
INSTITUTO ANDINO DE A R T E S POP U L A R ES
DIRECTOR: SR. BOA NERGES MIDEROS NAVARRETE

LA EDUCACION PLASTICA
EN EL ECUADOR

INSTITUTO Atll11 W) DE ARTES
POPulA i~ t3

CENTRO DE DOCUMENTAC10
QUITO - ECUADOft

RECIBIDO O4 FEB. 1982

I

IIVIA G E N ACTU A L DE
A EDUCA I P L A STICA

CARTILLA PRODUCIDA POR : ARO. JOSE ESPINOSA - ARO. GUILLE RMO TO RR ES · SR. CA RLOS MER IZA LDE . SR. WILFRIDO AC OST A P.



LEVANTAMIENTO DE TEXTO:
IMPRESION:

FECHA:
TIRAJE:

ANA CRISTINA TERAN
TALLERES DEL INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES
LUIS TORRES
20 DE ABRIL DE 1981
500 EJEMPLARES



CONTIENE: 1.
2 .
3.
4.

5.
6.

Imagen de la educación a nivel andino
Imagen de las pol ít icas educat ivas a nivel nacional
Situación cualitativa y cuant itat iva de la educación en el pafs
Imagen del curriculum en la educaci6n

Sit uación actual de la educación plástica
Bibliografía consultada

No. de Inv .J~_~:1.._.

Fecha: ~'\N.")/ 1fl .



INTRODUCCION El presente trabajo constituye un esfuerzo del Instituto Andino de
Artes Populares, por el desarrollo de la educación de las artes plás
ticas dentro de un contexto que permita el afianzamiento de nues
tra personalidad cultural

Creemos que un real desarrollo del hombre ecuatoriano y andino
se producirá unicamente cuando se le permita, sin temores ni des
denes peyorativos, consumir su auténtico alimento cultural.

Siendo el campo de la educación el instrumento fundamental que
capacita al hombre a participar en la transformación del mundo.

y estando considerada la educación no como una meta si no como
un inst rumento permanente de formación del individuo desde que
nace hasta cuando muere, el IADAP plantea la necesidad irnpos
tergable de revisar y enriquecer nuestro sistema educativo con ele
mentos, experiencias y métodos acordes a nuestras necesidades,
ffsicas, biológicas, cienHficas, técnicas y espirituales.

Por estas y otras razones hemos propuesto la presente serie de carti
lIas sobre la educación plástica en nuestro pars, con el propósito de
motivar a profesores, autoridades educacionales y opinión en gene
ral hacia la búsqueda de una implementación teórico práctica que
permita un desarrollo equilibrado de los hombres ecuatorianos.



Esta mot ivación la construirnos conscientes de las limitaciones y
alean de la educación dentro del rol de la producción y la trans
formación social; entendiendo que la educación es apenas uno de
tantos fact ores sociales que impulsan la transformación .

Esta pri mera carti lla cumple con el objet ivo de presentar una ima
gen sinópt ica sobre la educación en nuestro país y las pol íticas que
sobre dicho campo mantienen los países con af inidades cult urales,

sociales y económicas del área Andina.

Esta imagen ha sido elaborada en términos gráfi cos más que li tera
ri os, con el obj eto de que su asim ilación sea de fáci l comprensión
y permita una discusión y un desarrol lo , más que una asimilación
cansina de análisis y datos manejados en tex tos y documentos am
plios que pocas personas tien en el valo r de leerlos.

La pr imera cartill a la hemos organizado siguiend o el criter io de ir
de los esquemas generales de una poi ítica cultural a nivel Andino,
hasta llegar a una visión particular del campo de la educación en las

art es plást icas.
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IMAGEN
DE LA EDUCACION

A NIVEL ANDINO

Es importante conocer que las poi (ticas, estratégias y objetivos
que cada uno de los pafses propone para sus planes y programas e
ducativos, de varias maneras se ven influenciados por corrientes de
pensamiento universal, y másaún cuando aquel pensamiento esori
ginario de parses que tienen afinidad o coincidencia en sus or(genes
históricos yhan participado de un proceso de transformación, co
mún o similar.

Si bien por una parte nuestro pars tlenela obligación de replantear
su esquema de educación formal, por otra es imprescindible la
integración a un proceso de desarrollo universal.

De un lado es correcto y necesario preservar y desarrollar nuestro
patrimonio histórico cultural desde otro punto visual es correcto
asimilar criticamente el conocimiento gestado por todo ser huma
no, ya que aquel nos pertenece, por cuanto directa o indirectamen
te hemos participado para su elaboración .

La imagen de la educación a nivel Andino nos permite conocer de
las grandesestrategias y poi (ticas que nuestros parses han levantado
con ánimo integrador y al mismo tiempo preservador de la identi
dad cultural que viven nuestros pueblos y que todos los dfas seha
ce necesario defenderla de postizas influencias o de forzadas impo
siciones culturales. ajenas a nuestros sentimientos y necesidades.



DECLARACION DE LIMA
11 REUNION DE MINISTROS

DE EDUCACION
DEL AREA ANDINA.

6 FEB. 1971

RESOLUCIONES: a.- Las reformas de la educación deben plan tearse como
parte de una polüic a in tegral de transformaciones
estructurales so cio -econ ómicas y su obje tivo básico
de be ser la creación de las condiciones ef ec tivas de
participación total, libre y resp onsable de los pu e
blos m ismos, en un proceso de cam bio social que su
pere toda es tru ctura de p oder, co ncentradora y de 
pendiente.

b.-

c.-

d.-

Las reformas educativas deben contribuir a eliminar
esas estruc tu ras so cio-econ ómicas de dom inación y,
por lo tanto, no pueden limitarse de manera aislada,
a una simple m odernización de métodos, sistemas y
equipamien to pedagógic os.

Una p olitica cultural adecu ada debe sentar las bases
de una llueva )' genuina acción creado ra en todos
los cam p os y de ef ectiva colaboración con los esfuer
zos nacionales y regio nales.

•L a política cientific a y tecnológica deb e orien tar las
corresp ondientes acciones nacionales de la Región
hacia la creación, el desarrollo y la utilización óp ti
m a de los con ocimientos cien ts[icos y tecn ológicos
de manera que sirvan ef ec tivamen te com o ins tru 
m en tos de desarrollo económico, social y cultural de
nues tros pu eblos.



e.- La simple importanción de productos culturales y la
transformación indiscriminada de toda suerte de tec
nologías deben ser reemplazadas por una polüica de
creación, aprovechamiento y asimilación selectiva de
los bienes de la Cultura capaz de poner a los paises

.de "la-Región en contacto con los avances del conoci
miento y, a la par, de resguardarlos contra los peli
gros de la imitación infecunda y de la pérdidade su
personalidad historica, y

f- La política educacional, científica, tecnológica y
cultural debe estar orientada en un sentido liberador
y de participación dinámica y, asimismo, crear las
condiciones para evitar cualquier acción contra la so
beranía y seguridad nacional.



CONSENSO DE

CA RAC AS SOBRE POLlTICA

EDUCAC IONAL
DE L AHEA A NDINA

Articulo 3, Declarar, como medida de urgencia, la expan
sión de la educación pr eesc olar, a fin de amin orar las e
Iw n l!('s dif erencias f orma tivas que surgen de la exis te nc ia
d. ' g nwl '.I" d( ' "I /I ¡v t'h~s su d o-económ icos en nu estros patses;

. t ru ru lo 4. Pro m ooct fa cxp unsió u y p crfec cionamieruo
ele los sistcmus de edu cación de adultos y trabajadores, a
través de cursos de nivelación, f onnación , adiestram iento
recalij icucion y ClJ l!tin uidad de estudios, II fi n de lograr
el tip o de recu rsos hum anos irulispe nsables para el desa
rrollo (in tegral) de n ues tros paises, ab rir oportunidades
de educ ación superior a los sectores tradicion ales mar
ginados )' crear con diciones reales para que el pueblo
ejerza los derechos de conducción p olüica l/ue le corres
ponde so beranam en te.

A rti culo 5, Propiciar la modzfica ción de las es tructuras
edu cacio nales vigen tes )' p oner en práct ica sis temas de es
cuelas in tegradas, nuclearizadas o unificadas, que ofrez 
can al educando , no sólo adecuada f onnación cien tifi
ca, humanistica y cultural en todas sus exp resiones, si
n o tam bién un a preparación lab oral suficien te para la
incorporación en forma calific ada al camp o pro ducti
vo , de modo que se vinc ulen la teoria con la prác tic a,
el estudio cu n el trabajo y la esc uda cu n la realidad,
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MANDATO DE CARTAGENA
28 MAYO 1979

5.- La integración ha de ser el instrumento principal
para lograr los altos fines que nuestros pueblos
han perseguido desde los dios de la Independen
cia. }.'/1 efec to , necesitam os de la integración para
alcanzar el desarrollo que implica la ex istencia de
m ercados suficientes, vida económica vigorosa, a
delanto tecnológic o y afirmación cultural; para for
talecer nuestras soberanias nacionales, siendo más
independientes, haciendo más exitosas las relacio
nes de la interdependencia y permitiéndonos dispo
ner de mejores instrumentos frente a la injusta ex
plotación a que se nos pretende someter; para cons
tituir una fuerza moral, politice y económica cada
vez más poderosa y respetada y una voz cada vez
más influ yente en el ámbito mundial

6.- No vemos en la integración una empresa exclusiva
mente económica, sino una empresa múltiple. En e
fecto, tiene además un alcance cultural y moral que
debe sumar esfuerzo en materia de educación,
ciencia y cultura, y una sigmficación social cuyos
principales objetivos implican la armonía de nues
tros pueblos, el ascenso de las clases trabajadoras a
las más altas responsabilidades y la incorporación de
los marginados al proceso social. Es una empresa
que configura esencialmente un hecho y un objetiuo
p oliticos.



RESUMEN: Podernos anotar que en el plano de las propues tas teóricas, las po
I ( l i l ; lS r.l il l w alrs educati vas, planteadas por los gobiernos de los
paises andinos, permiten avisorar U I \i] etapa de sint orua de objet i -

os comunales y real izaciones progresistas para nuestros pueblos

ar.drnos.

Los comp romisos adquir idos por nuestros gobiernos mantienen
U f alto nivel de prom oci ón y preservación de los in tereses cult u

rates y art (sticos popular es.

S II I embargo se hace necesario buscar los medios más adecuados
I práct icos que posibil i ten una reali zación eJe los mismos.

·s o quiere decir que a estas in tenciones positivas dedar das deben
aco. upañar los recurso que perrui tan la realizaci ón ele las misil las.

Est imamos conveniente t ipif icar y prio r izar los enunciados yobje
t ivos planteados en cada uno de los acuerdos, con el ánimo de que
los países fir mantes tengan la posibi l idad real de comenzar el pro
ceso, sin caer en utopias ireal izables. situando los recursos, econó 
micos, técnicos y humanos disponi bles que permi tan ini ciar el pro 
ceso en términos concretos y avanzar hasta donde los mismos lo

perm itan.
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•

POLlTICAS CULTURALES DE
LOS PAISES SIGNATARIOS DEL
"CONVENIO ANDRES BELLO"



CONFERENCIA DE VENECIA

UNESCO

DERECHO INDIVIDUAL

A LA CULTURA

DERECHO SOCIAL

A LA CULTURA

"La pol ítica cultu ral es el conj unto de princi pios operat ivos, de
práct icas y proced im ientos de gestión admi stra t iva o presupestaria,
de intervenci ón o no intervención, que deden servi r de base a la ac
ció n del Estado tendiente a la satisfacción de ciert as necesidades

cu lturales de la comu nidad" (1)

(1) Tomado del texto Pol íti cas culturales de los países signa tarios

del CAB .
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CULTURA UNIVERSAL

"l' '"POLlTICA CULTURAL NACIONAL

~
V

ESTADO -- CULTURA
~~

POLlTICA CULTURAL ANDINA
~ ~



1 •

FUNCIONES
CULTURALES
DEL ESTADO
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FUNCIONES OPERATIVAS

CULTURALES DEL ESTADO
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APOYO A LA CREACION
ARTIST1CA

PROPUESTO A LA

CONFERENCIA DE

BOGOTA

RECONOCIMIENTO A LA

CREACION ARTISTICA COMO
ELEMENTO ESENCIAL

PARA LA AFIRMACION
CULTURAL

VINCULACION DEL ARTISTA

A LA ELABORACION DE LAS

POLlTICAS CU LTURALES

NACIONALES

VINCULAC10N DE LOS

ARTISTAS A LA DIFUSION

MASIVA DE SUS OBRAS

RECONOCIMIENTO DE

LA LIBERTAD DE

CREACION ARTISTICA

ADOPCION DE MEDIDAS

SOCIALES, JURIDICAS Y

ECONOMICAS PARA EL ARTE

INTENSIFICACION ~ D E L

INTERCAMBIO ART1STlCO

CON LIBRE C1RCULACION

DEL ARTE ENTRE PAISES



EDUCACION ARTISTICA

y ESTETICA

LA EDUCACION ARTISTICA COMO
CONDICION NECESARIA PARA
LOGRAR LA AFIRMACION DE
LA IDENTIDAD CULTURAL DE
LOS PUEBLOS

NECESIDAD DE ESTABLECER
O MEJORAR LOS SISTEMAS
DE ENSEÑANZA ARTISTICA
PARA QUE CONSTITUYAN UN
TODO INTEGRAL

LA EDUCACION COMO ESTIMULO
A LA CREATIVIDAD ARTISTlCA



IMAGENES DE LAS POLlTICAS
EDUCATIVAS

A NIVEL NACIONAL

POllTICAS

El gobierno nacional se ha preocupado de realizar una compilación
de variados análisis y opiniones sobre las polltlcas y programas edu
cacionales, antes de establecer sus "poi (ticas y programas sectoria
les de desarrollo social cultural y educación"; por este motivo no es
nuestro interes ser reiterativos en enfoques que con gran amplitud
diagnostican la situación actual de nuestro sistema educativo, sin
embargo es necesario considerar con responsabilidad, y espir ttu de
esfuerzo,la realidad de nuestra situación educativa que en térmi
nos generales "es similar a la situación de comienzos de siglo , tan 
to en sus aspectos referentes a la teorra de la educación, teorras de
aprendizaje, proceso educativo, como en la articulación de los ni 
veles y funci ón de la educación en la vida personal y social" (1 )

El gobierno nacional, con un enfoque ampl io , plantea las poI (t ica s

cultural y educacional , en el Plan Nacional de Desarrollo '980 
'984 del Gob ierno democrático"; y en él señala claramente su po
sición , Señala por ejemplo que su poi rtica cultural es humanista,
participativa, democrática, ecuatoriana, respetuosa de la libertad
y alentadora de las formas propias de la cultura popular; que es
necesario reorientar la educación, con la voluntad de ponerla al
servici o de ta const rucción de un nuevo país. de una sociedad jus
ta y con una clara identidad nacional.

Se determina a conducir el gasto público hacia la educación, pro
poniéndose destinar para ésto el 30 por ciento del presupuesto
del Estado con lo cual, viabilizará el impulso que quiere dar a
los programas pre-escolares , primaria, educación media, educa
ción superior, educación especial, orientación y bienestar estu
diantil, tecnoloqra educativa, perfeccionamiento docente, investi
gación y evaluación, tecnoloqra educativa, construcción y equi
pamiento de locales, educación abierta y educación ffs ica, de
portes, recreación y alfabetización. Y, en el mismo plan , señala
los objetivos y las estrategias trazadas para la polftica educacio 
nal a_
(1) Tomado del discurso pronunciado por el Sr. Ministro de Educación el

día 8 de septiembre de 1980.
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"Objetivos

i. For mar integral , armón ica y permanentemente a todos los
ecuatorianos, con una orientación nacional, científica, técni
ca, humanista, democrática , crít ica y creativa para la autorea
li zación del hombre y la organización de una sociedad justa,
dinámica, igual itar ia, participativa y autodeterminante.

ii . Propender a la formación integral del hombre, guiando su de
sarrollo físico, mental y emocional , coadyuvando el mejora
mi ento sustancial de sus condiciones de vida para que dentro

de un marco de justicia social alcance su realización huma 
na.

1I1 Organizar y f omentar acti vidades de investigación de tr aba

jo, de tal manera que se logre la formación de actitudes crí

ti cas e innovadoras, propugnando la solidaridad humana, la
acción comunitaria, y la elevación del nivel de participación
po l ít ica, con mira s a favorecer al desarrollo económico y la
consol idación de la democracia

iv, Propender al logro de la integración nacional. Para esto es im
prescindible partir del reconocimiento de que nuestro país es
cult uralmente heterogéneo, por lo cual no cabe una integra
ción que signifi que la destrucción de las culturas hasta ahora
subordinadas, sino una integración que se haga sobre la ba
se de su unidad , en igualdad de condiciones. En f unción de
este mismo objet ivo , es necesario que la educación tenga un
carácter nacional.

v. Promover la parti cipación consciente de nuestro pueblo en la
construcción de un país nuevo, para lo cual se requiere des
plazar, de la educación, el autoritarismo.

VI. Cultivar el amor y el respeto por el trabajo manual e intelec
tual. No conviene, entonces, una educación memorística, si
no una educac ión que vincule orgánicamente el con oc imien

to y el trabajo .
vii. Impulsar la invest igación científica y tecnológica, en función

de nuestros recursos naturales y de los requerimientos de las
actividades productivas, como medio idóneo para contrarres

tar la dependencia externa.



viii. Asegurar la salud física. mental y emocional para el equili 
brio biológico, psico lógico y soc ial de la persona

ix . Fortalecer los serv ici os de orientación vocacional y profesio
nal en to do el proceso educativo .

x. Preparar al hombre para la uti l ización adecuada del t iempo de
descanso y la recreación individual y colectiva.

xi. Desarrollar las aptit udes necesarias para la apreciación y crea
ción del art e en sus dist intas mani festaci ones.

Estrategias

Para Que los obj eti vos ante r iormente exp uesto s puedan cr istal izar
se, la educación, aparte de contar con el indispensable apoyo eco
nómico y po i (tico. tiene que atender, como ya quedó anotado . a
su propia raciona l ización para lo cual se necesi tará de la '

i Expedición de una nueva Ley de Educación y Cultu ra que re
coja y amplie los obje t ivos antes exp uestos.

11 Cent ral ización de las decisiones de poi ít ica educat iva y
descentral ización y desconcentra ción adm inist rat ivas; lo que
se l levará a cabo sobre la base de dive rsas instancia s de
planif icación , programación, ejecución , evaluación y del
establecimiento de unidades de coordinación entr e la educa
ción formal y no formal.

i i l In tegración coherente de los niveles del sistema educat ivo,
buscando que cada uno de ell os sea term inal en sí mismo y
no necesariam ente un paso para el siguiente nivel.

iv. Institucional ización de la educación no escolar izada, con el
propósit o de ofrecer oportunidades educat ivas a quienes
quedan al margen del sistema educat ivo forma l.

v . For talecim iento de la plan ificación educativa en coord ina
ción con los organismos de plani fi caci ón nacional y regio

nal.
VI . Evaluación permanente de la educación nacional, a fin de

orien tar en forma ópt ima la toma de decisiones que asegu
ren el mejo ramiento cual itat ivo y cuanti ta ti vo de la ense

ñanza.
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vii. Revisión integral de los planes y programas, a fin de adecuar
los a los objetivos , hacia los cuales se enrumbará la educa
ción.

viii . Formación, capacitación y perfeccionamiento de docentes.
Con este propós ito se analizarán los planes y programas
ex istentes y en su posible reformulación se dedicará parti
cular interés a los docentes rurales. Además, se expedirá la
Ley de Carrera Docente.

I X . Adaptación del currículum a los requerimientos regiona
les y a las realidades urbana y rural con sentido de integra 
ción nacional, part iendo de una exhaustiva investigación
cient íf ica con criterios de fle xibilidad. La elaboración de los
textos escolares, será de exclusiva responsabilidad del Minis
terio de Educació n , que tratará de armonizar y convertir
los en verdaderas guías del maestro.

x. Investigación de los perfiles profesi onales que requieren los
diversos sectores de la economía, a fin de orientar la elabo
ración de planes y programas de la educación media y supe
rior, y de los cursos de capacitación.

xi. Ori entación hacia el conocimiento objetivo de la realidad na
cional, dando amplio espacio a las ciencias sociales, tanto en
la For mación y Capacitación de Docentes, como en la actua
lización y conten idos del currículum.

x ii. Creación de un sistema nacional de práctica técnico-profesio
nal, que permita la integración orgánica entre los estableci
mientos educativos técnicos, secundarios y superiores y los
de capacitación , y las empresas para enriquecer la práctica
de los alumnos, fam iliarizándolos con el trabajo y técn icas
productivas. De esta manera se facilitará también a los e
gresados, su posterior inserción en el mercado ocupacional.

x i ii. Aplicación del sistema de nuclearización que se fundamenta
en la integración de la educación al desarrollo económico y
social, con la participación activa de toda la población, Este
sistema se implementará preferentemente en la zona rural.
En las escuelas establecidas en las zonas de predominante po
blación indígena, la enseñanza-aprendizaje se realizará en
Quichua o en la lengua vernácula respectiva a más del caste
llano.



xiv. Propiciar la coeducación y dar mayores oportunidades de ac
ceso a la mujer a profes iones que tradicionalmente han sido

privativas del hombre.
xv Impulsar los proyectos de investigación y f ormación de post 

grado en los campos señalados como prior itarios para el desa
rrollo del país.

xvi Implementación de mecanismos que hagan real idad la part ici
pación de los medios de comu nicación social en la di f usión
de programas cient (ficos, técn icos, culturales y d vicos, coad
yuvando posi t ivamente en la tarea educat iva. Esta parti cipa
ción , debidamente orie ntada, es imprescindible para la exten
sión y ef icacia de la educación y para la preservación de nues
tros valores culturales.

xvi i Coordinación de las acciones de carácter educat ivo empren
did as por organismos públicos y pri vados. nacionales e inter
nacionales; y. fij ación de una est rategia de colabora ción que
comprende un diál ogo permanente con establecimientos e
ducat ivos, organismos representativos de docentes, estu dian
tes y padres de famili a.

xvi ii . Expedi ción de la Ley de Carr era Docente que con temp le a
más del Escalafón y Sueldos; el derecho a la capacitación y
perf eccionamiento cont ínuo y sistemático; el comp rom iso
del maestro con la comunidad, esurnulos al perfeccionamien
to , ef iciencia en el trabajo , produ ctividad profesional y el a
provechamiento de los recursos docentes capacitados en el
país y en el exterior .

xix. Reorientación y fortalecimiento de los programas de educa
ción especial para los alumnos excepcionales y personas que
necesitan rehabilitación,

xx Capaci tación de la población para la organiza ción y mejora
miento de la producción; para el mejoramiento del empleo ,
el ingreso y el bienestar; para integrar a los grupos ind (genas
a la acción productiva y a los benefi cios de desarrollo del
país e integración de la mujer campesina (2)

(2) Tomad" del Plan Naci on al de Desa rrollo



IMAGEN OBJETIVO La Imagen ob jet ivo que el Plan Nacional de Desarrol lo , se ha fijado

con respecto a la educac ión, se resume en una serie de cuadros que

d coriu nuación incluimos, los mismos constituyen la cuan t if icación

de las metas que se esperan cump l ir en los dist in tos niveles de edu

cación , en el tiem po especi f icado para el p lan , es decir en el perío-

do 1980 1984

Para la elab orac i ón de los cuadros se consideran como base las cr

tras obt enidas en 1979 La proyección , esta suje ta a, la apl icac ión

de las oo ht icas edu cacrona les
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METAS FISICAS DE EDUCACION PRE-PRIMARIA
AÑOS 1979 - 1984

Cuadro No.l

METAS Año Base Incremento Total

1979 1980 1981 1982 1983 1984 80-84 1984

Matrícula 34.707 4.164 4.954 5.396 6.389 6.624 27.527 62.234
Profesores 1.130 140 193 218 269 291 1.111 2.241
Relación alumno/profesor 31 31 30 29 29 28 ------ ------
Coeficiente Escola r i zación 13.4 14.5 15.7 17 .0 18.5 20.0 ------ ------

FUENTE Y ELABORACION: Sección Educación y Capacitación • CONADE



Cuadro No. 2A
COSTOS EN GASTOS COR RIENTES Y FINANCI AMIENTO EN PRE·PRIMA RIA

(Millones de sucres de 1979)

Año base Incremento

1979 1980 1981 1982 1983 1984 79 - 84

PRE-PRIMARIA

Pre supuesto del l s t ado 1/ 37 . ?* 99.2 * 117.5 138. 8 165.7 196. 2 l'J9.0
Municipios y Consejos Pr ov . 2 / 1.5 3.5 3.0 2 . 5 1.5 l. ~

Sect or Privado 3/ 32 .G 36.9 41.7 4 6.7 52. 8 59.1 26 .)

T O TAL 71. 3 139.6 162.2 l88.0 220 . 0 255 . 3 184. 0
I

I •

• Son Cifras presupuestadas

1/ Incluye el costo del aumento de sueldo básico de los docentes a 5.000 sueres, tanto para los existentes como para los que s
tienen que crear de acuerdo al Plan.

2/ Incluye el costo del aumento de sueldo básico de los maestros a partir de 1980, por ello . a pesar de que desde este año co
mienza a dimi nuirse el número de maestros : los costos aumentan en los primeros años .

3/ El aporte del sec tor privado fue estimado en base al costo por alumno, público (por carecer de información de los ingresos
pro pios del sector pr ivado).

FUENT E y ELABORACION : Sección Educación y Capacitación CONA DE
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Cuadro No. 3

METAS FISICAS DE EDUCACION PRIMARIA
AI\IOS 1979 - 1984

Año base INCREMENTOS Incremento TOTAL

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1980 - 1984 1984

Ha t r í cul a 1.427.166 61.915 67.564 71.200 78.461 79.499 358.639 1'785.805
Profesores 39.003 1.613 1. 862 3.069 2.448 3.617 12.609 51. 612
Relación alumno/profesor 37 37 37 36 36 35 -------
Coeficiente escolarización 104.6 105.3 106.2 107.0 108.0 108.8 -------
Coeficiente permanencia 53.3 54.5 57.5 60.7 63.8 67.9 -------
Egresados l/ 161.790 172.360 186.370 200.450 210.600 225.910 -------
Aulas 34.191 484 2.257 2.531 2.769 4.424 12.465 46.656
Relación alumno/aula 42 43 42 41 40 38 -------
Número de Profesores
a fiscalizarse 2/ 195 220 235 268 918 -------

NOTAS: 1/ Son cifras totales a cada año
2/ Comprende los profesores existentes

ELABORACION: Secci6n Educación y Capacitaci6n - CONADE



*
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Cuadro No. 4

COSTOS EN GASTOS CORRIENTES Y FINANCIAMIENTO DE EDUCACIO N PRIMARIA
(Millones de sucres de 1979)

Año Base
1979 1980 1981 1982 1983 1984

h I H lt\I{ I A 3.32~.3 6.434. I 7 . 002 . 9 " . l) r r -
8 . ~94 .)I • ...,"(' .) • ~ •• ~ ;.,..y. • I

Presupuesto de 1 Estado 1/ 2.576.3 * 5.732.9* 6.335.6 6.913.9 7.381.5 8.058. 8
r'1unicipios y Consejos
Provinciales 311.2* 281.0 251.9 219.0 179.0 136. 3
Se ctor Pri vad o 2/ 437. 8 420. 8 415.4 410.4 404 .2 399.4

Son cifras presupuestadas.

Incluye el costo del aumento de sueldo básico de los docentes a 5.000 sucres, tanto para los existentes como para los que
se tienen que crear de acuerdo al Plan y la fiscal ización de 573 profesores mun icipales repartidos: 181 en 1981 ; 187 en
1982; 26 en 1983 y 179 en 1984. La di ferencia de profesores a fiscalizarse de acuerdo al cuadro No. 3, consta en el .
cuadro No. 27.

2/ El aporte del sector privado fue estimado en base al costo lPo r alumno público y el aporte que recibe el sector pr ivado del
Estado (por carecer de información de los ingresos propios del sector privado)

FUENTE Y ELABORACION: Sección Educación y Capa citación - CONADE
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Cuadro No. 6

COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EDUCACION
PRIMARIA PUBLICA 1/

Años 1980 . 1984
(Millones de sucres de 1979)

Calendario de Inversiones

1980 1981 1982 1983 1984 Costo Total

Construcción y Mobiliario
Escuelas Primarias 100.0 536.8 493.7 568.9 788.8 2.488.2

Presupuesto Estado 24.7* 356.6 313.5 388.7 608.5 1.692.0

tvlunicipios y Consejos
Pr ovi nci a l e s 75 . 3 180.2 180.2 180.2 180.3 796.2

Son cifras constantes en la Proforma del Presupuesto del Estado para el año de 1980
1/ Los costos y financiamiento de inversiones de Primaria solamente se ha realizado para la ed ucaci6n

estatal por carecer de informaci6n para plan ear la privada

FUENTE: Departamento Ecuatoriano de Construcciones Escolares (DECE) . Ministerio de Educación.
ELABORACION: Sección Educaci6n y Capacltación > CONADE



METAS FISICAS DE EDUCACION MEDIA
ANOS: 1979 . 1984

Cuadro No.'

Año base

1979 1980

INCREMENTO

1981 1982 1983 1984

Incremento

1980· 1984

TOTAL

1984

Ma trícula
Ciclo Básico
Cic l o Diversificado
Profe sores
CI clo Básico
Ci c l o Diversificado
Relación Alumno/Profesor
Ciclo Básico
Cic l o Diversificado
Coeficiente Escolarización
CIclo Básico
Cicl o Diversifi cado
Coef icie nt e Permanencia
Cj c l o Bási co
Ci clo Di versificado
Egre s ados 1/
Ci clo Básico
Cic l o Dive rs i f icado
Human i da de s Modernas
Té cni co Profesionales

Té cnico (Administración otros )

Técnicos (Agropecuaria, industrial, et c )

Institutos Normales

)21.600
356 . 920
164 .680

33.336
22 . 350
10.986

16
16
15

46.7
61.2
30 .8
50.1
74 . 6
77 . 9

131. 750
84.907
46 . 843
29 . 754
150401

2 . 464

12.937

1.688

48.800
40.380

8.420
1.212

970
242

17
17
15

49.7
66.3
31.5
55.0
75.9
78.4

154.404
102.030

52.3 74
33 .436
17.199

6.071

11.128

1. 739

53.600
40. 200
13 .400
1.421
1.135

286
17
18
16

52.7
70.6
33 . 1
55.9
76.5
78 .9

165.003
104.980
60. 023
38. 823
19. 207

6.780

12.427

1.993

53. 600
36. 820
16.800

890
444
446

18
19
17

55.5
73.9
35 . 1
58.7
76.7
79.5

177.712
111.120

66.592
42.197
21. 450

7.572

13. 878

2.945

54.500
42.540
11. 940

1.094
745
349

19
20
17

58.2
78.0
36.2
62.1
76. 8
79.6

200 .220
120.520

79. 700
52.221
23.954

8.456

15.498

3.525

48.000
38.570
9.430
1.274

976
298

20
21
18

59.2
80 . 7
36.5
64.5
77 .6
80 . 5

205.766
120.030

85 . 736
55.193
26.751

9.443

17.308

3.792

258.500
198.510

59. 990
5. 891
4.270
1. 621

903.105
558. 680
344. 425
221. 870
108.561

38.322

70. 239

13.994

780.100
555.430
224 . 670

39.227
26.620
12.607

NOTA 1/ Son cifras totales en dada año
FUENTE: Estadísticas de l Ministerio de Educación · Plan Recursos Humanos CONADE
ELABORACION: Sección Educación y Capacitación . CONADE
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COSTOS EN GASTOS CORRIENTES Y FINANCIAMIENTO DE EDUCACION MEDIA
(Millones de lucres en 1979)

Cuadro No. 7

Año base AÑOS

1979 1980 1981 1982 1983 1984

MEDIA 3.336.3 4.476.1 4 . 734.8 4 . 920 . 7 5.125.7 5. 287 . 9

Presupuesto del Estado 1/ 2.402.2* 3 .414 . 5* 3 . 507 . 7 3.599.9 3.692.5 3.784. 9
Rent as Propias Coleg. 62.3 67.2 71.8 78 . 3 84.5 90 .7
Municipios y Consejos
Provinciales 28.0 26.2 23.3 19.9 16.3 12 . 3
Sector Privado 2/ 843.8 968.2 1.132.0 1.222.6 1.332.4 1.400.0

• Son cifras presupuestadas.
1/ Incluye el costo del eumento da sueldo básico d los docen d media a 6.000 sucres, tanto para 101 existe ntes

como para los program dos en el qu inquenio.
21 El aporte del sector privado fu o estimado en basa el costo por alumno público y J porte qu rael 01 sector prl·

vado del Estado, puesto que, se carece de información de las rentas propl s de los col ios particular l.

FUENTE Y ELABORACION: Sección Educación y Capacitaci6n - CO ADE
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Cuadro No. 8

COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE
EDUCACION MEDIA PUBLICA 1/

Años 1980 - 1984
(Millones de sucres de 1979)

Calendario de Inversiones Costo
1980 1981 1982 1983 1984 Total

Cons t r ucción y
Equipamiento de Media 36.7* 383.6 556.3 619 . 4 532.5 2.128.5

Pre s upuest o del Estado 26 . 1 306. 6 470. 3 288 . 6 512.4 1. 604.0

Muni c i pi os y Consejos
Provinciales 15.6 15.5 15.6 15.5 62. 2

Préstamos BID 10. 6 61.4 70 . 5 315 .2 4. 6 462 . 3

Son cifras constantes en la Proforma del Presupuest o del Estado para el año 1980 .
1/ Los costos y financiamiento de Inversiones de Media solamente se han realizado para la educaci6n estatal por carecer

de informaci6n para planear la privada.

FUENTE: Departamento Ecuatoriano de Construcción Escolares (DECE) . Ministerio de Educaci6n
ELABORACION: Sección Educación y Capacitaci6n - CONADE
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Cu dro No.9

COSTOS EN GASTOS CORRIENTES Y FINANCIAMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR
(MlIIones de lUcres de 1979)

Año Base AI\IOS

1979 1980 1981 1982 1983 1984

SUPEIUOR 1. 785.3 2.241.0 2.324.4 2. 649.1 3.041. 9 3.539.3

Presupuesto de l Estado 1 . 080.2* 1.440.1* 1.467.4 1. 602 . 7 1.840 . 3 2.141.3

Otras rentas públicas 659.3 749.4 80 1. 1 978 . 4 1.123.5 1. 307.2

Municipios y Consejos
Provinciales 1.4 2.8 2.9 3. 2 3. 7 4. 3

Sector Privado 1/ 44.4 48 . 7 53.0 64.8 74.4 86.5

• Son cifra. presupuestad correspondl n s I Presupuesto del Estado de 1979 y 8 la Proforma del Presupuesto del
Estado ra 1980

1/ El aporte del sector privado fue est lm do b del costo por lum no d I s ctor p6blico y el aporte qu r i n la.
Univenidad P rticular d I Es do t rav4s del Pr upuesto y otras rentas p6b I , pu • I d Informaci6n
de los ingresos propios que tienen tos institutos.

FUENTE y ELABORACION: Sección Educación y Capacitaci6n - CO ADE



COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS
DE EDUCACION SUPERIOR

Años 1980 - 1984
(Millones de sucres de 1979)

Cuadro No. 10

Calendario de Inversiones

1980 1981 1982 1983 1984 Costo T.

Cons t ru cci ón y
E" qui pami e nto de Educaci ón
Supe r i or (inclu ye ESPOL) 490.0 L0 2. 8 262 . 8 266. 6 367 . 8 1. 409.0

I)r e supue sto del Estduo 490 .0 36 . 0 92 .0 93. 0 128.7 840 .0
Pré stamo BID 66 .8 170. 8 173.3 239 . 1 650. 0

FUENTE: Presupuesto del Estado 1980, Escuela Politécnica del Litoral (ESPOLl
EL ABORACI ON: Sec ció n y Capacitació n - CON ADE
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Cuadro No. 11

MET AS FIS ICA DEL PROGRAMA DE EDUCA CION ESPECIA L , AÑOS 1980 84

Concepto 1980 198 1 1982 1983 1984
Total

'198 0 - 198 4

Uni dade s Pr ovi ncia l es 10 10 20

Institutos Regionales de Diagnósti co 1 1 1 1 2 6

Establecimientos de Educaci ón
Especial S S S 5 5 25

Aulas Recursos 20 20 20 20 20 100

Plazas para profesores de Educa-
ción Especial 35 35 35 35 35 175

Plazas para Psicólogos educati-
vos de aulas re cursos lÚ 10 10 10 10 50

FUENTE: Sección Orientación y Bienestar Estudiantil - MIN. EDUCACION

ElABORACION: Sección Educación y Capacitación CONADE



COSTOS EN GA STOS COR RIENTES DEL PROGR AMA DE ED UCACI ON ESP EC IA L FINAN CIADO
PO R EL PRES UPUE STO DEL EST ADO, A ÑOS 198 0 - 84

Cuadro No . 12

(Millo nes de su cres de 19 79 )

Co ncept o 198 0 1981 1982 1983 1984

InstituLos re qíona Ie s de diagnóstico 1/ 1.4 2 .7 4 .2 5 .6 8 .3
Gas tos de pe r so na 1 1. 3 2. 5 3 . 8 5.i 7 .6
i\r re nda mi e n t o 0 . 1 0 . 2 0 .4 0 .5 0. 7
Estab lecimie ntos de edu ce c í ón e s pe c i a l 1/ 6 . 1 12 .2 18 .4 24 . 5 30 .6
Gastos de pe rsona 1 5 .5 U. O 16 .6 22 . 1 27 . 6
Ar rendam iento 0 .6 1. 2 1. 8 2 . 4 3 . 0
Aul a s Rec urs os 1.6 3 .2 4 . 7 6 . 3 7 .9
Ga s t os de pe r sona l 1.6 3 .2 4 . 7 6 .3 7 . 9

rOTAL 9. 1 18 .1 27 . 3 36 . 4 46 . 8

Ca s t os de Pe rsona l 8 . 4 16 .7 25 . 1 33 . 5 43 . 1
Ar r e nd amí.ento 0 . 7 1.4 2 .2 2 .9 3. 7

1/ El equ ipa mient o de estos inst it ut os se reali zar á a t ravés de do naci ones y co nve nios

FUE NTE: Se cción de Or ien ta c ió n y Bienestar Est ud ian til - MIN. EDUCACI O N

ELABO RAC IO N : Secci ó n Educación y Capacitaci án > CONADE
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Cuadro No. 13

METAS FISICAS D EL PROGRA MA DE AL FABET IZACION. AÑOS 1980 - 84

Año base Total

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1980 - 84

Ha t. r Lc u l a 94 . 307 174.075 298 . 093 ¿¡6 . o C)2 1 ~!( ) . 171 I 20 . oU b 1. 059 . 639

- Urbana 17. 983 55.556 121.622 105. 263 51. 282 12.500 356 .2 23
- Ru ra l 76, 324 118.519 176 .471 171.429 138 .889 108.108 713 . 416

Al f abe t i zaci ón (comuni t arios ,
pr ofe sores , volun t arios) 5. 987 10. 679 17. 846 16.692 11. 823 7 . 838 64 . 872

- Urbano 899 2 . 778 6. 081 5 . 263 2. 564 625 17. 311
- Rura l 5 .088 7. 901 H. 765 11 . 429 9 .2 59 7. 07 47 .561

Comuni dades Ce nt r os 2 . 000 4. 000 4. 000 4.000 1 . 000 15 . 000

- Urb a na s 600 1.000 1 . 000 1.200 200 4 . 000
- Rura l es 1 .400 3.000 3. 000 2 . 800 800 11. 000

Pr omovi dos 1/ 61 . 300 120.000 210 . 000 200 . 000 140.000 90.000 760.000

- Urbano 11.316 40. 000 90.000 80 . 000 40.000 10.000 260 . 000
- Rura l 49. 984 80.000 120. 000 120.000 100.000 80 . 000 500.000

Re l ación A1umno/A1fabetizadores 16 16 17 17 16 15

-Urbano 20 20 20 20 20 20
-Rura 1 15 15. 15 15 15 15



Cuadro ~o. 13
Con tinuación

Año base Total

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1980 · 84

l oe f i c i e n t e de Al f a be t i za c i ó n 78 . 0 80 . 9 8 ) . 5 tJ:J . 6 92 .4 Y4 . 1

- Urbano 91. 9 92 .0 95. 4 98 . 0 98.7 98 . 2
- Rura l 66 . 3 71. 1 76.6 81. 9 86 . 6 90 .2
Coe f i cie nte d e Promoción 65. 0 68 . 9 70 .4 7? . 3 73 .6 74 .6
- Urba no 62 . 9 72 .0 74 .0 76 . 0 78 . 0 80 .0
- Rura l 65 . 5 67 . 5 68 .0 70 .0 72 . 0 74 . 0
r~e l a ci ó n Alu mnos / Cen t r o 87 . 0 75 . 0 69 . 0 48 .0 121. 0
- Urban o 93 . 0 122. O 10) . O 4 3 . 0 63 .0
- Rur a l 85 . 0 59 .0 ~ 7 . 0 50 .0 l jS . U

1/ Corresponde al Númerp de alfabetizados por año
FUENT E: Minis terio
ELABORACIO N: Secció n Edu cación y Capac ita ción - CONADE
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Cuadro No. 14

COSTOS EN GASTOS CORRIENTES Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
DE ALFABETIZACION

AÑOS 1980·1984
(Millones de lucres de 1979)

Programa 1980 1981 1982 1983 1984

TOT AL GASTOS CORRIENTES 193. 2 284 .3 280 . 6 217 .2 164 . 5

Pre supue sto del Estado 193. 2 284 .3 280 . 6 217.2 164.5

- PERSONAL ALFABETIZADOR

Presupuesto de l Estado 168. 0 264 . 0 264 .0 204. 0 156 .0

- MATERIAL DIDACTICO

Pre s upuesto de l Estado 6 .2 11. 5 7.8 5.9 3 .9

- CAPACITACION DEL PERSONAL PROMOTOR
Y ALFABETIZADOR

Pre supuesto de l Estado 5.0 2 . 5 2 .5 0.5 0 .2

- MOVILIZACION DEL PERSONAL

Presupuesto del Estado 4.4 5 . 3 5.3 5.3 3. 6

- OTROS 1/

Pre supuesto del Estado 9 .6 1.0 1.0 1.5 0 .8

1/ Comprende gastos de investigación movilización y difusión.
FUENTE: Ministerio de Educación
ELABORACION: Secci6n Educación y Capacitaci6n • CONADE



COSTOS DE INVERSIONES Y FINANCI AM IENTO DEL PROG RAMA DE ALFABET IZACION
AÑOS 1980 -1984

(Mi ll ones de sucres de 1979)

Cuadro No. 15

Total

lüTAL INVERSIONES

Presupuesto del Estado

1980

7.9

7.9

1981

8.4

8.4

1982

8.7

8.7

1983

8.9

8.9

1984

9.1

9.1

1980 · 84

43.0

43.0

FUENT E: Mi nister io de Educación
ELABORACION: Secció n Educación y Capacitación - CONADE



SITUACION CUALITATIVA
y CUANTITATIVA DE LA

EDUCACION EN EL PAIS

Con el ánimo de llevar a niveles de ejecuc ión la poi (uca educacio nal
y con el afan de apo rta r co n propuestas concretas debidamente
tun cíamenradas en la reali dad de la problemáti ca educacional en el
pafs el "IADAP" antes de pr esentar sus contribuciones a la formu
lación de un prog rama de enseñanza en artes plást icas, quiere pre

senta r una serie de gráf icos y cuadros , que tant o en el nivel cuali
tat ivo como en el cuant itat ivo , const ituyen un diagnósti co necesa
ri o para evidenciar y fu ndamen tar los puntos de vista sobre los cua

les realiza su pr opuesta.
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SITU ACION CUA LITAT IVA DE LA ENSEtilANZA; SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

SISTEMA EDUCA TIVO

PRESUPUESTO ECONOMICO 111. 1\

lV 1
I SUF ICIENTE INSUFI CIENCI A DE RECU RSOS IN A D ECUADA RELACION PROFESOR · ALUMNO

........
DEF ICIT D E LOCA L ES ESCOLA RES ICONTRA DICCION ENTR E EL N IV EL

DI:' PROGRA MACION EL DE EJECUCI ON DE FICIENT E EQUIPAM IENTO I
POLl T ICA CU LTU RA L

~
NIV EL DE

<=)~
N IV EL DE REM UNERACI ON ES BA JAS I

EDUCA TI VA. PROGRAr'J1 A CION EJECUCION

~ S GREGA CION DE ASIG NACION ES ECONOM ICAS I
lr

FORMACION DEFIC IENT E INSUFICIENCIA D E SERV ICIOS I- DE BI ENESTAR EST UDIA NT I L
DE PROFESORES O DOCENT ES

UESV IACION ES EN LA EJECUCION

I D ESCO ECCION 1 ~ LOS ONOCIMI ENTOS IMPARTIDOS
EDUCACIÜN · ME DI O O CONT EXT O DEL A LUMNO I > NO SON A PLI CA BLES A L ME DIO

I I l'

D ESCON ECCION I ..
IPENSAM IEt ro DEL PROFESOR · INTERESES DEL ALUMNO >1 COMU I ACION DE FI CIENTE PROFESOR · ALUMN O

"r EDUCACION MAGI ST RA L
I

~ I II EDUCA CION EM IN E T EMENT E T EORICA

~¡ FAlTA D E PA RT ICIPACION DE L A LUMNO I
I RED UCCION D E LA CREAT IVIDA D ,

DESA RROLLO FRACCIONA DO .. SE EJERCITA EL INTELECTO Y SE ABANDONA EL
DE LA PERSON ALI DAD DEL ALUMNO DESAR ROLLO FISICO·EMOTI VO-5ENSI T1VO·VOLUT IVO..

I JI. MA XI MO ESFUE RZO EN LA ENSEt-:l A NZ ASUJECI N A T ECN ICAS PEDAG OGI CAS ANTIGUAS I ), .. PARA OBTEN ER UN MIN IMO E RENDIM I ENT O



SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION
NIVELES DE UTILIDAD PRACTICA DE LA ENSEÑANZA
EN LOS SECTORES URBANO Y RURAL

( PARENTESCO ) L- )O \ I' RO DUCCIO N

FACTORES ;'
CON SUMO =:jSICOSOC IALE S en

FArJlILlA "
Oo

PRODUCCION ) < ) m
GESTION O

~

)
O

< )CONS UM( ) INTERCAMBIO"

<.

En la realidad, el hombre se liga a su familia y a la sociedad a travé:

de mecanismos creados por el sistema social existente.
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SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION;

NIVELES DE UTILIDAD PRACTICA DE LA ENSEÑANZA
EN LOS SECTORES URBANO, RURAL.

< PARENTESCO

> < PRODUCCION )
FACTORES (=YNSUMO ) VI

FAMILIA SlCOSOCIALES Oo

) < ) m

<PRODUCCION GESTION O»
O

) <INTERCAMBIO )

o

El sistema educat ivo act ual, consider a al individuo com e
aislado, lejos de las relaciones que le son inherentes, prop
dale una serie de con oci mientos que nada tienen que VI

reali dad ocupacional, su situación sicosocial ni sus mecar
intervención en la sociedad.



SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION;
NIVELES DE UTILIDAD PRACTICA DE LA ENSEÑANZA
EN LOS SECTORES URBANO, RURAL.

< PAR~~TESCO >
( PROr> CCION )O

~rORES
~/SUMO )SICC ~OCIALES en

FAMILIA O

( PRO~/JCCION
/ (")

) ~T10N ) m
O
l>

G ; /UMO )

O

~CAMBIO )- - /

La consecuencia, es un Indiv iduo que no pued e actuar de une
nera úti l, eficaz ni para su familia n i para la sociedad , pues lo:

canismos de relación no los conoce a plenitud.
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SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION
CAPACIDADES INDlVUALES QUE SE DE SARROLLAN

INDIVIDUO INTEGRO CAPACIDAD
INTELECTIVA

CAPACIDAD
FI51CA

CAPACIDAD
VOLITIVA

CAPACIDAD
AF ECTIVA

El hombre es un ser integral con cuatro capacid ades básicas:
telect iva, la f isica, la volitiva y la efect iva.



SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION
CAPACIDADES INDIVIDUALES QUE SE DESARROLLAN

CAPACIDAD

INT ELECT IVA

CAP AC IDAD

FISICA

o

CAPACIDAD

VOLITI V A

o

CAPAC IDAD

A FECTIVA

El sistema euucanvo act ual , desarro lla el Intelec to y parte de la (

paci dad t ísica. de jando abandon adas las capacidades vohnva Y il fE

uva. por lo que al sali r (1",1 co leqro I"s Ill d lV IIJ U U S preser1ld" ole

Ciencia o re tardos en el desar roll o de su perso nalidad . 111I,srran r

inmadurez, t imidez falta de creati v idad y to rpeza man uel
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SITUACION CUALITATIVA DE LA EDUCACION

PROBLEMAS PEDAGOGICOS

o

Los pro fesores, deber Ian tener la capacidad de comunicarse
tement e con el alumno, siendo necesario para ello que lo e
da y situe en su justa etapa de desarrollo; pero, la formacié
oentes no ha superado aún las técn icas pedagógicas de hace
por lo cual, los contenidos de la educació n as] como las sin
de aprendizaje generalmente tienen un desface con las con
especif icas del alumn o; es común' irnpar tir conceptos te6r
tractos, en edades en que el n iño no los maneja.



IMAGEN CUANTITATIVA
DE LA EDUCACION EN EL PAIS
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NUMERO DE ALUMNOS Y PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS POLl TECNICAS OFICIALES y PARTICULARES RELACION
EN 1.979 ALUMNOS PROFESORES PROFE SOR -ALUt~NO

Ut{ I Vt:.RSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 51. 535 2. 201 1 cada 24
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 59.650 3.709 1 cada 16
UN IVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 10.843 427 1 cada 25
UNI VERSIDAD NACIONAL DE LOJA 3.694 274 1 cada 13
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 17.908 341 1 cada 53
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL 10.449 169 1 cada 61
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 10.254 379 1 cada 27
UNIVERSIDAD TECNI CA DE MACHALA 4.573 226 1 cada 20
UNIVERSIDAD TECNICA DE ESMERALDAS 5.170 156 1 cada 33
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 7.091 283 1 cada 25
UNIVERSIDAD TECNI CA DE BABAHOYO 9 . 806 403 1 cada 24
ESCUELA POL ITECNI CA DE CHIMBORAZO 5.073 184 1 cada 28

TOTAL UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITECNICAS OFICIALES 196.046 8.122 1 cada 24

UNIVERSIDAD CATOLICA DE QUITO 17.064 1.049 1 cada 16
UNI VERSI DAD CATOLICA DE GUAYAQUIL 4.722 470 1 cada 10
UNIVERSIDAD CATOLI CA DE CUENCA 2.924 255 1 cada 11
UNI VERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 5.649 288 1 cada 20
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR
DE LOJA 4.232 151 1 cada 28

10TAL U~IIV ERSIDADES PARTICULARES 34.591 2.213 1 cada 16

TOTAL GE~~ERAL 230.637 10.335 1 cada 22

ELABORADO POR : ARQUITECNIC . lADAP sobre los J atos publicados en "Estadísticas
de la Universidad EClUloriana"



PLANTELES, PROFESORES Y ALUMNOS Del PAIS,
CLASIFICADOS POR NI VelES Y SOSTENIMIENTO

PRE-PRH1ARIO
PRH1AR I O
MEDIO
TOTAL GE NERAL

PRE -PRmARI O
PlUMARIO
HEDIO
TOTAL GENERAL

PHf -PRI MARlO
PR I MARIO
M DIO
TOTAL GENERAL

P L A N T E L E S

TOTAL FISCAL r'1UNI ClPAL PARTICULAR

324 168 5 151
10 .3 60 8 . 391 565 1. 404
1.200 641 9 550

11.884 9. 200 579 2 . 105

P R O F E S O R E S

TOTAL I SCAL ~lUNI CIPAL PARTICULAR

910 462 21 427
37.161 28 . 050 2 . 081 7. 030
28 .806 18 . 136 390 10 . 271
66 .877 46 . 648 2 .492 17. 728

A L U ~1 N O S

TOTAL FISCAL MUNICI PAL PARTICULAR

28 . 504 15. 880 1. 039 11. 585
1 ' 338 . 119 1' 025. 668 85. 967 226. 484

469. 968 320 . 627 7. 636 151 . 705
1 ' 836 . 591 i: 362 .17 5 94.642 379.774

R E T E N S I O N E S ( Ap r -ox i mac.i ón he cha a l ~ o U )

PROMOVIDOS
NO PROMOVIDOS
DESERTORES
TOTAL GENERAL

TOTAL

1 ' 528 . 628
169 . 482
138.4 81

1'836. 591

FI SCAL

1 ' llO . 172
138 .942
113 .061

1 '362 . 175

HUNI ClPAL

77.039
9 .6 53
7. 950

94.642

P/ I TlCUl AR

341.417
20. 887
17.470

379. 774

~ U_PTE: SE CCION ESTADISTICA DEL tHNI STERIO DE EDUCACION

ELABORACION: ARQUITECNIC - IADAP
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COMPARACION EN PORCENTAJES Y POR
At\lOS, DEL TIEMPO DED ICADO A LAS MATERIAS
DE CULTURA GEN ERAL, OPCIONES PRACTICAS
Y ASOCIACION DE CLASES

AÑO CULTURA OPCIONES ASOCIACI ON
GENERAL PRACTICAS DE CLASES

1.966 72 % 19 . 8 % 8 .2 %

1.969 73 % 19 .8 % 7 . 2 %

1. 976 77 .2 % 17.1 % 5. 7 %

1.980 80 . 2 % 17 . 1 % 2.7 %



APRECIACION DEL BANCO MUNDIAL
DE DESARROLLO SOBRE LA SITUACION
EDUCATIVA NACIONAL

Enseñanza Primaria .

En el año escolar de 1973 ·74, había unos 1,2 mill ones de niñ os en
edad escolar y un nú mero parecido de alum nos matri culad os en es
te nivel , lo cual indica que se disporua de los servicios necesa rios
para una educación pr imar ia universa l. Había unos 40 alumnos por
aula y por maestro . En el perlado de 1974 ·2009 la pobl ación en
edad de 6 a 11 años aumentará en 1,6; 2,4. o 3,2 mill ones según las
pro yecciones baja, mediana o alta , respectivamente . A fin de cont i
nuar of reciendo enseñanza primar ia con carácter un iversal será ne
cesario crear nuevos puestos en las escuelas para ese númer o de a
lumnos, con to do lo que eso significa en lo que se refi ere a gastos
de capita l y ordinar ios. La diferenc ia entre la proyección baja y la
alta es muy importante. Si la población creciera según una trayec
toria semejant e a la proyección baja, el número de años alumno
de escolar idad que habr ía de proporcionarse du rant e el per iodo se
reduciría en 16,3 mil lones. lo cual equivale a los servic ios de
408.000 años-maestro . El número de nuevas aulas que habr ían de
construirse se reduci r ía en unas 40.000.
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POBLACION DE EDAD ESCOLAR CORRESPONDIENTE A DETERMINADOS AÑOS SEGUN
DISTINTOS SUPUESTOS SOBRE VARIACIONES FUTURAS DE LA POBLACION

(en millares)

Proyección 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

Primaria (6 - 11)

Al ta 1. 1.163 1.380 1.692 2.051 2.479 2.983 3.599 4.36 1
Media 1 163 1.380 1.641 1.936 2.660 2.630 3.051 3.538
Baja 1.163 1.380 1.631 1.838 2.061 2.288 2.523 2.753

Secundaria (12 - 17)

A lta 947 1.118 1.304 1.597 1.938 2.343 2.583 3.405
Mediana 947 1.118 1.304 1.567 1.834 2.144 2.490 2.889
Baja 947 1.118 1.304 1.539 1.736 1.948 2.164 2.387

Fuente: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica . Centro de Análisis Demográfico. Ecuador: Proyec-
ciones de Población por Grupos de Edad y Sexo 1974 - 2009. Quito, febrero de 1976



Enseñanza Secu ndaria.

En 1973 . 74 habla solamente 300.000 alumnos en las escuelas se
cundarias del Ecuado r. El nú mero de ni ños en el gru po de 12 a 17
años era de 94 7.000 a mediados de 1974, con un coefi cient e de
matrícula de un 32 por ciento aprox imadamente. Como es necesa
r io ofrecer alguna modal idad de educaci6n a esta pob lación para
que sea econ6micamente prod uctiva, el défi cit , de puestos escola
res en este gru po de edad ascendla a unos 647 .000. A fin de llegar
a una educaci6n media un iversal en el periodo hasta el año 2009 ,
será necesario crear más puestos escolar es. Si se cumpliera la pro
yección alta de pob lación , para el año 2009 se necesitarían 3 ,1 mi
ll ones oe nuevas plazas; si la poblaci ón aume ntara según se ilust ra
en la proyección mediana, se necesitarian 2,6 mil lones de puestos
nuevos; si la población crece según la proyección baja, tan s61 0 se
necesitarán 2;1 mi llones de plazas nuevas. La diferencia de creci
m iento demográfico entr e la proyecció n alta y la baja signi f icaría,
por lo tanto. un ahorro de construcción de unas 30.00 0 aulas se
gún la proporción actual de 34 alumnos por aula , y se reducirian
los gastos ordina rios en 7,9 mi llones de años-alumno de escolari 
dad.

Repercusione.s de las Proyecciones Demográficas en la Población
Económicamente Activa

La po lación económicamente acti va (PEA ) del Ecuador llegó a
cerca de dos millones en 1974. Tan s610 el 17 por ciento de la PEA
eran mujeres y' el 3 ,2 por ciento estaban sin empleo. Co mo la po
blac ión to tal era de 6,5 millones de habitantes en esa época, de ello
se deduce que por cada persona econó micamente act iva hab la 2;27
personas a cargo, excl uida la propia persona activa. Dado el rápido
r itmo del crecim iento demográfi co que se ha regist rado en los úl t i
mos años, la PEA continuará aumen tando por lo menos durante
los próximos 15 años. Después de ese periodo la tasa de creci
m iento de la PEA dependerá del nivel de fecundidad que predomi
ne en los próximos años.
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Educación

El nú mero de escolares que ingresan a la educación prima ria ha au
mentado con relativa celeri dad en el Ecuador, pasando de
1.116.000 niños en 1970 - 1971 a 1.318.000 en 1976 - 1977, o sea,
que ha aumentado a razón de 4 por ciento por año. El aumento de
la matrícula de la educació n secundaria ha sido aún más rápido ,
pues ha pasado de 216.000 en 1970 - 1971 a 431.000 en 1976
1977, esto es, ha aumentado a razón del 12 por cien to por año . La
relación ent re la educación secundaria y prima r ia pasó de 21 por
ciento en el año inic ial (1970 - 1971) a 33 por ciento en el último
año (1 976 - 1977). El crecim iento más rápi do , con todo , corres
pond ió al de los estudian tes que ingresan en la enseñanza superior ,
pues esta matr icu la se elevó de 40.000 en 1970 - 1971 a 70.000
en 1976 -1977 (27.4 por ciento por año) .

El coef iciente de deserción escolar de la instrucción prima r ia es to 
davía relativamen-te elevado. de 100 alumnos que ingresan d la es
cuela primaria sólo quedan 54 al principio del cuarto grado. Este
elevado coef ic iente indica que se corre el riesgo de una repetici ón
del analfabet ismo (secundario). especialmente en lo que conc ier
ne a la población rural. En la actualidad el nive l de analfabet ismo
de la población urbana es extraordin ar iamente bajo, pues no pasa
de 6 por ciento y es igual tanto para la población urbana inacti va
como para la población urba na acti va.

El rápido aumento de la educación un iversitaria , aunque simultá
neamente con un declinació n de su calidad, debido a una discu
t ible poi ítica de libre ingreso a las universidades, se tradujo en un
incremento muy considerable del porcentaje de empleados urba
nos con educación super ior . Este porcentaje ha pasado de 5,1 por
ciento en 1968 a 8) por ciento en 1975, porcentaje este últi mo
que se aplica a una población acti va mucho más elevada. El por
centaje de la pob lación activa con educación universitaria en las
ciudades prin cipales, Quito y Guayaquil , es incluso superior : de
13 por ciento en Quito y de 10 por cient o en Guayaquil. Este
proceso ha llevado, entre otros, a algun os camb ios en la estruc
tura de la dist rib ución del ingreso en el Ecuador durante el
pasado deceruo aproximadamente.



Esta tendencia se pod ría comparar con las pautas de educación a
sombrosamente dist intas - y prácticamente inalterab les -- de la po
blación aborigen del Ecuador. La població n abor igen total del E
cuador ascend ía en 1976 a 2.054.000 habitan tes (28 por ciento
de la población to tal). Está compuesta principalmen te de las tri
bus quechuas que habitan la Sierra, una región relativamente más
pobre. Solo una pequeña frac ción de los quechuas - unos 20.000
aborígenes en tota l - se asentó en la Provincia de Oriente . Impar
ti r educación a la población étnica plantea arduos prob lemas, por
var ias razones. Primera, el idioma. La pob lación aborige n usa su
propia lengua, en la cual se ha redactado pocos manuales escola
res. El obstáculo Iingü ísti co radica no sol o en la dificulta d de a
prender un nuevo idioma en la escuela - el español r , usado rara
vez en las zonas rur ales, sino también en la de aprender nuevos
símbolos (signos), cuya importancia no result a eJe l todo evidente
a la poblac ión aborigen rural. Segunda, la divergencia entre la
cultura famil iar, que sigue siendo básicamente étnica e involu
cra un dist in to sistema de moti v ción y comporta miento perso
nales, y la cultura impuesta por la escuela, básicamente de raigam
bre española y ajustada a distintos criterios y sistemas de valores.

Las diferencias ent re las l onas urbanas y rurales en las tasas de a
sistencia a la escuela primaria siguen siend o importantes. La ta
sa de asistenc ia escolar en zonas urbanas ha l legado al 100 por
cient o; en cambio , en las zonas rurales es el 67 ,2 por ciento.
A lrededor de un tercio de los niños rurales, principalmente de
origen étnico, permanece fuera del sistema escolar . Examinando el
pr oblema desde la perspect iva del pasado decenio , se observa un
progreso vi rtualmente idéntico en la asistencia a la escuela primaria
en las zonas urba nas y rura les. En las zonas urbanas el núm ero de
escolares incorporados a la educación primaria se increm ent ó en
4 ,6 por ciento en 1965 - 1973, pasando de 41 2.000 a 590.000 ni
ños. As í mismo, la tasa de rendi miento de la educación pr imaria ha
mejorado mucho en los pasados 15 años aprox imadamen te. A un
que solo el 17 por cien to de la pob lación rural egresa ba de la escue
la primaria a la escuela secundar ia entre mediados y f inales del de
cenio de 1960 , esta tasa se hao (a acrecido a 28 por ciento a med ía
dos del decenio de 1970. La tasa correspond iente a la población
urba na ha sido elevada, pasando de 62 por ciento en los años sesen
ta 69 por cient o a mediados de los años setenta .
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El analfabe ti smo en las zonas rurales, con todo, sigue siendo eleva
do. De una población rural t ota l de 2.04 1.000 habitantes en el
grupo de edad de 15 años o más, hasta el 38 por ciento eran analfa 
betos en 1974. Más de la mitad (56 por ciento ) de la población
rural analfabeta era de sexo fem ino. El problema de la pobla ción
étnica del Ecuador y, en especial, su bajo nivel de alfabetización re
visten cruc ial importancia para el desarro llo social del país. El anal
fabetismo y algunos ot ros facto res que se exami nan infra, como el
acceso inadecuado a unos mercados y cent ros de producc ión más
desarrollados, se reflejan en el bajo nivel de la product iv idad a9r(co
la y la escasa difusión que correlativamente tie nen los méto dos mo
dernos de cultivo en las zonas rurales de la Sierra habitadas por esta
población.

Afortunadamente el prob lema de la educación rural no carece de
solución especialmente si se ti ene en cuenta la capacidad de esta
población para asimi lar métodos modernos una vez que se les ha
demostrado su utilidad. Además, dada la importanc ia de esta po
blación en to tal, debiera considerarse de carácter apremiante la ne
cesidad de ajustar los planes de enseñanza de las escuelas rum ies a
las necesidades del medio. Ya se han ensayado medidas de esta (n
dale en otros países que t ienen un porcen taje sustancial de pobla
ción étnica . Sería út i l poder inst ituir seriamente un proceso de es
ta natu raleza en el Ecuador. Con todo, sería erró neo subo rdi nar
esas iniciativas a unas justifi cacio nes puramente económ icas. En
especial, cabe decir que podría ut ilizarse en mayor med ida la or
ganización de la población étn ica en comun as, que constituyen uno
de los más ant iguos sistemas de organización económica del conti 
nente sudamericano. En la actualidad, solo alrededor de 512.000
habitantes rurales (cerca del 13 por ciento de la población rural to
tal) están organizados en 1.600 comunas.



IMAGEN DEL

CURRICU LUM

EN LA EDUCACION

El resumen curr icular que incluímos. es recogido de la publicación
hecha por el Mi nisterio de Educación "P royectos de reforma curri
cular" , cabe señalar que el curr iculo all í planteado pretende perm i
ti r el desarr ollo máximo de la potencial idad, de los escolares, la in
tegración de la cult ura popular tradiciona l a la educación como
parte de una pol ít ica cu lt ural, científica y tecnológica autó noma;
la participación de la escuel en la comunidad y de la comunidad
en la escuela; la un idad teor Ia - práct ica; la f inalidad termi nal en
cada nivel y cont inuación de estud ios; la formación humanísti
ca técnica; el .principio de la diversidad de los contenidos y de las

formas de enseñanza, e·

Consti tuye un documento funda mental de referencia dada la im

portancia de su enfoque y de sus planteamientos.

I 1



A
RESUM EN CURRICULAR

NIV ELES NIVELES
ACT UALES PROPUESTOS OBJETIVOS BASICOS PLAN DE ESTUDIOS EST RAT EG IAS

1. Im pl em entaci 6n de la metod o loare.
1. Desarrollo de la personal idad m ater iales di dácti cos y act iv idades que

Aspecto: Intelectual el alum n o debe realizar para el logro
Cognosci tivo

AR EAS PERI ODOS SEM A NAL ES del ap re nd iza je.
Cread or 2. Esta blecen de la secuenc ia de las ac tl-
Soc ial

INTELECTUAL 7 / sem ana vldades de tal m anera que co rres ponda

Educación Educación
Afectivo a la fo rm a com o se p ro duce el conoc í-

Pre-escolar Pre-escolar
2. Desarrollo de mecanismos biológicos,

SOCI A L 5 /semana mient o.
motores psicológicos y sociales. 3. Preparan para el au t o-aprend izaje

3. Fortalecimiento de la personalidad a-
ARTI ST ICO· M A N UA L 8 /semana 4. En fat iz an el In ter-aprendizaje.

fectiva y emocional. 5. La na tura leza y uso de los materia les
4. Desarroll o de la v icia individual en Iuu -

F IS ICO 5 / S8 111Brlfl
d idác t ic os dan oreponderancl a a la o-

c i ón social. perat iv id ad sobre la co n tlpu rec l ón pe-
5 . Orie n tación ps ico pedeqó qica acorde a siva

nuestro med io . 6. Establecen U I1 proce so rac io nal de a·

sim ilación pr ogresiva en la relac ión

ASI GN A PR IM ER CIC LO 2do IC l O del ind iv iduo co n su med io natu ral

TURA
y soc ial.

Es. PR IMARIA Esc. PRIMARI A 7 Buscan la co rre lac l6 n co n ot ras asig·

1 2 3 4 5 6 naturas.
1 grado ler. 1 grado Movilidad econ óm ica y soci al.

8 . M antienen una integraci6n perm an en-
1 1. Nac. 6 6 6 6 5 52 grado CICLO 2 grado ler. t e entre teor ía y prác t ica.
2. Conocimiento del m undo circundante. M atem . 5 5 5 5 5 5 9 . Uti l izan los rec u rsos ma ter iales y hu-3 grado CICLO 3. Equ ll ibrio personal y f1sico. C.C. Soc o 1 1 2 2 3 3 m an os de la com un idad4 grado 4. Mejoram ien to inm ediat o de las condi-

3 qrado 2do. C.C. N at. 2 2 L 2 3 3 10 . Hacen uso rac ional de los m edio, de

4 CICLO
ci enes eje vi da . Ed , F (sea 2 2 2 2 2 2 in fo rmacióngrad o 5 grado 200.

6 grado CICLO
As. de Clas. 1 1 2 2 2 2 11. Utilizan c rú icarnon te p rocedim lentos

5 grado 3er . Ac. Prác. 3 3 4 4 5 5 y aparatos tecno l6gicos.

6 grado CIC LO Ed . A r t fs. 3 3 3 3 3 3

Ed. Salu d 2 2 2 2 2 2

MATER IA S lro . 2d o 3ro

Castell ano 5 5 5

CI C LO BASICO CICLO BASICO M atemá t icas 5 5 5

1. Proporcionar una sólida cultura general Estud. Soc iales 4 4 4

ler. curso 4to. ler. curso 2. Vinculaci6n con el mundo pr oductivo C.C. Nat. y Soc o 4 4 4
3er.

2do. curso CICLO 2do. curso
CICLO 3. Desarrollar intereses y acciones. Id. Extranjero 3 3 3

3er. curso 3er. curso Ed. Fl'sica 2 2 2
Ed. A rt l st ica 3 2 2

Act . Prác t icas 6 8 8
As. Clase el 3 3



NI ELES
ACTUALES

NIVELES
PROPUESTOS

RESU EN CURRICULAR

OBJETIVOS BASICOS PLAN DE ESTU DIOS
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ESTRATEGIAS

C IC L O DI V ERSI 
FICA DO

4to_ curso 5to
5 to _ cu rso C IC LO

6 to_ cu rso

BA CH I L L ERA T O

H um an idades
Moderna s
T éc nico
N or m al

CICLO D IV ERSI 

FICADO

4 to curso 4to_

5to cu rso C IC LO

5to cu rso

BACHILLERAT O
A gropecuar io

T écnico ind us
t r ial
Comercio y
Administracion
Humanlst ico

Ar te ; con las si·

gu len tes espicali 
zac iones.

D anza

D ecoración
de in teri ores

Pin t u ra
Escultura
T eat ro

Cer ámica

A r te gráfico
Ed, m usical

1 Formar profesionales en las ramas ar 

tlsticas en capacidad de enr iquecer, re

valo r rzar y revi tali zar la herenc ia cultu
ral y art lstica de las d istin tas iden tida
des nac ionales.

2 Desarr olla r en el alumno u na m entali

dad innovad ora, resp onsable de su
tiem po y generaci ón , y que a m ás de
rescatar los valores ar t fst icos indi vi dua
les como f actor posi ti v o del desarrollo
nac ional , sat isfaga también las necesi
dades de l a soc iedad ac tu al.

3 . Crear y fomen tar en el educan do el es
plri tu de colaboración y del rol qu e de
be juga r el artista en la v ida de la CO

muni dad y en búsq ueda de soluciones a
los problemas exist entes y soc io -econó

mi cos contem poráneos.

1 Propiciar oportunidades educa t ivas
para la i.ncor por ación de la juventud en
cap acidad de produc ir .

2. Pre paraci ón académ ica in tegrada a ac
ciones práct icas en el t rabajo , la pro

ducción y los serv ic ios.
3 . Im pu lsar la form ación de una cu l tu ra

general básica.
4 . D iversif icar la preparacl ón ci en t l fi ca de

los educandos para la interpretac ión
objetiva de los fenómenos sociales y

naturales.
5. Atender las correspond ien tes apt i tudes

y habilidades de los educand os a t ravés
de una or íen tsc l ón técnico-práct ica.

5 . Impu lsar la orqantzecl ón lab oral y em

presari al, f om en tando la creación de
peq ueñas industrias y el conoc lrnien

to de las relacione s obrero-pat ro nales.

CU LT U RA G EN ER A L

FO RMA CIO N CIE NT I F ICA

FO RM A CIO N
TE CN ICO - PRA CTI CA

OR GA N IZA CION
LABO RA L Y EM PRESA RI A L

CU L TU RA GEN ERA L
FORMAC ION CI ENT IFICA

O RMAC ION T ECNICO PRAC TICA
OR GA N IZA CIO N LABO RAl y EM PR ESA
RI A L

LA S HORAS V AA IAN SEG UN LA ESPE
CIA Ll DA D

1 Fo rm ar profesionales en músic a
1 Forma r profesionales para carr eras

I ter ed ias ent re el las ebanista . cons
tr uc tor y reparador.

3 Crear escuelas vocac ionales al respec-
to de l teatro, la danza y las artes plás
icas.

4 Can alizar la di fusi ón masiva de las ac

tlv idades artlstlcas .
5 Crear cent ros de ex presión plást ica pa

ra ni ños ado lescentes y may or es.
5 Creac ión de cent ros recrea t ivos con

ac t iv idades atines al arte.
7 Prom over la inc lus ión de pec iali dades

er tfst icas en todo los niveles de ense
ñanz

8. Fo r mac ión de agrupac iones art "s icas.



SITUACION ACTUAL DE
LA EDUCACION PLASTICA.-

RESPECTO

A LOS MAESTROS.-

Escaso número de profesores con nivelesaltos de especializaci6n
Profesores formados bajo esquemas tradicionales obsoletos
Maestros cercados por su indivual idad creat iva -intuitivos- poco

creativos - poco comunicat ivos
Maestros amoldados a patrones o ideas foráneas y repeti t ivos en

su entrega docente.
Maestros sin capacidad integradora del conocimiento
Déficit de maestros/alumno. considerando además la necesidad
de guía personal para éste campo educativo.
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RESPECTO

A LOS PROGRAMAS.-

Desequilibrados en cuanto a la formación y desarrollo de las
cuat ro capacidades creati vas del hombre: la intelect iva - volitiva
psicomotriz - afectiva.
Poca importancia al desarrollo plástico y artfstico.
Demasidada importancia al conocimiento fragmentado de las
ciencias.
Falta de una estructura conceptual propia para la práxis plásti
ca.
Falta de campos prácticos de aplicación del quehacer art rstico
Programas superficiales de manualidades extranjeras
Falta de continuidad en los programas de los diferentes niveles
Falta de relación integradora con otras materias del mismo ni
vel.
Falta de correspondencia entre el tipo de experiencias. y los ni
veles de desarrollo del educando.
Programas de laboratorio y de escaso contacto con la realidad f(

sica y social
Escasa practicidad dirigida hacia aplicaciones productivas.

- Bajo nivel de utilización de nuestra cultura y artes nacionales,
por ende ningún indicio de proyección artrstica de nuestros va
lores.



RESPECTO
A LAS SITUACIONES

DE APRENDI ZAJE

Uso inadecuado de materiales escasos, costosos, inútiles y desa
rraigados del entorno fís ico y social
Ninguna part icipa ción gestora de la comunidad dent ro de la edu
cación plást ica.
Ni nguna participación gestora de la educación plástica dentro de
la comunidad
Formas evaluatorias reducidas a una nota.
Metodología de trabajo empírica y masificada
Didáct ica opresora y limitante de la expontanei dad de expresión
plástica del alu mno.
Manejo del parecido, y habilidad como únicos parámetros de
evaluación.
Uso inadecuado del espacio Hsico para las prácticas plást icas.
Uso reitera t ivo de herramientas e instrumentos por costumbre
antes que por su fu nción.
lnsuficiencia de mater iales didá cti cos apropiados.
Carencia de guías meto do lógicas para pro fesores.
Insuf iciencia de textos de consul ta para alu mnos
Limitación de los campos de la expresión plást ica al simple dibu
jo natural
Poco esfuerzo para la estructuración de un programa de invest i
gación del área de la expresión plástica.



BIBLIOGRAFIA USADA Y COMENTADA PARA ELA
BORAR LA IMAGEN DEL ESTADO DE LA EDUCA
CION DE LAS ARTES PLASTICAS EN EL ECUADOR
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TITULO:

AUTOR :

COMENTARIO:

CONTENIDO:

POLlTICAS CULTURALES DE LOS PAISES SIGNATARIOS
DEL CONVENIO " A ORES BELLO"

Preparado por

EDWIN R. HARVEY

Bogotá D. E. Colombi a
Juli o 1978

Secretaria Ejecut iva Permanente del Conven io " A ndrés Bello"
67 páginas.

El documen to se const ituye en fun ci6n del mandato de la comisi6n
de cultura del Convenio "Andrés Bell o" reuni da en Lima en No
viembre de 1977 y de la recomendaci6n de la Junta de Jefes de
Planeamiento del Conven io en su reuni ón ex traord inaria de enero
de 1978 en Viña del Mar .

El document o se const it uye en un instrumento cient fflco para el
desarrollo de la cultura en los oarses de la subregi6n,enfoca básica
mente la relación ent re la cult ura y el estado estableciendo a este
sus campos de acción y responsabil idades fu ndamentales.

Análisis func ional de la poi (tica cultural en la regió n.
Protección del patrimon io cultural
Fomento y apoyo a la creación artrs t ica y cultural
Di f usión cultural (medios tra dicionales y modernos)
Formación art rstica
Invest igación aplicada al desarrol lo cul tural
Planificación del desarrollo cultural
Financiamiento nacional e internacional del desarrollo cultural
Formación de admin istradores y promotores cult urales
Legislación cultural

IMAGEN A NIVEL ANDINO:



TITULO:

AUTOR

COMENTARIO:

CONTENIDO

LA ALFABETIZACION EN LA REGlON ANDINA

SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO
"ANDRES BELLO"

Serie Educación No. 1

Bogotá Colombia 1980
94 páginas

El docu mento hace conocer de forma sirnpl ificada, y comparativa

entre todos los países de la sub-región, la situación de la educación

y específicamente sobre el problema de analfabetismo luego de ex

poner las principales causas, hace conocer varias experiencias prác

'ICc¡(!JS por lOS diferentes pa íses.

El planteamiento fundamental se basa en la relación existente entre

la educación la comunidad y el proceso de producción de bienes y

la .mcor tancia actual de la educación no formal.

Estado actual de las actividades de alfabetización

Arltecedentes históricos y bases Jurídicas

Investigaciones sobre alfabetización en los países de la Sub
región andina.

Conclusrones y recomendaciones.
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TITULO:

AUTOR :

COME TARIO:

CONTENIDO :

MATERIALES EDUCATIVOS

HERNAN DANIEL ACERO.
Asesor regional de la UNESCO. programa de cooper i6n UNESCO
y SECAB

Artícul o impreso en la revista del Convenio "Andrés Bello" No.g

El artrcu lo rat if ica la necesidad impostergable que tie nen los oarses
andinos de inco rporar a los sistemas educati vos un stock de mate
r ial didáct ico producto de las condici ones concretas de nuestra rea

lid ad.

E: nfoca además la necesidad y bondad de contar con la part icipa
ción de medios masivos de enseñanza y comunicación . radi o-tele
visi ón-audiovisuales.

Planeamiento de la producción y dist r ibuci ón de materiales e·
ducati vos
Uso de materiales educativos
Formación y entrenamiento de personal



TITULO:

AUTOR :

COMENTARIO:

CONTE NIDO

LA DIVERSIFICACION DE LA EDUCACION MEDIA EN EL
PANORAMA INTERNACIONAL

HERNANDO OCHOA NUÑEZ

Artfculo producido en la revista del Convenio "Andrés Bello"
No. 5

El artrculo enfoca el proceso seguido por la lla mada diversificación
de la educación media, poniendo énfasis en la necesidad de dar con
tinuidad al proceso de educación básica por un lado y por el otro
dar apertura a la demanda de profesiones practicas intermedias.

Antecedentes de la diversifi cación.
Recomendaciones y concluisones de conferencias, organismos
y juntas al respecto.
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TITULO

AUTOR

COMENTARIO:

CONTENIDO :

EDUCACION y TRABAJO
ECUADOR

Documento presentado por la delegación del Ecuador al debate so
bre dicho tema en la IX reunión ordinaria del Consejo Interameri·
cano para la educación, la ciencia y la cultura (CIECC) ds la OEA,
realizada en Santiago de Chile del 21 al 29 de Septiembre de 1978

Tex to ofi cial publ icado en el No . 4 de la rev ista del Conveni o " A n
rí r és Bel lo "

el tex t o cont iene una imagen estadística clara de la situa ción en la
educaci ón, produ cción y cu l tura de los pri ncipal es grupos sociales

,Iel C<.J fl1p O y la ciudad.

Por ot ra parte recon oce la necesidad de inc orp orar al campesin o a

uf' sistema educativo acorde con su si tuación , cu ltu ral y prcduct i-

va

Papel de la educac ión en el desarrol lo rural

La revaluación po r el sistema educacional de element os pro
duct ivos aut ócto nos
Los grupos rurales meno s favorecidos y la acción del sistema
educat ivo

Educación y trabajo : Problema general y en especial en el me
dio urbano.

Desempleo juven i l

Información y orient aci ón vocacional

Los Dist int os sistemas educa t ivos y la formación técnico-pr o
fesianal-cient (f ica

Oferta y demanda de f ormación técnico-pro fesional



TI TU LO ·

AUTOR

CONTENID O

CONSENSO DE CARACAS SOBRE POLlTICA EDUCACIONAL
DEL AREA ANDINA

CUARTA REUNION DE MINIST ROS DE EDUCAC ION DE LOS
PAISES SIGNATARIOS DEL CONV ENIO "A NDRES BELLO"

18 de abril de 1973

El texto ofic ial de la cuarta reunión resuelve declarar la necesidad
de que los paises de la sub-región adopten el informe de la
UNESCO "aprender a ser " como base de la filosof Ia de Reforma

Edu cativa y que se expresa sucintamente en :

Robustecer la educación preescolar

Prom over la educación permanente
Dirigir la educación hacia el tra bajador y el marginado

Integrar la educación con la práct ici dad produc t iva
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TITULO :

AUTOR '

CONT ENiDO:

DECLARACION DE LIMA

SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE
LOS PAISES SIGNATARIOS DEL CONVENIO "ANDRES
BELLO'"

Texto oficial publicado en la revista del Convenio "Andrés Bello "
No. 2.

Planteamiento doctrinario común sobre poi (tica cultural ; educacio 
'l al cientrfica y tecnológica de los paises signatarios del Convenio
"Andrés Bello" en base a los siguientes principios:

La Reforma Educat iva com o part e de una polftica integral de
transformaciones estructurales socio-económicas y democráti 

cas .

La Reforma Educativa debe contribuir a eliminar las estructu
ras socio-económicas de dominación.

Se debe evitar las importaciones de productos culturales por
simple transferencia indiscriminada, con peligro de la pérdida
de la personalidad hist6rica de los Pueblos Andinos.



TITULO .

-\UTOR:

CONTENIDO .

REVISTA DEL CONVENIO "ANDRES BELLO"

ORGANO OFICIAL DEL CONV ENIO

Año 19 7 1 ~J o l

Poi (t ica cultu ral Boliviana

Julia Elena Fortun
Desarrollo Cul tu ral del A rea A ndina

Jorge Cornejo Polar

Las artes populares
Abdón Ub íd ia
La si tuación cultural en Colombi a
Hacia la nueva escuela. Una altern at iva para el ni ño y el maes-

tr o rur al en Colomb ia
Declaración de Puert o España
Tex to del Convenio " A ndrés Bello"
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TITULO ·

AUTOR ·

CONTENIDO :

FORO LATINOAMERICANO DE ARTESANIAS

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO -SELA-

Comite de Acción de Artesan(as
Panamáabril 1978 - 133 págs .

Ponencias referidas a:
Planificación del desarrollo artesanal
Gustavo Laurie Duncan
El desarroll o artesanal y su función social
Karen de Figueres
Organi zación empresarial para la comercialización
Wilson Vásquez R.
Im portancia del diseño en la producción artesanal
Max Ewald
El Desarrollo tecnológico y las artesan(as
Pedro Bolaños
Artesan (as y tu rismo
Gabriel Pérez Perazzo



T ITULO

AUTOR

CONTENIDO

ARTE POPULAR LATINOAMERICANO

IR IS GORI - SERGIO BARBIE RI

Colección de textos sobre el Arte Popular

Edi ción 1975

Imágenes gráf icas de las principales manifestaciones del arte popu

lar de América Lat ina; presentadas por paises y por t ipol oglas



TITULO .

AUTOR

COMENTARIO:

CONTENIDO'.

ARTE POPULAR Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA

TEORIAS ESTETICAS y ENSAYOS DE TRANSfORMACION

NESTOR GARCIA CANCLlNI

Editorial Gr ijalbo México 1977
Primera Edición 287 pág.

Es un libro fundamental en la comprensión del fenómeno cultural
del arte popular. bajo una óptica verídica de su desarrollo históri
co y el rol social en la época actual

Teoría del arte y ciencia sociales
Las bellas artes y la crisis de las vanguardias
Propuesta para un arte popular contemporáneo
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