aboral. 

Los empleos se han agrupado de Ia siguiente forma: a) lnstituto Nacional de Pesca 

(INAPE}; incluye a los funcionarlos en efectlvidad y a los contratados por perfodos 

cortos y renovables a troves del Programa de lnvestigaci6n Pesquera desarroHado en 

el lnstltuto con financiacl6n extema; b) Servicio de Oceanograffa, Hldrograffa y 

Meteorolog(a de Ia Armada (SOHMA}; c) Direccl6n Nadonal de Medlo Ambiente 

(DINAMA) del Mlnisterio correspondiente; lncluye los casos que anteriormente se 

vlnculaban a las Direcciones Nacionales de Hidrograna y de Saneamiento, funciones 

actualmente bajo su 6rblta; d) cargos financlados a troves de proyectos u 

organismos lntemacionales, aunque en algunos casos desarroUen sus tareas en otras 

instltuciones; e) lntendencias departamentales, incluye las de Montevideo, 

Maldonado y Rocha; f) otras empresas del Estado: UTE {Admlnistraci6n Nadonal de 

Uslnas y Transmisiones Electrlcas), OSE (Admlnistraci6n de las Obras Santtarlas del 

Estado), DINATEN (Direcci6n Nacional de Tecnologfa Nuclear); g) empresas privadas, 

esto lnctuye a las personas que han realizado consuttorfas cortas a dlstlntas 

instituciones, Ia mayor parte vinculadas a Ia tematica medioambiental; h) lndustrias 

so 



loberas y Pesqueras del Estado {ILPE); sus funcionarios hal sido redistribufdos a 

dlstlntos organismos desde su desmantelamlento. 

El slgulente cuadro nos muestra Ia dlstrlbucl6n en Ia forma detallada anterlormente. 

Cuadro N• 9. Dlstrlbucl6n de prlmeros lngresos a tugares de trabajo por perfodo y 
dlstrlbucl6n !aboral actual. En n(Jmero de casos y cent 

Perfodo Perfodo Sltuacl6n !aboral 

Lugar de trabajo 
1979- 1986 1987- 1994 actual 

No % No % No % 

I NAPE 9 32.2 12 41A 19 48.7 

SOHMA 6 21.5 3 10.3 5 12.8 

DINAMA 2 7.1 2 6.9 5 12.8 

Proy/Org.lnternac. 2 7.1 3 10.3 2 5.1 

lntendenclas 1 3.6 1 3.5 3 7.7 

Empresas Estado 2 7.1 0 0.0 3 7.7 

Empresas Prlvadas 3 10.7 7 24.1 2 5.1 

ILPE 3 10.7 1 3.5 0 0.0 

28 100 29 100 39 100 

Recuerdese que las frecuenclas no son comparables; las dos prlmeras cotumnas 

miden n(Jmero de ingresos. pero solo en los casos de primer trabajo vinculado a Ia 

Oceanogratra. La tercera describe Ia situacl6n de puestos de trabajo actuales. 

Como dato complementarlo al cuadro anterior se puede declr que de los 46 

licenciados que actualmente estan en el pa& y no poseen cargos remunerados en 

areas afines a su formacl6n, un 39% ha desarrollado esas tareas con anterlorldad en 

el medio productivo. es decir, 18 personas. Siete de enos las realizaron en I NAPE, 4 en 
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e1 SOHMA, 2 a troves de organismos o proyectos con fina'lciaci6n internacional, y los 

restantes 5 en empresas prlvadas. 

Si se observa e1 cuadro, hay un par de aspectos que merecen destacarse: en primer 

Iugar Ia consolidaci6n del lnstituto Nacional de Pesca, que incrementa 

paulatlnamente su partlcipacl6n en el conjunto de puestos de trabajo; adem6s de 

los ingresos directos, Ia mayor parte de los funcionarios que trabajaban en ILPE se 

encuentran hoy en este lnstituto; por otra parte, Ia exlstencia del Programa de 

lnvestigaci6n Pesquera en su marco en los ultimos anos colabora a esta evok.Jci6n 

favorable. La expUcacl6n del alto nOmero de lngresos a empresas prlvadas se debe a 

Ia inclusiOn de los contratos por consultorfas en esta categorla; uno de los casos que 

permanecen actualmente vlnculados a empresas prlvadas es un ocean6grafo que 

constituy6 Ia propia junto con otros profesionales universitarios, dedicada 

preclsamente a tareas de consultorfa en estudios ambientales. Un nOmero 

importante de los trabajos de este tipo con anterioridad, consultorfas, fueron 

reallzados por docentes universltarios -actuales o pasados. 

Si se observa Ia sltuacl6n en cuanto a estudlos de posgrado de acuerdo a Ia 

instituci6n, se encuentran mayores proporciones de posgraduados entre los que 

trabajan en las Empresas del Estado y a troves de organfsmos lnternaclonales, y en 

tercer Iugar en las lntendencias. 

AI anallzar las proporciones de egresados que trabajan actualmente segDn su aiio de 

lngreso, se observa un patr6n complejo. No exlste una tendencla negatlva hacla los 

Ultimos anos, lo que podrfa esperarse en coso de pletora profesional o escasez de 

puestos de trabajo. El mayor valor de ocupacl6n lo present a el Ultimo at"'o en el cual 

se recibieron inscripciones a Oceanograffa Biol6gica. Si calculamos Ia tendencia a 

partir de los valores porcentuales, esta es posltlva. los porcentajes se catcularon 

sobre el total de Ia poblaci6n estudiada, incluyendo los casos con datos faltantes. 
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Cuadro N- 10. Proporcl6n de egresados empteodos en el pafi seg(jn el ano de 
lngreso. En cent calculados sobre Ia poblacl6n total estudiada. 

Anotngreso 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Ocupaci6n 27.7 47.8 28.6 33.3 18.2 36A SJ.O 

SimHar comentario en cuanto a complejidad merece el anOiisis de Ia ocupaci6n 

!aboral con respecto al ano de egreso. En este coso, sin embargo, Ia tendenda 

favorable no es tan notoria. aunque sigue siendo positiva. Si agrupamos los 

egresados en cuatro perfodos mas o menos comparables, se observa m6s 

facilmente esta evoluci6n. 

Cuadro ~ 11. Proporci6n de egresados empleados actualmente seg(Jn el ano de 
graduaci6n, agrupados. En centajes sobre el total de Ia poblaci6n estudiada. 

Ano N• egresados N•ocupados Porcentaje 

1982-83 29 11 37.9 

1984-86 32 8 25.0 

1987-89 32 11 34.4 

1990-94 24 9 37.5 

A diferencia de to que acontece en Ia actlvidad docente, Ia ocupaci6n !aboral 

profesional es signlficativamente mayor en el sexo masculino; efectivamente 

alcanzan un porcentaje de ocupaci6n de 43.9%, frente al 19.6% del sexo femenlno. 

Dicho con otra perspective, las tres cuartas partes de los egresados que trabajan 

fuera de Ia Unlversidad son hombres. Esta relacl6n se vincula a 1o expresado en Ia 

primer parte de este capitulo, en cuanto a Ia baja presencia femenina en el 

conjunto de egresados de Oceanograffa con respecto a Ia mlsma relacl6n en Ia 
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globalidad universitaria; Ia dlficultad de inserci6n !aboral es probablemente una de las 

causes de esa proporcl6n. 

El Unlco Iugar de trabajo con preemlnencla femenina es 'el 6rea de proyectos u 

organismos internacionales. En el extremo opuesto, en Ia Direcci6n Nacional de 

Medlo Amblente, en las lntendencias y en las empresas prlvadas. todos los 

egresados son de sexo masculine. 

Los mecanismos de ingreso al cargo se clasificaron de Ia siguiente forma: a) por 

concurso, llamado publico u otro similar; b) por vlnculacl6n personal delllcenclado 

con alguna persona de Ia instituci6n o relacionado con eUa; c) por demostraci6n de 

capacldad. habltualmente conocldo como trabajo honorario previo; d) por otros 

mecanismos. 

La distribuci6n de las respuestas en el coso de los que trabajan actualmente en Ia 

profesl6n o 1o han hecho anteriormehte, es Ia sigulente: 

'

Cuadro N° 12. Frecuenclas de mecanlsmo de lngreso a cargos. En nt.Jmero y 
porcentajes. 

Mecanismo N•decasos Porcentaje 

Concurso 6 10.5 

VinculaciOn personal 18 31.6 

Honorario previo 17 29.8 

Otros mecanismos 16 28.1 

57 100 

Como era de esperar hay ciertas asociaciones entre Ia instituci6n y el mecanisme: 

en el lnstituto Nacional de Pesca Ia forma de ingreso cl6sica es luego de clerto 

penodo, variable, de trabajo no remunerado; lo hicieron asl el 68% de los funcionarios; 
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en el SeNicio de Oceanografia, Hidrografia y Meteorologfa de Ia Armada tiene el 

mayor peso Ia vlnculacl6n personal, el 60%; otras relaclones no son tan claras. 

Las disciplines y el tipo de tareas desarrolladas 

La pregunta sobre discipfina, area tematica o subdiscipfina se reliere at area de 

trabajo en Ia cual se desempena en Ia actualidad; en los casos en que esto no 

correspondfa, se consult6 sobre el trabajo anterior y, en Ultimo caso, sobre Ia 

realizaci6n de Ia tesls final. las respuestas obtenldas fueron agrupadas, de un modo 

en cierta forma arbitrario, hasta lograr 13 conjuntos. 

La frecuencia en coda agrupamiento se obseNa en el siguiente cuadro. 

Paralelamente se agrega el porcentaje de ocupaci6n, en cuanto a desempeno 

!aboral no vinculado a Ia Universidad, en coda area. Los dos casos mas notorios por 

su alto porcentaje en cuanto a este aspecto son: Medic Ambiente, que incluye 

impacto ambiental, manejo y gesti6n costeros, contaminaci6n, etc; y Pesquerfas, 

que abarca desde economiO y admlnlstracl6n hasta recursos y tecnologfa. Es 

probable que Ia primera ·de las areas haya tenido en los Ultimos anos un impulse y 

una reconversion al mlsmo tlempo; esto es, Ia creciente relevancia del tema, tanto a 

nivel mundial como nacional (Ia cre~ci6n de un Ministerio encargado de Ia tematica, 

por ejemplo) y Ia Inclusion actual bajo esta categorfa de algunos actividades que 

unos anos atras no lo estarfan. 
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Cuadro N° 13. Dlstrlbuci6n de egresados por dlsciplina y proporci6n de empleados en 
tareas profesionales fuera del 6mbito universitario. 

N°decasos %ocupaci6n 

Acuicultura 13 30.8 

Medio Ambiente 13 76.9 

Bentos 12 8.3 

Oceanograffa FiSico y Quimica 12 f/JIJ 

Necton 12 25.0 

Pesquerias 11 63.6 

Planet on 7 42.9 

limnologfa 5 20.0 

Mamiferos marinos 5 00.0 

Gesti6n de Ia lnvestigaci6n 1 100.0 

AI indagar sobre el tipo de tareas que desarrollo o desarrollo en su desempeflo 

profesional, se le ofrecleron al entrevlstado las siguientes opciones: investigacl6n 

basica, investigaci6n aplicada y desarrollo, aplicaci6n de conocimientos tecnicos, 

tareas rutlnarlas, otras actlvidades. Ante los cambios ocurrldos a nlvel mundial en las 

relaciones entre Ia esfera academica y Ia productiva, a este tipo de consutta se le 

han hecho dlstintas objeclones debido a Ia diflcultad de establecer ll'mites, los cuales 

a veces solo son determinados porIa "voluntad o intenci6n" del investigador en su 

trabajo. Consecuentemente con elto, aigunas dlflcultades en Ia comprensl6n de las 

categorfas y en su adaptad6n a las distintas realidades hicieron diffd el 

procesamiento de las respuestas. En particular, se conftrma Ia Idea del 

desdibujamiento de los lfmites entre ciencia basica y aplicada, ya que hubo muchas 

respuestas primaries que mencionaban todas las opciones; en estos casos, se inslstl6 

a efectos de seleccionar Ia tarea principal. No cabe aqui mencionar ejemplos 

concretos, pero no fue extraf'lo que Ia mlsma persona desarrollara lnvestlgacl6n 

basica que le permitir6, en un momento posterior, generar reglamentadones de 

control de activldades productlvas. 
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A pesar de estas dudas~ los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 14. Distribuci6n del tipo de tareas desarrolladas en su cargo. En 
porcentajes. 

Tipo de tareas Porcentajes 

lnvestlgacl6n b6slca 33.9 

lnvestigad6n aplicada y desarrolo 45.8 

ApHcaci6n de conocimientos tecnlcos 11.9 

T areas rutinarias 0.0 

Otras tareas 8.5 

100 

La opjnj6n de los egresados sobre su forrnacj6n 

Por Oltlmo se cot"fiult6 a los encuestados su oplnl6n sobre Ia formacl6n reclblda 

durante Ia carrera en terminos globales yen particular su adecuaci6n al mercado 

!aboral del paiS; en otros termlnos, 'si se sentra capacltado" para desarrollarse 

profesionalmente, y, en los casos en que correspondia, si efectivamente logr6 

hacerlo. Para obtener esta informaci6n se soHcit6 una callflcacl6n en una escala de 

1 a5. 

La media de las califlcaciones obtenidas es 3.29, con un desvio estandar de 0.91. La 

distribuci6n global de las 82 respuestas fue Ia siguiente: 
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Cuadro N• 15. Callflcaci6n de Ia formacl6n reciblda. En nOmero de respuestas y 
porcentajes. 

Capacltaci6n ~decasos Porcentajes 

1. muymala 4 4.9 

2.mala 9 11.0 

3. regular 32 39.0 

4.buena 33 40.2 

5.muybuena 4 4.9 

82 100 

Paradojalmente, Ia mayorfa de los casos extremos (muy mala y muy buena) se 

encuentran en Ia primer generaci6n, 1978. AI observar los valores medios en coda 

ano, s61o 1981 se aparta signlflcativamente de Ia media global, descendiendo a 2.83. 

Cuadro N° 16. Dlstribucl6n de las oplnlones sobre Ia capacltacl6n reclblda segljn el 
ano de in eso. Valor medlo y orcent en coda cote rfa. 

Ano Media Muymala Mala Regular Buena Muybuena 

1978 3.30 75[) 33.3 34A 39A 75[) 

1979 3.44 0.0 22:2 18.8 21:2. 25.0 

1980 3.67 0.0 0.0 3.1 6.1 OJ:J 

1981 2.83 25.0 11.1 6.3 6.1 0.0 

1982 3.38 0.0 11.1 9.4 12.1 OJ:J 

1983 3.25 0.0 0.0 18.8 6.1 0.0 

1984 3.13 0.0 22.2 9.4 9.1 0.0 

100 100 100 100 100 
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En cuanto al ano de egreso, Ia opinion mas desfavorable sobre su propia 

copocttocl6n se encuentro entre los groduodos en 1994 y 1990 suceslvomente. Aqu( 

hay que tener en cuenta que en algunos aiios el nUmel'o de casos es rnuy pequeno 

para que sea v6Hdo el valor medlo estableddo. 

Cuadro N° 17. Dlstrlbuci6n de Ia media de las opiniones sobre Ia capacltaci6n segUn 
of'lo de e reso. 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

3.0 3.6 3.1 4.0 3.7 3.0 3.4 3.6 2.8 3.3 3.1 3.0 2.0 

Si se analiza Ia evoluci6n de los valores medios de to catlftcoci6n en ambos casos, 

anos de ingreso y egreso, aparecen tendencies negativas a to largo del tiempo. Hay 

uno mejoro de Ia opini6n en los primeros tres anos de lngreso, un marcado descanso 

en 1981 (llegando al valor menor), un segundo pico importante en 1982 y una 

disminuci6n lent a posterior. 

En las oplniones segun el arto de egreso se observo una tendenda negativa en 

general, aun si descartamos los valores de 1985, 1993 y 1994 por poseer muy pecos 

casos. Aquf el comportamlento es muy irregular: se presentan plcos favorables en los 

anos 1983, 1986, 1989 y 1991, y desfavorables en 1982, 1987 y 1990. 

AI discriminar Ia opinion de acuerdo at sexo, se observa una leve diferencia favorable 

en el valor medlo de las caHftcaciones otorgadas por los egresados de sexo 

masculine; se destaca que las tres cuartas partes de los graduados que calificaron 

como muy mala Ia capadtacl6n reciblda son mujeres, aunque s61o el 22.2% de los 

que Ia calificaron como mala. 

Asimismo, Ia diferencia entre los que trabajan actuatmente y los que no lo hacen es 

favorable a los prlmeros: un valor medlo de 3.39 en el coso de los empleados en el 

area objeto de estudio y de 3.20 entre los que no lo estan. la totatidad de los que 
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calificaron su formaci6n como muy mala no trabajan actualmente. aunque el 75% 

de los que te adjudlcaron 5 -muy buena- tampoco trabajan en etarea. 

Si se relaclonan las oplniones con las actiVidades de enset'lanza, los valores medlos 

son mayores en pequeno grado a Ia media global, entre los que estan o han estado 

vinculados a Ia docencla. Se destaca adem6s que el valor mayor se encuentra 

entre los que fueron docentes con anterioridad y no lo son actualmente. 

Cuadro N° 18. Relaci6n entre Ia calificaci6n otorgada y las actividades docentes 
desarrolladas. Valor medio y porcentajes de coda categorfa. 

Media M.mata Mala Regular Buena M.buena 

Esdocente 3.36 0.0 0.0 63.6 36.4 0.0 

Fuedocente 3.54 0.0 20.8 16.7 &J.O 12.5 

Nuncalo fue 3.11 9.3 7.0 48.8 32.6 2.3 

Los egresados en el exterior 

La informaci6n obtenida de quienes residen en el exterior, deflnltlva o 

transitoriamente (incluye a los estucliantes de posgraduaci6n) es incomplete. ya que 

en Ia mayona de los casos se obtuvo lndlrectamente. Sin embargo, algunos 

comentarios pueden reatizarse a partir de los datos recabados. 

La region de residencia fue ctasificada de Ia misma forma que en el an6lis5 de los 

estudios de posgrado. La distrlbuci6n de las 37 personas es Ia stgulente: 
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Cuadro N• 19. Dlstribuci6n de ocean6grafos en el exterior segOn Iugar de residencla. 
En nOmero de casos y porcentajes. 

Regi6n Frecuencla Porcentajes 

Paiies del MERCOSUR 10 27.0 

Otros paiies de America latina 7 18.9 

Estados Unidos y Canada 5 13.5 

P<iies de Europa 13 35.1 

Resto del mundo 2 5.4 

37 100 

La dlstribuci6n por ano de ingreso, asr como Ia relaci6n con el total de egresados, se 

muestra en el cuadro N° 20. Se destaca Ia generaci6n 1981, con mas de Ia mit ad de 

los egresados en el exterior y Ia 1984 con ninguno. 

Cuadro N° 20. Dlstribuci6n de Ucenciados en el exterior seg(Jn ano de ingreso y 
proporci6n del total de egresos. 

Ano N-decasos Porcentaje Relaci6n con egresos 
to tales 

1978 14 37.8 28.0 

1979 7 18.9 30A 

1980 3 8.1 37.5 

1981 5 13.5 55.6 

1982 3 8.1 27:3 

1983 4 10.8 33.3 

1984 0 0.0 0.0 

1985 1 2.7 50.0 

37 100 
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La durad6n media de Ia carrera de los egresados en el exterior es un poco menor 

que Ia de Ia totalldad de los ocean6grafos. En este coso es de 6 artos y 10 meses, o 

sea 3 meses menos que el promedo de cursado global. Hay un porcentaje mayor de 

UCenclados de "corta duracl6n", y menor de los de medlo y largo cursado. 

Si se asocia el ano de egreso con et Iugar de residencia, se observan algunos 

diferencias. Para realizer esta comparaci6n se agrupan ambas variables: Ia regiOn en 

dos categorfas, America Latina y resto del mundo; los af'los de egreso en 4 grupos. 

los egresados de las primeras generaciones se dirigieron en su mayor parte fuera de 

America latina. Esta situaci6n se fue lnvirtlendo paulatlnamente: dos tercios del 

ultimo grupo de egresados se ha radicado en latinoamerica. Esto podria estar 

vinculado a una mejora en el potencial de Ia regl6n en Ia disclpllna, con sus 

consecuencias en las posibilidades de estudios y/o laborales. 

Cuadro N° 21. Asociaci6n entre ano de egreso y regiOn de residencia. En 
porcentajes. 

82-84 85-87 88-90 91-94 

America latina 26.7 55.6 62.5 66.7 

Resto del mundo 73.3 44.4 37.5 33.3 

100 100 100 100 

Una sltuaci6n simHar se observa at comparar Ia duracl6n real de Ia carrara: el 

alargamiento implic6 un Incremento del porcentaje de radicaciones en America 

latina. los radlcados aquf representan Ia cuarta parte del total de egresados de 

corto cursado, y mas del 60% de los de media y largo duraci6n. 

Una de las consultas formuladas se relacion6 a Ia situaci6n actual del egresado con 

respecto a Oceanogratra. Como en muchos casos Ia lnformacl6n fue ambigua, se 

defini6 una nueva categorfa: ocupad6n en el area, sea a nivel docente, en el 
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sector productivo, o realizando estudios de posgraduaci6n. De esta forma, 

encontramos que un porcentaje muy alto del total se encuentra vlnculado a las 

Ciencias del Mar, casi el 7 6% (respecto a un 11% nose obtuvo informad6n alguna). A 

pesar de no ser comparabfes yo que esa dfra lnduye a los estudklntes de posgrado, 

recuerdese que el porcentaje de ocupaci6n dentro del pafs, sea a nivel docente o 

fuera de Ia Unlversldad atcanza at 45.3%. En muchos casos del exterior no es post>le 

discemir entre ocupad6n !aboral y ocupaci6n por estudios, en Ia medida que el 

egresado reallza ambos actlvldades a Ia vez; mas alia de esto es notorla Ia dlferencla 

en las posibifidades de desarrollo dentro y fuera del pais. 
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IV. Las opHones 

Aspectos metodol6glcos 

Luego de relevar toda Ia Informacion sobre los Ucenclados en Oceanograffa 

Bio16gica analizada en el capilulo anterior, se procedi6 a seleccionar un grupo de 

ellos a efectos de profundizar en sus oplniones sobre diversos aspectos vlnculados a 

Ia inserci6n laboral. 

La selecci6n se realiz6 a troves de un proceso de muestreo intencionado, intentando 

lntegrar un conjunto que fuera representatlvb del universo de graduados que 

actualmente estan trabajando fuera del ambito universitario en areas relacionadas 

dlrectamente con su formacl6n. Para Ia eleccl6n se tuvleron especialmente en 

cuenta los siguientes elementos: se intent6 cubrir las distintas areas de trabajo para 

las cuales form6 o brind6 ciertas capacidades Ia licenciatura, asi como los dlstintos 

lugares de trabajo; tambien se tom6 en cuenta Ia generaci6n o aiio de ingreso a Ia 

Facultad -en Ia medlda que se crey6 que podfan existir diferencias en Ia 

capacitaci6n recibida de acuerdo a este criterio- y el sexo. 

La intenci6n inicial fue realizar siete u ocho entrevistas, de acuerdo a estos criterios. 

Sin embargo, dlversas diflcultades en Ia coordlnacl6n con los poslbles entrevlstados 

impidi6 Ia realizaci6n de varias de elias, asr como el acceso a los suplentes 

adecuados. Se alcanz6 a reallzar un total de 4 entrevistas, aunque en una de elias 

particip6 otro Ucenciado adem6s del seleccionado, debido a que se realiz6 en su 

Iugar de trabajo. 

La muestra selecclonada no permite reallzar ningOn tipo de lnferencia estadiStica 

sobre Ia globalidad de egresados debido obviamente at pequeiio numero; sin 

embargo las informaciones obtenidas pueden identlflcar tendencias y brindar plstas 

de caracter exploratorio. 

Finalmente, el conjunto de egresados entrevistado esta compuesto de tres hombres 

y dos mujeres; dos lngresaron en el ano 1978, dos en 1979 y uno en 1982; segOn Ia 
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clasificaci6n disciplinaria efectuada en el capitulo anterior, dos pertenecen a Medio 

Amblente, uno a Oceanograffa FISico y Qurmlca, uno a Pesquerras y uno a 

Umnologla. las lnstituciones en las que laboran son: Institute Nacional de Pesce 

(INAPE), Servlclo Oceanogr6fico, Hldrogr6flco y Meteorol6glco de Ia Armada 

(SOHMA). Direcci6n Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y Administraci6n de las 

Obras Sanitarias del Estado (OSE). las personas entrevistadas fueron las sigulentes: 

Abdala, Juan Jose; Institute Naclonal de Pesca - INAPE, Director del Plan de 

lnvestigaci6n Pesquero; area de especializaci6n: Administraci6n y Economic 

Pesquera; ano de ingreso 1978. 

Blanco, Adriana; Obras Sanltarias del Estado - OSE, 8161oga en el Laboratorio de 

Hidrobiologla; area: Hidrobiologfa, Umnologfa Sanitaria; ano: 1979. 

Perdorl)o, Ana; Servicio de Oceanograffa, Hidrograffa y Meteorologic de Ia Armada -

SOHMA, Encargada de Ia Seccl6n de Oceanograffa Qufmica; area: Oceanograffa 

Qufmica; ano: 1979. 

Regueiro, Walter; Ministerlo de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -

MVOTMA; Dlreccl6n de Calldad de Aguas de Ia Dlreccl6n Naclonal de Medlo 

Ambiente- DINAMA; area: Evaluaci6n Ambiental; ano: 1982. 

Urruti, Pablo; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento T erritorlal y Medio Ambiente -

MVOTMA; Dlrecci6n de Calldad de Aguas de Ia Direccl6n Naclonal de Medlo 

Ambiente- DINAMA; area: Control de Calidad de Aguas; ano: 1978. 

las oreguntas efectuadas 

El objetivo de las entrevistas fue profundizar en tres aspectos fundamentalmente: 

a) Ia calldad de Ia formaci6n reclbida durante Ia carrera desde el punto de vista de 

su aplicaci6n posterior en el trabajo, los aspectos positives y las carencias; 

65 



'-

~ 

'---' 
-, 

-...__ 

\ .,__ 

b) Ia inserci6n en el medio !aboral y las formas de relacionamiento con otras 

profeslones unlversltarias con las cuales existen tareas comunes o en conjunto; las 

ventajas y desventajas, Ia competencia, Ia complementariedad; 

c) las sugerencias y recomendaciones posibles para Ia Facultad de Ciencias en 

relaci6n a Ia formaci6n en esta area tematlca; en particular, sobre los aportes 

posibles desde Ia instituci6n universitaria. 

Mas alia de estas cuestiones, Ia dinamica propia de las entrevistas -Ia voluntad del 

entrevistado, el llbre intercambio de palabras- llevaron a tocar otros aspectos 

vinculados a elias. 

La calidad de Ia formaci6n recibida 

En terminos generales, los entrevistados estan conformes con Ia capacitacl6n 

recibida durante Ia Ucenciatura. La mayor parte de ellos realiza breves comentarios 

sobre el nlvel obtenido, califlcandolo como correcto de acuerdo a las tareas 

requeridas en su ambito de trabajo. 

El tipo de formaci6n global, basica, brind6 a los egresados las herramientas para 

desarrollar una diversidad importante de tareas. 

"(Ia formaci6n) ... fue buena, los conocimientos que pude aplicar aca, para el 

tipo de tareas que me encomendaron, pienso que estoy correctamente 

capacitado." 

"Me dedico un poco mas a Ia parte de diagramaci6n ... y a Ia parte 

organizativa de tareas; o sea, aplicar Ia Oceanograffa a Ia organizaci6n y 

armado de cosas. . .. veo buena calidad de trabajo. Con quienes estoy 

trabajando, es un nivel muy profesional, se hacen las cosas muy bien .. .'• 
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" ... por primera vez en el pa5 se daba una formaci6n general oceanogr6fica. 

Muy baslca ... la parte de ffslca, de oceanograffa dlnamlca. La parte blol6glca 

era fuerte, eramos bien formados como ocean6grafos biol6gicos." 

"tenemos Ia ventaja de una vision global bi6tico-abi6tico ..... 

"Ia licenciatura me di6Ja base como para poder determiner d6nde tengo que 

buscar el material, c6mo orlentarme ... " 

T odos mencionan con algun detalle el tema de las carencias y las dificultades 

presentadas a Ia hora de apllcar los conocimientos. A pesar de las diferencias de 

area, se expresaron algunos coincidencias. 

En particular, un tema reiterado es el del "aterrizaje" de los conocimientos te6ricos 

adquiridos, desde dos puntos de vista. El prlmero de ellos tiene que ver con las 

dificultades de equipamiento y practicas {de laboratorio, embarques, etc.) durante 

Ia reallzacl6n de Ia carrara. La otra visl6n es con respecto a Ia orlentacl6n de Ia 

formaci6n: se visualiza una extrema desconexi6n entre Ia investigaci6n 

oceanogr6flca y las cuestiones econ6mlcas vinculadas at medlo acu6tico. Se 

considera que ya desde Ia formaci6n de grado debe contemplarse por lo menos 

una vision general de las problematicas productlvas a las que puede vinculatse 

laboralmente el futuro egresado. 

"Era ins61ito: se le daba poquiSima presencia a un area de donde sale Ia mayor 

rlqueza de los oceanos. Esa falta de conexl6n total entre to que era Ia 

investigaci6n biol6gica y Ia generaci6n de riqueza de los oceanos." 

" ... una carencia import ante: Ia valoraci6n de los recursos, tanto desde el 

punto de vista econ6mico-productivo como del punto de vista econ6miccr 

ambiental." 
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" .. .ser un poquito mas realista •... no dar tanto Ia globalidad y ser un poquito 

mas especmco ••.• en Ia carrera nos enseflaron a conocer lo que pasa, pero no 

sabemos como resolver eso ..• " 

Otro entrevistado lo reclama a un nivel posterior al grado: 

"Ya sea a nivel de maestrias o a nivel de cursos especificos. de posgrado, o 

cursos de profundlzacl6n, .•. o en talleres. Pero en t6plcos determinados. Que 

permitieran tener mayor conocimiento de las areas en que los licenciados 

est6n trabajando." 

Otro aspecto mencionado en mas de una oportunldad es el de las carencias en Ia 

formaci6n en cuanto a herramientas de analisis estadfitico. tratamiento de datos y 

elementos informaticos, apoyos centrales en cualquier formaci6n cientiftca basica o 

tecnol6gica. 

Se mencionan otras fallas por parte de algunos entrevistados, pero mas vinculadas a 

areas especmcas de desarrollo !aboral, como puede ser mayor hlncaple en las 

disciplinas que diferencian Ia formaci6n en Oceanograffa Biol6gica de Ia formaci6n 

en Biologra, es decir los conoclmlentos generales sobre las otras ramas de Ia 

Oceanograna. En un coso se reclaman otras asignaturas biol6gicas de ambito 

general. 

Las dificultades de inserci6n laboral 

AI analizar las opiniones vertidas respecto a Ia inserci6n en el medio laboral y el 

relacionamiento con otras profesiones se encuentran dlversos elementos. 

En primer Iugar, se advierte un aspecto que esta mas alta del plano academico, pero 

que pe~udica el desempeflo de los Ucenciados en Oceanograffa Biol6gica. asf como 

el de otras carreras universitarias. Se trata del problema legal de Ia definicion del 
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egresado como "profesional", asunto que tiene como ejemplo centralia inclu.;i6n de 

los llcenclados a Ia Caja de Profeslonales Unlversltartos. 

Reclen en 1985 los Ucenclados en Oceanograffa Blo16glca, junto con otras 

Ucenciaturas, fueron reconocidos por el Estado, a troves de: 

" .•• un articulo de Ia ley de Presupuesto Nacional del ano 1985, en el que se 

establecfa que las carreras estas estaban dentro del Escalaf6n A." 

"Hasta el ano 1985 no eramos considerados de Ia misma categorfa; ... eramos 

una carrera de segundo." 

Este. reconocimiento fue el que ha perrnitido que actualmente todos los graduados 

en Oceanograffa que laboran en organismos del Est ado pertenezcan al Escalaf6n A; 

esto no implica que en todos los casos este proceso haya sido sencillo. 

" ... fue producto del movimiento de Ia gente. Alii las autoridades de Ia 

Facultad lo manejaron muy mal." 

Se destaca entonces como un problema importante lo que uno de los entrevistados 

llama "Ia profesionalizaci6n oficial". 

" •.. tratar de conseguir Ia inclusion de las licenciaturas en Ia Caja Profesional, 

tratar de poner tarlfas o aranceles .•• " "Podrfamos competlr de esa manera, 

creo que mas seriamente con otras profesiones que realizan nuestras tareas sin 

ser especialistas en elias." 

"Creo que prlmero hay que darle a Ia carrara una base profesional, que vos 

digas. sal5 de ahl y sos profesional reconocido, aportas a Ia Caja•• " •• .si te 

contratan, va a ser .•. como cualquler profeslonal unlversltarlo ... " 

El segundo punto, con varlas vertlentes, es el de Ia ldoneldad academica. Aquf 

aparece, desde una perspectiva, un fuerte planteo de defensa de Ia capacidad del 
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ocean6grafo frente a otras profesiones universitarias; el resto de los entrevistados lo 

hace con un enfasls menor. 

"Las unicas personas formadas academlca y currlcularmente para estudlar Ia 

din6mica, lo que pasa con las poblaciones biol6gicas, son los ocean6grafos, 

no hay otra." "Acepto que no sepamos incluso economla .... tecnologfa 

pesquera, ... de pesca en si mismo, ... pero de evaluaci6n de recursos nadie 

sabe mas que nosotros." "Hay que crear el Plan Naclonal de Desarrollo 

Ambiental o de Conservaci6n Ambiental, y hay que armor el Plan Nacional 

de Conservacl6n de Fauna y eso no lo puede hacer un agr6nomo, un 

veterinario o un quimico, un ingeniero. Ahl tenemos un espacio ... " " •. Ia 

acuicultura ... , y es otra area de gran insercl6n !aboral, y en Ia que ninguna 

carrera del Uruguay tuvo ni tiene formaci6n academica; en cria de animales 

acuatlcos es Ia nuestro, no hay ninguna otra." 

"nuestro gran ventaja, tanto sobre qufmicos como sobre bi61ogos es 

precisamente esa capacidad de combinar ambos areas, de tener una vision 

global bi6tlco-abi6tico ... " 

" ... (al ingresar) ... tuve que trabajar un poco solo pero me slrvi6 mucho; pienso 

que otra persona, de otra formaci6n no hubiera podido hacerlo." 

" •.. el ocean6grafo est a muy unido a Ia parte biol6gica, que el ingeniero no Ia 

tiene, o Ia tiene a cuartos ... " 

Por otra parte, para algunos de los entrevistados el relacionamiento con otras 

profesiones en algunos areas se toma muy diflcil. Esto fue particularmente claro para 

los precursores, es decir, quienes fueron los primeros en el intento de insertarse en el 

mercado !aboral. 

"( ... desventajas en Ia formaci6n biol6gica?) ... No, al reves, era totalmente lo 

contrario, pero sino te danIa oportunidad de hacer las cosas ... " " ... cuando 
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estas mono a mono con el veterinario. con el agr6nomo, que muchas veces 

ocupaban esos lugares, ahf, aunque uno tenga los conoclmlentos, Ia presl6n 

se siente." "EI freno no eran las m6ximas autoridades, eran los caminos 

lntermedios, eran los competldores." 

" .. los ingenleros.. deflnen tratamientos y disenan Iagunas, sin saber 

especilicamente su funcionamiento; y luego las hacen funcionar haciendonos 

consultas sin darnos partlclpacl6n en el trabajo." " •• .si ac6 tenes Ia palabra 

ingeniero parece que existfs, sino parece que no existfs." 

"La relaci6n mas problem6tica puede ser Ia de los ingenieros. Ellos tienen 

"corona", y subestiman al resto de las profesiones." 

" .. tuve problemas ac6 con respecto al tftulo, me cheque con un mundo de 

ingenieros, con un ministerio de ingenieros, en el cualla carrera de Ucenciado 

no era reconocida ... " 

" •.. pero cuando lnterviene Ia parte jer6rqulca, sr existe Ia diferencia marcada." 

La complementariedad en algunos casos se describe como una construcci6n dlffcil, 

aunque en otros Ia vision es mucho mas moderada: 

"( .. .los ocean6grafos se complementan con •.. ?) Eso justamente cost6 

muchiSimo .... Era un problema mucho m6s que por Ia formaci6n, un problema 

generacional. . .. Han sido caminos que han ido tan separados, que es diffcil 

despues juntarlos." 

" y en Ia parte del trabajo clentilico no existen (las dlferencias), hay 

cooperaci6n. complementaci6n." 

" ... Ia relaci6n es buena, coda uno reconoce su Iugar; a veces hay una 

extralimitaci6n de ellos (qufmicos), pero r6pidamente los ponemos en su Iugar ." 
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T odo parece indicar que se trata fundamentalmente de una cuesti6n de tiempo. 

Con el correr de los anos, estos aspectos, tanto legales como de relaclonamlento, 

parecen haber ido cambiando. 

las sugerencias y recomendaciones 

AI indagar respecto de poslbles sugerencias y recomendaciones para Ia Facultad de 

Ciencias, las respuestas son muy variadas. Algunos temas son reiterados; uno de ellos 

es el relacionamiento de Ia institucl6n universitaria con el medlo, en particular con 

otros organismos del Estado. 

"La Universidad no tiene capacidad de mejorar, por los problemas 

econ6micos; tiene que hacer convenios con el SOHMA, con I NAPE, para user 

Ia infraestructura, los barcos, ... usar eso para former los estudiantes:• 

"Creo que nuestro Facultad tendrla que empezar a realizer mas convenios, 

donde hublese una mayor lncldencla de las areas de lnvestigacl6n."• 

" ... Ia instancia de coordinacl6n de todas las instituciones que tienen que ver 

con el mar es fundamental, y Ia Universidad es una ... 

Otro de los puntos mencionados esta relacionado a las acciones que podrla realizer 

Ia Facultad hecla los egresados que no estan dlrectamente vlnculados a ella; 

edemas se escuchan algunos cn1icas a las actividades que realize. 

" ... pero interesarla que Ia Facultad pudiese hacer cursos en que se pudiera 

incluir a lo egresados, que permitleran capacitarse al personal en areas 

especfficas. despues de Ia Ucenciatura.•• 

" ... los egresados deberian volver, Ia Facultad les podria ofrecer un servicio.•• 
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"Con muy buenos ojos veo que Ia Facultad donde me forme, empieza a 

generar curses de posgrado, pero ml pregunta es: sabe esa Facultad cuales 

son los curses de posgrado que se precisan? ... T endria que escuchar los 

requerimlentos de los actores." 

Otros comentarios repiten las observaciones realizadas a Ia formaci6n recibida. 

"Me parece que hay que encaminar el6rea a eso: formas de mejorar cosas, 

mirar mas que nada Ia parte econ6mica ...... obtener mejores beneficios y 

apllcar cosas, cosas que sirvan." 

"Creo que el curriculum con el que salimos nosotros, con muy pequenos 

ajustes, un poco mas de estadiStica, algo mas de proyectos ..... 

Por ultimo, se le adjudica una responsabilidad a Ia Facultad en cuanto a las 

dificultades de desarrollo !aboral de orden legal. 

" ... y eso lo tlene que pelear Ia Facultad, porque es Ia Onlca que no est a en Ia 

Caja Profesional ... 

En resumen, a pesar de ser un punto de vista distinto, no existen grandes novedades 

en los reclamos y sugerencias: algunos problemas se arrastran desde hace muchos 

anos, otras acciones yo son realizadas por Ia Facultad. De cualquier modo, son 

planteos muy interesantes ya que reafirman algunos polrticas y senalan otras deudas. 
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v. Concluslones. refteldones y sugerenclas 

A contlnuacl6n, se presenta un resumen de los caprtulos precedentes, recoglendo 

las comprobaeiones mas relevantes del estudio. 

1. a) las universidades latinoamericanas se han visto inmersas en una serie de 

cambios estructurales importantes en las ultimas decadas. Este proceso ha concluido 

en Ia conformacl6n de sistemas complejos de estableclmlentos que ofrecen serviclos 

masivos de ensenanza superior. Una de las consecuencias de esta transforrnaci6n en 

sistemas de masas ha sldo el descenso del valor del certlftcado educaclonal emltldo 

por las instituciones; esto va de Ia mono con el crecimiento importante que ha 

acontecldo en las ocupaclones profeslonales, semlprofeslonales y tecnlcas que dan 

Iugar a los recursos humanos tormados en Ia enseftalza superior. Es as( que el 

Incremento de Ia matrfcula estudiantU ha sido canallzado a troves de un aumento en 

Ia oferta de carreras universitarias. 

b) La universidad uruguaya no ha sido ajena a estos cambios, aunque algo 

tardl'amente con respecto a otros poiSes de America Latina. El acceso maslvo a1 

nivel superior de estudios empieza a notarse en Ia decada del 70, provocando el 

dlsef\o de algunos respuestas por parte de Ia lnstltucl6n. Esta artlculad6n de 

demanda estudiantB con cambios estructurales han ubicado al sistema universitario 

en una translcl6n entre un modelo basado en las carreras de alto prestlglo a otro que 

depende mas de las posibilidades constatadas en el mercado !aboral y del propio 

atractivo de Ia carrara considerada. 

c) Por otra parte, ha existldo un desdlbujamiento paulatino de los lfmites entre ciencla 

b6sica y aplicada. La base cientilica de las disciplinas tiene una incidencia coda vez 

mayor en sus aplicaclones tecnol6gicas. 

2. a) En el marco de estos procesos es que, a medlados de Ia decada del 70, 

comienza a gestarse Ia Idea de una carrara en Oceanogratra en Ia Facultad de 

Humanidades y Ciencias. Un irnpulso a nivel internacional del area considerada, junto 
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a Ia implementaci6n de diversas medidas en el plano nacional de fomento a 

actlvldades vlnculadas a Ia mlsma, conftuyeron con Ia exlstencla de las personas 

adecuadas para llevar adelante Ia idea: en 1978 se aprueba el Plan de Estudios de 

una Ucenciatura en Oceanograffa Blol6glca. 

b) La Facultad reclbe lnscripclones para esta Ucenclatura, en nOmero por cierto 

importante, entre los anos 1978 y 1985. Posteriormente, es reubicada como 

especiallzacl6n Hidroblologia de Ia Ucenclatura en Clendas Blol6glcas. A efectos de 

reforzar el impulso a este campo disciplinario se obtuvo financiamiento del Programa 

de las Naclones Unidas para el Desarrollo, a troves de un Proyecto que se desarroR6 

desde agosto de 1982 hasta diciembre de 1984. Este Plan de Ciencias del Mar 

lnctuy6 dlversos subproyectos en dlstlntas areas de Ia Facuttad, y en elias slgnlflc6 un 

apoyo capital a las actividades de investigaci6n. AdemOs, facit6 el egreso, a troves 

de Ia reallzacl6n de Ia T esis de Ucenclatura, de un nOmero Import ante de 

estudiantes. Las actividades, y por tanto los resultados, de Ia Ucenciatura y del 

Proyecto son tal vez.lmposlbles de separar. 

c) Con Ia relnstltuclonallzacl6n democratlca en el af'\o 1985 ocurrleron algunos 

demoras en Ia reconversiOn y desarrollo de esta area del conocimiento. La 

reublcacl6n de Ia Ucenclatura y Ia no renovaci6n del Proyecto Cienclas del Mar 

produjeron un vacio que solo comenz6 a ser llenado durante el proceso de 

transformacl6n de Ia Facultad de Humanidades y Clenclas y Ia creacl6n de Ia 

Facultad de Clencias. En esta, a partir del ano 1990, se traza un estrategia de impulso 

a las disclpllnas vlnculadas a las Clenclas del Mar, en Ia bUsqueda de Ia conformad6n 

de una masa cnlica que permita desarrollar docencia e investigaci6n de buen nivel 

academtco. Luego de varlos afllos de trabajo, una evaluaci6n de las acetones 

desarrolladas en ese marco permife afirmar que, con aciertos y errores, se consolida 

un avance lmportante en estas disclpllnas, que en algunos sentldos va m6s all6 de Ia 

planificaci6n delineada origlnalmente. 

3. Los egresos de Ia Ucenciatura en Oceanografia Biol6gica registrados hasta Ia 

fecha del presente estudio son 123. Algunos constataciones del anOiisls de datos del 

conjunto son las slgulentes: 
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a) La presencia del sexo femenino es sustancialmente menor a Ia media del conjunto 

de Ia Facultad de Humanldades y Clenclas y tamblen a Ia de Ia globalldad 

univeiSitaria. los porcentajes se acercan a los de Facultades con un perfil 

tecnol6glco: Veterlnarla, Agronomfa, lngenlerfa y Arqultectura, lo que lndlcarfa un 

acercamiento de orientaci6n con respecto a elias. 

b) La mayor parte de los egresos pertenecen a las generaciones '78 y '79. El efecto 

de los camblos ocurrldos luego de 1985 fue un desestmulo a los estudlantes yo 

inscriptos, junto a un alargamiento del plazo de cuiSado medio, debido a Ia falta de 

apoyos para Ia culminacl6n de los estudlos (vg. reallzacl6n de tesis). 

c) La edad promedlo allngreso es un poco mayor en las dos primeras generaclones, 

asociado probablemente con una demanda estudlantU contenida en los aiios 

prevlos a Ia formallzaci6n de Ia carrara como Ucenclatura. 

4. La realizaci6n de una encuesta censal Uev6 a obtener datos de 117 Ucenciados. 

De acuerdo a Ia lnformacl6n global, esta poblacl6n es representatlva del conjunto 

de egresados, yo que no se distancia significativamente en ninguna de las variables 

manejadas. De las respuestas obtenldas, se desprenden las siguientes concluslones: 

a) Existe un alto potencial en cuanto a estudlos de posgraduaci6n: casl el 58% de los 

licenciados posee un titulo de cuarto nivel o esta realizando los estudios 

actualmente. Una parte muy lmportante de ellos ocurren en Norteamerica o Europa. 

b) Se destaca Ia tarea docente como un parte lmportante en Ia vida laboral de los 

egresados: casi uno de cada dos ha desarrollado actividades de enseflanza por lo 

menos durante un clerto perfodo. Actualmente son 14 los vlnculados 

contractualmente a Ia UniveiSidad. 

c) El nivel de empleo vinculado al area es alto: casi Ia mitad de los Ucenciados que 

estan en et pafs trabajan actualmente en ocupaclones aflnes a su formacl6n a nivel 

productivo. Un porcentaje cercano al 40% de los restantes to han hecho con 

anterloridad. En sfntesls, sl se suman los cargos docentes y los empleos en el sector 
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productivo, el nivel ocupacional es alto. Adem6s, no existe una tendencia negativa 

hacla el presente sl se relaclona Ia ocupocl6n con el af'lo de lngreso o egreso. 

d) La ocupacl6n se da fundamentatmente a nlvel p(Jbllco; mas aH6 de un coso 

aislado y de consultorfas por perfodos breves, los Ucenciados en Oceanografia 

Blol6glca no partlclpan a nlvel privado. 

e) Tres cuartas partes de los egresados empleados son hombres. Esto se relaclona a Ia 

idea sostenlda en el punto 3.a, en cuanto a un acercamiento a las areas 
unlversitarlas con perfil tecnol6glco claro. Ademas muestra las dlflcultades del sexo 

femenino a Ia hora de obtener trabajo en estas disciplines. 

f) Se destacan el area Necton y Pesquerfas como Ia mas representada a nivel 

!aboral; en el ultimo perfodo se observa tamblen un Incremento de Ia ocupacl6n en 

Medio Ambiente, vinculado seguramente a su creciente reconocimiento. Estas 

areas ademOs son las que poseen mayor porcentaje de egresados empleados 

actualmente en ocupaciones profesionales en el sector productivo. 

g) El 46% de los que trabajan o han trabajado a nivel profeslonal declaran hacerlo a 

troves de actlvldades de lnvestlgacl6n apllcada y desarrollo. A esto se sumo que 

algunos de los que se definen como realizando tareas de investigaci6n basica son -

consclentes de Ia cercankl de sus resultados con una apllcacl6n concreto. Esto es 

un elemento mas que aporta en el sentido de una definiciOn tecnol6gica de este 

campo disclpllnarlo. 

h) La oplni6n sobre su propia capacitaci6n para el desempet;o de tareas se puede 

calificar de aceptable. ~ observa un descanso de Ia opini6n con el transcurso del 

tlempo, sea medlda de acuerdo al olio de lngreso como al de egreso. Las pequerlas 

diferencias en Ia caHficaci6n otorgada segun sexo, ocupaci6n y actividades 

docentes no son relevantes. 

I) Un porcentaje lmportante de los egresados en Oceanograrra Blol6glca se 

encuentran definitive 0 transitoriamente en el exterior; mas de Ia tercera parte de 
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enos se halla en poises de Europa, fundamentalmente pertenecientes a las primeras 

generactones. El nlvel ocupaclonal, sea en el plano untversltarlo como en el sector 

productivo, es mucho m6s alto que el de los que permanecen en el paiS; esto 

demuestra que las clflcultades exlstentes para el desa'rolo !aboral en Uruguay no 

provienen del nivel acacJemico obtenido sino de otros elementos externos al 

profeslonal y a Ia lnstltucf6n unlversltarla. 

&. De las entrevlstas reallzadas a efectos de profundlzar en las oplnlones de los 

egresados actualmente ocupados a nlvel profeslonal productlvo respecto de 

algunos elementos se obtuvieron las siguientes tendencies: 

a) La formaci6n recibida ha sido medianamente adecuada a los requerimientos 

laborales presentados en sus respectlvas lnserctones. En particular se reclama mayor 

forrnaci6n en los aspectos de vinculaciOn con Ia problernatica productive. 

b) La carencia sef\alada anteriormente, junto con cuestiones legales de 

reconoclmlento profeslonal y actltudes de otras profeslones U11versltarlas ya mas 
consolidadas, producen ciertas dificultades tanto para ingresar a1 mercado !aboral 

como para mantenerse y desarrollarse en 91. 

c) Las sugerenclas mas relevantes a Ia Facultad tlenen que ver, por un lado, con el 

fortalecirniento de las vinculaciones con otras instituclones y con el medlo en 

general, y por otro con las acclones que deberfa Implementor como apoyo al 

desarollo de los licenciados en su desempeflo profesional, es decir, CUISOS de 

posgraduacl6n y educad6n permanente. 

6. De todo lo set'lalado anterlormente surgen un clerto nCmero de reftexlones que 

pueden culmlnar en sugerencias para el desarroHo del area en Ia Facultad de 

Ciencias. 

a) La formaci6n ofrecida en el area de Ciencias del Mar, por ser esta estrah~gica 

desde el punto de vista de sus apHcaclones productlvas, parece enmarcase en 

algunos orientaciones particulares establecidas en los documentos preparatorios de 
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Ia Facultad de Ciendas. Esto es que, edemas de estar destinados a actividades 

academlcas como lnvestlgadores y docentes, los egresados tlenen "un destlno 

profesional directamente vinculado a Ia tecnologia y a Ia actividad productive". Mas 

aiiO de lo reallzado o por reallzarse en otras 6reas de Ia Facultad, deberfan buscarse 

formes de impulsar y apoyar el desarroUo tecnol6gico en estes disciplines. En otras 

pdabras, adaptor Ia formacl6n a un poslble ejerclclo no estrictamente academlco 

de Ia profesi6n. 

b) Estes consideraciones no obstan al mantenimiento de una formaci6n bOsica solido 

que les ha permltldo desarrollarse en dlversas 6reas. Es mas, uno de los camblos 

ocurridos a1 implantarse los nuevos Planes de Estudio en Ciencias Biol6glcas ha sido el 

fortaleclmlento de las herramlentas b6slcas. Esta modlflcacl6n es coherente con un 

"'corrimiento o fuga hacia adelante•• en los aspectos de aplicaci6n de Ia formaci6n. 

c) Consecuentemente con eHo, es probable que deban instrumentarse dclos de 

posgraduacl6n en dos sentldos distintos: uno de enos, probablemente en el que mas 

hincapie se ha hecho a troves de distintos cursos en el Ultimo perlodo es el del 

profeslonal academlco, conducente a medlano plazo a trtulos de maestrra y 

doctorado. El otro sentido. el del profesional que Neva a cabo tareas directamente 

productlvas o tecnol6glcas como actlvldad principal, puede desarroUarse a troves 

de diplomas que especifiquen capacitaci6n en las diversas areas de aplicaci6n (vg. 

Evaluaci6n Amblental, Pesquerlas, etc.). 

d) La capacldad potencial de recurso humano con buena formaci6n en el paiS es 

alta. Deberla ser aprovechada por Ia Facultad. maximizando las vinculaciones (que 

no tlenen por que ser contractuales) con los profeslonales que desarrollan sus tareas 

en el medio producfivo. Esta afirrnaci6n irnplica varios aspectos: 

o El imputso de las activldades de educaci6n permanenfe. atrayendo Ia experiencia 

obtenida por esos profeslonales a efectos de volcarla sobre los que han dedicado su 

capadfaci6n a un plano mas academico y sobre las generadones de egresados 

mas recientes, y tambten porque no, a los estudiantes de grado. 
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El apoyo a estos egresados a troves de procesos de reciclaje que les permitan 

confrontar su expertenda adqulrtda y actuallzarta. 

El mejoramlento de los medios de comunlcacl6n con el conjunto de egresados. 

Esto es v61ido posiblemente para Ia totalidad de las carreras de Ia Facultad; en 

este caso es necesario para el acercamiento mencionado. La Facultad deberfa 

demostrar el interes, e:xistente, en Ia mejora de las condiciones de sus egresados. 

Es poslble que los mecanlsmos deban lncluir formas lmpresas de vlnculacl6n. 

e) Este acercamiento con las actividades productlvas deberfa tener sus efectos en 

las tareas desarroUadas por parte de los docentes del area, como se ha hecho desde 

el sector Umnologfa. Se ha demostrado en otras areas del conocimiento que el 

desempefio de los servicios universitarios en Ia vinculaciOn por convenios con el 

sector productive abre puertas al desarroUo profesional no academlco, adem6s de 

demarcar el nivel que deben tener esos trabajos. Es daro que son los propios 

egresados quienes acrecientan las poslbiUdades laborales, pero de esta forma Ia 

Facultad puede aportar a su propia legitimaci6n en una perspective de crecimiento 

y desarrollo tecnlco naclonal. Esta deberfa ser una forma lmportante de dlfusl6n y 

demostraci6n hacia ciertos sectores de Ia opini6n pUblica de Ia contribuci6n y Ia 

utilldad social de Ia ciencla. 

f) En esta mlsma lhea algunos consideraciones fundamentan Ia necesidad de 

politicos de difusi6n de Ia actividad potencial de los egresados en Ia opinion pubfiCa, 

en especial en el sector productive publico y privado. La existencla de diflcultades 

para Ia inserci6n en el medio laboral ajenas a Ia formaci6n academica, observada a 

troves de las dlferenclas de ocupaci6n en el paiS y en el exterior y por medio de las 

opiniones de los egresados, permiten pensar en Ia necesidad de instrumentar 

acciones desde Ia propla Facultad en este sentido. 

g) Serra un punto interesante el apoyo de Ia Facultad en Ia consecucl6n de objetlvos 

legales, a troves del aval para el logro de las normas que sean adecuadas. Esto 

incluye el tema de Ia aslmUaci6n a Ia Caja Profesional, que noes un tema menor, 

tanto desde el punto de vista de su valor simb6tico -dejar de ser los unicos sin 
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11profesionalizaci6n oficial"- como de Ia utHidad propiamente dicha a muchos 

egresados. 

7. Algunos cuestlones e lnterrogantes quedan ablertas a posterlores estudlos. En 

especial, puede destacarse: 

a) el seguimiento del anallsis con respecto a los egresados de Cienclas Blol6glcas con 

especializaci6n en Hidrobiologfa, a efectos de poder comparar las formaciones 

brlndadas con uno y otro esquema academico, y aportar elementos para su 

continuo mejoramiento. 

b) ademas de una profundizaci6n en Ia realizaci6n de entrevistas a egresados, 

aspecto en el que hubo clertas dlflcultades en este trabajo, podrfa lnstrumentarse un 

estudio a nivel del demandante potencial de los egresados en esta area del 

conodmlento, sea a nlvel de organlsmos publlcos o a nlvel de empresas privadas. A 

nivel mas general, un an61isis de este tipo se ve imprescindible a efectos de delinear 

pohlicas de bOsqueda de mercados a nivel productive de los graduados en Clencias. 

c) Ia reallzaci6n de trabajos del mismo tenor a este en otras areas del conoctmlento 

de Ia Facultad; las carencias en cuestiones comparativas estuvieron presentes en 

todo el estudlo. Esto impllca ademas una evaluacl6n de Ia metodologfa empleada, 

que apunte a su mejoramiento y adaptaci6n a otras situaciones. 

d) el anallsis mas a fondo de Ia situaci6n de los Ucenciados en Oceanograffa 

Blol6glca radlcados en otros pa5es, Ia adecuacl6n de su formacl6n, su lnsercl6n 

!aboral, etc. 

e) y Ia recolecci6n de informacion sobre estudios analogos en otros paiies, a efectos 

de poslbles comparaclones. 
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