
ESTUDIOS DE CASO Nº 106ESTUDIOS DE CASO Nº 106ESTUDIOS DE CASO Nº 106ESTUDIOS DE CASO Nº 106ESTUDIOS DE CASO Nº 106
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL YDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL YDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL YDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL YDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y
 PROPUES PROPUES PROPUES PROPUES PROPUESTTTTTA DE MEJORAMIENTA DE MEJORAMIENTA DE MEJORAMIENTA DE MEJORAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA AO DE LA AO DE LA AO DE LA AO DE LA AGCIGCIGCIGCIGCI

Omar Herrera

Esta es la versión resumida del Estudio de Caso realizado por el autorEsta es la versión resumida del Estudio de Caso realizado por el autorEsta es la versión resumida del Estudio de Caso realizado por el autorEsta es la versión resumida del Estudio de Caso realizado por el autorEsta es la versión resumida del Estudio de Caso realizado por el autor
para obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de lapara obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de lapara obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de lapara obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de lapara obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la
Universidad de Chile.Universidad de Chile.Universidad de Chile.Universidad de Chile.Universidad de Chile.

Magíster en Gestión y Políticas PúblicasMagíster en Gestión y Políticas PúblicasMagíster en Gestión y Políticas PúblicasMagíster en Gestión y Políticas PúblicasMagíster en Gestión y Políticas Públicas
FFFFFono (56ono (56ono (56ono (56ono (562) 92) 92) 92) 92) 9777778406840684068406840677777, F, F, F, F, Fax (56ax (56ax (56ax (56ax (562) 682) 682) 682) 682) 689494949494989898989877777
www.mgpp.cl - mgpp@dii.uchile.clwww.mgpp.cl - mgpp@dii.uchile.clwww.mgpp.cl - mgpp@dii.uchile.clwww.mgpp.cl - mgpp@dii.uchile.clwww.mgpp.cl - mgpp@dii.uchile.cl
República 701, Santiago, ChileRepública 701, Santiago, ChileRepública 701, Santiago, ChileRepública 701, Santiago, ChileRepública 701, Santiago, Chile



3
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La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) fue creada en 1990, como un servicio autónomo,
con el fin de canalizar la Cooperación Internacional (CI) que llegaba en apoyo al proceso democrático
recientemente iniciado. Desde fines de esa década Chile dejó de recibir Cooperación Financiera No
Reembolsable, dado el aumento en sus niveles relativos de desarrollo, que lo calificó como un país emergente
y de renta media. En su condición de país receptor orientó entonces su política al otorgamiento de CI a
países de menor o igual desarrollo dentro de la región.

Las orientaciones de la política de CI de Chile se han inscrito en el contexto de esta dualidad de país
receptor y oferente a la vez, conjugando intereses de política exterior del Gobierno chileno con las estrategias
de desarrollo de los países a los que se asiste. A esto se suman las distintas visiones respecto de la Ayuda
Oficial al Desarrollo de las fuentes donantes en el caso de la Cooperación Triangular (CT) y de la Cooperación
Vertical (CV) que Chile continúa recibiendo.

El objetivo de este estudio consistió en realizar un diagnóstico integral de la gestión de la AGCI,
identificar sus problemas más relevantes, determinar las potenciales soluciones y a partir de ahí sugerir
acciones correctivas y preventivas. Para esto se desarrolló una metodología de investigación analítica y
evaluativa, la cual se basó preferentemente en datos e información recogidos en la propia institución y en su
entorno relevante. Esta se estructuró en tres fases: 1) Fase de identificación, en la que se recopiló información
a través de la revisión bibliográfica y una entrevista pre-estructurada a 22 stakeholders seleccionados; 2)
Fase de cuantificación y análisis; y 3) Fase de elaboración del análisis de riesgo, recomendaciones y propuesta
de plan de acción.

Del análisis se identificaron aspectos positivos que guardan relación con lineamientos estratégicos
consistentes, buena imagen y posicionamiento internacional, alta calidad de los expertos chilenos, parciales
mejoras informáticas, relativo incremento presupuestario en los últimos años, legitimado liderazgo de la
Dirección de la institución, adecuado enfoque al usuario y buenos resultados en la ejecución de la Cooperación
Triangular y Horizontal que gestiona este servicio público. Del mismo modo, la investigación reveló
debilidades y, por consiguiente, oportunidades de mejora de esta Agencia. Entre ellos, una estructura
informática administrativa y de bases de datos inadecuada, bajos incentivos a la innovación, inconsistencias
en la política de Recursos Humanos, ausencia de un registro sistemático de los requerimientos y ventajas
comparativas en materia de CI de los sectores en Chile, insuficientes recursos financieros, deficientes
prácticas de evaluación ex-post de proyectos y una débil coordinación intra e interorganizacional.

Finalmente, el estudio hace recomendaciones de corto y largo plazo. Entre las primeras destacan siete
lineamientos estratégicos: perfeccionar los sistemas de información, mejorar las funciones de planificación
estratégica, profundizar el conocimiento y los ámbitos de acción de la Agencia, implementar un sistema
adecuado de seguimiento, control y evaluación de proyectos, optimizar la coordinación intra e
interorganizacional, reposicionar estratégicamente a la institución a través del lanzamiento de un nuevo
plan multianual y rediseñar la política de Recursos Humanos. En el largo plazo, en tanto, se recomienda

Resumen
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replantear estratégicamente el accionar de la Agencia, considerar la vinculación con el sector privado como
posible oportunidad y establecer una relación más estratégica y de construcción de alianzas con las diferentes
entidades nacionales que participan en el proceso de agregación de valor de la AGCI.
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I. Introducción

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) fue creada en 19901 como una organización
instrumental que se encargaba de canalizar vía Ministerio de Planificación los recursos extranjeros que
llegaban para apoyar el proceso democrático que se desarrollaba en esos años. Al mismo tiempo, esta
Agencia surgió con el objetivo de servir de puente en la reinserción internacional del país, necesaria después
de varios años de proscripción política. Se gestó entonces como fruto de las circunstancias políticas e
históricas especiales que vivió Chile, lo que ha ido marcando tanto su sello como su trayectoria e historia
institucional2.

Desde fines de los años '90, sin embargo, la situación comenzó a cambiar. Chile dejó de recibir
cooperación financiera no reembolsable, dado el aumento en sus niveles relativos de desarrollo en la región
que lo calificó como un país emergente3. En su condición de país receptor de Cooperación Internacional (CI)
cambió a la calidad de "socio" de las fuentes donantes y, como tal, comenzó a asumir una política de costos
compartidos participando de esta cooperación vertical4 en volúmenes normales para el nivel de desarrollo
del país y principalmente bajo la modalidad de asistencia técnica. Esta tiene una importancia cualitativa
para el desarrollo nacional (compleja de cuantificar) en temas estratégicos y prioritarios para cualquier
país, entre ellos los medioambientales, tecnológicos, formación de recursos humanos y facilitación de
comercio, entre otros.

Los cambios producidos en el contexto internacional no fueron ajenos a la gestión de la AGCI debiendo
adecuarse a ellos. En este marco, la gestión inicial de la CI, la cual estuvo fuertemente orientada a la
búsqueda y recepción de recursos de cooperación desde los países desarrollados, transita prontamente
hacia una gestión que comparte metas entre la cooperación que se recibe y la que se otorga. Esto se tradujo
en el surgimiento del Programa de Cooperación Horizontal Chileno como una forma de retribuir lo recibido
hasta entonces y de apoyar el desarrollo de los países de la región de menor o igual desarrollo relativo.

En este escenario, la investigación establece que es de vital importancia que la entidad a cargo de
implementar la política de Cooperación Internacional funcione de la manera adecuada. A pesar de que el
sistema de CI de Chile está constituido por una compleja red interinstitucional, es la AGCI, y su capacidad
de funcionar de manera eficiente, eficaz y coordinada lo que en última instancia determinará el éxito o el
fracaso en materia de gestión de la CI en Chile para las próximas décadas.

 1. La Ley Nº 18.989 del 19 de julio de 1990 la establece como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación y Cooperación.

2. AGCI, 2006 - "Principales Hitos Políticos y Administrativos período 2000-2005", Chile.
3. Hace referencia a países que presentan un nivel de desarrollo medio, con claras ventajas comparativas en algunos de sus sectores y que

los habilita como potenciales cooperantes horizontales.
4. De acuerdo a Aragón, Luis E. 2006 - "Fortalecimiento de la Cooperación Internacional Horizontal en América Latina", Brasil. Publicado

en "www.gobernabilidad.cl" el 18 de diciembre del 2006; se entiende por Cooperación Internacional Vertical aquella que otorgan los
países desarrollados a los países en vía de desarrollo.
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Dado esto, el presente estudio de caso tiene por finalidad realizar un diagnóstico institucional de la
AGCI. Para ello realiza un análisis integral de su estructura organizacional, los procedimientos de gestión,
sus indicadores de desempeño, sus recursos humanos y los procesos informáticos, entre otros. Los insumos
obtenidos permiten caracterizar los problemas y las potenciales soluciones que generen un valor agregado
en términos de gestión.
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1.1.1.1.1. Política públicaPolítica públicaPolítica públicaPolítica públicaPolítica pública

Hasta fines de los '80, la Cooperación Internacional (CI) en Chile se centró fundamentalmente en una
relación de compromiso social y político, que se tradujo principalmente en un constante flujo de
financiamiento. Algunos autores plantean que durante la dictadura de Pinochet5 la CI fue un factor decisivo
en materia de reactivación del mundo social y político, que ayudó ante las crisis económicas motivadas por
los procesos de ajuste estructural, así como también en materia de derechos humanos6.

La política de CI del Estado de Chile tuvo un punto de inflexión, un antes y un después del
restablecimiento de la democracia. A partir de este momento, Chile comenzó a recibir una importante
contribución en esta materia siendo la AGCI (Agencia de Cooperación Internacional de Chile) la entidad
creada para canalizar los aportes de los países e instituciones internacionales interesados en apoyar ese
proceso.

En este marco, la gestión inicial de la CI, la cual estuvo fuertemente orientada a la búsqueda y recepción
de recursos de cooperación desde los países desarrollados, transita prontamente hacia  una gestión que
comparte metas entre la cooperación que se recibe y la que se otorga. Esto se tradujo en el surgimiento del
Programa de Cooperación Horizontal Chileno7 como una forma de retribuir lo recibido hasta entonces y de
apoyar, en la medida de lo posible, el desarrollo de los países de la región de menor o igual desarrollo
relativo que Chile. Dicho programa, iniciado formalmente en 1993, se mantiene hasta hoy. Posteriormente
surge la Cooperación Triangular (CT), a través de la cual Chile se asocia con fuentes donantes tradicionales
en beneficio de un tercer país.

El mayor desarrollo relativo de Chile respecto de la mayoría de los países de la región, su buen
desempeño económico en la última década y media -incluyendo la modernización de varios sectores
productivos y de servicios- y la implementación de políticas públicas que son vistas como responsables e

II. Descripción y análisis de la institución y su entorno

5. Augusto José Ramón Pinochet UgarteAugusto José Ramón Pinochet UgarteAugusto José Ramón Pinochet UgarteAugusto José Ramón Pinochet UgarteAugusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, Chile, 25 de noviembre de 1915 - Santiago, Chile, 10 de diciembre de 2006) fue
militar, político y dictador chileno. Pinochet asumió en 1973 el cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile. El 11 de septiembre
de ese año se unió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno
del país, primero bajo el cargo de Presidente de la Junta Militar de Gobierno (que ostentó hasta 1981), al que sumó el título de Jefe
Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, cargo que le confería el Poder Ejecutivo. El 16 de diciembre del mismo año asumió el cargo
de Presidente de la República, el cual sería ratificado al promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminó tras la derrota en
el Plebiscito Nacional de 1988 y fue sustituido por Patricio Aylwin en 1990. La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada
tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el período
denominado como Régimen Militar. Sus simpatizantes, sin embargo, lo consideran un héroe que "salvó al país" de un "régimen comunista",
del mercado negro y la insostenible situación económica o de lo que consideran un mal gobierno de Allende. (es.wikipedia.org).

6. Olguín, Tenorio (2001).
7. La AGCI estableció un Programa de Cooperación Horizontal (Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo-CTPD o Cooperación Sur-

Sur) para implementar la voluntad del gobierno de Chile de compartir capacidades y experiencias con países de menor o similar
desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe.
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innovadoras por parte del Estado ha permitido el surgimiento de un conjunto de competencias y buenas
prácticas en diversos campos del desarrollo, de considerable importancia para muchos países, las cuales
son demandadas como cooperación técnica en la región. De hecho, la imagen de éxito económico, institucional
y político con la que se identifica  a Chile ha devenido en una creciente demanda de cooperación y ha
excedido, como se verá más adelante, las posibilidades reales que tiene el país para satisfacerlas con sus
recursos8.

Es así como las orientaciones de la política de CI de Chile para este período, y durante muchos años
más, se inscriben en el contexto de esta dualidad de país receptor de Cooperación Bi/Multilateral y oferente
de Cooperación Horizontal, conjugando intereses del Gobierno con los de terceros países a los cuales este
programa asiste y beneficia, y a los que se suman los intereses de las fuentes donantes en el caso de la CT.
Esta ha sido una constante de esta Agencia en los últimos años y se refleja en el énfasis hecho a los contenidos
de su Misión y sus Objetivos Estratégicos. Si bien en los inicios de la Agencia el énfasis estuvo orientado a
allegar recursos a Chile para complementar el esfuerzo nacional con miras a lograr un desarrollo sustentable
que, al mismo tiempo, promoviera la equidad social, de a poco se la fue viendo cada vez más como instrumento
de la política exterior para el país, lo que se materializó el 2005 cuando su organización se trasladó desde
el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREL). Lo anterior implicó un cambio de paradigma tanto de su posicionamiento como de acciones del
momento y futuras relacionadas con la transferencia de las capacidades desarrolladas y la cooperación
recibida.

2.2.2.2.2. Institucionalidad de la Cooperación Internacional en ChileInstitucionalidad de la Cooperación Internacional en ChileInstitucionalidad de la Cooperación Internacional en ChileInstitucionalidad de la Cooperación Internacional en ChileInstitucionalidad de la Cooperación Internacional en Chile99999

Con la creación del Departamento de Asistencia Técnica Internacional (DATI)10, en 1965, se dio el
primer paso para institucionalizar la cooperación en el ámbito público. Su accionar permitió apoyar el
surgimiento y desarrollo de la actividad científico-tecnológica en Chile11 y capacitar recursos humanos de
alto nivel mediante becas de estudio en el exterior.

En 1970, este Departamento fue transferido a CONICYT12, en tanto que en 1973 se interrumpieron las
actividades de cooperación y sólo Japón y el PNUD continuaron con ellas en el ámbito gubernamental. En
1979, el gobierno militar creó la División de Cooperación Técnica en ODEPLAN y entre 1982 y 1988 el
promedio anual de recursos fue de US$ 6 millones, el más bajo desde 1965. Pese a esto, importantes
volúmenes de donaciones en dinero se canalizaron hacia organismos no gubernamentales, fundaciones de
iglesias y universidades, entre otros13.

8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2006.
9. Ortiz, Marambio (2003).
10. Dependiente de la Oficina de Planificación Nacional (antigua ODEPLAN y actual MIDEPLAN).
11. Con la creación de instituciones como Intec, Inacap e Infor, entre otras.
12. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Educación.
13. Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), 1996.
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A principios de los 90´s, la cooperación adquirió una nueva institucionalidad con la creación de
MIDEPLAN14, que define políticas en este ámbito, en tanto AGCI se dedica a su gestión. En 1997 se dispuso
que las actividades de cooperación las coordinara el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL)15. Más
adelante, como se verá, la AGCI pasará a depender directamente del MINREL.

3.3.3.3.3. Nueva institucionalidadNueva institucionalidadNueva institucionalidadNueva institucionalidadNueva institucionalidad

En  el año  2005,  la  AGCI  fue  traspasada  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  acuerdo  a  la  ley
Nº 19.999, dictada el 10 de febrero, que en su artículo 3 modificó la Ley N° 18.989 que la creó.16

Uno de los efectos más importantes que tuvo esta modificación se expresa en la suma de la siguiente
función:

"Promover, patrocinar, administrar o coordinar convenios de estudios y programas de becas de
formación, capacitación, perfeccionamiento en los niveles de pregrado, postgrado y postítulo impartidos en
el país a estudiantes y becarios extranjeros".17

Adicionalmente, esta modificación le otorgaba al Director Ejecutivo de la AGCI el rango de Embajador.

Esta transición conllevó importantes efectos para la política de CI del país. Esta se produjo como
respuesta a un entorno socioeconómico regional que le imponía a Chile el compromiso de pasar de ser un
país mayormente receptor a uno con capacidades efectivas de ofrecer cooperación a países de igual o menor
desarrollo relativo en la región.

Junto con lo anterior se produjeron repercusiones técnicas y políticas de las actividades de cooperación
en la política exterior de Chile, como resultado de la intensificación de la relación de la AGCI con las
embajadas chilenas en los países de la región, las cuales son las beneficiarias más directas de las actividades
que se llevan a cabo hoy día, en las distintas modalidades e instrumentos.

14. La Ley núm. 19.989, de julio de 1990, creó el Ministerio de Planificación y Cooperación y la AGCI.
15. Mediante Decreto Supremo No.161
16. Ley Nº 19.999 del 10 de febrero.
17. Ídem.
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a.    Misión institucionala.    Misión institucionala.    Misión institucionala.    Misión institucionala.    Misión institucional1818181818

La AGCI tiene como misión gestionar la captación, prestación y administración de recursos de la
Cooperación Internacional, articulando las ofertas y demandas respectivas y difundiendo y facilitando las
oportunidades de formación en el exterior. Esto, con el objeto de apoyar las políticas, planes, programas y
proyectos que impulse el Gobierno orientados al desarrollo del país y al fortalecimiento de la presencia e
imagen de Chile en el exterior; éste último, a través del Programa de Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (CTPD).

b.    Objetivos estratégicosb.    Objetivos estratégicosb.    Objetivos estratégicosb.    Objetivos estratégicosb.    Objetivos estratégicos1919191919

1. Gestionar iniciativas de CI a través de la permanente articulación con fuentes donantes tradicionales
e instituciones nacionales, con el fin de complementar los esfuerzos del país en áreas estratégicas
y/o deficitarias del desarrollo nacional tales como la Modernización del Estado, la
Descentralización y el Desarrollo Regional, la Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el
Fomento Productivo, el Desarrollo Social y la Ciencia y la Tecnología, entre otras.

Figura 1: Evolución de la institucionalidad de la gestión de Cooperación Internacional en Chile.Figura 1: Evolución de la institucionalidad de la gestión de Cooperación Internacional en Chile.Figura 1: Evolución de la institucionalidad de la gestión de Cooperación Internacional en Chile.Figura 1: Evolución de la institucionalidad de la gestión de Cooperación Internacional en Chile.Figura 1: Evolución de la institucionalidad de la gestión de Cooperación Internacional en Chile.

Creación
del DATI

DATI transferido
a CONICYT

Creación División de
Cooperación Técnica

en ODEPLAN
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MIDEPLAN y AGCI

Creación del Programa de
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Fuente: Elaboración propia en base a información documental.

18. Ficha de identificación de definiciones estratégicas de AGCI, año 2007. www.dipres.cl
19. Ídem.
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2. Gestionar oportunidades de formación y perfeccionamiento en el exterior para ciudadanos chilenos,
hombres y mujeres, a través de una difusión amplia, orientada y oportuna de dichas oportunidades
por medio de distintos canales que permitan un mayor aprovechamiento de las mismas,
contribuyendo así al desarrollo del capital humano del país.

3. Fortalecer la presencia de Chile en la región, a través de la ejecución de un Programa de Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), que permita afianzar las relaciones con los países de
igual o menor desarrollo relativo considerados prioritarios para la política exterior y, de este
modo, proyectar las capacidades científicas, técnicas y culturales de Chile.

c.    Productos estratégicosc.    Productos estratégicosc.    Productos estratégicosc.    Productos estratégicosc.    Productos estratégicos2020202020

A continuación se expone un cuadro de los productos estratégicos de la AGCI, de acuerdo a su respectiva
línea de objetivo, y se analiza si aplica o no un enfoque de género21.

20. Ídem.
21. El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) está compuesto por 11 subsistemas, uno de los cuales es el Sistema Enfoque de

Género, incluido a partir del año 2002, gracias al que se incorporó un nuevo enfoque en los procesos de modernización de la gestión
pública y el ciclo presupuestario, de manera de conseguir que esta nueva mirada fuese incorporada en las acciones y funciones habituales
de las instituciones públicas. El principal propósito de este instrumento es que el enfoque de género sea incluido en la provisión de los
servicios y/o productos estratégicos y en los sistemas de información de los servicios públicos, a fin de que identifiquen necesidades y
otorguen respuestas diferenciadas tanto para hombres como para mujeres. La incorporación del enfoque de género en los productos
estratégicos de los servicios públicos conlleva la inclusión de otra perspectiva para el análisis de los impactos de la intervención que
estos realizan derivados de la formulación e implementación de políticas, planes y programas. El análisis debe indagar en el impacto
de las políticas públicas en hombres y mujeres, detectar necesidades diferenciadas entre ambos géneros, identificar brechas, inequidades
y barreras, así como las causas que producen las desigualdades en términos de género, al tiempo de formular medidas dentro de las
competencias y funciones de los servicios públicos que contribuyan a avanzar en materia de desigualdad y equidad de género en el campo
de la salud, educación, protección social y trabajo, entre otros (www.mideplan.cl; www.sernam.cl).

Gestión de la Cooperación Internacional que Chile
recibe.

Gestión de oportunidades de formación y
perfeccionamiento en el exterior.

Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo (CTPD).

Cuadro 1: Productos, objetivos y enfoque de géneroCuadro 1: Productos, objetivos y enfoque de géneroCuadro 1: Productos, objetivos y enfoque de géneroCuadro 1: Productos, objetivos y enfoque de géneroCuadro 1: Productos, objetivos y enfoque de género

PRODUCTOS ESTRATEGICOSPRODUCTOS ESTRATEGICOSPRODUCTOS ESTRATEGICOSPRODUCTOS ESTRATEGICOSPRODUCTOS ESTRATEGICOS

N °N °N °N °N ° NombreNombreNombreNombreNombre
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

estratégicos a losestratégicos a losestratégicos a losestratégicos a losestratégicos a los
cuales se vinculacuales se vinculacuales se vinculacuales se vinculacuales se vincula

Aplica enfoqueAplica enfoqueAplica enfoqueAplica enfoqueAplica enfoque
de génerode génerode génerode génerode género

(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)

1

2

3

No

No

Si

11111

22222

33333
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d.    Clientes/Usuarios/Beneficiariosd.    Clientes/Usuarios/Beneficiariosd.    Clientes/Usuarios/Beneficiariosd.    Clientes/Usuarios/Beneficiariosd.    Clientes/Usuarios/Beneficiarios2222222222

e.    Prioridades políticas en el programa de Gobiernoe.    Prioridades políticas en el programa de Gobiernoe.    Prioridades políticas en el programa de Gobiernoe.    Prioridades políticas en el programa de Gobiernoe.    Prioridades políticas en el programa de Gobierno2424242424

Las prioridades de política exterior establecidas en el programa de Gobierno y ejecutada por el MINREL
para el año 2008 son:

• "La política exterior de Chile se ha definido como un esfuerzo por contribuir a la gobernabilidad de
la globalización"

• "El objetivo principal es fortalecer los vínculos con América Latina"

Cuadro 2: Productos estratégicos y Clientes/Usuarios/BeneficiariosCuadro 2: Productos estratégicos y Clientes/Usuarios/BeneficiariosCuadro 2: Productos estratégicos y Clientes/Usuarios/BeneficiariosCuadro 2: Productos estratégicos y Clientes/Usuarios/BeneficiariosCuadro 2: Productos estratégicos y Clientes/Usuarios/Beneficiarios

Gestión de la Cooperación Internacional
que Chile recibe

Gestión de oportunidades de formación
y perfeccionamiento en el exterior

Programa Chileno de Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD)

Ministerios, servicios públicos, Gobiernos Regionales, universidades
y Asociaciones de Municipalidades

Ciudadanos chilenos, hombres y mujeres, interesados en cursar estudios
en el exterior

Gobierno de Chile y Gobiernos de Centroamérica, el Caribe, América
del Sur, México y otros países beneficiarios de la cooperación chilena.
Profesionales de Centroamérica, el Caribe, América del Sur, México y
otros países interesados en cursar estudios de especialización en Chile

1

2

3

Producto estratégicoProducto estratégicoProducto estratégicoProducto estratégicoProducto estratégico Clientes/Usuarios/BeneficiariosClientes/Usuarios/BeneficiariosClientes/Usuarios/BeneficiariosClientes/Usuarios/BeneficiariosClientes/Usuarios/Beneficiarios2 32 32 32 32 3N °N °N °N °N °

22. Ficha de identificación de definiciones estratégicas, año 2007. www.dipres.cl
23. En los documentos institucionales que maneja la Dirección de Presupuesto (DIPRES) se expresan como sinónimos los clientes, los

usuarios y los beneficiarios de los servicios públicos.
24. AGCI, 2007 - Balance de Gestión Integral, Chile.
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fffff.  Organigrama y ubicación en la estructura del Minister.  Organigrama y ubicación en la estructura del Minister.  Organigrama y ubicación en la estructura del Minister.  Organigrama y ubicación en la estructura del Minister.  Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio de Relaciones Exterio de Relaciones Exterio de Relaciones Exterio de Relaciones Exterio de Relaciones Exteriores (MINREL)iores (MINREL)iores (MINREL)iores (MINREL)iores (MINREL)

Figura 2: Organigrama y ubicación en el MINRELFigura 2: Organigrama y ubicación en el MINRELFigura 2: Organigrama y ubicación en el MINRELFigura 2: Organigrama y ubicación en el MINRELFigura 2: Organigrama y ubicación en el MINREL
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Organigrama internoOrganigrama internoOrganigrama internoOrganigrama internoOrganigrama interno

4.    F4.    F4.    F4.    F4.    Funcionesuncionesuncionesuncionesunciones2525252525

La AGCI actúa bajo las directrices generales que establece su Consejo y cumple con las siguientes
funciones:

• EstudiarEstudiarEstudiarEstudiarEstudiar, coordinar y ar, coordinar y ar, coordinar y ar, coordinar y ar, coordinar y articularticularticularticularticular los programas y proyectos de CI con las instituciones públicas
nacionales para su presentación ante las fuentes.

• Captar y administrarCaptar y administrarCaptar y administrarCaptar y administrarCaptar y administrar recursos técnicos y financieros que contribuyan al desarrollo económico y
social de Chile.

• ArmonizarArmonizarArmonizarArmonizarArmonizar la oferta y la demanda de cooperación.

Figura 3: Organigrama interno de AGCIFigura 3: Organigrama interno de AGCIFigura 3: Organigrama interno de AGCIFigura 3: Organigrama interno de AGCIFigura 3: Organigrama interno de AGCI

25. www.agci.cl
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• Aprobar y negociarAprobar y negociarAprobar y negociarAprobar y negociarAprobar y negociar proyectos y actividades de CI ante las fuentes.

• Coordinar y promoverCoordinar y promoverCoordinar y promoverCoordinar y promoverCoordinar y promover internacionalmente la capacidad científica, tecnológica, productiva y cultural
de Chile, a través del desarrollo de acciones de Cooperación Horizontal con países en desarrollo.

• Promover y difundirPromover y difundirPromover y difundirPromover y difundirPromover y difundir las posibilidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos
chilenos en el exterior.

• Gestionar programas y actividadesGestionar programas y actividadesGestionar programas y actividadesGestionar programas y actividadesGestionar programas y actividades de perfeccionamiento para profesionales y técnicos
provenientes de países de menor desarrollo relativo a los que Chile ofrece cooperación.

5.    Recursos Humanos5.    Recursos Humanos5.    Recursos Humanos5.    Recursos Humanos5.    Recursos Humanos2626262626

La dotación del servicio en el año 2007 ascendió a 59 funcionarios. El 25% del total corresponde a
personal de planta y el 75% se encuentra bajo régimen de contrata27 (ver Gráfico 1).

El 44% de los funcionarios de la AGCI pertenecen a la categoría de profesionales. La misma proporción
se encuentra en el estamento administrativo (ver Gráfico 2).

Gráfico 1: Dotación de Recursos Humanos por categoríaGráfico 1: Dotación de Recursos Humanos por categoríaGráfico 1: Dotación de Recursos Humanos por categoríaGráfico 1: Dotación de Recursos Humanos por categoríaGráfico 1: Dotación de Recursos Humanos por categoría

Fuente: AGCI, 2007 - Balance de Gestión Integral, Chile.

26. AGCI, 2007 - Balance de Gestión Integral, Chile.
27. Los funcionarios públicos de Chile se concentran en dos grupos: uno de planta o permanente y un segundo en el que se encuentran los

funcionarios públicos a contrata a los cuales se renueva cada cierto plazo para seguir desempeñándose en las instituciones públicas.
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La dotación de personal de la Agencia experimentó un crecimiento considerable entre los años 2001 y
2002, el cual, en general, siguió aumentando en los años posteriores, aunque a un ritmo menor.

Resulta relevante observar la tendencia que desde el año 2004 en adelante ha tenido la institución en
su política de Recursos Humanos, producto de la cual el personal de planta ha venido experimentando una
disminución sistemática, al tiempo que ocurrió lo opuesto en lo que respecta al personal de contrata (ver
Gráfico 3).

Gráfico 3: Dotación efectiva de funcionarios en el tiempoGráfico 3: Dotación efectiva de funcionarios en el tiempoGráfico 3: Dotación efectiva de funcionarios en el tiempoGráfico 3: Dotación efectiva de funcionarios en el tiempoGráfico 3: Dotación efectiva de funcionarios en el tiempo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los BGI del 2000-2007

Gráfico 2: Dotación de Recursos Humanos por estamentoGráfico 2: Dotación de Recursos Humanos por estamentoGráfico 2: Dotación de Recursos Humanos por estamentoGráfico 2: Dotación de Recursos Humanos por estamentoGráfico 2: Dotación de Recursos Humanos por estamento

 Fuente: AGCI, 2007 - Balance de Gestión Integral, Chile.
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6.    Recursos financieros6.    Recursos financieros6.    Recursos financieros6.    Recursos financieros6.    Recursos financieros2828282828

Los recursos financieros de la Agencia provienen de la asignación presupuestaria del Ministerio de
Hacienda.  De  acuerdo  con  la  Ley  de   Presupuesto  de  2008,  dicha  asignación  alcanza  a $M 4.327.179
(cuatro mil millones trescientos veintisiete mil ciento setenta y nueve pesos chilenos). De este total, $M
4.322.435 (cuatro mil millones trescientos veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco pesos chilenos)
provendrán  de  aporte  fiscal  directo,  mientras  que $M 4.744.00 (cuatro millones setecientos cuarenta y
cuatro mil pesos chilenos) será parte de otros ingresos.

Del total de gastos contemplados para el presupuesto de 2008, $M 1.149.730 (mil millones ciento
cuarenta y nueve mil setecientos treinta pesos chilenos) serán destinados a gastos de personal. Asimismo,
$M 2.900.481 (dos mil millones novecientos mil cuatrocientos ochenta y un pesos chilenos) se ejecutarán
como transferencias corrientes de parte de la AGCI, todas al sector privado. En este último ítem, se asigna
$M 2.754.601 (dos mil millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos un pesos chilenos) para el
Programa  de  Cooperación Técnica entre  Países en Desarrollo (CTPD)29  y $M 145.880 (ciento cuarenta y
cinco millones ochocientos ochenta pesos chilenos) como contrapartida para la ejecución del Acuerdo de
Cooperación Chile-Unión Europea 2007-2013.

En el Gráfico N° 4 se presenta la evolución en los últimos siete años del presupuesto de la Agencia y del
Programa de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD).

Gráfico 4: Evolución del presupuesto de AGCI y el CTPDGráfico 4: Evolución del presupuesto de AGCI y el CTPDGráfico 4: Evolución del presupuesto de AGCI y el CTPDGráfico 4: Evolución del presupuesto de AGCI y el CTPDGráfico 4: Evolución del presupuesto de AGCI y el CTPD

Fuente: Elaboración propia en base a presupuestos de la AGCI  2002-2008 disponibles en www.dipres.cl

28. Para mayor detalle ver Anexo 1.
29. Incluye $M 967.598 para Programas de Becas de Postgrado y Diplomados en Chile, $M 266.000 para el Programa de Becas para Países

Vecinos y $M 532.000 para el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación Estratégica
entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, promulgado por el decreto N° 376 del  Ministerio de Relaciones Exteriores,
de 2006.
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En él se puede observar que el presupuesto de la Agencia ha venido aumentando en los últimos años, a
pesar de que en el último año tuvo un fuerte impacto la devaluación del dólar respecto del peso chileno. No
obstante esto, se nota una asignación constante y creciente en los últimos años para la institución y sus
actividades. Esto último, respaldado en parte por una ampliación del rango de acción de la Agencia en la
región y, por otro lado, por un efecto de ajuste respecto del  proceso de apreciación del peso chileno en
relación con el dólar norteamericano30. Esto implica que para poder continuar con el mismo ritmo de gastos
para el Programa de Cooperación Horizontal (CTPD) en dólares se necesitan más pesos chilenos que el año
anterior.

77777..... Entorno de la AGCIEntorno de la AGCIEntorno de la AGCIEntorno de la AGCIEntorno de la AGCI

La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) se encuentra inserta en un entorno dinámico y cambiante
y el logro de sus objetivos organizacionales está condicionado, en gran medida, por la simetría entre lo que
el entorno demanda y la capacidad organizacional que tiene para administrar los recursos (humanos,
financieros y físicos).

30. En el año 2006 el tipo de cambio Pesos/Dólar se ubicaba en $535 por dólar. En enero de 2008 esta relación promediaba $480 pesos por
dólar, una depreciación de la moneda chilena de alrededor de un 10%.

Figura 4: Mapa del entorno relevante de AGCIFigura 4: Mapa del entorno relevante de AGCIFigura 4: Mapa del entorno relevante de AGCIFigura 4: Mapa del entorno relevante de AGCIFigura 4: Mapa del entorno relevante de AGCI

Figura 4a: AGCI receptorFigura 4a: AGCI receptorFigura 4a: AGCI receptorFigura 4a: AGCI receptorFigura 4a: AGCI receptor

Fuente: Elaboración propia.
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8.8.8.8.8. Red de valor en la Cooperación Internacional (CI)Red de valor en la Cooperación Internacional (CI)Red de valor en la Cooperación Internacional (CI)Red de valor en la Cooperación Internacional (CI)Red de valor en la Cooperación Internacional (CI)
Se trabajó sobre el esquema primario de las cinco fuerzas competitivas desarrollado por Michael

Porter31, complementándolo con el modelo de red de valor de Adam Brandemburger32.  De esta forma, se
logra una mejor comprensión del entorno en el que se desenvuelve la AGCI.  A continuación se desarrolla el
modelo de red de valor en el esquema de escenarios de AGCI:

Figura 4b: AGCI donanteFigura 4b: AGCI donanteFigura 4b: AGCI donanteFigura 4b: AGCI donanteFigura 4b: AGCI donante

Fuente: Elaboración propia.

31. En 1980 Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un sector
industrial y de sus empresas. Para Porter existen cinco diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una
empresa: 1) Amenaza de entrada de nuevos competidores; 2) Rivalidad entre los competidores; 3) Poder de negociación de los
proveedores; 4) Poder de negociación de los compradores y 5) Amenaza de ingreso de productos sustitutos. La aplicación de este modelo
en este estudio de caso es un esfuerzo para interpretar brevemente las características del entorno en el que la AGCI se tiene que
desenvolver, con las dificultades que conlleva la utilización de una herramienta con usos empresariales en el mundo de la gestión
pública.

32. Nalebuff, Barry y Brandenburger, Adam (1997). "Co-ompetencia. Una nueva forma de pensar que combina la competencia y la
cooperación", EEUU. Este modelo, inspirado en el de las cinco fuerzas de Porter, introduce una sexta fuerza o figura en la cadena de valor:
los complementadores. Esta considera crítico el papel que los productos o servicios complementarios juegan en la creación de valor
agregado.
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99999..... Planteamiento de escenariosPlanteamiento de escenariosPlanteamiento de escenariosPlanteamiento de escenariosPlanteamiento de escenarios
Existen diferentes escenarios posibles para la AGCI, de acuerdo al rol que la institución quiera

desempeñar y el del lugar que desee ocupar, tanto en la política exterior chilena como en el marco político
nacional. En ese sentido, existen dos posiciones que suponen situaciones opuestas, pero que se relacionan
con la realidad actual de la AGCI y el papel que se espera podría desempeñar en el futuro. Estos escenarios
son:

a)  a)  a)  a)  a)  AGCI como receptor de CI

b)  b)  b)  b)  b)  AGCI como donante de CI

A continuación desarrollamos ambos escenarios:

a.    AGCI como receptora.    AGCI como receptora.    AGCI como receptora.    AGCI como receptora.    AGCI como receptor

Figura 5: Escenario A - AGCI como receptor de CIFigura 5: Escenario A - AGCI como receptor de CIFigura 5: Escenario A - AGCI como receptor de CIFigura 5: Escenario A - AGCI como receptor de CIFigura 5: Escenario A - AGCI como receptor de CI
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b.    AGCI como donanteb.    AGCI como donanteb.    AGCI como donanteb.    AGCI como donanteb.    AGCI como donante

10.10.10.10.10. Programa de CPrograma de CPrograma de CPrograma de CPrograma de Cooperación Tooperación Tooperación Tooperación Tooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)écnica entre Países en Desarrollo (CTPD)écnica entre Países en Desarrollo (CTPD)écnica entre Países en Desarrollo (CTPD)écnica entre Países en Desarrollo (CTPD)3333333333

PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2008: $2.754,6 millones

Descripción general y objetivos del programaDescripción general y objetivos del programaDescripción general y objetivos del programaDescripción general y objetivos del programaDescripción general y objetivos del programa

Fin y propósito del programa (objetivos del programa)Fin y propósito del programa (objetivos del programa)Fin y propósito del programa (objetivos del programa)Fin y propósito del programa (objetivos del programa)Fin y propósito del programa (objetivos del programa)

FIN: Como parte de la política exterior del país contribuir a reforzar y profundizar la presencia de Chile
en el sistema internacional34.

PROPÓSITO: Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con los países de similar o menor
desarrollo relativo que Chile, con especial énfasis en América Latina y el Caribe, que generen beneficios
mutuos. El programa cuenta con fuentes donantes externas.

Figura 6: Escenario B - AGCI como donante de CIFigura 6: Escenario B - AGCI como donante de CIFigura 6: Escenario B - AGCI como donante de CIFigura 6: Escenario B - AGCI como donante de CIFigura 6: Escenario B - AGCI como donante de CI

33. Dirección de Presupuestos, División de Control de Gestión (Junio 2008). "Informe preliminar Programa Cooperación Técnica entre
países en desarrollo. Evaluación periodo 2004-2007". Santiago de Chile.

34. Entendido en un sentido amplio que incluye a los Estados (organismos públicos y sector privado) y a los organismos internacionales con
los cuales Chile tiene relaciones políticas, económicas y sociales o busca crearlas.
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Población objetivo y beneficiarios efectivosPoblación objetivo y beneficiarios efectivosPoblación objetivo y beneficiarios efectivosPoblación objetivo y beneficiarios efectivosPoblación objetivo y beneficiarios efectivos

La población beneficiaria potencial del Programa CTPD está conformada por los países de  menor o
similar nivel de desarrollo relativo que Chile en América Latina, México, Centroamérica y el Caribe.

Descripción general del diseño del programaDescripción general del diseño del programaDescripción general del diseño del programaDescripción general del diseño del programaDescripción general del diseño del programa

El programa de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) funciona desde 1993 a la fecha.
Forma parte de los instrumentos de la AGCI y se implementa con el objetivo de promover la cooperación
entre Chile y los países de similar o menor nivel de desarrollo.

El programa se financia con recursos propios asignados por AGCI y adicionalmente cuenta con recursos
externos de las fuentes donantes bilaterales y multilaterales que cooperan en la implementación de
actividades de triangulación (componente 3).

Las áreas temáticas que se han trabajado en los últimos cuatro años son:

• Programas e instrumentos vinculados a la superación de la pobreza
• Políticas públicas en sectores sociales: educación, salud, vivienda, justicia, medioambiente y

otros.
• Experiencia e instrumentos para el fomento productivo de las Pequeñas y Medianas Empresas

(Pymes).
• Relaciones internacionales y comercio exterior
• Políticas de género
• Modernización del Estado y gestión pública

El programa CTPD cuenta con tres componentes:

Componente 1:Componente 1:Componente 1:Componente 1:Componente 1:

Corresponde al intercambio de conocimientos técnicos, científicos, institucionales, culturales y políticos
con los países de similar o menor desarrollo relativo que Chile, con énfasis en áreas geográficas prioritarias.

Componente 2:Componente 2:Componente 2:Componente 2:Componente 2:

Corresponde al perfeccionamiento en Chile de profesionales de países de similar o menor desarrollo
relativo, a través del otorgamiento de becas de corta o larga duración.

Componente 3:Componente 3:Componente 3:Componente 3:Componente 3:

Corresponde a la asistencia técnica entregada a países de similar o menor desarrollo relativo que Chile
a través de la modalidad de Cooperación Triangular (CT).
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12.12.12.12.12. Evaluaciones previas realizadas a la AGCIEvaluaciones previas realizadas a la AGCIEvaluaciones previas realizadas a la AGCIEvaluaciones previas realizadas a la AGCIEvaluaciones previas realizadas a la AGCI3535353535

El presente apartado contiene los resultados preliminares del estudio sobre el análisis de diagnóstico
interno que el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile realizó para la AGCI y que
supone uno de los puntos de partida para el proceso de planificación estratégica que esta institución realiza
para el período 2008-2010.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

La información recogida se analizó en términos de fortalezas y debilidades encontradas, de manera
que los resultados pudieran ser profundizados y contrastados con los datos que se recogieran con
posterioridad a partir de las encuestas y entrevistas a los directivos y profesionales de la AGCI. Esta
metodología de análisis facilitó la realización de un primer diagnóstico interno sobre la AGCI, la cual arrojó
los siguientes elementos centrales:

FFFFFORTALEZASORTALEZASORTALEZASORTALEZASORTALEZAS:

• Lineamientos estratégicos consistentesLineamientos estratégicos consistentesLineamientos estratégicos consistentesLineamientos estratégicos consistentesLineamientos estratégicos consistentes con un proceso de planificación estratégica y su producto
final (plan estratégico organizacional). En particular, destaca la existencia de una misión
organizacional alineada con el mandato expresado en la ley de creación de la AGCI.

• Existencia de productos estratégicos y cumplimiento de indicadoresproductos estratégicos y cumplimiento de indicadoresproductos estratégicos y cumplimiento de indicadoresproductos estratégicos y cumplimiento de indicadoresproductos estratégicos y cumplimiento de indicadores asociados a las cinco
áreas del Programa de Mejoramiento de la Gestión, lo que facilita la definición de nuevos objetivos
e indicadores para el logro de la visión organizacional.

• Adopción de un enfoque al usuarioAdopción de un enfoque al usuarioAdopción de un enfoque al usuarioAdopción de un enfoque al usuarioAdopción de un enfoque al usuario, lo que se expresa en su clara definición y en la existencia de
instrumentos de medición de satisfacción respecto de los productos y servicios que entrega la
AGCI.

• Participación de directivos y funcionariosParticipación de directivos y funcionariosParticipación de directivos y funcionariosParticipación de directivos y funcionariosParticipación de directivos y funcionarios en cursos y talleres de planificación estratégica y
control de gestión durante los últimos dos años, situación que facilita la selección de una visión
institucional y los objetivos estratégicos que se perseguirán para lograrla.

• Balance de Gestión IntegralBalance de Gestión IntegralBalance de Gestión IntegralBalance de Gestión IntegralBalance de Gestión Integral elaborado anualmente. Incluyen información sobre la gestión
institucional debidamente respaldada.

• Significativo incremento presupuestarincremento presupuestarincremento presupuestarincremento presupuestarincremento presupuestarioioioioio durante el año 2008 con respecto al período anterior.
• Existencia de un Programa de CPrograma de CPrograma de CPrograma de CPrograma de Cooperación Tooperación Tooperación Tooperación Tooperación Técnica entre Países en Desarrolloécnica entre Países en Desarrolloécnica entre Países en Desarrolloécnica entre Países en Desarrolloécnica entre Países en Desarrollo (DIPRES 2008)

con una data de más de 15 años, bien evaluado, el cual se ha consolidado y ha dado origen a otros
programas y modalidades de cooperación tales como la Cooperación Horizontal y el programa de
becas para estudiantes extranjeros que estudian en Chile.

35. Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile (2008), "Consultoría de Fortalecimiento Institucional y Redefinición Estratégica de
la Agencia de Cooperación Internacional de Chile". Santiago de Chile.
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• Inserción de la AGCI en el Ministerio de Relaciones ExterioresInserción de la AGCI en el Ministerio de Relaciones ExterioresInserción de la AGCI en el Ministerio de Relaciones ExterioresInserción de la AGCI en el Ministerio de Relaciones ExterioresInserción de la AGCI en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Considerando que la temática
de la CI está estrechamente vinculada a las relaciones internacionales de los países, la
supervigilancia que hace el Presidente de la República -a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores- permite alinear la acción de la AGCI con la política exterior del país. Con ello consigue
que su trabajo tenga un mayor impacto, así como genera oportunidades de aumentar los recursos
nacionales que se destinen a la cooperación que entrega el país, los cuales pueden ser gestionados
por la AGCI.

DDDDDEBILIDADESEBILIDADESEBILIDADESEBILIDADESEBILIDADES:

• Incumplimiento parcial de algunos Programas de Mejoramiento de la Gestión  (PMG's)Incumplimiento parcial de algunos Programas de Mejoramiento de la Gestión  (PMG's)Incumplimiento parcial de algunos Programas de Mejoramiento de la Gestión  (PMG's)Incumplimiento parcial de algunos Programas de Mejoramiento de la Gestión  (PMG's)Incumplimiento parcial de algunos Programas de Mejoramiento de la Gestión  (PMG's) durante
los últimos dos años (2006 y 2007), lo que contrasta con su cumplimiento del 100% en el período
2003-2005.

• Algunos de los indicadores asociados a los PMGsAlgunos de los indicadores asociados a los PMGsAlgunos de los indicadores asociados a los PMGsAlgunos de los indicadores asociados a los PMGsAlgunos de los indicadores asociados a los PMGs no dependen de la gestión que pueda hacer la
AGCI, sino que de los beneficiarios de la cooperación o de los organismos relacionados, lo que
podría afectar su logro.

• Bajo nivel de recursosBajo nivel de recursosBajo nivel de recursosBajo nivel de recursosBajo nivel de recursos para la formación y la capacitación de los funcionarios de la AGCI autorizados
en el presupuesto anual.

• Sistemas de información administrativa poco integrados, lo que no permite el uso de información
para una efectiva gestión organizacional de la AGCI.

• Inexistencia de una visión organizacionalInexistencia de una visión organizacionalInexistencia de una visión organizacionalInexistencia de una visión organizacionalInexistencia de una visión organizacional que posibilite, entre otros, posicionar proactivamente
a la AGCI en la nueva realidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Multiplicidad de usuariosMultiplicidad de usuariosMultiplicidad de usuariosMultiplicidad de usuariosMultiplicidad de usuarios, los que incluyen 1) diferentes usuarios nacionales tales como el Gobierno
de Chile, los ministerios, los servicios, los gobiernos regionales y locales y personas naturales
interesadas en estudiar en el exterior; 2) diferentes tipos de usuarios extranjeros tales como los
Gobiernos de Centroamérica, el Caribe, América del Sur y México, así como profesionales de esos
países que quieran estudiar en Chile. Esta variedad de usuarios -nacionales y extranjeros; públicos
y privados de diferentes niveles- impone un alto nivel de exigencia al accionar de la AGCI.

13.13.13.13.13. Resultados de la evaluación de la Dirección de Presupuestos al Programa deResultados de la evaluación de la Dirección de Presupuestos al Programa deResultados de la evaluación de la Dirección de Presupuestos al Programa deResultados de la evaluación de la Dirección de Presupuestos al Programa deResultados de la evaluación de la Dirección de Presupuestos al Programa de
CCCCCooperación Tooperación Tooperación Tooperación Tooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD)écnica entre países en Desarrollo (CTPD)écnica entre países en Desarrollo (CTPD)écnica entre países en Desarrollo (CTPD)écnica entre países en Desarrollo (CTPD)3636363636

Justificación de la continuidad del programaJustificación de la continuidad del programaJustificación de la continuidad del programaJustificación de la continuidad del programaJustificación de la continuidad del programa

El problema que dio origen al programa sigue existiendo y el reforzamiento de los lazos de CI,
especialmente con el conjunto de países prioritarios, es una necesidad permanente. Más aún, los logros

36. Dirección de Presupuestos, División de Control de Gestión (Junio 2008). "Informe preliminar Programa Cooperación Técnica entre
países en desarrollo. Evaluación periodo 2004-2007". Santiago de Chile.
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económicos nacionales han generado un cierto distanciamiento con algunas naciones menos exitosas haciendo
necesario mantener un renovado esfuerzo por potenciar la inserción de Chile en la comunidad internacional.

Durante el período de evaluación se han cumplido los objetivos de las tres componentes intercambiando
conocimientos en forma efectiva con un grupo específico de países y perfeccionando sus profesionales en
Chile. De esta forma se ha logrado incentivar la demanda de CI, junto con atender esa demanda, lo que ha
favorecido a los beneficiarios intermedios del programa en procesos que cuentan con la participación de sus
respectivos gobiernos.

Si bien hasta ahora no se han podido medir los resultados en términos del propósito y fin del programa,
a saber, si estos han fortalecido las relaciones de cooperación de Chile -dada la amplitud e imposibilidad de
elaborar indicadores objetivos que muestren si los lazos están más o menos fortalecidos en materia de
relaciones internacionales-, la mejoría en la inserción del país se percibe, por ejemplo, en su incorporación
en instituciones internacionales.

14.14.14.14.14. Indicadores relevantes de desempeñoIndicadores relevantes de desempeñoIndicadores relevantes de desempeñoIndicadores relevantes de desempeñoIndicadores relevantes de desempeño

GGGGGESTIÓNESTIÓNESTIÓNESTIÓNESTIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     COOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓN     QUEQUEQUEQUEQUE C C C C CHILEHILEHILEHILEHILE     RECIBERECIBERECIBERECIBERECIBE:::::

Cuadro 5: Indicadores de gestión en CI que Chile obtieneCuadro 5: Indicadores de gestión en CI que Chile obtieneCuadro 5: Indicadores de gestión en CI que Chile obtieneCuadro 5: Indicadores de gestión en CI que Chile obtieneCuadro 5: Indicadores de gestión en CI que Chile obtiene

Fuente: BGIs de AGCI
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PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA C C C C CHILENOHILENOHILENOHILENOHILENO     DEDEDEDEDE C C C C COOPERACIÓNOOPERACIÓNOOPERACIÓNOOPERACIÓNOOPERACIÓN T T T T TÉCNICAÉCNICAÉCNICAÉCNICAÉCNICA     ENTREENTREENTREENTREENTRE P P P P PAÍSESAÍSESAÍSESAÍSESAÍSES     ENENENENEN D D D D DESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO (CTPD): (CTPD): (CTPD): (CTPD): (CTPD):
Cuadro 7: Indicadores de gestión CTPDCuadro 7: Indicadores de gestión CTPDCuadro 7: Indicadores de gestión CTPDCuadro 7: Indicadores de gestión CTPDCuadro 7: Indicadores de gestión CTPD

Fuente: BGIs de AGCI

GGGGGESTIÓNESTIÓNESTIÓNESTIÓNESTIÓN     DEDEDEDEDE     OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES     DEDEDEDEDE     FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN     YYYYY     PERFECCIONAMIENTOPERFECCIONAMIENTOPERFECCIONAMIENTOPERFECCIONAMIENTOPERFECCIONAMIENTO     ENENENENEN     ELELELELEL     EXTERIOREXTERIOREXTERIOREXTERIOREXTERIOR:::::
Cuadro 6: Indicadores de gestión de oportunidades de formación en el exteriorCuadro 6: Indicadores de gestión de oportunidades de formación en el exteriorCuadro 6: Indicadores de gestión de oportunidades de formación en el exteriorCuadro 6: Indicadores de gestión de oportunidades de formación en el exteriorCuadro 6: Indicadores de gestión de oportunidades de formación en el exterior

Fuente: BGIs de AGCI
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OOOOOTROSTROSTROSTROSTROS     INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES     DEDEDEDEDE     DESEMPEÑODESEMPEÑODESEMPEÑODESEMPEÑODESEMPEÑO

37. Incluye sólo los recursos chilenos otorgados por la Ley de Presupuesto.

Cuadro 8: Indicadores de gestión Programa de Becas del Gobierno de ChileCuadro 8: Indicadores de gestión Programa de Becas del Gobierno de ChileCuadro 8: Indicadores de gestión Programa de Becas del Gobierno de ChileCuadro 8: Indicadores de gestión Programa de Becas del Gobierno de ChileCuadro 8: Indicadores de gestión Programa de Becas del Gobierno de Chile

Fuente: BGIs de AGCI

Cuadro 9: Otros indicadores de desempeño año 2007Cuadro 9: Otros indicadores de desempeño año 2007Cuadro 9: Otros indicadores de desempeño año 2007Cuadro 9: Otros indicadores de desempeño año 2007Cuadro 9: Otros indicadores de desempeño año 2007

Fuente: BGIs de AGCI
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El presente capítulo detalla el procedimiento realizado para el "Diagnóstico Institucional de la Agencia
de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)". Inicialmente, se describe la metodología aplicada en la
elaboración de entrevistas. Posteriormente, se presentan los resultados cuantitativos. Asimismo, se efectúa
un análisis de los datos numéricos, así como de los comentarios que surgieron a raíz de las entrevistas. De
igual forma, se presentan los aspectos más positivos y las principales debilidades encontradas durante el
desarrollo de la investigación. Finalmente, se presenta un diagrama sistémico que sintetiza los diversos
componentes analizados desde una visión estructural, funcional y de procesos.

1.    Aplicación del instrumento1.    Aplicación del instrumento1.    Aplicación del instrumento1.    Aplicación del instrumento1.    Aplicación del instrumento
La recolección de información se materializó a través de entrevistas a 22 actores relevantes del entorno

de la AGCI. Ellos pertenecen a las siguientes instituciones: AGCI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia
de Cooperación Internacional del Japón, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Cooperación Internacional de la
República Dominicana y becarios extranjeros (beneficiarios del Programa de Becas de larga duración que
ejecuta la AGCI) que cursan Magísteres en universidades chilenas38. Se trata de entrevistas individuales y
de carácter anónimo (comprometido previamente).

Para concretarlas se elaboró un cuestionario de diagnóstico institucional estructurado en aspectos
estratégicos e interinstitucionales, entre ellos, organización, coordinación y liderazgo, procesos sustantivos
y atención al usuario, procesos administrativos y de soporte, recursos humanos y cultura organizacional y
sistemas de control de gestión. Este cuestionario contiene un total de 62 afirmaciones con escalas del 1 al 5,
las cuales son calificadas según el promedio obtenido de las entrevistas cuantitativas medidas según el
siguiente esquema: 5 ("muy de acuerdo"), 3 ("neutro") y 1 ("muy en desacuerdo"). La aplicación del
cuestionario se desarrolló mediante entrevistas personalizadas, donde el investigador abordó cada pregunta
y el stakeholder la calificó según su criterio y dominio del tema. Asimismo, se recopiló información cualitativa
relacionada con la pregunta que a juicio del entrevistado justificaba su calificación.

2.    Identificación de stakeholders2.    Identificación de stakeholders2.    Identificación de stakeholders2.    Identificación de stakeholders2.    Identificación de stakeholders
Para la detección de los stakeholders se trabajó en cuatro niveles: político-estratégicopolítico-estratégicopolítico-estratégicopolítico-estratégicopolítico-estratégico (un miembro

del Consejo Directivo de la AGCI y un funcionario del MINREL), técnicotécnicotécnicotécnicotécnico (Jefes de Departamento y Unidades
de la AGCI, dos expertos chilenos del INDAP y un experto chileno del MINSAL), socios relevantessocios relevantessocios relevantessocios relevantessocios relevantes (JICA y
AECID) y beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios (INDAP y Unidad de Rehabilitación del MINSAL como instituciones chilenas
beneficiarias de CI y siete becarios extranjeros del programa de becas de la AGCI). Una vez definidos los

II. Análisis de la gestión de la AGCI

38. Ver anexo N°2 con la lista de los entrevistados.
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actores relevantes se procedió a elaborar las entrevistas, las cuales fueron aplicadas a un total de veintidós
stakeholders. En los casos donde el entrevistado desconocía el tema relacionado con la pregunta se optó por
no darle valor, con el fin de no crear sesgos al momento de hacer el análisis cuantitativo. La duración de las
entrevistas fue de aproximadamente una hora por cada entrevistado y se efectuaron entre el 15 de junio y el
30 de julio del 2008.

Del párrafo anterior se desprende que la procedencia de los encuestados hace que su distribución sea
15 stakeholders externos y siete stakeholders internos.

Con la finalidad de dar sentido interpretativo al conjunto de respuestas se optó por establecer rangos
de agrupación, los cuales de conformaron en función de los promedios de puntajes asignados por los
entrevistados a cada afirmación. Esto supone que cada entrevistado tiene el mismo peso en relación con las
respuestas.

En el siguiente cuadro se muestra una clasificación con los rangos y los criterios definidos en cada uno:

Cuadro 10: Rangos de agrupaciónCuadro 10: Rangos de agrupaciónCuadro 10: Rangos de agrupaciónCuadro 10: Rangos de agrupaciónCuadro 10: Rangos de agrupación

RangoRangoRangoRangoRango

1 - 2,9
3 - 3,9
4 - 5

CriterioCriterioCriterioCriterioCriterio

Constituye un problema relevante o debilidad
Comportamientos regulares, eventualmente mejorables

Constituye un aspecto positivo o fortaleza
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A continuación se detalla la guía de interpretación de los cuadros que contienen los resultados que se
muestran más adelante.

LecturaLecturaLecturaLecturaLectura:

Nivel del problema:                                                   Nivel de Dispersión (Desviación Estándar)

=Bajo = Aceptable

=Moderadamente bajo = Moderadamente Alta

=Moderadamente alto

=Muy alto

3.    Resultados del diagnóstico institucional3.    Resultados del diagnóstico institucional3.    Resultados del diagnóstico institucional3.    Resultados del diagnóstico institucional3.    Resultados del diagnóstico institucional
A continuación se presentan los resultados cuantitativos obtenidos durante las entrevistas a los diversos

stakeholders que interactúan tanto a nivel interno y externo de la AGCI.

DDDDDATOSATOSATOSATOSATOS     CUANTITATIVOSCUANTITATIVOSCUANTITATIVOSCUANTITATIVOSCUANTITATIVOS

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en términos cuantitativos. Esta presenta una
clasificación de los promedios obtenidos, clasificando los entrevistados en externos e internos, así como el
promedio general. Esta clasificación se efectuó con el objetivo de descomponer con mayor detalle la
composición del promedio final conseguido, así como para dar mayor objetividad a los datos liberándolos
de posibles sesgos.

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
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4.    Diagrama Sistémico de la AGCI4.    Diagrama Sistémico de la AGCI4.    Diagrama Sistémico de la AGCI4.    Diagrama Sistémico de la AGCI4.    Diagrama Sistémico de la AGCI

A continuación se presenta un diagrama sistémico en el que se busca representar gráficamente los
resultados de la investigación de una manera integral mostrando la interacción entre las principales causascausascausascausascausas
encontradas ("problemas relevantes" y "aspectos positivos") y sus efectosefectosefectosefectosefectos. Para este estudio de caso se
dará un tratamiento diferenciado a la "AGCI donante de CI" y a la "AGCI receptora de CI". Por lo tanto, se
representarán tres esquemas:

1.  Diagrama Sistémico de las Fortalezas de la AGCI receptora de CI;

2.  Diagrama Sistémico de las Fortalezas de la AGCI donante de CI;

3.  Diagrama Sistémico de las Debilidades de la AGCI receptora y donante de CI.

Se han definido cuatro efectos principales, los cuales pueden ser facilitados por las fortalezas y
dificultados por las debilidades. Estos se ubican en la parte inferior de los diagramas, a saber:

•  Imagen institucional

•  Calidad y eficacia de los servicios

•  Eficiencia en el uso de los recursos

•  Impacto de la Cooperación Internacional (CI)

Las flechas intermitentes representan influencias de una causa a otra, en tanto que las flechas continuas
reflejan una incidencia directa a uno o varios de los cuatro efectos antes mencionados. Para representar el
diagrama de debilidades se utilizaron las mismas variables, ya que resultaron igualmente relevantes tanto
para la AGCI donante como para la AGCI receptora (por eso se representa en un sólo gráfico).
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Figura 9: Diagrama sistémico AGCI Donante (fortalezas)Figura 9: Diagrama sistémico AGCI Donante (fortalezas)Figura 9: Diagrama sistémico AGCI Donante (fortalezas)Figura 9: Diagrama sistémico AGCI Donante (fortalezas)Figura 9: Diagrama sistémico AGCI Donante (fortalezas)
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Figura 10: Diagrama sistémico AGCI Receptor (fortalezas)Figura 10: Diagrama sistémico AGCI Receptor (fortalezas)Figura 10: Diagrama sistémico AGCI Receptor (fortalezas)Figura 10: Diagrama sistémico AGCI Receptor (fortalezas)Figura 10: Diagrama sistémico AGCI Receptor (fortalezas)
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Figura 11: Diagrama sistémico AGCI Receptor y Donante (debilidades)Figura 11: Diagrama sistémico AGCI Receptor y Donante (debilidades)Figura 11: Diagrama sistémico AGCI Receptor y Donante (debilidades)Figura 11: Diagrama sistémico AGCI Receptor y Donante (debilidades)Figura 11: Diagrama sistémico AGCI Receptor y Donante (debilidades)
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A continuación se presenta el análisis de riesgo de la AGCI. Este consiste en un análisis prospectivo de
la realidad actual de la institución, identificando aquellos eventos riesgosos, la probabilidad de que ocurran
y la magnitud de sus impactos. Por evento riesgoso nos referimos a cualquier hecho o situación negativa que
está pasando o es probable que suceda en el futuro (en el corto, mediano o largo plazo) y que afecta
desfavorablemente el funcionamiento de la organización y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

1.    Metodología para la elaboración de la Matriz de Riesgo (MR)1.    Metodología para la elaboración de la Matriz de Riesgo (MR)1.    Metodología para la elaboración de la Matriz de Riesgo (MR)1.    Metodología para la elaboración de la Matriz de Riesgo (MR)1.    Metodología para la elaboración de la Matriz de Riesgo (MR)

Una vez identificados los riesgos se realizó un análisis cualitativo de los eventos riesgosos en base a los
siguientes valores:

Si un determinado evento riesgoso está en desarrollo su probabilidad de ocurrencia es del 100%. Si un
evento de estas características tiene una solución efectiva de mitigación ya ejecutada al momento de cerrar
el análisis de riesgo, entonces la probabilidad de que suceda deberá ser baja o inexistente. Un evento
riesgoso debe tener una alta probabilidad de ocurrencia solo en el caso de que no exista ninguna medida en
curso o ejecutada.

Cabe destacar que los rangos de valores asignados al impacto (1 a 5) y riesgo (0 a 500) del evento
riesgoso han sido seleccionados por convención propia, de manera que sea posible efectuar el análisis
cuantitativo de los resultados. Igualmente es necesario resaltar que para la elaboración de la siguiente
Matriz de Riesgo se hace uso de la intuición y las capacidades inductivas del investigador, una vez completada
la fase de indagación bibliográfica y de entrevistas, y detectadas las fortalezas y debilidades de la institución.

A continuación, la MR de la AGCI:

Lectura de los resultados:

Muy riesgoso= (> 300)

Medianamente riesgoso= (200-300)

Moderadamente riesgoso= (< 200)

III. Análisis de riesgo

CCCCCuadro 11: Tuadro 11: Tuadro 11: Tuadro 11: Tuadro 11: Tabla de cálculo de la MRabla de cálculo de la MRabla de cálculo de la MRabla de cálculo de la MRabla de cálculo de la MR

DetalleDetalleDetalleDetalleDetalle

1) Probabilidad de ocurrencia del evento riesgoso
2) Impacto del riesgo para el desempeño adecuado de la AGCI y el logro de sus objetivos
3) Riesgo= Probabilidad x Impacto/ (3) = (1) x (2)

Rango de valoresRango de valoresRango de valoresRango de valoresRango de valores

0 a 100 %
1 a 5

0 a 500

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
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Matriz de Riesgo de la AGCIMatriz de Riesgo de la AGCIMatriz de Riesgo de la AGCIMatriz de Riesgo de la AGCIMatriz de Riesgo de la AGCI
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La Matriz de Riesgo elaborada mantiene cierta inferioridad en relación a la que ha diseñado la AGCI. En
este sentido, cabe destacar como un aspecto positivo la completitud y amplitud de ámbitos incluidos en la
matriz propuesta para las instituciones chilenas. De allí que al momento de elaborar este informe la AGCI
cuenta en diseño (aunque todavía no están identificados y cuantificados los riesgos asociados) con una MR
que se orienta sobre los siguientes procesos transversales39: administración de bienes estratégicos,
planificación presupuestaria, mejoramiento de la gestión, planificación estratégica, sistemas informáticos,
gobierno electrónico, control de gestión, auditoría interna, financiera y legal, Recursos Humanos,
adquisiciones y abastecimiento, gestión documental y administración y mantenimiento de recursos.

No obstante lo anterior, la MR propuesta incluye ámbitos de indagación que complementan el documento
elaborado por la AGCI, entre ellos, el social y el de imagen.

39. Definidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para la guía de elaboración de la matriz de riesgo institucional de
las organizaciones estatales chilenas.
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Las recomendaciones que se derivan de este estudio son de corto y largo plazo. Las primeras tienen una
aplicación relativamente ágil y pretenden abordar los problemas identificados para que cuenten con
soluciones más inmediatas. El segundo grupo de recomendaciones se orienta a redefinir el rol de Chile y, por
ende, de la AGCI en el escenario internacional y nacional de la Cooperación Internacional (CI), con el fin de
superar las actuales debilidades y potenciar las fortalezas que permitan a la Agencia alcanzar capacidades
satisfactorias ante el arribo de futuras oportunidades, la inserción en nuevos escenarios y la ejecución de
novedosas modalidades de intervención.

A continuación se presentan las recomendaciones de corto y largo plazo. Luego se muestra la propuesta
de plan de acción que permitirá superar las debilidades detectadas durante el desarrollo de la investigación.
En ella se definen los objetivos, las estrategias y sus respectivas líneas de acción, así como los responsables,
los plazos y los resultados esperados. Esta propuesta sólo contiene actividades referidas a las
recomendaciones de corto plazo, ya que se entiende que las de largo plazo requieren de decisiones político-
económicas que trascienden el ámbito decisional de la AGCI o el marco temporal de las actuales autoridades
(Ver la carta Gantt relacionada con el  plan de acción propuesto en el anexo 4).

Las recomendaciones se organizan en base a siete objetivos estratégicos: 1) Mejorar los sistemas de
información; 2) Perfeccionar las funciones de planificación estratégica institucional; 3) Profundizar el
conocimiento de los ámbitos de acción y espacios de intervención de la AGCI; 4) Implementar un sistema
adecuado de seguimiento, control y evaluación de proyectos de CI; 5) Mejorar la coordinación intra e
interinstitucional; 6) Fijar un nuevo plan estratégico de mediano plazo; y 7) Rediseñar la Política de Recursos
Humanos.

Lectura del nivel de prioridad de las recomendaciones de corto plazo:

Muy Alto =

Alto =

Regular =

IV. Recomendaciones
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Durante la investigación se constató que la AGCI es una organización que guarda coherencia con los
lineamientos políticos bajo los cuales se creó. Más aún, ha sabido transformarse en la medida que su entorno
ha cambiado. Efectivamente, esta Agencia fue creada bajo un esquema que difícilmente puede ser replicable
en la actualidad, donde sus definiciones estratégicas respondieron a una realidad determinada y a un
contexto político y económico distinto, las cuales se han visto agotados dentro del nuevo esquema
internacional de la cooperación.

La posición competitiva de la AGCI se ve hoy enfrentada a la paradoja de mayor crecimiento económico
y, por ende, al mayor desarrollo relativo de Chile en comparación al resto de la región versus menores
recursos externos de cooperación para el país. Si no se introducen cambios a la gestión de la institución, esta
situación puede debilitar la posición de liderazgo regional de la Agencia en circunstancias en que debe
responder a los nuevos desafíos identificados en el entorno que la lleven a jugar un rol más proactivo en el
escenario político nacional, así como en el ámbito de la Cooperación Internacional (CI).

Por ello resulta urgente buscar un nuevo posicionamiento de la AGCI en un escenario que seguirá
evolucionado. Mientras más tiempo se tarde en implementar los cambios necesarios para cumplir con las
expectativas del entorno, más difícil será el acoplamiento natural que deberá existir entre el sistema de
cooperación y sus subsistemas.

Del análisis se identifican aspectos positivos que guardan relación con lineamientos estratégicos
consistentes, buena imagen y posicionamiento internacional, alta calidad de expertos chilenos, parciales
mejoras informáticas, relativo incremento presupuestario en los últimos años, legitimado liderazgo de la
Dirección del organismo, adecuado enfoque al usuario y buenos resultados en la ejecución de la Cooperación
Triangular y Horizontal que gestiona la Agencia. Del mismo modo, la investigación revela debilidades y
oportunidades de mejora tales como la estructura informática administrativa y de bases de datos, bajos
incentivos a la innovación, inconsistencias en la política de Recursos Humanos (RR.HH.), ausencia de un
registro sistemático de los requerimientos y ventajas comparativas en materia de CI de los sectores en
Chile, insuficiente asignación presupuestaria, deficientes prácticas de evaluación ex post de proyectos y
una débil coordinación intra e interorganizacional.

El proceso de planificación estratégica que inició la AGCI a fines del año 2008 e inicios de 2009 deberá
hacerse cargo de estos elementos, así como de incorporar una mirada amplia del entorno definiendo
lineamientos que permitan orientar la gestión desde una perspectiva estratégica, procurando:

• Aportar una cultura e instrumental de gestión orientados a mejorar la eficacia, eficiencia y
productividad en el uso de los recursos públicos, al servicio de la mejora de los resultados definidos.

• Implementar sistemas de información que permitan monitorizar la acción de la Agencia
incorporando la rendición de cuentas (accountability) a la gestión, pues si existirá una redefinición
en el marco de la cooperación será necesario posicionar a la AGCI de cara a sus clientes,
especialmente para justificar el aumento de recursos públicos.

V.     Consideraciones finales
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• Establecer sistemas de responsabilidad claros con el objetivo de aumentar el compromiso y la
capacidad de acción de su personal.

• Disponer de sistemas de información adecuados a la toma de decisiones
• Desarrollar escenarios y sistemas de trabajo que promuevan y faciliten el aprendizaje continuo.

La Cooperación Triangular sigue siendo una oportunidad en constante crecimiento para mantener las
relaciones con las fuentes tradicionales de cooperación que han aportado al país a través de la gestión de la
AGCI y, al mismo tiempo, de continuar y potenciar los proyectos de Cooperación Horizontal en países de
América Latina y el Caribe.

El fortalecimiento de la Cooperación Triangular requiere, al menos, las siguientes condiciones: 1)
Conocimiento acabado de las capacidades de los diferentes actores del país, públicos y privados, para
desarrollar asistencia técnica en los países de la región; 2) Conocimiento de las políticas y prioridades de las
fuentes tradicionales de cooperación que puedan ser apoyadas a través de la acción de organizaciones
nacionales; 3) Conocimiento de las capacidades, necesidades y/o prioridades de los países que son
potenciales receptores de actividades y proyectos de Cooperación Triangular; y 4) Capacidad operacional
para implementar los acuerdos, programas y proyectos en esta modalidad.

Lo anterior presupone un alto nivel de coordinación entre el Departamento de Cooperación Bi-
Multilateral, Horizontal y Coordinación Sectorial.
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