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EpucACroN, ELEJE
I eje de una politica econ6mica pensada
en funciSn del ser humano es la educa-
ci6n. Si un pais no invierte en ella, dificil-

mente romperd el circulo vicioso de la pobre-
za. Apesar de la aceptaci6n de estas premisas,
las cifras de la inversi6n en la educaci6n pribli-
ca del Ecuador constatan el total desinter6s
porparte de las 6lites delpais por el sentido de
justicia social que tal inversi6n significa. Estas
6lites que se llenan la boca diciendo que la
educaci6n es la base del desarrollo son las
mismas que han contribuido para la vigencia
de una politica econ6mica cuyas cifras en el
sector educativo nos llenan de vergiienza.

El documento "Financiamiento y gesti6n de
la Educaci6n en Am6rica Latina y el Caribe",
producido por la Cepal y Unesco (julio, 2004)
nos ubica en los puestos mis dram6ticos del
continente. En la evoluci6n del gasto priblico
en educaci6n en relaci6n con el PIB durante el
periodo que va desde 1990 hasta el aflo 2001,
Argentina pas6 del 3,3o/o al 4,60/o; Chile del
2,5o/o al 4,2o/o; Colombia del 3,5%o al 5,1o/o;
Para guay del 1.,5 o/o al 5 o/o 

; Repriblic a D omini-
cana del L0/o al2,5o/o. Y, al mismo tiempo que
Cuba invierte el 8,5%o de su PIB, nuestro pais
modific6 su gasto en educaci6n del 1,5%o en
"1990 al'1,6o/o en eI2001.

En contraste con tales cifras, el Ecuador es el
pais que, al aflo 2000, utilizaba el m6s alto por-
centaje del PIB en el pago anual de intereses
de la deuda:5,9o/o del PIB. La cifra es asom-
brosa porque Chile destina para ello eL0,40/o;
Argentina el 3,4o/o; Colombia el 3,9o/o;Para'
guay el 1.,1.o/o y Repriblica Dominicana el
0,7 o/o. 

1De qri6 politica econ6mica pueden ha-
blar aquellos que se olvidaron del ser humano
mientras engordaban la contabilidad de los te-
nedores de papeles de la deuda! ;Con qu6 ca-

ra se vuelven apocalipticos cuando se reforma
el Feirep en beneficio de la inversi6n en el sec-
tor educativo? Las 6lites, que educan a sus
hijos en los colegios privados del pais, debie-
ran preocuparse seriamente por Io que Ie
acontece a la mayoria de la poblaci6n del
Ecuador: carecemos de futuro como pais si es
que no mejoramos sustancialmente la calidad
de la educaci6n ptblica.

Ciertamente, la inversi6n debe ser de calidad
y, desde esta perspectiva, el Ministerio de Edu-
caci6n tiene una enorrne responsabiJidad en sus
manos. Una inversi6n de calidad para mejorarla
condici6n de la educaci6n: se trata de convertir a
la educaci6n en el eje de un proyecto de desarro-
llo del pais. La universalizaci6n de Ia educaci6n
general bdsica debiera ser, por ejemplo, el obje-
tivo principal del Ecuadorpara los pr6ximos diez
aflos: eso significa que los esfuerzos prioritarios
del pais debieran converger enrumbados hacia
esa meta. Mejores escuelas, docentes con capa-
citaci6n permanente, metodologias ped6!6fl-
cas actualizadas, utilizaci6n de la tecnologia en
el aula, entre otros aspectos, son algmnos de los
insumos educativos que fortalecerdn una d6bil
institucionalidad democrdtica y que generarin
esperanza en la gente.

Escuelas derruidas y sin bibliotecas ni labo-
ratorios, profesores mal formados y mal paga-
dos, recortes permanentes al presupuesto del
sector y endeudamiento externo innecesario
en este 6mbito, constituyen situaciones que
deben ser modificadas radicalmente. Si que-
remos construir una repriblica nueva, un pais
mis justo y con posibilidades de un desarrollo
econ6mico que beneficie a la poblaci6n, es
una tarea urgente el transformar nuestro sis-
tema educativo. ''!:
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onvertir a la educaci6n en el eje de la po-
litica econ6mica y del discurso del Go-
bierno seria ya un paso gigante para for-

talecerlas bases de un pais diferente y una Pa-
tria de esperanza, segrin los anhelos fundacio-
nales del presidente Palacio.

La agenda urgente en educaci6n debe expli-
citar un compromiso en firme de inversi6n
pensada para el mediano y el largo plazo, sin
que se tenga que recurrir a mds endeudamien-
to externo, y exponer un plan con metas clara-
mente establecidas que seflalen con exactitud
los diferentes 6mbitos de esa inversi6n. No
basta con seguir repitiendo que la educaci6n
es la base del desarrollo; hay que generar un
compromiso social que convierta al sector
educativo en el tema prioritario de inversi6n.
Un primer compromiso nacional debe ser la
universalizaci6n de los diez aflos de Educa-
ci6n General B6sica: en septiembre de este
afio, en el r6gimen de Sierra, y en abril del pro-
ximo, estamos en dos momentos clave puesto
que debe iniciarse la universalizaci6n del pri-
mer aflo de EGB. Si la Ministra de Educaci6n
lograra el ciento por ciento de efectividad en
esta meta inicial comenzariamos con buen pie
este objetivo nacional.

En Chile, cuando el actual presidente Ricar-
do Lagos era Ministro de Educaci6n, se llev6 a

cabo elplan de mejoramiento de las 900 escue-
las mis pobres del pais. En nuestto pais, debe-
riamos empezar por mejorar la infraestructura
de las 200 escuelas m6s deprimidas, de mane-
ra inmediata; en estas vacaciones escolares
del r6gimen de Sierra y hacer lo mismo inme-
diatamente con las escuelas del r6gimen de
Costa. Asimismo, es posible arreglarla infraes-
tructura escolar de manera descentralizada,
dotando de recutsos a los diferentes centros

educativos con reglamentaci6n exclusiva para
este uso. Se gana mucho, pedag6gicamente
hablando, en un agradable y adecuado am-
biente escolar, que debe incluir reparaciones
que faciliten la accesibilidad y la recreaci6n.

Al mismo tiempo, se debiera seguir el ejem-
plo del Municipio de Quito y lo logrado con el
colegio Benalc6zar, que es elrinico colegio pri-
blico del Ecuador afiliado a la prestigiosa orga-
nizaci6n del Bachillerato Internacional. Pues
bien, elMinisterio de Educaci6ndebierafinan-
ciar la afiliaci6n de por lo menos 20 colegios
fiscales a dicha organizaci6n. El programa del
BI en estos colegios podria funcionar como un
espacio acad6mico destinado a los, por 1o me-
nos 30 mejores estudiantes de varias institu-
ciones: una verdadera escuela de talentos y
una posibilidad cierta de lograr saltos cualitati-
vos en la educaci6n. Esto debiera tener un
complemento: un plan de becas para estudios
universitarios aqui y en el exffaqjero destinado
a Ios mejores estudiantes del sistema.

Finalmente, en lo administrativo, seria inte-
resante una nueva visi6n del Ministerio de
Educaci6n, entendido como la instituci6n que
concentra la planificaci6n general y descen-
ffabza la gesti6n pedag6gica, administrativa,
y financiera. Este nuevo MEC tuviera que ins-
trumentalizar un sistema nacional de rendi-
ci6n de cuentas y administrar los recursos y
distribuirlos segrin una f6rmula de transferen-
cia, asi como el establecimiento de los estdn-
dares curriculares minimos para todo eI siste-
ma y un sistema nacional de evaluaci6n. Y, por
supuesto, tiene que definir el sistema de for-
maci6n permanente del magisterio y un siste-
ma de carrera docente basado en la evalua-
ci6n del desempeflo profesional.
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I Contrato Social por la fiducaci6n es un
espacio ciudadano que contribuye a la1 rbusqueda de mejores rumbos para la

educaci6n priblica del pais y que, desde el
2003, propone alpais "que la educaci6nforme
parte de la agenda de prioridades politicas del
estado y de la sociedad del Ecuador". En sus
comunicaciones, el Contrato cita a Amartva
Senn, Premio N6bel de Economia, que diCe:
"La Educaci6n dota a hombres y mujeres de
capacidades humanas que les facultan del po-
der esencial e individualpara la toma de me;o-
res decisiones, la bfsqueda de una voz en la
sociedad y el goce de una mejor vida". El Con-
trato se ha preocupado, en los riltimos aflos, de
construir consensos sociales y politicos en el
6mbito educativo por lo cual es un interlocutor
vdlido y necesario entre la ciudadanfa v el Es-
tado, representado por el Ministerio de Edu-
caci6ny Cultura.

El 19 de mayo de este aflo, el Contrato Social
por la Educaci6n, representado por su coordi-
nador nacional, Milton Luna, envi6 a la minis-
tra de Educaci6n, Consuelo Y6nez Cossio. un
oficio en el cual proponia cuatro puntos, am-
pliamente consensuados en el pais, incluso
por la III Consulta Nacional "Educaci6n Siglo
XXI", realizada en noviembre del aflo pasalo.
El primer punto consistia en la reafirmaci6n
de la voluntad politica y t6cnica para llevar
adelante el proceso de universalizaci6n de la
Educaci6n General Bdsica de diez aflos. El se-
gundo, deriva_do del primero, pedia mantener,
en el Presuprlesto del 2006, "lapartida presu-
puestaria de Universalizacion del prim^ero de
Bdsica, con un incremento en el monto a USD
5 640 000, destiqados para la contrataci6n de
2 200 maestros y parvularias para la atenci6n
de mds de 50 000 piflos y niflas". Me parece
que este compromiso debiera ser asumido pa-

ra generar esperanza en los procesos educati-
vos porparte de la gente

El tercer planteamiento responde a un cla-
mor de los sectores popularei. Se trata de la
eliminaci6n de las milliamadis "contribucio-
nes voluntarias" que, con un tope de 25 d6la-
res, realizan cada aflo los padres de familia en
el momento de matricular a sus hiios.

El pedido del Contrato Social ei que, como
parte de la inversi6n de los fondos del Feirep,
se incremente en el presupuesto del 2006 ia
partida presupuestaria de provisi6n de bienes
y servicios minimos que se contabiliza en el
grupo de gasto 53. Estas contribuciones est6n
destinadas, generalmente, a mejoras en la in-
fraestructura de las escuelas perb, si el Estado
quiere invertir en educaci6n, tiene, entonces,
que trabajar en el mantenimiento de la in-
fraestructura escolar actual. Un trabaio en el
cual la supervisidn de la Dinsd es necesaria v
en el cual la ejecuci6n descentralizada permil
tira no solamente agilidad en los proceios, si-
no tambi6n un control directo de la comuni-
dad sobre Ia obra realizada.

El cuarto punto expresa el apoyo del Contra-
to Social al MEC "para que adopte para la pro
forma del 2006, la modalidad de-presentar
presupuestos cantonales con la finalidad de
transparentar el manejo de los recursos finan-
c]e1o9, materiales y humanos, asignados por
el Gobierno central a cada uno de los cantones
del pais", buscando una alianza nacional cue
integre a los gobiernos locales.

En definitiva, los planteamientos del Contra-
to Social por la Educaci6n son una enorme
contribuci6n para la tarea del Ministerio de
Educaci6n que el Gobierno deberia tomar en
_cuentg pues le permiten trabajar desde y con
la ciudadania.
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70 OOO PIERDENELANO
f\ r* 70 000 chicos y chicas del r6gimen
I I de Sierra y Amazonia pierdan el aflo es
\/ una situaci6n que debiera encender

unatlerta narania en iodo el Ecuador. Esta-
mos hablando de mas o menos el B 0/o de la ma-
tricula escolar de los cursos, de la llamada se-
cundaria antes de la reforma, que es en donde
se puede perder el afro. aQui6nes son los res-
ponsables dei fracaso acad6mico, por qu6 se
produce y de qu6 manera podemos evitarlo?

La responsabilidad del fracaso acad6mico es
una responsabilidad compartida de la escue-
la, la familiay cada chico. La escuela tiene que
preguntarce cu6les son sus metas de promo-
ci6n de grado y de qu6 manera ha cumplido
con la obligaci6n de entregar un aprendizaje
de calidad. Los maestros de cada instituci6n
tienen que conveftir una p6rdida de aflo en un
motivo urgente de critica y autocritica a la ta-
rea docente. La familia, sean los padres o los
familiares encargados, debe reflexionar sobre
el nivel de compromiso que han desarrollado
con el estudio de sus hijos. Por supuesto que
existen familias disfuncionales que no podr6n
hacerlo por algunas razones pero alguien tie-
ne que asumir la responsabilidad sobre un
menor. Y, por supuesto, todos los chicos y chi-
cas deben tener la orientaci6n adecuada para
que asimilen aquello que dejaron de hacery se
comprometan a remediarlo. En este tridngulo,
el lado m6s d6bil es el chico y el m6s fuerte la
escuela. Le corresponde a ella, por tanto, en-
contrar los mecanismos id6neos para reducir
las perdidas de aflo.

;Cu6les lon estos mecanismos? Un sistema
de evaluaci6n que d6 seguimiento permanen-
te ymet6dico al rendimiento acad6mico de los
estudiantes reduce significativamente el fra-
caso escolar. Este sistema contempla en nt-
mero razonable de pmebas, deberes y leccio-

nes durante un periodo acad6mico, segfn la
carga horaria de la materia, de tal forma que el
alumno no se juegue la nota en uno o dos exd-
menes. Esto no requiere mds presupuesto si-
no un compromiso mayor de los docentes.
Asimismo, las clases de recuperaci6n son in-
dispensables: si un chico anda mal, el profesor
tiene la obligaci6n 6tica de atenderlo, es decir,
de darle un tiempo adicional de atenci6n. Ade-
mds, la carga de deberes y lecciones debe ser
medida en funci6n de reforzar el aprendizaje
asi como corregida y entregada a tiempo de tal
forma que el alumnado alcance a observar sus
logros y sus falencias.

La medida compensatoria de otorgar una
nueva oportunidad a quienes se quedaron
hasta en tres materias es una medida acertada
de la Ministra de Educaci6n. La escuela, en es-
te caso, tiene ya un instrumento legal para
proceder. Pero un nuevo examen sin un proce-
so de recuperaci6n pedag6gica es inritil. En
este sentido, cada instituci6n educativa tiene
la obligaci6n de organizar clases de recupera-
ci6n con los alumnos quedados para que los
profesores trabajen durante L5 dias, al menos,
en los contenidos b6sicos que,requieren para
cada materia, e insisto en lo de bdsico porque
pretenderrecuperar en 15 dias lo que no se ha
hecho en un aflo resulta imposible. Obviamen-
te, la escuela tiene que estudiar los casos de
manera individual para darle a cada uno de
ellos la respuesta adecuada.

Los 70 000 chicos y chicas que perdieron el
aflo constituyen 70 000 fracasos del sistema
educativo. 70 000 vidas que claman por una
mirada diferente del pais hacia la educaci6n y
por la posibilidad real de convertirla en la base
del desarrollo nacional.
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T Jnos problemas de la educaci6n tienen
I I qu" ver con la politica educativa, otros
\-/ con la calidad y otros con la normativa.

Ciertamente estdn encadenados pero. sin oer-
der de vista la totalidad, debieran ser aboida-
dos cada unb en sus respectivas esferas para
solucionarlos.

La politica implica una tarea urgente: que la
sociedad se d6 una tregua a si misma pari asu-
mir a la educaci6n como politica de Estado
proyectadahacia el mediano ylargo pl azo.po-
liticas de consenso existen: basiaria con
echarle un vistazo a los Acuerdos Nacionales
"Educaci6n Siglo XXI" d,E "1992,1996-v 2004.
Lo que se requiere es que se haga realidad una
concertaci6n politica en el sector educativo.
Esto implica que el Congreso, el Gobierno ylas
6lites (C5maras, sindicatos, orqanismoj no
gubernamentales, medios de comunicaci6n,
etc.), asi como el magisterio y su gremio y las
instituciones educativas del sector privado lai-
co y religioso, acuerden dos puntoi: 1) el apo-
yo a un programa de reinversi6n en el sector
educativo que incluya la recuperaci6n del sa-
lario del maestro; y 2) una moratoria politica
que comprometa a los dirigentes del gremio a
evitar la paralizaci6n del sector que siempre
perjudica a los mds pobres, y que demande de
todos (Congreso, Gobierno y 6lites) la partici-
paci6n en la resoluci6n, de los conflictos del
sector mediante el di6logo.

Hacer de la educaci6n priblica una educa-
ci6n de calidad es un reto del pais. En primer
lugar, es indispensable proyeclar la universa-
lizaci6n de ld educaci6n bdsica como una ta-
rea nacional de los pr6ximos diez afros. Tene-
mos tambi6n que plantearnos metas de cali-
dad acad6mica de nuestra educaci6n: para
ello se requiere, partiendo de lo que aciual-
mente tenemos, construir un sistema de eva-

luaci6n del sistema escolar conocido por to-
dos. Otro punto es la formaci6n del docente:
en esta tarea debieran participar, bajo la su-
pervisi6n del Ministerio, las universidade, y
los diversos institutos de capacitaci6n que
existen en el pais; adem6s, es necesario que el
sistema de capacitaci6n en "cascada" (gue
tiene sentido en situaciones de 

"mergeniia)sea permutado por una formaci6n post profe-
sional de largo aliento. Y, aunque no lo pirezca
a primera vista, la recuperaci6n de la aitual in-
fraestructura escolar tendr6 efectos positivos
en el proceso pedag6gico

.Hay que expedir una nueva Ley de Educa-
clon que, entre otras cosas, redefina el papel
del Ministerio de Educaci6n convirti6ndolo,
en sintesis, en la instituci6n que concentra la
planificaci6n general y descentraliza la ges-
li9! pedag6gica, administrativa, y financiera.
El Reglamento tendria que ser d-esburocrati-
zado y centrarse en la comunidad educativa
(padres, alumnos y maestros) como la benefi-
ciaria del sistema. Asimismo, habria que revi-
sar toda la normativa dispersa, baiada en
Acuerdos ministeriales, qu" actualmente
existe y regularizarla.

La soluci6n de estos nudos criticos no est6 al
alcance'de un ministro o ministra: en sus ma-
nos est6 una parte de la direcci6n y ejecuci6n
del proceso. Si cada estamento de ia iociedad
y sus 6lites, que por lo general educan a sus
hijos en escuelas privadas, no asume sus res-
ponsabilidades concertadas para hacer de la
educaci6n priblica una educaci6n de calidad,
el Ministerio solo administrard la crisis peren-
ne y el pais vivird sin posibilidades de cons-
truir espacios-de esperanza para la gente. La
educaclon debe ser un compromiso integral
del Ecuador.
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espu6s de la conferencia mundial de
Jomtien (1990) Educaci6n para todos,
se comenz6 a hablar de la necesidad de

convertir a la educaci6n en una politica de Es-
tado y de recuperar la inversi6n en el sector
educativo. En nuestro pais, bajo ese espiritu,
se firmaron los acuerdos nacionales Educet-
ci6n Siglo XXI en 1992,1996 y 2004. Si bien
existe la tarea pendiente de Ia evaluaci6n de
aquellos acuerdos y sus niveles de impacto en
la sociedad es altamente significativo que en
todos ellos se haya ratificado la voluntad de
llevar adelante los compromisos de Jomtien.

En la coyuntura, el Ministerio de Educaci6n
debiera plantear una agenda de emergencia
en la cual los diferentes actores de la sociedad
asuman responsabilidades concretas.

El Gobierno, entre otras tareas para el corto
tiempo que le queda, tiene que asumir el pro-
ceso de universalizaci6n de la Educaci6n Ge-
neral B6sica de 10 aflos consolidando la uni-
versalizaci6n del primer grado. Debe abrir es-
pacios de excelencia academica relacionados
con estdndares mundiales: crear una red de
veinte colegios priblicos afiliada a Ia Organiza-
ci6n del Bachillerato Internacional para gene-
rar una masa critica de los sectores medios y
medios bajos. Debe ampliar y profundizar el
actual Sistema Nacional de Medici6n de Lo-
gros de tal forma que se convierta en un insu-
mo fundamental para mejorar la calidad edu-
cativa. Tiene que iniciar y dejar definida una
metodologia para la recuperacion de la in-
fraestructura de las escuelas mas pobres y de
mantenimiento de escuelas y colegios para el
pr6ximo lustro.

El gobierno y el gremio del magisterio, en un
di6logo permanente, deberian comprometer-
se a trabajar en conjunto para implementar
hacia el mediano y largo plazo, una politica sa-

larial que tome en cuenta el escalaf6n y la ca-
rrera docente; la ejecuci6n de planes sociales
para vivienda, seguro m6dico familiar, bonos
de acceso a material diddctico, etc. Asimismo,
encontrar los mecanismos para aplicar un sis-
tema de evaluaci6n del trabajo docente de tal
forma que facilite la rendici6n de cuentas ante
la comunidad. Y, por supuesto, que la actual
formaci6n docente sea transformada en un
sistema permanente y descentralizado a car-
go de las universidades, ONG educativas y
otras instituciones calificadas para esta tarea
por el Ministerio de Educaci6n y Cultura.

El Congreso Nacional tiene una responsabi-
lidad clave: superar las diferencias entre los
informes de mayoria y minoria y sacar una Ley
Orgdnica de Educaci6n en concordancia con
la Constituci6n de 1998. Esta tarea deberia
realizarse en conjunto con el Consejo Nacio-
nal de Educaci6n dado que ahi estdn los acto-
res principales del sistema educativo. Y, toda
vez que el Consejo es presidido por el Minis-
tro, el ejecritese del Presidente seria un com-
promiso del Ejecutivo.

Los medios, por su lado, tendrian que poner
a la educaci6n en la primera plana para que la
gente ylas 6lites tomen conciencia de que me-
jorar la calidad de la educaci6n pfblica es una
tarea del pais

Finalmente, todos debemos comprometer-
nos para que el primer lunes de septiembre
tenga lugar la apertura de clases en el r6gimen
de Sierra como una manera de comenzar a su-
perarlos problemas estructurales del sistema:
nuesttos nifros, niflas y adolescentes merecen
iniciar su aflo escolar a tiempo como el primer
punto de una motivaci6n que nos permita, co-
mo pais, reducir significativamente la aterra-
dora cifra 70 000 p6rdidas de aflo.
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