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Informaciones Estadística^ y Análisis Cuantita-
tivo tiene el propósito de entr^ informaciones y es-
tudios relativos a distintos aspectos cuantitativos de la educación en
los países de América Latina y el Cariber sobre la base de los ultimes
documentos recibidos por la Oficina Regional de Educación de la Unesco
(OREALC).

Este boletín debe ser considerado como un instrumento auxiliar en
la preparación de las misiones y estudios de los funcionarios de la Ofi-
cina y como fuente de información para otros usuarios, y no como una pu-
blirración oficial de estadísticas de la Hnesco, rol que corresponde al
"Statistical Yearbook".

Los contenidos de este documento informativo no siguen una secuen-
cia determinada sino que son entregados en la medida en que se logra com-
pletar al máximo las series nacionales relativas a determinados temas
educativos. Asimismo, en algunos casos, documentos recientes han permi-
tido rectificar o actualizar datos presentados en ediciones anteriores.

La creciente aplicación de la informática y el uso de los compu-
tadores constituye, en nuestros días, una de las características crucia-
les que manifiesta las tendencias de cambios en educación. La informá-
tica y la potencialidad que ofrece su uso han irrumpido en todo el que-
hacer educacional, tanto como elemento fundamental de gestión de los
sistemas educativos como en los procesos de enseñanza/aprendizaje, de
extensión cultural y científico-tecnológico.

La Unesco ha estado estimulando y apoyando la reflexión profunda
y científica sobre las implicaciones que importa la incorporación de la
informática tanto al interior de la educación como en el medio externo,

La reflexión busca contribuir a la.mejor preparación de los do-
centes en lo tocante a una pedagogía moderna, a la comprensión y compe-
netración de los administradores en las posibilidades de elevar la efi-
cacia operacional en apoyo a la docencia y a una incorporación activa
de los educandos a las nuevas metodologías de aprendizaje.

El Programa 1984-1985 de ía Unesco incluyó,entre las diversas
acciones vinculadas a lav.-¿nf ormática, la realización de un Coloquio In-
ternacional acerca de las grandes orientaciones que la utilización de
la informática puede hallar en la educación y acerca de las investiga-
ciones que son necesarias para su aplicación y, previo dicho Coloquior
consultas regionales de especialistas con miras a precisar, teniendo
en cuenta las características de los diferentes entornos, las posibi-
lidades de aplicación de la informática a los sistemas educativos y a
la enseñanza, así como a examinar el papel de la cooperación horizon-
tal e internacional al r^spp-cto.

El trabajo aue aquí se presenta, preparado por el Investigador
Señor Luis Eduardo González, constituye un segundo (*)"' ̂documento del
mismo autor que apoyará la Consulta en la región de América Latina y
el Caribe.

(*) El anterior trabajo "Desarrollo de la informática en los sistemas
de educación de países de América Latina y el Caribe" fue public
do en Informaciones Estadísticas de la Educación y Análisis Cuan-
titativo # 36 - Marzo 1985.
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1. INTRODUCCIÓN

Ciertamente él proceso más importante que ha ocu

rrido en educación en América Latina: ha sido el significat:L

vo aumento de la cobertura educacional* Este aumento se ha

producido, tanto por el crecimiento dé las tasas de escolari

zaci&h de los niños, como por el desarrollo de programas nua

sivos de educación no formal para adultos.

En el caso concreto de Chile, el sistema formal

de educación ha pasado de tener 730 mil estudiantes en 1940

a tener tires millones doscientos mil en 1980 I/, los cuales se

distribuyen en catorce mil unidades educativas 2/ .y atendidos

por un cuerpo docente constituido, por aproximadamente ciento

diez mil rñaestros.

Las dimensiones cuantitativas del sistema/ en tér

minos de recursos humanos, deben considerarse en el contexto

de las características geográficas del país, ubicado a lo

largo de cuatro mil kilómetros del litoral sur occidental

del Continente Americano. Su territorio está formado por

una gran extensión desértica, una sona montañosa y otra in-

sular qué presentan condiciones climáticas y ambientales

I/ PIIE, Las Transformaciones educacionales bajo el
régimen militar, Santiago, PIIE, 1984,

Alejandro Jara, É. Contardo, La Reforma Educacio
nal5 neo-liberal, Cambios en la Oferta de Saícvi-
"c£Ó& Educativos (1979-1982), Santiago, PIIE Estu
dio$Y 1984. Nótese que en un misino, establecimien
toyq edificio, puede funcionar más de una unidad
edúóativa, siempre que éstas tengan una adminis-
tración independiente.



2.

muy diferentes entre sí, y que por sus peculiaridades topo

gráficas hacen difícil el acceso a ellas y la comunicación

interna dentro del país.

Por las razones antes expuestas, era imprescindi^

ble en Chile tender a una descentralización administrativa

a nivel nacional.

Paralelamente, en el ámbito Latinoamericano se ha

ido creando una conciencia para flexibilizar y agilizar la ad

ministración de los sistemas educativos, en función de mejo-

rar la eficiencia y la adecuación de los servicios educaci£

nales proporcionados a la población. Los organismos inter-

nacionales como ünesco y OEA, que están vinculados-al que-

hacer educativo, también han impulsado la idea de la descen-

tralización de los sistemas educacionales !/-„

Por otra parte, el desarrollo tecnológico permite

qué los administradores de sistemas complejos, cuenten con

Métodos, técnicas y herramientas para operar y comunicar

con rapidez y eficiencia grandes volúmenes de información/

en forma global o desagregada. Entre estos destacan:, para

los efectos del presente documentólos modelos de la Infor-

mática y los recursos computccionales. Gracias a ellos, hoy

I/ Ver, por ejemplo/las resoluciones 460/80 y 488/80
del CIECC/OEA establecidas en la XI Reunión del
Consejo para la Educaciófe, la Ciencia y la Cultu
ra por los Ministros y Jefes de Delegación. Asi-
mismo se plantean en el documento de ünesco/OREALC
sobre problemas y tendencias de la administración
educacional en América Latina, de 1977 y la Decía
ración de México, en la reunión de Ministros de
Educación y Planificación convocada por Ünesco en
1979.



día es posible establecer más fácilmente, estructuras ad-

ministrativas descentralizadas laa que,a distintos niveles

de una organigació^panidten, tomar'decisiones autónomas, ade

cuadamente solventadas por la información que cada nivel

de decisión requiere*

Cabe:mencionar que existen múltiples formas y gra

dos de descentralización administrativa, las que a su vez

pueden plantearse con diferentes combinaciones de centrali

zación o descentralización de la información. En cuanto a

lo administrativo, se pueden señalar a lo menos dos gran

des corrientes dependiendo de;el grado de autonomía en la

toma de decisiones; la generación de autoridades; los meca

nismos de control y el grado- de participación en los distin

tos niveles de la organización* En la primera, de carácter

más autónomo, se delegan las facultades de decisiones ad-

ministrativas tales como: uso de recursos, generación del

poder y establecimiento de políticas locales, a organismos

intermedios de carácter funcional o territorial, que no de-

penden jerárquicamente del poder central.

En la segunda, los organismos intermedios depen-

den jerárquicamente del poder central, quien define las po

líticas, establece las pautas de acción y controla las de-

cisiones. En éste** los agentes locales actúan en represen

tación del poder central y con un carácter solamente ejecu

tivo.

En el caso chileno, a pa-rtir de 1974, se ha ido ge

nerando una reforma administrativa total en toda la estruc-

turación del estado^ incluido la descentralización del siste

ma educativo a nivel nacional* Los objetivos de este docu-

mento son los de caracterizar las transformaciones adminis-
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tratlvas en Educación; examinar, a distintos niveles, el rol

que le ha cabido ̂ rla Infomática y a los recursos computaci£

nales, como elementos de apoyo a la transición desde é:l si£

tema centralizado al descentralizado; relevar los proble-

mas y dificultades que se presentan con la implementación

de los sistemas de información y proponer las líneas de ac-

cíóíi que resulten más favorables a partir del análisis.
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2. ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

EH LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN EDUCATIVA*

2.1. 'Ante cedent^ Re scentr al ±z aci6n

en el £os^^^^^^Q^^ficano

En América Latina se ha venido produciendo una ten

dericia a concentrar en las capitales y en otras pocas ciuda-

des una proporción importante de la población y : de la acti-

vidad social y económica f en desmedro de las regiones más a-

partadas y, por tanto/ del desarrollo global y armónico de

los países. Para enfrentar esta situación los planificado-

res han tratado de buscar estrategias orientadas a mejorar

el equilibrio entre lo urbano y lo rural, aumentar la acti-

vidad económica regional y consiguientemente mejorar la di£

tribución del ingreso y la calidad de vida. Una de las al,

ternativas propuestas es la de descentralizar la planifica-

ción y la administración, pasando de los grandes planes na-

cionales a planes que se estructuran combinando la planifi-

cación macro y micro, mediante una estrategia de participa-

ción que va desde la base a los niveles superiores.

Como resultado de esta preocupación, en diversos

países de América Latina se ha creado un proceso de regiona

lización, entendida^ como "la adecuación de políticas y accio

nes del desarrollo a las necesidades y potencialidades de con

glomerados humanos ubicados en un ámbito espacial definido"

I/. Este proceso de regionalización se puede presentar

I/ José Reveló* Algunas consideraciones en torno a la
regionalización y descentralización en la educa-
ción. Seminario de Nuclearización y Regionalización
Educativa (OEA) Bogotá, Noviembre de 1981. Citado
en OEA/ revista La Educación, Año XXV, N° 87,
Washington, 1981. Los documentos preparados para
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de diversas formas cornos estrategia de planificación; admi-

nistración básica sectorial^ f^ de gobierno,y administra

ción interior. Además, puede ser de carácter nacional o se£

torial, total o parcial dentro del territorio. Puede darse

en uno o varios planos tales como el político, o el admini£

trativo.

•En.- el- sector educacional, la regionalización tiene
diversos propósitos entre los que se destacan los de supe-

rar la desigualdad de acceso a la educación en diferentes,

lugares; agilizar la administración del sistema, adecuar •

los currlculos a-.los requerimientos locales*. Más específi-

cMente, en el Seminario Latinaomericano sobre Regionaliza*»

ción de la Educación (Costa Rica, julio 1983)f se definió

como sigue:

"La regionalizaeión de la educación se conoi
be como un proceso integral de armonización
del desarrollo y, específicamente, como una
redistribución horizontal del servicio edu-
cativo51. !íTie:ae una fuerte connotación so-
cial, económica,politica, cultural y ecoló-
gica,, cuya consideración, posibilita la Ínter

. acción del fenómeno.educativo en su entorno,
mejorando sustancialiuente el grado -de perti-
nencia de la educación1* * "Se propone posibi

* * * los "Seminarios sabré Regionalización de la E~
ducación (Costa Rica, julio 1981} y sobre íJuclea-
rización y Regional!?,ación de la Educación (Bogo-
tá/ noviembre 1981} y e1 t a1le r Inte raméri cano -so
•bre Regionalizacíón en Educación (Santiago, Chile
1.981} y publicados en los números 87 y 88 'de "la
Revista Educación de GEA/ han sido tomados como
base para-preparar esta parte del,presente traba-
jo.



litar el logro de los objetivos de la educa
ción permanente y de la educación como res-
ponsabilidad de todos mediante la reducción
de los desequilibrios y desigualdades exis-
tentes, facilitando el ofrecimiento de una
auténtica igualdad de oportunidades entendí^
da como igualdad de acceso, de posibilida-
des cié éxito vy educación'adecuada, y de cali^
dad psucg t;odO3» La regionaliz ación de la e
ducación impulsa al hombre a buscar soludo
ñes propias y adecuadas a su situación por
medio de un proceso creativo de participa-
ción integral que comprende a toda.la comu-
nidad nacional, regional y local cuya .partí
cipación y colaboración es requerida, para a[
tender aspectos intrínsicamenté édücativos7
asi como los desafíos de orden socioeconómi
.CQ y cuitural* Como preceso> debe desenvoT
verse de manera continua, gradual, flexible
y dinámica".

La regíonalibación en educación ha tomado diver-

sos matices y se ha ópéracionalizado con modelos que son

algo diferentes entre sí, tales como:

"-Realizar la transferencia de .funciones de
algunos órganos centrales a unidades admi-
nistrativas "regionales que se responsabill
zan dé su ejecución, pero que todavía perma
..nacen bajo la supervisión y coordinación de
dichos órganos *

-Regionalizar la oferta de educación median-
te la creación de organismos especializados,
autónomos o integrados a la estructura del
.sistema y que operan .a través de oficinas
seccionales.

-Detectar las posibilidades de una regionali
zación diseñada a nivel nacional, mediante
la experimentación en ámbitos geográficos
concretos.

-Integrar la acción educativa en el marco
general de la descentralización administra-
tiva de los servicios públicos*11



También se presentan diferencias en algunos aspe£

tos más puntuales como son la relación que se da entre los

planes nacionales y regionales de cada región, la relación

entre regionalización y nuclearización (agrupación colabo-

rativa de establecimientos de zonas apartadas)/ el nivel de

participación de la comunidad en el proceso, la relación en

tre delegación de funciones ejecutivas {desconcentración) y

la autonomía.en términos de definición de políticas.

Entre los países que han tenido procesos de des-

centralización educativa previas o paralelas al caso chile-

no, se pueden señalar algunas experiencias concretas. En

primer lugar, el caso argentino, país que,tiene una estru£

tura política federada* Ahí el proceso se inició en 1961

con el traspaso de las escuelas básicas nacionales a la ju

risdicción de la provincia de Santa Cru£* En 1968 se hace

algo similar en las provincias de Buenos Aires, La Rioja y

Rio Negro. Más adelante, en 1973, con el traspaso de todo

el sistema pre~básico y básico de niños a las jurisdiccio-

nes locales y tres años después se traspasan también las e£

cuelas básicas -de adultos., para dar la coherencia, y la unidad al sis
}.

tema se creó,en 1972, el Consejo Federal de Educación que a

poya las decisiones locales« A lo anterior se suraa un pro-

grama especial para mejoramiento y extensión de las escue-

las rurales* La comunidad ha participado en el proceso

principalmente a través de organismos intermedios como las

asociaciones de fomentos, cooperadoras, clubes, etc.*

.Otro saso- es :el, de Brasilr país •federado en el

que se distinguen tres niveles^ el nacional, él-estatal y

el municipal* Dada la amplitud territorial ya desde la

década del 50 comenzaron planes de desarrollo-regional,

los qué posteriormente 'fueron, aumentando. SB



así como el país se ha dividido en 361 unidades homogéneas

de acuerdo a criterios ecológicos, agrícolas y de población.

En cuanto a lo educativo,. se establecieron también algunas

divisiones específicas con el fin de: racionalizar la distri

bücióri de establecimientos/ definir calendarios y programas

escolares, contratación de maestros y supervisión del siste

ma. Más aún, los diferentes estados establecieron núcleos

o centros regionales para facilitar una administración té£

nica y adminitrativa. En cuanto a la participación local,

esta sé contempla en el actual Plan Sectorial de Educación,

fundamentalmente a través de organismo intermedios* Cabe

destacarían especial en este caso, el proceso de municipal!

zación establecido a partir de 1974 y que tiene por objeti^

vo la expansión de la educación primaria en base a las res-

ponsabilidades municipales, pero articulado a nivel estatal y

nacional.

En el caso colombiano, la descentralización ha S.L

do promovida a través del Plan de Integración Nacional, que

en el campo educativo ha impulsado programas acordes con

las diversas características locales en el campo administra

tivo financiero y curricular* En este caso se combina la

centralización política y la descentralización administrati

va* En él campo financiero "se ha descentralizado la admi-

nistración de los recursos a través de "fondos educativos

regionales*' que combinan los fondos del Ministerio con o~

tros dé carácter nacional, y que en parte dependen del núni£

ro dé habitantes* De esta forma, cada región maneja autóno

mámente cerca del 70% del presupuesto del sector educativo *

En lo administrativo, las juntas administrativas de los fon-

dos educativos regionales tienen a su cargo el manejo de

los recursos a trervés de las secretarías ministeriales re-

gionales que entre sus funciones tienen, ademásf las de fO£
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mular politicas, planes y programas educativos locales .

Y promover la participación local, incluyendo el nivel

dé cada establecimiento* En cuanto a lo curricular, se han

creado centros experimentales pilotos que a nivel regional

adecúan los planes nacionales a la realidad local y realizan

la capacitación de-docentes. En cuanto.a la descentraliza

ci6n referida a la generación y administración del currícu

lo destacan, en el caso colombianor diversas experiencias in

novativas como son: los Centros Auxiliares de Servicios Do-

centes, téridientés a expandir la enseñanza media diversifi-

cada; los 'Centros Experimentales Piloto,,tendientes a promo-

ver la desctórítifáXiáíacióñ administrativa de los programas de

mejoramiento cualitativo de la educación; los Institutos Na

cionálbs dé EhB¡énanza Media Di versificada/que permiten a los

estudiantes lograr una formación integral más adecuada a su

realidad, a sus aptitudesf habilidades y destrezas mediante

un currlculo muy flexible y/ las Concentraciones de Desarro-

llo Rural, que permitenintegrar servicios educativos y otros

en las zonas campesinas mediente la participación organiza,

da y consciente de la comunidad*

En Costa Rica, la descentralización del S isterna

Educativo se ha considerado como un apoyo a un proceso de

integración "sócióecbñ6:crdco cíel país, en el. cual "se incorpo-

ran tanto las zonas periféricas desde el punto'de vista terri-

torial, como las zonas marginadas desde el punto de vista econó-

mico. Es asi como en 1978 se crea la.Comisión Nacional de

Planificación: Educativa que, a tí: a vés de un proceso de con-

sulta y participación popular y con el apoyo técnico nece

sario, intenta producir las orientaciones filosóficas cuali

tativás, "administrativas y'legales del si stema 'Educativo pa

ra forjar una descentralización efectiva del Sistema. Se

plantean consecuentemente cinco áreas de acción: 1) la des
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centralización física incluyendo la definición de jurisdic-

ciones territoriales; 2) la administrativa, que plantea la

desconcentración de funciones del Ministerio en cuanto a ad
ministración del personal, financiera, de los bienes inmue-
bles , de la organización de apoderados y de los organismos
dev$sistencialidad y apoyo; 3) la cualitativa, incluyendo
aspectos curriculares, como planes de desarrollo educativo

de carácter local; 4) la filosófica, que comprende la educa
ci6n de los lineamientos general.es-• de la educación del país
al nivel local/ tanto en lo formal como en lo no formal; y 5)
en lo legal-r.que implica cornpatibilizar la legislación gene-
ral en el sector educativo con aquella que deriva de las o
rientaclones de; la región a 112 ación*

En Nicaragua, el gobierno popular Sandinista ha
implementado diversas transformaciones educátivas,incluida
la:creación de tres vice.-ministerios; de Planificación, PolíC-
tica Educativa/ y de Administración Educativa^ A través de
éstos se ha tratado de comprometer fuertemente la participa
ción popular en la gestión educativa, tanto a nivel de la
con§ül%!a/como. al de la acción misma. A nivel de la planifi

caéiípn Se: han creado Comisiones Programáticas Coordinadoras,
que @n; . Oío regional integran a representan-tes de diferen-

tes; siac£or&s y de la propia comunidad para lograr una plani^
ficacióa lauxtísectorlal, participativa y con énfasis en lo
local, ^or otra parte, en el campo educativo se establéele
ron las Direcciones Regionales de Educación, cuyas funciones
son las de ejecutar las políticas nacionales, en coordina-
ción con las Comisiones Coordinadoras Regionales* En gene-
ral, se pretende combinar la generación de políticas y la

gestión*
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En el Perú,el proceso de descentralización ha

rado a través de una división en regiones, zonas y núcleos,

correspondiendo a cada nivel ciertas responsabilidades en

el manejo dé recursos huraanos y materiales. A nivel central

se,mantiene la función normativa* El núcleo educativo, con£

tituido por establecimientos cércanos usualmente asimilados

a una comuna/ tiene cierta autonomía para optimizar los re-

cursos asignados. Además, etftá destinado a institucionalizar

la participación comunitaria en el diseño y/o administración

dé la Educación.

2*2» La Uescentralización del S istemâ E <áiicatiyo

en Chile

Como se ha visto anteriormente, la tendencia de

descentralización del Sisteraa Educativo chileno se produce

en el contexto dé un proceso relativamente generalizado en

América Latina. Sin embargo, en Chile adquiere caracteríss

ticas que le son peculiares, ya que se da en forma parale-

la a una transformación del rol social del Estado, En lo

educativo se paisa de una tendencia estatista a otra privati^

zádora que se .da dentro de un gobierno militar. Para com-

prender mejor las particularidades que tiene el proceso de

descentralización éñ Chile se presenta a^continuación un

breve análisis de los orígenes y de las etapas que ha segui^

do dicho proceso.

2,2.1» Orígenes y fundamentos.

Con el advenimiento del régimen militar en 1973,

se gesta una nueva forma de institucionalidad del Estado,
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que se funda en dos concepciones doctrinarias: la teoría eco

nómica Neo-Liberal y los principios de la geguridad Nacional<

La teoría neo-liberal pone énfasis en el desarro-
llo del sector privado y en la libertad individual* en el con
texto de una economía regulada por un mercado amplio, imper-
sonal, y en lo posible? libre de todo mandato administrativo
externo» En. este modelo, el E stado asume una función de apo-
yo y un rol subsidiario, es decir, de agente reme dial/ que so

lo opera en aquellas situaciones de necesidades sociales que
el sector privado no se interesa por cubrir. El centralis-
mo resulta entonces contradictorio con este modelo, que en
el sector educación promueve la privatización de los estable^
cimientos y la plena libertad de enseñanza. Dentro de esta
estructura la descentralización administrativa del Estado es
vista como un paso previo y necesario a la privatización del

sistema educativo*

En lo : que ¡concierne a este trabajo, . la I.n~

formática se concibe en este modelo como una herramienta fun
damental para agilizar la información sobre el mercado, con

el fin de que. sea .realmente transparente/ mejorando así la
toma de decisiones y optimizando la eficiencia del Sistema*

•4-

El segundo pilar del proceso de descentralización
es la Doctrina de Seguridad Nacional, que deriva del carác-
ter castrense de las autoridades del país, .Dentro de esta
concepción, el territorio nacional es considerado un cuerpo

en el.cual se desarrolla toda actividad social* Este cuer-

po está cohesionado por los valores patrios, unificado por
objetivos nacionales comunes y políticamente jerarquizado rae
diarite la distribución de la autoridad a distintos niveles,
Dentro de esta concepción, la administración de Estado se or

ganiza a través de un núcleo central, donde se ubica el go-
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bierno superior; éste formula los objetivos nacionales y fi

ja los criterios generales para su Impleitüentaclón. A con-
tinuación^ se establecen núcleos operativos interine dio & y o
tros, satélites, que a niveles de mayor especificidad van con
cretando las tareas que generan a partir de los objetivos
nacionales. Para ello/ es necesario adaptar dichos objeti-
vos a las características geográficas locales, eliminando
cualquier escollo que se interponga para la concreción de las
políticas centrales, robusteciendo Iva cohesión social y sal
vaguardando la unidad Interna* Desde una lógica de la de-
fensa nacional, lo anterior se ve como una forma de crear
mejores condiciones de seguridad frente a una agresión forá
nea en cualquier punto del territorio*

Para esté esquema de Seguridad Nacional, el cen
tralismo administrativo resulta Inoperante* Se plantea en
cambio un centralismo político y una descentralización admi
nistrativa jerarquizada» La autoridad, es delegada en terral
nos unipersonales sobre la base de roles claramente defini-

dos y sin dar mucha cabida a la participación más amplia pa.
ra la toma de decisiones* Este modelo general se plantea
como algo definitivo para todos los sectores y más en conere
to para educación» La Informática constituye .una herramien-
ta fundamental ya qup se requiere optimizar la comunicación
de. ida y retorno desde el núcleo central a la periferia/ pa
sando por todas las Instancias Intermedias*

'Además de estos fundamentos de carácter, teó-

rico, se suman otros elementos, que ya se. han mencionado, co
mo son la concentración de la población en la capital y un

reducido' número de ciudades, las condiciones geográficas .y.
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las dificultades de comunicación dentro del país; y, por

cierto/ la influencia internacional.

2*2.2. Reformas Político-Administrativas.

Dadas las condiciones y los fundamentos antes ex-

puestos se plantean en el país tres reformas administrati-

vas importantes: la estructural, la funcional y la regiona

lización del territorio nacional.

La reforma estructural tiene por objeto reorgani-

zar los ministerios y servicios públicos. Esta reforma com

prende tres aspectos: la racionalización de los recursos y

funciones; la selección del personal idóneo y la jerarquiza

ción lineal de las funciones y atribuciones respecto a la

autoridad central.

La reforma estructural permite diferenciarclaramen

te en la administración pública lo que es función gobierno,

-es decir, la dictación de políticas y normas y la supervi-

sión-* de la función administrativa u operativa/ que se refie

re a la ejecución directa de las tareas administrativas pro

puestas por el gobierno.

%•
La reforma funcional está destinada a crear un"e£

tilo gerencial y dinámico" en la Administración Pública,,

transformándolo en una actividad moderna, reducidaf profe-

sionalizada y eficiente. Para estos efectos, sé intenta de£

bürocratizar'los' organismos del Estado, re'definir y perfec-

cionar la administración personal y robustecer el rol de las

autoridades locales.
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La regionalización del territorio está destinada

a "establecer un sistema integrado en que la autoridad del

Presidente de la República se proyecte a todo el territorio

a través de las autoridades locales en distintos niveles."

Para implementar está reforma, se cambia la división po-

lítica del país,constituida por 25 provincias, divididas

en departamentoa y comunas, por otra que comprende 13 regio

nes, las que a: sti vez se divícfen en 50 provincias y 318 comu-

naŝ  La R:egióhyá cargo de uh; intendente que representa al

Presidente de la República en la zona, es la mayor división

politico-administrativa y reúne a un conjunto de provin-

cias- ViñiSulaüas por intereses socioeconómicos y culturales

más o menos compartidos; A su vez las provincias, a cargo

de los 'gobernadores/ corresponden a ámbitos geográficos con

caractéííáticas productivas similares» La Comuna eá la unjL

dad territorial básica, cuyo ámbito es el ntarco donde se

desarrollan las actividades cotidianas de sus habitantes,

cohesionados por lasos históricos,sociales y culturales. Ju-

rídicánténte las comunas se organizan en municipalidades,que

son corporaciones de derecho público cuya finalidad es la

de satisfacer las necesidades dé la comunidad local y asegu

rar su participación en el^progreso económico, social y cu.1

türal de la comuna; Preside la Municipalidad el Alcalde*

Todas las autoridades depenfien del Ministerio-del Interior

y son designadas pá*3? el Presidente de la República, aunque

a futuro1se contempla la participación de la comunidad lo-

cal para elegir áloáldes ¿

Paralelamente a la división política•del país,tía

da ministerio creó a nivel de reglón las secretarías mln:i£

teriales/ a cuyo" cargo está un representante del respectivo

ministro* Un esquema de la nueva estructura política del

país puede observarse en el gráfico de la página siguiente.
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.En el gráfico se-pueden distinguir, desdé el punto

de vista funcional, tres subsistemas: de gestión, de part:L

cipación y de planificación;y,tres niveles? el central, el

regional y el comunal.

A nivel central, la gestión radica en el gobierno

central (Presidente y ministros); la participación en el Con

sejo de Estado, constituido por personas representativas

de algunos sectores del país y actualmente designados por

el Presidente de la República;y la planificación,qué .se cen-

tra'en la Oficina de Planificación;Nacional»A nivel regional

se repite el mismo esquema* La gestión corresponde al gobier-

no regional (que replica el gobierno central a nivel local);

la participación, que se da a través de un Consejo (Consejo

de Desarrollo Regional) y la planificación, en la Secretaría

Regional de Planificación y Coordinación* A nivel comunal

se plantea lo mismo con la Municipalidad, los Consejos de

Desarrollo Comunal (CODECO) y la Secretaría Comunal de Pla-

nificación y Coordinación.

2«2«3. Aplicación de las Reformas al Sector

Educacional.
1 v /•/

La preocupación por racionalizar y descentralizar

el Ministerio de Educación tiene una larga trayectoria en

el país. Es asi como ya en 1953 se diferenciaron algunas

funciones creándose,entre otros organismos,la Superintenden

cía de Educaciónt cuyosroles eran normativos, consultivos y

de asesoría técnica. En la década de los sesenta se crearon

otros organismos técnicos y de apoyo, con el fin de hacer más

eficiente el sistema. Entre ellos se pueden citar la Ofici

na de Planeamiento, el Centro de Documentación; los Serví-
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cios de Evaluación, Supervisión, Orientación,- la Oficina de

Estadísticas, la Oficina de Racionalización y Computación

Electrónica. Por otra parte, en 1967 se autorizó legalmen

te la creación de las Coodinaeiones Regionales de Educación,

las que comenzaron a funcionar en 1971 con un propósito cía

ramente descentralizados:. Sin embargo, todo el Sistema edu

cativo, ye** particular el Hinisterio, estaba concebido con

un criterio estatista y centralizados.

Se podría decir que el proceso de descentraliza-

ción se gestiona a partir de 1973 a través de la Comisión

Nacional de Reforma Administrativa(CONARA) creada por el go

bierno militar, pero se inicia formalmente el 11 de julio

de 1974* En esa fecha, el General Pinochet anuncia que la

nueva institucionalidad que se ha establecido en el país

"tendrá como parte capital descentralizar el poder tanto en lo

funcional como en lo territorial"* En ese año se establecen

las regiones en el país y se crean las Secretarías Ministe-

riales Regionales, que en el caso de Educación reemplazan a

las Coordinaciones Regionales,

Por su parte, el propio Ministerio de Educación

realizó un diagnóstico en 1974 que señalafoa/entre los pro-

blemas más relevantesf la centralización excesiva, la duali
- . . . ' : '•?,'•!

dad de funciones entre diferentes organismos del nivel cen-

tral, la desatención de las funciones técnicas, las deficien

cias en la estructura administrativa debido al crecimiento

inorg|i&¿,gQ, la carencia de personal adecuado para las dife-

Eefttes funciones y niveles administrativos» Complementando

lo anterior,-el Ministerio ce Hacienda hacía ver la dificul

tad para distribuir y controlar el gasto en educación debi-

do a que no se establecían er forma clara los flujos de in-

formación y comunicación de los distintos niveles de deci-
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sión ni las formas de colaboración horizontal/ a lo cual se

agregaba una excesiva proporción de gastos en la administra

ci ón d§l sis t ama (3*7%) *

Goijici den temen te con lo que ocurre en otros secto

res,, ja p&rt ir del diagnóstico realisado en Educación sé re-

comí̂ d̂a una estrategia de centralización política en 1$

cual el Minis.terio asunte un rol normativo .: y orientador de

las políticas y directivas del sector, en consonancia con

los planes nacionales propuestos por la Oficina de Planifa

cación Nacional (ODEPî M) y sancionado por el poder central*

Se recomienda además una descentralización del gobierno y

la administración mediante la delegación de facultades a

las secretarías ministeriales.

Se establecen, además, algunos principios que en

cuanto a su orientación patrocinan un : mayor grado de autono

mía en las provincias y los establecimientos f el fomento a

la iniciativa personal/ la flexibilidad frente a las accio-

;nes y el reconocimiento o estímulo funcionario. En cuanto

a la acciónase plantean también cuatro principios que son:

el de la educación y desarrollo cultural como una función

permanente de la. sociedad; el de la subsidiariedad del Esta

do, lo cual implica desprenderse de funciones que pueden
íta

ser absorbidas por el sector privado; el de la revisión y

renovación continua del sistema que viene a reemplazar el

concepto de reforma educativa; y el.de ajustarse a un cam-

bio planificado»

. .Las ideas expresadas . anteriormente se vierten en

el Plan Operativo Nacional y Regional del Sector Educación,

preparado por ODEPLAN y dado a conocer en 1975. Este Plan,

cuya síntesis esquemática se presente en la página siguiente,:
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P l A C ft A T I V O 1975 («inist.Educación)

•MU

IOUL

COMUNAL

MOVIKCIAL

REGIONAL

UKWL 0

NACIONAL

ORGANISMOS

UNIDADES EDUCATIVAS

AGRUPACIONES
EDUCATIVAS

COMUNAL

PROVINCIAL

SECRETARIAS REGIO-
NALES DE EDUCACIÓN

CONSEJOS REGIONALES
DE EDUCACIÓN

NIVEL SUPERIOR

"NIVEL NORMAS Y

SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN

Célula* bUicift

Interacción de unĵ
dadei educativas ""

Nexo entre lo comt¿
r\*l y lo region*l

Vinculación con el
nivel central

Coordinación y vtr^
culación con otros
rectores de desarro
1 lo de U región
(salud, vivienda, £
grícultura, «te,}

Integrado por miem-
bro* cíe la comuni-
dad.

'>«/

PERSONAL

Director de agrupación**
•dfttcttfvftt

Director Comunal da
educación

Director Provincial de
Educación (depende de la*
Secretarías Regionales d«
Educación)

Secretario Regional de Edu^
cae ion

Intendente preside
Integrado por miembros d*
la Comunidad

- Ministro (*)
,*•
- Vice-Kínistro

* Gabinete

* Secretaría de Planifica-
ción y coordinación

* Dirección de Educación

- C.P.E.I .P.

- Dirección de Personal

- Dirección de Presupuesto

- Dirección General de ad~
mi n i st rae ion y materiales

- Computación

FUNCIONES

- Coordinación y supervisión de
U& unidades educativas

Entregar Us sugc^
rendas que emanan de U loe?
U dad hacia el nivel comuna!

* Responsable de las funciones
técnicas (pedagógicas y admini¿ |
tratívas) Que se desarrollan an" |
ía* agrupaciones educativas

* Coordinación y supervisión

* Interpretar V* política sduc^"
c tonal nacional y p l a n i f i c a r
su propia política regional.

i

__

, .» Apoyo a Us Decretarías Regic^
nales

- Interpretación de la política
de Gobierno

1
- Elaboración de las p o l í t i c a s , 1

planes y asignación de recursos i
sectoriales .

- Coordinación con otros sectores ,

- Organismo Sectorial d« p l a n i f i -
cación

- Transformar laí políticas en
normas para el nivel d* ej<iCü-
ción (regional, provincial. co_
munal'y local) y vcUr por s-w
c.umpl imicnto.

(.f ti Ministro ve centra en funciones d« Dirección,: plañí ficoción y coordinación.

[I PUn Operativo subiere dos Órganos Asesores (Consejo Nacional de Educación -integrado por miembros de U C^»-1

4*4« y un Consejo Coordinador) ,

FUENTE:Egaña,Loreto; Magendzo, Abrahanu El Marco teórtco-político del proceso de
de Descentralización Educat ívas.Stgo.PI1 E Estudios,sept^ 1983»
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si bien no se cumplió en su causalidad, definicfuna primera

etapa,en el proceso dé descentralización del sector educati^

vo al que podría denominarse "Regionalización del Sistema".

De acuerdo a este esquema,serían las ̂ secretarías
ministeriales regionales los organismos encargados de poner

en práctica el proceso de descentralización técnica y admi-

nistrativa del Ministerio de Educación. Para estos efectos,
las secretarías se articulan dentro de la estructura de go-

bierno regional presidido por el intendente y en conexión
con la Secretarla Regional de Plánificacióxi y Coordinación

(SERPLAC) que equivale a la Secretaría de ODEPL&N para la

región»

Sin embargo, a partir de 1976 comienzan a perfi-
larse en Educación dos tendencias de descentralización dife

rentes:el de la privatización y el de la municipalización,

que de alguna manera tienen que ver con los dos principios

doctrinarios neo-libarai y de seguridad nacional que;susten

ta el gobierno militar. Como se ha dicho anteriormente, de

acuerdo al primero de.ellos la municipalización se ve como

un paso intermedio hacia la privatización*. En todo caso,
ambos procesos se dan en -forma paralela.

' v ,-i
La tendencia a la privatización se plantea con en

fasis en QDEPLAN a partir de 1976, avalada por el principio

de subsidiariedad y-por la necesidad de reducir el aparato

administrativo del Estado. Para estos efectos, se aumentan

las subvenciones que. tradicionalmente. el. Estado "'cancela por

cada alumno a los particulares que mantienen establecimien-

tos educacionales gratuitos. Además se legisla para que el

Ministerio dé Educación pueda traspasar bienes fiscales a o

tros organismos del Estado y a los particulares que estable:^
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can corporaciones sin fines de lucro* También se planteó,

aunque no llegó a implementarse, que los establecimientos pú

blicos .fueran administrados por los centros de padres y apo

derados.

Estas proposiciones se hicieron efectivas especia,!

mente en la educación técnico-profesional a partir de 1977,

en que se traspasó la primera escuela agrícola a una corpora

ción creada por la asociación de productores agrícolas(Socíe

dad Nacional de Agricultura). Posteriormente se han traspasa

do el resto de las escuelas agrícolas, las escuelas industria^

les, comerciales, de artes gráficas y construcción a las re£

pectiyas asociaciones de productores, quedando un número muy

reducido de establecimientos técnico-profesionales en manos del
Estado»

En cuanto a los municipios, sus funciones comienzan

a delimitarse después de la regionalización y conforme, a las

reformas administrativas» Es asi como desde Enero de

1976 las municipalidades dejan de ser órganos.generadores

de políticas y se convierten legalmente en entidades ejecuto

ras de las políticas superiores. A partir de ese momento se

le va dando un auge creciente al rol de las municipalidades
«*•

y los alcaldes.
•4bi

En marzo de 1979, las Directivas Presidenciales en

fa£izan la descentralización a través de los. servicios pro-

vinciales y en julio se propone la idea de descentralizar

el sistema educativo vía la municipalización, y se establece

una pojnisión ad-hoc... Finalmente en diciembre de ese año se

establece un cuerpo legal que crea las corporaciones munici-

pales, como entidades de derecho privado, sin fines de lucro,

y administradas por un directorio que preside el alcalde. Al
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mismo tiempo se establece una nueva ley de rentas municipa-

les que les permite incrementar sus ingresos vía tributación

que antes recolectaba el Estado* También esta legislación

permite que las corporaciones municipales puedan entregar en

comodato bienes fiscales a particulares, sin fines de lucro.

A mediados de 1980 se establece el reglamento para el traspa

so de los establecimientos del Ministerio de Educación a los

municipios, comenzando de hecho a aplicarse masivamente en-

tre 1981 y mayo de 1982,.. fecha en la cual se detiene el pro-

ceso para ser evaluado^ quedando sólo sin traspasar los esta

blecimientos en dos de las.50 provincias y en 9 de las 318

comunas del país*.

Las municipalidades.son totalmente autónomas para

administrar los establecimientos y se rigen por el mismo si£

tema de subvención por alumno que los establecimientos priva-

dos. El Ministerio sólo conserva su papel de normar y esta

blecer plane$ y políticas generales» Además mantiene una

función de supervisión y control técnico, la que realiza a

través de las secretarías r.egionales. En cuanto al currícu

lo,existen planes de estudios únicos a nivel nacional, así

como un decreto que permite flexibilizar estos planes, sal-

vo para algunos cursos básicos. Los docentes de los estable,

cimientos traspasador del Ministerio a los municipios dejaron

de ser empleados públicos y pasaron a ser empleados particu-* •? >.-./ *
lares y, por tanto, están sujetos a una normativa diferente.

Para ejercer su función administrativa las munici-

palidades han optado por dos alternativas. La primera son

los Departamentos de Educación Municipal (DEM) subordinados

directamente del alcalde, como el resto de los servicios mun-i

cipales. La segunda son las corporaciones municipales de e-

ducación, que son personas jurídicas adjuntas a las municipal!
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dades cuyo directorio es presidido por el alcalde. En todo

el país sólo una municipalidad utilizó el recurso de priva-

tización que contemplaba la -ley traspasando los estableci-

mientos municipalizados a una corporación privada de desa-

rrollo.

Los DEM ó las corporaciones son manejadas por un

gerente, director, o secretario general quienes, frecuentaiente/

tienen una formación de ilrígeaieros o economistas.

El traspaso masivo de los establecimientos fisca-

les del Ministerio a los municipio? ha redundado objetiva-

mente en una reducción sustantiva en cuanto al personal y

las funciones del primero/ salvo respecto a la oficina de

subvenciones que continúa con una labor similar a la ejerci

da anteriormente. Sin embargo, por razones de índole admi-

nistrativo-legal no ha cambiado sustantivamente el organigra.

ma que aparece en el cuadro adjunto y que corresponde al

año 1979. Pero, por la vía de hecho* se ha creado u

na Dirección única de educación (qtie abarca la primaria, se

cundaria y profesional), que es la responsable de toda, la.

normatividad, supervisión y administración del currículo bási.

co a nivel nacional* Por otra parte, la Superintendencia

de Educación se ha diferenciado, ¿asumiendo la funciSñ-de plani
ficación como una entidad descentralizada.

Como se observa en el organigrama el Ministerio

cuenta además con un conjunto de entidades descentraliza-

das (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Sociedad

Constructora de Establecimientos educacionales, Universida-

des, Institutos y Comisión Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía) que tiene una administración prácticamente autónoma.
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La estructura central del ministerio se mantiene

muy similar a nivel de las secretarías ministeriales de e-

ducación*
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3. UTILIZACIÓN DE RECURSOS COMPÜTACIONALES

EN EL SECTOR EDUCATIVO

3.1. Sistemas de Información Computarizados

a N.ivel del Ministerio de Educación

A partir de la década del sesenta se comenzaron a

incorporar en las universidades del país equipos computacio

nales y paralelamente se inició la docencia a nivel de ing£

nieros analistas de sistemas, programadores y especialistas

en sistemas digitales.

Paulatinamente, y a partir de la misma época se

fueron incorporando a la administración pública las técnicas

y los equipos , creándose en varios casos "Oficinas de Proces«a

mientos Electrónico de datos". En general la principal fun

ción de estas oficinas era de carácter estadístico o de pago

de remuneraciones,

El cambio en la tecnología, en especial la incorp£

ración de micro computadores y un importante aumento en la

oferta de servicios profesionales han obligado a las insti-

tuciones de cierta envergadura, como el Ministerio de Educa_

ción y las municipalidades, a replantearse la "forma de utili^

zar los recursos cóíhff) uta clona les en el país. Al parecer, se

está actualmente en el punto crítico del cambio. De ahí la

necesidad de establecer políticas y criterios que incorporen

nueva tecnología, se adapten a los requerimientos de informal

ción y se adecúen a la nueva estructura administrativa.

Considerando los antecedentes mencionados y te-

niendo en cuenta que recientemente se ha-.comenzado a es'table

cer algunos criterios y a formular proyectos específicos en

el sector educacional vale la pena evaluar lo que existe y so



bre esa base establecer algunas sugerencias generales para

el futuro. Para este efecto se describirá lo que ocurre a

nivel central o de Ministerio, a nivel de regiones, xaunicipa^

lidades y establecimientos*

Revisando los diversos organismos y funciones del Mi^

nisterio, se lograron detectar a lo menos diecinueve subsis-

temas de información independientes que están computarisados.

Estos subsistemas se podrían agrupar en dos categorías. La

primera corresponde a Banco de Datos estadísticos y archivos

de apoyo y la segunda a subsistemas de administración y ex-

plotación del Sistema Educativo.

En el primer grupo se pueden detectar dentro del Mi-

nisterio nueve subsistemas, que se describen a continuación:

1. El Primero y más importante en términos cualita-

tivos corresponde al Banco Nacional de datos de alumnos del

sistema formal de educación básica y media que mantiene el

Centro de Computación del Ministerio. Se llevan en este sub

sistema los datos agregados de: matrícula, edad, curso y es-

tablecimiento. Para estos efectos cada establecimiento com-

pleta un formulario, que a través de las secretarías regiona

les envían al Ministterioodonde se procesan centralizadamente,

retornando la información desagregada a las secretarías re-

gionales quer a su vez, las distribuyen entre los alcaldes y o

tras personas que puedan requerirlo. El ciclo completo de

computación, procesamiento, validación y difusión de la infcr

mación toma aproximadamente diez meses.

2. El segmento subsistema es el archivo de establecimien

tos educacionales de educación prebásica, básica y inedia.

Este archivo ha permitido establecer un directorio nacional,
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que en este momento se está ampliando , a través de una encues*

ta, con el fin de apoyar al Sistema de Planificación Físico

que se verá más adelante.

3. En forma independiente se mantiene un banco de

datos para el nivel post-secundario* Se llevan en este sub-

sistema las vacantes y matrículas por carrera de la educación

post-secundaria (universidades, Institutos y Centros de for-

mación técnica) incluyendo tanto aquellas instituciones que

reciben aporte fiscal/ como las que no reciben, pero que es-

tán autorizadas por el Ministerio de Educación, Con estos

datos se ha creado un directorio de establecimientos y carre

ras. La información es enviada anualmente por cada uno de

los establecimientos (152 en el país) a la División de Educa

ción Superior de la Superintendencia de Educación, donde es

procesada centralizadamente. El ciclo de envío y retorno de

la información toma aproximadamente dos meses* A diferencia

del subsistema de básica y media, muchas universidades y o-

tros establecimientos utilizan recursos computaciónales para

procesar internamente su propia información, dado el tamaño

y las características de las instituciones del nivel tercia.

rio.
«

4* Aparté'"'de lo anterior existe un banco de datos

agregados sobre personal destinado a proporcionar información

estadística*

5* Relacionado con el subsistema precedente, se

ha desarrollado y se está implamentando un archivo maestro

con antecedentes del personal, que se asociará al sistema de

remuneraciones, en lo que se ha llamado Proyecto KAPPJ (Kar-

dex de Personal y Remuneraciones Integrada) *
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6. Uno de los sistemas de información computar iza

da más importante que se está implamentando en el país es ti-

na Red Nacional de Bibliotecas Públicas* Este sistema está

encabezado por la Biblioteca Nacional e incluye? los proce-

sos; adquisiciones; suscripciones; canjes; catalogación del

material; préstamos y consultas; y preparación de bibliogra-

fías especiales para los usuarios* En este momento está ,o~

perando la red con algunos temas y bibliotecas especializa-

das. Además se cuenta con el apoyo técnico de la Biblioteca

del Congreso de Estados unidos lo que ha permitido facilitar

el proceso de catalogación.

7* Específicamente en el área de Educación/ el Gen

tro de Perfeccionamiento, Investigación y Experimentación Pe

dagógica (CPEIP) ha montado un Banco de Documentos y Materia

les Educativos, centralizando la información que se pueda re^

copilar a través de diversas instituciones públicas y priva-

das que trabajan en este campo a nivel nacional.

8* Otro sistema de información es el Banco de Pro

yectos de la Comisión Nacional. Científica y Tecnológica (CONI

CYT) que/ como su nombre lo Índica, ha creado un archivo coro

putari^ado sobre provectos de investigación y desarrollo que

se han realizado en el país, incluidos por cierto los del

campo educacional.

9. También se ha creado en el Ministerio un Archi

vo Maestro de Decretos y Jurisprudencia que está interconec-

tado con la Contraloría General de Iva República, permitiendo

una notable agilidad en los trámites legales.
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En cuanto a la administración y explotación del Si£

tema Educativo, en Abril de 1985 el Comité Estratégico del A

rea de*Informática del Ministerio de Educación, recientemente

creado, ha propuesto un esquema general para la gestión mini£

terial en la cual se integran los SIA, ya sean estos manuales

o computarizados, En él se distinguen tres niveles jerarqui-

zados. Uno Superior de Gestión política estratégica que co-

rresponde al Ministerio y colaboradores directos, quienes to-

man las decisiones. Un segundo nivel^intermedio, de implemem-

tación. de las .políticas y estrategias que corresponden a la

Gestión en los ámbitos educacional, administrativo y de apoyo

documental, y un tercer nivel/operacional/en donde se ejecu-

tan las acciones concretas derivadas de las políticas en los

ámbitos mencionados* Dichas acciones generan datos que flu-.-..

yen, a través de los SIA a los niveles de Gestión, y en forma

ya más agregada al nivel político-estratégico como puede ver-

se en el gráfico adjunto. Se puede constatar que la concep-

ción integral es coherente con el modelo de descentralización

que se ha establecido en el país»

Dentro de esta estructura global del manejo de in-

formación se pueden distinguir diez subsistemas de Información

computarizados/ que -se describen a continuación»
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!„ El Subsistema cíe Pago de Subvenciones a los Es_

tablecimientos Municipales y Privados Financiados por el Fis-

co^ Para estos efectos cada establecimiento informa mensual-

mente sobre la asistencia, promedio de alumnos por curso a la

Municipalidad o a la Secretaría Ministerial correspondiente,

si se trata de establecimientos privados. Esta información es

procesada can tranzadamente en el Centro de Computación del

MINEDUC * tediante una operación computarizada sobre esta

información se preparan y se envían sensualmente los cheques

del aporte estatal a las corporaciones o departamentos munici_

pales de educación o a las secretarías regionales, para que é£

tas a su vez las repartan en los establecimientos privados

subvencionados de su jurisdicción. Dichas secretarías, además,

inspeccionan y controlan la información enviada por todos los

establecimientos municipales o privados. La computarización

de este subsistema ha permitido agilizar notablemente el sis-

tema de pago de las subvenciones„

2, El Subsistema de .Remuneraciones del Personal

Docente y Administrativo,que permite calcular en forma computa

ri2ada 30,000 sueldos de los funcionarios a lo largo de todo

el país» Como ya se ha dicho,, este Sistema está siendo coraple

mentado con un archi'Vo maestro del personal a través del Pro-

yecto KAPRI.

3, Otro Sistema vinculado al anterior es el de

Rescate de Subsidios que está destinado a apoyar al pago de a

signaciones familiares y otros subsidios del personal*

4, Se ha implamentado también un Sistema de Conci

liación Bancaria que permite agilizar el manejo contable,

5, Para la Educación Superior se ha establecido
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un Sistema de Control .de Aportes /Fiscales que está destinado

a apoyar el manejo de 4os fondos que el -Estado entrega a Un:i

versidades y otros establecimiéntoa^post^secundajrios que re-

ciben 'fondos del Pisco*

- :6L. Paralelamente a lo anterior, se laaiié ja %n ' for-

ma computar!. 2 ada el Sistema de Créditos que el Estado otorga

-a los Estudiantes universitarios ; que no están en -condicionas

d̂  f inane £te Sus estudios*

7, Con el apoyo del Centro Interamericano de Ervsé

~ii&aa«. d%£Es¿t£&dístiaa (CIENES) sa ha desarrollado un Sistefta

4£ QfttfcQ^flcacia de la Educación que constituye Min ̂ avance

impQjî feaüite para la Planif icaeiSn y :optiKiiz ación- del Sistema

Edji£$;tivo global.

8. También se ha. comenzado --á- desarrollar y se es-

fcá eij, %La etapa de impleraentac" 6n un Sistema de Planificación

íŷ 3:iiĈ  (SISPLAF) - den tinado a rr>timl£ar el uso de la inftaestruc

feúra y equipamia:nto enco3.ar .

9. En lo que es irCÍB propiamente educacional, se

ha establecido en el /país una prueba nacional de aptitudes y

conocimientos por área, que se puede dar una vez obtenida la

licencia secundaria, denominada Prueba de. Aptitud Académica

(P.'A*A. ty que es requisito parr¿ ingresar a. la mayoría de las

instituciones da educación superior (Universidades e Institu

tos Profesionales) . La administración de esta prueba que a~

ño a año rinden más de cien m:M personas es totalmente compu

tarizada. Una oficina especial de la Universidad de Chile,

que es una entidad autónoma pero dependiente del Ministerio

de Educaciones la encargada ¿e administrarla en todo el país.
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10. Entre los años 1982 y 1984 se aplicó en Chile
a través de cuartos y octavos años básicos una prueba nacio-

nal destinada a medir .el-'logro de los objetivos cognitivos y

afectivos que se han establecido en la parte del plan de estu

dio que es mínimo y obligatorio para todo el país. Esta prue

baxque se aplicó en todos los establecimientos públicos y

privados reconocidos por el Ministerio, fue administrada me-

diante un convenio con la Universidad Católica de Chile (or-

ganismo- privado) y procesado 'computarizadamente* Esta prue-

ba, destinada a evaluar el sistema, se discontinuó a partir

de 1985.

Otros organismos centrales dependientes del Minis-

terio de Educación utilizan recursos coraputacionales para â

gunos trabajos contingentes y específicos; tal es el caso de

la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales/

la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, además de estu-

dios y trabajos que se realizan en la Superintendencia y en

la Dirección de Educación-y el CPEIP, pero no se utilizan todavía

sistemáticamente recursos coraputacionales en otros subsiste-

mas, aún siendo masivos corno es el sistema de evaluación, pro

moción y exámenes. *
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3.2. Sis teína s de Inf ormaci^' Go^u tar i 2rado s

a Nivel de Regiones y Comuiias^

A nivel dé las regiones, las secretarías ministeria

les sólo recolectan información agregada f pero oficialmente

no procesan ni analizan datos propios* Se excluyen, por

cierto; los datos de carácter más cualitativo que se reco-

gen a través de la función de control y supervisión a los e£

tablecimientos locales. Existe sin embargo un proyector

(PEDIR) que se espera que esté en funcionamiento en 1988, m£

diante el cual las secretarías regionales podrán recibir apo

yo de las universidades para el procesamiento computarizado

de la información educativa y del sector privado para la Ges_

tión Administrativa.

Además, por iniciativa propia y al margen de las

r&tinaís Establecidas a nivel nacional, algunas secretarías

han realizado estudios de carácter local. Para estos efectos

las secretarías, en general/ operan manualmente o contratan se£

vicios externos » Sólo en una de las trece secretarías regi<o

nales se detectó un equipo propio, consistente en un micro-

computador con 128 kilobyts de memoria* En este caso está £

perado por un técnico con horario limitado y sin que su la.

boif' se- haya incorporado a un sistema de información propia-

mente 'tal

Debe recordarse que las secretarías regionales de

educación son organismos con un escaso número de personas,

cuya función principal es la de velar por el buen cuín
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a nivel central, estando, por así decirlo, la operación mi£

ma del Sistema Etlucácional fLaidairentaljnente en manos .de las municipáli

dades (59% de la matrícula total), y en menor escala en las del

sector privado (24% de la matricula escolar) >

Dada la importancia que hai adquirido los munici-

pios en la gestión educativa, a partir del prqceso d<2 4es~

centralización del país del Ministerio de .Educación-,, c^be

detenerse un podo más para precisar con mayor detalle el

uso de recursos computacionales que en ellas se realiza. El

análisis se centra en las comunas de mayor densidad;pobla-

cional, que dado el volumen de datos con gue operan ;p.n el

sector educativo . debieran ser l@<s que preferentemente debe-

rían usar computación.

En Chile existen 30 comunas con más de 100 mil ha-

bitantes de los guales la mitad, 3e ubica en la Recrión Me-

tropolitana* Entre ellos se encuentran seis & las cuales

el Ministerio de Educación nc les ha traspasado sus estabLe

cimientos educacionales.
* . .

A las 24<>,reBtantes _. se les envió un .cuestionario

explotaratorio para conocer la realidad del desarrollo comr,.

putacional, tanto a nivel administrativo coiuo académico,Re£

pondieron el cuestionario dier̂  raiirij-crnios de la Región Metro

politana y doce de provincia.

vDe los antecedentes reunidos se. puede comprobar

que -bodas., salvó una.de las municipalidades consultadas, utili-

zan recursos computacionales para procesar información edu-

cativa ya. sea en el ámbito académico docente, como en el

campo técnico admini strativo *
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Como se puede observar en el cuadro siguiente, casi

todas lasmunicipalidades usan recursos computacionales apli-

cados a los sistemas de remuneraciones, es decir, para con

feccionar planillas de sueldos y pagar a su personal docen-

te y administrativo.

USO DE RECURSOS COMPUTACIÓN ALES EN EDUCACIÓN

A NIVEL DE MUNICIPIOS

Sistema de Remunera-
ciones

Sistema de Personal

Sistema Financiero
y contable

Control de inventa-
rios

Estadísticas educa-
cionales

Región Metro
politana^

n %

10 100

3 30(*)

6 60

3 30

4 40

Provincias

n %

11 91

3 17

6 50

1 8

2 .17

n
Total |

n % |
, ___ „ , „- ...~-T J

21 95
6 27

2, 56

4 18

6 27

n « . 22

(*) Nota: Se implamentará próximamente en otras dos munici
pálidades»

Aproximadamente la mitad de los municipios maneja

su contabilidad y el sistema financiero en general mediante

recursos computariz.ados, no observándose diferencias impor-

tantes entre los municipios de la Región Metropolitana y pro

vincias* Dentro de este mismo rubro tres de ellos, . dos en

la Región Metropolitana, aplican sistemas de control de in-

ventarios computarizados.
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Cabe recordar que el financiamiento que se otorga

para el sector educación a los municipios es a través de la

subvención mensual por alumno que es controlada en primer

lugar por la Secretaría Regional y que además los fondos

públicos están sometidos a revisión de la Contralorea Gene-

ral de la República* Por estas razones los alcaldes requi£

ren de una contabilidad ágil, exacta y debidamente actuali-

zada*

Aproximadamente un tercio de las municipalidades

tiene iraplementado un sistema de personal computarizado. Es

decir, archivos con antecedentes personales, laborales y ac£

démicos de los docentes y otros trabajadores de la educación.

A lo anterior1 se suman dos .municipalidades en las cuales se

está tratando de implementar este sistema, con lo cual se

llega a ocho de las 21 encuestadas. Por el momento tampo-

co se observan diferencias importantes entre la Región Metro

politana y provincias en este aspecto*

Es relativamente baja (27%) la proporción de muni

cipalidades que usa el computador para mantener archivos de

alumnos y procesar en forma local estadísticas educaciona-

les. Curiosamente, existe una mayor concentración que reai

liza este tipo de procesamiento en la Región Metropolitana.

(40% contra 17% en .provincia) -

Si bien es cierto que toda la información de niatrícu

la" de alumnos es procesada en forma centralizada a través

del Centro de Cómputos del Ministerio de Educación, y por

lo tanto el análisis descentralizado a nivel local puede en

algunos casos duplicar esfuerzos, es también cierto que ac-

tualmente la información procesada llega casi con un año de

retraso al nivel local. Dada estas condiciones, llama la a
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tención que sea relativamente escaso el nivel de procesa-

miento descentraIIzado, principalmente en provincias.

Además del procesamiento directo de la información
algunas municipalidades! en especial de la Región Metropoli-

tana, realizan un análisis, y uso de mayor complejidad* Por

ejemplo, sólo tres municipios organizan la promoción del per

sonal docente sobre la base de un proceso computarizado, ha-

biéndose definido, al menos en una de ellas, en forma espe-

cífica una carrera docente* En. tal caso, es necesario revi

sar y actualizar periódicamente los antecedentes académicos
de los maestros* En otro caso se usan recursos computacio-

nales para organizar mejor la carga horaria y optimizar los

recursos humanos disponibles*

En la misma línea de mayor uso de la información,

solo dos municipios mencionan la aplicación de té canicas de

control de gestión» Sobre la base de los datos de los sis-

temas contables y de personal*

En. síntesis, se podría, decir que la descentrali-

zación administrativa del sistema educativo está aparejada

con el uso de recursos comput ación ales de apoyo/ al menos

en las principales camuñas del país* Estos recursos se u~
san principalmente para remuneración, sistema contable y ad

ministrado]! del personal.» El uso de computación es mucho

más restringido para llevar estadísticas educativas, ruante

rilándose para estos fines un criterio can t r al i z ador*

El uao del computador a nivel de administración

currlcular (horarios/ control de asistencias, notas, cumplí

miento, de objetivos de aprendizaje, etc.). Ge detectó en una cequia

y está, en provecto en otra* Se constató tainhiep que en general el anal .
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más acabado de los datos (inferencia estadística) f la apl:L

cación de diversas técnicas de administración que hoy ofre

ce la .Ingeniería ¿je sistemas, para lo cual el uso del com-

putador es importante (técnicas de control de gestión/ pro-

gramación lineal, simulación, evaluación de proyectos,etc.)

es aún precaria y puede ser desarrollada a una escala mu-

cho más amplia. Esto parece ser una característica no sólo

en el área de educación sino que en general de la administra-

ción municipal I/.

Una explicación contundente respecto al nivel de

uso de los recursos computacionales en la administración mu

nicipalizada del sistema educativo puede estar dada por la

propiedad de dichos, recursos y el tipo de recursos disponi-

bles*

En efecto, como se puede ver en el cuadro si guien

te, sólo siete municipalidades (32%) cuentan con recursos

computacionales propios que están disponibles para el área

de educación. De ellos sólo 5 (23% } tiene capacidad opera-

tiva autosuficiente, es decir no reciben apoyo externo* Los

doce restantes (78% )contratan servicios computacionales ex

temos. La proporción es notablemente superior en la Región

Metropolitana (.90% de los casos) probablemente porque hay

mayor oferta de servicios computacionales privados.

I/ Ver Mahu Be dr i de; Molina, Alvaro, El Nuevo Munic:L
pió un campo para la Aplicación de íéenicas de
gestión^ Santiago, Revista Gestión VII, N° 9, sep
tieinbre de 1982, pp. 15.
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Equipo propio

Contratación de
Servicios

Combinación de am-
bos

Región Metro
poli tana

n

*5

7

2

%

30

70

20

Provincia

n

4

7

%

33

32

G

<r»m«.«u> ,.-r— TV '-- -.-t-

Total Muñid
pió

n

' >~j/

14

2

%

32

64

9 \
!

Considerando que el costo de los servicios compu™

tacionales privados es elevado, y que los recursos municipa

les son escasos, se puede comprender por qué el nivel de a--

nálisis y utilización de la Información sea afín limitado en

relación a las posibilidades que hoy ofrece la tecnología,

Al analizar el. tipo de equipo computado nal dispc

nible para el procesamiento de la información del sistema e^

ducativo en aquellas municipalidades que cuentan con equipo

propio,se señalan algunas consideraciones. En primer lugar,

los equipos son pequeños, es decir, mi ero-computadores * Dé-

las aiefcé .municipalidades con equipos propios que se utili-

zan en el área de educación,'cinco , tienen un sólo computa-

dor y dos tienen, dos computadores.

En cuanto a la capacidad de memoria, consideran de

el equipo periférico de los nueve computadores disponibles,
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cuatro disponen de disketeras y no alcanzan a 1 Megabyte de

memoria, y los otros cinco tienen combinaciones de discos

duros con 16, 20, 27 y 40 Megabytes de memoria respectiva-

mente. LOS equipos con mayor capacidad están en provincia.

En segundo lugar, se constata que hay una absolu-

ta disparidad en cuanto a las características y compatibilJL

dad de los equipos. Entre los nueve equipos hay siete marcas

diferentes* Una municipalidad tiene dos modelos diferentes

de la misma marca, y sólo hay dos de los nueve equipos igua-

les* Tampoco hay compatibilidad ríe sistemas operativos.

Si bien la compatibilización de equipos supera el

campo del sistema educativo pues en las municipalidades se

comparten los recursos computacionales por varios sectores y

servicios, es importante que exista al menos algunos crite-

rios generales básicos/a nivel nacional, respecto al tipo

de equipos, a la configuración más expropiada y a la forma

de compilar, y ordenar la información (estructura de los

registros), de tal suerte que se pueda optimizar el procesa

miento, comunicación y análisis de la información entre los

niveles local, regional y nacional»

Cabe mencionas* que dos de las municipalidades que

no cuentan con equipos propios para el procesamiento de la

información a nivel comunal.han adquirido miero-computado

res para fines docentes o de administración curricular pa

ra algunos de sus establecimientos, y a otra le han faciljL

tado equipos a manera de promoción para que realice un ta-

ller docente experimental* Los tres casos corresponden a

la Región. Metropolitana y tampoco existen criterios genera-

les para la adquisición de este tipo de equipo destinado a
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la docencia*

Dado que a través' de la encuesta se detectó un ün;L

co caso de administración curricular, a nivel de la comuna

(.el caso de San. Bernardo} se entrevistó a los encargados del

proyecto, que ciertamente resulta ejemplificador en términos

de la descentralización. Por su interés,se describe con ma

yor detalle a continuación. I/

La comuna de San Bernardo está ubicada al sur o-

riente de Santiago. Actualmente cuenta con 41 escuelas ha

sicas con un total de 28 mil alumnos y cuatro liceos con

una matricula de seis mil estudiantes*

Al recibir la Corporación Municipal los establecí

mi entos traspasados* su primera labor fue la de realizar un

diagnóstico en cuanto a lo técnico-pedagógico/lo administra-

tivo y lo financiero.

Entre los problemas detectados se observo una ca,

rancia de apoyo a los niños con dificultades de aprendiza-

je (de una cantidad que estima en 2.000, sólo unos pocos re

cibíau apoyo). Por otra parte, se constato que la mayo-

ría de los establecimientos no contaban con el apoyo técni-

co necesario (Unidao Técnico Pedagógica UTP) y que no se

disponía de datos para evaluar el aprendizaje de los niños

en relación a los objetivos programáticos.

Par¿} enfrentar el problema de la educación espe-

V Ver Ernesto Schiefelbein; Viterbo &o&hlaza« " Ee~
gionalización educacional en Chile ¿municipaliza
ción o alcaldización?" Santiago, CPU, Documento""
de Trabajo, noviembre 1984.
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cial se entrenó a un profesor por establecimiento para de-
•

tectar los niños con problemas y paralelamente se capacitó

a los profesores, para que a partir de 1985 prepa-

ren programas en lenguaje logo, destinados a realizar algunas

tareas rutinarias con los niños con problemas y permitien

do a los especialistas y aún a profesores de aulas atender

una cantidad mucho mayor de estos niños.

Además de crear las ÜTP en los establecimientos

se contrataron los servicios de especialistas en Evaluación

y Currículo;* Ellos capacitaron a los jefes de las UTP y a

otros docentes quienes constituyen, a nivel de comuna, un

Coinité Coordinador de Evaluación. El Comité, en conjunto

con los profesores de asignatura, comenzando por Castellano/
y ̂ Matemática han construido pruebas globales objetivas,

las que se aplican una vez al año en toda la comuna. Los

datos son procesados computacionalmente y cada profesor re

cibe información respecto al cumplimiento por objetivo d$ ca.

da niño y el rendimiento total por niño y por curso. Los

datos son analizados a nivel de establecimiento por las ÜTP

y los profesores de asignatura y,a nivel comuna1, se discu-

ten los resultados con los directores de establecimientos y

se analizan con la Comisión Coordinadora de Evaluación.

Esta Municipalidad lleva además estadísitcas pro-

pias, (matricula, docentes, etc.) la.s que mantiene permanen

temente actualizadas mediante un sistema computarizado. Ade-

más utiliza computación para ajustar el horario del perso-

nal, lo que de acuerdo a lo informado .le ha permitido reub:L

car doncentes, agrupar o distribuir cursos y reducir costos

de operación sin modificar la planta docente recibida del

Ministerio.
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3.3. Sistema de in formación computar i za_da _ a

ñive 1 de es tab le cimientos educacionales

No se dispone xte* ningún antê ĉ dente para determi-

nar el núraexQ de establecimientos educacionales del país que

cuenten coi> eq.uipos gom^utapionales propios* Sin embargo ,

se sabe que j?.<e ha, creado .y §, cierta conciencia entre los e~

ducadores respecto a, la importancia que tiene la computa-

ción tanto,, gpiftQ âpoyo a la función educativa como por su fre

cuente incorporación en las actividades cotidianas f y por

taxito la necesidad que los niños se preparen para eso* Se

agrega además la promoción de las empresas que venden equi

pos. Es asi como algunos directores de establecimientos

ven como algo deseable, , el contar con algún equipo y enseñar

Computación. Por otra parte, la recesión económica, la di£

minución del gasto fiscal/ el alto costo relativo de los e-

quipos, a lo cual se suma un cierto temor de los adultos no

familiarizados con la computación , hacen que se den priorida

des a otros gastos y se postergue la compra de computadores

en los. establecimientos educacionales* De ahí que, si bien la

cantidad de micro-computadores ha crecido de prácticamente

cero ,a comienzos de esta década, a una cantidad indeterminada

a fines de 1984, esta cantidad está alimentando y puede variar

considerablemente en unos pocos meses dependiendo entre o-

tras cosas de las condiciones económicas.

Una aproximación muy yaga podría hacerse aplican-

do indicadores subjetivos a la distribución de unidades del

país, de acuerdo a ciertos criterios referenciales.

En primer lugar, de acuerdo a las opiniones reco-

gidas, los recursos computacionales se concentran en los e£
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cial se entrenó a un profesor por establecimiento para de-
•

tectar los niños con problemas y paralelamente se capacitó

a los profesores, para que a partir de 1985 prepa-

ren programas en lenguaje logo.- destinados a realizar algunas

tareas rutinarias con los niños con problemas y permitien

do a los especialistas y aún a profesores de aulas atender

una cantidad mucho mayor de estos niños.

Además de crear las UTP en los establecimientos

se contrataron los servicios de especialistas en .Evaluación

y CurrlculO;• Ellos capacitaron a los jefes de las UTP y a

otros docentes quienes constituyen, a nivel de comuna, un

Comité Coordinador de Evaluación* El Comité,en conjunto

con los profesores de asignatura, comenzando por Castellano

y Matemática han construido pruebas globales objetivas,

las que se aplican una vez al año en toda la comuna. Los

datos san procesados computacionalmente y cada profesor re

cibe información respecto al cumplimiento por objetivo de ca

da niño y el rendimiento total por niño y por curso. Los

datos son analizados a nivel de establecimiento por las UTP

y los profesores de asignatura y,a nivel comunal, se discu-

ten los resultados con los directores de establecimientos y

se analizan con la Comisión Coordinadora de Evaluación.

Esta Municipalidad lleva además estadísitcas pro-

pias, (matricula, docentes, etc.) la,s que mantiene permanen

temente actualizadas mediante un sistema computar izado. Ade-

más utiliza computación para ajustar el horario del perso-

nal, lo que de acuerdo a lo informado :le ha permitido reubi^

car doncentes, agrupar o distribuir cursos y reducir costos

de operación sin modificar la planta docente recibida del

Ministerio.



47,

3.3. Sistema de in formación computar i zada a

nivel de estabiecimientos educacionales

No se .dispone de; niftgün ante;gĵ clente para determi-

nar el númexQ de entabl̂ cirrilentos educacionales del país que

cuenten qon equipos gomBWt a pión a les propios* Sin embargo,

se sabe guet ̂ e = ha preado y^ cierta conciencia entre los e~

duca dores respecto, a, la importancia que tiene la computa-

ción tanto QOjnp, apoyo a la función educativa como por su f re

cuente incarpQración en las actividades cotidianas, y por

tanto la necesidad que los niños se preparen para eso. Se

agrega además la promoción de las empresas que venden equi

pos. Es asi como algunos directores de establecimientos

ven como algo deseable , e ?L contar con algún equipo y enseñar

Computación. Por otra parte, la recesión económica, la dis_

minución del gasto fiscal, el alto costo relativo de los e-

quipos,a lo cual se suma un cierto temor de los adultos no

familiarizados con la computación, hacen que se den priorida

des a otros gastos y se postergue la compra de computadores

en los establecimientos educacionales. De ahí que , si bien la

cantidad de micro-computadores ha crecido de prácticamente

cero ,a comienzos de esta década, a una cantidad indeterminada

a fines de 1984, esta cantidad está aumentando y puede variar

considerablemente en unos pocos meses dependiendo entre o-

tras cosas de las condiciones económicas.

Una aproximación muy yaga podría hacerse aplican-

do indicadores subjetivos a la distribución de unidades del

país, de acue.rdo a ciertos criterios referencia les.

En primer lugar, de acuerdo a las opiniones reco-

gidas, los recursos computación a les se concentran en los e£
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tablecimientos d& educación media. En segundo lugar, según

lo informado^ casi no existen en los establecimientos fisca

les administrados directamente por el Ministerio, salvo el

caso que algunos apoderados hayan promovido alguna iniciati.

va en forma extraoficial (lo que se podría estimar en un

2%)* En tercer lugar, los datos recogidos en la encuestas

municipales indican que en tres comunas de Santiago y dos

de provincia C32% de l$s que respondieron) existen, a veces

en términos muy precarios, algunas experiencias piloto .que

podrían cubrir a uno de cada cinco colegios de las comunas

que tienen algc^ lo cual redundaría ;enr un 5% de los estable

cimientos municipales.

En el caso de los establecimientoŝ  particulares

gratuitos, el monto de la subvención del Estado no permite

adquirir este tipo de equipos salvo que,al /igual que en los

fiscales, ios apoderados puedan hacer aportes externos (que

podrí ano es timarse en 2%) *£n los colegios particulares no sub

vemcionados es donde más frecuentemente se podría encontrar

computadores, pero muchos de ellos son pequeños, o están con

problemas económicos serios que no permiten hacer ninguna

inversión con excepción de lo estrictamente necesario (se

podría estimar que un 30% de los establecimientos de educación

media y en un 5% de,los d̂  educación básica de este tipo tie

ne .equipos) . En el resto de los establecimientos (escuelas

básicas, fiscales o subvencionadas)es muy poco probable que se

cuente i con equipos (se podría estimar en 0,5%) . Con estos

supuestos se llegaría a la distribución estimativa que se

indica en el >cuadro siguiente¿T De- acuerdo al cuadro,122 e£

tablecimientos del país podrían contar con algún equipo com

putacional*

3Y Entrevistas realizadas en la Dirección General de
Educación*
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS CEMPlTiaCEONRIES EN ÜOS ESTABUX3KDENTOS

DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

Nivel

Medio

Básico

— I I _ I I • »• l i l i . 1 1 I I I I I

Tipo

Mineduc

Municipal
Part. Subven

Part.no
Subvenc.

Partic.no
Subvenc.

Otros

TOTAL

N° Total
Estable-
cimiento

189

386
. 308

144

334

6.530

7,8.91-;,." . • i . . ,

Coeficiente
de posibili
dad

0,020

0,050

0,020

-. O* -300

0,050

0,005

N° de estable
cimientos con
equipos

4

19
6

43

17

33

122

FUENTE: Superintendenoia^de Educación, citado en Jara, A*;
Contardo, H* Oo* cit* Cuadro 53, p. 190. Los da-
tos originales están en número de unidades educáti
vas* Se u¿£ J0f^74 como factor de corrección de unida
des a establecimientos^ que es el dato que corres-
ponde al total y que se mantiene aproximadamente
igual para todos>los niveles*

Se intentó ^ínüagar"algo irías sobre el uso de los

computadores en los -iastabléclniiieritos de educación básica y

media. Para ello sé revisaron los 'tirabajos presentados I/.

-al Encuentro sqbre Educación y Computación/se"pidió un lista

do de investigaciones y provectos COÑICYT y se visitaron algu

nos colegios de la Región Metropolitana que utilizaban compu-
tadores .

I/ CPEIP, Resúmenes de los trabajos^y ponencias pre-
sentados al Primer Encuentro sobre Educación y
Computación* Lo Barnechea, mayo 1984, Serie Estu
diDS/^ei^IP, N° 116*.
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Al encuentro de computación se presentaron 34 tr«a

bajos de los cuales> la mitad son analítico - descriptivos o

de carácter tsórico, y 17 corresponden a experiencias propia

mente tales» De estos, 10 corresponden a la Educación Supe-

rior f cinco a media, dos. a /básica y. uno general. Todos ellos

correspondan a colegrios* privados o a trabajos experimen-

tales realizados por entidades de educación superior en colé

gios. Las experiencias se refieren a módulos para las asig-

naturas ae Matemática o Geometría/ o a talleres* de programa

ción para alumnos* Sólo aparecen dos colegios que indican

tener un sistema más integrado a nivel de institución.

A través del .tistado de proyectos de Investigación

Científico y Tecnológico en el área de Computación y Educa-

ción se detectaron, ttres proyectos, todos en la enseñanza supe

riosy pero dos de ellos corresponden a experiencias con estu

diantes de Pedagogía y educadores y orientadosa la aplicación

de módulos de asignatura («geometría y Química) *

En cuanto al trabajo con computadores que se realJL

za a nivel de establecimiento en cinco de las municipalida-

des encuestadas, tres es taban en la etapa de motivación y capa

citación a los docentes, dos han hecho talleres de programa

ción con alumnos y también dos están desarrollando pequeños

módulos experimentales con asignaturas. Existe además un

proyecto para establecer control dé alumnos con problemas de

aprendizaje que estañen tratamiento de educación especial y

en otro caso se está preparando un programa para corrección

de tests» Existen adema? dos municipios, que tienen en pro

yecto realizar algún trabajo de docencia en computación.

La modalidad más frecuente de trabajo consiste en

formar un taller, con tres o cuatro micro-computadores, cua-
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tro monitores y tm-ii^re sor en los cuales uno }b dos profeso

res capacitados para estos fines se hacejrjcafgo de tres o cua
tro cursos de carácter optativo con 20 alumnos dada uno. En
ellos enseñan a programar y los alumnos terminan el curso
haciendo su -propio proyédto individual o grupal. Los lengua
jes usados son Basic y Loc?o> El uso del computador con fi-

nes .administrativos o de administración curricular es menos

f irecû ntê  coto se podoOompróbár en la visita a los colé£it>s . Tam
pqcoesé utilizan con frectíetóciá vjjj&ograxnas de biblioteca (pa-
quetes ¿estadísticos, pâ pSétê s de aprendizaje, procesadores de
textojr En &ddos los cá&oé* -tóa ̂ i;dó útil la participación de
estudiantes ímemoris tas d£ la educ&cióh superior.

Qabe destacar en este aspeqt^ el auge que ha ten¿

do la cQj&putación en los tres liceos de, la Municipalidad de

Las Condes donde existen programas especiales al respecto.En

dos de ellos (A*Fleming y R.Sotomayor) se ha comenzado a lie

var control de inventarios, planilla $e notas, bancos de pre

guntas y correcciones de tests, y se rprevé su uso en biblio-

teca y administración financiera. Encuno de ellos (R.Sotoma,

yor), una profesora realizó un estudio completo de evaluación I/

Entre los establecimientos privados no subvenciona

dos, existe un pequeño grupcf que se destaca por su avance en

esta materia (Santiago College, Redland, Hnos. Maristas de

Rancagua, Nido de Águilas, Sagrados Corazones de Viña del Mar,

York, Colegio Hebreo entre otros). Dentro de este grupo des_

taca el Colegio Hebreo 2/ por su trayectoria de cinco

V Duarte,Sylvia y otros* Análisis Estadístico de las
calificaciones de rendimiento escolar en un, establ£

de nivel medio 1982-1983. Lo ̂ rnechea,
;

2/ Concha/Margarita;Guendelinan,Tomás. Computación Edu
cativa. Cinco años de Experiencia. Santiago,Colegio
Hebreo. Doc. interno* Mimeo.
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años y porque ha creado junto al colegio un Centro destiña

do a la formación en Informática y Computación de nivel ter

ciario* Por esta razón se les solicitó mayores antecedentes

institucionales*

En el -.caso del Colegio Hebreo, la enseñanza de la

Computación se ha incorporado como un medio para producir :üam

bios en el proceso de enseñanza aprendizaje y como un fin fia-

ra desarrollar en el alumno e 1: pensamiento reflexivo y lógico.

Por esta razón se ha incorporado en ê l a;urr£cule>:/en tres ̂pia-

nos. El plano de desarrollo, que comprende fimdamentalmente

la investigación eyaluativa spbre la computación aplicada a

la educación en los niveles primario y secundario, además de

la actualización dé los docum'éñtos. El plano de la docencia,

que básicamente -ha consistido en la incorporación de la com-

putación en los plañes regulares de estudio entre primero y

cuarto año medio y en álg\snfcS asignaturas como la Geometría $n

educación básica. Esta iáéér^oración se ha hecho paralela-

mente a los procesos de Js& Enseñanza activa y el auto-apren

dizajé. Se da además1 apoyo á losfdocentes de asignaturas.En

el plano de la extensión̂  que ĉontei%)lá; la prestación de ser-

vicios y la operación de todo el sistema contable y operat:L¿>
v*> del1 propio estable cimien to.

.

En cuanto al Hardware, se inició el proceso en 1979

con siete calculadoras, programables; posteriormente se com-

pró un computador de tamaño mediano con cinco terminalesj' r£

cientemente sé iíicorporaron cuatro micro-computadores y se

espera contar con otros 12 para 1985. Se ha cuidado que en

los equinos haya diversidad de marcas.

Además de los recursos propios, algunos estableci-

mientos particulares contratan servicios computacionales ex-
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temos para su manejo contable financiero. Efe ou&nto a la

administración del currículo,-también existen agencias priva

das (por ejemplo finos vMarietas, CDSPÂ EACI) que ofrecen servi-

cios de apoyo computarizados para facilitar la labor de los

orientadores respecto al proceso de transición entre educa-

ción media y superior.

En síntesis,- a nivel nacional se detectó una mayor

inquietud entre los educadores para incorporar la computación

a los establecimientos de enseñanza básica y media.,En varios

casos han comenzado experiencias piloto más bien orienta-

das a la enseñana de %r®gramación. No existe, sin embargo,

una política clara y ̂ finida respecto a la incorporación de

equipos, la creación de Spftware, mucho menos en él ámbito

de lo administrativo*

La situación ;esnmmy diferente en los establecimien

tos de educación superita en especial^ en los más grandes y

de mayor tradición (24 universidades e institutos profesiona

les con apoyo fiscal) jEn prácticamente todos, ellos existen

Centros de ̂ Computacî  gye apoyan las funciones administra ti

vas (financiero-contafele, de personal, dé control de cursos

y matrículas, e valuaci$̂ ; administrativa y académica, estadís^

ticas, etc.)

En* ftfgfotiB&difüt zal oSesarEdllo dé la £ifeb?xtt&tlca y
Computación- BH? inn pftfor eartct candicionado por la d±spóhibiri

dad de.-TBoucsoBc.teumanoaír ;En tJDiíCreto, la posibilidad de crear

un sistema de información de apoyo a la administración deseen

3*4*.' ,Foifi^%ciÓn -x^ J^curso^cetijiá^ ^áfrá éí yáffipo

>idg¿ jJJ^^Di;^^^ • y .&a ̂ ^Kg^^é!Lóñ -



tralizada para el sector educativo requiere de un conjunto

de recursos humanos bien preparados que lo diseñe y lo ope-

rel Por esta razón se ha querido repisar lo que ocurre a

nivel de la educación post~secunda±:ia (principal nivel en

que se forman los especialistas en este campo en Chile),

con la formación del personal en Programación, analistas y

especialistas en Computación en general.

El cuadro que se. presienta más adelante indica que

en el país se ofrecen anû litiente 12.607 vacantes en el área

de la Informática y la Computaqión a nivel terciario, de los

cuales 4.731 corresponden a provincias (38%). La mayoría de

estos cupos se ofrecen a-nivel de técnico con dos años de ejs

tudios (85%) y en el rubro de Programación. Otras carreras

ofrecidas son las de técnico en procesamiento de datos en

sistema de información, en computación/ además de analista

y digitador, este último generalmente asociado al campo de

secretariado. No se dispone de criterios técnicos no acaáé

micos para evaluar la .calidad de la formación entregada por

las distintas instituciones. Aún asíala cifra es considera,

ble y significativa y aunque es aventurado decirlo sin cono

cer la demanda ni el número total de egresados, se podría

estar superando las posibilidades reales de puestos de traba,

jo disponibles al fcürto plazo.

A nivel profesional/ es decir en carreras de cua-

tro años de duración,,se ofrecen alrededor de mil vacantes en

la capital y aproximadamente quinientas en provincia; la ma-

yor concentración corresponde a los ingenieros de ejecución

en Informática y Computación. En menor proporción se forman

profesionales en otras, carreras como son: analistas de siste

mas, especialistas en computación y en sistemas de informa-



ción. Dos arspjecftoS; llaman la atención erxueü: .ánaífoorcpavâ JHt
te nivel: En primer lugar la falta de formación de profeso
res de Computación y,al parecería deficiencia en la forma-
ción de especifistas en mantención de equipos*
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA A

NIVEL POST SECUNDARIO

Nivel

Técnico
(2 años
o menos)

Profesio
nal

Ing.
Civil

Magister

N° Instituciones

Capital

25

5

$

3

1

Provincia

34

4

6

.M»

Especialidad

Programación

Analista

Sist.de Información

Téc.en Computación

Tec. Proc.de Datos

Digitación

SUB-TOTAL

Ing.Ejec.en Comp.e Inf.

Analista de Sistema

Especialista en Conp.

Sist. de Información

Prof . de Mat. y Conp. ,

SUB-TOTAL

Ingeniexn Civil Comp. e
Informática

SUB-TOTAL

Magister en Inf. y Sist
Digitales

SUB-TOTAL

N° Vacantes

Capital

5.223

1.135

105

291

6.754

445

210

105

105

80

945

127*

127

50

50

Provin
cía

3.595

195

-

40

120

3.950

230

120

60

100

-

510

271*

271

-

, , llljm

(*) Valor estimado considerando el 10% de las vacantes del plan común en
las escuelas de ingeniería. Estimador que se usó sobre antecedentes
históricos de algunas universidades, pero que varia cada año según
los intereses de los alumnos.
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En el nivel profesional no se consideraron los e£
tudiantes de Ingeniería de Ejecución en Computación e Infor
mática debido a que dichas carreras fueron discontinuadas
en la Universidad de Chile y Concepción.

La estimación de vacantes a nivel de Ingeniero Ci-
vil (seis añoá de estudios) es muy difícil de hacer, ya que
corresponde a una especialidad que los alumnos deciden con
posterioridad al segundo o tercer año de estudios, y por tan
to varía de año en año. Una cifra bastante conservadora se
logra, de acuerdo a la opinión recogida en los establecimien
tos, estimando que a lo menos un 10% de los que ingresan a
Ingeniería se especializan en esta área, incluyendo entre e-
llos a los especialistas en Informática, en Sistemas Digita-
les y en Sistemas Computacionales. JSsta cifra en cambio pa-
rece reducida en comparación con los otros niveles (lo usual
es considerar a un ingeniero por cada 4 a 7 técnicos). Sin
embargo es probable que ingresen estudiantes a otras áreas
de Ingeniería y posteriormente deriven como profesionales en
este campo.

Finalmente, cabe destacar que existen programas
de post-grado (Maestría) en̂  el campo de la .Informática y
Computación, cuya orientación es fundamentalmente teórica.
Entre ellos se incluyen ' 20 vacantes que corresponden a si£
temas digitales (Hardware).

En síntesis, se puede decir que en el país se
cuenta con los recursos humanos necesarios para impleraentar
sistemas de información computaríaados y que éstos recursos
se encuentran tanto en la capital como en provincias.
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMPUTARIZADOS EN APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN.

4.1. Análisis del Actual Sistenfe-Chileno

En Chile ha habido una <real descentralización ad-

ministrativa caracterizada por una .centralización política,

y una descentralización ejecutiva, lo que algunos técnicos

caracterizan como desconcentración. Se mantiene una estru£

tura organizacional jerarquizada con escasa participación

de base. En el nivel jerárquico se distincruen cuatro gra-

cbsí el central, el ¿regional, el pirovinpial. y el comunal.

En el caso de Educación se agrega el nivel de.establecimi-

mieñto,. Él nivel regional ŷ  el-conun^lenaanueva forma son de re

ciénte trayectoria en el país. En cuati^tQ -,91 J.Q educa ti vo, e£

ta reforma se presenta a través de la creación de secretarías

ministeriales a nivel regional y el traspaso de la gran mayo

ría de los establecimientos públicos a las Corporaciones y/o

Departamentos Municipales.

Otro polo de descentralización ha sido la privati_

zación, representada en el traspaso de establecimientos pú-

blicos a corporaciones privadas sin fines de lucro, en espe^

cial en la educación técnico-profesional y en el aumento

del monto de las sttDWneiones, asi como la racionalización y

'eficiencia del sistema dé pago de las mismas.

En estas condiciones el Ministerio de Educación ha

dejado, en gran medida, de administrar diréctapíente el sis-

tema para sumir un rol normatizador y .de supervisión y con-

trol. Sin embargo no ha creado aún (exis,ten proyectos para

hacerlo} un sistema de información acorde con su modelo ad

ministrativo.Se mantiene en algunos rubros un sistema de in
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formación centralizada, y se permite que existan a nivel l£

áál subsistemas totalmente autónomos desvinculados entre sí

y sin normas ni de operación ni de equipos coherentes y com

patibies.

En cuanto al apoyo qu& los sistemas de información y

los recursos computacionales han dado al proceso de descen-

tralización chileno, éste ha sido variable dependiendo del .

nivel jerárquico y de las funciones dentro del sistema educa

tivo general* A continuación se intentará analizar la situ^

ción del sector educativo en relación al uso de recursos in-

formáticos y computacionales desde esta doble perspectiva de

niveles jerárquicos y de subsistemas funcionales. Para ello/

en primer lugar se hará una breve síntesis descriptiva del

sistema.

En el sistema educativo, como en cualquier otro, se

pueden distinguir tres partes centrales: los componentes del

sistema, el proceso o función áe transferencia que permite

transformar, en es$e caso personas, en personas educadas, y

la evaluación global del sistena % (Ver página siguiente) .
.*•

Entre los componentes se pueden distinguir los re-

cursos y la estructura. Los decursos a su ves pueden ser: hu

manos (docentes, administrativos, y colaboradores en general);

materiales (infraestructura- equipamiento y material docente,

suministros y v3ír¿oa)',V financieros; técnicos (conocimientos,

destrezas); y de ambiente o clima interno.y externo. La es-

tructura por su parte está dada por los vínculos formales

(organigramas, roles, jerarquías) y los vínculos informales.

En el proceso se pueden distinguir: la planifica-

ción (programática, y la curricular); la operación que puede

ser en términos administrativo-organizativo, y administrativo
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académico; la función^'docente; y, la función supervisión y

control.

Por último, la evaluación se puede referir a distin

tos aspectos del sistema como son: la eficacia (logro de obje

tivos programáticos y docentes); la eficiencia (costos y tiem

pos; relevancia (impacto logrado); y esfuerzo (energía inver-

tida para alcanzar los objetivos),

Esta aproximación sistemática al sector educativo

puede servir para abalizar la globalidad del sector como para

cada uno de los niveles jerárquicos: nacional, regional comu-

nal y establecimiento. El análisis se hará para todos los ni

veles, comentando tanto el grado de utilización como los pr£

blemas que se presentan.

4.1.1. Análisis del Sistema a Nivel Central

El computador como herramienta de apoyo a la plani-

ficación es usado frecuentemente en el país. En lo programá-

tico se utiliza para llevar las estadísticas de alumnos/ esta

blecimientos y profesores, y para optimizar la distribución

de recursos* En general los datos se procesan en el Centro

de Computación del Ministerio que cuenta con equipamiento y

personal adecuado, para esos fines. Su utilización, sin embar

go, parece ser aún incipiente, en el sentido de que tal 'vez po.i

razones de tiempo, o de la corta vida del equipo renovado del

centro de computación, o por la carencia de software adecuado,

no se realiza un mayor análisis de los datos. Por el momento

se ha desarrollado el Sistema Costo-Eficacia, un estudio de

regresión sobre deserción y se está implementando el Sistema

de Planificación Física. Pero, por ejemplo, no existe un me-
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d&lo de simulación é&hipléto que permita a los planificado-

res estar constantemente analizando el sistema y estudiando

sus proyecciones en diversas circunstancias» Tampoco exis-

te interconexión permanente con otros sectores de gobierno

para el trabajo integrado de datos/ Por ejemplo, los profe-

sores dé la:s éfifcüélálít de barrios marginales recogen mensual^

mente paí-á-fei Ministerio del Interior información sobre la

situación de niños de extrema nebreda , par^i re-

partirles alimentos sin que ellos mismos ni el sector educa

ción use esa íhríórrnHcMh con fines educativos. Lo mismo se

puede decir dé£L ŝ ctoir; S'klud̂  traba jo, justicia, etc.

Todo"lo "anterior requiere de algunas políticas e£

peclficas para xéeóger y £zx>cesar la información a nivel es_

tataKy ojalá nacional) a fin de hacerlas compatibles e Ínter

cajxibiables. Pero al parecer, esto no ha sido planteado, sal-

vo para algunos esfuerzos específicos realizados por ODEPLAN

I/. Sería, conveniente, ademán - que para establecer criterios

en la recolección de la información se tuvieran en conside-

ración las pautas en tiré ga das por los organismos internacio-

nales al respecto 2/.

. . . . '<,"./

La carencia Sé" un sistema integrado nacional/con

coordinación al ád^intra y ad-extra del sector educación,pue

de ser una dé las causas de la difícil y demorosa tarea de va

lidar la información procesada únicamente a nivel central,

Tal vez, la integraícidn de datos con otros sectores y un ana

i/
2/

ODEPLAN* Aplicación y Análisis de la Información
Social y Comunal. Santiago, ODEPLAN, Mayo 1982.

Ver por ejemplo CIENES/QEA. Sistema de Información
Estadística de Base. Santiago CIENES, Mayo de 19~83
y ünesco, Oficina Estadística* Clasificación ínter
nacional-Normalizada en la Educación (CINE)f Unes-
co, Paris 1976,
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lisis desgregado y sincronizado a nivel de regiones y comu

na;s, con laavor acceso a las fuentes directas , permitiría agi

lizar el p^rqqeso, simplificar la validación, y mejorar los

resultados tartfco parciales como locales .

Q trp problema que hoy se enfrenta en el sistema

actual ,gue entrega autonomía ejecutiva a Secretarías Regio

nales y a las municipalidades y que mantiene una centrali,

zaci6& en el procesamiento de las estadísticas educacionales

a nivel nacional es la demora del ciclo de ida y retorno de

la información para los niveles de educación básica y media

CIO meses) , lo que impide disponer de información válida y

oportuna para la decisión a nivel local.

cuanto al uso de computadores para la planifi-

cación rcurricular a nivel central , ésta no ha sido plantea-

da.: >;̂  caso de {haberla ^ ^ en un sistema descentralizado los

planes., y programas debieran surgir de una agregación de si-

tuacipia.es em̂ rqentes a nivel local, lo cual, como se ha vi£

to, íio es compatible con la estructura organizativa del sis_

tema c&4̂ j&3&« ?ppr- otra parte, debería partir de un diagnós-

tico de 1$ r<ealidad, lo que necesitaría interconeceión con

otrpg Bectorrê *. El Computador podría ser un elemento de a-

poyo paara ̂ ordenar ,t jerarquizar, distribuir planes, progra-

mas,: ̂ ctividadesh itiateriales, recursos, etc. optimizando la con

patibilizaci6n nacional con los requerimientos y caracte-

rísticas locales .

El uso de recursos computacionales a nivel central

está circunscrito, como era de esperar, a algunos rubros es>

pecí fieos acordes con la estructura organizativa y los ro-

<les que ha asumido el Ministerio con posterioridad a las re

formas administrativas. Como se ha visto, se sitúan en pri-
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mar lugar los, procesos financieros y contables en que se

destaca el gagx) de las subvenciones y todo el sistema de re

numeraciones ai personal administrativo (Oficinas Centrales/

Secretarias Regionales y establecimientos no muriicipál;T£a-

dos)..... Este rubro parece estar bien montado y ha resultado

funcional con la descentralización. Quizás algo aáSs se podría

establecer en el r;ubro adquisiciones. Una. información actúa

libela sobre oferta^ de equipamiento escolar a nivel naüio-

nai podía redundar en una disminución de costos eri los equi-

pas, localesfcon la consiguiente optimización dé recursos.

En el ámbito de la administración curricular nd4se

presenta el uso de recursos computacionales a nxvel déritrál,

lo cual taipbién parece funcional con el esquema de descentra

libación. En el. ámbito académico- docente,en cambio, podría

pensar.se en un sistema nacional de apoyo a algxinas funcio-

nes específicas» Por ejemplo/ la creación de bancos nacio-

nales de materiales y de tests por asignarura, así como la

posibilidad de. solicitarlos a distancia Aseria muy venta jo'so.

y para, ~est<á V1*1 sistema computarizado facilitaría notable

mente la operación* Por ejemplo, tina comuna o iíñ profesot'pó̂ '

dríay en; iB.uy corto tiempo construir' y posteriormente corre-

gir una prueba objetivólo que usualmente le torna rtucnd

tiempo. Lo. mismo podía ocurrir ctín teste He orientación Ó

textos modulares solicitados en una rmprésora a distancia*

El banco de información que está iniciando el CPEÍP puede

tener muchas perspectivas en este sentido. Tambiérir se1 - po-

dría, implementar un sistema nacional computarizado para la ..

infornpción sobre promoción y exámenes, interconectado con

el sistema de subvenciones.

En cuanto a la evaluación del sistema a nivel cen

tral se aplican la Prueba de Aptitud Académica y las Pírue-
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bas Nacionales de cuartea y octavos bágiqos, ambas totaimen

te computar!zadas. Cabe destacar la ventaja áe que en un sis-

tema descentralizado existan ciertas formas de evaluación

del aprendizaje y del grado de cumplimiento de los planes y

programas de carácter obligatorio a nivel del país» Pesgra

ciadamente, no siempre la Prueba Nacional se interpretó como

uní elemento de apoyo y fue administrada por una institución

externa al Ministerio de Educación,

Por otra parte, se puede detectar una ausencia de

una real evaluación del >Sistema Educacional en todos sus a£

pectos y niveles, incluyendo el cumplimiento de los planes

de desarrollo, el impacto del sistema en la sociedad, los

procesos internos, etc. Actualmente la función de supervisión

Aparece ejercerse con bastante autonomía regional, sin que

ella se lleve a un nivel más agregado. Por cierto,los recur

sos computacionales serían indispensables para llevar adelan

te una evaluación global y de nuevo aparece la necesidad de

homologación interna de la información y de la interconexión

con otros sectores.

4.1.2. AnáM|Sisv <3fel Sistema a Nivel Regional.

Comorse ha visto jaja,teriorî ente, el uso de los re-

cursos computaqionales a nivel regional es escaso en el país,

estando limitado en términos más integrales a una región,

pero sin q>ue se haya establecido un sistema de información

propiamente tal*> Érente a esta situación se pueden plan-

tear dos puntos de discusión importantes. El primero, de£

de una perspectiva técnico computacional (equipo y datos),

y el segundo tiene que ver con la experiencia ya adquirida.
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En primer lugar, con relación a los aspectos técni^

co-Qqmputaci.onalesf y asumiendo que se trata de un sistema

administrativamente, deseentralizado, se plantea la disyunti
>: *.'?*T

va de tener un equipo central grande con terminales o. tener,

un equipo central alqo más pequeño, y aprovechar la tecnql£

g£a de los micrpcomputadores como equipos autónomos, pero

sin descartar la interconexión a mayor plazo.

La experiencia parece indicar que,. por razones de

costo/ resulta en la actualidad más viable la alternativa de

t^nex micro-computadores autónomos a nivel de regiones, para

países con una distribución geoaráfica como la chilena. Esto

a peaar de que tecnológicamente existe la capacidad y los

recursos para la interconexión de terminales mediante tele-

. proceso.

Previamente a la computarización de los sistemas de

información a nivel regional, se requiere de dos normas bási^

cas que aún no se han establecido en el caso chileno. La

primera es determinar el tipo de equipo requerido, ya que no

cualquier microcomputador cumple con las exigencias mínimas

en cuanto a máxima capacidad de expansión y versatilidad de

uso, velocidad de operación, garantía de mantenimiento en el

país, disponibilidad, de software, posibilidades de obsoles-

cencia, ete* Lo mismo ocurre para los equipos periféricos

(monitores, impresores, dispositivos de memorias externas,

etc.) ... Lo anterior sunone que a nivel nacional se determinen

ciertas características y se compren en todo el país equipos

de las mismas características, p ciento por ciento compati-

bles entre sí, y que a futuro se puedan interjconectar con el

equipo central vía modem e interfase» Este último usualmen-

te es inamovible en el corto plazo (3 a 5 años) por el costo

de la inversión realizada.

La segunda norma, sobre la cual ya se ha insistido
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bastante, es la homologación de la forma de recoger la infor

maclóh para que pueda ser procesada alternativa o simultá-

neamente '~á nî él local o nacional.

3JSfiaí experiencia Realizada en la Sexta

Región , '!/" asi como los intentos algo itiás incipientes éíi

otras (por ejemplo la II y la X), permiten asegurar que es

viable operar un sistema de información descentralizado. Si

los recursos disponibles fueran muy escasos, las regiones

podrían ser los terminales de transferencia de los procesos

manuales a los computar izados, recibiendo información de sus

comunas y establecimientos. Las fegiones podrían hacer ana

lisis de datos en relación a requerimientos y problemas lo-

cales, hacer seguimiento a cohortes y enviar los datos reque

ridos al nivel central en registros ordenados, según las ñor

mas nacionales, utilizando para ello dispositivos de memo-

ria física (cintas, diskettes, etc.) o vía electrónica (ra-

dio, línea telefónica/ etc.) t

t En las regiones los recursos computacionáles po^

usados por varias secrefearías ministeriales, lo cual

tener equipos de mayor envergadura y amortizar

ináá Suidamente la inversión por ion uso • intensivo. . El ;cos-

'tÉ:£dé itóplementar ¿1 sistema puede estimarse, a precio de

%ércSfibr>éñ- ciento veinte mil dólares, considerando doce re-

<f$oriéy: fíü¥ Región Metropolitana usa el equiparai^nto

central); loé costos iiíclaívén- un microcompútScfór y -el e-

l/ A pesar que no se dispone de un informe evaluativo
escrito sobre la experiencia de la VI Reg^ónx exi£
;ten algunos antecedentes previos sobre la concep-
ción del sistéáa dé información a nivel local bá£
talóte fcomplertoíSí. Ver CIENES, Descripción de 1 Sis
t̂ .ma ¿e Información Operante en la VI Región de
Chile: Vía paira el análisis'y proposiciones de un
sistema de Información. Informe Final. Santiago,
CIENES/OEA, Octubre de 1982.
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quipo periférico mínimo/con disco duro. A esto habría que

sumar 36. mil dólares de software, 12 rail dólares anuales en

mantención y unos 86 rail dólares anuales para operación (si
se contrata personal especializado) ... Estas cifras parecen
bastante, manejables para el sistema educacional chileno,

De acuerdo con el .modelo de descentralización se-
guido en. Chile, a nivel de regiones, el énfasis en el uso

del equipo estaría centrado en la operación y evaluación del
sistema. Sin embargo, como se ha dicho,la experiencia ha descostra

do que es posible hacer análisis y planificación regional

en los aspectos programáticos, (por ejemplo, se ha rea
lizado un estudio de seguimiento a una cohorte,1 y también cu

rriculares,aungue en este aspecto la experiencia es mucho me

ñor.

4. -1. 3, Anal isi s de 1 Sis terna a Ni ve 1 Comuna 1.

•.En-.•el'::-caso:,-chileno, la incorporación de la compu-

; taciónfsri,.las, rGoroipas ha sido irás-viíg|prt̂ g.tfe-;:gue• -§n -otros niveles,
Sini.vejnfea-r.gp/ • oomo^ya se ha .d̂ a|iq:¿, ̂ a-s- a.̂ perien,piasr.obedecen
•a-lniciativa-S:; localeg s¿n que ;lhaya,,,hab¿do: unar,instari;Cia de' ' > • • •
co<>rdina£;ióxi. nacional .ni para- el software ni, para el hardware.

•Lo cual, ccproo. Ee:¿:ha./explica-c|p:vrip paqr^qe ^conveniente ..en térmi^

nos de. facilitar el diseño de yn sistema de información pa-

ra un sistema educativo descentralizado .en todo él país..

En términos de la planificación de carácter ^^ene-

'^§&<i yn^^¡r^^^ca^:. Í&& muniaipali;da,^^"tai^ de

^^^MN ;tk>jfB\;^ Xrit^ri6'i:>:_
 :;del cual dependen

;ft^|iy.&^ reciben .̂ und t̂̂  ..información procesa-

da' pero" "Con. ''bástatíté' retrajo :^", Wí parecer, ^procesan muy
• , ' : ; , . . - . . '
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poca., a nivel local* Al igual que a nivel -regional, el • énfa-
ais está puesto más bien en.la operación del sistema. Sin

embargo,, si hubiera disponibilidad de mayores re curaos, y la

intención fuera la.de darle.mayor autonomía al municipio, es
ta sería, una .excelente instancia para .imp4&mentar u$i'modelo
'de planificación participa ti va, interconeettad* con otros sec
toras y con raaypr .compromiso de apoyo de la comunidad local
para procesar y ..analizar-,, la información local utilizando los

resultados de inmediato.-* •

Lo mismo ocurre a nivel de planificación curricu-
• • • • ' . . - ' • • ' • ; • • • ' ipev

lar, en que a partir de un buen diagnóstico de las necesi-
dades educativas locales, se poclría constuir un currículo
más apropiado y relevante* Tanto por el dia.ĝ /Ss.tico como

por el diseño currlcular mismo,, el. poder contar con herra-
mientas computa ció na lea sería del todo deseable»

En el oaso de la operación del sistema, el uso del
computador es mucho más frocuente en laa municipalidades, da
da la autonomía ejecutiva que 69 to^ tienen. Como ya -se ha
dicho, es H\MY .probable que le, mayoría, de los municipios' cuen

ten. con., urt sistema oamputari2ado,p*ía llevar su administra-
ción financiera contable, en espeqial -el sistema: .'--de- -fago" de
remuneraciones^ coî tr̂ tando parai.ello .ser̂ iciô - '-!dé- éitipre-
sas . privadas « El. sis tema en genera lipareceíxin toion^rr bás-
tante bien, en eate -a^p§ctp* -.SÓ̂ p̂ se podrir sugé^ir^la posi
bilidad,de establecer datos hqmologaü^les av fin ¿4̂  facilitar

,?U anáfisis a nivel nacional- cuando fuera requerido,

otras; funciones de operación Se índole

más académiga^ eo ciecie. administración del currículo, fun-

cióa docente cy supervisión f a nivel municipal f él
 ; uso del com

putador es escaso. Sin embargo, las experiencias de algunas
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comunas y en especial una de ellas qne ha a vaneado más en

este aspecto, muestran las posibilidades de trabajo en este

campo.' De nuevo aquí se plantean las ventajas de tener

software y hardware compatibles, lo cual facilitaría el in-

tercambio de programas y establecer bancos nacionales de in

formación coraputarizados. Como se ha visto, en el caso chi-

leno no se ha planteado esta posibilidad; hay gran diversidad

de equipos y programas computacionales. Pero por otra parte

el nivel de detalle que se ha alcanzado en una comuna (ren-

dimiento de cada objetivo para cada alumno)/.muestra claramen

te las ventajas del uso del computador para la administra-

ción del currículo a nivel de municipalidad.

4.1.4. Análisis del Sistema a Nivel de

Establecimiento.

A nivel de establecimiento de educación básica y

media, la computación es algo incipiente y experimental,

aunque está creciendo con fuerzr. y la situación puede va-

riar drásticamente durante esta década* Como parece ser que

en varias casos los apoderadosfpor iniciativa propia,son los

impulsores de la computación en los colegios, con criterios

muy puntuales y a veces muy presionados por la propaganda de
• . •>.»/ • •. : •'•

lo-s vencedores localesf se hace imprescindible que el Minis-

terió eatablezea al"corto plazo algunas normas y políticas

generales 'al "respecto* Dada la autonomía de que" gozan las-mu-

nicipalidades y los establecimientos privados en cuanto a

la compra y administración de sus bienes, es muy difícil pen

sar que un sistema descentralizado . pueda llegar a cierta

homogeninación de equipo, lo que además no necesariamente

constituye una ventaja* Pero por ejemplo, se pueden suge-

írir criterios generales para la compra/ incluso se podría
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trabajar con grupos dé irarcas y sistemas operativos que sean canpatibi-

-gantes. Memas, en el aspecto Administrativo" es fundamental fijar

normas para recoger y ordenar la información a fin de f &C.L

litar su transferencia a niveles más alto (comuna, reaióri)

y:

La experiencia de los establecimientos que cuentan

con computadores, indica, que éstos se usan de preferencia

en funciones docentes y más específicamente para ensebar a

programar. En lo administrativo, tanto en lo organizacional

cómo en lo curricular, el paso de un sistema manual a uno

cómputarizado ha resultado siempre difícil, por diversas ra-

zones* En primer lugar porque el personal docente y admi-

nistrativo tiene ciertas reticencias cil respecto* En según

do lugar 9 porque si bien al mediano plazo se pueden ver las

ventajas en términos de ahorro de tiempo,, precisión y orde-

namiento general de diversas funciones administrativas, al

corto plazo se requiere de un esfuerzo importante para cam

biar y lograr una operación expedita del sistema» La experien-

cia ha consistido, en general, y como se recomienda para estos

casos, en comenzar, duplicando- el proceso manual y computar iza-

do en forma paralela.

Otro problema en términos de buscar criterios ge

ne rales para los sistemas de información a nivel de establ£

cimiento" es la. diversidad existente dada por la ubicación

geográfica, el tamaño, (desde escuelas unido ce n tes a grandes

liceos en ciudades grandes) y las formas internas de organi

zación y participación.

Las experiencias realizadas demuestran que, es pos.1

ble en el futuro, considerando los resultados positivos obte-

nidos r llevar computar i ¿adamen te, los archivos,
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maestros de alumnos, docentes y cursos, sistemas de notas

y exámenes, .contabilidad, control de asistencia, confección

de horarios y distribución de salas. Se dispone de informa-

ción respecto a administración de biliotecas y aún son muy

incipientes las experiencias sobre administración de mate-

riales docentes y de evaluación (banco de preguntas y confe£

ción de testó) ..

La-opinión de los establecimientos que usan computador

indica: •: que se han. ordenado, que se han podido hacer* análisis,

muy simples, pero que han sido de utilidad tanto para la ad

minis.tración, para la Unidad Técnico-Pedagógica, asi como

para los profesores mismos•

•En cuanto a las precauciones: y providencias que

son necesarias, la experiencia indica, como un punto crucial,

la etapa de sensibilización y motivación y capacitación ini.

cíales a todo el personal, para que puedan adaptarse a las

nuevas condiciones*. Además es conveniente establecer fonnu

larios simples y que sólo recojan lavinformación relevante,

lo cual sólo se logra después de un cierto periodo de opera

ción del sistema* También es conveniente que los usuarios

no sólo se limiten a proveer información, sino que estén ca

pacitados para analizar e-interpretar datos * También se ha

visto la conveniencia que al diseñar el sistema de informa-

ción, no sólo se establezcan1 -los canales de flujo de la in-

formación, si no que además se instruya a los usuarios sobre

estos canales, de modo que puedan ..ubicarlos y utilizar los

datos con rapidez y precisión* A lo anterior se suma la ne

cesidad de crear conciencia y ser muy cuidadosos en los pLa

zea. de entrega y procesamiento: de la información, de tal modo

que ésta sea. no soló válida y confiable, sino además oportu

na*
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Como se ha dicho-,- aunque dotar a los estableci-

mientos educacionales i al menos los de enseñanza media, de

raicro-coraputadores, no es hoy en día imposible en términos

técnicos y de costos, es difícil dada la restricción presu

puestaria que hoy afecta a la administración pública, in-

cluido el ministerio y las municipalidades* De ahí que una

solución alternativa sea en una primera instancia crear ta

Iteres, o centros de computación a nivel de núcleos escola-

%, ¿grupos .de-rascuelas cercanas) en zonas rurales, o de mu
rüte^'acuerdo para una compra en gran escala a

••(pd dría deducir considerablemente los costos .

-Una., situación diferente a la planteada correspon

de a .v̂ Laf.tS?stíSá>léciinientos- de educación superior que ya tie-

nen cie.rta trayectoria en el uso de recursos computacio na-

les, y que por sus carácter ¿alteas no se han incorporado a

este estudio.

I ¿2}* • -Comen tar io Tf i nal ̂ y_ siî re n cias ̂ ge nejr al e s

Del análisis de3. caso chileno se desprende que la

informática y los recursos cornputacionales pueden constitui£

se ?en ion apoyo significativa en un proceso de dfescenirralización ad

ministra ti va del sector educacional. Se desprende de esta

conclusión la necê id̂ .d de establecer sistemas de informa-

ción administratix^Q^pedagógicas (SIAP) en que se incox*poren

tanto los .aspectos programáticos orgánizácionales, como los

técnicos docentes. Es conveniente que dichos sistemas se

establezcan en forma paralela con el proceso de descentra-

lización ,.general. Sobre estos, sistemas. de -información existe

abundante literatura I/ y los recursos técnicos y humanos

I/ Ver, por ejemplo/ Unesco/ Aplicaciones de la Infor
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necesarios.

Como resultado de lo anterior, debiera surgir un

SIAP coherente con la concepción y el modelo político-admi-

nistrativo de la descentralización* Se plantea entonces un

problema que no es siempre fácil de solucionar y que es la

compatibilización de la autonomía derivada de la descentra-

lización, y la necesidad de establecer políticas y criterios

centralizados para compilar y procesar información agrega-*-

da a nivel nacional y distribuirla oportunamente a los u~,

suarios. La estrategia más efectiva para llegar a ciertos

criterios unificadores parece ser el de una planificación

participativa y el establecer políticas generales sobre la

base ¿fe un consenso esencialmente técnico. a nivel, en este caso >

de las comunas* Ese es un rol que debe impulsar el Estado

a nivel central.

Este problema trasciende el sector educacional,ya

que se requiere una doble integración al interior del sector

y al exterior de éste, para que pueda coordinarse, con otros

sectores como san salud interior, dirección de censos, sacre

tarías de desarrollo social, etc.

**' .

Surge también del análisis, al caso chileno que al

menos en el corto plazo parece más conveniente la utilización

de recursos computacionales autónomos descentralizados, pero

siempre que éstos se incorporen a una concepción .general irías

amplia,para que al mediano plazo puedan, ser utilizados como

«.* mática a, programas de Alfabetización Integral,
Santiago i Abril 5.984 o CIENES, Sistema de Informa
eión Estadística a. nivel de Base, Santiaao, mayo
1983,
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terminales inteligentes :paíra tele procesos, estableciéndose

"una red iriterconectada.

•Otro "probleitia'' que requiere 'necesariamente ffil tiem

pdf es el de optiiríi¿á^^Ta informaciétt^ en el sentido de redu

cir y simplifica^ £o¿ datos recogidos5^"optimizar los proce-

sos y mejorar la distribución y uso» Los conflictos se ge-

Viétah por las diferencias' entre la información que solicitan

los usuarios y la que efectivamente utilizan. Ésta situa-

ción puede crear problemas serios entre el nivel central ;y

los niveles más descentralizados y durante el proceso de de£

centralización.

En algunos países en vías de desarrollo, como es

él caso chileno, parece haber recursos humanos suficientes

para operar sistemas e incluso páfa crear software. Sin em

bargo, el costo de la elaboración dé software y la permanen

te insuficiencia de recursos redunda muchas veces en una

sub-utilización de los equipos* Pareciera que este es un

problema que debe tomarse en cuenta al establecer un siste^

ma descentralizado y el Estado/ a nivel centra1/debiera asu

mir un rol más, activo en propiciar la creación de software
•&

de buena calidad y que pueda ser utilizado en los distintos

niveles de descentralización. Además, un mismo software podría sei

amplio y servir a varios sectores similares.

Del mismo modo/ a nivel central se podrían generar

instancias de capacitación (presenciales o a distancia) que

permitieran un mejor uso de los recursos disponibles, ya

que hacer esta capacitación.a nivel local puede resultar más

costosa y difícil. Además es conveniente, aunque .no deja

de. tener riesgos, que el equipo, si se trata de microcomputador,
pueda ser utilizado por varias personas de acuerdo a sus funcio

nes.
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El/' caj^a chileno que puede sér'''rep±ésentátívo de
otros en leí región latinoamericana/ iíidica íj\i€Í éste 'es unno
r^nto critico, en que se e&tá tomando decisiones importan-

'.tés respectar a; la adquisición de nuavos "equipos/^>ara lo
." btíai'' se"-requiere de ciertas estrategias'y políticas generé

"1%*& láó cuales muchas veces' no 'se' 'lian planteado. •

'En 'síntesisf para que" los 'recurso's computáci&halés

éíec'ti.vámeri.'te "cumplan sus funciones de 'apoyo a la descentra^
3^L¿dteión"administrativa en el sector educación, es necesá-
±Ío a (nivér'há-C'iona.1 que dichos recursos estén incorporados

a un. sistema de información adecuadofque cumpla con las' ca-
racterísticas técnicas de. eficacia/ eficiencia, relevancia,
pérriiáin^ y flexibilidad, Adeindk, es absolu-
t^é:rite}Jn^ce^itic> qué"'se coordinen los critefi6fe;"locales con

:;üíi ''iríteré^"íia'cio-náílr^tjéhtralizado de tal manerat que la infor-
.^ifiab:iÓn,';kéaL ütí;lx2^fe';;:ar:íimákimo^ ta.n:tó "a nivel central como

exf''loss "n.£v%í^s '|íát±¥lfÍ'coi;:;

*
•*

•
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ANEXO 1

ENCUESTA SOBRE RECURSOS COMPUTACJOÑALES
: EN EDUCACIÓN

SantiafrgaV 5 Diciembre 1984

Señor(a)
Encargado(a) del
Procesamiento de Información Educativa
Presente

De .nuestra consideración:

Chile ha realizado en años recientes importantes transformacio
nes de la gestión administrativa del sector educativo, descen-
tralizando dicha gestión a través de las Secretarías Regiona-
les y las Municipalidades*

Por otra parte/ la UNESCO está interesada en estudiar el desa
rrollo de sistemas computacionales en relación con la descen-
tralización administrativa en América Latina. De ahí que se
haya propuesto preparar un documento que analice el caso chil<e
no por el interés que este sentido pueda tener para el resto
de la región*

Por esta razón/ nos permitimos distraer su atención para soli-
citarle que nos responda las siguientes preguntas/ las que han
sido elaboradas en conjunto con las autoridades del Centro de
Información de la Subsecretaría de Educación-

1. Utilizan actualmente recursos computacionales para el proce
samiento de información administrativa o académica.

No, pase a la pregunta 2»

__ Sí, pase a la pregunta 3*

2. Existe algún proyecto para utilizar recursos computacionales
en los próximos tres años*

No, concluya aquí el cuestionario
Ju~-~—

__ Si f describa en una hoja adjunta los aspectos
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centrales del proyecto y con eso concluya este cueis
tionario,

3. Señale en una hoja adjunta qué información procesan (admi-
nistrativa o académica) y qué uso se hace de los datos para
la toma de decisiones a nivel local*

4. Describa cuál es(son) la propiedad de los recursos computa-
cionales que usan*

Equipo propio (describa en una hoja adjunta cuál)

Leasing (describa cuál)

Arriendo ocasional

Se contrata servicio externo*

5. Se utilizan computadores para fines docentes en su comuna

Si, describa en una hoja adjunta las experiencias que
se realizan.

Le agradecemos muy sinceramente su colaboración y le rogamos
que la envíe a su más pronta conveniencia a UNESCO, Enrique
Delpiano N° 2058, Providencia - Santiago (si es posible antes
del 20 de diciembre).




