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INTRODTICCIÓN

En el presente esludio se realizó el análisis de la pobreza en la Peninsula de Santa

Elena. por ser esta la zona geográfica de mayor concentración en la provincia del

Guayas a pesar de todos los recursos con los que cuenta, la lalta de una adecuada

administración y el desinterés evidente de los dirigentes de nuestro país es la causa

fundamental de que dichos recursos no sean aprovechados.

Además de los recursos naturales, cuenta también con elemento humano muy capaz

que debe ser aprovechado, este interés en invelir más y mejor en el mencionado

recurso que ahora se lo considera como un capital para toda empresa es la llamada

Teoría del Capital Humano. Es importante contar con personas saludables,

capacitadas y que satisfagan sus necesidades básicas para que rindan de una manera

eficiente en las distintas ramas de sus actividades diarias, no solo en un trabajo

como dependientes sino que sean capaces de generar fuentes de empleo donde la

prioridad sea la excelencia y optimizar el desarrollo de la región y a su vez del país
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entero. En miras de obtener este lin se procura transformar el sistema educativo

para que abarque de una manera eficiente a la mayoría de la población ecuatoriana'

Así, tomando como base la deficiencia en los niveles educativos de los habitantes

de la Península y su influencia en la pobreza por medio del ingreso, se realizará una

investigación de campo con el fin de obtener la información necesaria para

posteriormente aplicar el modelo econométrico presentado por Pablo Samaniego al

Banco Central del Ecuador. del que se obtendrá la relación existente entre el Ingreso

de las personas y su nivel de Educación.

Una vez establecida la importancia que tiene la Educación en el ingreso. variable

que incide directamente en el nivel de pobreza de la gente' se procede a la

determinación de políticas donde se propone un paquete de posibles soluciones

como base para erradicar la pobreza en la Península de Santa Elena, tomando como

medida prioritaria la atención al nivel medio de la educación formal. Finalmente se

llega a las conclusiones y recomendaciones.
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I. GE,NERALIDADE,S

En el presente capítulo pasamos a definir el problema de la pobreza en el Ecuador, y

como éste se presenta más visiblemente en la Provincia del Guayas y en especial en

las comunidades de la Península de Santa Elena. Se planearán además las hipótesis

de esta tesis, los objetivos y Iajustificación del tema a tratarse.

r.r DIiFrNl( lo\ l)ul. PRolll-[]t.\

El debate sobre Ia pobreza tanto en América latina como en el resto de países en

desanollo ha tenido un papel protagónico en la discusión de las políticas sociales

que deberian ser aplicadas para reducir el impacto que ha tenido la pobreza en el

nivel de vida de la sociedad en los últimos tiempos. Es así, que después de la

recesión de los 80's, la mayor parte de los países latinoamericanos que presentaba

una serie de problemas macroeconómicos concentraron su mayor esfuerzo en

políticas económicas que tenian un objetivo clave: "contribuir a la reducción de la

pobreza".
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Entre las medidas que se encuentran en la agenda de políticas para la superación de

la pobreza, está la focalización del Casto Social hacia aquellas porciones de la

población cuyos estándares de vida son significativamente bajos. Se habla entonces

de una política social que busca mejorar el nivel de bienestar de los grupos más

rezagados de una sociedad en lorma eliciente.

El Ecuador al formar parte de Latinoamérica no es ajeno a los problemas de

pobreza. es más nuestro país es un buen ejemplo de que esta ,,focalización,, 
del

Gasto Social no se lleva a cabo de lorma eficiente, el problema de la pobreza en

nuestro país va más allá de la producción. del crecimiento económico. de la

estabilidad política, y es que con los recursos. ingresos y demás que se poseen no

existe una eficiente asignación de los mismos, mucho menos una política social

dirigida a mejorar el nivel de vida de la población.

Esta situación se ve reflejada en cada una de sus regiones, Costa, Sierra, Oriente y

Región Insular; sin embargo el ejemplo más representativo de los problemas antes

expuestos se evidencian en la Provincia del Guayas donde existe un alto porcentaje

de pobreza y cuya mayor proporción se encuentra en las comunidades de [a

Península de Santa Elena (PSE).

Esta es la razón por la que "criterios de eficiencia,, son requeridos, ya que si se

quiere focalizar el gasto, debemos poder conlestamos las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los grupos más desfavorecidos?, ¿podemos identificar dichos grupos?,
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¿Cómo ha sido su evolución en e[ tiempo? Y lo que es más ¿Cuáles son las

variables que afectan a dichos grupos?. Para poder responder estas preguntas,

debemos reconocer y entender que existen cuatro elementos importantes que están

asociados a este problema.

Cuadro No. l: lncidencia de la Pobreza total nacional

Fuenle: Informe sobre Desanollo Ilumano ODEPLAN-INFOPLAN 1999

INCIDENCIA DE LA POBREZA
TOTAL I{AC¡ONAL

f De ci.lcr)

$.'

c:l o,vi!ñ e¡oY.d

-
...

+

i
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Primero. debemos entender cuáles son los lactores que explican la participación en

el mercado de trabajo y los determinantes de los ingresos de las personas; segundo,

los diferentes elementos que determinan la productividad de los individuos (Capital

Humano), su variación en el tiempo y el impacto de la políticas sociales.

EI capital Humano es un factor clave del desarrollo, por lo que de él pueden

obtenerse explicaciones de las diferentes sendas de pobreza y de la desigualdad

existentes en función de las diferencias en el retomo de la educación.

Tercero. una vez definidos los ingresos de los individuos y los hogares, debemos

determinar aquellos indicadores que permitan identifica¡ y diferenciar el nivel de

bienesta¡ de los agentes económicos y por último, basándonos en todos estos

elementos, poder identificar aquellas políticas sociales más adecuadas para mejorar

el bienesta¡ de los agentes más vulnerables.

Por lo que para emprender un plan de acción que reduzca los niveles de pobreza de

la zona, en nuestro caso en la península de Santa Elena. se requiere previamente

establecer estos criterios de medición de la pobreza y los factores que inciden en

ella, principalmente su bajo nivel de educación. Se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los niveles de ingresos alcanzados por Ia población de la pSE en

función de la educación obtenida?.
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De esta respuesta dependerá el empleo o la implementación de una política social

eficiente, que es el objetivo de este análisis investigarivo. Tentativamente, si [a

Educación es ésa variable "imporlante" o "clave", por afectar directamente al

Capital humano, una propuesta de politica sociar planteada ante esto sería: ,,La

focalización del factor educativo en los niveles de ingreso exigirá realizar un

redireccionamiento de la inversión en educación,'.

La realización del siguiente análisis en tomo a los niveles de pobreza de las

Comunidades de la Península de Santa, nos llevará a plantear una ,,propuesta 
de

Políticas Sociales" que busca la erradicación de la pobreza en esta zona.

r.2 IltP()t [_sts

a) Los niveles de pobreza de la población de la península de santa Elena dependen

de algunas variables tales como: número de hijos, nivel de educación. medio

rural o urbano, sexo, grupo étnico, empleo; siendo el bajo nivel de educación la

variable de mayor incidencia. Es posible para las personas escapar de la pobreza

si estas tienen un determinado nivel de educación, es decir existe un

determinado número de años de estudio que si es alcanzado por cada persona

ésta tiene una alra probabilidad de evadir la pobreza.

b) Para que una política social sea eficaz, su acción debe ser focarizada en ras

va¡iables que más inciden en la pobreza, en nuestro caso en la educación.



16

t.3 ()BJEl'rVOS

I.3.I OBJETIVO GENERAL

Proponer políticas sociales que ayuden a erradicar la pobreza en la penínsura de

santa Elena basándose en el análisis de la incidencia que tienen los niveres de

educación en la pobreza de sus habitantes.

I.3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS

a) Definir criterios para la medición de la pobreza en Ia península de Santa Elena.

b) Establecer mediante un análisis estadístico la relación existente enlre el ingreso

individual y el nivel de educación.

c) Determinar el nivel de educación que requiere más atención para que los

habitantes de la Península de Santa Elena logren escapar de Ia pobreza.

d) Establecer propuestas de política sociar para hacer frente al problema de la

pobreza

I.5 JUSTIFICACIÓN

Como se dijo en secciones anteriores al analiza¡ el problema de la pobreza en el

Ecuador, se observó que la Provincia del cuayas se ve seriamente afectada y más

específicamente la Península de santa Elena que es donde se concentra Ia mayor

parte de la pobreza en esta provincia,
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Ante esta realidad se han emprendido programas que buscan lograr un desarrollo de

las comunidades que son afectadas por ra pobreza. En el caso de la península de

santa Elena han sido el Gobiemo central, Local y organismos como la ESpoL los

que han puesto en marcha proyectos de desarrollo social auto sostenibles. Este es el

caso del Programa para el Desarrollo de ra penínsura de santa Erena (pDpsE) que

en conjunto con las comunidades de la peninsula está empeñado en llevar adelante

un plan de desarrollo económico y social de la zona. que mejore la calidad de vida

de sus habitantes mediante un proceso participativo en la actividad productiva que

permita desarrollar el gran potencial económico, social y cultural de Ia zona.

El PDPSE tiene entre sus principales objetivos potenciar er recurso humano de ra

PSE' para lo cual su estrategia es mejorar la educación introduciendo estándares de

calidad y medición de logros; este proyecto que es hoy una realidad sustenta su

ejecución en que el futuro desanorlo de un país, una provincia, una ciudad o una

comunidad rural se basa en Ia Capacitación, mejora de habilidades,

potencialización. etc. del Recurso Humano, y lo que es más aún señala que una

de las estrategias es "mejorar la educación,,: es decir se está aplicando la Teoría

del Capital Humano.

Al referirnos al capital humano hablamos de la capacidad del ser humano de

producir valor, y de cómo ese valor correctamente potencializado es el motor que

mueve la máquina del desarrolro y ra llave que abre las puertas de escape de la

pobreza.
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Así [a educación representa inversión (porque potenciariza al capitar humano) y

además es rambién consumo (los beneficios inmediaros que de elra se obtienen) al

proveer a las personas "futuros trabajadores educados" ras habiridades y cono-

cimientos necesarios para incrementar sus capacidades productivas. Esto significa

que [a distribución de la educación afecta a la disrribución del ingreso y por ende

es la clave del escape de la pobreza. Por lo tanto, imprementar poríticas sociares que

se orienten a mejorar el nivel educativo de las personas es. en sí , la forma más

directa de erradicar la pobreza,

Una propuesta de políticas sociales que erradiquen la pobreza, no sóro contribuye a

sentar un precedente a luturos trabajos sobre el tema, sino que además es la base de

la que nuevas y eficientes políticas en tomo a la educación podrán ser

implemenladas.
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II. N*IVELES DE POBREZA EN LA PENÍNSULA

DE SANTA ELENA

El presente capítulo tiene como objetivo cilar algunos de los principales métodos

para la medición de la pobreza que son utilizados en organismos intemacionales

como la CEPAL; y obtener mediante cada uno de ellos una medida clara de la

situación de la Pobreza cn la Península de Santa Elena, estableciente así los niveles

de la rnisma-

2.I ENFOQTIES PAITA ]TIEDIR LA PoI}RI]ZA

La pobreza es un fenómeno que está siempre presente en todas las sociedades, en

unas con mayor peso que en otras y esa es la razón por la que ha sido y continúa

siendo objeto de numerosos estudios, particularmente en el campo de la búsqueda

de herramientas para enfrentarlo.



t0

Aunque existen muchas definiciones de pobreza, que varían su enfoque o teoria,

todas ellas coinciden en definir que la pobreza es "la situación en que se encuentran

las personas que no disponen de los medios (sean estos de producción, activos

fisicos, intelectuales, sociales, culturales, financieros y demas necesidades

básicas)"r .

Existen por tanto. diversos enfoques para medir la pobreza los mismos que pueden

encerrarse en dos grandes grupos: aquellos que nacen de una concepción subjetiva

y los que establecen criterios objetivos desde los cuales se puede determinar si una

familia se encuentra en situación de pobreza o no.

El enfoque subjetivo inicia con una gran desventaja, el hecho de que en la vida

práctica se tiene una definición de pobreza para cada unidad familiar surgiendo

varios problemasi como el de dificultad para comparar observaciones. Cosa

contraria sucede con el enfoque objetivo, ya que al establecer criterios para

identificar a los pobres, se vuelve mucho más fácil realizar un análisis a nivel

agregado.

El enfoque objetivo se subdivide a su vez en dos: el relativo y el absoluto. El

enfoque relativo parte de la idea de que el bienestar de un individuo, unidad familia¡

o grupo está vinculado a las condiciones de vida que son costumbre o aceptadas

comúnmente por la sociedad.

rContreras. 
Dante "Pobreza, Desigualdad, Bienestar y Politicas Sociales El€mentos melodológicos
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El enfoque absoluto considera que el bienestar del individuo depende del nivel

absoluto de su consumo (ingreso) en relación a los niveles mínimos que le permitan

satisfacer sus necesidades esenciales; de ahí que se consideran como pobres a

aquellos que no satisfacen estos niveles mÍnimos de consumo o de ingreso.

2.1.1 ENFOQ[]E DE POIIRET-A ABS()t-trTA: il|ETOD()S PARA NIUI)IR

LA POBREZA

A) EL MÉTODO DE LAS NECESIDADES BÁ§ICAS INSATISFECHAS

El método parte de la definición de las necesidades básicas, para definir como

pobre a la familia que no cumpla con un mínimo nivel de satisfacción de dichas

necesidades. E[ procedimiento para utilizar este método es el siguiente:

- Determina¡ cuáles son las necesidades básicas y sus componentes.

- Selecciona¡ la o las variables o indicadores que expresan para cada necesidad o

componente, su grado de satisfacción,

- Definir un nivel mínimo para cada indicador.

- Clasificar a Ia unidad familia¡ con una o más necesidades como pobre.

Los indicadores más utilizados para discemir si existe o no NBI son: a)

hacinamiento, b) viviendas improvisadas, c)abastecimiento inadecuado de agua y

desagüe, d) inasistencia de menores a las escuelas primarias, e) un indicador

para el debate": 1999
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indirecto de la capacidad de subsistencia económica a través del nivel de educación

alcanzado por eljefe de familia. Es posible adicionar a estos indicadores, otros que

aunque no incluyan directamente la carencia de alguna necesidad en particular si

reflejan el nivel de vida de [a unidad familia¡. como por ejemplo: la tasa de

mortalidad infa¡til, la esperanza de vida, la tasa de desnutrición en la niñez, etc.

Una vez identificada las carencias (NBl) y definidos los indicadores que las

reflejan, se procede a crear un índice que resume el nivel de las mismas en un solo

indicador; este indice no solo nos permite apreciar la carencia de una necesidad en

la población sino que además puede expresarla en términos relativos respecto a

otros grupos, sectores o zonas de la población. Lo más utilizado son los rankings

de zonas geográficas, se realizan estratos de la población analizada (que puede ser

un país, provincia o ciudad) y se la divide en áreas cuyas poblaciones exhiban

condiciones de vida clasificadas como muy pobres, regulares y aceptables.

Es importante determinar además del Índice determina¡ las ponderaciones con las

que los diferentes NBI serán ponderadas, existen a este respecto al menos dos

lormas de hacerlo: a) asignarlos a partir de un criterio objetivo mediante un análisis

factorial que permita encontrarlos 2, o b) de manera subjetiva atendiendo algún otro

criterio (de carácter politico, institucional, etc)

r El análisis factorial es una técnica de anátisis multivariado que permite reducir un gran número de
variables a sólo unas cuantas llamadas factores subyacentes que permiten explicar gran pane de la
varianza existente en las variables originales.
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A partir de las NBI nos es posible diseñar un Mapa de Pobreza que permile orientar

de manera adecuada cada programa a un seclor específica. es decir si podemos

identifica¡ con precisión las localidades donde los hogares carecen de

abastecimiento de energía. se podrá optimizar la focalización de la política social.

b) EL MÉTODO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA

La línea de la pobreza se basa en el costo de una dieta nutricional adecuada que es

medida en términos de una canasta de consumo mínima. En América latina la

definición de esta canasta la provee la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL), que cumple con los requerimientos de calorias y proteinas que

han sido estipulados por la OMS, las Naciones Unidas y la FAO. Aunque los

hogares difieren entre sí en varios aspecto. el análisis de LP se aplica a todos los

hogares como si se tratase de unidades familiares homogéneas, utilizando un LP

única.

l Qué variable debe medirser Ingreso o Casto

Para medir la pobreza debemos disponer de algún indicador del nivel de bienestar

de los hogares, La mayor parte de las encuestas contienen información acerca de

los ingresos de las familias y de sus miembros. Por ello, la mayoría de los

indicadores de pobreza se construyen en base a esta variable.

Sin embargo, desde un punto de vista teórico cabe la pregunta: ¿qué utilizar:

ingreso o gasto? No debemos olvidar que de lo que se trata es de cuantifica¡ es el
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nivel de bienestar y desde un punto estrictamente económico. cuyo objetivo es

encontrar una variable observable que estime el nivel de bienestar (no observable)

de cada individuo. En este sentido, considerando que los individuos son agentes

racionales, se supone que tratariin de marimizar su utilidad, la cual depende del

consumo tanto de bienes que adquiere en el mercado o que él mismo produce,

sujeto a una cantidad definida de recursos. Mediante este razonamiento se nos

sugiere que el gasto sería preferido al ingreso.

Sin embargo la precisión y conñabilidad de la información sobre ingresos del

trabajo es alta, así también en nuestro caso específico obtener información sobre las

otras fuentes de ingreso (como renta, transferencias, autoconsumo, etc.), sería

posible de ser requerida. La decisión final si se usa el ingreso o el gasto dependerá

de los alcances de la investigación y la disponibilidad de la información.

2. Precios regionales

El uso de precios medios para estimar la [,P no toma en cuenta la variación regional

de los precios. Las estimaciones más confiables de los costos de la Canasta de

consumo se obtienen utilizando precios representativos para cada región

3. Escalas de Equivalencia

Las escalas de equivalencias son un sistema de ponderaciones que permite expresar

a cada una de las personas del grupo familiar en términos de un individuo que se ha

elegido como referencia. Es decir si se toma como referencia a una persona adulta,
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cada niño conespondería a una fracción de éste, donde potencialmente esta fracción

puede ser dependiente de la edad o del número de integrantes del hogar.

Pa¡a una mejor compresión pensemos en el hogar como la unidad receptora de

ingresos de diferentes agentes. los cuales en su conjunto dependen de un

presupuesto "único"; por lo que si hablamos de bienestar, estándar de vida y/o

pobreza es necesario hacer referencia al individuo. La solución sería trabajar con

una medida de gasto o ingreso en términos per-cápita

Existen varios modelos para la determinación de estas escalas de equivalencia, Ios

que difieren en la medida de bienestar utilizada. Los dos modelos m¿is utilizados

son los de Engel y Rothbarth. El primero, usa la participación de la comida dentro

del gasto total como un indicador inverso de bienestar, mientras que el segundo, la

participación de bienes de adultos, como un indicador directo.

(ir¿ifir:o \o. l: llútodo de l.nge I

II Ilr

xo \¡

I

I
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El Gráfico No. I representa grálicamente el método de Engel. En el eje vertical se

presenta [a participación del gasto en comida dentro del gasto total, y en el eje

horizontal, el gasto total. En la figura existen dos curvas, una para familia

pequeña: 2 adultos sin hijos. y una para familia grande: 2 adultos con un niño.

Ambas curvas presentan una relación inversa entre paricipación del gasto en

comida y el gasto total. Esta correspondencia, se basa en la observación empírica

de Engel. que para hogares más pobres una mayor proporción del gasto es

realizada en comida en relación a aquellos hogares más ricos que pueden destinar

parte de sus ingresos a satisfacer otro tipo de necesidades consideradas superiores.

También se pudo observar que esta relación es válida tanto para hogares pequeños,

como grandes, lo cual molivó el uso de [a participación del gasto en comida como

un indicador inverso de bienestar, el cual es independiente de la composición

demográñca del hogar.

c) EL MÉTODO DE MEDICIÓX IXTECUOO

Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las necesidades básicas

insatisfechas. Con este método se clasifica a la población en cuatro gntpos: Pobres

crónicos constituido por quienes presentan limitaciones en el acceso a las

necesidades básicas y a su vez lienen ingresos o consumos deficientesl Poáres

recientes. formado por quienes tienen sus necesidades básicas satisfechas pero

cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza; Pobres inerciales,



27

aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos

una necesidad básica insatisfecha. lntegrados socialmente, Ios que no tienen

problemas de necesidades básicas ni de gastos o ingresos.

Presenta la ventaja de reconocer segmentos diferenciados entre los pobres para

definir las politicas económicas y sociales. La población objetivo identificada por el

método de la línea de pobreza (individuos con ingresos o consumos insuficientes)

requiere de políticas salariales, de empleo, de generación de ingresos; es decir, de

políticas económicas.

Por su lado. la población objetivo identificada por el método de las necesidades

básicas insatisfechas requiere políticas que permitan el acceso a servicios de agua,

educación, viviendas adecuadas, entre otras, es decir, de polÍticas sociales.

Asimismo, en la medida que los indicadores utilizados por ambos métodos (NBI Y

LP) tienen comportamientos diferentes a lo largo del tiempo, podrÍa identificarse

situaciones de pobreza estructural (bajo el enfoque del método de las NBI) y de

pobreza coyuntural (bajo el enfoque del método de la línea de pobreza). Se debe

acotar que con este método. e[ porcentaje total de pobres siempre resulta mayor del

que proporciona cualquiera de [os dos métodos que integra.
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2.2 NIVELES DE POBREZA EN LA PENÍn.STILA DE SANTA EI,ENA

Con miras a establecer si en las la Comunidades de la Península de Santa Elena

existe una presencia real de "Pobreza", se procedió mediante cada uno de los

métodos anteriormente estudiados ha excepción del método integrado a realizar un

análisis de la situación socio-económica de los habitantes de la Peninsula de Santa

Elena. Además se obtuvo una medida adicional como es la Curva de Lorenz

aplicada a la Comunas de la Península de Santa Elena.

2.2.1 \ll.l.OlX) l)ll t..\s \l:( trsll)..\l)US Ii \SI( \S I\S.\1'tSIll( ll'\S l.\

LA PENINSI.ILA DE SANT,\ ELENA

Los indicadores utilizados para formar nuestra Matriz de NBI y sus respectivas

subdivisiones son los siguientes:

. Calidad de Viviendas: Energía Eléctrica, Teléfono y Ducha

. Asistencia de salud: Médicos lnstitución, Camas hospitalarias

. Agua potable

. Eliminación de aguas servidas

. Servicios Higiénicos

. Eliminación de basura

. Nivel Educativo: Déficit de escolaridad v Analfabetos sobrc 50lo total
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Una vez obtenida la información se procedió a procesarla, se ha elaborado una

Matriz total que abarca los cuatro cantones, realiándose un análisis tanto para [a

población total (urbana+rural) y para la población urbana.

a) NE(lF-SlI)ADES IIASICAS INSATISFECHAS POR CANTO\ES

l) La Libe rtatl

Cuadro No 2: n-ecesidades Básicas Insatisfechas En El Cantón La Libertad

Cantón La Libertad %

Población
urbana+rural

Agua Potable
Eliminación de aguas servidas
Servlcios Hig¡énicos
Eliminac¡ón de Basura
Energfa Eléctrice
Teléfono
Ducha
Médicos lnstitución
Camas Hospitalarias

1995
57 968

56 469
57.146
20.51 8
29.471

4.077
52.467
43.939
4 7.635
50 968

1997
60.519

1998
61 .794

60 196
60.918
21.872
31 .416
4.346

55 930
46 839
50 779
54 332

100
100,0000

97 ,4141
98,5820
35,3954
50,840'1

7 ,0332
90,5103
7 5,7987
82,',t7 46
87 ,9244

100
100,0000

97,4140
98,5806
35,3955
50,8402

7,0325
90,5104
75,7977
82,17 42
87 ,9?45

100.0000
35 81 85

100 0000

100
100.0000

97,4140
98,5824
35,3950
50,8399

7,0330
90,5104
75,7986
82,1746
87 ,9?44

100,0000
35,8179

100,0000

58.954
59.660
21 .421
30 768
4.256

54.776
45.872
49.7 31

53 211

Poblac¡ón de 6 años y más
Déficit de escolaridad
Población de 10 años y más
Analfabetos sobre 5% total

49.914
17 878
44.800

3tt

52. 1 10
18 665
46 771

341

53.2 08
19.058
47 757

349

100,0000
35,8 176

100,0000
0 7299 0 7291 0 7308

Fuente: INEC
Elaborado por: PDPSE Año: 1999

Para el año de L995 la población en el cantón La Libertad era de 57.968 habitantes

de los cuales apenas 2,5oA tenía agua potable en su domicilio, l,4l% tenía un

sistema de eliminación de aguas servidas , un 422lVo poseía una vivienda de

calidad aceptable y un 14.95% tenía acceso a asistencia de salud. para 1997 y 1998

se presenta cifias similares, es decir no hay un incremento en satisfacción de las
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necesidades básicas, pese a que en estos años la población creció en un 4'4Vo y

6,6% respectivamente con respecto a I .995

De acuerdo al Método de la NBI, una familia es considerada como pobre si no se

satisfacen más de dos necesidades básicas, tomando como referencia al cuadro No

l, el 60.13% de la población es pobre ya que tiene más de cuatro NBI'

2) Salinas

Cuadro No 3: Necesidades Básicas Insatisfechas En El Cantón Salinas

Salin as % Yo %Cantón
Población
urbana+rural

Agua Potable
Eliminación de aguas servidas
Servicios Hig¡énicos
Eliminación de Basura
Energ ia Eléctrica
Teléfono
Ducha
Ivlédicos lnst¡tuciÓn
Camas Hospitalarias

Población de 6 años Y más
Défict de escolaridad
Población de 10 años Y más
Analfebetos sobre 5% total

1995
46.996

39.901
15 364
35.372

67

1997
49 064

1998
50.098

100 100 100
100 100 100

45.481
46.048
1 8.1 18
12.030

3.'185
40 098
?7 .638
33 330
38.996

47 .482
48.074
1 8.9'l 5

12 559
3 325

41.862
28.854
34.797
40.712

4 8.483
49.087
19 314
12 824

3 395
42.7 44
29.462
35.530
41 .570

96,7763
97,9828

25,5979
6,77 7 2

85,3222
58,8093
70,9209
82,9773

96,7756
s7 ,9822
38,5517
25,5972

6,7769
85,3212
58,8089
70,9217
82.9773

96,7763
97,9820
38,5524
25,5978

6,7767
85,3208
58,8087
70,9210
82,9774

41 657
16.040
36.928

70

42 534
16 378
37 707

71

100.0000
38,5053

100,0000

100,0000
38.5049

100.0000

100,0000
38.5057

100,0000
0 1894 0 1896 0 1883

Fuente: INEC
Elaborado por: PDPSE Año: 1999

La población en el canrón salinas en el año de 1.995 era de 46.996 habitantes de los

cuales tan solo un 3,22% tenía agua potable en su domicilio.2,0l% tenía un sistema

de eliminación de aguas servidas , un 49,69% poseía una vivienda de calidad

aceptable y un 23,04% tenía acceso a asistencia de salud' En los años de 1997 y

1998 se registran cifras similares, no existe por lo tanto un incremento en
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satisfacción de las necesidades básica, aunque al igual que en el cantón La Libertad

también se registró un crecimiento en la población.

T-omando como patrón el esquema antes señalado. de acuerdo al Cuadro n*" 2 el

60.21% de la población del Cantón Salinas es pobre ya que tiene más de cuatro

NBI,

3) Playas

Cuadro No 4: Necesidades Básicas Insatisfechas En El Cantón Plavas

Centón PlaVas
Población
urbana+rural

Agua Potable
El¡minación de aguas servidas
Servicios Hig¡énicos
Eliminación de Basura
Energ ia Eléctrica
Teléfono
Ducha
l\¡édicos lnst¡tución
Camas Hospitalarias

1995
26.364

1997
27 .524

1998
28.144

100 100 100
100 100 100

24.836
2 5.489

9.33 7
18.913

I,CJJ
2 3.4 01

16 631
16.031
23.364

94,2042
96,6811
35,4157
71,7380

5,8147
88,7612
63,0822
60,8064
88,6208

94,2051
96,6829
35,4164
71,7374

5,8131
88,7625
63,0831
60,8051
88,6208

94,2037
96,6802
35,4149
71 ,7371

5,8141
88,7596
63,0835
60,8063
88,62 08

25 929
26.6'11

9.748
19.745

1.600
24.431
17 363
16 736
24 392

26.47 5

27 .171
9 953

20.161
1 634

24.945
17 .729
17.089
24.906

Población de 6 años y más
Déf¡cit de escolaridad
Poblac¡ón de 10 años y más
Analfabetos sobre 5% total

22.554
9 234

20.129
239

24.043
9 843

21 454
255 1896 1 1 884

23.546
9.640

21.015
250

100,0000
40,9417

100,0000

100,0000
40,9411

100,0000

100,0000
40,9392

100.0000
1873 1

Fuente: INEC
Elatrorado por: PDPSE Año: I999

En el año 1.995 la población en el cantón Playas era de 26.364 habitantes y tan solo

apenas 5,790/o de esa población lotal tenía agua potable en su domicilio . 3,31%

tenía un sistema de eliminación de aguas servidas , un 47,44Vo poseía una vivienda

de calidad aceptable y un 25,28% tenía acceso a asistencia de salud. En los años de

1997 y 1998 se registró un crecimiento poblacional del 4,3 y 6,5 respectivamente,
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mas los porcentajes de insatisfacción de las necesidades biásicas permanecieron

similares a los de 1995.

De acuerdo al Cuadro No 3, el 58,73% de la población de este cantón es pobre ya

que tiene más de cuatro NBL

.l) Santa Elena

Cuadro No 5: Necesidadcs Básicas Insatisfcchas En El Cantón Santa Elena

Cantón Santa Elena % %

Población
urbana+rural

Agua Potable
Eliminación de aguas servidas
Servicios Higiénicos
Elim¡nación de Basura
Energia Eléctrica
Teléfono
Ducha
Médicos Inst¡tución
Camas Hospilalarias

'r 995 1997 '1998

97.880 102.187 104.340 100 100 100

Población de 6 años y más
Déficlt de escolaridad
Población de 10 años y más
Analfabetos sobre 5olo total

OÓ, J IJ
9b JUJ
58.087
65.626
to z tJ
92.728
77 .486
71 .214
80 280

92.199
100.540
60 643
68.514
16.926
96.808
80.895
7 4.347
83.812

94.142
102.659
61.921
69 957
17 .283
98.848
82.600
75 914
85.578

90,2258
98,3888
59,3451
67,0474
16,5642
94,7364
79.1643
72,7 5U
82.0188

90,2258
98,3882
59,3451
67 .0477
16,5638
94,7361
79,1637
72,7 558
82,0 183

r00
43,9630

100
2,4406

90,2262
98 3889
59,3454
67 ,0472
16,5641
94,7364
79, 1643
72,7564
82,0184

100
4 3,9631

100

82.184
36 122
72 096
r.760

85.779
37 .711
7 5.268

1.837

87.587 100
38 506 43,9526
76.854 100
1.876 2 4412 44102

Fuente: INEC
Elaborado por: PDPSE Año: 1999

El número de habitantes en el Cantón santa Elena en el año de 1995 era de 26.364 y

apenas un 9,770h renía agua potable en su domicilio, l.6l% tenía un sistema de

eliminación de aguas servidas , un 36,5% poseía una vivienda de calidad aceptable

y un 22,6106 tenía acceso a asistencia de salud, para 1997 y 1998 se presenta cifras

similares, es decir no hay un incremento en satisfacción de las necesidades básica,

pese a que en estos años la población creció en tn 4,4Vo y ó,5% respectiYamenle
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con respecto a 1.995. De acuerdo al Cuadro No 4. el 64,01/o de la población es

pobre ya que más de cuatro liene NBL

b) Necesidades Básicas lnsatisfechas Total península de Santa Elena

Cuadro No. 6
Cantón
Población
urbana+rural

Agua Potabte
Eliminacjón de aguas servidas
Servicios Higién¡cos
Eliminación de Basura
Energ¡a Eléctrica
Teléfono
Ducha
lvlédicos lnst¡tución
Camas Hospitalarias

r 995
229 208

215 099
224 986
106.060
126 040
25 008

208 694
165.694
168 210
193.608

224 564
2 34.885
110.727
131.586
26 107

217 .877
'172 984
175 611
202 127

I OO7

,'¡o ro,l

203 092
82 056

'179 982
2.498

1998
244.336

229.?96
239.835
1 13.060
134.358
26.658

222 467
176.630
179.312
206 386

93,8448
98,1579
46,2726
54,9895
10,9101
91,0503
72,2896
73,387 4
84.4684

93,8445
98.1 579
46,2723
54,9890
10,9104
91,0496
72,2898
73,3875
84,4681

o/o

93,8445
98,1 580
46,2724
54,9894
10,9106
91,0501
72,2898
73,3875
84,4683

100 100 100

Poblaoón de 6 años y más
Déficit de escotarided
Poblac¡ón de 10 años y más

194.553
78 598

172 397
,202

207 372 100 100 1oo
83 785 40,3993 40,4034 40,4032

183 776 100 100 1oo
2 551 1

Analfabetos sobre S% tota{
Fucnte: INEC
Elaborado por: PDpSE

3881 1 2300 1,2302

Año: 1999

En el año de 1995 al que para este análisis hemos considerado como base, existía

una población total de 229.20g habitantes de los cuales:

%de
Cantón
Pob¡ac¡ón
Urbana+rurál

Salisfacción de
Necesidades básicás

Agua Potable
Elim¡nación de aguas servidas
Servicios Higiénicos
Eliminación de Basura
Energia Eléctrica
Teléfono
Ducha
Médicos lnstitución
Camas Hospilalar¡as

6,1555
1 ,8420

53,7276
45.0106
89,0894
8,9499

27,7102
26,6125
15,5317

Por lo que observamos que en Ia totaridad de ra penínsura de santa Elena existía

una presencia real de insatisfacción de necesidades catarogadas como ,,básicas,, 
v
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por lo tanto un acentuado nivel de pobreza; asi el ó0,51 del total de la población de

la Península de Santa Elena puede ser catalogada como "pobre" ya que se

encuentran insatisfechas más de cuatro necesidades básicas.

2,2.2 LINEA DE POBREZA DI.] LA PE,]'{INSTILA DE SANTA ELIINA

Cuadro No. 7

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

URBANO - ABRIL 2OO1

Variación mensual L.72 0/o

Variación anual 46.55 0/o

En lo que va del año 74.43 o/o

Canasta familiar básica USD 288.45

Canasta Familiar v¡tal USD 218,84
Fuente: INEC- estadísticas Año: 2001

La línea de pobreza es igual al costo de una Canasta familiar básica de alimentos y

otros bienes y servicios consumidos por el hogar(ingreso mínimo vital) Los hogares

con valores inferiores a este valor. La línea de lndigencia es igual al costo de una

canasta familia¡ vital de alimentos (canasta Brisica). Los hogares con ingresos

inferiores a este valor son considerados indigentes desde el punto de vista delos

ingresos moneta¡ios.

Conforme a esto y a¡aliza¡do los datos de los ingresos obtenidos en [a encuesta

Socioeconómica para medir el grado de incidencia de la Educación en los niveles de

pobreza de las Comunidades de la PSE, se obtiene:
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Cuadro No. 8

Línea de Pobreza en la Península de Santa E,lena

Ánrn unnr:ra

LINEA DE INDIGENCIA
LINEA DE POBREZA

ARE,\ RT]RAt,

LINEA DE INDIGI.,NCIA
I-INI.-A DF- POBREZA

TOTAL PENINSI-ILA DE SANTA ELENA

LINEA DE INDICENCIA
LfNEA DE POBREZA

29.62%
4 | .97o/o

77.69%
86.7t%

53.66%
64j4%

Fuente: lincucsta Sociocconómica pua
mcdir la incidcncia de la liducación cn los

n¡velcs dc pobre?a de la PSE
El¡boredo por: Los ¡utorcs

Año¡ 2001

Par:a trazar la línea de indigencia se tomó como relerencia el valor de USD 218,84

que corresponde a costo de la Canasta familiar vital de alimentos (canasta Básica)

tomado del Cuadro No.7

Analizando los datos obtenidos se observa que de población encuestada (399) un

total de 310 personas del área rural se encuentran en situación de indigencia contra

un 29.62%o en el área urbana, lo que confirma lo evidente, Ios ingresos de los

habitantes de las Comunas de Ia PSE es muy inferior al de Ia población urbana; esto

podría explicarse por la limitante de trabajos y actividades que las personas de á¡eas

rurales poseen (pequeños agricultores, comercios informales, etc) que por lo general
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no abastecen sus necesidades y son explotados por las zonas de mayor desarrollo y

movimiento comercial, como por ejemplo las cabezas cantonales y la Ciudad de

Guayaquil.

Así también, para traar la línea de pobreza se tomó el valor de USD 288.45 que

corresponde al valor de la Canasta familiar b¿lsica de alimentos y otros bienes y

servicios por o que de los datos obtenidos, un 86.7lVo de la población rural es decir

346 encuestadas se encuentran en situación de pobreza. La situación en [a zona

urbana es de un 4l.97oA de pobreza, cantidad que es significativa si recordamos que

corresponde netamente a las personas que viven en las Cabezas Cantonales: La

Libertad. Playas, Salinas y Santa Elena.

2.2.3 CI.iRVA DE LORENZ PARA I-AS COMI-NAS DE LA PENiNSTILA

DE SA\TA ELENA

Curva de Lorenz
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La Curva de Lorenz tiene como coordenadas Ia proporción acumulaliva de la

población (eje horizontal) y la respectiva proporción acumulativa del ingreso(eje

vertical). El gráfico No. 2 reproduce esta curva. Cada punto de la curva muestra que

una parte de la población capta una parte dada del ingreso total del sector familias,

por ejemplo:

- El 22,30o/o de la población más pobre comparte el 5.26% del ingreso del

scctor

A la mitad de los hogares más pobres(mediana) le corresponde solo el l27o

del ingreso del sector.

Así. mientras más cerca esté la Curva Lorenz de la línea diagonal más equitativa

será la distribución del ingreso; si observamos el gráfico anterior, existe una

significativa desigualdad en la distribución de los ingresos.
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III. FACTORES DE POBREZA EN LA PENiNSTILA DE SAII'iTA ELENA

Una vez que se ha establecido en el capítulo anterior cuál es la situación de [a

Pobreza en la Península de Santa Elena. es importante definir cuáles son los factores

que inciden en ella. Pa¡a ello analizaremos la importancia del Capital Humano,

recurso extenso y rico en la región analízada y de cómo este debe ser potencializado

p¿ua obtener los máximos rendimientos no solo económicos sino también sociales.

Luego. mediante la aplicación de un modelo econométrico explicaremos cómo la

formación de este recurso humano influye directamente en sus ingresos y por ende

en su oportunidad de escapar de la pobreza.

\I,\R('O TF,(iRIC()

.3.I TE,oRiA DEL CAPITAL HI]ÑIANO

La teoría del capital humano suge como un factor complementario para explicar las

causas del crecimiento detectado en los Estados Unidos en el período de 1900 a

1949, ya que Solow en 1957 indica que tal fenómeno no puede ser explicado
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solamente por los lactores clásicos de producción sino debían exis(ir otros factores

cualitativos, inmateriales, que explicaban el crecimiento económ1co

Solow habló de un progreso técnico, es decir de la introducción de tecnología nueva

y más productiva a través de las máquinas, pero más tarde define el factor residual,

que incluía de manera excepcional el capital humano. En 1959 Odd Aukrust

determina que el crecimiento económico ocunido en Noruega entre 1900 y 1955 no

se dio por la tasa de inversión de capital fisico ni del factor de trabajo, sino que

existía otro elemento de organización que influía de forma dominante en

comparación con los anteriores. Entonces se determina al factor humano como uno

de los componentes necesarios para el crecimiento y llega a formar pafe del grupo

de los factores productivos, pero esta visión lo concibe no solo como el aumento

cuantitalivo del trabajo, sino también a su incremento cualitativo.

En l96l surge el estudio de Theodore W. Schultz sobre el crecimiento sorprendente

que experimentó Europa después de la segunda guena mundial. Es aquí donde él

deñne y nombra al factor predominante en el c¡ecimiento como "capital humano".

Para esta afirmación se basa en el hecho de que a pesar de la gran influencia del

Plan Marshal la espectacular y colecliva recuperación económica de Europa

occidental se explica por la riqueza cultural acumulada.

Al referirse a capital humano incluye la capacidad productiva del individuo.

incrementada por varios elementos, de los cuales destaca la educación, que aunque
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no define en si al cap¡tal humano, es uno de los factores que incrementa Ia

capacidad productiva de los individuos." La formación de capital humano apareció

sistemáticamente como el factor más importante para explicar la diversidad de

experiencias de crecimiento económico entre países y ello potenció las reflexiones

sobre la relevancia de la teoría del capital humano para el crecimiento

,,1
eco no nl lct)

Así el desarrollo de la teoria del capital humano ha sido rápido. los estudios

realizados por varios entendidos en el ramo como: Becker, Ben - Porath, Mincer,

Schultz y Ia manifestación del Premio Nobel de economía en 1998, Amartya Sen,

han contribuido aún más al desarrollo de la teoría del capital humano. A través de

Ios años los autores han reforzado y seguirán reforzando los análisis acerca de está

teoría, que hoy por hoy es el centro de grandes discusiones en los foros mundiales.

3.2 l)t,.lt\t( t()t I», t rpl't.\1. IIt lt.\\o

Para hablar de capital humano primero se debe entender lo que es el capital social;

"el capital social es un nuevo concepto que la teoría económica modema define

como la conjunción del llamado capital público (constituido por todos los bienes

públicos) con el capital que siendo de origen privado o comunitario genera amplios

beneficios en el conjunto de la población".2

I Londoño, 1995. p.34
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En cl llamado capital público se abarca las inversiones sociales como educación,

salud, bienestar, etc. como fuentes de capilal humano que se ejecutan basadas en los

sectores más desposeídos y en las regiones más atrasadas. Al referirse a capital que

genere amplios beneficios. se refiere a toda inversión no estatal que genere

productos o servicios que, por su destino de consumo, son masivamente

demandados por la población como ha¡ina de trigo, sal, productos básicos, etc. El

capital social, analizado por el lado del crecimiento económico, tiene tres

componentes: el capital humano, el capital de infraestructura y el capital ambiental.

El estudio del capital humano ha tomado gran interés desde los años 60 y se

considera como motor del crecimiento debido al interós que tienen los economistas

por definir el residuo de Solow, que no era explicado por los factores tradicionales

de producción. De esta manera han surgido varios conceptos de capital humano:

Theodore Schultz en 1968 define el capital humano como el conjunto de destrezas

adquiridas del hombre que aumentan su productividad económica como una forma

de capital, como un medio creado de producción, como un producto de la inversión.

y donde dichos conocimientos y destrezas de los trabajadores tienen un valor

económico y para su valoración se consideran los ingresos que se dejan de realiza¡

durante el período educativo como parte del coste de adquisición de este capital.

r El Capital Social, Xavier Neira, Diario Hoy, 3 I de agosto. 1995,pA.4
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Lcster Thurow define el capital humano como las habilidades, talentos y

conocimientos productivos de un individuo, Esto se mide en términos del valor (el

precio multiplicado por la cantidad) de los bienes y servicios producidos.

Según Cary Becker, el capital humano expresa aquellas actividades que repercuten

sobre la renta monetaria y psíquica futura a través del incremento de los recursos

incorporados a los individuos.

Aunque Schultz y Thurow difieren en sus conceptos. ya que el primero dice que se

considera como capital humano a las habilidades adquiridas a lo largo de la vida,

mientras que Thurow considera capital humano a todas las habilidades del ser

humano, pero coinciden al apreciarlo como factor productivo. C. Calderón M.

resume los conceptos de Mincer. Schultz y Becker sobre capital humano,

defrniéndola como en el nivel de habilidades y recursos productivos incorporados

en el ser humano y considera su acumulación como un actividad de inversión.

Según Amartya Sen el concepto de capital humano es muy limitado ya que en este

se considera al ser humano solo como un ente de producción y no se considera su

naturaleza humana. "Debemos ir más allá del concepto de capital humano, luego de

reconocer su pelinencia y su alcance. La ampliación necesaria es aditiva y

acumulativa, más que altemativa a la perspectiva del capital humano".l

I Cuademo de Economia. Capital tlumano y Capacidad Humana, Amartya Sen.l998i72
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Sen analiza la relación y las diferencias entre la acumulación de capital humano y la

expansión de la capacidad humana. Concentra el concepto de capital humano en el

carácter de agente de los seres humanos ya que por medio de sus habilidades,

conocimientos y esfuerzos, aumentan las posibilidades de producción, en cambio al

referirse a la capacidad humana, se centra en su habilidad para llevar el tipo de vida

que considera valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección. Señala

además la importancia de considerar el vínculo estrecho entre las habilidades

productivas y la habilidad de llevar diferentes tipos de vida. A. Sen toma en cuenta

además el papel de la capacidad para generar cambio social y que sirve para el

desarrollo social.

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que aún falta mucho por estudiar

en lo que se refiere a capital humano ya que. al ampliar su alcance se genera

grandes incógnitas por despejar. pero lo que sí está claro, es que la acumulación en

stock de capital humano es un factor necesario para generar crecimiento económico

y lograr un desarrollo aceptable de las naciones.

3.3 INVERSION EN EL CAPITAL IIUMANO

A partir de la publicación del libro sobre Crecimiento Económico por parte de

Robert Barro y Xavier Sala-i-Martín, los organismos intemacionales se han

centrado en la importancia de invertir en el capital humano y ya no en el capital

fisico que se considera como un recurso saturado especialmente en los países
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desanollados, aunque el concepto de que la inversión en capital humano promueve

el crecimiento económico se remonta a los tiempos de los primeros economistas

clásicos. quienes enfatizaron la importancia de invertir en las habilidades humanas.

Asi, la inversión en capital humano se ha convertido en el eje del crecimiento,

teniendo como base la inversión en la salud y en educación, pero, según Pablo

Samaniego, en el Ecuador no solo hace falta más inversión en educación y salud

sino que además es necesario tomar medidas globales que ayuden a mitigar la

pobreza y la dinamización del sector formal y modemo de la economia a fin de

mejorar la situación del mercado laboral.

Pero "la formación de capital humano es un mecanismo esencial para resolver los

problemas de la distribución del ingreso y la reducción de los niveles de

pobreza.....una mayor acumulación de capital humano, permite incrementar la

productividad. acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y. por ende. a

mejores niveles de vida de los individuos... En suma, se plantea la existencia de un

círculo virtuoso entre inversión en actividades y servicios sociales - acumulación de

capital humano - disminución de la pobreza - desarrollo económico - crecimiento

económico"{. por lo tanto a¡tes de invertir en cualquier tipo de infraestructura. se

debe pensar en invertir en el capital humano.

{ Inversión en Educaciónr Tema con implicaciones de polÍtica económica. Banco Central del

Ecuador,Quito:8
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El Ecuador ha invertido en infraestructura, pero el gran problema que se presenta es

la brecha existente en el enfoque de esta inversión. ya que solo se ha beneficiado a

ciertos grupos de la sociedad, los que se reconocen con gran facilidad. La inversión

social hoy en día es una de las prioridades tanto del sector privado como del sector

público, ya que, invertir en capital humano beneñcia no-solo a Ia persona en sí,

sino a la sociedad misma; a las compañías y a los gobiemos como parte de ella.

pues contribuye al crecimiento del país como tal.

El hecho de contar con personas educadas, con buena salud, con un nivel aceptable

de vida genera mayor productividad y crecimiento económico, ya que, al tener

profesionales a la cabeza y mano de obra capacitada en cada uno de los sectores

productivos se puede lograr una mayor eficiencia en la producción.

La concientización de invertir en el capital huma¡o debe ser una iniciativa del

gobiemo nacional. Es lamentable la situación en [a que se encuentra el Ecuador, ya

que las políticas sociales aplicadas en los últimos años, como los bonos de pobreza

y de solidaridad, son simples parches para calmar la desesperación de la gente que

se encuentra en situaciones insostenibles de pobreza.

En el caso de las Comunidades de la Península de Santa Elena la inversión en

capital humano por parte de los gobiernos y las empresas privadas ha sido mínima.

a tal punto que en la actualidad las condiciones de vida son apenas aceptables. No

cuentan con dispensarios médicos en cada comunidad, en algunos casos existe la
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infraeslructura, pero no cuentan con un médico profesional a quien acudir. Si

hablamos de la educación es aun más deprimente. ya que cuentan apenas con un

aula de clase, a la que llaman escuela y de ella se encarga un solo profesor, quien

impañe clase a todos los grados divididos en filas. Las viviendas apenas son

habilables, ya que no cuentafl con agua potable ni con un servicio de alcantarillado

adecuado y los desechos producidos por la comunidad no son recogidos con el

sistema urbano sino enterrados. Únicamente Santa Elena, la Libertad, Playas y

Salinas, que constituyen lugares turísticos, cuentan con una infraestructura y

servicios adecuados para mantener un nivel de vida aceptable.

En estas comunidades la naturaleza ha sido muy generosa, nos preguntamos

entonces ¿Por qué en la Península de Santa Elena se concentra la pobreza?. La

respuesta parece bastante simple, han primado los intereses individuales y no se ha

invenido en capital humano, no se ha aprovechado la inteligencia, el deseo de

superación y lo que es más, el deseo de trabajar que tiene la gente que conforman

dichas comunidades. Si se quiere ver un crecimiento económico y social en esta

comunidad y en el país entero debemos concebir como prioridad e[ desarrollo

intelectual, ñsico y emocional de los pobladores, a través de la educación, salud,

vivienda y servicios biisicos que les otorgue un nivel de vida no-solo aceptable sino

bueno.
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3.3.I LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Gunnar Myrdal, en su obra titulada la Pobreza de las naciones, sostiene que para

mejorar la vida económica y social de un ser humano, se debe mejorar también su

nivel de atención sanitaria y educación, aunque no es fácil decir cual es el nivel

adecuado para crear una sociedad de completo bienestar es necesario prestar

atención a estos factores para lograr el desanollo deseado.

Afirma, que la enseñanza tiene un valor independiente, ya que un individuo se

beneficia del desarrollo de sus facultades, y cualquier cosa que amplía sus

posibilidades de participar en la vida y en la cultura de su pais y del mundo le

enriquece personalmente; en el campo práctico define que la enseñanza es

importante para los individuos porque les da una posibilidad de eleva¡ sus ingresos

y sus niveles de vida, por esto el acceso a [a enseñanza ha sido reconocido como

uno de los derechos humanos.

En el resumen realizado por C.Calderón se recopila varias opiniones de algunos

aulores como Becker, Mincer, Schultz, Romer, Lucas, etc.! que señalan a la

educación como un factor que eleva la capacidad de producción de un individuo a

través de una mejora en su capacidad de aprendizaje y que opera sobre la capacidad

de innovación de los individuos ya que, por medio de ésta, se pueden obtener

grandes beneñcios, no solo para el individuo, sino para la sociedad en sí; por

ejemplo, fomentando la educación se puede obtener un descenso en la tasa de

fertilidad con lo que se obtiene un mejor grado de nutrición de [a familia, ya que el
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hecho de contar con un circulo familia¡ educado hace que exista una planificación y

visualización de la capacidad para mantener a un hijo dentro de los niveles de vida

aceptables y, a la vez, formar generaciones más educadas. Además, la capacidad

productiva de un individuo aumentará mientras nrás elevado sea e[ nivel educativo

promedio de la sociedad en la que se desenvuelve.

El modelo de crecimiento neoclásico de Solow desanollado por Mankiw, Romer y

Weil en 1990 aproxima el concepto de capital humano a través de la educación

formal. así, utilizan indicadores que intentan cuantificar el stock de capital humaro

por medio de la cobertura de la educación, medir la calidad del stock humano con

las va¡iables de catidad del servicio de la educación y la asignación del capital

humano con las variables de composición. El modelo refleja que el capital humano

es uno de los componentes principales que explican el crecimiento económico de

una nación, aunque la calidad de educación no tiene gran significación; lo que

implica que no solamente se debe acumular el capital humano sino que se debe

tener en cuenta su composición tratando de generar profesionales que el mercado

necesite.

Las múltiples investigaciones tienen soportes suficientes para suponer que la

educación contribuye al crecimiento económico de los países en desarrollo, así' una

significativa proporción del crecimienlo del producto nacional se debe a la

educación de la población activa y el papel de la educación es notablemente más
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importante en regiones en las que el stock de capital humano es relativamente

linritatlo

El estudio de la relación educación-crecimiento se ha realizado tanto desde una

perspectiva macroeconómica como microeconómica. Edward Deninson reafirmó la

importancia de la acumulación del capital humano a través de la educación dentro

del proceso de crecimiento económico. Wheeler a partir de un modelo de

ecuaciones simultáneas concluye que un incremento de la tasa de alfabetización en

un rango de 20 a 30 0/o eleva el PIB real en un rango de 8 A 16 70, esto tomando

como referencia los datos de 88 países en los perÍodos de 1960 a 1963 y 1970 a

t973.

Después de éstas aportaciones se realizan varios estudios, entre ellos el de

Psacharopoulos, quien deduce que el principal aporte para el crecimiento

económico es la educación primaria y afirma que "la educación, como cualquier

otra forma de inversión en capital humano, puede contribuir al desanollo

económico y al incremento de los ingresos de los pobres de la misma manera como

contribuye la inversión de capital fisico"r.

Así lo realza Virginia Fierro con un resumen del estudio realizado por este autor

sobre los rendimientos de la inversión en educación, donde se puede observar que

en realidad la educación primaria ofrece un mayor rendimiento social, mientras que

J psacharopoulos: I 5
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la educación superior ofrece una baja rentabilidad social, por lo que se puede decir

que se debe dar prioridad a esta área, además se puede ver que marginalmente es

más rentable educar a las mujeres que a los hombres, así Virginia Fierro afirma que

el rendimiento de la educación obedece a las mismas reglas que la inversión en

capital convencional, ya que se alcanza el equilibrio de capital humano y capital

fisico en el nivel de instrucción superior.

Cuadro No. 9
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educativo se vuelve obsoleto y poco efectivo. Además, cabe anotar que el sislema

educativo funciona por inercia ya que no está acorde con las exigencias requeridas

para un adecuado desarrollo, es decir el sistema educativo no promueve la

generación de empleo fomentando una mayor autoconfianza para mejorar la

productividad del país, sino que se limita simplemente a promover la búsqueda de

empleo demostrando la falta de un sentido utilitario.

Los déficits de nutrición, salud y educación de amplios grupos humanos se pagan

con graves incapacidades de funcionamiento personal, pero además, con agudas

trabas para el desarrollo. (Sen,l998). Es importante anotar que los paises

latinoamericanos han realizado grandes est'uerzos para inverlir en educación, pues.

aunque se considere que mantener un nivel de educación adecuado no es suficiente

para impulsar el desarrollo absoluto se reconoce que es necesario ya que por medio

de ella se puede lograr el desanollo deseado.

Si se define a "la educación como una actividad en la cual se utilizan recursos

actuales con el fin de elevar la capacidad productiva en el futuro tanto del individuo

como de la nación en su conjunto"6, entonces se puede decir que el gasto en

educación realizado tanto por el gobiemo como por el individuo, no debe ser

considerado como tal, sino que más bien como una inversión con costos actuales

pero que en un futuro cercano generará ganancias.

6 Ciencia Económica, Educación y Crecimiento Económico. C.Calderón; 20
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La UNESCO señala que América Latina es la región miís inequitativa del mundo en

términos de distribución del conocimiento. En el Ecuador es inminente que la

educación requiere de una reestructuración total pues, según el analista Simón -
Espinoza, el sistema educativo empobrece más a los pobres y enriquece a los más

ricos. Hunde a los niños y jóvenes del campo, discrimina a Ios alumnos ñscales y

favorece a los particulares.

Así, mientras menos educación exista habrá más desigualdad en el país, he aquí la

importancia de invertir en la educación, pero, en el caso de países como el nuestro

se debe invertir enfocando a disminuir la brecha, ya que en regiones como la

Península de Santa Elena es evidente el abandono y el poco alcance que tiene la

inversión hecha por el gobiemo. si tenemos en cuenta que la "educación representa

inversión como consumo, ayuda a crear ingresos en el futuro y provee a los

trabajadores educados con habilidades y conocimientos que Ies permile incrementar

sus actividades productivas"?, y si recordamos las conclusiones de Psacharopoulos

en las que menciona que la inversión en educación es productiva y que contribuye

directamente al crecimiento con los objetivos de crecimiento y empleo en los paises

en desarrollo y que a la vez contribuye indirectamente a mejorar los niveles de salud

y de expectativa de vida; entonces la Península de Santa Elena necesita

urgentemenle de trabajadores educados, para que aprovechen el potencial que

ofrece la región y mejoren su calidad de vida.

? Educación para el desarrollo,Psacharopoulos, 1986
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I\{ARCO ME,TODOI,ÓCICO

.1.1 PRESENTAC¡ÓN DEL MODELO EMPLEADO

Con el fin de probar nuestras hipótesis se realizó la aplicación de un modelo

econométrico para calcular el aporte de la educación al ingreso individual, que es el

efecto marginal de la educación sobre el ingreso midiendo cualitativamente la

relación educación-ingreso, es importante recalcar que de esta relación se deducen

las distintas magnitudes en las que el nivel de educación afecta al ingreso. .

Sin embargo para nueslras fines, no es suficiente a¡aliza¡ solo la relación ingreso-

educación ya que existen otros faclores que influyen en establecer dilerencias

sala¡iales y de ingresos como [o son: la experiencia, el sexo, el tamaño de la

empresa, etc. Cabe recalcar además que se ha omitido la variable de migración

porque estamos analizando toda una región y la migración se produce a Cuayaquil

en su mayoria, por lo tanto si algún comunero migra a Santa Elena, Playas o

Libetad no se encuentra fuera de la región de estudio.

Considerando lo antes indicado, se propone la siguiente función de ingreso:

Ln Y = PIPI + p2PC +p3SI + p4SC + p5UI + B6UC +

pBE+ p9E2+ pl0P+ pl2X + Ui



LnY=

Donde

Pl =

PC_

SI =

UI=

UC=

t:

5.+

Logaritmo natural del Ingreso Líquidol dividido por las horas de

trabajo al mes. anualizado.

Variable ficticia2, igual a uno para quienes han estudiado hasta los

tres primeros años de educación básica, cero cualquier otra

altemativa.

Variable ñcticia, igual a uno p¿ua quienes han estudiado cuatro años

o más de educación brisica y no tienen educación secundaría, cero

cualquier otra altemativa.

Variable ficticia, igual a uno para quienes han cursado hasta los tres

primeros años de educación secundaria, cero cualquier otra

alternativa.

Variable ficticia, igual a uno para quienes han estudiado cuatro años

o más de secundaria y no tienen estudios universitarios; cero

cualquier otra altemativa.

Va¡iable ficticia, igual a uno para quienes han cursado a[ menos los

tres primeros años de estudios universitarios, cero cualquier otra

altemativa.

Variable ficticia, igual a uno pÍua quienes han cursado entre cuatro y

seis años de esludios universita¡ios. cero cualquier otra altemativa.

Experiencia; E= Edad- (5+6), donde S es el número total de años

estudiados.

Experiencia elevada al cuadrado

I
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Variable ficticia, igual a uno si recibe ganancias o rentas y igual a

cero si recibe salario o sueldo.

Variable ficticia, igual a uno si es hombre y cero si es mujer.X=

Sc busca obtener p I .B2.B3. P4.p5.pó.87.[t8. p9.p l0

La función de ingresos presentada está basada en una formulación construida

por Jacob Mincer en Ia cual se mencionaba al Ingreso relacionado con la

educación y la experiencia. asumiéndose que la función es lineal con relación a la

educación y exponencial con relación a la experiencia. (Ver Anexo 7). Otros

estudios han sido realizados con respecto al Ecuador utilizando un modelo similar,

así el Economista Pablo Samaniego utilizando un modelo similar publicó en el año

1995 una nota sobre el ingreso y la Educación en el Ecuador.s

-1..1.t ,\\.\t-tsts l)l.l 1..\ I\\'Eltslo\ l.\ ('APlT,.\1. IIL'II.\,\.-o

"Se considera que una inversión usa los recursos de una manera lucrativa para el

individuo o para la sociedad como un todo cuando los beneficios esperados

sobrepasan sus costos"e. Así, para comprobar nuestras hipótesis es necesario

evaluar qué lan importante es para el gobiemo invertir en capital humano y hasta

qué punto debe priorizarse dicha inversión ante las demás inversiones que se

necesitan para el desarrollo de un pais.

t SAMANIEGo Pablo. Revista Cuest¡ones Económicas del Banco Central del Ecuador, 1995;li5-
r55
e 

Psacharopoulos, Educación para el desarrollo, un análisis de inversión, Espafla,l987li9
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Para obtener esta información se pueden utilizar distintos métodos que expfesen una

relación costos beneficios y su distribución en e[ tiempo con lo cual se genera tres

criterios de inversión:

¡ La relación beneñcios - costos que constituye la relación de los beneficios

futuros actualizados y el valor de los costos actualiz¿dos.

r El valor actualizado neto que es el valor de los beneficios actualizados menos el

valor actualizados de los costos.

. La tasa de rentabilidad intema que es la tasa de interés que iguala al valor

presenle actualizado de los beneficios esperados y el valor presente de los

costos.

Este último ha sido más utilizado en el análisis costo beneficio debido a que es mas

comprensible y al ser el punto de interés la educación raramente se producirán

conflictos. Además no se necesita ningún supuesto acerca de la tasa de interés o de

descuento que representa la oportunidad del costo de capital en la economía, factor

importante para establecer la rentabilidad de la inversión. Según Psacharopoulos

existen va¡ios métodos de calcula¡ la tasa de rendimiento de los cuales

mencionaremos las tres principales. En el primer método, el cálculo de la tasa de

rendimiento identifica simplemente la tasa de interés que iguala el valor actual de

los costos y el valor actual de los beneñcios esperados, este método se aplica para

medir la tasa de rendimiento en más de cincuenta países. En el segundo, llamado

simplificado o de atajo, se obtiene un resultado menos preciso ya que genera un

cálculo aproximado de la tasa de rendimiento, pero es de utilidad en los casos
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cuando la información sobre coslos y beneficios es inadecuada. Tercero. que

también produce una aproximación de la tasa de rendimiento, pero se basa en las

funciones de ingresos; este método fue dado por Mincer en 1914. Con estos

métodos se genera "la tasa de rendimiento interna de la educación que permite

medir la rentabilidad de la inversión desde el punto de vista de los estudiantes o de

la familia o desde el punto de vista de la sociedad en general"r0.

En el modelo aplicado, utilizamos el tercer método para producir una Tasa de

rendimiento intemo de la educación,. Así, muestra la relación entre calificación de

los individuos y su nivel de ingreso, asumiendo que una mejor calificación redunda

en mayores ingresos y estos en mayores niveles de desanollo, a través de una

función de producción Cobb- Douglas, modificada para considerar dos tipos

distintos de trabajor I 
:

O=A.KP.L".LY-t7

De donde se puede obtener el producto marginal del trabajo:

6Qa
6l-r [-¡

6Q a
I

6L: Lz

f0 Psacharopoulos, Educación para el Desanollo, un análisis de opciones de versión, Espa ña.1987:42
t' El ingreso y la educación en el Ecuador, análisis por niveles de instrucción, Cuestiones

Económicas, Samaniego, Marzo 1995,I 36
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Si se supone que Lt es distinto de L2, se Puede postular que las productividades

marginales de los dos tipos de trabajo son también diferentes, lo cual implica que

dentro de una misma función de producción caben distintas productividades

marginales del trabajo. dependiendo de su califlcación, entre otros factores. Ello se

podría generalizar p¿ua n tipos o condiciones laborales.

A partir de la teorÍa neoclasica, se deduce que el valor del producto marginal del

trabaio es igual a salario, con la condición de que en el mercado del trabajo exista

competencia perfecta y perfecta movilidad de los factores productivos. Por ello es

posible establecer una estrecha relación entre salario y nivel de calificación.

Formalizando esta noción tenemos que:

o
Pcf 

- 

Wl
L¡

o
ry J-= w2

L7

Donde las derivadas del producto con respecto a los dos tipos de trabajo son

distintas por efecto de la experiencia y el nivel de instrucción, de forma que:

EQ

= flnivel de instrucción. experiencia, etc.)
6Lr

6Q
= g(nivel de instrucción, experiencia. etc.)

6Lr
Así, si el producto marginal del trabajo que es igual al salario, depende de lo que se

denomina capacitación se desea realiza¡ una evaluación del aporte marginal del
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nivel de instrucción a los ingresos individuales, la instrucción genera distintas

aptitudes que se reflejan en la ocupación y por ende en los ingresos percibidos. Se

puede obtener un análisis, por un lado que refleje la preferencia de los individuos

por una calificación determinada dado un retomo al nivel de instrucción. bas¿itrdose

en el hecho de que todos tienen igualdad en el acceso a la educación. Por otro lado

se puede decir que los retomos al nivel de educación marcan los límites dentro de

los cuales [a sociedad premia a los individuos por la califtcación adquirida.

3.5 ESTI]VIACIÓN IITI N1ODELO: LOS DATOS

3.5.1 DlStl.\*O DE LA Nll-TE,STRA

Debido a la imposibilidad de obtener los datos a través del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos del Ecuador y tomando en cuenta que no se ha realizado

ningún estudio parecido en la Península que enfoque las variables requeridas para

nuestro modelo, se procedió a au:,alizar la población para sacar una muestra

representativa y así aplicar los métodos de investigación social expuestos en el

curso de investigación y proyectos dictado por el Dr. Manuel Chávez. en el cual

existen mélodos particulares de investigación social, tales como: cualitativos y

cuantita¡ivos, donde se explica que "los datos que se obtienen de una realidad, sólo

son válidos para aquella y no son susceptibles de generalización"12. Así se aplicó

una encuesta descriptiva ( ver anexo l) que registra los datos referentes a las

rr EI d¡seño de la Investigación Social, Gómez Jara, F. México, 1989.pp.241-242



60

características de los sujetos y de los objetos investigados, utilizada para

poblaciones grandes, esta encuesta se realizó por muestreo ya que esta es la técnica

social utilizada para recolectar información en grupos representativos de la

población basándose en cuestionarios dirigidos, asi facilita las investigaciones a

nivel masivo, permite investigar con mayor profundidad, rebaja el costo de [a

investigación, y economiza tiempo y energia.

La Península de Santa Elena está compuesta por tres Cantones que forman su parte

urbana: Santa Elena, Libertad, Playas y Salinas de los cuales solamente Santa Elena

cuenta con una zona rural considerable de aproximadamente 68 comunas' de estas

se escogieron 20 en base al criterio empleado por e[ Programa para el Desanollo de

la Península de Santa Elena que promueve la ESPOL (Tuagaduaja' Engunga,

Atahualpa, Bajada de Chanduy, Pechiche, Prosperidad, San Vicente, Zaporal. San

Pablo, Monteverde, San Pedro. Valdivia, Cadeate, Montañita, Olmedo, Sucre,

Vitlingota, San Rafael, Juan Montalvo, Río Verde). Con estos antecedentes se

procedió a aplicar ta fórmula expresada a continuación' ya que trabaja con datos

conocidos como son el Tamaño de la población y el nivel de enor deseado.

Itl
l1

"'1r-l¡ 
*1

Donde:

n: tamaño de la muestra

m: tamaño de Ia población
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e: error de admisión

Aplicando la fórmula para el caso de la Península de Santa se obtiene:

RI.;R.-\L

nt: 72.216 e: 0.05 n = 398.87

3.5.2 DEFINICIOI{ DE TINA T'UNCI(1N DE INGRESO PARA LA

PENiNStjLA DE SANTA ELENA

Para estima¡ el modelo las variables que se incluyen en la función de ingreso deben

ser establecidas y explicadas con su respectivo significado. Como primer punto, se

debe mencionar que la serie de datos son provenientes de la encuesta

socioeconómica para medir el grado de incidencia de la educación en los niveles de

pobreza de las Comunidades de la Península de Santa Elena en el año 2001. Para el

tratamiento de los datos se contó con una muestra de 399 personas que trabajan y

viven en diferentes sectores de la Península de Santa Elena, tomando en cuenta solo

a la población mayor o igual a l2 años.

Según los resultados de las encuestas existen con primaria incompleta 3l personas,

con primaria completa 220 personas, con secunda¡ia incompleta 80 personas, con

universidad incompleta l2 personas, con universidad completa I personas.

La variable dependiente se la obtuvo dividiendo los ingresos líquidos para el

número de horas semanales trabajadas (en el Ecuador 40 horas en la jomada
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mínima), multiplicado por 48 semanas laborables al año con lo que se obtiene un

ingreso anualizado. El modelo a utilizarse está deñnido como un "semilog", por lo

que se aplica logaritmo solo a la variable dependiente en este caso el ingreso.

Según Gujarati " en este modelo el coeficiente de la pendiente mide el cambio

proporcional constante o relativo en Y para un cambio absoluto dado en el valor del

regresor"ll. Con este criterio se puede decir que en el modelo utilizado las p's

muestran el aporte marginal de cada uno de los factores con respecto al nivel de

ingresos alcanzados.

Para el respectivo análisis, las variables mencionadas en e[ modelo se las convirtió

en variables dummy. con valores de unos o ceros, dependiendo de si cumplían con

los requerimientos de instrucción o no. Bas¿í,¡rdonos en el criterio de W.H. Creene

quien explica que para el caso de la Educación estima¡ un modelo de la forma:

Y:00* 0¡Edad + p2Educación+ ui (3.5.2.1)

donde la va¡iable Educación agrupa en ella los cuatro niveles: Primaria, Secundaria,

Universidad y Postgrado, adolece de una falla significativa, ya que asume que el

incremento en el ingreso para cada nivel es el mismo, así p2 es la diferencia entre el

Ingreso de un Doctorado y Universidad, y entre Universidad y Bachiller, etc; lo que

es improbable y además restringe a la regresión.

¡r Gujarati Damodar. EconometrÍa, tercera edición, Bogotá, 1997:167
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Greene sugiere que para obtener un modelo más flexible se pueden utilizar tres o

más variables binarias. una por cada nivel de educación por lo que la ecuación

3.5.2.1 queda redeftnida como:

Y = Fo + FrEdad + p2Bachillerato+ p3 Universidad + pa Postgrado + ui (3.5.2.2)ra

Asi mismo Ia va¡iable que define la dependencia laboral (P) se la calculó a partir de

la procedencia de los ingresos, es decir a través de ganancias o rentas y salarios o

sueldos, estas variables fueron transformadas a variables dummy.

Por el contrario para las variables de la experiencia y la experiencia al cuadrado se

utilizaron los valores reales calculados a partir de la edad de los encuestados menos

el número de años estudiados y seis años que se considera la edad promedio en la

cual los niños inician sus actividades escolares.

Con respecto al tamaño de la empresa o establecimiento (T) no se lo consideró. Así

también la variable sexo (X) fueron definidas con va¡iables dummy, restringidas a

valores ceros o unos. siendo I si es hombre y 0 si es mujer.

Es importante recalcar que para evitar las trampas de las variables dummy como la

imposibilidad de interpretar su coeficiente como el cambio relativo en el salario de

iniciación promedio y la multicolinealidad perfecta, se eliminó el término intercepto

ro w CREENE. Econometric Analyisis. Estados Unidos, 1997, p.386



6-l

con lo cual se elimina la flla de unos que genera la colinealidad perfecta, ahora los

coeficientes de las dummys son interpretados de manera dilerente y dan

estimaciones directas de los interceptos en las diversas categorias. Pa¡a estimar el

modelo se tendrá que utilizar el procedimiento de estimación de la regresión a

través del origen. l5

Se procede a aisla¡ el efecto de la educación sobre el nivel de ingreso, es decir

determinar [a relación que existe entre estas variables, controlando por una serie de

ca¡acterísticas adicionales que son caracterÍsticas adicionales de cada individuo que

pueden afectar el nivel de ingreso, como por ejemplo: experiencia, sexo y su

relación de dependencia laboral. Además, determinar el aporte marginal de la

educación por el nivel de instrucción adquirida. en otras palabras el ingreso

adicional que reciben los individuos gracias a la instrucción adquirida. Conociendo

todos los antecedentes anteriores, se aplicó la regresión según la función de ingresos

definida anteriormente (3.4.1), cuyos resultados se muestran en el Anexo No. 2

1.6 I\IPOlt t..\\( 1.\ t)t. 1.,\s \'\|il.\tll.l.ls l{l.ll.li\'.\\Ttis: l.ll. \lVEt. l)}.

t.])l ( .\( to\

Observando l-os resultados expuestos en el anexo 2. se obtienen los siguientes

coefi cientes de regresión:

r5 Cujarati Damodar, Econometria, tercera edición. Bogotá. 1997:5 ló
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LnY 3.684714pt + 3.756895PC +3.882649SI + 4.201843SC +

5.16320tUI + 5.903718UC + 0.025521E+ (-0.000526)82+ (-0.171018)P+

0.207636X

En cuanto a la validez del modelo empleado, se deben analizar las estadísticas

obtenidas al correr el Modelo (ver anexo 2). Los primeros resultados observados de

importancia corresponden al test t, que se realiza para comprobar Ia hipótesis de

que los coeficientes p, sean iguales a cero (pj = 0), versus la altemativa de que no lo

sean (pr:0), luego de remover la influencia de todas la otras variables

independientes, como se puede observar en e[ anexo 2, las probabilidades para

aceptar la hipótesis nula es igual a cero por lo que se rechaza para todas las

va¡iables.

Respecto al resultado R2=0.474289 se puede decir que al estar trabajando con datos

de cote transversal, este valor no debe ser tomado en cuenta para el análisis. Según

lo expuesto por Carmel Ullman Chiswickró en su artÍculo "On estimating eaming

functions for LDCs", por ejemplo, considera válidas sus estimaciones con

coeficientes de correlación que van del 0.28 al 0.47.

Con respecto a la presencia de multicolinealidad, debemos recordar que se trata de

un problema de grado y no de clase. La distinción importante no es entre la

presencia y ausencia de multicolinealidad, sino entre sus diferente grados. Puesto



66

que la multicolinealidad se refiere a variables explicativas las cuáles son no

estocásticas por supuestos. esto es una característica de la muestra y no de la

población. Por consiguiente no es necesario evar a cabo pruebas sobre

multicolinealidad, pero si se desea se puede medir su grado en cualquier muestra

determinada.

Otro punto objeto de análisis es la presencia de Heteroscedasticidad, según los

resultados obtenidos al aplicar el test de White en el programa Econometric Views

se observa un P-Value es igual a 0.72751, el cual representa probabilidad de aceptar

la hipótesis nula (Ho: no hay heteroscedasticidad), bajo este criterio se puede

concluir que se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que el modelo no presenta

heteroscedasticidad. Ver Anexo No.2

Así también se puede analizar si existe autoconelación en el modelo, es decir si

existe conelación entre los miembros de series de observaciones ordenados en el

espacio (información de corte transversal) como es nuestro caso. Al realizar el Test

de Durwim y Watson el programa Econometric E-views obtiene d= 1.6223 que es

menor que dt.=1.665. cae en la zona de rechazo de Ia Hs, es decir que existe

Autocorrelación.

Ante esto es importante hacer la siguiente observación, los datos utilizados

corresponden a obsen'aciones con corte transversal. que si bien como señala

'o CHISWICK Carmel, "On estimating eaming t"unctions for LDC's, 1976:74



67

GujaratilT y aplicando a nuestro modelo, no se espera que al incrementar una

familia i su nivel de ingreso lo har¡íLn también las demás; para el caso específico de

la Península de Santa Elena, debemos señalar que las actividades que realizan para

obtener ingresos son muy simila¡es entre sí, y una familia muchas veces paga a un

miembro de otra por realizar actividades doméslicas: cría de animales, cultivo de

huertos familiares, etc todo para su uso personal. Por lo que si esta familia

incrementa sus ingresos afectará positivamente a la otra. En este caso es más

importante observar la existencia de heteroscedasticidad dentro del modelo, la que

como se dijo anteriormente, no existe.

Se puede observar que el modelo es de una regresión normal, por tanto el modelo

tiene las siguientes propiedades con relación a los l0 estimadores:

l. Son insesgados

2. Tienen varianz¿ minima, es decir son estimadores eficientes

3. Muestran consistencia, es decir que a medida que el tamaño de la

muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus

valores poblacionales verdaderos.

4. Los estimadores están distribuidos normalmente

3.6.I. IMPORTANCIA DEI- NIVEL DE EDI.ICACION

'' CUJARATI damodar, Ecometria, Colombia. t997. p. 391
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Al analizar los resultados obtenidos en el Anexo 2 es necesario, en primer lugar,

revisar el apofe marginal de la educación al ingreso individual, en este caso es

creciente, es decir que a mayor instrucción, mayores son los coeficientes estimados

para las variables de instrucción.

Gráfico No. 3

Crecimiento porcentual del aporte
marg¡nal del nivel de instrucción al

logaritmo del ingreso

§"
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Fuenfe: l:ncucsta Sociocconómica para Afio: 2001

mcdir la incidqncia de Ia Educación en los
nivclcs de pobrsza dc la IlSl-:

Elaborado por: Lo! ¡utore§

Si se observa la ecuación 3.6.1, se tiene que los coeficientes de instrucción

obtenidos son acumulativos, es decir, que un individuo que cursó hasta universidad

tiene una disparidad con un individuo de primaria incompleta. Además como los

coeficientes son acumulativos se puede obtener el porcentaje de incremento en cada

nivel de instrucción respecto al anterior.

El gráfico No. 3 muestra el apone marginal de la educación al logaritmo del ingreso

y, como se puede notar, los incrementos más fuertes se provocan cuando el

individuo pasa de Secundaria lncompleta (3.3470/,) a Secundaria Completa(8.22%)
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y de Secundaria Completa(8.22%) a Universidad Incompleta(22,879%). Lo que

muestra la gran demanda existente por Mano de Obra calificada e instruida y en

capacidad para poder manejar la nueva tecnología que ingresa al país, el Ecuador al

igual que los demás países de América Latina ha comprendido que para poder

coexistir con países desanollados en necesario dar paso al desanollo del Capital

humano y por ende a la globalización.

Los coeficientes acumulados del nivel de educación permiten además obtener el

ingreso que percibe cada individuo de acuerdo a su grado de instrucción

Se observ'a claramente como el pasar de un nivel de primaria incompleta a completa

representa un aumento en Ios ingresos de las personas, esta afirmación es visible si

recordamos lo expuesto en la sección 3.5.2 donde se habla de la conciencia de la

gente al eslorzarse porque sus hijos terminen la educación primaria.

Unos de los aspectos deducibles de los datos moslrados es que los individuos que

cursan hasta tercer año de colegio tienen una mejorar salarial considerable con

respecto a los que solo han terminado la educación primaria, porque como es claro

una persona que cur§a hasta un Ciclo básico de Colegio posee conocimientos

superiores en cuanto a manejo de recursos y ciertas formulaciones matemáticas, lo

que les permite defenderse mejor dentro del mercado informal y muchas veces en el

formal.
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Como se observa en el gráfico No.2 el incrcmento del aporte marginal de los

salarios cuando se pasa de un ciclo básico a la condición de bachilleres es

significativo (8.22%), lo que demuestra una relación fuefe y directa entre más y

mejor educación media y la reducción de la pobreza.

Lo que resulta aún más interesante y como se dijo anteriormente responde a una

reacción general del país, es que el mayor incremento marginal del ingreso se

observa cuando las personas pasan de un bachillerato e inician una carrera

universita¡ia, no es relevante el que la culminen. el hecho de iniciar un estudio

superior agrega más valor a su capital humano, un valor que es buscado y apreciado

en el mercado laboral.

Si observamos el cuadro No, 15, de la población encuestada (399 personas) tan

solo el l2% logra completar el bachillerato y de ellas solo la cua¡ta pafe ingresa a

la universidad en busca de un mayor nivel educativo. Estos datos nos explican

mucho de la realidad en las poblaciones de la Península de Santa Elena, que aunque

es poseedora de numerosos recursos naturales. en especial agricolas y ganaderos; no

ha logrado obtener un desanollo económico y social como el que debería haber

alcanzado; gran parte de esto se debe a que su recurso humano aunque es capaz no

ha recibido la adecuada formación en instrucción, la mayoría de sus habitantes

posee una educación primaria, pero les es prácticamente imposible asistir a un

Colegio ya que en muy pocas comunas existen uno local, por Io que para poder

obtener un bachillerato deben asistir a los colegios ubicados en las cabezas



1l

cantonales: Playas. Salinas. La Libertad y Santa Elena que para muchas

comunrdades es imposible debido a la distancia y el mal estado de las vías

Por ende si la educación secundaria no está al alcance ni de la cuarta parte de Ia

población con mayor razón existe una deficiencia mayor aún en el acceso a la

Educación Superior pese a que el interés de los habitantes por superar su nivel

educativo es importante

Con el fin de proveer una base empírica a las consideraciones precedentes y sumar a

las apreciaciones presentadas de acuerdo al nrodelo. es pertinente referirse a "El

impacto de invertir más y mejor en educación media". estudio de Ia CEPAL que

nruestra la cantidad de educación requerida para contar con una alta probabilidad de

no caer en la pobreza

Según la CEPAL, para el tramo correspondiente a los l0-l I o l2-14 años de estudio

(según el perfil educativo del país), la probabilidad de no ser pobre a principio de

los años 90 oscila entre el 827o y 98%, con relativa independencia de Ia estrategia

familiar adoptada respecto del tamaño y la composición del hogar y la estrategia

laboral del resto de sus miembros. Estos resultados reflejan el alto nivel de

inmunidad frente a la pobreza, tantos las cifras mismas como por el hecho de que

éstas se registran igualmente en países con | 0% y 70% de nivel general de pobreza

(1998:20). En el Ecuador de acuerdo a esta investigación se observa que el mayor

aporte del ingreso se da en la condición de bachiller. Si analizamos el número de
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desempleados con ese nivel de instrucción y los que se encuentran con ingresos

habiendo concluido Ia instrucción secundaria se observa que existe una probabilidad

para 1996 de 64,8%o de no caer en pobreza, tomando en cuenta que los índices de

pobreza señalan una cifra de 50%18.

Para efectos ilustrativos, el indicador de la relación entre educación y bienestar

social puede definirse como el número de años de educación requeridos para contar

con 90% o más de probabilidad de no caer en la pobreza. En las areas urbanas de la

región, este indicador alcanza l0 a ll años de estudio y, cada vez más, el ciclo

medio completo.

Al considerar a los asalariados ubicados en el periodo de los 20 años miis

gravitantes de la carrera laboral (35 a 54 años de edad). el indicador educación-

bienestar conespondiente a la región supera los l0 años de estudio. En otras

palabras, en la mitad de los paises se necesitan I0 a ll años para contar con

posibilidades aceptables de acceder al bienestar y, por ende, con una alta inmunidad

ante el riesgo de caer en la pobreza, mientras que en la otra mitad se requieren de l2

a 14 años de estudio.

Asi mismo al comparar el indicador alrededor de 1980 y en l99l-1992, se observa

un aumento de los años de educación requeridos para protegerse frente al riesgo de

caer en la pobreza. En efecto, casi en la totalidad de los países analizados aumenta

18 PNIJD. Informe de Desarrollo Humano. Ecuador 1999;40
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el tramo de nivel educacional necesario para alcanzar niveles aceptables de

bienestar. Desde Comienzos de los 80's hasta comienzo de los 90's dicho índice

pasa de 8-9 años a l0-ll años de estudio, o de 10-ll a 12-14 años de educación

alcanzada según el país. lo que deja en evidencia la necesidad de un incremento

constante de los requerimientos b¿isicos de educación que debe tener la mano de

obra para ser empleada.

Si se considera lo anterior y se toma en cuenla, además, el natural rezago que existe

entre el periodo de vida durante el cual se adquiere Ia educación formal y el de

maduración de la carrera laboral. la consecuencia es cla¡a: para mantener buenas

posibilidades de acceder al bienestar, quienes completan actualmente --o en un

futuro cercano- procesos de capitalización educacional deber¿in terminar al menos el

ciclo secundario. es decir, alcanzar l2 o más años de estudio.

A partir de allí cuando los individuos estudian hasta tres años de universidad (UI) el

ritmo de incremento salarial decrece notablemente pero sigue siendo positivo

(22.87%) y es menor aún para los graduados universitarios (UC) ( 14.84%).

Definitivamente lo anterior no implica que en términos absolutos el salario de los

graduados universitarios sea menor, indica que el incremento en el salario causado

por este nivel de instrucción va reduciendo su magnitud; lo que tiene mucha

relación con lo elemental y poco competitiva que ha sido la Economia Ecuatoriana

y la poca exigencia del mercado laboral, de los que aún padece y sufre nuestro pais.
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Lo importante pa:a analizu estos últimos casos es considerar en qué medida la

instrucción adquirida empata con las necesidades de la demanda de trabajo. En esta

perspectiva es necesario considerar que dentro del grupo de personas graduadas de

la secundaria están, además de aquellos con perspectivas de avanza¡ a la

universidad, quienes estudiaron, contabilidad, secreta¡ia y otras carreras

técnicas(meciinica, electricidad, etc). Es decir. son un conjunto de individuos

preparados para cumplir tareas especificas que, por tal condición, se enfrentan a un

mercado de trabajo en el cual pueden insertarse con ciefa solvencia. De allí surge la

diferencia de salarios en relación al grupo inmediato anterior.

Similar razonamiento se puede aplicar para quienes cursaron hasta tres años de

universidad; en esta condición se encuentran el grupo de tecnólogos preparados por

las escuelas politécnicas a nivel nacional, quienes reciben una formación específica,

puntual y práctica para cumplir tareas en el proceso productivo.

Cuando se indagan las razones pot las cuales el incremento en los salarios es menor

para los individuos que cursaron universidad se puede suponer lo siguiente:

Que los universitarios se enfrentan a un mercado de trabajo competitivo debido a la

gran oferta de graduados de carreras tradicionales. Siendo asi las condiciones y

considerando, además, la discriminación hacia quienes se graduaron de las

universidades estatales, se puede concluir que a nivel agregado los salarios de los

universitarios graduados no crecen en una magnitud mayor que los de la categoria

de no graduados.
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Es indudabte el efecto que el propio proceso productivo ejerce sobre la

productividad del trabajador, pues normalmente estos incremenlan su productividad

adquiriendo nuevas calificaciones mientras trabajan, sumándolas a las que ya

tenían.

En efecto la experiencia(E) es una variable con altos niveles de significación; a

partir de la estimación se puede concluir que el nivel de ingreso individual tiene

una relación muy fuerte con los años de experiencia laboral de los individuos.

Debido a [o anterior se corrió una regresión aislando el efecto de la educación y los

otros factores se obtuvieron los datos presentados en el anexo 3.

De estos resultados se destaca que [a relación es allamente significativa. El P-Value

es favorable por lo que se aceptan los valores escogidos para las variables E y E2

dentro del modelo. Además se obsen'a en el gráfico No. 4 de los residuos versus la

variable explicativa. Este gráfico No. 5 siempre debe ser examinado, pues la nube

de puntos formada por los residuos indican la inclinación de la curva y por lo tanto

la especificación del modelo. En el caso de la Experiencia como es una función

cuadrática se cumple que la nube de puntos produce una forma cóncava al eje de las

absc isas
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Como se señaló anteriormente la lunción ingreso/experiencia es cóncava (ver

gráfico No. 4). es necesario calcular el número de años promedio que Ios individuos

alcanzan el máximo nivel salarial. Para ello se ha considerado que el logaritmo

natural del ingreso es igual al coeficiente 0z = 0.025521 por la Experiencia menos

Ps = 0.000526 por la experiencia al cuadrado, de lo que obtenemos el punto
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aLNY =0.025 52]l - (2) 0.000526E = o

.E

E = 24,25

De Io anlerior resulta que el número de años necesarios para alcanzar el máximo

nivel salarial acorde con la experiencia es de 24, 25 años. Cuando los individuos no

tienen experiencia alguna, el nivel de instrucción determina los ingresos máximos,

pero en el transcurso de cierto tiempo de trabajo, la experiencia pasa a ser una

importante determinante del ingreso.

Si finalmente se corre la regresión aislando el efecto de P, X y considerando solo

PI. PC, SI, SC. UI. UC los resultados de la regresión son mucho más fuertes y el

modelo loma mayor importancia.

-1.7 .\\.\1. I SIS I)[. Ol'lt.\s \'.-\Rl.\l]L¡.s

También es importante ver el peso de las variable Sexo y dependencia laboral

dentro de nuestro modelo; de acuerdo al Anexo 2 también estas variables son

relevantes por [o que con respecto a la primera, se establece que existe una

desigualdad de género, ya que las mujeres dado un igual de nivel de instrucción y

experiencia perciben ingresos menores..
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Esta afirmación resulta interesante, ya que en la PenÍnsula de Santa Elena las

ocupaciones laborales no estiln divididas por género, los hombres y las mujeres

trabajan en la agricultura, en la pesca y en la crianza de animales la mayor parte del

año. Otras actividades son el comercio informal y la venta de comidas preparadas.

( J rá fico \o. 5

lngreso promed¡o perc¡b¡do por hombres y mu¡eres en

la PSE

120

100

80

60

40

20

0
Hombres l\,4 u jeres

Fuente: Incuesta rocioeconrimica para mcdir
cl grado dc rnctdcnci¡ dc la cducación cn la
pobrcza dc las Comunidadcs dc la PSI-
Elaborrdo por: Los autores
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La desigualdad de género es un problema no solo del Ecuador, sino de América

Latina. Aunque la mujer ha demostrado sus habilidades y destrezas, su trabajo sigue

siendo menos valorado y por ende no recibe unajusta remuneración.

En cuanto a la dependencia laboral, se obtiene que esta variable es la menos

relevante de todas aunque si tiene imporlancia dentro del modelo; es decir aquellas

personas que trabajan en relación de dependencia perciben mayores ingresos que

I

1
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aquellas que son independientes; esto se explica ya que en la Península de Santa

Elena, aquellos que trabajan en forma independiente lo hacen en [a agricultura y

comercio informal y en la mayoría de los casos sus cultivos son para su

autoconsumo. por lo que sus ingresos monetarios son aparentemente bajos.

diferente de los profesionales que son contratados en las camaroneras y laboratorios

existentes en la Península.

( i ráfico \o. 6

lngreso Promedio perc¡b¡do según Ia
dependencia laboral
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flaborado por: Los áutores
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IV. ]\IARCO EMPiRICO

En este capítulo se realizará una revisión de los diferentes trabajos realizados en

tomo al tema de la pobreza y la Educación en el Ecuador, este análisis nos permite

establecer la relevancia de estudios como el que se lleva a cabo en esta tesis, así, el

nivel educativo de las personas es un factor clave dentro del desarrollo económico

del país, con visibles consecuencias en este campo y en e[ plano social.

4.T REVISIÓN DE TRABAJOS EMPIRICOS RECIENTES SOBRE LA

EDUCACIÓN Y EL INGRESO

La preocupación de los organismos intemacionales como el Banco Mundial por el

problema de la educación en los países en vías de desarrollo, ha despenado gran

interés en los economistas y estudiosos del Ecuador. Así se han realiza<lo va¡ios

trabajos que han definido Ia importancia de la educación en nuestro medio, a la vez

que han analizado el sistema educativo actual, sus debilidades y su poco alcance,

también se proponen mecanismos para un mayor aporte a la sociedad.
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Se ha considerado importante mencionar algunos de estos trabajos, ya que aunque

muchos no se han puesto en práctica, es meritorio el hecho de que en el país existe

gente capaz de analizar los problemas y olrecer soluciones, pero que

lamentablemente no se aplican debido a los obstáculos derivados del sistema

institucional y politico.

.I,I.I INVERSIÓN* EN EDUCACIÓN: TTU,A CON IMPLICACIONES DE

POLÍTICA ECONÓMICA. VIRGINIA FIERRO.RENOY

Iniciamos el capítulo presentando algunas estimaciones del impacto del gasto

público en educación sobre el crecimiento y de la rentabilidad del mismo. Se

comprueba la teoría del crecimiento endógeno que afirma que el gasto social o el

gasto en educación de las administraciones públicas resulta¡on ser variables

explicativas significativas en regresiones de largo plazo definidas para el PIB per

cápita

Virginia Fierro empieza describiendo la evolución del gasto público especialmente

el del gasto social, enfatizando el período del boom petrolero. Por otra parte afirma

que una de las prácticas con mayor impacto negativo en términos de crecimiento y

desarrollo económico constituye el recorte sistemático y no planificado al que se

somete a la inversión pública ( que afecta en primer término a la inversión social).

Los recortes del gasto de inversión no se realizan basándose en una politica de

priorización de inversión pública que se deriven de políticas del Estado o por los
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planes de desanollo de las administraciones de tumo. ni se basa en la maximización

de su retorno a través de su manejo y eficiente utilización.

Todos estos recortes en el gasto público en actividades y servicio sociales han

tenido consecuencias negativas en la calidad de la educación impartida, de la salud

y la nutrición así como en la acumulación del capital humano y en los niveles de

pobreza. Respecto al gasto en educación éste tiene una tendencia decreciente

incluso en el área de la educación primaria que teóricamente es la más rentable;

además el gasto que se hace es centralizado, ya que el 95% de este gasto lo realiza

la administración pública central.

Así también, analiza la rentabilidad de la Inversión en Educación y Desarrollo.

Para ello menciona dos métodos: el método elaborado que se basa en el cálculo de

la tasa de descuento que iguale el flujo de beneficios provenientes de la educación

con el flujo de los costos involucrados en ella. El segundo método se basa en las

ecuaciones Mincerianas y consiste en la estimación de funciones de ingreso semi-

logaritmicas en donde la variable dependiente es el logaritmo natural de los ingresos

y las variables explicativas son los coeficientes de los años de instrucción que

pueden ser interpretados como los efectos-salario de un año adicional de

instrucción, sin importar el nivel educacional al que ese año adicional corresponda.

Estas funciones de ingreso ampliadas, son también utilizadas para estimar los

rendimientos de diferentes niveles de educación al convertir la variable de los años

continuos de instrucción en una serie de va¡iables dummy que representen el nivel
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de instrucción completo; esto es. educación, primaria. secundaria y superior. Se

pueden obtener los efectos-salarios marginales de los diferentes niveles de

educación al comparar los coeficientes de las variables dummy. Este método ha

sido aplicado para el caso ecuatoriano por Pablo Samaniego.

Basiindose en la regresión estimada por Londoño, Fierro en base a la serie 1950 -

1995 del nivel requerido de acuerdo al nivel de crecimiento de la instrucción

promedio de Ia población de 25 años y más, estima la brecha educativa para el

Ecuador. Las luentes de las variables empleadas son las mismas que aplica

Londoño en su trabajo, ya que se basa en este. Para el nivel promedio de

instrucción de la población se utilizan los datos de Barro y Lee y los datos de los

censos realizados en 1950, 1962, 1974,,1982y 1990; en base a estos datos calcula

los niveles promedio de instrucción, de la población de 25 años y más para encajar

con el criterio utilizado en Barro y Lee. Asi, concluye que "el nivel de instrucción

promedio observado ha crecido entre 1950 y 1990, pudiendo observa¡se una

aceleración en el crecimiento a partir de 1974"1. Divide en tres subperíodos a este

Iapso de tiempo así:

Cuadro No, l0

sullPERrÓD()s

INCREMENTO DEL
NIVEL DE

TNTRUCCIÓN EN
AÑoS

I 962 197.+ 0.84

t974 -1982 0.84

1982 - I 990 l.4s

Fuente: INEC-1990
Autor: Virginia Fieno

I

I
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Los incrementos presentados se aproximan a los calculados por Barro y Lee.

Además. con el fin de contar con series continuas del nivel de instrucción emplea

extrapolación para las obsen,aciones utilizando las tasas de crecimiento.

Fierro demuestra la sensibilidad del análisis ante la variable utilizada, calcula dos

brechas educativas para el Ecuador; la primera se basa en la información de Barro y

Lee donde se observa una ampliación de la brecha entre el crecimiento del PIB y

nivel de educación a partir de 1972, pese al auge petrolero que provocó [a

aceleración del crecimiento del PIB real per cápita (ésta es la causa definida y no el

estancamiento o desaceleración del nivel educativo observado). Esto prueba que no

se ha destinado a la educación los recursos que le correspondía de acuerdo al nivel

de crecimiento del país. A partir de x años la brecha empieza a cerrarse como

consecuencia de una mayor canalización de recursos, siendo esta conclusión

coherente con la evolución del gasto en educación por parte de las Administraciones

Públicas.

El segundo cálculo de la brecha lo hace sobre la base de los censos de x años. El

resultado muestra que en el perÍodo 1975 -1978, la brecha educativa "se amplía de

manera evidente a partir de l97l al pasar de -O.9 años de deficiencia educativa

respecto al nivel de crecimiento registrado en ese año hasta -2.3 años en 1978"?.

También este cálculo no presenta una aceleración del nivel educativo con el boom

petrolero, es decir que la brecha no se cierra a finales de los 70 sino que se

I Fieno Virginia. Inversión en Educación: Tema con implicaciones de política económica, 199ó; 25



85

mantiene, lo que demuestra que a pesar de existir un incremento en el gasto de las

Administraciones Públicas en educación entre 1977 y 1982 no se canaliz¿ron los

recursos adicionales hacia dicho sector en la magnitud que el nivel de crecimiento

económico lo exigía.

La proyección de la brecha la ¡ealiza en función a la evolución del nivel educativo

observado y el nivel educativo esperado por el nivel de crecimiento económico;

dependiendo su proyección de la hipótesis que se realice con respecto a la

acumulación de capital humano y la tasa de crecimiento de la economía que

implican un grado de subjetividad donde analiza tres escenarios:

Cuadro No. ll

No se introducen mayores cambios en el
sistema educativo y el sector público
garantizarÍa los recursos financieros para la
aceleraci(rn dcl tal humano.

Fuente: INEC 1990

Autor: Virginia Fierro

Para la tasa de crecimiento del PIB per-cápita se toman las tasas de crecimiento de

la población publicadas en el CONADE y el crecimiento se lo asume en escenarios:

ES(]I.\,,\RI()S
TASA DE CRT]CItvlIE]'{TO DEL

NIVEL EDLCATIVO
(quinquenal)

t: /o

El sector público continúa con la tendencia a
disminuir la asignación de recursos para la
provisión de servicios educativos.

Menor al l2%

El sector privado no cubre el déficit que
genera el sector público por la reducción en
el gasto de la educación.

Menor al 120lo

r f ieno Virginia, Inversión en Eclucación: Tema con implicaciones de politica económica, 1996; 26
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lento, medio y rápido. El incremento del nivel educalivo promedio de la población

supone un elevado compromiso financiero del sector público, pero también el

crecimiento de capital humano generará a su vez un impacto positivo en el

crecimiento económico.

Las va¡iables utilizadas son sometidas al test de raíz unila¡ia y son las siguientes.

donde L representa el logaritmo y D es la primera diferencia de cada variable:

Al correr el modelo (Ver anexo 8) se observa un comportamiento pro cíclico, esto

quiere decir que el gasto social se incrementa cuando el crecimiento de la economia

se acelera y se recorta cuando el ritmo de crecimiento es menor, en el caso de la

educación su gasto como porcentaje del PIB pasa de 4.2 a 5.4 por ciento entre 1972

y 1981, pero cae a2.3Yo en 1992 y ascendió a 3.5Vo en 1994.

En los procesos de planificación se debe tomarse en cuenta los sorpresivos recortes

que sufre el gasto social sin considerarse la rentabilidad sectorial del gasto,

especialmente en el caso de Ecuador con altos indicadores de pobreza y carencia de

recursos financieros. Todo esto genera una distorsión en la estructura económica y

funcional afectando Ia eficiencia y la equidad.

Esté fenómeno sucede también en el gasto de Ia educación que conserva su

estructura desde los 70 favoreciendo a la educación pre-primaria. primaria y

secundaria por encima de la educación superior y este último tiende a disminuir en
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favor de los otros niveles. pero no se ve una prioridad en el gasto del nivel pre-

primario y primario. Observa la necesidad de focalizar el gasto en educación y

menciona la posibilidad de que exista bondades redistributivas en la acumulación

de capital humano cuya tasa de retorno está por encima del costo de oportunidad del

capital fisico.

Recalca la importancia de invertir en educación para que por lo menos se encuentre

en el nivel requerido por el crecimiento económico, así, el gasto en educación en el

Ecuador debería ascender a 8.4 Vo del PIB. Los esfuerzos por acelerar el desarrollo

del capital humano y lograr su eficiencia son importantes en el coño plazo y en el

caso de nuestro pais el gasto en educación es más eficiente que cualquier otro gasto

socia[.

El gasto en educación y en la acumulación de capital humano en los últimos

tiempos han sido ineficientes, lo que implica la necesidad de una mejora en las

prioridades del gasto focalizado en actividades que incrementen la formación de

capital humano, además debe implementarse indicadores de eficiencia y equidad e

institucionalizar del seguimiento y evaluación del mismo.

{.1.2 I. \ P()1lRl.l7.\ l,l( t {l'()ltl.\\.\ ltl..l)lS( t l ll),\: l.-1. l}lP,\('lO l)}.

LA EDUCACIÓiV, UI CRECINÍIEFiTO Y LA DESREGULACIÓN

POI{ I{A]IIA ]\IARTIN
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Rama explica que los esfuerzos para atenuar la pobreza se agrupan en tres

categorías:

. Poner énfasis en las políticas económicas, incluyendo la estabilidad

macroeconómica y la apertura comercial, como base para generar nuevos

supuestos de trabajo que constituyen el primer activo de los pobres.

r Enfatiza¡ la Inversión en capital humano y servicios sociales, que es una forrna

de ayudar directamente a los pobres en una sociedad con distribución

heterogénea en su riqueza.

. Realza¡ la importancia de las reformas del mercado laboral, tomando en cuenta

que la desregulación puede mejorar el bienestar de los pobres.

Construye un modelo de Equilibrio General computable para "evaluar las

consecuencias de cuatro alternativas en cuanto al empleo y a los ingresos

sectoriales"l. Primero supone que se logra atraer un importante flujo de capitales

extranjeros a través de la estabilización macroeconómica y reforma de políticas

públicas, con lo que se logra influir en el mercado laboral. En segundo lugar mide

las consecuencias de una elevación marginal del capital humano de los trabajadores

menos calificados. En tercer lugar combina los dos supuestos anteriores, donde

menciona que el crecimiento y un financiamiento más importante de la educación

pueden ser complementarios. Y por último supone una atenuación de las

distorsiones del mercado laboral, de tal forma que disminuyan las diferencias de

ingresos entre los sectores informal y modemo. Y tiene como una de sus metas

r Rama Manín, la pobreza ecuatoriana rediscutida: el impacto de la educación, el crecimiento y la
desregulación, Quito, t 995; 140
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evaluar las consecuencias de invefir en capital humano y realzar el papel del nivel

de instrucción como determinante de la productividad.

Rama basa su modelo en la matriz insumo-producto, pero de los treinta y cuatro

sectores de producción que ésta contiene los resume en cinco, y cada uno de ellos

tiene las ecuaciones respectivas de producción, demanda, optimización, etc.

Además las cifras son tomadas de las cuentas nacionales excepto las del sector

informal. Cabe recalcar que se tomará en cuenta para el estudio Ia hipótesis del

pequeño país que garantiza el equilibrio de los mercados de los bienes producidos

por los sectores modemo y agricola de la Costa y el mercado de los bienes

importados. (Ver anexo 9)

Los sectores de la economía tienen varias explicaciones para las disparidades

sala¡iales, entre ellos los distintos niveles de capital humano, por ejemplo en el

sector moderno los trabajadores tienen dos o tres años más de escolaridad que los

del sector informal, asi también por los salarios de eficiencia. la presión sindical y el

más importante. las regulaciones gubernanrentales: todos estos aspectos hacen que

los costos salariales difieran entre el sector inlormal y el sector modemo de Ia

economla Estas diferencias las resume en la siguiente ecuación:

Log W¡= Log W¡ + Fr (Hr - H¡) + P:(Hr2- H,') * ,, + ru+ rG

Donde

b: Sala¡io de eficiencia

t 11: Actividad salarial
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1c: Regulaciones del mercado laboral

Pretende lograr equilibrio explicito en cinco mercados: el mercado de los productos

del seclor informal, el mercado de bienes importados, el mercado cambiario, el

mercado de capitales y el mercado laboral; bajo varias hipótesis suplementarias:

lngreso monetario nacional (Y), que se utiliza para comprar bienes de consumo,

invertir y pagar los gastos gubernamentales; es igual a[ valor agregado de los

distintos sectores, excepto el de la producción de la agricultura serrana, más las

transferencias gubernamentales, C, más todos los demás ingresos provenientes

del extranjero. R, que incluye los ingresos petroleros y el flujo neto de capitales.

Los hogares adquieren bienes de consumo producidos por los sectores modemo,

informal, agricola de la Costa y por el resto del mundo, con excepción de la

producción del sector agricola que está destinada para auto-consumo.

Para alcanzar el equilibrio en el mercado cambiario se busca el equilibrio en la

balanza de pagos, para lo cual considera que el volumen de las exportaciones es

igual a la diferencia entre la oferta y demanda domésticas en cada sector. La

balanza llegará al equilibrio cuando las importaciones sean igual al volumen de

las exportaciones de los bienes agrícolas multiplicadas por un factor E más el

volumen de las exportaciones de los bienes del sector formal adicionada la

variable R que incluye flujos de capitales del exterior.

Asume que si existe perfecta movilidad de capitales en el interior del país, la

tasa de retomo de las inversiones debe ser la misma en los diferentes sectores,

así el mercado de capitales estará en equilibrio cuando la productividad



9l

marginal del capital sea igual a Ia de los sectores u¡bano modemo y agrícola de

la Costa.

Supone la ausencia de desempleo para alcanzar el equilibrio en el mercado

laboral, el cual ocurre cuando el empleo total, incluyendo el nivel exógeno de

empleo en el sector público, es igual a la fuerza de trabajo.

Para calibrar el modelo, Rama. utiliza varias cifias de las cuentas nacionales asi

como análisis propios, por ejenrplo menciona que las empresas sindicalizadas pagan

en promedio 8% más que aquellas no sindicalizadas. Así también las empresas del

sector modemo pagan el 9% más que las del sector informal. Además menciona

ciertas subeslimaciones y sobreestimaciones en algunas cifras de las cuentas

nacionales.

Pa¡a realizar la simulación de politica económica efectúa modificaciones en el nivel

de ciertas variables exógenas y evalúa el impacto sobre las variables endógenas.

Entre estas se encuentra considera¡ a la heterogeneidad del capital humano y los

ingresos de los distintos sectores se toman como referencia empírica, además en el

sector modemo el nivel promedio de capital humano no es considerado como

preestablecido. ya que el hecho de contar con trabajadores que tienen un bajo nivel

de este factor reduce su productividad. por lo que se establece una ecuación para el

mismo que contiene Ios niveles iniciales de capital humano y empleo.
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El capital humano incorpora los efectos de las políticas educativas. Una

reasignación de Ia mano de obra es mucho más intensa y eficiente si la estrategia de

alivio de la pobreza se basa en un incremento en el nivel de la educación. Supone

que la escolaridad promedio aumenta en un medio año a un año cuyo efecto

principal es el aumento en la productividad de los empleos urbanos en los sectores F

e I, lo que no sucede en los sectores A y S por lo que se da una emigración del

sector agrícola de la Costa hacia los sectores urbanos, generando una formalización

del mercado laboral.

Por otro lado, si los trabajadores pobres tienen más educación, sus ingresos reales

aumentan, mientras que en el sector modemo disminuye y cuando los ingresos de

los trabajadores del sector modemo aumentan por el nivel de escolaridad, los

trabajadores pobres no consiguen el mismo efecto, esto se da como consecuencia

de un incremento de la productividad.

Realiza una simulación de crecimiento con educación, analiza una inversión a lo

Iargo de cinco años donde se observa un crecimiento del ingreso real de la

economía de alrededor de 67o, concluye que una estrategia de crecimiento con

educación permite reducir en gran parte Ia pobreza actual y que la desregulación en

el mercado laboral conlleva a una reducción de los ingresos reales dentro de cada

sector pero un número más importante de trabajadores mejoran su calidad de vida

porque encuentran trabajo en el sector modemo, pero para los trabajadores que ya

se encontraban en esle sector sus ingresos se ven disminuidos. Ademils afirma que
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un nivel superior de educación tiene un impacto decisivo en el tamaño del sector

modemo. En dehnitiva el ingreso real agregado disminuye ligeramente, pero se

incrementa la eficiencia en conjunto de la Economía.

{.I.3 E,I,EIIIENTOS PARA T]NA ESTR^TEGIA DE, DESARROLLO

EI)T'(-ATI\'() A LAIT(]() PI,A7-0.,IoR(;F] RI\'ERA PIZ..\RITO.

En este trabajo Rivera analiza de una manera prolunda el desanollo de la educación

en el país. Empieza revisando los progresos realizados en la inversión en educación

y como estos han contribuido al crecimiento económico del país. Afirma que la

contribución de la educación al crecimiento económico de los países en desarrollo y

la acumulación de capital humano es muy imponante.

Se menciona también la relación que existe en el país entre la tasa de fecundidad y

la educación. En la sierra las mujeres que tienen menos educación tienen más hijos

que las mujeres educadas; por ejemplo. en la provincia de Bolívar la tasa de

fecundidad es de 5.5 y la tasa de analfabetismo es del 18.9.

Finalmente representa un problema la baja cobertura de los programas de

alfabetización y educación básica para adultos y la irrelevancia que se le da a los

sistemas de aprendizaje empleados en la alfabetización. Los indices de

analfabetismo registrados en e[ censo de 1990 se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. I2

Fuente: INEC, CENSO, 1990
Autor: Martín Rama

Menciona la posibilidad de emprender un cambio en la estructura escola¡

tradicional tomando en cuenta los lactores educativos directos que no llegan a las

familias pobres en el caso de los países subdesarrollados, en estas circunstancias el

papel de Ia escuela es capital. Estudia la posibilidad de mejorar la calidad educativa

a través de Ia entrega de libros textos, mejora¡ la calidad de los docentes y utilizar

para la enseñanza la lengua matema de los niños, especialmente en el caso de los

indígenas.

Estima que el financiamiento de la educación es una carga muy fuerte para la

administración pública por lo que tiene que buscar financiamiento extemo para

aligerarla. Además recalca la importancia de delegar al sector privado ciertas

responsabilidades en el iimbito de la educación, claro que sin restringir al sector

público. teniendo en cuenta que la prioridad es la inversión en la educación básica

para todos y la formación profesional informal.

(;ttt Pos I)E

t.. t). \ I) t,.s
POBLACIÓ]t( ANALFAI}ETOS

6 años y más 8.134.595 795 217 9.8

l0 años v más 7. r 33.104 731.093 10.2

l5a49años 4.766.954 3 50.05 8 7.3

I
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Además toma en cuenta que e[ costo de educar a los ecuatorianos se eleva aún más

por el hecho de que cada estudiante promedio perrnanece 6.2 años en la escuela

para aprobar solamente 5.2 grados.

Cuadro No. 13

¡_L SL('-I'OR Iit)t ( ,\( lO\ \', ( t l_t't'tt.\
u\ []t. PIIEst Pt t.ts'I'o I)tat. F.sT..\tx)

ANO
PORCENTAJE EN

PRESUPUESTO DEL
ESTADO

1987

t988
r 989
1990

I99 I

21.29
t9.57
19. l4
17.01

19.41

Fuente: PFISTER. Estado de Situación, 1991

Cuadro No. l{

Fuente: World Bank Report N" 8935-S

En este punto considera que una estrategia hacia el futuro está en saber qué

combinación de enseñanza general y técnica requieren los países, qué equilibrio

debe existir enlre las diferentes disciplinas de los planes de estudio, qué métodos

pedagógicos y qué distribución de recursos y de oportunidades escolares da¡án a la

COSTO REAL POR tTNIDAD, POR NIVEL EDTTCATIVO (dólares de 1988)

l9flr) t 9fl5 1990

Preprimaria y primaria 16.01 .+9.9 3 8.-5

Colcgio t72.t I 12.6 95.3

Superior Nid ri9.4 160.9

Ot¡o 93.4 17 6.4 128.05

I
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educación su máximo impacto sobre el desarrollo. Además se busca asegurar el

mejor nivel complcmentario con las inversiones de capital fisico e infraestructura.

Así, el modelo que desarrolla identillca algunas tendencias deseables para la

formación profesional y la capacitación en el trabajo, el cual propone generar un

sistema productivo autocentrado, es decir un "conjunto interdependiente de

actividades económicas que giren en torno a la producción intema de bienes de

masa y sectores de bienes de capital a partir de las necesidades básicas y recursos

intemos"{. Con esto soluciona la dependencia intemacional y amplia la cantidad y

calidad de las fuerzas productivas domésticas.

Una herramienta que sugiere es la educación empresarial concebida para crear en

los pobladores una visión más práctica de la vida, logrando que generen empleo y

no que lo busquen, es decir lograr el equilibrio entre lo humanístico y lo útil.

Además la calificación masiva de los obreros es importante para lograr la inserción

de la economía ccuatoriana en los mercados internacionales, por ello los proyectos

para capacitación deben tener perspectivas a mediano y largo plazo.

Al ser el sector agropecuario una de las más importantes áreas de inserción del país,

requiere que la educación le otorgue un tratamiento especial para gestar creadores

de tecnología y diseñadores de proyectos que ayuden a su desarrollo. Con esto se

¡ Rivera Jorge, Elementos para una estrategia de desarrollo educativo a largo plazo, Ecuador Siglo
X¡i. Junio 1992: 9
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busca la regionalización de la educación y orientar al sistema educativo para

cumplir con las necesidades que requiere la población y el país

Pa¡a desarrolla¡ este modelo realiza va¡ias implicaciones educativas: la primera es

que la educación se encuentra muy desfasada de la economía, el sistema educativo

es extremadamenle lento para reaccionar frente a la dinámica social y económica y

los modelos han tenido poca claridad sobre sus requerimientos y esta falla se hizo

más notoria en los últimos diez años, lo que ha impedido que se elabore un

programa para la reforma educativa. La segunda es que se busca mejorar la

relación entre educación y trabajo, se necesita una gran campaña destinada a los

adultos para la habilitación del trabajo, con esto se lograría una transformación

productiva a través de la educación. Así el sistema productivo exigirá mas del

sistema educativo.

Basándose en lo dicho. [a estrategia propuesta gira en tomo de tres ejes

funcionales:

Descentralización: descongestionando las funciones administrativas, así en busca

de una calidad educativa se debe aumentar la capacidad de decisión local de los

establecimientos y tener como criterio de orden cultural la relevancia de la oferta

educativa.

Reestructuración del curriculum y de su adminbtroción: sugiere una educación de

nueve grados obligatorios en la educación básica y formar un bachillerato técnico y

científico.
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Parlicioación Sociol: para ello recomienda el establecimiento de normas,

regulaciones y estímulos para una más activa intervención del empresariado

nacional en todas sus formas, de las organizaciones no gubemamentales, de las

universidades. centros de investigación y otras, en el desarrollo del sistema

educativo nacional.

Además contempla también estrategias funcionales como:

Eslralepias oara el corto y mediano Dlazo: prioriza la planificación operativa del

plan Nacional de Acción para la Supervivencia, Protección. Desanollo

Panicipación del Niño en el Decenio del 90", la reforma para el cambio curricular y

el mejoramiento de Ia calidad de la educación general básica y el mejoramiento de

la educación técnico, además la planificación operativa de la reforma de la

educación media y la planificación profunda de una reforma universitaria.

Las estrdteqios a larpo plato: cot'ttpletar la descentralización adminislrativa,

incrementar la cobertura de la educación, lograr la permanencia de los estudiantes

matriculados en los establecimientos, estabiliza¡ el financiamiento público, crear

condiciones favorables para el progreso técnico y consolidar la reforma educativa a

nivel superior.

De los trabajos presentados a¡teriormente, el que se ha tomado en cuenta es el de

Jorge Rivera Pizano, el mismo que ha sido aplicado en la reforma urgente de la

educación enviada por el ex-presidente Jamil Mahuad que se analizará

posteriormente.
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Todos coinciden en que la acumulación de capital humano es un factor muy

importante para el crecimiento económico de los países subdesanollados, tomando

en cuenta que el sector de la educación debe ir de la ma¡o con el crecimiento

económico y acorde con las necesidades que Ia población requiere, ya que esle es

considerado como el mejor elemento para lograr una acumulación efectiva de

capital humano, como consecuencia de esta acumulación se estima el mejoramiento

del nivel de vida de los trabajadores.

4,2 NIVELES DE INGRESO ALCANZADOS POR LA POBLACIÓN DE

LAS COMUNIDADES DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA

En la Península de Santa Elena se observa los siguiente niveles de ingresos de

acuerdo al nivel de instrucción obtenido (ver cuadro No. l5)

Cuadro No. l5

Númt,ro tle I ndividuos or Nil cl tle Instrucción Promedio de sus In os

Fuente: Encuesta socioeconómica para medir el grado de incidencia
de la educación en la pobreza de las Comunidades de la PSE

Elabor¡do por: Los autores

Nivel de lnstrucción N úmero

Ingreso mensual
promedio
Dólares

americanos

Primaria incompleta(1a 3 años) 31 777 44.13
Primaria completa (4a 6 años) 220 55 14 <, o')

Secundaria incompleta (1a 3
años) 80 20.05 53 63
Secundaria completa (4a 6
años) 48 12.03 76.25
Universidad incompleta (1 -3
años) 12 301 305 83
Universidad completa (4-6 años) 8 2.01 750.00

TOTAL ,¡ oo 100 00
Año: 2001



100

El cuadro muestra claramente la relación positiva entre el nivel de educación y los

ingresos mensuales promedio. De lo que se deduce que la decisión de continua¡

estudiando supone una ventaja de disfruta¡ después de mayores ingresos que los que

se alcanzarían si la educación se detuviera en un nivel anterior. Estas ventajas

monetarias directas unidas también a otras asociadas con el ascenso educativo

constituyen una primera aproximación de los rendimientos de la inversión en

educación.

Por otra parte cuando los niveles generales de educación se elevan con mayor

rapidez del número de empleos, que por lo general sucede, la educación mínima que

se exige a los postulantes a un empleo también se eleva y la persona que se

incorpora a la fierza de trabajo con uno, dos o tres años de educación primaria se

halla hoy en mayor desventaja relativa que hace algunos años, por lo que una mayor

inversión en educación es necesado ya que significa mayores posibilidades de

empleo.

Es necesario indicar que existe un número de personas que sin alcanzar lo más altos

niveles de instrucción poseen ingresos superiores a los que según su nivel educativo

le corresponderían, según la muestra empleada para esta investigación de las 3l

personas con Primaria lncompleta (qué es el nivel más bajo de educación obtenido

en la PSE),7 perciben ingresos superiores a USD 76,25 mensuales que es ingreso

promedio de una persona que obtuvo el bachillerato, que constituye el 22,58Vo de
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las personas con Primaria incompleta. Esto se puede explicar al analizar que estas

personas trabajan con sus familia¡es a los cuales no se les paga un salario real pues

conviven con ese mayor preceptor de ingresos.
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V. DETERMINACIÓN DE POLITICAS

Una vez demostrada Ia importancia que el nivel de educación de las personas tiene

en el incremento de sus posibilidades para escapar de la pobreza (mediante el

aumento de sus ingresos); es importante realizar un diagnóstico de la realidad actual

de la Educación tanto en el Ecuador como en nuestra zona de esludio.

Posteriormente se planteará una propuesta de política social cuyo objetivo será el

desarrollo de un nivel de educación con mayor calidad y equidad.

5.I. LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL ECUADOR

5.I.I PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LOS GOBIERNOS

Década del 70

Junto con el inicio de la estrategia de substitución de importaciones durante la

década del 70, el Ecuador puso en marcha una reforma integral de educación, que

sentó las bases del sistema educativo actual. Se trató de un modelo cuyos objetivos

eran por un lado, la expansión de la cobertura de la educación a base de la

universalización de la escuela primaria; y por otro lado, la formación de cuadros
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técnicos para la incipiente industrialización del país. Durante el régimen miliar

1973-1977. se amplió significativamente la cobertura de la educación a nivel

primario, medio y superior. Se construyeron más de 6.000 escuelas y se incrementó

en 8.000 el número de profesores para la primarial.

La reforma del gobicrno Roldés-Hurtado, 79.-fl{

Entre los principales objetivos y estrategias para mejorar Ia educación propuestos en

el Plan Nacional de desarrollo del gobiemo Roldós Hurtado, tenemos:

r Ampliar la cobertura de los servicios educativos, sobre todo en el medio

rural, marginal urbano e indígena.

o Concentrar los recursos en la enseñanza primaria y técnica

r Mejora¡ substancialmente la calidad de la enseñanza

o Formar ciudadanos con mentalidad científica, creativa e innovadora

. Trasmitir valores democráticos, de justicia y responsabilidad social2

Durante el gobiemo Roldós - Hurtado, se decretó una nueva ley de educación

superior, los gastos en educación alcanzaron el29 Yo del presupuesto del Estado, El

analfabetismo se redujo del 25 al 13 %, se creó el sislema de capacitación del

magisterio y se introdujeron reformas en los planes y progr¿rmas del nivel primario,

básico y técnico.

' JUNAPLA. Evaluación del Plan Integral de TransformaciÓn y desanollo 73-77, 1979. Quito
I CoNADE. Plan Nacional y desarrollo, tomo lV, p..22 y sig.
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(]obierno de l'cbrcs f'ordcro, 198.1-l9ttfi

El gobiemo de Febres Cordero concentró sus esfuerzos en:

. la infraestructura educativa y deportiva

o El desarollo de la educación técnica a través del proyecto de mejoramiento

y expansión de la educación técnica (PROMET I y II),

. La educación rural mediante el proyecto de Atención a la marginalidad

escola¡ rural (AMER).

¡ Creación de red nacional de bibliotecas.

Gobierno dc Rodrigo Borja (1988-1992)

La política educativa del gobiemo de Rodrigo Borja dio atención a

La campaña de Alfabetización Monseñor Leonidas Proaño

El mejoramiento de la calidad de la educación mediante los proyectos

PROMECEB (Proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación

Básica), EB-PRODEC (Proyecto de educación básica: desarrollo, eficiencia

y calidad) destinado a las áreas rurales y marginales

El proyecto ECUI92IPO2,. dedicado a la educación de la población formal

La atención a Ia educación de adultos y la formación, mediante el proyecto

PREDAFORP
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Gobierno de Sixto Durán Ballén !'los últimos gobiernos

En el gobirrno de Sixto Dur¿in Ballén y sus sucesores se da continuidad a los

programas con financiamiento intemacional y se impulsa la reforma de programas

en la educación básica dando énfasis a la enseñanza del lenguaje y de las

matemáticas. Pero las asignaciones presupuestarias para la educación se reducen

cada vez . En los gobiemos de Mahuad y Noboa se presentan tres proyectos de

educación para la aprobación del Congreso.

5,I.2 BAI,ANCE DE LA POLiTICA EDUCATIVA

Haciendo un balance de los 30 últimos años, se observa que los gobiemos de turno

pusieron en marcha sendos programas de educación para desarrollar la cobertura y

la calidad de la educación. Para el efecto se invirtieron varios cientos de millones de

dóla¡es. en gran parte. con financiamiento intemacional. Los resultados muestran un

importante crecimiento cuantitativo de la educación en todos los niveles y grupos

sociales, sin embargo estos logros restan insuficientes para superar e[ umbral de la

pobreza. En lo que respecta a la calidad de la educación, esta se encuentra en una

situación mucho más lamentable.

a. Aspectos cuantit¡tivos

Durante los últimos 30 años hubo un crecimiento sostenido de alumnos, docentes y

pfanteles, con una tasa de crecimiento promedio del 4 %. Este porcentaje es bajo

para la década del T0, en la cual el PIB creció a una tasa promedio cercana al l 0 7o.
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Pese a estos esfuerzos, el analfabetismo en el Ecuador alcanza al ll % de la

población total y en las áreas rurales el l8 7o.

En cuanto a los años promedios de escolaridad, a nivel nacional a\cuva a 7 años y

en el campo no llega a 5 años. De acuerdo a estudios de la CEPAL, en el Ecuador se

requiere niveles de educación enfre los 12 y 14 años par tener buenas

probabilidades de no caer en la pobreza.l

Ctl;\DIiO l6

CRECIIVIIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS, DOCENTES Y

ALt,l\INADO (1970-2000)

ANOS Pr-AN1'tit.us DOCENTES AI,UMNOS
1970-7 | 7.861 3 9.562 I ',138.539

197 5-7 6 9.83 5 50.5 I 5 l'503.944
r 980-8 I I 3.07 I 13.071 t'925.157
l9tt5-86 16.7 54 98.459 2',497 .076
I 990-91 I9 887 127.466 2',717.?06
1995-96 23.864 159 332 3' I 86.759
1999-2000 27.441 199.165 3'ó9ó.640
FUENTE: Carlos Paladines
Ministerio de Educación.

Educación, entre [a utopía y la realidad, p. 198.

En lo que se refiere al gasto en educación con relación al PIB, observamos que estos

son cada vez menores, pasando del 5 oA en 1982 al 2,9 en el año 2000.

Paradój icamente, el servicio de la deuda externa pasa, en este mismo periodo, del l,

5 % al 12.5 %.

I

I
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CUADRO No. l7

INVERSIÓN EN EDTICACIÓN. EN PORCENTAJE DEL PIB

FUF-NTE; PEDRO COLAZAN. Ecuador: análisis de sostenibiliad de la deuda

A las mismas conclusiones se llega analizando la evolución del gasto en educación

en el presupuesto del estado. Mientras en el año 1980 se destinó el 35 % del

presupuesto a educación y apenas el 6,'l al servicio de la deuda extema, en el año

2000 la inversión en educación se reduce al 5,9 %, mientras el pago de servicio de

la deuda se eleva brutalmente al 70 % de Ios ingresos estatales.

CUADRO No. 18

PORCENTA.IE DESTINADO A EDUCACIÓN Y A DEUDA EXTERNA EN
EL PRESUPT]ESTO DEL ESTADO I99O.2OOO

ANOS % EDTICACION .7" DEUDA EXTERNA
1980 i5% 6.1 Y.

1990 15.8% 36.8%
t99i 18.3% 32.6%
t992 19.5% ) ) .L70

l99i 74.loÁ
t991 16.9% 26.1%
I 995 13.7% 4t.9%
1996 13.8% llt -lt"/o
1991 ll.0% 45.2%
l99ft 39.9%
1999 12.0% 50.0%
2 000 5.8v, 10.0%

' CEPnL. Educación para la equidad, la competitividad y la ciudadanía. Santiago de Chile,2000,
p.106.

ANO EDUCACION Y CULTURA SERVICIO DEUDA EXTERNA
1982 l70 1.76

1981 4.5 1.70

1986 4% 4.1 Yo

198{t 3.3 4.5
1992 J.I i?
1996 8.8
1000 2.9 12.5

I

I

I

I

I
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información Esradística Mensual. No. l7ó5
de Ma¡z-o de 1999

b. Indicadores de calidad

En 1997, como parte del Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad, financiado

por el BIRF, (EB/PROPDEC),, se realizó una evaluación sobre los resultados del

aprendizaje mediante la aplicación de pruebas APRENDO.

Las pruebas aprendo son pruebas referidas a criterios, pues determinan la posición

de los estudiantes en relación con el dominio de destrezas definido de antemano.

APRENDO 97 es un diagnóstico de la situación en la que se hallan los estudiantes

ecuatorianos en las destrezas medidas en tercero, sétimo y décimo años de

establecimientos fiscales y privados. urbanos y rurales.

[.os resultados mostraron un bajo nivel de la calidad de la enseñan:¿a

GRAFICO 7: Calificaciones de Castellano
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Las calificaciones en las materias de castella¡o y matemáticas muestran, en

general, niveles muy bajos de rendimientos a nivel nacional y regional.
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GRAFICO 8: Calificaciones de Matemáticas
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Comparando el rendimiento por regiones, la Sierra muestra mejores rendimientos

que la Costa, en las dos materias evaluadas, aunque la diferencia es poco

significativa.

En lo que se refiere a la enseñanza fiscal y privada católica, la privada es superior a

la fiscal.

GRAFICO 9: Calificaciones de Castellano
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Respecto a las categorías urbano y rural, los niveles de rendimiento más bajo en las

dos materias corresponden a la zona rural.
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GRAFICO'10: Calificaciones en
Matemáticas
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5.1..1 ANALISIS C:OI\,IPARATIVO DE LOS PROYECTOS DE Lf,Y DE

EDUCACIÓN t]N T]L E(]I]AD0II

Con el objetivo de establecer los pros y contras de Ia política educativa que podría

aplicarse en nuestro país, se realiza un análisis completo del Proyecto de Ley

Emergente enviado al Congreso Nacional en 1999 por el Ex -Presidente Dr. Jamil

Mahuad Witt, ya que este constituye la pauta para los siguientes proyectos enviados

al Congreso Nacional por parte del Legislador de la provincia de Chimborazo, Dr.

Hugo Moreno, con aprobación de la UNE .

a) PROYECTO DE LEY EMERGENTE ENVIADO POR EL DR. JAMIL

MAHUADWITH

El Proyecto de Ley de Educación del presentado el ll de marzo de 1.999 con

carácter de Urgente por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo principal es mejorar

la calidad de vida de la gente. mediante una educación con calidad, equidad y

eficiencia de los niños y de los jóvenes, cuya gestión debe esta¡ a cargo no
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solamente del el gobiemo, sino de toda la sociedad (empresarios, educadores,

profesionales. organizaciones populares, entidades privadas).

Es importante resaltar que este proyecto de la Ley de Educación tiene como eje

central lograr la descentralización de la educación, mediante una organización que

integre, a las escuelas y colegios en Unidades Educativas que gocen de autonomía

para tomar las decisiones de índole pedagógica, financiera y administrativa.

En síntesis el objetivo central del proyecto es mejorar la calidad de vida de la gente,

mediante la reforma integral del sistema educativo, para lo cual se hacen las

siguientes propuestas:

a

Calidad, equidad y eficiencia en la educación.

Participación activa de la sociedad civil en la educación mediante los Consejos

Educativos.

Participación del Gobiemo a través del Ministerio de Educación y Cultura,

encargado de velar por un corecto y eficiente sistema educativo.

Organización deI periodo lectivo según las condiciones de cada región.

Se garantiza el derecho a una educación de calidad, sin distinción de raza, sexo,

religión y condición social.

Contratación del personal docente y administrativo calificado por medio de

concu¡sos, e implementación de un sistema justo de elección.
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Equidad yjusticia en la distribución de los recursos necesarios para la educación,

en base a requerimientos y desempeño de cada Unidad Educativa.

Control de la acción de los Consejos Educativos a través de informes entregados

a la ciudadanía.

Derogatoria de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y sus

reformas.

a

b) PROYECTO DE, LA LF]Y ORGÁNIC.{ (;ENERAI- DE EDI.]CACIÓN

E,NVIADO POR L,L LEGISLADoR DR. HU(;0 NIORENO

Al igual que en el proyecto anterior, el objetivo principal es mejorar la calidad y

eficiencia de la educación como factor indispensable para el desanollo de la

sociedad, mediante un sistema educativo que conceda las mismas oportunidades a

sus ciudadanos.

Se pretende tomar a la educación como una política de Estado, aspecto muy

importante, ya que se entiende que se busca un objetivo nacional que no muera con

la entrada de un nuevo gobiemo, es decir que tenga continuidad. En este punto se

diferencia del primer proyecto, ya que fue un proyecto emergente, se podría decir

que para el momento.



n3

C) PROYECTO DE LA LF]Y ORGÁNICA GENERAL DE EDUCACIÓN

PRESENT¡lDO POR LA TINION NACIONAL DE EDUCADORES

El proyecto de Ley que la UNE propone es simplemente una corrección al proyecto

anterior, donde se delega más responsabilidades al Cobiemo como el principal

interesado en el desarrollo adecuado de la educación, además se otorga más poder a

la UNE como institución. se hacen más especilicaciones en cuanto a delegaciones y

obligaciones, pero cabe recalcar que por ser tan específicos se cae en redundancias.

Enfatiza los derechos de los docentes en el titulo cuarto, donde se analiza la Carrera

docente especificando su papel de profesionales aptos para impartir [a educación.

Así también se describe v analiza el sistema de escalafón que eva el magisterio y

sugiere un método mediante fichas individuales para el respectivo seguimiento y

evaluación de cada uno de los docentes, estableciendo hasta doce categorías de

ascenso. donde se especifica que el sueldo de los docentes se regirá a lo que

establezca el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público y en cada

ascenso de categoría reconocerá un incremento del l0% sobre el sueldo brisico de la

categoría anterior.

También se establece en forma específica las causas objeto de sanciones y

establece las sanciones para cada una. Así también se busca cienos beneñcios para

el magisterio como grupo.
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FALLAS DE Nf ERCADO, INSTITUCIONALES Y POLiTICAS

Se ha encontrado que los Proyectos de Ley de educación adolecen de ciertas fallas

respecto al mercado, en lo político y en lo institucional; razón por Ia cual se puede

intuir como primera hipótesis que a largo plazo dichas fallas distorsionen su

funcionamiento y se desvíen de los fines para los cuales fueron creados.

La situación actual obliga a pensar que esta hipótesis puede resultar cierta, ya que

tanto el canibalismo político, la inseguridad económica y la falta de principios

morales en el país son lactores fundamentales que influyen notablemente. La

solución p¿ua este problema es muy compleja puesto que dependeria de una total

transformación de la forma de pensar de todos los ciudadanos que hacemos parte de

este país. por lo que la única idea alentadora que mantiene en pie toda propuesta es

que en algún momento se llegue a sustituir a las personas dueñas del poder por otras

más conscientes e interesadas en el bienestar genera[.

r-.\t.t..\s t)u \tEIt(,,\tx)

En los 1res proyectos de Ley analizados se pueden presentar algunas extemalidades

positivas, como es el hecho de que los padres de familia sean responsables, en pafe

del correcto funcionamiento del sistema, por Io lanto todos los miembros de [a

sociedad contribuiriin de la mejor manera p¿ua que las Unidades Educativas sean

eficientes
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Además un incentivo favorable por pate del gobiemo es el hecho de que los

recursos asignados a cada Unidad. dependan, en una parte, de la calidad de la

Educación y de los resultados lavorables que esta presente Pero, la otra parte se

distribuye en función del número de alumnos de cada plantel. Situación que daría

pie a que ciertas autoridades de planteles declaren un numero mayor al real.

Otro aspecto que vale la pena señalar es el hecho de que se da la libertad necesaria

para que existan Unidades Educativas Públicas y Privadas, situación que favorece la

competencia y la mejora en el servicio .De esta manera los planteles ineficientes

seráin eliminaados y quedarán en el mercado solo aquellos que brindan un servicio

de óptima calidad. asi también solo los docentes capacitados y eficientes podr¿in

mantenerse, mientras que, los que no lo son se verán forzados a serlo. En este

aspecto el gobiemo puede colaborar con cursos de capacitación para aquellos

docentes que lo necesitan y de esta manera sean miembros aclivos de un mercado

exigente.

F.\I-I,AS I \S.I. I.TT. (]I()}.AI,ES

l-a LJnidad Educativa delega la mayor parte de responsabilidad en la educación a los

docentes, por lo tanto debe incurrir en gastos extras para controlar y evaluar el

comportamienlo de cada uno de los maestros que conlorrnan la unidad, anle Io cual

se deben establecer reglas claras y precisas de lo que el plantel desea conseguir y
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especillcar las sanciones y recompensas a las que están sujetos. Este parece ser un

gran problema, ya que actualmente los docentes no están adaptados a un control tan

estricto por parre de sus patronos, ocasionando en ellos rechazo a la posibilidad de

que se les exija en mayor medida de lo acostumbrado.

Al otorgar libertad para la creación de unidades privadas se ha dado oportunidad a

los demagogos para distorsionar tal concepto por uno de privatización total de la

educación, cosa que no es cierta, que ha puesto en alerta y a la defensiva a todos los

miembros de la UNE; pero lo que realmente preocupa al Magisterio en si, es la

Derogación de Ia Ley de Escalafón ya que por medio de ella logran una mayor

posición y un mejor sueldo, considerando los años de servicio que presten a Ia

institución; pero. Porqué los docentes defienden tanto esta Ley?, La respuesta al

p¿uecer es muy simple, no ganan una cantidad digna que recompense todos los

esluerzos y años de estudio que han realizado para [egar a serlo y esta Ley por lo

menos compensa en algo el sueldo escaso que ellos reciben, sin tomar en cuenta el

poco reconocimiento y respeto que tienen por parte del Cobiemo y quizá desde allí

proviene el rechazo a un proyecto que les exige más a cambio de poca seguridad en

su trabajo.

Ante esta complicada situación el gobierno debe establecer una política clara de

remuneración que satisfaga de la mejor manera a quienes tienen en sus manos la

esencia de la calidad educativa y que sirva como incentivo para mejorar día a día la

educación, aspecto tan importante para el desanollo del país en general.
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FALLAS POLI'I'¡(]AS

Todo parece indicar que la crisis actual es una advertencia de que estamos en el

camino equilocado, que el individualismo exisrente en el país es el principal

culpable de tan devastadora situación. al parecer basta¡ía estas vivencias para

reacciona¡ y damos cuenta que es necesa¡io realiza¡ un cambio profundo en las

instituciones, pero aquellos que se hacen llamar los salvadores de la patria no hacen

más que simular un cambio radical, cuando en lo único en que piensan es el

bienestar de las élites y sus miembros, buscando realizar cambios espectaculares de

360 grados, regresando al mismo lugar de partida.

El proyecto de la Ley de Educación depende en gran medida del factor mencionado

anteriornente, ya que, el actual mal funcionamiento del Sistema se debe

principalmente a los inlereses individuales y políticos que se han colocado por

encima del cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados los diferentes

organismos, sin importar el prejuicio social que se ocasiona a tantos miembros

vulnerables de la sociedad. lo que nos lleva a pensar que dichos dirigentes se guían

por un pensamiento maquiavélico, entonces el problema está en la actitud de

quienes comandan dichas instituciones.

En la conformación de los consejos Educativos puede surgir el sabotaje político

provocando una distorsión en la eficiencia de sus funciones, problema casi

inevitable tomando en cuenta los antecedentes de la situación actual del paÍs en el
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ámbito político; con lo que nos damos cuenta una vez más que dependemos de los

principios éticos y morales de los líderes que guian a la sociedad.

CONCI-USIONES

Del análisis efectuado se concluye que el Proyeclo de la Ley Orgánica General de

Educación enviado por el Legislador Dr. Hugo Moreno tiene una aplicación más

real lo que hace m¿ís alcanzables sus objetivos, sin embargo se debe señalar ciertas

condiciones:

¡ Se debe determinar una lorma concreta de remuneración que no se preste a

malos entendidos y que recompense el esfuerzo realizado por los docentes.

o Lo ideal seria que el gobiemo prepare tanto a los padres de familia como a

Ios funcionarios de las instituciones educativas por medio de campañas a

través de los distintos medios de comunicación, aunque por el lado de los

padres de familia se puede decir que tienen un incentivo propio, que es

mejorar la calidad educativa que reciben sus hijos y como también se prevé

mejores oportunidades para el futuro, lo importante en este punto es que se

adquieran conciencia sobre la importancia de una verdadera y eficiente

educación, con esto se frenaría un poco Ia viveza criolla y Ia comrpción tan

frecuente en nuestros días.

El aspecto primordial para que este proyecto funcione es el interés y el

ejemplo que demuestren los principales funciona¡ios de Cobiemo; es decir
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ellos deben ser los pioneros en el bienesta¡ general, demostrar honestidad y

seriedad en las obras sociales ante todo, para así tener la capacidad moral de

exigir a un pueblo tan desconfiado como el nuestro un desempeño eficiente

en sus labores.

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN LA PENiNSI.]LA DE

SANTA ELENA

El modelo aplicado en el capítulo 3, pone en evidencia la relación entre la

disminución de la pobreza y desanollo del capital humano. La Península de Santa

Elena posee alrededor de 142 escuelas, para atender a un total 31.349 niños

aproximadamente. Conforme lo establece el Cuadro No. t ó, la relación alumno/

profesor es de 43, lo que conforme a criterios pedagógicosa, es absolutamente

inconveniente para el buen desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de los niños,

ya que el número máximo de alumnos por profesor es de 20.

Cuadro No, l9

Cuadro de las Escuelas existentes Península de Santa Elena
y la relac¡ón Alumno/Profesor

Número de Escuelas

142 728 31,349

Relac¡ón estudiantes / Profesores 43.06
Fuente: Base de Datos Programa para el
Desarrollo de la Peninsula de Santa Elena
A[toras: Mónica León y Laila Zavala

Af,o: 2000

Profesores lelr.no" I

I

I
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Como se demuestra en el Cuadro No. 20, de la población encuestada (399) 220

personas poseen primaria completa, sin embargo si observamos el cuadro solo 80

personas inician sus estudios secundarios; por Io que estableciendo una relación

diríamos que apenas un 36% de las personas con PC continúa con los estudios

secundarios. Esta es una realidad que puede probarse con facilidad; conforme lo

establecen los "Planes Estratégicos" realizados en 32 comunas de la Península de

Santa Elena (Anexo No. I I ). Uno de los problemas prioritarios de estas

comunidades es la falta de continuidad con Ia Educación media, pese a que en

muchas de ellas se cuenta con la infraestructura escola¡ para el funcionamiento de

un Colegio que podría beneficiar no solo a una Comunidad sino a varias que se

encuentra en zonas aledañas.

Cuadro No. 20

Porcentaje (Yo) de personas por Nivel de Educación en la

Peninsula de Santa Elena

Nivel de lnstrucción N ú mero Yo

Primaria incompleta(1a 3 años) 31 7.77
Primaria completa (4a 6 años) 220 55 14
Secundaria incompleta (1a 3 años) 80 20 05
Secundaria completa (4a 6 años) 48 12.03
Universidad incompleta (1 -3 años) 12 301
Universidad completa (4-6 años) B 2.01

TOTAL 399 100 00
Fuente: Encuesta Socioeconómica para medir el Grado
de lncidencia de la Educación en los Niveles de Pobreza
de las Comunidades de la PSE
Autores: Mónica León y Laila Zavala

Año: 2.001

n CARCiA H victor, Educación Personalizada, Cuana Edición. Editorial Real-España. 1986
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Por esta razón. una adecuada inversión en la educación media se justifica

plenamente; en primer lugar por la importancia de acceder a ella y completarla para

aumentar las probabilidades de salir dela pobreza; segundo, por lo significativos

retomos intergeneracionales de alcanz-ar dicho nivel educativo y por último. por los

beneficios de invertir oportunamentc en la educación media, en comparación con

los costos de programas compensatorios equivalentes.

Como se expone en el documento "Rol Estratégico de la Educación para el

Bienestar y la Equidad" de Ia CEPAL, un sistema de enseñanza primaria con

grandes logros en materia de calidad, adecuación y oportunidad es condición

prioritaria en la agenda del desanollo.

Sin embargo, una educación media adecuada a los requerimientos productivos y

sociales, de calidad suficiente y que pueda ser completada opofunamente por la

mayor parte de un país. resulta tanto o más necesa¡ia para [evar a las sociedades

hacia mayores niveles de productividad, mayor eficiencia social, más oportunidades

de acceso al bienesta¡ y más posibilidades de equidad en dicho acceso y en los

niveles de paficipación cultural y política.

Teniendo esto en mente y considerando que un 55,14% de la población encuestada

ha terminado Ia primaria (Cuadro 16) podríamos acertadamente concluir que

expandir la proporción de población que completa la educación media genera costos
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manejables; ya que no se trata de población analfabeta sino de población que no ha

tenido acceso a una educación de mayor nivel.

I-a importancia de acceder a la educación media y completarla radica en que

actualmente en los países de América Latina, es preciso haber cursado diez o más

años de estudio (y cada vez m¿is el ciclo medio completo) para tener buenas

posibilidades de acceder al bienestar, es decir un 90% más de probabilidad de no

caer en la pobreza. En nuestro estudio realizado observamos como el nivel de

ingresos que es uno de los determinantes del bienesta¡ es superior a medida que el

individuo a recibido mayor preparación (Gráfico I I )

Gráfico No. I I

Reláción entre el lngr€so y el Nivel de EducackSn en la Peninsual de

Sa nta Elena
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Fuente: Encüesta Socioeconómica para medir el Crado
de Incidencia de la Educación en los Niveles de Pobreza
de las Comunidades de la PSE

Autoras: Mónica León y Laila Zavala

Año: 1.001
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En adición a esto, está el tema de los Retornos Intergeneracionales que no es otra

cosa que la incidencia que tiene el nivel educativo de los padres en el rendimiento

educativo de los hijos; así, mejorar el clima educacional de los hogares cuyos jefes

ser¿in los actuales educandos produce un efecto favorable en el desempeño

educacional de los jóvenes y los niños de la próxima generación, logra una

reducción de los niveles de deserción y repetición y aumenta la cantidad y

oportunidad de años de estudio cursados, hecho que es aún más significativo si

consideramos que el capital educacional (formación de los padres) incide mucho

más que la capacidad económica del hogar en el rendimiento educalivos de los

hijos, aún en los eslratos más bajos.

Si hemos de hablar también de los beneficios de invertir oportunamente en la

educación media, basta con cita¡ el ejemplo de los Programas de educación para

adultos. que buscan suplir cuatro años de educación secunda¡ia, que aunque reducen

el riLr¡bito de formación entrañan costos que por Io general duplican, triplican y a

veces hasta quintuplica-n los costos de los cursos regulares de la enseñanza media.

Otro de los mecanismos es la Capacitación o Asistencia Técnica que cuenta entre

sus ventajas proporcionar las henamientas necesarias para que una persona adulta

pueda dedicarse con mayor eficiencia y óptima utilización de los recursos a una

actividad específica, puntualmente hablando de los trabajos realizados en [a

Península de Santa Elena, los Programas de Capacitación emprendidos por
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instituciones como Ia Corporación F'inanciera Nacional (CFN), Universidad

Católica, Ia Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) entre otros se

orientan a [a actividad agrícola, avícola, etc. Este sistema ha obtenido resultados

favorables y aunque los costos pueden no ser tan elevados, se trata de un sistema

limitado, que requiere de un alto grado de compromiso de los participantes. La

capacitación no puede llegar a todos y no en todos los casos se logra que las

personas participantes lleguen a conformar Microempresas.

5.3 PROPUESTAS DE POLÍTICA SOCIAL PARA ERRADICAR LA

POBREZA EN LAS COMUNIDADES DE LA PENÍNSULA DE

SA\TA ELEIi,\

5.3.I IJNA EDI.]CACION MEDIA DE CALIDAI)

Nuestro estudio ha demoslrado que es la educación media el sector que requiere de

mayor atención. Conlorme a lo expuesto en el capítulo 3, uno de los mayores

aportes marginales al ingreso se producía cuando el individuo pasaba de un nivel de

Ciclo básico a un bachillerato y mucho más aún de un nivel primario a un bachiller.

Así, la propuesta de política social va dirigida a la propia sociedad, aunque es el

Gobiemo el llamado a emplear mecanismos que permitan un mayor acceso de los

estudiantes que han terminado la primaria a seguir con sus estudios secundarios, se

plantea que sean las Universidades, Institutos Superiores, Fundaciones, etc las
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llamadas a implementar un sistema de extensión educativa, que llegue a los sectores

más alejados y de escasos recursos.

En el caso específico de la Península de Santa Elena, es importante hacer mención

al Proyecto de Innovación de la Educación Básica mediante una Red de

Establecimientos de calidad que se encuentra llevando a cabo la ESpOL

actualmente. Este proyecto ha sido desanollado en otros países como Costa Rica y

México con excelentes resultados (ver Anexo No.l2). Sin embargo, aunque

fortalecer la Educación básica es sin lugar a dudas importante, la carencia de un

sistema de Educación media accesible para la Península de Santa Elena hace aún

más prioritario la atención a esle sector.

Nuestra propuesta es un sistema de educación a disuncia a través de lntemet,

tomando como base Ia experiencia en el Proyecto de Innovación a la Educación

Básica en la Península de Santa Elena (IEPSE) y trabajando en las mismas 20

escuelas que fueron seleccionadas (ver Anexo No. l2), se implantaría un sistema de

educación a distancia, en nuestro caso específico la institución llamada a este

proyecto sería la propia ESPOL, que ha instalado 20 laboratorios en las escuelas

participantes, que posee un equipo de control de calidad y que ha realizado un

seguimiento continuo de los resultados obtenidos.

La primera pregunta que nos planteamos fue: ¿,Cuál es el obstáculo para que los

niños que han terminado su primaria continúen sus estudios en el colegio?. La
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respuesta fue: en muchos casos la distancia entre las comunidades y las cabezas

cantonales, la falta de ingresos y la falta de un colegio local o por sector (de acuerdo

a los Planes estratégicos realizados en las diferentes comunas). Siendo así, y ya que

en la mayor parte de Comunas de la Península de Santa Elena existe la

infraestructura escola¡ necesaria, podría utilizarse los locales de las escuelas que

forman parte del Proyecto IEPSE y su servicio de Intemet para realizar una

extensión virtual del Colegio Politécnico en la Península de Santa Elena.

La segunda interrogante fue: ¿Cómo lograr que el sistema de educación vÍa intemet

pueda ser monitoreado eñcientemente?. Ante esto un punto clave era la Experiencia

que la Unidad Ejecutora tuviera en este tipo de actividades, como es lógico todo

proyecto que se ejecuta por primera vez adolece de fallas y puntos débiles; en este

caso especÍfico ESPOL ha dado ya un paso más que las demás instituciones. Posee

e[ personal especializado. docentes y técnicos capaces de llevar adelante un desafio

como el que se ha planteado.

La tercera y última interrogante fue: ¿Cuál debe ser el papel del gobierno?, el

Gobiemo es el llamado a realizar la Promoción Social de Proyectos de este tipo,

realizando alianzas estratégicas con las lnstituciones Educativas; proveyendo de

fondos necesa¡ios pÍua su ejecución; es decir haciendo un reenfoque de su inversión

en educación; en lugar de centrarse solo en infraestructura escolar, debe apoyar el

desarrollo de "Unidades Educativas a Distancia" como la antes propuesta.



t27

Podría decirse, que existe una gran limitante económica para esta clase de

proyectos; sin embargo existen muchos organismos internacionales de desarrollo

social interesados en inversiones de este tipo. lo evidente es [a falta de una gestión

oportuna de parte del Cobiemo que es el representante ideal para la obtención de

ayudas económicas de ésta Índole.

5.3.2 LA NECESIDAD DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS

Otro punto importante es la necesidad de implementar especialidades técnicas que

ayuden a la formación de bachilleres productivos que sepan aprovechar los recursos

existentes en Península de Santa Elena. Así bas¡iL¡rdose en este criterio se sugiere la

implementación de especialidades como: Agricultura, Canadería, Pesca, Artesanía y

Turismo.

Tomando en cuenta la experiencia del proyecto (Programa de Educación Técnica

Vocacional) PROMEET,5 se debe aplicar un sistema educativo que abarque tanto la

teoría como la práctica para no caer en la inefrciencia educativa. Es decir, estas

especializaciones requieren de un intensivo trabajo de campo; la teoría que el futuro

bachiller adquiere en las aulas de clase con sus maestros o guías en el caso de

educación a distancia, debe ser llevada a la práctica.

' RMRA, Jorge. Elementos para una estrategia de desanollo educativo de largo plazo



El mecanismo idóneo sería que el estudiante adquiere el conocimiento teórico en un

lapso de tiempo (una semana promedio) y cada fin de semana el estudiante recibe el

asesoramiento de un técnico especializado, que a más de despejar las dudas que

puedan presentarse, realiza junto con ellos una aplicación directa de lo aprendido.

Lo que se pretende es una educación personalizada donde el número de alumnos

por instructor no exceda de quince.

Es importante también que sc intensilique un progr¿üna de orientación vocacional

que trabaje no solo en aptitudes sino también en las posibilidades y oportunidades

tanto del estudia¡te como de la región en la que se desenvuelve.

5.3.3 CAPACITACIÓN A DOCENTES PENINSULARES

Con el objetivo de mantener Ia excelencia en la calidad de la educación impartida,

debe implementarse un sistema de capacitación a docentes de los diferentes

planteles educativos (educación básica) de la PenÍnsula de Santa Elena, con e[ fin de

que los mismos docentes que se desempeñan en la educación básica sean los

encargados de guiar a los estudiantes a distancia del nivel medio. La institución que

lleve a cabo este proyecto debe tener la capacidad, el conocimiento y el recurso

humano necesa¡io para impartirla.

En el caso de Ia Peninsula de Santa Elena la institución que puede implementar de

una forma eficiente este proyecto es la ESPOL, ya que cuenta con los recursos y la
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experiencia necesarios. Como primer paso los diferentes planteles educativos

postulan los candidatos para la capacitación, bajo la condición de que previo a esta

se debe firmar un contrato en el cual se especifique que dicha capacitación esta

sujeta a que el profesor que la recibe debe trabajar el mínimo de un año dentro del

plantel educativo, a fin de que los estudiantes de la Península sean los directos

beneficiados. La capacitación impartida será debidamente evaluada.
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VI. C'O:\iCLT SIONF]S Y ITECOME\DA(]IO\ES

El análisis desa¡rollado en este trabajo dio lugar a un estudio específico sobre la

situación económica y social de los habitantes de la Peninsula de Santa Elena,

mediante la realización de una encuesta socioeconómica para medir el grado de

incidencia de la educación en los niveles de pobreza de las comunidades de la

Península de Santa Elena, que permitió no solamente constatar la situación de las

Comunidades peninsulares sino que además constituye una importante fuente de

datos reales que podrán ser utilizados para estudios posteriores.

6. I CONCL(ISIONES

La primera hipótesis plantea que los niveles de pobreza de la población de la

Peninsula de Santa Elena dependen de algunas variables tales como: número de

hijos, nivel de educación, medio rural o urbano, sexo, gn¡po étnico, empleo; siendo

el bajo nivel de educación la variable de mayor incidencia. Así, es posible para las

personas escapar de la pobreza si estas tienen un determinado nivel de educación, es

decir existe un determinado número de años de estudio que si es alcanzado por cada
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persona ésta tiene una alta probabilidad de evadir la pobreza, resultado que se

muestra a continuación.

En la tesis se ha analizado el número de individuos por nivel de instrucción y el

promedio de sus ingresos. De esta relación se desprende una relación positiva entre

el nivel de instrucción y los ingresos mensuales promedio.

La estimación del modelo propuesto nos permite llegar a otra serie de resultados:

a- Un primer resultado de la estimación del modelo es que los coeficientes de

instrucción obtenidos son acumulativos, es decir que a medida que se

incrementa el número de años de estudios, el ingreso marginal aumenta.

b- En cuanto al género de las personas, el modelo demuestra que existe una

desigualdad de género, es decir que las mueres en igualdad de instrucción y

experiencia perciben remuneraciones inferiores..

c- En cuanto a la dependencia laboral, se obtiene que aquellas personas que

trabajan en relación de dependencia perciben mayores ingresos que los

independientes. En la Península de Santa Elena, aquellos que trabajan en

lorma independienle lo hacen en la agricultura, comercio informal etc y sus

cultivos son para autoconsumo, percibiendo asi ingresos monetarios
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aparentemente bajos. Diferente es el caso de los de los profesionales que son

contratados en las diferentes industrias existentes en la Peninsula.

d- La Experiencia, dentro del modelo empleado tiene un peso significativo ya

que el ingreso individual tiene dos restricciones: la primera es la instrucción,

es decir, el máximo del ingreso posible en el tiempo, en un primer momento,

está condicionado por el nivel de instrucción adquirido; pero luego de cierto

período de tiempo de vida laboral. el nivel máximo de ingresos no se obtiene

solo en función del nivel de instrucción, sino del nivel de experiencia

adquirida. Lo que significa desde una perspectiva económica, que el mercado

de trabajo muestra imperfecciones significativas en cuanto a sensibilidad el

ingreso-nivel de instrucción.

6.2 RECONIT]NDACIONES

Basándose en los resultados y conclusiones de nuestra tesis presentamos II

continuación Ias siguientes rccomendaciones

a- Es de vital importancia ampliar la cobertura de la educación media por ser el

seclor con necesidad de mayor atención y una de las fuentes de mayor

incremento del ingreso marginal de las personas, mediante la multiplicación

de centros educativos debidamente equipados y con personal docente

fuertemente capacitado.
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b- Una de las altemativas para hacer frente a este desafio es implantar un

sistema de educación a distancia a través de Intemet. con el objeto de cubrir

la falta de un colegio local y así aprovechar la infraeslructura escolar

existente (en el caso de la PSE: Proyecto IEPSE) donde el Gobiemo realiza¡á

la Promoción Social del Proyecto mediante alia¡zas estralégicas con las

Instituciones Educativas y proveyendo de fondos necesarios para su

ejecución; ya sean propios del estado o provenientes de organismos

intemacionales de desarrollo social.

c- Realiza¡ una reforma de la malla cunicular, implementando especialidades

técnicas que ayuden a la formación de bachilleres productivos que sepan

aprovechar los recursos existentes. Para la Península de Santa Elena. se

sugiere la implementación de especialidades como: Agricultura, Ganadería,

Pesca, Artesanía y Turismo.

d. Mantener la excelencia en la calidad de la educación impanida, para lo que se

implementará un sistema de capacitación a docentes de los diferentes

planteles educativos (educación básica), con el fin de que los mismos

docentes que se desempeñan en la educación básica sean los encargados de

guiar a los estudiantes a distancia del nivel medio. La institución que lleve a

cabo este proyecto debe tener la capacidad, el conocimiento, la experiencia y

el recurso humano necesario para impartirla.
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AI\EXO No. I

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA PARA MEDIR EL
GRADO DE INCIDENCIA DE LA EDUCACIÓN EN
LOS NIVELES DE POBREZA DE LAS
COMUNIDADES DE LA PEN|NSULA DE SANTA
ELENA

1 - Edad

2.- lnstrucción:

Sin lnstrucción
Primaria lncompleta
Primaria Completa
Secundaria lncompleta
Secundaria Completa
Universidad lncompleta
Universidad Completa
Postgrado

(hasta 3 años)
(4 a 6 años)
(hasta 3 años)
(4 a 6 años)
(hasta 3 años)
(4 a 6 años)
(mas de 6 años)

3.- Número de años estudiados

4 - Situación laboral

a) Trabaja independ ientemente
b) Trabaja en relación de dependencia (Empresa, fábrica,
institución)

a) El establecimiento donde trabala tiene menos de 5
empleado)
b) El establecimiento donde trabaja tiene 5 empleados o
más

5.- Si usted trabaja para una empresa o compañía conteste esta pregunta

6.-¿Cuál es su ingreso mensual?

Sexo:

rl

tr

ll
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ANEXO No.2
Reporte de Regresión principal de Ln Ingreso en función de los fiiveles de

Educación, la experiencia, el sexo y Ia relación laboral
LS // Dependent Var¡able ¡s LNY
Dáte: 05/20/01 Time: 14:40
Sample: 1 399
lncluded observat¡ons: 399

White Heteroskedast¡city-Consistent Standard Errors & Covariance

Var¡able Coefficient Std. Error t-Statist¡c Prob.

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat

0.402399
0.394796
0.517458
105 2307

-300 2616

1.582631

Ivlean dependent var
S.D. dependent var
Aka¡ke info criterion

Schwar¿ criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)

415529
0 665157
-1.302731

-1 .2427 47

52 92586
ñ

8

6

4

2

2

0

)
50 100 150 200 250 300 350

,.1

Residual Actual F itted

Pl 3 825659 0 101687 37.62179 0

PC 4 005475 0.035418 113.093 0

sr 4127406 0 030971 133 2648 0

sc 4.398487 0.071604 61.42813 0

ul 5.539436 0.253001 21.89494 0

uc 6.29597 4 0 375373 16.77257 0

l.
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Test de White para la hcteroccdasticidad

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic
Obs.R-sq uared

1.835372
2.1s7U7

Probabili§
Probability

0 75226
0.65897

Test Equation:
LS // Dependent Variable is
RESID^2
Date: 05/20/01 Time: 14:46
Sample: 1 399
lncluded observations: 399
White Heteroskedastici§-Consistent Standard Errors &
Covariance

Va ria ble Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Pl -1 104251 0.313304 -3.524537 0 0005
PC -1 0606'19 0.311078 -3.4095 0.0007
st -1.163941 0.311244 -3.739644 0,0002
sc -1.010544 0.317072 -3.187112 0.0016
ur -0 449291 0.360568 -1.246065 0.2135
E 0,011032 0.007447 1481459 0.1393

E 2 -0 000125 0 000206 -0 606831 0.5443
E2 ? 5.13E-09 3 20E-08 0 16001 0.873
P -0.03683 0.051291 -0.718063 0.4732
x -0.166046 0.0625

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Mean dependent
0 20936var 0.232009

0.188983 S.D. dependent var 0.435534
0392227 Akaike lnfo cr¡terion -1.844648
59.69066 Schwarz criterion -1 .734677

F-
-187.1492statistic 10.2742

0
Log likelihood
Durbin-Watson stat 1.604195 Prob( F-statistic)
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Test LM para la Autocorrelación

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM
Test:

F-statistic
Obs*R-sq uared

9.94099
19.49683

Probability
Probability

0.000062
0.000058

Test Eq uat¡on:
LS // Dependent Variable ¡s
RESIO
Date: 05/25/01 Time: 16:11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PI
PC
SI
er'
UI
UC
E

P
X

RESrD(-1)
RESrD(-2)

-0.044879
-0.043066
-0.002673
-0.047003
-0.108841
-0.030222
0 000217
8.58E-06
0.030559
0.00652

0.1 72356
0.122311

0.137202
0.111245
0.092875
0.09245
0163661
0.184742
0.006397
0.000105
0.057s07
0.057912
0.051 192
0.051801

-0.327102
-0 387124
-0 028783
-0 508413
-0.665038
-0.16359
0.033934
0.081897
0.527726
0.112593
3.366831
2.361 194

0 7438
0 6989
0 9771
0.61 15
0 5064
0.8701
0 9729
0 9348
0 598

0.9104
0 0008
0 0187

E2

R-squared
Adjusted R-squared
S. E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0 048864
0,021829
0 476985
88 04818

-264 6965
1.995556

Mean dependent var
S D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

5 03E-15
0.482278

-1 .450927
-'1 330958
1 807453
0.050955
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ANEXO No.3
Reporte de Regresión de Ln Ingreso en función de la experiencia

LS /i Dependent Var¡able ¡s LNY
Date: 05/20i 01 Time: 13:13
Sample:1399
lncluded observations: 399

Variable Coefficient Std. Error t-Stat¡st¡c Prob.

E

E2
0.310471
-0.004878

0.009223
0.000233

JJ, bbJI5
-20.97332

0
0

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Log likelihood

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info cr¡terion
Schwar¿ criterion
Durb¡n-Watson stat

-5.155093
-5.170597
1.652295
1083.84'1

-765.51 79

4.15529
0 665157

100933
1 029325
1.?95227

I
b

4

2

0
6

4

2

0

2

-¿

-4
50 100 150 200 250 300 350

Residual Actual Fitted

I
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ANEXO No.4
Reporte de Regresión principal de Ln lngreso en función de los

Niveles de Educación.
LS // Oependent Variable is LNY
Date: 05/20101 T¡me: 14:40
Sample: 1 399
lncluded observat¡ons: 399
Wh¡te Heteroskedastic¡ty-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coeff¡cient Std. E¡ror t-Stat¡st¡c Prob.

PI

PC

SI

¡(-
UI

UC

3.825659
4.005475
4.127 406
4.398487

5 539436

6.295974

0.101687
0.035418
0 030971

0.071604
0 2s3001

0 375373

37 .62179
1 13 093
133.2648
61 42813

21 .89494

16.77257

0
0

0
0

0

0

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat

0.402399
0 394796
0 517458
105.2307

-300.2616

1.582631

lVIeán dependent var
S. D. dependent var
Akaike info criterion
Schwar¿ criterion
F-stat¡st¡c

Prob(F-statist¡c)

4.15529
0 665157

-1.242747

52.92586

0

2

1

8

6

4

2

0

-1

-2

Residual Actual F¡tted

',,d ..i\

50 100 150 200 250 300 350

I

I

ao
ÚED

lu

I

erF,,

"F"ó8""
€"" A

L
fl
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ANEXO No.5
Reportc de Regresión principal de Ln lngreso en funcién del sexo

LS // Dependent Variable ¡s LNY
Date: 05/20/01 Time: 15:04
Sample:1399
lncluded observat¡ons: 399

Variable Coeff¡c¡ent Std. Error t-Statistic Prob

X 4 218589 0119427 35.32363 0 0000

R-squared
Adjusted R-squared

S.E. of regress¡on

Sum squared resid

Log likelihood

Mean dependent var
S. D. dependent var
Akaike info criterion

Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

-8 703366
-8 703366

2.071978
1708 652

-856.3289

4.15529
0.665157
't 45951 1

1 469508

1 .3305

-¡-,.4¡rrrnE r .'t¡ü.

.{, t

o &mo omop

Eo

,li

.o- d
d?n o P " sq*ü" trd&."

ál

8

6

4

2

0I
6

4

2

0

-¿

4
50 '100 150 200 250 300 350

Residual Actual Fitted

lr' ,^:',''1. !^a ¡
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ANEXO No' ó
Reporte de Rcgresién principal de Ln Ingreso cn función del tipo de

dependencia latroral

LS /i Dependent Variable ¡s LNY
Date: 05/20/01 T¡me: l5:09
Sample: 1 399

lncluded observations: 399

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

P 4 023287 0 147031 27.3635 0

R-squared
Adjusted R-squared

S E. of regression

Sum squared resid

Loq likelihood

Mean dependent var
S. D. dependent var
Akaike info criterion

Schwar¿ criter¡on

Durbin-Watson stat

-12 925653
_1' O' Áñ41

2.482172
2452.148

-928.4002

4.1 5529
0.665157
1 820771

1 830768

0 983882

6

4

2

0t. !ft*ar ! * a¡r*rrEr r ¡ 'tf I .rt ¡ü r

-ilqffi#
d*qfrlo
-+):r L

5

- -.4-É

't¡ffis{;

,I.

Oo

f&"6o o
o o m-P

EoO o oott-

o
oo6

4

2

0

-2

4
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ANEXO No. 7

Reporte de Regresión basa en el modelo de Mincer de Ln Ingreso en función de

los años estudiados, experiencia, tipo de dependencia laboral y el sexo

LS /i Dependent Variable is LNY
Date: 05/2510'l Time: 16:42

Sample: 1 399
lncluded observations: 399

Variable Coetf¡c¡ent Std. Error t-Statistic Prob

EDU
E

E2
P

X

0.231667
0.091 275

-0.001538
0.991189

0 849286

0 01326
0.009876
0 000187
0 0962s8
0.105978

17.47098
9.242021

-8 232612
'1 0.299 36

8 013796

0 00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Loq l¡kel¡hood

Mean dependeñt var
S.D. dependent var
Akaike info criter¡on
Schwar¿ criterion
Durbin-Watson stat

-1 .180647
-1 202785
0.987211
383 9869

-558.5051

4 15529
0.665157
-0.01329
0.036697
1.64391 1
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ANEXO No.8

l\lodclo t tilizado por Virginia Fierro

PIB per cápita

Stock de capital per cápita

Relación deuda,/PIB

Relación gasto de las Administ¡aciones públicas e servicios sociales

Relación gasto de las Administraciones públicas en asuntos

educacionales

Relación gasto de las Administraciones públicas en oúos servicios

sociales

Indice de apertura Comercial

Indice de bala¡za comercial

Indice de elincuencia total

Va¡iable Dummy, representa la caida del PIB resultado del

terremoto de 1987

DUM87R Variable Dummy, recoge la recuperación del mencionado salto discreto

del PIB en 1987
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ANEXO No.9

Modelo Utilizado por lllartín Rama

Sector Público (G): produce un bien colectivo el cual no tiene un mercado definido

y para conseguir el equilibrio únicamente se necesita igualar los gastos y los

ingresos.

Sector Urbano Moderno (F): su producción se comercializa en los mercados

intemos y exlemos, tomando en cuenta que el volumen de las exportaciones es

relativamente marginal.

Función de Producción, utiliza como factores de producción mano de obra

calificada, recursos no naturales y capital. Asume que no existe racionamiento en e[

mercado de insumos y que los insumos intermedios se consideran complementarios

del nivel de producción, ademiis son sustituibles el capital y el trabajo.

Zn: {s K¡.oK ¡,or-

Donde:

$6: Pariírnetro de productividad total de los factores, creciente con el nivel promedio

de capital humano.

L¡: mano de obra no calificada

K¡: Capital

Función de esDec ilicoción oara la productividad total de los faclores: Se

coloca la restricción a los factores por la relación no Iineal entre nivel de instrucción

y el ingreso.

LogQo=F¡+P¡H5+P2H¡2
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Donde:

F¡, 0r, Fz: son los coeficientes de una ecuación Minceriana.

H¡: Nivel promedio de capital humano de los trabajadores

Función de oolimización de los hogsres con la que deciden el nivel de

empleo para maximiza¡ sus beneficios dados el precio de sus bienes y el salario de

la mano de obra calificada

MAX = {ZF - W¡Lr - $AZF - 0rzr - OMZI,}
Lr

Donde:

ó,r, ór,,0v: coeficientes técnicos que relacionan la utilización de los lactores con el

volumen de producción.

Zr: Producción del sector urbano modemo

Wr: Salarios de la mano de obra calificada

Ls: Cantidad de trabajo

Sector Urbano Informal (I): su producción se vende únicamente en el mercado

rntemo.

Función de Producción, el único factor de producción es la mano de obra

no calificada, cuya productividad depende de las características de cada persona

como la educación, salud y experiencia

Z¡: o1L¡

Donde:

Z¡: Producción del sector informal

o¡: Productividad del trabajo, que toma el valor de 2087 dóla¡es por año.
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L¡: rrsno de obra no calificada, único factor de producción

Futtciótt esoeciÍicación oara la n rod uctit'itlotl del lrabaio: Recurrc a esta

especificación por la relación no lineal entre ingresos y el nivel de escolaridad que

se determinan en estudios previos.

Loga¡=B6+ PrHr + P2Hr2

Donde:

Po, 0r, Fz: son los coeficientes de una ecuación Minceriana.

Hr: Nivel promedio del capital humano

oo: Parámetro de productividad

I;unción de Eouilihrio del mercado de los oroductos del sec lo r: que

constituye la demanda por los bienes del sector informal, esto es el lado derecho de

la ecuación.

Z¡ =0r(CIVXWT/c¡¡v)'6

Dondc

V: lndice de precios al consumidor. representa el precio de la canasta de consumo

evaluada cn dólares.

0¡: Porcentaje del consumo real que se destina a bienes del sector informal, bajo [a

condición de que el precio (W¡/c¡) sea igual a V

6: Elasticidad-precio del consuno

Sectores Agrícolas de la Sierra (S): su producción se utiliza para autoconsumo y

no tiene precio de mercado.
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Función ¡le Producción los fáctores de producción en este sector son la

tiena y el trabajo , además los rendimientos son decrecientes con respecto a la

cantidad de trabajo por la superficie del teneno.

Z5: o6 L5oL

Donde:

Zs: Producción de la sierra rural

oo: Productividad de los factores de producción

L5: Cantidad de trabajo, independiente del nivel de escolaridad de los trabajadores

de la Siena, pero el nivel de ingreso puede aumentar por la movilidad del trabajo

entre factores.

Función de ootimiz-ación de hogares cuyo mayor problema se Presenta

por Ia determinación del nivel de migración temporal que maximice su bienesta¡

MAX= Zs+(N5- L5)(W/V - p ); Ls< Ns

Ls

Donde:

W¡/V: mide el poder adquisitivo de los ingresos monetarios

Ns: es el nivel de [a fuerza laboral en la Sierra rural

¡r: Costo de la migración

Ls: Cantidad de trabajo

Í-un de definición Ia Cunlidad de lraboio

Ls = [((Wr/V) -p)/(o,.oo)]{ "('-'-))

Donde

W¡/V: mide el poder adquisitivo de los ingresos monetarios ¡r: Costo de la migración
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Sectores Agrícolas de la Costa (A): su producción se exporta en su mayoría'

Aplica capital, mano de obra no calificada e insumos intermedios, existe

sustituibilidad entre capital y trabajo y los insumos considera complementarios.

Función de Producción: estos productos pueden ser igualados al precio de

un dóla¡, bajo la hipótesis de que las exportaciones son independientes de este

precio

26: cr¡ K¡"K L¡oL

Donde:

cro: Productividad de los factores, independiente del nivel promedio de escolaridad

La: mano de obra no calificada

K¡: Capital

Función de ootimiwción de los beneficios: dados los precios y los salarios

de la mano de obra no calificada, se busca el nivel de empleo para maximizar su

beneficio:

MAX = {Z¡ - WrL¡ - §eZ¡- 612¡ - ouZ¡}
Ln

Donde;

oA,6F, oM: coeficientes técnicos que relacionan la utilización de los factores con el

volumen de producción.

Zr: Producción del seclor agrícola de la costa

w¡: salarios de la mano de obra no calificada, que toma el valor 2087 dólares por

año.

Le: Cantidad de trabajo



I49

ANEXO No. l0

a) PROYECTO DE LEY E,MERGENTE ENVIADO POR EL DR. JAMIL
MAHUAD WITH

ANALISIS
El presente Proyecto de la Ley de educación se compone de ocho Títulos. en los que
se trata el ¿irnbito de la Ley, sus generalidades y los fines de la educación, el sistema
educativo y su estructura, la administración del sistema educativo. el régimen
escola¡, e[ alumnado sus derechos y obligaciones, el personal docente,
administrativo y directivos, Ios bienes y recursos, y la participación de la
Comunidad.

TITULO PRIMERO
En lo referente a los fines de la educación, enconlramos que estos buscan el
desanollo integral de la niñez y la juventud, reforzando los valores morales y éticos,
introduciendo la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales de la
educación, capacitando al estudiante para que contribuya con el desarrollo social,
político y económico del país; estos objetivos tienen miras a la eficiencia y al
desarrollo del pais.

Una educación, que además llegue a todos los sectores sin distinción, buscando la
equidad y la justicia social; por lo que conforme a los principios del mercado, no se

observa ninguna falla o distorsión, más bien podríamos señalar una extemalidad
positiva, ya que al existir cada vez más niños y jóvenes que estudien y se preparen,
no sólo ellos se benefician, sino la sociedad entera.

TITULO SEGUNDO
Es importante detenerse en la segunda parte del Proyecto de Ley, se detalla en este
la estructura del sistema Educativo, cent¡ando la alención en la educación formal
impartida en dos niveles, el primero que comprende diez años de educación General
Básica, con la que se busca da¡ al estudiante las suficientes bases en las diferentes
disciplinas, de manera que este tenga un campo más amplio de elección al momento
de decidir su especialización en el Bachillerato; logrando en mayor medida que el
alumno se especialice en lo que realmente desea y por lo tanto sea eficiente en las
funciones que desempeñará después. El segundo nivel, que es la educación media
(tres años) y que comprende lo que es el bachillerato.

Para impartir dichos niveles de educación, se contará con establecimientos públicos
y privados, los mismos que para una mejor administración, se constituirií,n en
Unidades Educativas. que son las entidades descentralizadas, destinadas a brindar
permanentemente un servicio educativo de calidad, que estará integrada por uno o
más establecimientos.

Dicha Unidad Educativa conta¡á con un Consejo educativo, que estará integrado por
representantes de padres de familia, de la comunidad local, y de los docentes. Es



150

este organismo el que se responsabilizará de la toma de decisiones y de un correcto

manejo de los recursos que sean destinados para el funcionamiento de [a

mencionada Unidad Educativa.

Nos encontramos frente a Io que podría considerarse como una gran transformación
en el plano educativo. El Proyecto de Ley pretende la formación de un Consejo

Educativo, donde los representantes antes mencionados participen activamente en la

toma de cualquier decisión. El objetivo que se quiere alcanzar es, desconcentrar el

poder de decisión que por lo gcneral lo tiene un grupo específico, y que lo utiliza en

su propio beneficio y no en pro de la educación.

Sin embrago. podríamos aquí señalar un problema que puede darse, ya que al crear

este Consejo Educativo se requeriría la elección de sus integrantes, y en dicho
proceso, la elección puede no reflejar el deseo de la comunidad, ya que los criterios
para elegir no lueron los apropiados, o no existía la suficiente información que

permitiera elegir con cla¡idad y sabiduría.

Podríamos, así también señalar que incluso una vez constituido el Consejo, no

existen garantías de que éste actuará en forma eficiente, en cuanto al presupuesto,

asignación de recursos, contratación de profesores, etc. Ya que, en el afiin de

desburocratizar, lo que sucedería en realidad es un cambio de una burocracia por

otra, lo cual constituye una falla política.

TITULO TERCERO
En el alán de actuar con eficiencia (lograr calidad, una organización simple y

flexible con pocos niveles jerárquicos y desconcenlración de funciones), se cae en

el error de concentrar demasiado poder de decisión en una sola persona, en este

caso el Ministro de Educación.

Además, en el intento de cambiar la estructura administrativa y de control de la
educación, lo único que consigue es sustituir un organismo por otro simila¡, La

Comisión Provincial de Promoción de la Educación que difiere del organismo

anterior (Dirección Provincial de Educación) por estar también conformado por

padres de familia; lo que si bien es cierto contribuye a la participación ciudadana,

incluye el riesgo de que estos no reúnan los requisitos necesarios para ejercer las

funciones destinadas al mencionado organismo.

Siendo uno de los objetivos desburocratizar el sistema, se ratifica al Consejo

Nacional de Educación, como un ente de carácter consultivo, que busca facilitar las

funciones del Ministerio de Educación, imponiendo límites a los intentos de abuso

de poder. Sin embargo la existencia del mismo no le permite cumplir con su

objetivo, más bien tiende a crear un conflicto de intereses, ya que en un momento

dado los miembros del mismo no serían en sí representantes interesados en el

bienestar de la educación, sino que actuarían y procederían de acuerdo a sus propios

beneficios.
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TITULO CUARTO
Se organiza el periodo lectivo de acuerdo a las condiciones del medio para cada
región. Además se promueve todas las facilidades para el reconocimiento de
estudios realizados en el exterior.

TITULO QUINTO
Se gara-ntiza el derecho a exigir una educación de calidad, independientemente de
las características individuales.

TITULO SEXTO
Lo establecido contribuye a alcanzar el objetivo de una educación de calidad, ya
que la supervisión del personal docente y el control de las actividades que este
realice. permite verificar si las metas establecidas se llevan a cabo eficientemente.
Esta es una evidencia de que las relaciones agente - principal no son tan sencillas
como muchas veces nos vemos tentados a pensaf.

El maestro es contratado por [a Unidad Educativa, previo concurso en el que
paficipa, y del que es seleccionado por su capacidad y conocimiento. En este caso,
los docentes (agentes), son supervisados por la Unidad Educativa (principal),
incurriéndose en costos de monitoreo y control que se vuelven necesarios para
continua¡ con el objetivo propuesto.

Así también, otra forma de lograr que el docente realice eficientemente sus
funciones, son los incentivos que puede recibir; en este caso en el Proyecto de ley se

establece que la remuneración se basa¡á en parámetros como: formación,
antigüedad, desempeño y resultados de aprendizaje. Así también, incentivos
adicionales a la remuneración; además, se garantiza la estabilidad del docente en la
unidad educativa y demás beneficios que ya se han contemplado anteriormente.

De igual forma, las respectivas obligaciones y sanciones a las que se sujetan tos
docentes, tienen como único objetivo la educación de calidad y el bienestar del
estudiante.

En Io referente al personal administralivo, este es contratado previo concurco y
supervisado por las autoridades del plantel. Se tendrá un rector, el mismo que es

elegido por los Consejos Educativos. El Rector tiene a su cargo la conducción
pedagógica y gestión administrativa de [a Unidad educativa.

Quizás. el problema más visible se encuentre en la selección del Rector de Ia
Unidad Educativa, ya que dicha selección podrÍa no ser el resultado de la eficiencia,
sino de intereses creados. Es así también posible, que el Consejo Educativo no
posea la suficiente información que le permita tomar la decisión correcta, lo que
serÍa una falla institucional (asimetría de la información).
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TITULO SEPTIMO
El Estado se compromete a proveer los bienes y recursos necesarios para el
funcionamiento de la Unidad Educativa, y que la distribución de los recursos se
hará con equidad, para lo que utiliza¡á los criterios de: número de alumnos estables.
calidad y eficiencia del personal docente y logros educativos. El implementar la
utilización de estos criterios para conseguir la equidad en la distribución, es una
decisión aceñada que de seguirse fielmente logrará lo propuesto.

También se establece que sea el propio Centro Educativo el que elabore su
presupuesto, bas¿indose en su plan estratégico; aunque esta medida busca garantizar
la total cobertura de las necesidades de la Unidad Educativa, lo cual es positivo, a la
vez se presta a que los encargados del presupuesto. en este caso el Consejo
Educativo se vean tentados a incluir en el mismo partidas poco importantes e
intranscendentes.

Esta situación nos lleva¡ía a un aumento innecesario del gasto público, ya que el
gobiemo entregaría a la institución una ca¡tidad de dinero que sobrepasaría las
verdaderas necesidades. Vemos claramente, como el Consejo Educativo
(burócratas), en su afán por cumplir con sus labores y ser responsables, se vuelven
más ineficientes. Es importante señalar que si bien podria obtenerse una partida
presupuestaria excesiva, este dinero o recursos recibidos sólo podrán ser empleados
en los objetivos previstos que justificaron dicho presupuesto.

La panicipación ciudadana, no se ve limitada solamente al plano de toma de
decisiones, sino que se incluye en el ilrnbito financiero; así, personas de derecho
privado que consideren pertinente realizar aportes económicos directos, pueden
hacerlo, ya que [a Unidad Educativa se encuentra en plena libertad de recibirlos,
para luego depositarlos en una cuenta especial, la cual administra directamente.

TITULO OCTAVO
Al hablar de organizaciones de apoyo a la educación, en este caso a las Unidades
Educativas se refiere principalmente a la formación de los Consejos, organismos
que como se dijo anteriormente están integrados no solaJnente por los docentes y
directivos de la Unidad, sino además por representantes de los padres de familia, y
de la ciudadanía; estos Consejos deberiin presentar un informe escrito a la
comunidad sobre su desempeño. Esta medida constituye un mecanismo de control
del poder de decisión que es conveniente para evitar cualquier intento de abuso del
mismo.

Existe un punto dentro de las disposiciones derogatorias que resulta de especial
interés, por su carácter polémico, se trata de lo referente a la Ley de Carrera
Docente y Escalafón del Magisterio, con lo que la remuneración de los docentes se

sujeta sólo a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y a las disposiciones
de la Ley de Educación; derogaloria que obtuvo como respuesta una protesta formal
por parte de Ia Unión Nacional de Educadores (UNE), la misma que se materializó
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en una propuesta totalmente contraria al Proyecto de Ley de Educación que se ha
detallado en las páginas anteriores.

Dicha propuesta, condena el Proyecto de Ley calificiindolo como perverso e injusto,
y que no es sino un esquema simila¡ a los aplicados en América Lalina (modelos
neoliberales). y cuyos resultados se resumen en un fracaso rotundo. Además, acusa
al Estado de una separación casi total del ámbito de la educación.

b) PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA GENERAL DE E,DUCACIÓN
ENVIADO POR E,L LEGISLADOR DR. HUCO MORENO

ANÁLISIS

TITULO PRIMERO
Comprende cinco capítulos en los cuales se trata [¿¡s especificaciones de quienes
están obligados a regirse por la presente ley, indicando que el principal fin es
regular la educación en todos sus niveles, así también establece los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos a una educación digna que les permita
explotar su capacidad al máximo, sin distinción de raza, genero o religión. Como
un punto importante se señala que la educación pública será laica en todos sus
niveles, obligatoria hasta el nivel brísico y graluita hasta el bachillerato o su
equivalente. Con lo que se entiende que la educación superior será pagada,
restringiendo de esta manera a parte de la población que puede educarse.

Se habla de los fines de la educación , siendo lo primordial la formación integral de
niños y jóvenes, además de la enseñanza de artes manuales y técnicas también la
formación de principios éticos y morales, los cuales son necesarios rescatar en una
sociedad en decadencia como la nuestra.

Se menciona que la calidad de la educación debe ser secuencial, flexible y
permanente, a través del curriculo nacional, regional y local, donde el Estado es1á
en la obligación de mejorar y sostener la calidad educativa, pero también se
menciona a la comunidad como un ente activo que ayude a lograr una excelencia
académica, donde los indicadores de calidad serán establecidos por el Ministerio de
Educación y Cultura junto con el organismo de evaluación y acreditación.

La comunidad educativa estará formada por el personal directivo, docente y
administrativo de los esÍablecimientos, sus alumnos y representantes de los núcleos
familia¡es. la cual será responsable de la gestión de los establecimientos y unidades
educativas, de las acciones para el mejoramiento dela educación y de la rendición
social de cuentas, este aspecto es importante porque señala la responsabilidad
conjunla que tiene la sociedad en la mejora de la educción incluidos los medios de
comunicación social, por la facilidad que estos tienen para llegar a la población.
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TITULO SEGUNDO
Comprende cuatro capítulos en los que se establece la importancia de establecer
políticas educativas como obligación del Estado y sugiere la elaboración de un plan
decenal de educación dando prioridad a las zonas con características singulares y de
menor desarrollo. EI principal punto en las políticas será la descentralización en
todo sentido, además se busca¡a la formación y desarrollo de los recursos humanos,
además de la calidad educativa tomando en cuenta los principios de equidad y
subsidia¡idad. Un punto importante es lo relerente a la adecuada remuneración que
estimule el desempeño eficienle de los docentes.

Se establece una eslructura general tanto para la educación formal como para la no
formal, la primera seguirá una secuencia regular de períodos lectivos sujeta a
políticas cuniculares progresivas en un nivel de estudio que comprende educación
inicial (para niños menores de cinco años), educación básica (que comprende diez
años de estudio), bachillerato (comprende tres años de estudio), posbachillerato
(formación de docentes con dos o más años de estudios), menciona que los
regímenes semipresencial o a distancia pueden ser: educación especial, artística,
técnica, experimental, popular pennanente y compensatoria. Cada una de las
modalidades educativas tendrá un organismo técnico académico que se encargará de
planificar y resolver temas y problemas pedagógicos, con esto se puede conseguir
una mayor eficiencia, pero no se debe olvidar que si no se sabe controlar el efecto
de burocracia todo puede constituir un esfuerzo en vano para mejora la calidad y
eficiencia educativa.

Se da una gran oportunidad a los Institutos superiores ya que se les permite
asociarse con instituciones de educación superior, con lo cual estos podrían mejorar
la calidad educativa impartida. Por otra parte e[ currículo se establecerá a nivel
nacional en función de las necesidades de desanollo humano y será complementado
con asignaturas optativas que su{an de los diversos sectores involucrados, además
se debe tomar en cuenta la interculturalidad en todo el sistema educativo. sin olvidar
a la educación especial.

Existirán instituciones educativas de régimen público y paticular, siendo públicas
Ias que pertenecen al Ministerio de Educación y demás instituciones que son
financiadas con fondos públicos, constituyen paticulares las que pertenecen a

personas de derecho privado incluyendo a los establecimientos fiscomisionales.
El estado garantiza las transferencias económicas y de facultades administrativas y
los docentes del sector público se mantienen vinculados a[ estado a través del
Ministerio.

Las Unidades Educativas son aquellas que ofrecen en forma exclusiva la educación
inicial, básica o de bachillerato. Los cuales tendr¿in como responsabilidad brindar
una educación de calidad que satisfaga las necesidades locales y con principios de
equidad, optimizar los recursos donde los maestros sean evaluados, sancionados y
premiados según su rendimiento, para lo cual deben preocuparse por su
capacitación. Estas unidades al asociarse con dos o más establecimientos
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localizados en la misma región geográfica o ligados por la misma lengua, cultura o
intereses comunes forman las llamadas redes educativas, estas tienen como deberes
la preparación y seguimiento del plan estratégico para el mejoramiento de la
calidad de la educación. ofrecer servicios de salud, nurrición para sus estudia¡tes.
así como el estímulo de los establecimientos y unidades que tiene a su cargo,
generar innovaciones, buscar fuentes de cofinanciamiento , apoyar las políticas a
través de proyectos y programas! evaluar el funcionamiento de sus unidades con lo
cual cumplirá un papel de matriz responsable de su funcionamiento. Así los
eslablecimientos redes educativos estar¿ín ubicados por banios, con el fin de abarcar
de manera equitativa la educación de la población, además se puede controlar de
una forma organizada a través de cada consejo cantonal de educación.

TITULO TERCERO
En este título se enfoca la administración del sistema educativo, donde se coloca al
Ministerio de Educación como el miáximo organismo responsable de la definición
de políticas basándose en la eficiencia, calidad y eñcacia de la educación, tomando
en cuenta disminución de niveles jerárquicos y las características propias del país,
además de encargará de asignación correcta y oportuna de recursos.

Se establece que e[ Consejo Nacional del Educación es un organismo de carácter
consultivo que estará procedido por le Ministerio de Educación, e integrado por un
representante del sector público y otro del privado de los distintos niveles y
modalidades de la educación, quienes serán profesionales calificados y de prestigio
nacional con más de cinco años de experiencia en su especialidad y seriín
originarios de las distintas regiones del país.

Cada subsistema, nivel o modalidad de educción tendrá un organismo técnico
académico de ca¡ácter nacional que estará conformado por: un especialista en
educación, dos rectores o directores represenlantes de las instituciones educalivas.
uno por régimen público y otro por el privado, un vocal designado por la
organizaciones no gubemamentales. Este organismo tiene como atribuciones
definir Ios lineamientos temáticos y metodológicos en Ia aplicación de innovaciones
pedagógicas, promover altemativas de programas y proyectos educativos, formular
estrategias, impulsar la organización de modelos, procesos y mecanismos de
resolución de problemas pedagógicos, incentivar la rendición social de cuentas de
los organismos seccionales. Destaca que el Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe esta¡á a cargo del Organismo académico de la educación intercultural
bilingüe, el cual funcionará como una organización con su propia estruclura que
incluye el régimen académico.

La Dirección Provincial de Educación funcionará en cada capital de provincia, Ia
cual trabajará conjuntamente con el Ministerio y los Consejos Cantonales de
Educación, la que estará en capacidad de refrendar títulos, autorizar la creación de
instituciones educativas y solucionar los problemas con la ayuda de un centro de
conciliación y consenso y de una comisión de estímulos y sanciones. Existirá un
Consejo Provincial de Educación que estará conformado por el Director Provincial



(que debe tener título académico superior, diez años de experiencia docente y
estudios de postgrado en adminislración educativa) quien lo presidirá , un
representante de: los consejos cantonales, las universidades y escuelas politécnicas,
las institutos superiores técnicos y tecnológicos, institutos fedagógicos,
instituciones educativas públicas e instituciones educativas privadas esiableóidls en
las provincias. El mismo que se encargará de la elaboración de un plan provincial
de educación y de la administración de los establecimientos , las unidades v redes
educativas.
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TITULO QUINTO
En este punto se trata sobre e[ régimen escolar, donde el año lectivo comprenderá
doscientos días laborables incluidos Ios períodos de ex¿imenes, dejando en libertad a
las direcciones provinciales para autoriza¡ el funcionamiento de establecimientos
con otros regímenes escolares, velando en todo momento por la continuidad de la
educación y por la igualdad de derechos.

TITULO SEXTO
El alumno tiene derecho a una educación de calidad donde se respete sus creencias
y pensamientos pero también está obligado a integrarse a todo proceso educativo

Los consejos cantonales se encargaran de la capacitación de padres de familia y
demás personas responsables de una u otra forma de la educación formal y al iguit
que la Dirección contará con una comisión de estímulos y sanciones.

Las redes educativas contarán con un consejo administrativo quien se encargará de
su funcionamiento y cada establecimiento y unidad educativa tendrá un Consejo
Educativo quien es responsable de la ma¡cha académica administrativa y financieia
de la institución por lo que estará integrado por un representante de la institución.
uno de la comunidad, uno de los padres de familia, uno de lo profesores y uno por
parte de los estudiantes.

En el caso de los establecimientos particulares el consejo educativo establecerá
contribuciones económicas por matriculas y pensiones, pero los padres de familia
están en derecho de suscribir un contrato que garantice que los precios
correspondan a la calidad, estabilidad y continuidad del servicio educativo.

Las unidades educativas y los establecimientos contar¿in con un Comité de apoyo
para impulsar progr¿rmas de atención a los educandos y a la ejecución de proyectos
y se garantiza la existencia de organizaciones de padres familia, estudiantes y
personal docentes, pero todos desligados de la propaganda política.

TITULO CUARTO
Se enfoca Ia asesoría y supervisión técnica que está a cargo de los supervisores
técnicos quienes deben tener un título de cuarto nivel, ya que se encargariin de una
función de asesoramiento y orientación pedagógica para lograr Ia calidad educativa.
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cumpliendo con la Ley y reglamentos de las instituciones educativas y de haber
alguna anormalidad denunciar con fundamento ante los Consejos Cantonales.

TITULO SEPTIMO
El magisterio nacional que esta conformado por prolesionales de la educación por
otros profesionales que cumplan labores docentes deben cumplir su principal
función de enseña¡ con eficacia. eficiencia y calidad sin anteponer intereses
personales. tomando en cuenta las garantías constitucionales que los respaldan al ser
considerados de manera especial como educadores. Asi también todos los
posesionamientos en los cargos serán por medio de concurso para lograr una
eficiencia en el cargo, además en la Ley de Carrera Docente y Escalafón se
establecerá un régimen de estímulos y sanciones.

TITULO OCTAVO
Es obligación del Estado asignar en forma eficiente y opotuna los recursos
necesarios al área educativa, así también le conesponde un porcentaje delos réditos
del Fondo de Solidaridad. A la vez los servicios de luz, agua, teléfono y programas
de computación, tendrifur un descuento de un 50%. Los presupuestos serán
elaborados por los consejos educativos y se destinara no menos del ZlVo para
material didáctico. Las instituciones podrríLn recibir el aporte económico
provenientes de personas naturales o jurídicas los cuales seriln deducibles de
obligaciones tributa¡ias hasta el l0%.

En lo relerente a infraestruclura los consejos cantonales son los entes encargados de
la autorización y promoción de la construcción de edificios. Así también el Estado
sin descuidar sus obligaciones puede firmar convenios con entidades públicas y no
gubemamentales con fines de desanollo social para buscar el apoyo de empresas
privadas.

TITULO NOVENO
Los actores sociales que demuestren interés pueden apoyar en el mejoramiento de la
calidad de la educación, así también las redes, unidades y establecimientos
educativos deber¿fut mantener informada a la comunidad sobre sus avancesl toma¡do
en cuanta que los padres de familia tienen derecho a pedir la rendición de cuentas y
las instituciones públicas o privadas concederán una licencia hasta por dos horas
diarias para el cumplimento de las representaciones de la comunidad en el área
educativa a quienes conesponda.

TITULO DECIMO
Se establece que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación, se encargará de la orientación para la formulación de políticas y
métodos necesarios para la evaluación y acreditación de la educación, tratando de
fomenta¡ un plan bianual tomando en cuenta el impacto social, contando con el
apoyo de las unidades de evaluación cantonales, provinciales y nacionales. Esle
organismo estará dirigido y organizado por el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEVA).
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Plan de Desarrollo Estratégicos Parficipativo en la PSE
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.!. Cestionar más ayuda de la
municipalidad dc Santa Elcn¡ para

mcjorar las !ias de comunicación.

'i Obtcncr a1lda dc fundac¡oncs
para fi nanciar proycctos
aflesanalcs.

.!. Molivar ajóvencs a forma-r parte

dcl cuerpo de bombcros.
+ Rcali?ar gcslioncs a¡tc el

Ministerio de salud para el
s¿rvicio médico de la comunidad

.:. Empresa locales d€n opoñunidad a

los t¡abaiadores.
+ l-leva¡ a cabo campaias dc

concicntizición de los habitantes
dc Ancón, con el fin de deja¡ dc
ser una comunidad patemalista y
lomarsc aulosuñcientes Y

coopemtivos.
.:. Formal brigadas de vi8ilanc¡a co

los seclores más peligrosos.
.i. Formar brigadas de a"seo, pa!-¿

mejorar la aparicncia de Ancón

.i. Trabaia¡ las tienas del comunero.
+ l'ecnologia adccuada para la

cjccución de proycctos.
+ (:onlactar a institucioncs quc rcaliccn

estudios ¡jc factibilidad para la
producción y artcsa¡ia.

.i' lnvcstigar sobre mcrcados seguros
pam los productos obtcnidos.

.:. Fon¡ar una empresa pam el proceso y
cmpacado dc productos agricolas.

.l Gcrlionar con empresarios para que

invienan cn la Comuna como socios.
+ Crear proyectos con visión

cmpreszrial e incluir una fase de

procesarnicnto, aponando la Comuna
con tielra. mano dc obra y

supenisión. y el emprcsario privado.
con dinero. capacilación y cstudios de

mercado

'i. Uniflca¡ csfuerzos para rcscata¡ a

I'echrchc de la ma¡ipulación
eristerte

'1. I'orma¡ tallercs de coslura- bcllea y
ceámica y buscar la exponación

+ lmplemenl¡r una grirnj¡ ¡vícola
.i. Mcjorar ) aumenta¡ la crianz¡ de

animales (chivos, vac¿s, ccrdos).

,.. Poncnic cn contacto con
organismos naciorales que pucdcn
dar capacitacióñ en forma gratuita

+ t)€safiollal proyectos cn las

difcrcnles áreas agricolas.
espccia¡mente cn productos dc ciclo
corto

+ l ratar dc incenlivar a padrcs que
inscriban a los hijos en la escu€la

.1. C¡ca¡ infracstructura para una
mejor escuela y una bibliotcca.

.1. Realiz¿¡ actividadcs que gcnera¡ian
fondos comunita¡ios

.:. Inslrucción con resprcto a las
cnfcrmcdades a toda la coñunidad
(medicina prcvcntiva)

.:. Cestiona, con l:undación Natura ),
Probosque pam cvitar un impaclo
ecoló8ico en la zona

+ Adquirir conocimienh para poder
tratar cl agua salubrc dc los pozos
cetcü¡os

.1. Ccstiona¡ con los orgaoismos
ncccsarios para quc los canales dc
.icgo llcguen al I ambo

'1. Donar solares a nucvas familias
.:. Organiz¿r minSas dc trabajo
+ Crcar un fondo comunila¡io par¿ el

m¿mtcnrmrcnto dcl ccmcnterio J
parque

.i Crca¡ una comisión cncargada dcl
cuidado del ccme¡rtcrio y parque.

.l' Rcaliz¡r una minga
comun¡laria en v¡spcras dc
invicmo para cl dcsbrocc dcl
tencno en ult¡ma alharada
que lcs queda y cvitar la
descomposición del agua

'1. Construir una rcpresa
alrededor del ma¡antial que
poscen para canalizar el agua
hacia.l ga¡ado caprino.

+ Organi/ar por ellos mismos
un dispcnsario cn la casa

comunal, huscando algún
mcdico rcsidcnte a quc rcalicc
5us practicas aii.

+ §olicita¡ cursos de

capacitac¡ón al Programa para
el l)csarrollo de la Peninsul¡
de Santa Elena para mejorar
su artesa¡ia ¡_ modcmiran las
técnicas da crian,¡¡ de su
g¡mado.

.:. Buscar un consenso cntrc los
¿¡ñesa¡¡os pam dism¡nuir la
compclcncia y buscar
conjuntarnente mcrcados

I

I
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.:. Conlinuar con el pla¡ estr¿tégico

.i' Saneamiento dc los paficipa¡tes
de la comuna

* Capacilación a la directiva de Ia
comuna -.obrc aspcctos lcgales,
deberes y obligacioncs quc lienen
los socios de la comuna-
estructuración de la comun& enlrc
otros.

.:. f)a¡ a conocer a la comuna
poniendo un letrero cn la caretcm

+ Rcalirá¡ proyectos para podcr
cultivar sandia. ¡rca y maiz

'l' Conscguir un toro dc r¿vr:r p¡¡ra

cruzá¡lo con las vacas.

* Reali¡a¡ un canal quc vaya desdc
cl canal dc CEDI-l(;f: hast! la
coi¡¡una

.:. Construcc¡ón dc un área
recrcat¡va para fomenta¡ cl
turismo

+ Conseguir linanciamiento para
cllos mismos explolar l¿s mina-s

de yeso.

.¡ l'oncr un rctén en la carelcra a Ia
cnlrdda de la comuna

* Obtcncr una cascta lclcfónica
para la comuna

.:. fomentar la unión por mcd¡o de la

iglesia.

'i 'trabajar cn comunidad. pafa generar
ingrcsos. mcdiantc pucstos dc comida
en la ca¡retera

* Desarrollo de la Alba¡rada con dichos
ingrcsos para promover el turismo

+ Programar capacitación cultural
(autocstima y conc¡enli?ación).
añesanal y agricola cn conjunto con:
ESPOI-. SEC^P. Cii,rnara de
Microempresas y Plan Intemacional.

.:. Controlar cntrada y salida dc
pcrsonal doccnte dc las cscuel¿§.

.:. O¡ganiTr¡ a los padres dc familia
pam geslionar el funcionamicnlo dc
un colegio a¡tc cl Ministcrio dc
Iducación.

.] Crcar m¿ucas artesanalcs y
transformar productos
agropecua¡ios.

{. Solicita¡ libros actualiados para
ma¡rcncr la biblioteca.

+ l.stableccr un mcc¿¡nismo para quc
el Cabildo reciba el prcsupuesto
as¡gnado p¿ta cducación. lo
administre y controle.

..'. Construcción de complejos
dcpoñ¡vos que fomenlcn: ajcdrez.
básquct, natación.

.¡ Crcar campaña para prevención dc
enfcrmcdadcs y rcciclaje dc
descchos sólidos.

.¡ Solicitar al Ministerio dc Salud
mayor control al pcrsonal midico.

.i Solicitar instalación de relén
policial.

.l Dcsa¡rolla¡ la planiñcación dc
strv¡cios básicos l" de
mantenimienlo de rompcvc¡ocidades

* ljormar una comisión par
administrar la cxplotación dc las
can(eras y que esa comisión se¿

capacitada por ESPOL. SECAP. etc

.:. t:mpczar l¡ capacitación dcl
anesano para la elaboración de
mcjores productos.

+ Uúsqueda de materia prima
opcional y mls barata para
bajar sus colilos.

.:. t.Jnificar a todos los atcsanos
de la parrot¡uia: cbanistas,
elcctricistas. alba.ñiles, ctc. páJa

integrarlos cn un grcmio común
y orgaaizado.

.! Inlcgrar al scclor femcnino
trabajador cn cl grcmio dc
arlcsaflos \ valor¿, su
panicipación.

* Mejorar la comunicación cntrc
los parroquianos cscogiendo la
¡glesia de Atahualpa como
ccntro dc información.

.:. 'l rabajar cn común pard mejor¿r
la imagen d. Alahualpa con
acliv¡dadcs como mingas,
areglo dcl parque. elc.

* Vigilar cl cumplimicnto de
horario por pa.ne dcl medico
rural.

.i. Pedir la colaboración de
Odcbrccht - Cedc8e pa¡-a cl
arrcglo y mantcnimicnto dc la
carretcra dc acceso a la
parroquia

Unr csfuerzos para rcspeta¡ normas y
hora¡ios de venta de bebidr§
alcohólicas

I

I

I
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CUADRO DE RESUMEN DE ESTRATEGIAS EN 15 COMUNAS DE LA PEN|NSULA DE SANTA ELENA
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+ Organizrrse cn grupos de rabajo
pa¡^ rc li?i¡ mingas de limpiez¿-
cursos básicos de artcs¿¡ia-
ccrámic& cnfcrmeria" etc.

.:. OrganiT-arsc intcmarnente par¿
podcr identillcar muy bicn las
necesidades y después plar¡tear
planes de acción a las
institucioncs pcninentcs.

* Las principalcs rirc¿Ls en l¿Ls quc se

dcbe buscar capacitación son Ia
afesanal. agricola. luristica.
liderazgo. salud.

.:. Capacitación en ¿spectos
microemprcsariales.
mcdroambrenl¡les, medicina
preventiva y agropccuarios

':' F'orma¡ tallcr y ccntro alesanal.
¡ Clontratar pro[csorcs flscales.
.:. Construcción de aul¿s cscolares.
+ Implcmentación dc bibliotcca con

matcrial didáctico-peda8ógica.
.:. Contratación de médico residenle
+ Habilitación dc scrvicio tclcfónico
.i lmplementación de fa¡macia con¡unal
+ Disposición adccuada dc basura

(contaminación ambicntal)
.:. DesaÍollo de microemprcsas dc

harina dc pescado, dc productos
a8roindustriales )- de minerla
a¡tesanal

+ vias de acceso a pampas

.! Empczar un curs{, dc lécnicas de
cuidado de ganado vacuno.

.:' Haccr una minga dc limpicza de las
vias Pcdir la colaboracion dc
Odehrccht - Cedegé cn la-s geslioncs
de aícglos y ma¡tcnimiento dc la
calrclcm unicndo esfuerzos con las
comunas dc los alrcdedorcs.

+ lmpaftir un curso dc primeros
auxilios. para atender cmcrgcnciils.

+ Real¡z-ar cl seguimicñto dcl oflc¡o
quc aprobaba la instalación de 20
postcs de alumbrado públ¡co por
pañe de la F.mpresa dc Encrgia
Eléctrica de Playas, de los cuales 2
solamcnle se han instalado en 1999

.i. Gcstiona¡ con cl ljlSl.i programa-s dc
letrin¡7ac¡ón.

Propicia¡ rcuniones con los d¡rigcnles de
los cabildos dc las comunas vecinas.
analizar y acordar soluciones. pa¡a lleSar
a cons€nsos sobre los problema,i
limitrofcs

.l Organizarr grupos de trabajo
quc gcstioncn con cl F'ISE una
insfalación de red de agua
polable !' alcar¡tarillado. 

^cono pla"o: gesliona¡ cor
Cedeg¿ la instalación dc una
bomba cléctfica par¿ la

cxt¡acción de agua dulcc dcl
pozo que pos¿e la comuna.

{. (;estionar la difusión dc cursos
dc capacitación artesanal, en

Relaciones Humanas.
Conlabilidad y como iniciar
microemprcs¿s.

.:. Gestiona¡ con el Mir¡¡slcrio dc
liducación la implcmcntación
de nuevas aulas dando a
conoccr lo que la cscucla
nccesia-

..i Organizar mingas de limpicz¡
dc la comuna. empeza[do con
cha¡las dc concicnti?¡ción.
Solicita¡ tachos de basura pam
rcciclar plástico ), otros
malcrialcs reutilizables.

+ Construir cercas al ganado para
cvitar los desperdicios y cl m¡l
i§pecto.

'i Cest¡onar la colocación del
alumbrado público.

.i. Reuniones con los dirigcnles dc
los cabildos de comunas
vccinas para soluciona,
problcmas limitrofcs

I

I

I
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.:' Haccr las gcstioncs para
conseguir médico (semana com)

* Capacita¡ a profcsores
.l' Inccntivo a los jóvenes por parte

dc los padrcs pa¡a que vuclva a
funcionar el colcgio dc dista¡cia.

.:. Hacer las gcstioncs pa,a
soluciona¡ el problema de litigio
de ticrras entre los moradores dcl
Azúca¡

'i. Busca¡ apoyo del SIaCAP pa¡a

dictado dc cursos de bcllcza
a¡tcs¿nales, manualidadcs. elc.

+ Incentivar a las pcrsonas para que
trabajen. Pucsto quc csa es la
única manera de salif adela¡te.
Med¡anlc pequeñas campañas dc
motivación Por parte de los
dirigentes de la Comuna.

.:. Buscar el apoyo de las empresas
privadas que sc cncucntm
agolpad&§ en la ca¡retcr¿ quc
dirige hacia cl Azúcar.

Mantener rcunion€s permanentes entre
Ios d¡rigentes de la Comuna. con Ios
mor¿¡dorcs. Estas reunioncs servirán
Par¿ quc la personas quc vivin s€
inmiscuyan más en los asuntos de la
comuna y de esta m¿rncra es que l.as
perconas comprenderán que son ellos
los únicos ducflos dc su dcstino

+ Conscguir ayuda de organi/¿cioncs
para obtencr relacionen agua potablc y
alcantarillado.

+ RealizÁr u¡ cstudio dc las alba¡radas. cl
cstado cn cl que sc encuentran y la
l'orma de reconstruirsc. solucionar la
panc dc los drcnajes que se han
originado con cl tiempo y quc
impos¡bilita¡ la recaudación dc agua en
las misma§

* Organiz.ar una delcgación dc
pobladorcs qus entreguen un ¡nforme ¡l
Mun¡cip¡o acerca de las neccsidadcs
quc la población tiene a causa dc la
falta d('un dispcnsario médico y botica

+ Pcdir cursos de capacitación al
Progranra para el Desarrollo de la
Ileninsula dc Santa Elena pard mejorar
elárea tur¡stica" artcsanal. atcnción al
turis¡a y t¿cñicas dc vcnta cntfe otros
cufsos.

+ lmplcmentar basurcros ¡ organii/¡r un
proccso Jc rcciclaJe.

* Usar l¿ llamada publicit¡ para.¡¡unctar
las nucvas mejoras del balneario gratrs

)'contaclarse con los diferentcs mcdio:i
rle comunicación lclcvisiva para haccr 

I

reponaics dcl balneario sin costo 
Ialguno. 
I

fintrcgar al ministcrio de Biencstar Sorial un 
I

doaumento nara establecer los estatutos 
I

juridicos dcla iunta pro-metor 
I

* Iimpezar cunios de capacitación cn cl
árca agricola y ¡dministrativa .

.l Haccr una min8a de limpie?a de las
vias l cubrir los bachcs pequcños.

+ Pedir Ia colaboración dc Odebrecht -
CcdcSé cn las gcstiones de a¡reglos y
¡nantenimienlo de ¡a carrctcm

.:. Dar un curso de prime.os auxilios, pafa
alendcr cmcr8cncias.

+ Iln lo rcferente al alcantarillado sc
sugicrc gcstionar con el FISE. pucs
cllos reali?¡n programa.s de esta fndole
en difercÍtes comunas y poblados.

.:. Reunir a los dirigentes de los cabildos
dc la-s comuna-s vecinas para que
llcgucn a consensos sobre los
problemas l¡mitrofes

.:. Confoma¡ una comis¡ón pam quc se

aBilice la pr¡esla cn funcionamienlo dc
l¡ actual ccntral lcl.fónica.
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Ancxo No, l2

Proyecto: Innovación de la Educación Primaria en la PenÍnsula de Santa Elena
(IEPSE)

Director del Proyeclo: Dt. Enrique Peláez

I. Introducción

La globalización, la socialización de la educación y la transparencia en el acceso a
la información y el conocimiento son fenómenos ineludibles, que más tarde o más
temprano el sector académico del Ecuador. los tendremos que enfrentar. La ventaja
competiliva tanto de un académico como el de un alumno será la de disponer de una
capacidad no solo de búsqueda de información, sino de uso, de procesamiento y
reempaquetamiento de la misma, o agregarle valor a la información. Esto requiere
de cambios culturales urgentes no solo en el ámbi1o universitario, sino y quizás miis
urgente en la educación básica.

El cambio de cultura en los miembros de la comunidad académica demandará
cambios en los modelos para enseñar y en los ambientes tradicionales para
aprender, el enfrentamiento a éstos cambios globales empieza con la aceptación del
modelo conceptual que ofrecen las redes académicas. con el reentrenamiento de
nuestros maestros para prepararlos a enfrenta¡ este contexto de educación diferente,
ayudándolos a entender que desde el punto de vista de las ventajas que ofrece la
tecnología, ellos pertenecen a una generación de maestros en transición, cuya
responsabilidad principal es abrir las oportunidades para los estudiantes. Desde
hace mucho tiempo, de las lecciones aprendidas en proyectos relacionados al uso de
tecnologias en la educación alrededor del mundo, siempre han mostrado al profesor
enseñando como el elemento clave en el éxito de los proyectos. Las investigaciones
recientes demuestran que el grado de involucramiento de los profesores con las
computadoras es altamente inegular, caracterizado básicamente por las variaciones
en la motivación y en el compromiso de los profesores, lo cual ha sido claramente
consistente a través de los años en proyectos que involucran la introducción de
cualquier tipo de tecnología en la educación. FIoy existe una creciente evidencia de
que los programas de entrenamiento en tecnologías de información tienen éxito,
cuando el incremento de profesores entrenados se toman como una inversión
sistemática y los periodos de tiempo de los proyeclos son mayores.

El entrenamienlo de profesores y su reforzamiento. en el contexto de programas
nacionales de cierta magnitud, es aún más complejo y demandante que las
experiencias de innovación tecnológica, comúnmente estos se organizan como
proyectos pilotos en escuelas individuales o a través del cambio de configuración de
una aula de clase. El proyecto de innovación de la educación primaria que la
ESPOL propone, busca el desarrollo de la creatividad y otras habilidades cognitivas
de los niños de las escuelas. Preparar a los prof'esores para cumplir con este reto
requerirá de un proceso y de una inversión significativa en el desarrollo del recurso
humano a diferentes niveles de la estruclura educacional y demandará una
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flexibilidad organizacional para adaptarse a los cambios que seriin necesa¡ios
realiza¡.

La introducción de la computación puede generar un clima de apertura al cambio e
innovación mctodológica. que frecuentemente limita a la inter-relación profesor -
alumno en el aula tradicional.

ll. Ohjctivos

Este proyecto busca el desarrollo de la creatividad y otras habilidades cognitivas de
Ios niños de las escuelas de la Península de Santa Elena. No se trata de la
introducción del computador en el ¿tnbito del aula de clase, para desarrollar
habilidades de programación o computac¡onales, o ahondar en las prácticas de
laboratorio para enriquecer las materias tradicionales. Este proyecto busca nutrir las
habilidades de pensamiento de los niños y de resolución de problemas, y se plantea
realiza¡ la introducción de las tecnologías de información en las escuelas de las
zonas rurales y pobres de la Península de Santa Elena.
Este proyecto busca incrementar el número de estudiantes que conlinúan su
educación en la Secundaria. Desarrollando un mecanismo para mejorar el proceso
de enseñar y el ambiente de aprendizaje, Buscarnos ofrecer a los estudiantes aulas
de clase modemas, con acceso no solo a lecnologías de información, sino también a
otros profesionales, expertos, técnicos en general de soporte al profesor y a los
esludiantes directamenle en el aula de clase. Este mecanismo busca mejorar el rol
del profesor en el aula de clase y desarrollar las habilidades necesarias en los niños
para resolver problemas, trabajar en equipo y aprender a aprender.

III. Caracteristicas del proyecto

El proyecto IEPSE busca innovar la educación en la península de Santa Elena,
mejorar Ia calidad de Ia educación y traer cambios estimulantes dentro de la
comunidad de educación pública. En principio se busca un esfuerzo conjunto enlre
Ia ESPOL, la comunidad de la Península, el Gobierno y otros Organismos de
soporte y desarrollo pedagógico.

La implantación del proyecto será intensa, y cubre 20 escuelas públicas en e[ sector
de la Península. Cada escuela cuenta con un laboratorio de computadoras y se
interconectará¡ a todas las escuelas participantes, tendrán acceso a las redes y bases
de datos nacionales e intemacionales, así como a otras escuelas alrededor del
mundo.

Los estudiantes asisten a los laboratorios de computación en compañía de su
profesor regular, y el trabajo en el laboratorio esta basado en proyectos. El ambiente
de desarrollo educativo esta basado en Micromundos y MindStorms. Los
instructores del laboratorio son profesores regulares seleccionados del grupo de
profesores de cada Escuela y entrenados por la ESPOL. El entrenamiento y soporte
es provisto a toda la región por un gn¡po de lutores quienes trabajan directamente
con los instructores de laboratorio. otros profesores y los directores de Ias escuelas.
En general. tiene las siguientes c araclerísticas:
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3,1 Cont*to Educalivo

El profesor y los alumnos son el loco de atención en este proyecto; no la tecnología.
La preparación del instructor de laboratorio esta concebido como un esfuerzo
educativo permanente. aún considerando que en la realidad nos estamos refiriendo a
áreas urbanas pobres y profesores marginalmente preparados. Este proyecto busca
potenciar el desanollo del profesor a través del uso de tecnología; no tiene la
intensión de eliminarlo. Innova¡ su rol precisamente mediante [a utilización del
estimulante potencial de la tecnología.

3.2 Ambiente de desarrollo educativo basado en Micro Mundos y Mind Sto¡ms

La selección de estos medios de aprendizaje tanto para profesores como para
estudiantes significa que debemos entrenar tanto a profesores y tutores en estos
ambientes, así como la adopción de una filosofia educacional y práctica
constructivista asociada con el uso de estos ambientes- Este es un proceso en el que
hemos puesto mucho énfasis, puesto que las experiencias en otros países
demuestran que el problema central siempre está en la confrontación entre la
introducción de herramientas poderosas en el ambiente educativo, y los viejos
hábitos y creencias convencionales propias de los profesores, los que asociados
muchas veces con limitaciones instruccionales reducen las posibilidades de mejorar
la educación a través de la tecnologÍa.

Existe una mala interpretación generalizada de que el buen uso de las computadoras
está asociado con las escuelas privadas de élite, Instituciones Públicas con dinero o
estudiantes superdotados. Aún más, siempre han existido dudas en la capacidad de
los profesores y estudiantes de nuestros países en poder asimilar los cambios
radicales que puede involucrar la tecnología en las escuelas, pero las experiencias
como la de Costa Rica, han demostrado que no solo este tipo de población puede
asimila¡ tecnologías de información sofisticada, sino también que el impacto de esta
intervención ha traído importantes efectos en la auto estima y prestigio de
profesores, estudiantes, escuelas y comunidades.

3.3 Enlrenamiento y desarrollo shtemático de los profesores

La respuesta a las demandas y necesidades del personal involucrado en programas
que buscan el desarrollo de habilidades de pensamiento, requiere un proceso de
pensamiento sistemático. Un entrenamiento esporádico será insuficiente si los
resultados que se esperan en la innovación de Ia educación, también dependen del
mejor soporte técnico, administrativo y pedagógico, por eso las siguientes
características han sido consideradas:

a) Entrenomiento inicial de profesores.

Durante el primer trimestre se realizó un entrenamiento inicial de los tutores,
en los ambientes de MicroMundos y MindStorms, lo que provocó el
desarrollo de una estrategia de entrenamiento para los instructores de
laboratorio, el tipo de entrenamiento y componentes necesarios que fueron
necesarios desarrollar.
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Enlrenamienlo pdra lulores e inslruclores y personal de soporle

Paru lul0re.\

Los tulores forman un grupo selecto de educadores y profesores
universitarios multi-disciplinario. El entrenamiento inicial en los ambientes
MicroMundos y MindStorms así como en el ambiente educacional será
complementado con un número considerable de otros cursos de desarrollo
de la creatividad y habilidades docentes, desanollo inslruccional, instrucción
construccionista, investigación y filosofia de la educación, entre otros.

Ins lr uc t or e s de I a bor al or io

El entrenamiento de los instructores ha sido modular de tal manera que los
instructores puedan asistir anualmente a un nivel diferente durante el
periodo vacacional. Estos son cursos a tiempo completo con dos o tres
semanas de duración. El entrenamiento se ha realizado tanto en la ESPOL.
cuando el acceso a tecnología así lo ha requerido, o en algunos sectores de la
Península.

Los tutores han generado materiales de soporte, esquemas de planificación y
otras actividades innovadoras, que se compaften con los instructores en las

sesiones de tutoría, y en las visitas mensuales a los diferentes laboratorios de

la Península.

Personal de soporte al proyecto

La implantación ha sido exitosa por la disponibilidad de una red de soporte
individual e lnstitucional. Especial esfuerzo ha tenido el entrenamiento y
programas de "sensibilización" para los miembros de la Escuela y las

comunidades. Los directores de las escuelas participan, como parte del
esfuerzo de construir el ambiente de trabajo en equipo, vital para el éxito del
proyecto. Sesiones de entrenamiento se han desarrollado para los profesores
regulares de las escuelas donde se han colocado los laboratorios. Esto ha
sido particularmente importante porque estos profesores tienen un rol activo
en las actividades que los niños desarrollan en el laboratorio. Se realiza¡á
también un entrenamiento complementario para los supervisores de las

escuelas participantes.

Las experiencias con proyectos similares muestran que la disminución luego
del entrenamiento de profesores, se debe por la falta de soporte regular en el
sitio. Este es un componenle importante para el crecimiento de ese tipo de
proyecto, especialmente considerando que los laboratorios de las escuelas
estarán dispersos geográficamente y que existe una exposición limitada de
los profesores de primaria a la tccnología.

3.4 Búsqueda continua de actitudes de una comunidod de aprendix,aje

La necesidad de responder con soluciones innovadoras al problema de educación.
impone la generación de una actilud de aprendizaje comunitario, que involucre a

otros profesores, supervisores, directores de escuela y padres de familia.
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En proyectos similares se ha visto que existe una consistente correlación entre el
nivel de involucramiento y motivación del Director de la escuela y el tipo y calidad
del profesor, así como en el rendimiento del laboratorio. Aún más, [a participación
de la comunidad es esencial para la preparación de los laboratorios como en las
actividades de soporte continuo, incluyendo el soporte político cuando las
invcrsiones y la tecnología se cuestionan.

Para reducir el sentimiento de amenaza que frecuentemente está asociado con las
innovaciones tecnológicas, particularmente cuando el énfasis está en los aspectos
técnicos, el proyecto ha buscado formas concretas que permitan a los profesores
trabajar con lo que ellos saben; esto es, los contenidos de las materias. La
metodología de entrenamiento esta basada en proyectos, con el uso de materiales
concretos, incluyendo la creación de modelos de proyectos, para motivar
particularmente a los profesores de las aulas regulares.

3,5 Infraestructura: Equipos y programas

En cada una de las Escuelas participantes, se ha instalado un laboratorio de
computación con I a l0 computadoras de las siguientes características:

Computadoras Personales de 500 MHz,
Case l'ranslúcido ATX a color
Memoria RAM de 64 MB.
Memoria de vídeo de 8MB.
Memoria Cache 5 12KB,
Disco Duro 4.3G8
Tarjeta de Audio, Parlantes traslúcidos,
CD-ROM, Floppy Drive L44, Mouse Traslúcido, Teclado BTC 104 español
traslúcido
Monitor Color 14" y
Sistema Operativo Windows9S

En cada Escuela se instaló también 2 kits de robótica y los paquetes de soflware
Micro Mundos. Como parte del Proyecto en cada Escuela se ha realizado la
instalación de una red eléctrica de I I puntos dobles con sus respectivos
tomacorrientes, panel de breakers y varilla de protección a tierra.
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