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Resumen 
Se presenta una investigación que indaga en los antecedentes sobre la dotación de conectivi-
dad a la Internet y equipamiento tecnológico, para las instituciones de educación fiscal en 
Ecuador. Su abordaje teórico se realiza con las categorías de la Brecha Digital; mientras que 
el diseño metodológico está presupuestado con las técnicas de investigación documental. La 
aproximación al fenómeno se realiza mediante la revisión, el análisis y la interpretación de 
documentos que reflejan la gestión del gobierno y las políticas públicas viabilizadas a través 
del MINTEL. Con ello, en una primera instancia, se revisan las causas para los ascensos y des-
censos de la inversión gubernamental, al dotar de conectividad y equipamiento a las institu-
ciones educativas. Seguidamente, se establecen los argumentos por los cuales en uso peda-
gógico de las TIC es limitado en Ecuador. Y, finalmente, se adjunta una revisión realizada 
desde la Contraloría General del Estado a la gestión gubernamental. 
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Resumo 
É apresentado um estudo que investiga os antecedentes sobre o fornecimento de conectivi-
dade à Internet e equipamentos tecnológicos para instituições de educação tributária no 
Equador. Sua abordagem teórica é realizada com as categorias do Digital Divide; enquanto o 
desenho metodológico é orçamentado com técnicas de pesquisa documental. O fenômeno é 
abordado por meio da revisão, análise e interpretação de documentos que refletem a gestão 
do governo e as políticas públicas possibilitadas pelo MINTEL. Com isso, em um primeiro 
momento, as causas dos aumentos e declínios nos investimentos do governo são revisadas, 
fornecendo conectividade e equipamentos para instituições de ensino. A seguir, são estabe-
lecidos os argumentos sobre por que o uso pedagógico das TIC é limitado no Equador. E, fi-
nalmente, uma revisão feita pela Controladoria Estadual é anexada à administração do go-
verno. 

 

Palavras-chave 
Fosso digital; Equador; Educação; conectividade; TIC 

Abstract 

The present study investigates the background of the supply of internet connectivity and 
technological equipment in the public educational institutions in Ecuador. The theoretical 
approach is based on the concept of the Digital Divide, and the methodological design is 
grounded on documentary research technics. The analysis of the phenomenon is conducted 
through the review, analysis and interpretation of documents that reflects the management 
by the government and the public policies made viable through MINTEL. Firstly, the causes of 
the increases and decreases in public investments are reviewed based on the supply of con-
nectivity and equipment to the educational institutions. Secondly, the arguments for the lim-
ited pedagogical use of ICT in Ecuador are presented. And finally, a review conducted by the 
States Controllers Office of the public management is attached. 

Keywords 
Digital Divide; Ecuador; Education; connectivity; ICT 
 

Introducción 

Estamos a un año de que se cumplan cuatro décadas de la formulación del Informe MacBride1. Este documen-
to, promovido por la UNESCO, fue el inicio de los debates y propuestas a lo que se denominó “problemas de 
la comunicación”. Allí se aseguraba que tales problemas “están estructuralmente ligados a los patrones socio-
económicos y culturales más amplios” (MacBribe, 1987, pág. 22). Por ende, son específicos para las socieda-

 
1 La postura tomada en dicho informe se circunscribe en la crítica que se hizo a los modelos económicos desarrollistas, de 
corte Cepalino en nuestra región, desde las Teorías de la Dependencia, de corte sociológico.  
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des y culturas. 

En su momento, el propósito del informe fue delinear correctivos adecuados a los desequilibrios y las de-
sigualdades que se producen en los diferentes ámbitos de la comunicación y el acceso a la información. Sin 
embargo, “El Informe MacBride no implicaba facultad mandataria, ni compromiso de los estados miembros 
de aplicación de sus conclusiones, pero reclamaba, por lo menos retóricamente, la necesidad de establecer 
políticas de comunicación democráticas en defensa de la identidad y del desarrollo”. (De Moragas, Díez, Be-
cerra, & Fernández, 2005, p. 8)  

Actualmente, el mismo propósito se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos 
por la ONU a nivel global y con agenda al 2030. Cabe subrayar que los ODS tampoco tienen un carácter de 
obligatoriedad en su aplicación. Sin embargo, en el informe “Los ODS hoy”, del Programa de Naciones Uni-
dad para el Desarrollo (PNUD) también se estipula que: 

La desigualdad no trata solo de riqueza (patrimonio neto) o de ingresos (sueldo bruto). También puede 
abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, 
la educación de calidad o los servicios públicos. (López, s.f.) 

 

Por tal motivo, se consideran significativos los análisis que se hagan de las políticas públicas que se formulan 
en torno al tema educación. Allí, una aproximación adecuada a este aspecto de la vida ciudadana debe incluir 
los correlatos que le preceden. A partir de tal revisión se evidencia, en contexto, los “esfuerzos gubernamen-
tales” que se han realizado para alcanzar, por un lado, un tipo de desarrollo en la ciudadanía y, por otro lado, 
la superación de desigualdades, mismas que enfrentan los diversos sectores de la población para incluirse en 
el mundo globalizado. 

La importancia del presente análisis radica en observar cómo desde las políticas públicas se ha planificado la 
inclusión de estudiantes, de instituciones fiscales, al entorno virtual (Echeverría, 2000)2. Pues, las desigualda-
des –también denominadas brechas– no surgen per se en dicho entorno, sino que son producto de unas de-
terminadas y determinantes condiciones estructurales: socioeconómicas y culturales. 

Debe notarse que la existencia de la brecha se entiende como resultado de una serie de deficiencias exis-
tentes previamente a la llegada de la Internet y la difusión masiva de las TIC; por otro lado, salvar la bre-
cha se presenta como una ruta hacia no solo abundancia de información, sino también como una serie de 
oportunidades que podrían servir para corregir o desaparecer varias de las brechas preexistentes en una 
sociedad dada, resultando así en una solución estructural a muchos de los problemas del mundo en desa-
rrollo. (Villanueva, 2006) 

 

Desde la perspectiva comunicacional contemporánea, caracterizar la brecha digital remite a la concepción de 
lo virtual. Aquí “lo virtual replica lo real y lo suspende para intervenirlo; sintetiza lo real para proponer, a su 
vez, intervenciones sobre la realidad.” (Hopenhayn, 2003, p. 283) en todas sus dimensiones y aspectos. Por 
ello, se asevera que un adecuado tratamiento de la brecha digital incluye unas estrategias que impliquen “ob-
jetivos nacionales de crecimiento económico, social, y educacional, en países en desarrollo.” (Villanueva, 
2006) 

En tal sentido, el caso puntual que aquí compete es la observancia de los antecedentes sobre los cuales se 

 
2 El anclaje con el entorno virtual está presupuestado con lo que Javier Echeverría (2000) ha denominado teoría de los 
entornos. Allí, “El primer entorno es la naturaleza; el segundo, la ciudad; el tercero el entorno telemático.” (p. 68). 
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edifica la estrategia gubernamental “Ecuador Digital” (MINTEL, 2019) propuesta por el Ministerio de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información. Su anclaje con el ámbito educativo está estipulado en la “Forma-
ción Basada en TIC”, la cual se propone en los siguientes términos: 

Tabla 1: Formación basada en TIC 
OBJETIVO MÉTODO PLAZO 

Generar capacidades basadas en el pensamiento 
lógico computacional en niños y jóvenes. 

Implementando la materia de pensamiento 
lógico computacional en la malla curricular. 

2020 

Contar con capital humano formado en las nuevas 
tecnologías que apalanquen la transformación digital. 

Ampliando la cobertura de conectividad en 
unidades educativas. 

2019-2022 

Impulsar una cultura de innovación y emprendimien-
to de base tecnológica, desde edades tempranas 

Entregando dispositivos electrónicos con 
contenidos educativos (tablets/laptops). 

2020 

Fuente: Adaptado del MINTEL (2019) 

Frente a este marco de referencia, la pregunta que guía la presente investigación es ¿Cuáles son los antece-
dentes y resultados de la inversión gubernamental en cuestiones de conectividad y dotación de equipamien-
to, en las instituciones educativas fiscales, para propiciar una adecuada inclusión de la población estudiantil al 
mundo globalizado? 

Su aproximación se elabora con el término brecha digital. Este ha sido ampliamente discutido, tipificado y 
conceptualizado desde diferentes perspectivas3.  Aquí, nos remitimos a la “versión dura” de la brecha, misma 
que implica la observancia del conjunto de desigualdades estructurales (Villanueva, 2006). 

Metodología 

El presente estudio buscó indagar en los antecedentes de la gestión gubernamental realizada por el MINTEL, 
en concordancia con dos lineamientos de la brecha digital: conectividad y equipamiento. Esto conllevó a la 
revisión, análisis e interpretación de registros institucionales, de carácter público, y su aplicación en la educa-
ción fiscal, tanto primaria como secundaria. Para tal acometida, el desarrollo metodológico se realizó con las 
siguientes técnicas de investigación documental (Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012): 

a) Revisión bibliográfica de documentos institucionales y científicos que conceptualizan, describen y tipi-
fican, desde diversas perspectivas, la brecha digital. 

b) Revisión y análisis de información de la gestión pública, con respecto a la inversión e implementación 
de infraestructura para la conectividad y dotación de equipamiento a los centros educativos fiscales. 

c) Interpretación de resultados para establecer los antecedentes sobre las cuales se construye la estrate-
gia gubernamental actual. 

 
3 Ver Moreira, Palomares, Serrano, & López (2017) y Villanueva (2006) 
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Inversión en infraestructura para la conectividad y equipamiento en educación 
El Proyecto de Dotación de Conectividad y Equipamiento (PDCE) se catalogó, mediante acuerdo ministerial 
No. 053-2013 del 23 de agosto de 2013, como proyecto emblemático del MINTEL. Posteriormente, se buscó 
ampliar su aplicación al 2016 a través de los contratos complementarios Telconet 1 y Telconet 2. 

El monto presupuestario de ejecución del PDCE fue de un total de USD 93’818.481,75. El financiamiento del 
proyecto se dividió en dos elementos. El primero constó del 1% del aporte de operadores públicos y privados 
al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), cada trimestre en base a sus ingresos hasta el 
año 2012. Esto se dio según el contrato de concesión para la prestación de servicios, contemplada en la anti-
gua Ley de Telecomunicaciones. El segundo elemento estuvo constituido por las asignaciones presupuesta-
rias del Ministerio de Finanzas, a partir del año 2013. Los montos anuales fueron distribuidos de la siguiente 
manera (Tabla 2). El financiamiento del proyecto se estipuló en cinco componentes (Tabla 3): 

Tabla 2: Inversión anual del PDCE 
AÑO INVERSIÓN EN DÓLARES 

2010 13’453.764,69  

2011 8’314.301,66 

2012 9’339.798,25 

2013 22’794.499,59 

2014 2’868.364,13  

2015 24’095.492,42 

2016  12’952.261,01  

TOTAL 93’818.481,75 

Fuente: Adaptado del PDCE (2016) 

Tabla 3: Componentes del PDCE 
COMPONENTE PRESUPUESTO 

Conectividad 27.962.489,23 
Equipamiento 54.120.394,76 

Fiscalización 3.501.417,65 

Difusión 288.886,86 

Capacitación 804.948,40 

Subtotal 86.678.136,90 

IVA 7.140.344,85 

TOTAL 93.818.481,75 

Fuente: Adaptado del PDCE (2016) 

El componente de conectividad incluyó en cada institución la instalación, configuración, inicio de operación, 
pruebas de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y operatividad del acceso a 
Internet, incluyendo tecnología satelital. El componente de equipamiento incluyó la adquisición e instalación 
en instituciones con un mínimo de doscientos estudiantes y contó con veinte estaciones de trabajo, configu-
ración, inicio de operación, pruebas de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y 
operatividad de los laboratorios de cómputo. Además de un servidor, veinte thin clients, reguladores de volta-
je, un proyector interactivo, un router, un switch, una impresora multifunción con sistema de tinta continua, 
aire acondicionado, mobiliario, puntos eléctricos y puntos de red. 
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Por otro lado, el componente de fiscalización determinó visitas a cada institución beneficiaria para la verifica-
ción y mantenimiento a cargo de técnicos pertenecientes al MINTEL. El componente de difusión (socializa-
ción) se realizó a través de aulas móviles con tecnología de vanguardia. Las entidades a cargo del proyecto 
fueron: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Finanzas (MINFIN), 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) en cuestión de ejecución de 
proyecto y obtención de fondos.  

A estas se sumó el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) como responsable de los procesos de ad-
quisición de los equipos y servicios. También la Dirección de Acceso Universal del Ministerio de Telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información en cuanto a la fiscalización y monitoreo de los mismos. En cues-
tión de equipamiento, 8.638 establecimientos educativos fiscales, tanto rurales como urbanos, contaban con 
al menos un laboratorio de cómputo, según el AMIE 2011-2012. No se encontró información del período 2009-
2010 puesto que recién al año siguiente se incluyeron las estadísticas en este ámbito. 

Con respecto al tiempo de uso de la Internet, se estimó que cada estudiante la utilizaba una hora a la semana, 
4 horas al mes, es decir 36 horas en todo el año lectivo. Por otro lado, cada docente utilizaba la Internet 2 ho-
ras a la semana, 8 horas al mes, un total de 72 horas durante el año lectivo (Telecomunicaciones.gob.ec, 
2016). Bajo estos parámetros, los costos por año fueron los siguientes: 

Tabla 4: Inversión en uso de la Internet para estudiantes y docentes 
AÑO PRECIO POR HORA COSTO ESTUDIAN-

TES 
COSTO DOCENTES 

2011 0,59 ctvs. 773.504 40.429 

2012 0,61 ctvs. 787.481 39.532 

2013 0,60 ctvs. 801.853 38.706 

2014 0,60 ctvs. 816.630 37.951 

2015 0,59 ctvs. 831.826 37.271 

2016 0,59 ctvs. 847.452 36.667 

Fuente: Adaptado del PDCE (2016) 

Con respecto a las instituciones educativas conectadas, los datos del AMIE 2009-2010 confirmaron que exis-
tían 5.477 instituciones educativas con acceso al internet. Las cifras nacionales anuales fueron las siguientes: 

Tabla 5: Cantidad de instituciones educativas conectadas a Internet 
AÑO INSTITUCIONES CO-

NECTADAS 
2010 645 

2011 1.684 

2012 1651 

2013 1232 

2014 3589 

2015 3646 

2016 3535 

Fuente: Adaptado del PDCE (2016) 
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Conectividad y equipamiento en la educación fiscal  

El MINTEL implementó el Proyecto de Dotación de Conectividad y Equipamiento (PDCE) en el año 2010 con 
proyección al 2015. Su objetivo fue facilitar el acceso de la población educativa en zonas rurales y urbano 
marginales a las TIC. Esto con el fin de fortalecer el uso correcto en la creación de contenidos, fusionando 
información y conocimiento con desarrollo y productividad, reduciendo así la brecha digital (Telecomunica-
ciones.gob.ec, 2016). El PDCE se presentó como emblemático del MINTEL. Posteriormente, a través de con-
tratos complementarios, se amplía el plazo de ejecución al 2016. A continuación se presentan sus diferentes 
ámbitos. 

Marco legal 
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece las siguientes directrices: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
2. El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. 
Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, 
así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las perso-
nas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. ([Const.], 2008) 

 
En este ámbito, el PDCE carece del análisis de las leyes orgánicas que lo amparen, tales como: 1) Ley Orgánica 
de Contratación Pública y 2) Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas establecen las directrices a seguir 
para la compra de bienes y servicios del Estado, el tiempo de garantías, capacitación, vigencia tecnológica 
(esta normativa establece que varios productos informáticos deben tener soporte técnico, garantías y actuali-
zaciones gratuitas durante toda su vida útil), recompra, mantenimientos (tanto preventivo como correctivo), 
así como la metodología a utilizar para exigir a los proveedores el cumplimiento de todas las especificaciones 
técnicas y requerimientos del proyecto, así como la obligatoriedad del Estado de proveer de equipos y servi-
cios actualizados a las instituciones de educación fiscal. Ello ha generado observaciones de la Contraloría Ge-
neral del Estado, mismas que serán desarrolladas más adelante. 

Revisión de la inversión 

El monto total de ejecución del PDCE es de USD 93’818.481,75. La inversión referencial de inicio, en el 2010, 
fue de 13’453.764,69. Esta cantidad sufre una disminución no tan considerable en 2011 y 2012. Sin embargo, 
en el 2013 se registra un aumento del 169,42%. En el 2014 el monto cae al 21,32% de lo presupuestado ini-
cialmente. Luego, en el 2015 nuevamente se registra un aumento considerable del 179,09% y, finalmente, 
para el 2016 desciende a USD 12’952.261,01, lo que representa una disminución de USD 501.503,68 a la esti-
mado en el 2010 (Ver Tabla 2). 

La inversión del PDCE se divide en 5 componentes: conectividad, equipamiento, fiscalización, difusión y capa-
citación, cuyos montos concuerdan con los USD 93’818.481,75 de inversión total (Ver Tabla 3). En estos valo-
res se incluyen anticipos no devengados de los contratos Telconet 1 (conectividad - 2011), del convenio Telco-
net 2 (equipamiento - 2013), del proyecto Ecuador Estratégico con aulas móviles del 2012 y el mobiliario del 
personal para el proyecto en el 2014. 

El MINTEL analizó la inversión basándose en experiencias con respecto a) dotación de servicios y su difusión, 
b) las cotizaciones de distintos proveedores durante el año 2010 (convenios vigentes o con valores pendientes 
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por servicio de Internet), c) las remuneraciones de los fiscalizadores acorde a los beneficios de la ley y d) la 
capacitación proyectada en base a los contratos de sensibilización en uso de las TIC del 2011 y efectuados en 
el 2012, mediante las aulas móviles a nivel nacional. Hasta la fecha del informe (2016) no estuvo prevista la 
ejecución de más actividades de esta índole. Para el 2016 se tomó en cuenta valores impagos por Internet de 
los contratos Telconet 1 y 2, Centro Sur 2 y CNT 3, por mantenimiento de equipos y la quinta etapa de equi-
pamiento del contrato Telconet 2, así como el valor de salarios y viáticos de la fiscalización hasta el 2016. 

Desde la figura de los usuarios directos, se estima que, en el año lectivo, cada estudiante utiliza la Internet un 
total de 36 horas. En cambio, cada docente la utiliza 72 horas. Bajo estos parámetros, los datos representan 
un ahorro significativo para ambos sectores de la población beneficiada (Ver Tabla 4). 

Cabe destacar que el Gobierno Nacional de Ecuador destina el 4.61% del PIB a la educación. A partir del año 
2011 es donde se visualiza un mayor incremento de participación para instituciones del sector rural o al menos 
la intención de mejorar las condiciones de las instituciones con varias carencias de infraestructura, formación 
de profesionales y acceso a varios servicios. 

Por otro lado, en el mismo período, se puede identificar que el incremento de la tasa de matrícula ha crecido 
un 5%, tanto en la Educación General Básica (EGB) como en el Bachillerato General Unificada (BGU). Esto 
lleva a considerar que los proyectos relacionados a conectividad deben ser planificados en base a dichos indi-
cadores. De esta manera, al momento de la ejecución no se tendrán desfases como incrementos de los presu-
puestos y rubros no considerados; pues esto da paso a la necesidad de ampliación de contratos o convenios 
que encarecen el desarrollo de proyectos insignia. 

Análisis del marco educativo 
Según datos publicados en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del año lectivo 2009-2010, 
recopilados del Ministerio de Educación, existen 26.290 instituciones educativas: 11.179 rurales y 15.111 urba-
nas a nivel nacional. Estas se tipifican de la siguiente manera: 

Tabla 6: Tipos de Instituciones Educativas por Áreas 
TIPO DE INSTITUCIÓN ÁREA RU-

RAL 
ÁREA   

URBANA 
TOTAL 

Fiscal 9.875 8.765 18.640 

Fiscomisional 281 427 708 

Municipales 158 251 409 

Particulares 865 5668 6533 

TOTAL 11.179 15.111 26.290 

Fuente: Adaptado del PDCE (2016) 

A nivel nacional, los establecimientos fiscales en el área rural superaron en 1.110 unidades educativas 
a la urbe. Ello representa un índice a favor del sector rural, al menos en materia de cobertura institu-
cional para dichas poblaciones. En contraste con otros tipos de oferta educativa, los datos muestran 
que existe una cobertura más amplia en el sector urbano. Allí, con respecto a la oferta de unidades 
educativas particulares es impactante que existan 4.803 establecimientos más en el área urbana que 
en la zona rural. 

Desde otro aspecto, en el 2010 se cuenta con 645 instituciones educativas conectadas. Para el 2011, 
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2012 y 2013 se registra un aumento que duplica la conectividad en instituciones. Y en 2014, 2015 y 
2016 ese aumento se vuelve considerable, pues se estima en cinco veces mayor al de inicio en 2010 
(Ver Tabla 5). 

El equipamiento de centros de cómputo se realiza con al menos un laboratorio. Allí, únicamente el 
46,34% de las instituciones educativas fiscales, tanto rurales como urbanas, cubren esta necesidad 
tecnológica. Esto hace más grande la brecha de oportunidades de acceso y su consecuencia es que el 
uso pedagógico de las TIC en Ecuador sea limitado. Se remite al uso de una hora por semana para 
cada estudiante en el centro de cómputo. En este espacio-tiempo se realiza la práctica de herra-
mientas básicas o entretenimiento; aunque se constató que muchos de los equipos no se encontra-
ban en óptimas condiciones. En tal contexto, la correspondencia de inversión gubernamental en co-
nectividad y equipamiento muestran las siguientes cifras: 

Tabla 6: Inversión anual en conectividad y equipamiento 
AÑO CONECTIVIDAD INVERSIÓN EQUIPAMIENTO INVERSIÓN 

2010 645 $ 766.866,59  68 $ 11.245.423,31  

2011 1.039 $ 1.118.524,05  390 $ 2.560.038,84  

2012 179 – 212 $ 1.834.420,96  926 $ 828.764,66  

2013 11 – 430 $ 2.869.226,37  903 $ 3.530.493,04  

2014 2.357 $ 1.858.019,99  1.259 $ 11.464.438,42  

2015 57 $ 9.282.949,62  0 $11.464.438,42* 

2016 0 – 111 $ 6.409.009,43  0 $4.477.524,96** 

Total 3.535 $ 24.139.017,01  3.546 $ 34.106.683,23  

Fuente: Adaptado del PDCE (2016).  
*En el año 2013 se transfirió al Proyecto Ampliación de Infocentros $10.000.574,29, monto no correspondiente a la ejecución 
presupuestaria del Proyecto. **De acuerdo al contrato Telconet 2, se realizará el pago de equipamiento, una vez que se en-

cuentre fiscalizado por parte del MINTEL; por tal motivo, se consideran valores devengados en el año 2015 y por devengar para 

el 2016. Adicionalmente, se toma en cuenta como equipamiento al mantenimiento de los equipos instalados. 

En el año 2011, se firman contratos con Telconet para dotar de conectividad a 973 unidades educativas y con 
Centro Sur para 151 unidades beneficiarias, con vigencia hasta el 2016. En 2013 se firma el contrato MINTEL 
2013-023, llamado Telconet 2, para beneficiar a 2.411 instituciones educativas para el 2015. Seguidamente se 
planifica ampliar el plazo al primer trimestre del 2016 de los contratos Telconet 1 y Telconet 2. Es decir, para 
el 2016 se planifica dotar de conectividad a las 3.535 instituciones educativas4.  

En equipamiento existe una clara tendencia de aumento desde el 2010 hasta el 2014; sin embargo, para el año 
2015 y 2016 ya no se entregan más equipos. El principal equipamiento entregado consta de: computadoras 
(desktop y thin client), portátiles para estudiantes y profesores, proyectores (básicos e interactivos), soporte 
Techno Proyector, router, switch, pizarra (básicas e interactivas), impresoras (láser, inkjet y tinta continua), 
alarmas, escritorios con sillas, reguladores y UPS, tóner y suministros de oficina, cables VGA (básicos y en Y), 
aire acondicionado, armarios rodantes, instalación y adecuación del sistema eléctrico.  

Analizar la ejecución de la inversión, en cada año del PDCE, lleva a establecer que los factores antes descritos 

 
4 Ver documento: Comprobante Único de Registro en https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/05/58.pdf 
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–como la tasa de crecimiento de estudiantes matriculados– hacen que la proporcionalidad al dotar de un 
computador por cada diez estudiantes no sea suficiente para acortar las brechas. O que factores de infraes-
tructura, no considerados en la implementación de la conectividad, pudieran incrementar el costo de la ejecu-
ción del proyecto. Por tal motivo existe ampliación de contratos y convenios.  

Por citar un ejemplo, en el año 2012 se logra beneficiar a 212 unidades (valor tope del año) y en 2014, en el 
cual la conectividad se amplía a 2.357, la variación del costo es de apenas USD 23.599,03 siendo que se im-
plementan 2.145 unidades más que en el año de referencia. Es decir, la variación es inferior a lo que se espera-
ría. Sin embargo, en el 2015 cuando las 57 unidades educativas finales logran conectividad, el costo supera 
considerablemente la inversión de cuando se ejecutó para 2.357 unidades. Similar análisis se presenta en la 
inversión de equipamiento, con la diferencia que en los últimos dos años se ha considerado la no entrega de 
equipos y los valores devengados. 

Por estos motivos, la planificación inicial debe convertirse en un referente de los entregables del proyecto en 
las cantidades y tiempos previstos. Esto en el PDCE no está claramente identificado. Por ello se ejecutan con-
tratos ampliados que genera un encarecimiento del costo del proyecto, a la espera de una fiscalización que 
contaba con presupuesto y que, al momento del informe, todavía demuestra tener aclaraciones pendientes. 
Es por ello que conectar o equipar menos unidades educativas cuesta más que hacerlo a una mayor cantidad, 
como se plantea en el análisis. 

Según el AMIE 2009-2010, el 91% de establecimientos educativos rurales (11.063) y el 70% de unidades edu-
cativas urbanas (12.545) no cuentan con acceso a Internet. De las 26.290 instituciones que sí cuentan con este 
servicio, 3.941 hacen uso administrativo, mientras que 4.008 tienen uso pedagógico. 

Frente a ello, cabe resaltar que las instituciones fiscales albergan la mayor población estudiantil del país: 
2’769.760 estudiantes y 139.058 docentes. Esto es un contraste fuerte con la baja cuantía que presentan otros 
tipos de oferta educativa. Las instituciones fiscomisionales cuentan con 234.753 estudiantes y 11.157 docen-
tes; las municipales con 46.302 y 2550, respectivamente. Las instituciones particulares cuentan con 939.100 
estudiantes y 68.189 docentes. El total es de 3’989.915 de estudiantes y 220.954 de docente, en 26.290 uni-
dades educativas a nivel nacional. 

En el año lectivo 2009-2010, de estas 26.290 unidades educativas 20.813 no contaban con acceso a internet; 
es decir el 91% de los establecimientos rurales y 70% de los urbanos. Las instituciones que sí contaban con 
este servicio eran 5.477, únicamente el 9% de unidades educativas rurales y el 30% de las urbanas. Ello implica 
que de los 3’989.915 estudiantes, el 79,17% no contaban con servicio de Internet. 

Analizar los datos previos, demuestra que incluso en las zonas urbanas la accesibilidad a los servicios no está 
al alcance de la mayoría de habitantes y organizaciones, como se pretendería. Y, existe una mayor diferencia 
en las zonas rurales donde casi es escaso e incluso menos apetecido por la población, ya que se enfrentan a 
diferentes patrones socioeconómicos y diversas realidades culturales. Esto conlleva a la reflexión, una vez 
más, con respecto al proyecto y la necesidad de analizar focalizadamente cada una de las zonas y factores en 
los cuales se aplica y en cuáles se debería buscar alternativas para lograr la conectividad soñada en la educa-
ción. 

Por otro lado, se puede asociar y diferenciar, a la vez, que la conectividad no solamente está relacionada di-
rectamente a contribuir en la educación directa de los estudiantes. Se identifica que el 14.99% de las unidades 
que cuentan con Internet la destinan para temas administrativos, casi similar al 15% que sí lo hace para temas 
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educacionales. Este análisis ratifica que tiene alta importancia destinar mayor recurso del presupuesto del 
proyecto a la difusión de uso idóneo de los equipamientos entregados, en lugar de destinarlo a la fiscalización, 
que al final ha de dejado algunos cabos sueltos. 

Revisión del proceso de contratación por la Contraloría General del Es-
tado (CGE)5 

La CGE, en cuestión del plazo de ejecución de los convenios, cambios de beneficiarios y especificaciones téc-
nicas, encontró que el convenio de financiamiento denominado CNT 1 inició sus actividades de equipamiento 
y soporte técnico en 328 establecimientos fiscales (3.278 computadoras, mobiliario, equipos adicionales e 
instalación eléctrica) 75 días después de lo acordado en las provincias Guayas, Manabí, Imbabura, Esmeraldas, 
Los Ríos, Cotopaxi, Pichincha, Santa Elena y Loja.  

El Administrador del Convenio del MINTEL comunicó que existían 113 instituciones educativas repetidas, ce-
rradas, fusionadas, con errores de ubicación geográfica y duplicadas, establecimientos particulares o con in-
fraestructura inadecuada. Ante lo cual se recomendó sustituir a las instituciones beneficiarias por otras que 
sean adecuadas para el proyecto. Al sustituir las 113 unidades educativas inadecuadas, para el PDCE, no se 
regularizó el listado de beneficiarios a través de un convenio modificatorio; además que se solicitaron prórro-
gas para cumplir con el contrato. En cuestión de entrega de instalaciones eléctricas y de equipos, al 31 de di-
ciembre de 2012, las adecuaciones eléctricas se encontraban en un 5%; es decir, el uso del equipamiento se 
vio interrumpido hasta la dotación total del servicio el 30 y 31 de diciembre de 2013, responsabilizando a los 
administradores del MINTEL por la falta de control, vigilancia y seguimiento adecuado del proyecto. La fisca-
lización de los bienes, equipos y servicios que se realizó en el 2014 fue en promedio del 73%, evidenciándose el 
incumplimiento del MINTEL frente al convenio al realizar sus actividades de forma parcial. 

En las constataciones físicas del equipamiento se analizaron el 55% de instituciones y el 71% de computadores 
entregados. Allí se encontró la diferencia de una impresora que no se evidenció su entrega y un aire acondi-
cionado entregado en una unidad educativa no contemplada en el convenio. Además, se extraviaron 35 
computadoras, 33 reguladores de voltaje y 5 proyectores debidamente denunciados por las instituciones edu-
cativas. No se evidenció la denuncia de 36 sillas y escritorios, 29 reguladores, 24 routers y 11 computadores 
extraviados. Cabe destacar, que estos bienes serían repuestos por el Ministerio de Educación. También exis-
tieron 125 computadores (6%), 42 reguladores (2%) y 29 impresoras (20%) dañadas; 131 routers (95%), 12 
pizarras digitales (20%), 8 proyectores (5%) y 6 impresoras (4%) sin uso. 

Las impresoras dañadas y sin uso representaron el 24% de equipamiento tomado de muestra por la falta de 
mantenimiento acordado dos veces al año. El soporte técnico y los valores elevados del tóner, así como los 
routers sin utilizar representaron el 95% de la muestra. Esto se debe a la ejecución de otros proyectos del 
MINTEL, evidenciando la falta de seguimiento de los administradores, ratificando estas conclusiones el 3 de 
diciembre de 2014. Allí se indicó que la mayoría de las instituciones no usaba el router. El convenio de finan-
ciamiento del proyecto se referenció en USD 4’042.166,68; sin embargo, los administradores del MINTEL y de 
CNT E.P. no elaboraron informes de liquidaciones económicas contables, para establecer los valores utiliza-
dos en la ejecución del convenio, ocasionando que no se liquide hasta el 31 de diciembre de 2014.  

 
5 Disponible en: https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42023&tipo=inf 
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