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El desorrollo de lo computaci6n en Chile, se 1n1c1o en 1962 con lo llegado 
de los primeros tres computadores. Uno de ellos, adquirido por lo 
Universidod de C~ile constituye el primer hito hist6~ico que seRala el 
comienzo de la influencio de la tecnologia de computadores en lo educoci6n 
superior. Desde entonces se ho producido un crecimiento sostenido del uso 
de los computadores en el ambiente educacional como consecuencio l6gica de 
la evoluci6n tecnol6gica mundial y de los esfuerzos, a veces intensos, 
otras débi les, de los insti tuciones que conforman el sistema de ensenanza 
superior por impulsor decididamente el uso de la inform6tica. 

Poro situar el 6mbito de influencia es orientador relatar a grandes rasgos 
el grado de avance del uso de esta tecnologia desde el inicio. 

DECADA 1960-1969; 

En la década de 1960, se 1n1c1a lentamente el equipamiento de computadores 
en la Universidad de Chile, Cat6lica de Chile, de Concepci6n y Técnico 
Federico Santa Maria. El desarrollo de computaci6n se gest6 en Centros de 
Computaci6n orientado al quehacer académico. 

Inicialmente se intent6 los esfuerzos en la ensenanza de lenguajes de 
programoci6n, c6lculo numérico y algunas asignoturas de aplicaci6n de 
tecnologia de computadores en 6reas de ingenierla. A fines de la década se 
inícion los primeros esfuerzos en formaci6n de especialistas en el 6reo 
(nivel de programaci6n de computador). Lentamente también comienza el uso 
de los computadores en la administroci6n de las propias actividades 
educacionales (matricula de alumnos, pago de remuneraciones, selecci6n de 
alumnos). 

DECADA 1970-1979. 

En la década de 1970 se intensifican los esfuerzos por dotar de mayores 
recursos computacionales ol campo educacional. Sin embargo, los primeros 
anos de esta década fueron angustiosos, dado la escaso capacidad instalado 
frente o los necesidades de procesamiento de datos siempre crecientes. A 
fines de 1974 se liberan las severas restricciones de equipamiento de 
computadores, produciendo un acelerado proceso de incorporaci6n de 
computadores de mayor potencialidad que super6 largamente el parque de 
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equipas instalados. Este fenómeno oportunamente captado por las 
Universidades de Chile, Cot6lico de Chile, Técnico del Estado (hoy USACH) y 
la Empresa Nacional de Computaci6n motiv6 la creoci6n de un programa 
conjunto poro formar aceleradamente diversos niveles de especializoci6n, 
denominado Plan Nacional de Capacitaci6n Intensivo en Procesamiento de 
Dotas (PLANACAP). A este plan ohirieron la mayor1a de las Universidades 
Chilenos, su interesante concepci6n sobrepos6 las fronteras nacionales. 
Dej6 de funcionar en 1983. En esta década se observa también ofertas de 
servicio de Procesamiento de Dotas de las Universidades con mayores 
recursos computocionales, a los empresas nacionales carentes de ellos, 
contribuyendo en forma m6s directo ol desarrollo inform6tico del media 
empresarial. 

En el plano académico el uso de los computadores se orient6 a la 
preparaci6n de recursos humanos de mayor calificaci6n, en el nível de 
lngenieria de Ejecuci6n. Los centros de computaci6n o su vez fortalecieron 
sus cuadros humanos y equipas dando respuesto a necesidades internas 
crecientes de procesamiento de datas de usuarios académicas y de 
administraci6n. 

Se debe resoltor la importancia que ya comienza a adquirir en esta década 
la incorporoci6n de asignaturas de computaci6n en los programas 
curriculares de otras correras, en forma significativa las diversas 
ingenierias civiles, en menor grado, ingenierio comercial, ciencias b6sicos 
y algunos intentos infimos en medicino, leyes y pedagogias. 

DECADA ACTUAL 1980-1989. 

En lo que va corrido de lo presente década la influencio de la computaci6n 
ho continuado intensificando sus efectos en el 6mbito educacional superior. 

En el plano académico: lo ensenonza de asignaturas de computaci6n se ho 
ido extendiendo a los programas curriculares de otros correras, y no ton 
s6lo de oquellos del 6rea de ingenierias. En correras de lo propio 6reo 
inform6tico la demando de moyores recursos inform6ticos ha crecido 
notablemente como consecuencio del inicio de correras de ingenierla civil 
inform6tica que necesiton de abundantes recursos computacionoles en su 
propio proceso de aprendizaje. En lo actividod de investigoci6n también se 
ho intensificado el uso de computadores en el desarrollo de proyectos de 
investigaci6n, no obstante, proyectos emanados del 6reo infarm6tico siguen 
siendo muy escosos. 

Lo influencio de computoci6n en lo odministraci6n propio de los actividades 
educocionales se ha generalizado, no obstante persisten algunos 
instituciones con precorio uso de computaci6n en este sector. El 
procesomiento de dotas se caracterizo en general por su caracter 
centralizado, o6n; sin embargo, aplicociones de pr 0 cesamiento distruibuido 
y el concepto de usuario terminal comienzon o difundirse. Aplicociones m6s 
recientes de computoci6n como automotizoci6n de oficina, conexi6n o redes 
de computadores, occeso o bases de dotas nocionoles y extronjeros, técnicos 
de graficoci6n, etc. recién comienzon o implementorse, con retardo 
ostensible, en comparoci6n o lo que sucede en empresas nacionoles de 
vanguardia en lo que se refiere ol uso de computoci6n. 
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SITUACION ACTUAL. 

Es necesario destacar que entre las Universidades conviene distinguir 
aquellas tradicionales o creadas can anterioridad a la ley de Universidades 
de 1981, y los que surgieron con posterioridad o lo promulgaci6n de dícha 
ley. En efecto, el decreto con fuerza de ley No. 1 de 1981 del Ministerio 
de Educaci6n Pública outoriz6 la creaci6n de nuevas universidades privadas. 
Estas últimas pueden impartir las correras que hasta entonces impartian 
exclusivamente las universidades tradicionales, siempre y cuando sometan 
previamente los programas de estudios que conducen a un titulo profesional 
a la aprobaci6n de una entidad examinadora. También las cinco primeras 
promociones de las nuevas universidades deben rendir ex6menes ante 
comisiones mixtas integradas por profesores de la entidod examinada y de lo 
instituci6n examinadora. Las entidades examinadoras son por lo general los 
universidades que existlan con onterioridad a 1981. Lo ley de universidades 
dictada ese ano también reconoce como de competencia estrictamente 
universitario un total de 12 correras, cuatro de las cuales deben ser 
impartidas como miníma por todo nuevo establecimiento que desee el 
reconocimiento oficial de su calidad de universidad. 

En marzo de 1985 se encontraban en funcianamiento 21 universidades, de las 
cuales 18 eran estateles y 3 privadas. 

Las Universidades tradicionales de mayor a menor antíguedod son: 

Universidad de Chile 
Pontifícia Universidod Cot6lico de Chile 
Universidod de Concepci6n 
Universidod Cot6lico de Valporaiso 
Universidod Técnico Federico Santo Maria 
Universidod de Santiago de Chile (ex Universidad Técnica del Estado) 
Universidad Austral de Chile y 
Universidad del Norte. 

Las Universidades creados posteriormente son: 

Universidad de Valporaiso 
Universidad de Tarapoc6 
Universidad Arturo Prat 
Universidad de Antofagosta 
Universidad de La Serena 
Universidad de Atacamo 
Universidod del Bio Bio 
Universidad de la Frontera 
Universidad de Magallones 
Universidad de Talco 
Universidad Metropolitano (privada) 
Universidad Gabriela Mistral (privada) 
Universidad Diego Portoles (privada) 
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!NGENIERIA CIVIL INFORMATICA. 

Ingenier!o (6 anos de estudios) es uno de los doce correras de 6mbito 
estrictamente universitorio según lo ley de Universidades de 1981 y, por lo 
tonto, las 21 universidades mencionadas anteriormente podrian dictarla. 

Lo expresi6n "Ingeniero Civil" se utiliza en Chile con una doble acepci6n: 

poro indicar un nivel de estudio, 
poro especificar una especialidad. 

La definici6n de un "nivel de Ingeniero Civil" fue establecido por el 
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas con el fin de diferenciar a 
los Ingenieros con una formaci6n de mayor contenido cientifico, de los 
ingenieros de ejecuci6n. 

Actualmente los programas de estudio para un "nivel 
conducen primero al grado de Licenciado en Ciencias 
posteriormente al titulo de lngeniero Civil. 

de Ingeniero Civil" 
de la Ingenierl.a y 

Pero recién en 1981 y 1982 hacen su aparici6n los correras del m6s alto 
nivel (12 semestre de duraci6n) como lo son las de Ingenieria Civil en 
Inform6tica y Computoci6n (3 casos) o las de Ingenierio Civil con 
especialidad en Computoci6n e Inform6tica (2 casos). Es interesante 
destacar que estas correras estobon o cargo de los Universidades 
tradicionoles, es decir, los existentes antes de lo ley de Universidades de 
1981. 



Universidad. de Concepci6n 
( Concepci6n) 
Universidad Técnico 
Federico Santo Mario 
Universidad de Santiago(]) 
(Santiago) 
Universidod Austral 
(Valdivia) 
Universidad del Norte 
(Antofagasta) 
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CUADRO No. 1. 

Correra 

lngenierio Civil con 

Fecho 
de 

inicio 

1982 
Especialidad en Inform6tica 
Ingenieria Civil 1981 
Inform6tica 
!ngenieria Civi 1 en 1981 
Informótica y Computaci6n 
Ingenieria Civil en 1982 
Inform6Hca 
Ingenieria Civil Especia- 1982 
lidad en Computaci6n e 
Inform6tica 

Duroci6n 
en 

semestres 

12 

12 

12 

12 

12 

505 

Vacan
tes 

50 

80 

(2) 

60 

100 

(1) En 1980, lo Universidod Técnica del Estado pas6 a constituirse en la 
Universidad de Santiago de Chile, perdiendo sus sedes de província. 

(2) El olumno ingreso ol primer ano del Plon Común de lngenieria, correra 
que ofrecia 1.600 vacantes en 1982. 

En 1984, o excepci6n de un solo coso lo Universidad Católica de Valparaiso, 
todos las Universidades cuyo fecho de creaci6n es anterior o 1981 ofrecion 
lo correra de Ingenierio Civil en el 6reo de Computaci6n y/o lnform6tica. 
A estas 7 Universidades con sus respectivas correras se sumabo lo impartida 
por la Universidad de Taropoc6 en el extremo norte del pais (1) y la 
impartida por lo Universidad de lo Frontero en Temuco (2), (ver cuodro No. 
2). Ello hoce un total de 9 instoncios del m6s alto nivel (6 anos de 
duroci6n). Como se recordor6, ton s6lo cinco anos antes, er. 1979, oún no 
hobia sido creada ninguno correra de este niveL Al respecto, es 
interesonte destacar que, asi como entre 1973 y 1979 las Universidades 
prescinden de los correras de nival técnico poro dar prioridod o las de 
Ingenierio de Ejecuci6n, entre ese último ano y 1984 los mismos entidades 
educocionales privilegian los correras de Ingenier1a Civil en desmedro de 
los de lngenierio de Ejecuci6n y de los técnicos, las cuoles pason o ser el 
campo de competencio de los Institutos Profesionoles y de los Centros de 
Formoci6n Técnica, respectivamente. 

En lo que respecta o las vacantes, fueron cerco de 1.000 los ofrecidas en 
el coso de los correras de nível profesionol, o los que hoy que agregar 
otras 300 o 400 poro incluir las ofrecidos por los correras sobre las que 
no se dispone de informoci6n. Ante este hecho, es comprensible tener dudos 
acerco de la colidod de la preparoci6n profesionol importida o los recursos 
humanos de nivel puesto que es por todos reconocida la corencio de personal 
suficientemente colificado poro desempenorse en funciones de docencio e 
investigoci6n de nível superior. 
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(1) Lo Universidad de Torapac6, que comenz6 o funcionar como tal en 1982, 
se constituy6 sobre los antiguos sedes que la Universidad de Chile 
tenio en los ciudodes de Arica e lquique. 

(2) La Universidad de lo Frontera, que comenz6 o funcionar como 
1982, se constituy6 sobre los ontiguos sedes de Temuco 
Universidod de Chile y lo Técnico del Estado. 

tal en 
de la 
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CUADRO No, 2. 

Insti tuci6n Correra Fecha 
de 

Du roc i 6n Vocan-
en tes 

inicio semestres 

Universidad de Chile 
{Santiago) 
Universidad Católica 
de Chile 

Ingenied.o Civil en 1983 12 ( 1) 

Computaci6n 
Ingerlieria Civil de 1984 12 (2) 

Industrias Menci6n 
(Santiago) Computaci6n 
Universidod de Concepci6n 
(Concepci6n) 

Ingenieria Civil 1982 12 (3) 

en Inform6tica 
Universidad Técnica 
Federico Santa Maria 

Ingenieria Civil 1981 12 80 
en Informática 

( Valparaiso) 
Universidad de Santiago 
(Santiago) 

lngenieria Civil 1981 12 100 
en Inform6tica 

Universidad Austral 
(Valdivia) 

Ingenieria Civil en 1982 12 60 
Inform6tico 

Universidad del Norte 
(Antofagasta) 

Ingenieria Civil en 1982 12 (4) 

Computaci6n e Inform6tico 
Universidad de Tarapac6 
(Arica) 

Ingenieria Civil en 1983 12 (5) 

Universidad de la Frontera 
(Temuco) 

Fuentes: 

Computaci6n e Inform6tica 
Ingenierio Civil Industrial 
menci6n Inform6tica 1983 12 

- "Gula de Ingreso a la Universidad 1984 Primara y Segundo Porte". 
Suplemento de El Mercurio de Santiago, noviembre y diciembre de 1983, 

- "Gula de lngreso a los Instituciones de Educoci6n Superior Privadas. 
Admisi6n 84". Suplemento de El Mercurio de Santiago, marzo de 1984. 

- Varias Anuarios Estodisticos del 
universidades Chilenas. 

Consejo de Rectores de los 

(1) El alumno ingreso a Primer ano común de la correra de Ingenierio, 
pudiendo optar posteriormente a una de las 16 especialidades que ella 
ofrece. las vacantes totales en esta correra fueron 700 en 1984. 

(2) El alumno ingresa al Plan Común de Ingenieria Civil que ofrece 330 
vacantes, alcanzando o 10 las especialidades o las que se puede optar. 

(3) El olumno ingresa a Primar ano común de Ingenierio Civil que en total 
ofrece 680 vacantes y 9 especialidades. 

(6) 
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(4) Se ingresa al Plan Común de Ingenier!a Civil que dispone de 250 
vacantes y 3 especialidades. 

(5) Se ingresa a Primer ano camún de lngenieria Civil que cuenta con 250 
vacantes y 5 especialidades. 

(6) Se ingresa a Ingenieria Civil Industrial que afrece 80 vacantes y dos 
especialidades a las que se puede optar. 
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CUADRO No. 3. 

CUADRO RESUMEN SOBRE EL NUMERO DE INSTANCIAS DE FORMACION IMPARTIDAS EN EL 
AREA DE COMPUTACION E INFORMATICA POR INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y 
VACANTES OFRECIDAS EN PRIMER ANO SEGUN NIVEL Y ESPECIALIDAD DE LA CARRERA 
1973, 1979, 1982 y 1984 • 

Nivel y Especialidod 1973 1979 1982 1984 

de lo Cor r era. No.de No. de No.de No.de No.de No.de No.de No.de 
corre vacon corre vacan corre vacon corre vocon 
ros. tes. ros. tes. ros. tes. ros. tes 

( 1 } (2) I. Nivel Profesional 
- lngenieria Civil 

en Inform6tico 
(Computoci6n) 

5 (290) 7 (240) 

.. 

Ingenieria Civil 
de Industrias con 
menci6n en 
Computoci6n 

2 (3) 

Se excluyen los estudios de Licenciatura en Matem6ticas o en Educación 
con menci6n en Computoción. 

(1) No incluye los vacantes de lo Universidod de Santiago cuyos olumnos 
ingreson o un primer ano común de ingenierio. 

( 2) No incluye los vacantes de lo Universidod de Chile, Universidod de 
Concepcí6n, Universidod del Norte (Antofogosto) y Universidod de 
Torapac6 (Arico), cuyos olumnos ingreson o un primer ano común de 
I ngen i e ri o Civil. 

(3) El olumno ingresa al Plan Común de Ingenier!a Civil de la Universidad 
Católico, debiendo optar primero a la especialidad de Industrias poro 
poder postular luego a la mencí6n en Computaci6n. No se dispone de 
informaci6n sobre la cantidod de matriculados en cada menci6n. Para la 
Universidad de la Frontera se opta a Ingenierla Civil Industrial y 
posteriormente o lo mencl6n Ir.form6tico (80 vacantes). 

Por otro lado, ante el explosivo aumento de los instancias de formaci6n de 
nivel superior que ha tenido lugar en los últimos tres anos en el 6rea, 
cabe formularse varias interrogantes en reloci6n a lo calidod de la 
preparaci6n impartida. Una de las dudas se refiere a si actualmente existe 
en el pais un número de profesores univers1~arios suficientemente 
calificados como para impartir la docencio y si esta actividad est6 
debidamente apoyado por actividades de investigaci6n. Otro interrogante 
dice relaci6n con la infraestructuro con que cuenton los centros de 
ensenanza superior tanto universitarios como extra-universitorios. 
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Se puede constatar, que lo dotoción de profesores es regular en 
casos y francamente deficiente en otros. Curiosamente, en los 
universitorios de províncias lo proporci6n profesor/olumnos 
fovoroble que la registrado en lo capital. 

algunos 
centros 
es mós 

Algo similar ocurre con lo proporci6n de profesores full-time versus los 
part-time, proporci6n que en coso de los centros de provincia varia entre 
un 70 y 100 por ciente mientros en Santiago desciende ol 50 por ciente, 
aproximadamente. 

Los distintos centros responsobles de impartir docencio a nivel de 
ingenieria civil y de ingenieria de ejecuci6n en computoci6n e informático 
otorgan importoncia al perfeccionamiento del cuerpo académico. Ello se 
reflejo tanto a través de la contrataci6n de profesionales que han obtenido 
olgón titulo de post-grodo en el pois o en el extronjero, como del envio de 
una cierto proporci6n de su dotoci6n ol extronjero o a otras universidades 
del pois con el fin de proseguir estudios de ese nlvel o de post-tltulo. 

Considerando que la informoci6n disponible as incompleto y que pueden 
existir errares se incluyen los siguientes dotas: 

- 18 universidades e institutos profesionales que desorrollan y o aplicon 
las ciencias de lo computoci6n en el pais. 

- 190 profesionoles trobajan 
Universidades e Institutos 
formoci6n. 

en el 6rea 
profesionoles, 

de la inform6tico, en 
desglosados por niveles 

44 Ingenieros en computaci6n (Proc. Inf,. Sist., Inf.) 
33 Mester en computoci6n (Mogister lnf., M.S.C.) 

6 Doctores en computoci6n (C. S., Inform6tica) 
14 Programadores 

1 Mester en electrónica 
l Mester en Investigaci6n Operativo 
2 Mester Ingenieria Proyecto 
5 Mester Ingenierio Industrial 
2 Mester en Estadistica 
2 Mester en Matemática 
1 Doctor en Electr6nico 

Doctor en Motem6tico 
I Doctor en lnvestigaci6n Operativo 

11 Ingenieros Electricistas (Eléctricos) 
17 Ingenieros Electr6nícos 
12 Ingenieros Quimicos 

5 Ingenieros Mec6nicos 
1 Ingeniero Geomensor 
1 lngeniero en Minas 
l lngeniero Civil 
4 Ingenieros Matem6ticos 
9 Ingenieros lndustrioles 
5 Ingenieros Comerciales 
1 Ingeniero Forestal 

las 
de 
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1 Constructor Civil 
3 Estodisticos 
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ó No closificodos por falto de informaci6n. 

Los principales criterios aplicados en el proceso de controtoci6n del 
personal acadêmico son lo experiancio én funciones de docencia y el haber 
olconzado un grado ácadémico y, en lo posible, un titulo de post-grodo 
dentro o .fuero del pois. En un solo caso, y solomente poro los profasores 
full-time, se exige co~o requisito indisp~nsable paro lo lncorporaci6n al 
cuerpo docente el compfomiso de dedicacl6n exclusivo. El acreditar 
experlencio en invastigoci6n o el tene~ publicados trabojos en revistos 
nocionoles o forâneos no constii::uyen criterios fundamentales en lo 
sslecci6n del personalp aunque se considera recbmendablê el contratar 
personol que hoyo olconzado estas logros. 

Debido a que o6n no egreson da las universidadés ingenieros civiles en 
computoci6n e inform6tica no se puede exigir que los candidatos ostenten un 
titulo en esta correra. Da ahí que par lo general los docentes sean 
ingenieros de otros especialidades (el6ctricos, qulmico~, industrioles, 
mec6nicos), situoci6n que en los próximos cinco anos se espero hobr6 de 
variar. 

lo proporci6n del personal docente con estudios 
de ser alta, fluctuondo entre un 36 y un 50 por 
académico de los centros, con predomínio de los 

de master o doctor no deja 
ciento del total del cuerpo 
mosters. 

Ante lo consulta acerca del equipomiento general con que cuenton los 
distintos unidades académicos para el ejercicio de la labor de docencio se 
pudo constatar que, salvo un caso de provincia, en general los centros 
universitorios visitados dlsponen equipomiento an cuonto a hardware y a 
software. (1) Lo disponibilidod de laboratorios y tolleres no constituía, 
al pot·ecer, mo-.:tvo de grandes preocupaciones, paro el material de 
biblioteca, en cambio, fue considerado en lo moyor porte de los casos, 
insuficiente. 

Sin embargo, si se examino esta situoci6n desde el punto de visto de los 
necasidodes de los actividades de investigoci6n, se llega o concluir que se 
est6 lejos de disponer de los condiciones materiales y técnicos minímas 
poro su desorrollo, lo que indudablemanta atento contra la colidad da lá 
docencio. A este respecta, conviene senolor que, de ocuerdo con 
estodisticos recopilados o través de lo Comisi6n Nacional de Investigoci6n 
Cientifico y Tecnológica (CONICYT), se pudo comprobar que lo importancia 
concedido a la investigacibn en el 6rea informático computacional tendi6 o 
disminuir en los Universidades tradiclonales en el periodo 1977-1983 en 
lugar de aumentar. Lo evoluci6n experimentada por tres indicadores claves 
avolan esta ofirmaci6n. 

(1) Esta situaci6n probablemente se encuentro ligada ol hecho de que los 
proveedores de equipas computocionoles que operan en el pais demuestran 
principal "preocupaci6n" por acercar o los futuros profesionoles al 
conocimiento próctico de sus equipas; este interés se expresa o través 
de la donoci6n de equipas o los centros de ensenonzo superior o de su 
vento en condiciones especialmente vantajosas. 
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En primer lugar, el nómera de proyectos que se encontraban en proceso de 
desarrollo en 1977 (es deeir, podrian hober sido iniciados con onteriaridad 
a esta fecha), era de 54, pero en los anos posteriores ~ste apenas 
alconzoba a una cifro aproximado o los 20, a excepción de 1981 que sólo 
lleg6 a 4. En el lapso de 7 anos transcurridos entre 1977 y 1983, el 
nómero promedio de proyectos de investigoci6n desarrollodos en el 6rea por 
siete Universidades tradicionales olcanz6 asl a 22.7, cifra que, sin ser 
despreciable, es insufienciente para generar una moso c'ritico de 
conoclmfentos en el 6rea. En segundo lugar, contrastado con el nómero 
total de proyectos de investigoci6n desarrollodos por los siete 
universidades trodicionoles consideradas en el on6lisis, el porcentoje de 
proyectos correspondientes especificamente al 6reo computacional s6lo lleg6 
en el mismo periodo al 1.92 por ciente. Por óltimo, lo cifro de 
investigadores involucrodos en proyectos en esta 6rea evolucion6 en formo 
similar ol nómero de proyectos, olcanzando s6lo o 67 en 1983 contra 108 en 
1977. 
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INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA 

La formaci6n del Ingeniero de Ejecuci6n en el 6rea Inform6tica se inici6 en 
nuestro pa!s en la década del 70. La Uníversidad Técnica del Estado 
(Santiago), inici6 en 1973 la correra de Ingenierio de Ejecuci6n en 
Computoci6n e Informática de 8 semestres de duroci6n. 

Uno visi6n cronol6gica de lo creaci6n de correras de este nível se observa 
en •1 cuadro No. 4, 5 y 6 adicionando vacantes de primer aRo poro los aRos 
1979, 1982 y 1983 respectivamente. 

CUADRO No. 4. 

lnstituci6n Correra Fecha 
de 

Duraci6n Vacan-
en tes 

inicio semestres 

Universidad de Chile 
(Santiago) 

Universidad de Concepci6n 
(Concepci6n) 
Universidad Técnica 
Federico Santa Maria 
(Valparaiso) 
Universidad Técnico del 
Estado 
(Santiago) 
Universidad del Norte 
(Antofagasta) 

Fuente: 

Ingenierio de Ejecuci6n 1976 
en Procesamiento de lo 
lnfarmaci6n. 
Ingenierio de Ejecuci6n 1977 
en Computaci6n e Inform6tico 
lngenieria de Ejecuci6n 1975 
en Sistemas de Informaci6n 

lngenieria de Ejecuci6n 1973 
en Computaci6n e lnform6tico 

Ingeniero de Ejecuci6n 1979 
en Computoci6n e lnform6tica 

Guio Académica Universidades Chilenas 1979. 

8 s. i. 

8 60 

8 45 

8 200 

8 s. i. 
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lnstituci6n 

Universidod de Chile 
(Santiago) 

Universidod de Concepci6n 
( Concepci6n) 

Universidod Técnico 
Federico Santo Mario 
(Volporolso) 
Universidad de Santiago 
(Santiago) 
Uníversidod del Norte 
(Antofagosto) 

Universidod de Torapoc6 
(Arico) 
Instituto Profesionol 
de Sant ioga ( 2) 
(Santiago) 

Fuentes: 

CUADRO No. 5. 

Correra Fecho 
de 

Duroci6n Vocon-
en tes 

inicio semestres 

lngeniero de Ejecuci6n en 1976 8 S. i. 
Procesomiento de lo 
Informoci6n 
Ingenier!o de Ejecuci6n 1977 8 50 
Especiolidod en Computoci6n 
e lnform6tico 
Ingenierio de Ejecuci6n 1975 8 50 
Inform6tico 

Ingenierio de Ejecuci6n 1973 8 ( 1) 
en Compu toei 6n e Informática 
Ingenieria de Ejecuci6n 1979 8 100 
Especiolidad en Computaci6n 
e Inform6tico 
Ingenieria de Ejecuci6n 1982 8 60 
en Computaci6n e Inform6tica 
Ingenieria de Ejecuci6n 1982 8 69 
en Computaci6n e Informática 

"Gula de lngreso a la Universidod 1982. Segunda Porte". Suplemento de 
El Mercurio de Santiago, noviembre de 1981. 

(1) El alumno ingresa ol primar ano del Plan Común de Ingenierio, correra 
que ofrecia 1.600 vacantes en 1982. 

(2) El Instituto Profesionol de Santiago es un estoblemcimiento derivado de 
la Universidad de Chile. Funciono como centro de educoci6n superior en 
formo out6nomo desde 1981. 
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CUADRO No. 6 

Insti tuti6n Correra Fecho 
de 
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Du roc i 6n Vocan-
en tes 

inicio semestres 

Universidad Técnica 
Federico Santo Mario 
(Volparoiso) 
Universidod de Santiago 
(Santiago) 
Universidad del Norte 
(Antofogasto) 
Universidad de Taropocoá 
(Adca) 
Instituto Profesionol 
Santiago 
(Santiago) 
Instituto Profesionol 
CAMPUS 
(Santiago) 

Fuentes: 

Ingenieda de 
en Informático 

Ingeníerio de 
en Computaci6n 
Ingeniedo de 
en Compu toei 6n 
Ingenieria de 
Computaci6n e 
Ingenieria de 
en Computaci6n 

Ingenieria de 
en Computación 

Ejecución 1983 8 50 

Ejecuci6n 1973 8 s. i. 
e Informático 

Ejecución 1979 8 150 
e Inform6tico 

Ejecución en 1982 8 80 
Informático 
Ejecuci6n 1982 8 77 

e Informótico 

Ejecución 1983 8 150 
e Informótica 

''Guio de Ingreso o la Universída.d 1984 Prirnero y Segunda Porte". 
Suplemento de El Mercurio de Santiago, noviémbre y diciembre de 1983. 

Actualmente dictan esta correra los siguientes Universidades e Institutos 
profesionoles: 

Universidad de Santiago 
Ing. de Ejec. en Computaci6n e Informática. 
Universidod del Norte 
Ing. de Ejec. en Computoción e Informática. 
Universidad de Tarapac6 
Ing. de Ejec. en Computaci6n e Informático. 
Universidad Técnico Federico Santa Mario 
Ing. de Ejecuci6n en Computaci6n e Inform6tica. 
Universidad Católica de Valpara!so 
Ing. de Ejecuci6n en Computaci6n e Inform6tico. 
Instituto Profesionol de Santiago 
Ing. de Ejecuci6n en Computoci6n e Informática. 
Instituto Profesional CAMPUS (Santiago) 
Ing. de Ejecuci6n en Computoci6n e Inform6tico. 
Instituto Prafesional Providencia (Santiago} 
Ing. de Ejecuci6n en Computoci6n e Informática. 
Instituto Profesional Vino del Mar (Vina del Mar) 
Ing. de Ejecuci6n en Computaci6n e Informática. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES. 

La consecuencia l6gica del desarrollo tecnol6gico violento de los 
computadores, de los intentos agresivos de comercializoción desde los 
poises industrializados de la disposición abierta de los centros de consumo 
por conocer y emplear nuevas tecnologias, continuor6 traduciéndose en una 
penetraci6n persistente de nuevos productos de computoci6n, en nuestro 
media, con un retardo natural en la aplicoci6n efectiva de éstos. Algunos 
factores que causan este distanciamiento se refieren o lo limitoci6n de 
recursos económicos, o lo carencia de politicas nocionales que aceleren o 
retorden algunas de las voriobles de este proceso, al déficit en el dominio 
de ciertas técnicas, o lo ausencia de visión politica de olgunos directivos 
para impulsor m6s decididamente el uso de lo tecnologia, etc. 

Los perspectivas que implico esta problemótico en lo educoci6n superior se 
hocen m6s criticas o lo luz de los siguientes considerocianes: 

- Tendencio mundial de una mayor demanda de profesionoles en el órea 
inform6tica, que se observo también en nuestro media. La reocción o este 
fen6meno en nuestro pais ho sido lo creoci6n descoordinodo de numerosos 
programas de formoción en diversos niveles, sin el soporte lógico y 
conveniente de odecuodos recursos docentes, bibliogr6ficos y de 
equipamiento computacional. 

- Docentes de alto calificacíón tronsitan brevemente por el 6mbito 
educacional succionodo• por el 6reo empresarial o incluso por los propios 
poises ovanzadas,complicondo m6s oún lo situación. 

Lo disponibil idad de mayores y mejores herramientos informóticos paro 
opoyor los diversos niveles de lo administraci6n de lo octividod 
educacional continuaró superando los reales expectativas de su 
aplicoci6n. Sin desconocer que la computación se ho incorporado como 
elemento importante en el quehocer administrativo, oón se aprecion 
olgunos instituciones de educación superior con un panorama desértico en 
cuonto a aplicociones de computación. 

- Continuar6 siendo de fundamental ímportoncia contar con politicas de alto 
nível y largo alcance, que definan el rol de lo inform6tica en la 
organizoción y que orienton el desorrollo computacional general de las 
instituciones, abordando aspectos tales cama equipomiento menor y moyor 
de computadores, sentido y alcance de los sistemas de informoción, 
innovaci6n ~urricular considerando contenidos que aparto lo inform6tica, 
desarrollo de los recursos humanos que interoctuan en el ambiente 
informótico a través de oportunidades de perfeccionamiento, etc. 

Continuor6 emergiendo en formo expansiva el uso de micras y super 
microcomputadores como elementos poderosos en lo innovoción de las 
técnicos de la ensenonza. No obstante que existen aspectos positivos y 
negativos detr6s del uso de ellos en el aula, se han generdo olgunas 
corrientes de iniciativa privada en nuestro pois paro impulsar lo 
comercial izoci6n de estas servicios. Sin embargo, la educación superior 
presento un panorama cosi ausente del estudio, de la investigoci6n o del 
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desarrollo de aplicociones que beneficien directamente los metodologias 
de ensenonzo. Lo responsobilidod por estar al tanta de estas avances 
recae con mayor pesa en los instituciones de educoci6n superior 
encorgados de preparar los recursos docentes del monano. 
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