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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ECUADOR 
-EDSI- 

 

PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Motivación y objetivos de la Estrategia para el Desarrollo de Sociedad de la 
Información - EDSI 

 
A pesar de que no han existido cifras y estadísticas claras y fidedignas de la real 
penetración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Ecuador 
y de la contribución de éstas a los índices de crecimiento y desarrollo del país, ha 
resultado evidente que ha existido un rezago frente a las estadísticas globales, e 
incluso frente a los promedios de la región. 
 
Efectivamente, la penetración de Internet en la población, el número de 
computadoras per capita, el desarrollo del gobierno electrónico, la adopción del 
comercio electrónico, son algunos de los referentes que han evidenciado un peligroso 
retraso del Ecuador frente a los nuevos paradigmas de desarrollo.  Sin embargo, ese 
aparente retraso, reflejado en cifras de organismos regionales, contrasta con los 
niveles de gasto o inversión de los sectores público y privado en TIC y las altísimas 
tasas de penetración de la telefonía móvil en la población ecuatoriana. 
 
De un primer análisis se desprende que existe una evidente dispersión de esfuerzos y 
recursos por parte de instituciones del Estado, incluyendo entes seccionales y fuerza 
pública, que han destinado importantes montos de recursos en adquisición y 
adopción de TIC pero que todavía no han logrado demostrar una mejora sustancial de 
sus procesos y niveles de eficiencia.  Por otro lado, son muchas las organizaciones no-
gubernamentales (ONG) y académicas que desarrollan esfuerzos por llevar los 
beneficios de las TIC a comunidades y grupos menos favorecidos a través de 
iniciativas de educación, capacitación, investigación, desarrollo de telecentros, 
apoyo a organizaciones sociales, entre otros formatos de proyectos. 
 
Considerando lo anterior y concientes de que la estructura propuesta en Agosto del 
año 2001 (Comisión Nacional de Conectividad) no cumplió con sus objetivos 
fundamentales ni fue estructurada con un enfoque multisectorial y participativo y, 
por tanto, careció de la fuerza política que un proceso tan trascendente requiere, el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, por encargo de la misma Comisión Nacional 
de Conectividad, emprendió la tarea de convocar a los distintos actores de la 
sociedad ecuatoriana que están involucrados y comprometidos con la construcción de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento para reflexionar acerca de los 
distintos elementos que la componen y proponer una estrategia coherente y 
permeable a los constantes cambios de la evolucion tecnológica, que contenga 
objetivos y metas de corto, mediano y largo alcance y que se plasme en un 
documento denominado Libro Blanco sobre la Sociedad de la Información en Ecuador. 
 

 



 - 11 -                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 
DEFINICIONES: 

 

En cuanto a la Sociedad de la Información podemos citar algunas definiciones: 

Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de 
Internet, basada en la transmisión de conocimientos generalizada. 

      www.red.es/glosario/glosarios.html 

 

Conglomerado humano cuyas acciones de supervivencia y desarrollo esté basado 
predominantemente en un intensivo uso, distribución, almacenamiento y creación de 
recursos de información y conocimientos mediatizados por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 

      www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm 

 

Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la 
capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para 
obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar 
y en la forma que se prefiera. 

      www.telefonica.es/memoria/memoria2001/glosario/ 

 
 

ANTECEDENTES: 

En la  Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 56/183 (21 de 
diciembre de 2001) se aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) en dos fases: la primera, se celebró en Ginebra del 10 al 12 
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de diciembre de 2003, siendo su objetivo  redactar y propiciar una clara declaración 
de voluntad política, y a su vez, tomar medidas concretas para preparar los 
fundamentos de la Sociedad de la Información destinada a beneficiar a todos los 
pueblos del mundo. En esta fase los países participantes proporcionaron apoyo 
político a la Declaración de Principios de Ginebra y adoptaron el Plan de Acción de 
Ginebra.  La segunda Fase tuvo lugar en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, y 
su objetivo fue poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra, hallar soluciones y 
alcanzar acuerdos en los campos de gobernanza de Internet, mecanismos de 
financiación, seguimiento y la aplicación de los documentos de Ginebra y Túnez. En 
esta fase los países participantes asumieron el denominado Compromiso de Túnez y 
se comprometieron con el Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la 
Información, que se aprobaron el 18 de noviembre de 2005.  

 
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La revolución digital,  impulsada por los motores de las tecnologías de la información 
y la comunicación, ha cambiado fundamentalmente la manera en que la gente 
piensa, actúa, comunica, trabaja y gana su sustento; forjando nuevas modalidades 
para la creación de conocimientos, educar a la población y transmitir información.  
De igual manera, ha reestructurado la forma en que los países hacen negocios y rigen 
su economía, se gobiernan y se comprometen políticamente. El acceso de las 
personas a la información y a los conocimientos es uno de los mecanismos 
fundamentales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
en razón de que constituyen herramientas clave para mejorar el nivel de vida de 
millones de personas en todo el mundo y para ejercer a todos aquellos derechos 
fundamentales relacionados con el acceso a servicios básicos y directamente 
relacionados con la reducción de la pobreza.  

La Organización de las Naciones Unidas, como órgano mundial se creó cuando los 
delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en Abril de 1945, para el 
desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. 
Desde el principio se reconoció que se necesitaba un foro para abordar los temas 
relativos a la seguridad y para conseguir mejoras en todos los aspectos del desarrollo 
humano.  

Las últimas conferencias de alto nivel sobre asuntos de desarrollo, casi siempre 
Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado, constituyen la continuación de una serie 
que comenzó en los años 70, y han abierto nuevas vías en muchos campos dentro de 
los cuales está la denominada Sociedad de la Información, es así que se consideró 
que esta nueva dinámica social determinada por las nuevas tecnologías exige una 
discusión de alto nivel y a escala mundial.  La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, al tenor de una propuesta del Gobierno de Túnez, resolvió en su 
Conferencia de Plenipotenciarios de Miniápolis de 1998 (Resolución 73) celebrar una 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) e inscribirla en el 
programa de las Naciones Unidas; adicionalmente, se determinó que su organización 
se llevaría a cabo en dos fases: la Cumbre de Ginebra de 2003, que puso los 
cimientos con la Declaración de Principios y el Plan de Acción; y la Cumbre de Túnez 
de 2005, en la que se analizó y evaluó los adelantos conseguidos en la aplicación del 
Plan de Acción y además se elaboró una Agenda con los objetivos a ser alcanzados  
hasta el año 2015. 

Dentro del proceso de preparación para ambas fases de la CMSI, las distintas regiones 
del mundo mantuvieron reuniones de discusión para buscar posiciones comunes 
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frente al proceso de la Cumbre.  En el contexto de la región de Latinoamérica y el 
Caribe, la reunión ministerial de Bávaro (Republica Dominicana) sirvió como 
preparatoria de la primera fase de la CMSI celebrada en Ginebra.  Previo a la segunda 
fase de la CMSI, celebrada en Túnez, los países de la región adoptaron el denominado 
“eLAC2007” que constituye un Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la 
Información para América Latina y el Caribe,  que fue aprobado oficialmente en la 
Conferencia Preparatoria Regional Ministerial de América y Latina y el Caribe para la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el 10 de Junio de 2005 en Río 
de Janeiro, Brasil y que contiene 5 áreas temáticas: 
 

1. Acceso e Infraestructura. 
2. Capacidades y conocimiento. 
3. Entorno habilitador. 
4. Contenidos y servicios públicos. 
5. Instrumentos de políticos. 

 
Las metas de este plan se concentran en metas orientadas a resultados, 
objetivamente cuantificables; y metas orientadas a acciones, las cuales señalan los 
siguientes pasos concretos: 

• Profundizar conocimientos y entendimiento de áreas críticas; 
• Formular y fortalecer iniciativas y proyectos concretos a nivel regional; 
• Dar apoyo a la elaboración e implementación de iniciativas nacionales a 

través de un intercambio intrarregional. 

Por encargo realizado por los países de Latinoamérica y el Caribe en la segunda fase 
de la CMSI, celebrada en Túnez en Noviembre de 2005, Ecuador asumió como país 
responsable del Mecanismo Temporal de Coordinación del Plan eLAC 2007.  Esa 
responsabilidad fue ratificada por los países de la región en la Reunión Ministerial de 
América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en Lisboa en el mes de abril de 
2007, y se elevó al Mecanismo de Coordinación al rango de permanente.  Desde 
entonces, el Ecuador juega un papel de gran importancia en el seguimiento del 
desarrollo de la Sociedad de la Información en la región.  

POLÍTICAS A NIVEL INTERNACIONAL. 

Si bien se reconocen ciertos esfuerzos de organizaciones interregionales y bloques de 
países para adoptar políticas y planes relacionados con la Sociedad de la Información, 
no dejan de ser iniciativas aisladas, particulares y de ámbito de aplicación reducido.  
Las primeras discusiones con carácter global sobre Sociedad de la Información, se 
establecen en la primera fase de la CMSI en Ginebra 2003, Cumbre de Presidentes y 
Jefes de Estado en la que se adoptaron los principios fundamentales para la 
construcción de la Sociedad de la Información a nivel mundial, dentro de los cuales 
se reafirman algunos derechos humanos ya establecidos. 

De manera resumida, los principios rectores para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información se refieren a: 

Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio. 

A Nuestra visión común de la Sociedad de la Información, 
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En este sentido, los representantes de los pueblos del mundo reunidos en Ginebra 
del 10 al 12 de diciembre de 2003, con motivo de la primera fase de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, dentro del  respeto pleno y defensa 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos definieron: 

• Encauzar el potencial de la tecnología de la información y comunicación 
para promover los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio. 

• Reafirmar la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
interrelación de  los derechos humanos y las libertades fundamentales 
como la  de opinión y  expresión; los deberes respecto a la comunidad, del 
artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, el 
empeño por defender el principio de igualdad de todos los Estados. 

• Reconocer que la ciencia desempeña un papel cardinal en el desarrollo de 
la Sociedad de la Información; que la educación, el conocimiento, la 
información y la comunicación son esenciales para lograr el progreso, la 
iniciativa y el bienestar de los seres humanos;  conscientes de que las TIC 
deben  considerarse como un medio y no como un fin, que las ventajas de 
la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad 
desigualmente distribuidas entre los países desarrollados; de esta manera 
se resuelve materializar la visión común de la Sociedad de la Información. 

• Afirmar que el desarrollo de las TIC brinda ingentes oportunidades a las 
mujeres; permite construir una Sociedad de la Información, con especial 
atención a las necesidades especiales de los grupos marginados y 
vulnerables de la sociedad; potenciar a los pobres especialmente a los que 
viven en zonas distantes, rurales y urbano marginales; prestar particular 
atención a la situación de los pueblos indígenas y la preservación de su 
patrimonio cultural. 

• Proseguir concediendo atención especial a las necesidades especiales de 
cada país; y finalmente, todo ello se logrará reconociendo  que la 
construcción de la nueva Sociedad de la Información integradora requiere 
de nuevas modalidades de solidaridad, asociación y cooperación entre los 
gobiernos y demás partes interesadas y que nada de los que se establezca 
en esta Declaración podrá ser interpretada en un sentido en que 
menoscabe, contradiga, restrinja o derogue disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

 

B Una Sociedad de la Información para todos: principios fundamentales 

 

En este tema se estableció: 

• Proseguir con la búsqueda para garantizar que las oportunidades que ofrecen 
las TIC redunden en beneficio de la comunidad; y alentar la cooperación 
internacional y regional. Acordaron que éstos son los principios fundamentales 
de la construcción de una Sociedad de la Información  integradora. La función 
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de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC 
para el desarrollo. 

• Los gobiernos, al igual que el sector privado, la sociedad civil, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, tienen una función y una 
responsabilidad importantes en el desarrollo de la Sociedad de la Información 
y, en su caso, en el proceso de  toma de decisiones.  

• La infraestructura de la información y las comunicaciones como 
fundamento básico de una Sociedad de la Información integradora. 

• La conectividad es un factor habilitador indispensable en la creación de la 
Sociedad de la Información. El acceso universal, ubicuo, equitativo y 
asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC constituye uno de los 
retos de la Sociedad de la Información y debe ser un objetivo de todos las 
partes interesadas que participan en su creación.  

• Una infraestructura de red y aplicaciones de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, que estén bien desarrolladas, adaptadas a las 
condiciones regionales, nacionales y locales, fácilmente accesibles y 
asequibles.  

• Desarrollar y aplicar políticas que creen un clima favorable para la 
estabilidad, previsibilidad y competencia leal a todos los niveles, de tal forma 
que se atraiga más inversión privada para el desarrollo de infraestructura de 
TIC. 

  

En cuanto al acceso a la información y al conocimiento se estableció que: 

• La capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el 
conocimiento es un elemento indispensable en una Sociedad de la Información 
integradora. 

• Es posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos 
mundiales. 

• Un dominio público rico es un factor esencial  del crecimiento de la Sociedad 
de la Información. 

• Se puede fomentar el acceso a la información y al conocimiento  
sensibilizando a todas las partes interesadas de las posibilidades que brindan 
los diferentes modelos de software. 

• Se esforzarán en promover el acceso universal, con las mismas oportunidades 
para todos, al conocimiento científico y la creación y divulgación de 
información científica y técnica, con inclusión de las iniciativas de acceso 
abierto para las publicaciones científicas. 

 

En cuanto a la creación de capacidad se estableció que: 

• Cada persona debería tener la posibilidad de adquirir las competencias y los 
conocimientos necesarios para comprender a la Sociedad de la Información.  

• Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la educación, la 
formación  y el desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de las personas con discapacidades y los grupos 
desfavorecidos y vulnerables. 

• La educación continua y de adultos, la formación en otras disciplinas y el 
aprendizaje a lo largo de la vida, la enseñanza a distancia y otros servicios 
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especiales, tales como la telemedicina, pueden ser una contribución clave  
para la ocupabilidad y ayudar a las personas a aprovechar las nuevas 
posibilidades que ofrecen las TIC para los empleos tradicionales. 

• Los creadores, editores y productores de contenido, así como los profesores, 
instructores, archivistas, bibliotecarios y estudiantes deben desempeñar una 
función activa en la promoción de la Sociedad de la Información, 
particularmente en los países menos adelantados. 

• Para alcanzar un desarrollo sostenible de la Sociedad de la Información debe 
reforzarse la capacidad nacional en materia de investigación y desarrollo de 
TIC.  

• El logro de las aspiraciones compartidas, particularmente para que los países 
en desarrollo y los países con economías en transición se conviertan  en 
miembros  plenos de la Sociedad de la Información e integrarse positivamente 
en la economía del conocimiento. 

En cuanto al fomento de la confianza y seguridad en la utilización de las TIC se 
estableció que: 

• El fomento de un clima de confianza, incluso en la seguridad de la 
información y en la seguridad de las redes, la autenticación, la privacidad y la 
protección de los consumidores, siendo este un requisito previo para que se 
desarrolle la Sociedad de la Información.  Si bien se reconocen los principios 
de acceso universal y sin discriminación a las TIC para todas las naciones, 
apoyamos las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a impedir que 
se utilicen estas tecnologías con fines incompatibles con el mantenimiento de 
la estabilidad y seguridad internacionales.  

• El envío masivo de mensajes electrónicos no solicitados (“spam") es un 
problema considerable y creciente para los usuarios, las redes e Internet en 
general.  

En cuanto al entorno propicio se estableció que: 

• Un entorno propicio a nivel nacional e internacional es indispensable para la 
Sociedad de la Información. Las TIC deben utilizarse como una herramienta 
importante del buen gobierno. 

• El estado de derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación 
propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, 
predecible y que refleje las realidades nacionales, es insoslayable para 
construir una Sociedad de la Información centrada en la persona.  

• Un entorno internacional dinámico y propicio, que favorezca la inversión 
extranjera directa, la transferencia de tecnología y la cooperación 
internacional, sobre todo en las esferas de las finanzas, la deuda y el 
comercio, así como la participación plena y eficaz de los países en desarrollo 
en la  toma de decisiones a escala mundial son complementos fundamentales 
a los esfuerzos de desarrollo nacional relacionados con las TIC. 

• Las TIC son un importante factor que propicia el crecimiento, ya que mejoran 
la eficacia e incrementan la productividad, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).  

• La protección de la propiedad intelectual es importante para alentar la 
innovación y la creatividad en la Sociedad de la Información. 

• La mejor forma de promover el desarrollo sostenible en la Sociedad de la 
Información consiste en integrar plenamente los programas e 
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iniciativas relacionadas con las TIC en las estrategias de desarrollo nacionales 
y regionales. 

• La normalización es uno de los componentes esenciales de la Sociedad de la 
Información.  

• El espectro de frecuencias radioeléctricas debe gestionarse en favor del 
interés público y de conformidad con el principio de legalidad, respetando 
cabalmente las legislaciones y reglamentaciones nacionales, así como los 
acuerdos internacionales pertinentes. 

• Se insta enérgicamente a los Estados a que, en la construcción de la Sociedad 
de la Información, tomen las disposiciones necesarias para evitar, y  se 
abstengan de adoptar, medidas unilaterales no conformes con el derecho 
internacional y con la Carta de las Naciones Unidas. 

• Reconociendo que las TIC están modificando progresivamente nuestras 
prácticas de trabajo, es indispensable crear un entorno de trabajo seguro y 
sano que sea adecuado para la utilización de las TIC.  

• Internet se ha convertido en un recurso global disponible para el público, y su 
gestión debe ser una de las cuestiones esenciales del programa de la Sociedad 
de la Información.  

• La gestión de Internet abarca cuestiones técnicas y de política pública y debe 
contar con la participación de todas las partes interesadas y de organizaciones 
internacionales e intergubernamentales competentes. A este respecto se 
reconoce que: 

a) La autoridad  política, en materia de política pública, 
relacionada con Internet es un derecho soberano de los 
Estados.  

b) El sector privado ha desempeñado, y debe seguir 
desempeñando, un importante papel en el desarrollo de 
Internet, en los campos técnico y económico. 

c) La sociedad civil también ha desempeñado, y debe seguir 
desempeñando un importante papel en asuntos relacionados 
con Internet, especialmente a nivel comunitario. 

d) Las organizaciones intergubernamentales han desempeñado, y 
deben seguir desempeñando, un papel de facilitador en la 
coordinación de las cuestiones de política pública relacionadas 
con Internet. 

e) Las organizaciones internacionales han desempeñado, y deben 
seguir desempeñando, una importante función en la 
elaboración de normas técnicas y políticas pertinentes relativas 
a Internet. 

  

 

En cuanto a la diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y 
contenido local se estableció que: 

 

• La diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad. La Sociedad 
de la Información debe fundarse en el reconocimiento y respeto de la 
identidad cultural, la diversidad cultural y lingüística, las tradiciones y las 
religiones.  
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• La creación, difusión y preservación de contenido en varios idiomas y 
formatos deben considerarse altamente prioritarias en la construcción de una 
Sociedad de la Información integradora, prestándose particular atención a la 
diversidad de la oferta de obras creativas y el debido reconocimiento de los 
derechos de los autores y artistas.  

• La preservación del patrimonio cultural es un elemento crucial de la identidad 
del individuo y del conocimiento de sí mismo,  y a su vez enlaza a una 
comunidad con su pasado. 

En cuanto a los medios de comunicación reafirmaron que: 

Los principios de libertad de la prensa y libertad de la información, así como la 
independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación son 
esenciales para la Sociedad de la Información. 

 

En cuanto a las dimensiones éticas de la Sociedad de la Información establecieron 
que: 

• La Sociedad de la Información debe respetar la paz y regirse por los valores 
fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad 
compartida y respeto a la naturaleza. 

• Reconocen la importancia de la ética para la Sociedad de la Información, que 
debe fomentar la justicia, así como la dignidad y el valor de la persona 
humana.  

• El uso de las TIC y la creación de contenidos debería respetar los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad 
personal y el derecho a la libertad de opinión, conciencia y religión de 
conformidad con los instrumentos internacionales relevantes. 

• Todos los actores de la Sociedad de la Información deben adoptar las acciones 
y medidas preventivas apropiadas, con arreglo al derecho, para impedir la 
utilización abusiva de las TIC, tales como actos ilícitos o de otro tipo 
motivados por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas 
conexas de intolerancia, el odio, la violencia, todo tipo de maltrato a niños, 
incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así como la trata y la 
explotación de seres humanos. 

En cuanto a la cooperación internacional y regional establecieron que: 

• El objetivo es aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las TIC 
en nuestros esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y 
sostener los principios fundamentales que establece la presente Declaración.  

• A fin de construir una Sociedad de la Información global integradora, se 
buscará e instrumentará, de manera eficaz, los enfoques y mecanismos 
internacionales concretos, en los que se abarcan la asistencia financiera y 
técnica.  

• La integración regional contribuye al desarrollo de la Sociedad de la 
Información global y hace indispensable la cooperación intensa entre las 
regiones y dentro de ellas. 

• Asistir a los países en desarrollo, a los PMA y a los países con economías en 
transición, mediante la movilización de todas las fuentes de financiamiento, 
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la prestación de asistencia financiera y técnica y la creación de un entorno 
propicio para la transferencia de tecnología, en consonancia con los 
propósitos de la presente Declaración y el Plan de Acción. 

• Las competencias básicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) en el campo de las TIC, a saber, la asistencia para colmar la brecha 
digital, la cooperación regional e internacional, la gestión del espectro 
radioeléctrico, la elaboración de normas y la difusión de información, revisten 
crucial importancia en la construcción de la Sociedad de la Información. 

 

C Hacia una Sociedad de la Información para todos, basada en el intercambio 
de conocimientos 

 

En este punto se acordó: 

• Colaborar más intensamente para definir respuestas comunes a los problemas 
que se planteen y a la aplicación del Plan de Acción, que materializará la 
visión de una Sociedad de la Información integradora, sobre la base de los 
principios fundamentales recogidos en la presente Declaración. 

• Evaluar y a seguir de cerca los progresos hacia la reducción de la brecha 
digital, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo, con miras a 
lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los 
que figuran en la Declaración del Milenio, y a evaluar la eficacia de la 
inversión y los esfuerzos de cooperación internacional, encaminados a la 
construcción de la Sociedad de la Información. 

• Generar, intercambiar, compartir y comunicar información y conocimiento 
entre todas las redes del mundo.  

 
ECUADOR: AGENDA NACIONAL DE CONECTIVIDAD 

 

La Agenda Nacional de Conectividad (ANC) fue declarada como política prioritaria del 
Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo Nº 3393 de 27 de noviembre de 
2002, y su ejecución fue encomendada a la Comisión Nacional de Conectividad (CNC), 
que fuera creada previamente por el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 
Nº 1781 del 21 de Agosto del 2001. 

La ANC fue concebida como un instrumento dinámico que buscaba articular políticas, 
estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar de capacidad de comunicación al 
interior de la sociedad ecuatoriana y con su entorno subregional y global, utilizando 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y que tenía como uno de sus fines 
principales la evolución hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento así 
como garantizar el ejercicio al acceso y uso de manera justa y democrática a las TIC 
para permitir el desarrollo humano integral de los habitantes de la República del 
Ecuador. 

Los ejes o programas estratégicos de la Agenda son: Infraestructura para el Acceso, 
Teleducación, Telesalud, Gobierno en Línea y Comercio Electrónico. 
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La Comisión Nacional de Conectividad fue integrada por un Directorio constituido 
por:  

 

1. El Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, quien lo preside;  
2. El Ministro de Educación y Cultura, o su delegado, 
3. El Ministro de Salud Pública o su delegado; 
4. El Ministro de Agricultura y Ganadería, o su delegado; 
5. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, o su delegado; 
6. El Ministro de Turismo, o su delegado; 
7. El Ministro de Ambiente, o su delegado; 
8. El Ministro de Defensa Nacional, o su delegado; 
9. El Ministro de Economía y Finanzas; y, 
10. El Presidente del CONAM o su delegado 

 
ANTECEDENTES 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tiene la representación del 
Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los 
servicios de telecomunicaciones, y es la Administración de Telecomunicaciones del 
Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

En la III Cumbre de las Américas 2001, realizada en Québec, Canadá, se establece 
que, los Jefes de Gobierno se comprometen  a promover el desarrollo de la 
infraestructura de telecomunicaciones, necesaria para apoyar y mejorar todos los 
sectores de la sociedad de la economía, así como buscar proveer acceso universal a 
bajo costo; reconocieron que el acceso a la tecnología y el desarrollo y capacitación 
de los recursos humanos, son clave para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los 
niveles de vida y promover el desarrollo sostenible. Acordaron que los países deben 
encaminar sus esfuerzos, de manera individual como colectiva, hacia la ampliación 
del acceso al conocimiento global y la integración plena de la sociedad del 
conocimiento. 

La Comisión de la Comunidad Andina establece, en la Decisión 462 las normas que 
regulan el proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de 
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Telecomunicaciones en la Comunidad Andina, y en la Resolución 432 que tiene como 
objetivo definir los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe 
desarrollar la interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 

El Decreto Ejecutivo No. 1781, publicado en el Registro Oficial 400 del 29 de agosto 
de 2001, faculta a la Comisión Nacional de Conectividad la conformación de las 
Comisiones Técnicas Especiales, con la participación de funcionarios de alto nivel de 
las instituciones competentes para la definición de programas nacionales como son: 
Teleducación, Telesalud, Comercio Electrónico, Infraestructura de Conectividad y 
Gobierno en Línea. 

Mediante Resolución No. 380-17-CONATEL-2000 del 5 de septiembre del 2000, se 
resuelve declarar como política de Estado el acceso universal y el servicio universal 
dentro de los servicios de telecomunicaciones, e impulsar la promoción del uso de la 
red de Internet, como herramienta para el desarrollo cultural, social, político y 
económico del Estado ecuatoriano. 

En el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobado con 
resolución No. 379-17-CONATEL-2000, de 5 de septiembre del 2000, el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones estableció como política de Estado fomentar la 
difusión de la Internet, como una prioridad nacional, ya que constituye un medio 
para el desarrollo económico, social y cultural del país. 

Mediante Resolución No. 07-02-CONECTIVIDAD-2001 del 21 de noviembre del 2001,  
se aprueba el instructivo para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
técnicas especiales. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO- 

CONTEXTO SUBREGIONAL. 
 

La Sociedad de la Información constituye en la actualidad, un elemento importante 
en las agendas políticas y de desarrollo de los países. Tomando como referente el 
hecho de que se han promulgado varias declaraciones, dentro del contexto 
subregional, regional y global para el tema de Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, conviene describir de manera sucinta las Estrategias y principales 
avances de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Adicionalmente, cabe anotar que dentro del Plan de Trabajo del Comité Andino de 
Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), para la temática de Sociedad de la 
Información, el Ecuador como país a cargo del tema, elaboró un Formulario de 
Actualización de la Información  sobre las Agendas o Planes Nacionales de los países 
miembros, los cuales fueron completados y remitidos de vuelta al Ecuador. En 
septiembre de 2006, se realizó en Ecuador, el Foro Andino para la construcción de la 
Sociedad de la Información en la Comunidad Andina.  A continuación alguna 
información relevante de los avances que se han dado en los países de la CAN. 

 
BOLIVIA 
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Institucionalización 
 

En marzo del 2002, mediante Decreto Supremo, el Presidente determinó la creación 
de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana (ADSIB) 
como entidad descentralizada, dependiente de la Vicepresidencia de la República, 
cuyo objetivo fundamental es establecer e implementar la estrategia nacional para la 
transición hacia una Sociedad de la Información. Dentro de este contexto, se 
conformó el Comité Nacional para Sociedad de la Información con la función 
específica de definir políticas y estrategias nacionales sobre Sociedad de la 
Información. El Comité tiene la característica principal de ser interministerial. 

La coordinación operativa de las iniciativas y proyectos concretos que la ADSIB 
impulsa con los diferentes ministerios, se realiza de forma eventual cuando existen 
proyectos determinados o consultas específicas. 

 

Principales avances a 2006 
 

• Se impulsó la elaboración de una Estrategia Nacional ENTIC con la participación de 
diversos sectores del Gobierno y la Sociedad Civil. 

• Está en proceso de aprobación mediante Decreto Supremo el Programa Nacional de 
Desarrollo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Áreas de Interés 
Social. 

• Se cuenta con un Anteproyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, misma que 
contempla aspectos relevantes para el desarrollo de las TIC. 

• Se encuentra en pleno desarrollo el diseño del "Portal País", destinado a albergar 
diversas páginas web, entre ellas, las de carácter educativo y de salud, por 
intermedio del Proyecto Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural 
-IDTR, que cuenta con el convenio de crédito entre el Gobierno de Bolivia y el Banco 
Mundial- BM. 

• La Estrategia Nacional ENTIC contempla instancias de coordinación 
interinstitucionales y define actores para la implementación de proyectos de 
Telesalud y Telemedicina. 

• Se encuentra en etapa de aprobación el Reglamento del Programa Nacional de 
Desarrollo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Áreas de Interés 
Social, en el que se establecen mecanismos de financiamiento para los proyectos de 
telecomunicaciones y TIC en zonas de interés social. 

• El Programa Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información en Áreas de Interés Social, pretende cubrir zonas que no cuentan con 
servicios de información y comunicación y a su vez son consideradas áreas de riesgos 
de desastres naturales. 

• Mediante Decreto Supremo N° 27329 de enero de 2004, se aprueba reglamento sobre 
la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.  El que en su Artículo 
sobre acceso a la información explícitamente señala que todas las instituciones del 
Poder Ejecutivo (central, descentralizado, autárquico y desconcentrado), deberán 
hacer pública toda su información (excepto la definida como clasificada), a través de 
las respectivas páginas electrónicas y/o cualquier otro medio alternativo. 

• La Guía Nacional de Trámites es un portal de información que permite conocer sobre 
procedimientos, requisitos, pasos e instituciones responsables de los trámites más 
relevantes gestionados ante los distintos ministerios y reparticiones de la 
Administración Pública Central del Gobierno de Bolivia. http://www.tramites.bo/. 
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• El Escritorio Virtual es un proyecto que tiene la Agencia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información -ADSIB, con el objetivo de brindar al funcionario público 
una alternativa nueva donde se pueda desenvolver personal y administrativamente 
utilizando tecnologías adecuadas que faciliten sus actividades laborales.  
http://www.gobiernoenlinea.bo/. 

• El Anteproyecto de la Ley de Comunicación Electrónica de Datos y Comercio 
Electrónico, está en etapa de revisión y aprobación en el Poder Legislativo, su 
reglamento será culminado una vez que se apruebe la citada Ley. 

• Según la Cámara Nacional de Comercio, las empresas en Bolivia, aun no aprovechan 
todo el potencial de Internet, 35% cuentan con correo electrónico, 15% cuenta con 
sitios web.  Para el año 2000, el 3% de las empresas contaba con un sitio web, el años 
2004 el porcentaje era 15% 

• El Gobierno de Bolivia aprobó la canalización de las bandas de frecuencias de 450 
MHz, 2,4 GHZ y 5,1 GHz.  Frecuencias que podrán ser utilizadas en sistemas de 
espectro ensanchado.                            
Los sistemas ADSL alámbricos están siendo difundidos en las principales ciudades de 
capitales por las empresas de telefonía local.                                                                                         

 
COLOMBIA 
 

Institucionalización 
 

Con el objeto de reunir las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y 
económico de Colombia, a través del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, se creó el año 2000, la Agenda de Conectividad. En este documento se 
establecen  un conjunto de estrategias desarrolladas a partir de programas y 
proyectos a fin de lograr la inclusión digital en Colombia. 

La instancia encargada de generar políticas respecto a Sociedad de la Información es 
desde marzo del 2000, la Agenda de Conectividad que se encuentra coordinada por el 
Ministerio de Comunicaciones en representación de la Presidencia de la República. 

El trabajo de la Agenda de Conectividad, se fundamenta en 6 líneas: Acceso a la 
Información, Educación y Capacitación, Empresas en línea, Fomento a la inversión a 
la industria de TI, Contenido y Gobierno en Línea. 

 

Principales avances a 2006 
 

• Acceso a Internet a todas las instituciones educativas públicas del país, mediante la 
provisión de Conectividad Banda Ancha.  Para abril de 2006 está conectado el 14% de 
las escuelas oficiales del país que corresponde al 31% de la matrícula académica 
oficial.  Para el 2007 estarán conectadas a Internet el 23% de las escuelas, es decir el 
53% de la matrícula académica, y para el 2015 se proyecta llegar al 78% de las 
escuelas oficiales del país.  www.compartel.gov.co .                            
Programa Computadores para Educar: Con este, se busca impulsar un mejoramiento 
en la calidad de la educación de los niños y niñas colombianos permitiendo el acceso 
a las TIC en los colegios.  En este sentido, a 2005 se cuenta con un indicador de 108 
estudiantes por PC, para el 2015 se espera llegar a 30 estudiantes por PC.  
www.computadoresparaeducar.gov.co. 
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• Acceso Población Discapacitada a las TIC: El Ministerio de Comunicaciones se 
encuentra adelantando estrategias que permitan dotar a las instituciones educativas 
de las tecnologías para permitir el acceso de los estudiantes ciegos al computador.                                 

• A través de la Resolución 2182 de 2004,se promulgó la Norma Colombiana de 
Telemedicina. 

• Acceso a Internet a todas las instituciones de salud del país, mediante la provisión de 
Conectividad Banda Ancha.  Para abril de 2006 estará conectado el 10% de las 
instituciones de salud.  Para el 2007 estarán conectadas a Internet el 17% de las 
instituciones y para el 2015 se proyecta llegar al 76% de los hospitales del país. 

• Realización de un documento guía, basado en la conceptualización sobre el tema de 
teletrabajo, llamado "Aportes a la construcción de una política en teletrabajo. 

• Promover la creación de redes digitales de información para la atención y prevención 
de desastres. 

• Promover el desarrollo de una infraestructura tecnológica que permita tanto a 
servidores públicos como a ciudadanos acceder a la información, trámites y servicios 
en línea en todo el territorio nacional www.gobiernoenlinea.gov.co. 

• Contratación Electrónica: www.contratos.gov.co.  
• Existe un grupo coordinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

encargado del desarrollo normativo para promover el uso de la factura electrónica.   
• El proyecto "Prymeros" se realizó en su fase inicial, con el fin de promover la 

adopción de las TIC entre micro y pequeñas empresas.   
• Campaña Internet Sano: Prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con menores de edad en Internet.  www.internetsano.gov.co.  
• A pesar de los importantes avances logrados por el Gobierno en cobertura con 

infraestructura de las telecomunicaciones, se deben continuar los esfuerzos para 
incrementar la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación por 
parte de los colombianos.  Aunque ha mejorado sus indicadores de manera 
importante, aún hoy Colombia tiene una baja penetración de computadores, 
problemas de energía en lugares apartados, usos limitados de la tecnología por falta 
de aplicativos y contenido, y una incipiente capacitación en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

• Estrategia para masificar la banda ancha (Incentivar la competencia de 
infraestructuras y la oferta de banda ancha)  

• A través de las iniciativas ejecutadas por el Ministerio de Comunicaciones el 100% de 
las cabeceras municipales del país tienen acceso a Internet a través de Telecentros y 
357 centros poblados con más de 1.700 habitantes.  En total son 1.490 telecentros, 
instalados con recursos provenientes del Fondo de Comunicaciones, 250 Centros de 
Acceso comunitario instalados por los operadores de larga distancia y se puede 
suponer que existe alrededor de 10% de centros adicionales instalados en el país por 
iniciativas privadas.  Esto hace que el indicador anual de usuarios por telecentro se 
calcule en 22.909 usuarios por telecentro, ya que algunas escuelas a las que se les 
está suministrando conectividad con el fin de generar escenarios autosostenibles 
presten servicio a la comunidad.                                                                                                             

 
PERÚ 

 

Institucionalización 
 

Con la colaboración del sector privado y la sociedad civil, se elaboró el documento 
“e-Perú: Propuestas para un Plan de Acción para el acceso democrático a la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento”. 
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En Junio de 2003, se creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información, CODESI, que tiene como objeto elaborar un Plan Operativo para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. 

El Viceministro de Comunicaciones, asumió por encargo de la CODESI, la función de 
la Secretaría Técnica para elaborar el Plan de Acción, dentro del que se han 
establecido 6 mesas de trabajo que son: Infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información,  Desarrollo de capacidades humanas, Desarrollo y 
aplicación de TIC en programas de carácter social, Desarrollo de los sectores de 
producción y de servicios, Gobierno Electrónico, Procesos de las Cumbres Mundiales 
sobre Sociedad de la Información. 

 

Principales avances a 2006 
 

• De conformidad con el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú- 
La Agenda Digital Peruana,  al año 2004, 6371 instituciones educativas de gestión 
estatal están equipadas con computadoras.                            
A través del Proyecto Huascarán (Tele-educación) ha equipado a 2705 instituciones 
educativas, asignándoles 807 servidores de red, 9182 computadoras y 1115 cableados 
eléctricos y de data. Asimismo, se ha instalado 903 líneas de Internet, en convenio 
con la empresa Telefónica, a las instituciones educativas Huascarán y 168 antenas 
VSAT que proveen el acceso de Internet satelital a colegios rurales y de zonas de 
frontera del Perú. 

• Entre las experiencias de Telesalud que se desarrollan en el país, podemos indicar:                            
Proyecto piloto EHAS- Perú.  

• La promoción del empleo juvenil es considerada como una de las principales metas de 
políticas de promoción del empleo.  

• Es promisorio el surgimiento de incubadoras anidadas en universidades y ONG’s, 
principalmente orientadas al desarrollo de MIPYMEs (mediana, pequeña y 
microempresa) de software y hardware, incluyendo propuestas de Parques 
Tecnológicos. 

• En lo que se refiere al marco normativo mediante Ley Nº 28530 se aprueba la Ley de 
Promoción de Acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del 
espacio físico en cabinas públicas de Internet. 

• La Presidencia del Consejo de Ministros desarrolla proyectos de telecomunicaciones 
rurales a través de FITEL (OSIPTEL) – Fondo de Inversión en Telecomunicaciones.      

• Dentro de los avances de proyectos de Internet en zonas rurales, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobó el Proyecto de Telecomunicaciones Rurales  
“Servicio de Banda Ancha para el Sector Rural”. Con este proyecto se permitirá la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones para dar banda ancha a 3010 
localidades rurales. 

• A través del Portal educativo Huascarán, se viene brindando información a los 
educadores especializados en educación especial. 

• El programa Alo- Es Salud, apoya a los ciudadanos en caso de emergencia y desastres. 
• La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico en el ejercicio de sus funciones ha 

formado la Comisión Multisectorial para la Integración de los Sistemas Informáticos y 
Plataformas tecnológicos de Estado - COISIP  y  el Comité Coordinador de la 
Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, que han sido los ejes para el impulso 
actual del Gobierno Electrónico en el Perú, a partir de los cuales se han elaborado 
propuestas de los siguientes proyectos: Medio de Pago Virtual, Firmas y Certificados 
Digitales, Sistema Transaccional del Estado, Plan para la Infraestructura de Datos 
Espaciales, Portal de Servicios Empresariales y el replanteamiento del Portal de 
Servicios al Ciudadano. 
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• Entre los portales electrónicos desarrollados por el Estado Peruano, destacan:                            
1.-Portal del Estado Peruano: (www.perugobierno.gob.pe)                            
2.- El Portal de Transparencia Económica  

• El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- 
INDECOPI, tiene a su cargo de Registro de Entidades Certificadoras para Firmas 
Digitales, asimismo, la autoridad competente para conocer las infracciones que norma 
la Ley que regula el uso del Correo Electrónico Comercial No Solicitado (SPAM), es la 
Comisión de Protección al Consumidor de la Comisión de Represión a la Competencia 
Desleal del INDECOPI. 

• Dentro de la normativa que se cuenta en materia de comercio electrónico, destacan: 
Ley N° 27269 publicada el 28 de mayo del 2000 se aprueba la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N° 27291 publicada el 24 de junio del 2000 se modifica el 
artículo 141° y 1374° del Código Civil, reconociendo la utilización de los medios 
electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de 
la firma electrónica, Ley N° 27309 publicada el 17 de julio del 2000, se adiciona los 
artículos 207°-A, 207°-B, 207°-C al Código Penal, incorporando los “Delitos 
Informáticos, Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS del  18 de mayo de 2002 se aprueba 
su Reglamento, Resolución Jefatural No. 207-2002-INEI del 5 de julio del 2002, se 
estableció ciertos parámetros para la solicitud de nombres de dominios por parte de 
entidades de la Administración Pública, Resolución de la  Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales N° 0103-2003-CRT-INDECOPI se aprueban disposiciones 
complementarias al reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

• El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del Centro de Promoción de 
la Pequeña y Micro Empresa (PROMpyme), ha elaborado un estudio de las Necesidades 
de las Micro y Pequeñas Empresas respecto a las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). El proyecto que ejecutará PROMpyme se basa en capacitar a 
los empresarios a través de la Cabinas Públicas, mediante el Programa Cabinas para 
Empresarios. 

• PC-Perú es un programa de carácter nacional, ejecutado en base a una iniciativa 
netamente privada, promovida por el Ministerio de la Producción en base a una 
alianza estratégica con INTEL, Telefónica y Microsoft, con la finalidad de masificar el 
acceso de la población a las tecnologías de la información, a través de la promoción 
de computadoras personales a precios accesibles para más peruanos, contribuyendo 
de esta manera a disminuir la Brecha digital del país.  

 
VENEZUELA 
 

Institucionalización 

En marzo del 2000, se crea el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) 
con el objetivo de “diseñar estrategias en materias de tecnologías de información 
que permitan fomentar su implementación, proponer la formación de recursos 
humanos e impulsar las bases para la creación de leyes en el uso de estas 
tecnologías, a fines de facilitar la interconexión que permita utilizar los servicios de 
telecomunicaciones para el intercambio de información y la infraestructura que 
desarrollará el Ministerio de Ciencia y Tecnología”. 

El mecanismo a través de cual se institucionalizó el tema de Sociedad de la 
Información en Venezuela, consistió en el establecimiento de una estructura 
constituida por tres ministerios, cada uno de los cuales, ejecutan sus propios 
proyectos, en cooperación con las agencias correspondientes. 

El Ministerio de Infraestructura, a través de su Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) tiene entre sus funciones, dictar las normas y planes 
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técnicos en materia de telecomunicaciones coordinar con los organismos nacionales 
los aspectos técnicos en esta materia así como proponer los planes nacionales 
correspondientes. 

 

Principales avances a 2006 
 

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos educativos y 
capacitación para uso de las TIC (TELEDUCACIÓN): 

 

• FUNDABIT desarrolla: Los centros bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), 
para brindar a las escuelas y comunidad en general, espacios para desarrollar 
proyectos educativos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC); el portal educativo nacional (www.portaleducativo.edu.ve), en 
convenio con el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), que permite a 
docentes y estudiantes acceder a servicios asociados; la Red Nacional de 
Actualización Docente mediante el uso educativo de la informática y la Telemática 
(RENADIT), con el fin de desarrollar planes de formación de carácter continuo y 
permanente a docentes en servicio, haciendo uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación y con la participación de institutos de educación superior y grupos 
organizados. 

• Se han desarrollado Infocentros y los Puntos de Acceso, con la visión de hacer de las 
TIC un instrumento al alcance de las comunidades, que garantice su desarrollo, 
facilite la organización ciudadana, disminuya la exclusión, fortalezca su crecimiento, 
procure la apropiación y desarrollo de estas tecnologías y con el objetivo de promover 
en torno al Infocentro un conjunto de acciones sociales, económicas, políticas y 
tecnológicas, basadas en las TIC y el uso estratégico de las redes; dirigidas a impulsar 
y fortalecer los procesos de desarrollo, organización comunitaria y participación 
ciudadana, apoyando sus iniciativas, disminuyendo la exclusión, y mejorando su 
calidad de vida. 

• CONATEL ha desarrollado portales pictográficos a través de los cuales las 
comunidades puedan potenciar, estimular y desarrollar la producción de contenidos 
locales articulando las redes sociales y productivas. Estos portales brindan la 
posibilidad de conocer más de cerca las potencialidades ofrecidas en las 
comunidades, permitiendo fortalecer la integración y desarrollo local. 

• El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, está desarrollando importantes 
proyectos, los cuales se señalan a continuación: Base de datos nacional, que 
permitirá el manejo de historias médicas a nivel nacional pues estará 
centralizada en la Sede Principal del Ministerio. Sistema de automatización 
hospitalaria, Registro médicos vía web. 

• Actualmente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL está 
desarrollando en software libre el portal "Las Aplicaciones para Desarrollo de 
Negocios (ADN)" proyecto que parte de los principios de la Economía Social, del valor 
y potencialidad de las plataformas compartidas, utilizando como herramienta 
fundamental las TIC y el Internet. 

• Fueron elaborados dos proyectos con cargo al Fondo de Servicio Universal, los cuales 
consisten en la instalación de 53 Puntos de Acceso en los Estados Barinas, Táchira, 
Mérida, Apure, Amazonas, Carabobo, Bolívar, Delta Amacuro, Cojedes, Lara, Distrito 
Capital, Sucre, Monagas y Zulia. 

• CONATEL en apoyo a esta misión elaboró un proyecto con cargo al Fondo de Servicio 
Universal para brindar la interconexión de 444 centros que conforman la citada Misión 
a saber: PROAL, Superintendencia de Silos, MERCAL, CASA y Ministerio de la 
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Alimentación, con el fin de optimizar la comunicación y el intercambio de 
información que tiene lugar entre ellos mismos. 

• El portal www.gobiernoenlinea.gob.ve  contiene información sobre la estructura del 
Estado venezolano, sobre los organismos del Estado y sus respectivas páginas Web, 
que permite al usuario obtener información estadística oficial de los diferentes 
organismos que promueven y divulgan el Sistema Estadístico Nacional, coordinando e 
integrando eficientemente la estructura, los procesos y los recursos de la función 
estadística del estado venezolano con oportunidad de accesibilidad, así mismo 
contiene una sección de trámites que permite conocer la información y  requisitos 
necesarios para realizar cualquier trámite o diligencia en las respectivas instituciones 
del Estado. 

• A fin de asegurar la legalidad en la realización de trámites a través de Internet, sean 
estos de carácter comercial o no ha sido creada la Superintendencia de Servicios de 
Certificación Electrónica, tiene por objeto acreditar, supervisar, y controlar, en los 
términos previstos en este Decreto-Ley y su reglamento, a los Proveedores de 
Servicios de Certificación públicos o privados. 

• Como una forma de desarrollar computadores a bajo precio se ha constituido la 
Compañía Anónima de capital mixto Venezuela Industrial, S.A. VENINSA adscrita al 
ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, MILCO y en la que participa por la 
República Popular China la empresa de LANGCHAO GROUP,CO., Ltd.  Con esta 
sociedad se busca fundamentalmente la promoción y el fortalecimiento de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, en el país con la finalidad de 
desarrollar una industria nacional de hardware que genere computadores a bajos 
costos y con excelentes capacidades y al mismo tiempo que permita alcanzar otras 
áreas como la producción de celulares y equipos de redes de telecomunicaciones, 
entre otros  Uno de los objetivos principales es la fabricación y el ensamblaje de 
equipos y otros accesorios así como en un futuro su exportación hacia otros países. 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 
El proceso de discusión y preparación de la Estrategia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (EDSI) inició a principios del presente año (2006) con el 
análisis y evaluación que el CONATEL hizo de la estructura vigente desde el año 2001 
la cual estaba compuesta por la Comisión Nacional de Conectividad (CNC), que tuvo 
apenas 8 reuniones desde su creación hasta la fecha y que tenía como única instancia 
de trabajo permanente a un grupo de profesionales/consultores dentro del CONATEL, 
en una unidad que nunca formó parte de su estructura orgánica, denominada Agenda 
Nacional de Conectividad (ANC). 
 
Una vez que el análisis y evaluación citados concluyó en el diagnóstico de que la 
estructura vigente compuesta por la CNC y la ANC no respondía a las necesidades 
actuales de ejecutividad, inclusión y enfoque multidisciplinario, se inició el trabajo 
para esbozar una propuesta de nueva estructura para someterla a discusión pública, 
así como las bases, metodología y posible cronograma de trabajo para desarrollar una 
nueva estrategia de desarrollo para la Sociedad de la Información en el Ecuador y 
publicar sus resultados en el denominado “Libro Blanco para la Sociedad de la 
Información en Ecuador”. 
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Entre los principales problemas identificados que debían ser abordados estaban: 

1. Desconocimiento ciudadano y de altas autoridades sobre el tema, 
2. Falta de liderazgo de autoridades y mandatarios (funcionarios electos), 
3. Falta de confianza de los actores por las inconsistencias del sector, 
4. Estructura ineficiente, 
5. Falta de participación de amplios sectores del Estado, 
6. Incumplimiento de metas propuestas, 
7. Falta de participación permanente y relevante de actores, 
8. Falta de cooperación interinstitucional (Política de Estado), 
9. Falta de recursos (internos y externos), 
10. Difícil coordinación, 

Una vez que se contaba con un diagnóstico y con un documento de propuesta, se 
convocó a una reunión de la Comisión Nacional de Conectividad (CNC) el 11 de mayo 
de 2006, para presentar los resultados de la primera fase del estudio y solicitar la 
autorización formal para iniciar el proceso de consultas y trabajo con los distintos 
sectores del Estado y la sociedad.  La mencionada reunión del CNC contó con la 
presencia de cuatro de los siete ministros de Estado que la conforman y delegados de 
los restantes que no pudieron asistir.  Como resultado de esta importante reunión, se 
autorizó al Presidente del CONATEL que continúe con el proceso de acuerdo a lo 
planificado, se proceda a elaborar una nueva estrategia a través de un proceso 
consultivo y de trabajo multisectorial y se entregue a la CNC el documento que 
resultare del proceso para que sea publicado y difundido. 
 
El 17 de Mayo, Día Internacional de las Telecomunicaciones y, desde este año 2006, 
también Día Mundial de la Internet, se hizo la presentación y lanzamiento oficial del 
proceso de discusión y elaboración de la EDSI, a través de un llamado a más de un 
centenar de organizaciones de los tres sectores, incluyendo la academia, para que 
tomen conocimiento de la propuesta y se integren al trabajo de los treinta y seis (36) 
grupos de trabajo divididos en los denominados “tres ejes horizontales”. Cabe 
resaltar que este evento contó con la presencia de altas autoridades del Estado, con 
lo que el proceso arrancó con un notable apoyo político al objetivo de delinear una 
Política de Estado alrededor del desarrollo de la Sociedad de la Información. 
 
El 29 de junio de 2006 tuvo lugar la Primera Reunión Plenaria, en la cual se presentó 
la estructura propuesta, la composición de los tres ejes horizontales, se explicaron 
detalladamente los objetivos de cada grupo de trabajo y se planteó una posible 
estructura que reemplace a la CNC.  Adicionalmente, se sugirieron los integrantes y 
coordinadores de cada grupo, poniendo énfasis en el carácter de abiertos y 
participativos para que puedan integrarse todos los interesados en el trabajo que 
desarrollan.   

Esta primera reunión contó con una concurrencia de más de un centenar actores del 
sector de telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación, 
organizaciones no gubernamentales, Universidades, Centros de Investigación, 
Empresas de Software, Entidades de la Administración Pública, entre otras, y marcó 
el inicio de las discusiones en torno al documento presentado.  Producto de esta 
primera reunión general, se modificaron las denominaciones y alcance de los tres 
ejes horizontales, base de la nueva estrategia, y se afinaron los objetivos de los 
grupos de trabajo propuestos. 

Una vez que, democráticamente, se hicieron los ajustes necesarios se inició el 
trabajo de los grupos. El CONATEL dentro de la propuesta presentada a discusión 
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planteó la existencia de treinta y dos (32) grupos de trabajo divididos entre los ejes 
de: Infraestructura, Acceso y Servicio Universal; Socialización, Apropiación y Entorno 
Habilitador; y Aplicaciones y Contenidos Locales e Innovación.  Estos grupos, tras la 
primera reunión, se redujeron a veinte y siente (27), puesto que algunos de los 
grupos inicialmente constituidos, se fusionaron con otros por haber identificado 
similitud de objetivos o sinergias importantes.   

De esta forma, en un inicio el Eje de Infraestructura, Acceso y Servicio Universal 
contaba con 7 Grupos de trabajo, desglosados de la siguiente manera: 

1. Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) 
2. Redes, Infraestructura, Acceso y Asequibilidad 
3. Espectro Radioeléctrico 
4. Estándares y Seguridad de las Redes 
5. Conectividad y Cobertura 
6. Asistencia Técnica 
7. Telecentros 

 
El eje de Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador estaba compuesto por los 
siguientes grupos: 
 

1. Difusión y Rol de Medios de Comunicación 
2. Educación 
3. Capacitación 
4. Legislación, Regulación y Políticas Públicas 
5. Cyberdelitos, Seguridad y Protección al Usuario 
6. Ajustes institucionales 
7. Transferencia Tecnológica 
8. e- Democracia 

 
Finalmente, el eje de Aplicaciones y Contenidos Locales e Innovación se conformaba 
con los siguientes grupos: 
 

1. Acceso a la Información 
2. Industria Local de Software 
3. Investigación académica 
4. Gobierno Electrónico 
5. Telesalud 
6. Teleducación 
7. Comercio Electrónico 
8. Teletrabajo 
9. Preservación del Patrimonio Digital 
10. Multilinguismo y Diversidad Cultural 
11. Nombres de Dominio 
12. Seguridad Ciudadana 

 

Los principios fundamentales que guiaron el trabajo de los grupos fueron la 
participación multisectorial y especializada, la transparencia y la publicidad de los 
avances.  Igualmente, la metodología de trabajo adoptada por los grupos inició con la 
entrega de los documentos relevantes para su conocimiento y análisis.  Esos 
documentos incluían las declaraciones y planes de acción globales y regionales como 
referentes para el trabajo de los grupos en sus respectivas temáticas.  Mas adelante 
en el proceso, la metodología de trabajo incluyó formatos de presentación de 
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diapositivas y formatos de información con campos y contenidos específicos que 
debían ser utilizados para la entrega de resultados y documentos.  

El CONATEL asignó una coordinadora perteneciente al equipo de la Agenda Nacional 
de Conectividad (ANC), para que se encargue de organizar a cada uno de los ejes y 
sus respectivos grupos de trabajo, así como emitiendo criterios de valor a nivel 
profesional en el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, así como 
también facilitando materiales y coordinando la logística para el trabajo de los 
grupos. 

Luego de las primeras reuniones, en función de la complejidad del tema y la 
disponibilidad de los actores claves, los 27 grupos se redujeron a 23 grupos, cuyo 
trabajo, diagnóstico, análisis y conclusiones serán incluidos en el presente libro.  

La distribución final fue la siguiente: 

Eje de Infraestructura, Acceso y Servicio Universal: 

 
1. Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) 
2. Redes, Infraestructura, Acceso y Asequibilidad 
3. Espectro Radioeléctrico 
4. Estándares y Seguridad de las Redes 
5. Conectividad y Cobertura 
6. Telecentros 

 
 
Eje de Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador: 
 

1. Difusión y Rol de Medios de Comunicación 
2. Educación y Teleducación 
3. Capacitación 
4. Legislación, Regulación y Políticas Públicas 
5. Cyberdelitos, Seguridad y Protección al Usuario 
6. Transferencia Tecnológica 

 
Eje de Aplicaciones y Contenidos Locales e Innovación: 
  

1. Acceso a la Información 
2. Industria Local de Software 
3. Investigación académica 
4. Gobierno Electrónico 
5. Telesalud 
6. Comercio Electrónico 
7. Teletrabajo 
8. Preservación del Patrimonio Digital 
9. Multilinguismo y Diversidad Cultural 
10. Nombres de Dominio 
11. Seguridad Ciudadana 

 

Los 23 grupos de trabajo han tenido una composición multisectorial, es decir, 
sociedad civil, sector público y privado.  Hecho que garantiza que las necesidades de 
todos los sectores han sido discutidas en función de una visión de país.  Los 23 grupos 
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de trabajo han identificado la visión política de la estrategia, los proyectos y 
acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo, las reformas normativas que se 
requieren; de forma que se dé un direccionamiento consistente con la realidad 
nacional e internacional.   

Los Grupos de Trabajo fueron alimentados con documentos y guías metodológicas por 
parte del Equipo de Coordinación del CONATEL, liderado por la Directora de la 
Agenda Nacional de Conectividad (ANC), Ab. Sophia Espinosa Coloma, de tal forma 
que en cada una de las 5 Reuniones Plenarias que se llevaron a cabo, cada grupo 
realizó presentaciones del avance de su trabajo y de las propuestas que fueron 
conocidas, analizadas y debatidas por todos los asistentes que representaron a más 
de ciento cuarenta (140) organizaciones en cada una de las reuniones celebradas.  
Adicionalmente, las presentaciones y avances de los grupos de trabajo fueron 
colocados en un espacio del sitio Web del CONATEL y mas adelante en un espacio 
colaborativo virtual desarrollado para el efecto, con el valioso apoyo de la Red 
Educativa Ecuatoriana. 

Desde el 13 de julio de 2006 los 23 grupos de trabajo se han reunido  semanalmente, 
a fin de desarrollar los productos a ser entregados. Cada grupo nombró a su 
coordinador logístico y a su coordinador relator, de forma que cada sesión sea 
planificada oportunamente, asegurando la concurrencia, y tomando nota de cada 
paso del proceso. Adicionalmente, se realizaron cuatro reuniones de coordinadores 
con el objetivo de poder tomar conocimiento, analizar y discutir conjuntamente las 
propuestas y avances de cada uno de los grupos.  Asimismo, se realizaron cuatro 
sesiones plenarias generales, cada una de las cuales tuvo una duración de dos días 
seguidos, y cuyo objetivo fue discutir punto a punto con todos los actores los avances 
y documentos a ser entregados por cada grupo. 

A partir del 13 de Octubre, fecha en que se celebró la última Reunión Plenaria, se 
colocaron dos compilados o borradores de lo que se ha denominado “el Libro Blanco 
para la Sociedad de la Información en Ecuador”, para conocimiento y comentarios 
públicos.  Es así como tras cinco meses de trabajo se concluyó la discusión de los 
entregables y se inició la etapa de edición y estructuración de la Política de Sociedad 
de la Información de Ecuador contenida en el referido Libro Blanco.  El Equipo de 
Coordinación del CONATEL ha compilado, procesado e incorporado las distintas 
sugerencias y aportes realizados.   

Finalmente, la última versión del borrador fue publicado para comentarios y se 
procedió a la convocatoria de una Reunión Plenaria Final para la aprobación y 
adopción del documento final que se constituye en el aporte de trabajo y reflexión 
multisectorial acerca de la Sociedad de la Información en el Ecuador, conteniendo la 
visión de los sectores que están construyendo un nuevo paradigma de desarrollo a 
través de las TIC y proyectándolo en formato de políticas públicas, planes y 
recomendaciones, clasificadas en objetivos y metas de corto, mediano y largo 
alcance, incluyendo elementos importantes de implementación, sostenibilidad y 
medición de resultados. 
 
Cabe destacar que el proceso descrito contó con la participación de las principales 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, los gremios del sector privado e 
instituciones de las tres funciones del Estado, incluyendo gobiernos seccionales, las 
Fuerzas Armadas y la Policía.  Por ello, estamos convencidos que la estrategia que 
ahora se presenta constituye un referente fundamental que refleja las visiones y 
prioridades de la sociedad ecuatoriana en su conjunto y que ha sido producto de un 
amplio y profundo debate público que es, precisamente, donde radica su legitimidad 
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frente a iniciativas y proyectos que la dinamia política plantea en el Ecuador.  Las 
TIC y la acelerada evolución tecnológica requieren de que este proceso iniciado 
continúe y vaya realizando los ajustes necesarios que las circunstancias demanden, 
teniendo siempre como horizonte el desarrollo integral y democrático de todos los 
ecuatorianos a través de la herramienta de la tecnología.  Para ello se proponen 
principios rectores que han de guiar este esfuerzo continuo y que a continuación de 
detallan. 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA  SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN EN ECUADOR 
 

Nuestra visión común de la Sociedad de la Información 
 

1. Integrantes de los sectores público, privado y sociedad civil del Ecuador, 
reunidos en la ciudad de Quito, declararon el deseo y compromiso de 
construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora 
y orientada al desarrollo, en la que todas las personas, las comunidades y los 
pueblos puedan crear, acceder, consultar, utilizar, aprovechar y compartir la 
información y el conocimiento, con el fin de emplearlos en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 
propósitos y principios contenidos en la Constitución Política de la República 
del Ecuador, en los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 
signatario, especialmente en la Carta de las Naciones Unidas, respetando 
plenamente y observando la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. El objetivo es encauzar el potencial de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la promoción del desarrollo sostenible del Ecuador; a través, 
de un fortalecimiento del sector educativo, del sector de la salud, 
garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo la industria 
local, mejorando las condiciones de trabajo, logrando la universalización de 
las telecomunicaciones, especialmente del acceso a Internet, favoreciendo las 
condiciones de competitividad del país; en fin utilizando a las tecnologías de 
información y comunicación como herramientas de desarrollo de nuestro 
pueblo.  

3. Se cree en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el 
derecho al desarrollo, tal como se consagran en la Declaración de Viena. Se 
reafirmó, asimismo que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el buen 
gobierno a todos los niveles, son interdependientes y se refuerzan entre sí. 
Existe además, el compromiso por determinar y fortalecer el respeto del 
imperio de la ley y la seguridad jurídica en los asuntos internacionales y 
nacionales. 

4. Se cree en el desarrollo del Ecuador basado en una corresponsabilidad de 
todos los sectores y actores que integran nuestro país. Asimismo, se concibió 
la sostenibilidad de los recursos, la institucionalidad del país y la 
participación ciudadana como elementos clave para el desarrollo del Ecuador. 

5. Respeto a la dignidad humana, a la igualdad,  al respeto al derecho a la 
intimidad del individuo, al derecho a la información y al respeto al derecho a 
la libertad en todas sus expresiones. Asimismo, se consideró que la 
dignificación del ser humano, a través de la dotación de bienes y servicios de 
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calidad, promoverán un verdadero desarrollo integral del ser humano y por 
ende el progreso de la nación. 

6. Concienciación de que la ciencia y tecnología desempeñan un papel esencial 
en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Gran parte de los 
elementos constitutivos de esta sociedad son el fruto de los avances 
científicos y técnicos que han sido posibles gracias a la socialización de los 
resultados de la investigación. 

7. Concebir a la educación, al conocimiento, a la información y a la 
comunicación como elementos esenciales para el progreso. En este contexto, 
las tecnologías de la información y la comunicación, juegan un papel 
preponderante. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades 
sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La 
capacidad de las TIC para reducir las desigualdades, posibilitan, por primera 
vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 
millones de personas en todo el mundo.  No obstante, estas nuevas 
tecnologías de la información y comunicación deben ser utilizadas de forma 
consciente, racional y con base a las necesidades propias de los habitantes de 
nuestro país. 

8. Se tiene claridad de que las tecnologías de la información y comunicación 
deben ser concebidas en su uso como un medio y no como un fin, así, son 
herramientas poderosas de desarrollo, cuya aplicación y apropiación por parte 
de las personas, en forma adecuada y positiva, contribuye a una optimización 
de los recursos y a una maximización de los resultados.  

9. Se estableció que las ventajas de la revolución tecnológica están 
desigualmente distribuidas en nuestro país, lo que da lugar a que el acceso al 
conocimiento esté orientado a un sector privilegiado de la sociedad.  Por 
tanto, la misión está enfocada a socializar estas tecnologías entre todos los 
ecuatorianos, por lo que se cree en la generación de políticas de inclusión 
social a las TIC, de forma que día a día contribuya a la reducción de la brecha 
digital. 

10. De conformidad con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información, Ginebra (CMSI),  materializar la visión común 
de la Sociedad de la Información, en la actualidad  y para las generaciones 
futuras. Se reconoce que los jóvenes constituyen la fuerza de trabajo del 
futuro, son los principales creadores de las TIC y también los primeros que las 
aplican. En consecuencia, deben fomentarse sus capacidades como 
estudiantes, desarrolladores, profesionales, empresarios, y encargados de la 
adopción y toma de decisiones. Centrar la atención, especialmente en los 
jóvenes que no han tenido aún la posibilidad de aprovechar plenamente las 
oportunidades que brindan las TIC. También comprometerse a garantizar que, 
en el desarrollo de las aplicaciones y la explotación de los servicios de las TIC, 
se respeten los derechos de los niños y se vele por su protección y su 
bienestar. 

11. Concebir que la Sociedad de la Información debe estar enfocada en el 
individuo, especialmente, en aquellos sectores marginados que no han tenido 
las mismas oportunidades de desarrollo.  De tal manera, que un acceso al 
conocimiento, que considere sus necesidades y proyecciones, permitirá que 
estos miembros de la sociedad mejoren sus condiciones de vida. 

12. Creer que dentro del proceso evolutivo de la Sociedad de la Información, se 
debe prestar particular atención a la situación especial de los pueblos 
indígenas y afroecuatorianos, a sus necesidades específicas, así como a la 
preservación de su legado, de sus costumbres ancestrales y su patrimonio 
cultural. 
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13. Apoyar  lo establecido en la Declaración de Principios y en el Plan de Acción 
de la CMSI  de  Ginebra; al Compromiso de Túnez (CMSI); al Plan de Acción de 
Quito; al Plan de Acción sobre Sociedad de la Información de América Latina y 
el Caribe (eLAC 2007). 

 
Hacia una Sociedad de la Información para todos: principios fundamentales 

 

1. Garantizar que las oportunidades que ofrecen las TIC puedan ser apropiadas 
por todos los ecuatorianos.  Para lo cual se considerará  como principios 
rectores los de multisectorialidad, democracia y transparencia.  Entendiendo 
a la multisectorialidad como la participación activa y comprometida del 
sector público, privado y sociedad civil, formando parte también, de la 
sociedad civil, el sector académico; para lo cual se tomará en cuenta el 
aporte multidisciplinario y multicultural.  Concibiendo a la democracia como 
la participación activa de las personas en la generación de políticas públicas, 
en el establecimiento de planes y programas dirigidos a la aplicación e 
inserción de TIC; de forma que la participación ciudadana logre una mejor 
interrelación entre todos los actores, que nos permita fijar los objetivos y 
metas de la Sociedad de la Información, en función de las necesidades propias 
de los habitantes del Ecuador. Definiendo a la transparencia como aquel 
principio que  permite tener un acceso claro a la información, al 
conocimiento y a los procesos que de ellos devienen. 

 
Hacia una Sociedad de la Información integral: ejes en que se cimienta 

 

 Estar de acuerdo en que, para responder a los desafíos de la  Sociedad de la 
Información, todas las partes interesadas debemos trabajar comprometida y 
conjuntamente en el desarrollo de políticas públicas, así como en el diseño, 
implementación de programas, planes y proyectos, orientados a: 1. Infraestructura, 
Acceso y Servicio Universal; 2. Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador; y 3. 
Aplicaciones y Contenidos locales e Innovación.  

 Afirmar la corresponsabilidad de los sectores público, privado y de la sociedad civil 
en el desarrollo del proceso de la Sociedad de la Información en Ecuador.  
Consecuentemente,  comprometerse a realizar las asociaciones, alianzas y demás 
mecanismos que nos permitan generar una estructura fuerte, organizada, y con visión 
para el manejo del tema de Sociedad de la Información. 

 
Hacia una Sociedad de la Información para todos, basada en el intercambio de 

Conocimientos 
 

1. Comprometimiento a trabajar conjuntamente en la continuidad de esta nueva 
Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI). 

2. Realizar un seguimiento sobre el cumplimiento del Libro Blanco para la 
Sociedad de la Información en Ecuador, a fin de verificar la consecución de 
metas, la evaluación de los indicadores, así como hacer los ajustes que el 
Libro Blanco requiera en función de la acelerada evolución de las tecnologías 
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de la información y comunicación (TIC) y el dinámico uso que se hace de 
ellas.  

3. Compromiso a vigilar el proceso de la Sociedad de la Información del 
Ecuador, a fin de que cada paso y política esté dada en función del ser 
humano, con respeto absoluto de sus derechos civiles y políticos, 
constitucionalmente protegidos.  De igual manera, velar porque toda 
aplicación de TIC sea dada en función ética, a fin de que no se transgreda la 
dignidad humana. 

4. Tener la firme convicción de que se ha entrado en una nueva era que ofrece 
enormes posibilidades, la era de la Sociedad de la Información y el 
conocimiento, lo cual  permitirá mejorar las relaciones entre los distintos 
pueblos del Ecuador, en función de un Estado de Derecho que vele por la 
justicia, la igualdad, el trato no discriminatorio y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los ecuatorianos. 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE  LA ESTRATEGIA DE SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN DEL ECUADOR 

 

1. Legalidad y Juridicidad: La Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información (EDSI) deberá respetar y observar el marco jurídico del Estado de 
Derecho, incluyendo los instrumentos internacionales que el Ecuador ha 
suscrito. 

2. Multisectorialidad: El diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la 
EDSI es el fruto del aporte activo y comprometido de todos los sectores 
sociales: sector público, sector privado, sociedad civil y sector académico. 

3. Democracia: La EDSI es el resultado de un proceso de participación 
ciudadana, activa y efectiva en todas las etapas del proceso. Asimismo, 
deberá generar los puentes y abrir los espacios para la integración de nuevos 
actores que aporten en todas las fases del proceso y que vayan acorde con la 
visión de la Estrategia.  

4. Transparencia: La EDSI es un proceso que se caracteriza por la claridad y 
apertura de sus mecanismos y metodologías, así como por su difusión 
oportuna, y el acceso libre y sin reservas a la información que vaya 
produciendo. La Estrategia plantea la existencia de mecanismos de rendición 
de cuentas y evaluación permanente. 

5. Legitimidad y Consenso: La EDSI recoge y es el resultado de las necesidades y 
prioridades de la sociedad en su conjunto, y es el fruto de la discusión y 
participación de todos los actores sociales, quienes de esta forma lo 
reconocen, lo validan y lo asumen como propio. Los mecanismos de 
socialización del proceso son ilimitados y deben llegar a toda la población, 
tomando en cuenta las particularidades culturales y necesidades especificas 
de la población. 

6. Vinculación y Corresponsabilidad: La EDSI deberá ser de cumplimiento 
prioritario para todos los sectores, siendo a su vez, el sector público, el sector 
privado, y la sociedad civil, co-responsables  de su efectiva aplicación.  

7. Equidad e Inclusión: La EDSI contiene planes y programas que beneficien a 
todos los actores del Estado, priorizando aquellos tradicionalmente excluidos 
insertándolos en las distintas fases de la estrategia. 

8. Transversalidad: La EDSI es inclusiva, orientada a todos los sectores sociales, 
así como también contiene planes, programas y proyectos en las distintas 
temáticas y áreas en las cuales el uso de las TIC permita el desarrollo integral 
del ser humano. 
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9. Transformación: La EDSI en el Ecuador, contiene proyectos y programas 
creativos y viables, que generarán cambios en la calidad de vida de las 
personas, que constituyan fuentes de bienestar y progreso, permitiendo la 
activa participación de la población, y logrando su apropiación por parte de la 
ciudadanía. 

10. Innovación y Creatividad: La Estrategia de Sociedad de la Información  
contempla ideas innovadoras, aplica las mejores prácticas implementadas a 
nivel nacional o internacional, de forma que se generen cambios positivos y 
nuevos enfoques, adaptándose a las condiciones específicas y características 
culturales  particulares del país y de los distintos actores. 

11. Ejecución y Verificación: La Estrategia de Sociedad de la Información deberá 
contemplar acciones concretas que permitan su efectivo seguimiento, 
monitoreo y evaluación, así como ser medibles y verificables; permitiendo  de 
esta manera, efectuar oportunas enmiendas o actualizaciones si fuere 
necesario para la consecución de sus fines. 

12. Neutralidad Tecnológica: La EDSI respeta el uso de diversas tecnologías, sin 
preferir, restringir, ni discriminar a ninguna de ellas en forma particular. 
Asimismo, será responsable de generar espacios de discusión donde se pueda 
debatir y advertir las ventajas y desventajas de una u otra tecnología.  

13. Ubicación en el contexto regional e internacional: La Estrategia de Sociedad 
de la Información del Ecuador deberá considerar los impactos de los procesos 
y las decisiones políticas externas, así como de las tendencias emergentes, 
para evaluar la oportunidad de efectuar cambios, bajo el principio de mejores 
prácticas internacionales; fortalecer sus procesos de éxito y socializarlos a 
nivel internacional para su reconocimiento. Asimismo, deberá estar al tanto 
de los procesos mundiales en torno al tema de la Sociedad de la Información 
para crear capacidades de representación, participación, incidencia, 
propuesta y liderazgo de procesos internacionales. 

14. Ubicación en el contexto macro y micro económico nacional: La Estrategia 
de Sociedad de la Información del Ecuador contempla las condiciones 
económicas locales y nacionales como base primaria para el planteamiento de 
sus políticas y operaciones, y el impulso de la industria local de las TIC. 

15. Uso estratégico de las TIC: La EDSI  concibe a las TIC como herramientas para 
el desarrollo humano integral y no como un fin en sí mismo; en tal sentido, 
prioriza los procesos sociales de gestión, planificación, emprendimiento, 
propuesta y producción de todos los sectores, especialmente de los más 
discriminados, donde las TIC son instrumentos de trabajo para su desarrollo 
local.  

16. Autonomía y Continuidad: La EDSI deberá mantenerse como un proceso 
autónomo, sostenido y legítimo de la sociedad organizada,  asegurando su 
continuidad independientemente de los gobiernos de turno.  

17. Descentralización  y Desconcentración: La EDSI observará y velará por la 
aplicación de los principios de descentralización y desconcentración de las 
actividades administrativas y recursos del sector público, en los planes, 
programas y proyectos que se implementen. 
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VISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA INCORPORAR AL 
ECUADOR A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO 
 

Un país en el que toda la población participe y se beneficie del potencial de  
la comunicación  y del conocimiento, sin barreras y en igualdad de condiciones, a 
través del acceso, uso, aprovechamiento y apropiación de las tecnologías de 
información y comunicación, para asegurar su desarrollo  
integral y la mejora de sus condiciones de vida. 

POLÍTICAS DE ACUERDO A EJES DE LA ESTRATEGIA PARA 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION –EDSI 
 

EJE I: INFRAESTRUCTURA, ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL 
 

GRUPO FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES 
Y URBANO MARGINALES (FODETEL) 

 

1. Implementar las acciones necesarias para construir la Sociedad de la 
Información en el marco de los principios de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información. 

2. Garantizar a través de las agencias del Estado CONATEL / SENATEL, la 
integración, uso y optimización de la infraestructura de redes y servicios de 
telecomunicaciones a nivel nacional. 

3. Fortalecer administrativa, técnica y económicamente al Fondo de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano marginales del 
Ecuador.   

4. Apoyar, dentro de sus competencias y objetivos, las iniciativas particulares 
presentadas por organismos nacionales e internacionales, públicos o privados 
tendientes a construir la sociedad de la información. 

5. Garantizar que la universalización de los servicios de telecomunicaciones 
incluyan telefonía y acceso a Internet de banda ancha y mantengan criterios 
de igualdad, calidad y economía en beneficio de todos los ecuatorianos. 

 

GRUPO REDES, INFRAESTRUCTURA, ACCESO  Y ASEQUIBILIDAD 
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1. Eliminar barreras que impiden el desarrollo eficiente y coordinado de nuevas 
redes y servicios. 

2. Establecer una “política pública nacional” acerca de derechos de uso de vía. 
3. Establecer una “política pública nacional” acerca de ordenanzas municipales 

y políticas provinciales relacionados con las telecomunicaciones. 
4. Declarar como Política de Estado el acceso universal a servicios de Banda 

Ancha para Internet. 
5. Generar condiciones competitivas que incrementen a corto plazo la oferta 

para el suministro de los servicios de telecomunicaciones y estimulen el 
surgimiento de nuevos operadores. 

6. Facilitar el incremento de los niveles de acceso a Internet en la población con 
tarifas asequibles. 

7. Estimular y facilitar la provisión de nuevos servicios convergentes 
8. Eliminar privilegios y corregir distorsiones para asegurar un ambiente de libre 

competencia. 
9. Incentivar y dar seguridad a la inversión privada 
10. Eliminar conflictos ocasionados por la asignación del Espectro radioeléctrico a 

través de dos organismos. 

 

GRUPO ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

Le corresponde al Estado, a través del CONATEL, velar por el adecuado uso del 
espectro radioeléctrico, procurando de que se realice en beneficio de la nación, 
coadyuve al desarrollo social y económico sostenible y proporcione bienestar y 
seguridad a la población, asegurando en particular el cumplimiento de programas y 
proyectos para desarrollar la infraestructura de acceso y los servicios y aplicaciones 
relacionados con el uso de las TIC, con el fin de: 

1. Garantizar su utilización  para beneficio de la sociedad en sus actividades 
comunitarias, empresariales y gubernamentales y que sirva de base para la 
definición de políticas locales que contribuyan al desarrollo territorial. 

2. Beneficiar la difusión de la información y la educación. 
3. Promover la investigación científica e innovación tecnológica 
4. Fomentar el desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciones. 
5. Propender el uso eficiente de las bandas de frecuencias a ser utilizadas para 

nuevos servicios, privilegiando una visión regional.  
6. Apoyar el Plan de Servicio Universal promoviendo la implementación de los 

servicios de Telefonía e Internet, a precios justos y asequibles. 
7. Administrar el Espectro Radioeléctrico de manera óptima, promoviendo y 

facilitando la implementación de redes de telecomunicaciones en áreas 
desatendidas, a través del uso de bandas atribuidas especialmente para ese 
efecto. 

8. Velar por el uso eficaz, eficiente y racional del Espectro Radioeléctrico. 
9. Actualizar y administrar el Plan Nacional de Frecuencias de acuerdo a 

principios de universalidad, continuidad, igualdad y el principio de “trato no 
discriminatorio” y respondiendo a las nuevas demandas que la evolución 
tecnológica, particularmente la convergencia, demandan. 

10. Aplicar y controlar el cumplimiento efectivo del marco legal actual sobre el 
Espectro Radioeléctrico para un óptimo aprovechamiento del este recurso 
natural. 
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11. Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de los servicios que utilizan 
el espectro radioeléctrico y ejecutar acciones de control para asegurar la 
calidad de estos servicios y el correcto uso de las bandas asignadas. 

12. Difundir el marco legal vigente a fin de que tanto proveedores como usuarios 
puedan conocer ampliamente las condiciones que rigen el uso del espectro 
radioeléctrico y evitar las  interferencias y la saturación de este medio. 

13. Promover la desconcentración de la zonas y rutas en los sectores saturados a 
través de políticas de incentivo que estimulen la inversión en nueva 
infraestructura y permita que se atiendan nuevas zonas. 

 

GRUPO ESTÁNDARES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Fomentar el uso masivo de las TIC mediante una estandarización clara 
eficiente, abierta y neutral. 

2. Promover el desarrollo del servicio de acceso a Internet con estándares 
abiertos y neutralidad tecnológica. 

3. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, 
entre ellos el del acceso a Internet. 

4. Optimizar del uso de los medios de comunicación, a precios accesibles para la 
sociedad, promoviendo el desarrollo de contenidos nacionales. 

5. El contenido debe corresponder a la realidad, debe ser claramente 
identificable, preciso y oportuno en el tiempo 

6. Los sitios públicos deben promover información y servicios diseñados para los 
usuarios 

7. La información debe ser presentada en términos de claridad para el 
lector/usuario.  

8. Usar lenguaje de fácil comprensión, libre de términos especiales o muy 
específicos. 

9. En lo posible: accesible a personas con discapacidades, tecnologías de acceso 
simples y amigables.  

10. Los contenidos deben presentar facilidades de navegación entre sitios 
relacionados. 

11. La información debe estar en conformidad con las leyes y normas del país. 
12. El contenido debe enfocarse a las necesidades reales de los pueblos, 

propendiendo el uso de lenguajes que respeten la multietnia y la 
interculturalidad. 

 

GRUPO CONECTIVIDAD Y COBERTURA  

 

1. Establecer los canales regulares para gestionar los proyectos de conectividad 
presentados por la comunidad. 

2. Realizar un diagnostico de situación y planificar el crecimiento y cobertura de 
las redes existentes en el país. 

3. Coordinar y fortalecer las relaciones con las empresas que prestan los 
servicios finales y portadores de telecomunicaciones y de valor agregado. 
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4. Determinar las necesidades y alternativas tecnológicas a considerarse en las 
áreas desatendidas de la República del Ecuador. 

5. Definir situación actual de la infraestructura existente. 

 

GRUPO TELECENTROS 

 

1. Difundir y socializar el objetivo de los Telecentros como una herramienta para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades ecuatorianas a las que sirven, a 
través del uso estratégico de las TIC. 

2. Construir el concepto de Telecentro como un espacio comunitario para el 
desarrollo individual y colectivo, que utiliza estratégicamente las TIC como 
herramienta para satisfacer las necesidades de su comunidad. 

3. Promover la promulgación de políticas y estrategias nacionales para 
garantizar las mejores condiciones para el desarrollo y sostenibilidad de los 
Telecentros y el cumplimiento de su objetivo comunitario. 

4. Promover y apoyar la implementación y el fortalecimiento de Redes de 
Telecentros nacionales y regionales. 

5. Apoyar la diversificación y especialización de las actividades, aplicaciones y 
servicios existentes actualmente en los Telecentros, para fortalecerlos como 
centros de desarrollo comunitario en la localidad en la que atienden. 

EJE II: SOCIABILIZACIÓN, APROPIACIÓN Y ENTORNO HABILITADOR 
 

GRUPO DE DIFUSIÓN Y ROL DE MEDIOS 

 

Originalmente, se plantearon dos grupos separados para analizar los temas de 
difusión y el rol de los medios en el proceso de construcción de la Sociedad de 
Información.  Sin embargo, la poca respuesta de los medios de comunicación a la 
invitación para integrar los grupos de trabajo, a pesar de la notable cobertura que 
dieron al proceso desde la perspectiva noticiosa, justificó la consolidación de un solo 
grupo de trabajo. 

Queda aun pendiente la identificación plena de los roles que los medios de 
comunicación y difusión masiva deben tener en el proceso de Sociedad de la 
Información, las nuevas herramientas con que se cuentan para el ejercicio del 
periodismo moderno a través de las TIC y el impacto que las mismas están teniendo.   

Por ello, el grupo se limita a plantear lineamientos generales para la difusión y 
desarrollo de procesos de comunicación sobre la Estrategia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (EDSI), cuyas temáticas e implicaciones deben ser 
conocidas por la ciudadanía de forma masiva y tratadas de forma más detenida, 
mediante el diálogo, debate e intercambio de saberes, con actores específicos tales 
como funcionarios públicos, autoridades locales, líderes comunitarios, periodistas y 
medios de comunicación, organizaciones de base, la sociedad civil y sector privado.  
De allí que las políticas propuestas en este ámbito se sintetizan en: 
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1. Análisis y esbozo de una propuesta de comunicación de la EDSI 
2. Difusión de la EDSI y del Libro Blanco para la Sociedad de la Información en 

Ecuador 
3. Identificar y facilitar procesos de comunicación para el conocimiento y debate 

ciudadano de la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
(EDSI) y sus futuras actualizaciones, alcances y discusiones 

4. Generación de productos comunicacionales de información y educación sobre 
la EDSI y el Libro Blanco para la Sociedad de la Información en Ecuador. 

 

GRUPO DE CAPACITACIÓN 

 

1. Elaborar un estudio sectorial donde se identifiquen las necesidades de 
capacitación en el uso y aplicación de las TIC. 

2. Producir  contenidos y aplicaciones concretos en el uso de las TIC. 
3. Incentivar la inversión local y extranjera, tanto en capacitación en el uso y 

aplicación de las TIC, como en industrias que demanden destrezas 
desarrolladas como producto de esa capacitación. 

4. Incorporar estudios y metodologías mediante los cuales se puedan  identificar 
las necesidades y demandas en el área de capacitación, en lo que se refiere al 
uso y aplicación de las TIC, tomando en cuenta los distintos niveles y sectores 
de la sociedad y las destrezas, habilidades y conocimientos que la industria de 
las TIC demanda. 

5. Establecer alianzas estratégicas entre todas las entidades de capacitación 
existentes en el país. 

 

GRUPO DE EDUCACIÓN Y TELEDUCACIÓN 

 

1. Mejorar la calidad de la educación en el país mediante el empleo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

2. Explicitar la inclusión del uso estratégico de las TIC en la educación y la 
Informática Educativa, como elementos fundamentales del Plan Decenal de 
Educación y como  políticas de Estado. 

3. Promover la creación de una Política de Estado mediante la cual se garantice 
el acceso gratuito a la conectividad para escuelas, colegios, universidades 
públicas y organizaciones comunitarias mediante subsidio focalizado del 
Estado y a través de los aportes que se hagan al Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FODETEL), todo ello complementado con la eliminación 
de impuestos al acceso a Internet basado en alianzas con los proveedores, 
orientadas a estimular y difundir el uso del las TIC. 

4. Apoyar la creación de un organismo o entidad adscrita cuyo principal objetivo 
sea la planificación, difusión, promoción y mantenimiento de estrategias para 
incorporar la utilización de TIC a los distintos procesos educativos existentes. 

5. Promover la formación obligatoria y capacitación innovadora permanente a 
los docentes mediante un programa nacional de uso estratégico de TIC en la 
educación e informática educativa, aplicando la nueva reforma curricular, en 
el uso estratégico y pedagógico con sentido humano social de las TIC en los 
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procesos de enseñanza aprendizaje; y establecer un plan de seguimiento de 
integración y aplicación de las TIC. 

6. Crear, adaptar e integrar estándares para capacitar y certificar a los 
docentes, alumnos y trabajadores en alfabetización digital e información 
mediante un pénsum nacional y como parte de la agenda nacional de 
competitividad y productividad y otros procesos de desarrollo local.  

7. Diseñar un modelo que enlace la educación a distancia tradicional y la 
educación a través de las nuevas tecnologías para educación básica y 
bachillerato. 

8. Necesidad de desarrollar aplicaciones y contenidos locales en relación a la 
realidad nacional, que estén ligadas a los planes de estudio a todos los niveles 
que genera el Ministerio de Educación incluyendo en esta propuesta a 
instituciones del sector público y privado. 

9. Desarrollar un sistema de información y comunicación utilizando las TIC, para 
que el MEC y cualquier dependencia del gobierno involucrada en educación 
conozca, evalúe e informe sobre los proyectos que se están ejecutando en el 
área de educación y teleducación, a través de mecanismos de cooperación 
entre los distintos gobiernos tanto locales como seccionales y el Estado 
Ecuatoriano 

10. Conformar una veeduría ciudadana de la educación, que se encargue de 
informar si se aplican o no las leyes, normas y reglamentos creados. Dicha 
veeduría debe estar constituida por los actores ya reunidos en la construcción 
de la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI) que 
fueran convocados por el CONATEL. 

 

GRUPO DE LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1. Proponer lineamientos y soluciones concretas en los ámbitos legislativos, 
regulatorios y de políticas públicas que permitan instaurar un marco 
habilitador que oriente y favorezca el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Ecuador. 

2. Institucionalizar el proceso de discusiones, actualizaciones y alcances de 
Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI) que ha 
dado inicio con los 23 Grupos de Trabajo y se plasma en el presente Libro 
Blanco para la Sociedad de la Información en Ecuador, y asegurar una 
sostenibilidad del proceso a largo plazo. 

3. Identificar los problemas y barreras existentes en el marco legal y regulatorio 
vigente referidos a los aspectos que componen la Sociedad de la Información y 
proponer alternativas de solución y correctivos para superarlos. 

4. Identificar los vacíos legales y regulatorios que impiden el pleno desarrollo de 
la Sociedad de la Información proponiendo soluciones concretas y acordes a la 
realidad nacional. 

5. Establecer principios rectores para el desarrollo de la Estrategia de Sociedad 
de la Información en el Ecuador. 

6. Definir un enfoque político y una visión de largo plazo que oriente  el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas de TIC en el Ecuador dentro de 
un marco facilitador, regulador y promotor de la Sociedad de la Información. 

7. Promover las condiciones mínimas para que la plena incorporación del 
Ecuador a la Sociedad de la Información se convierta en un medio de 
transformación y modernización del Estado. 



 - 45 -                  

 

GRUPO DE CIBERDELITOS Y PROTECCIÓN AL USUARIO 

 

1. Levantar, procesar, actualizar e integrar una base de datos en la que se 
lleven registros de casos de delitos informáticos. Lo cual implica la 
obligatoriedad de la máxima autoridad de las entidades que conforman la 
Administración Pública de reportar los casos relacionados con fondos públicos, 
recursos públicos o delitos informáticos que se han suscitado en su institución. 

2. Difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la aplicación del Manual de la 
Naciones Unidas para la Prevención y Control de Delitos Informáticos. 

3. Difundir la norma de calidad de los servicios de Internet que ha sido aprobada 
por el CONATEL.  

4. Incorporar Sistemas de Protección a menores frente a la Pornografía Infantil. 
5. Desarrollar e implementar una campaña de difusión con los proveedores de 

Servicio de Internet, telecentros y cybercafés, para crear conciencia en sus 
usuarios sobre los riesgos y cuidados que deben de tener en el manejo 
informático e Internet. 

6. Exigir a los cybercafés que establezcan mecanismos de control y registro de 
los usuarios que utilizan sus equipos, con la correspondiente identificación de 
las horas de uso y del equipo utilizado. Esta información deberá ir 
acompañada de un instructivo en el que conste el procedimiento de 
tratamiento de datos a incorporarse. 

7. Desarrollar políticas de seguridad informática, para prevenir y denunciar los 
delitos informáticos. 

8. Eliminación de los requerimientos excesivos de información confidencial, en 
las Instituciones de Control y Regulación. 

9. Dictar políticas para fomentar una cultura global de cyberseguridad a nivel  
Estatal como del sector privado, la sociedad civil y los usuarios en general.  

10. Revisar en la Ley de Comercio Electrónico las sanciones referentes al envío de 
correos no solicitados por los usuarios. 

11. Incorporación al ordenamiento jurídico nacional, de cuerpos legales 
internacionales sobre Cyberdelincuencia, especialmente  la Convención 
Europea de Cybercrimen, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia Transnacional y la Estrategia Interamericana Integral de 
Seguridad Cibernética. 

12. Creación en la Fiscalía, la Unidad de Delitos Informáticos que establezca 
mecanismos de coordinación y cooperación con similares de otros países. 

13. Promulgar reformas al Código Penal para incluir nuevos tipos de infracciones 
informáticas. 

14. Proponer reformar el Código Penal para reforzar algunos de los tipos Penales 
existentes.  

15. Promulgar reformas al Código Penal para agravar la pornografía infantil por 
Internet. 

16. Dictar una regulación para los SVA a fin de que obligatoriamente protejan a 
los usuarios contra el  SPAM. 

17. Elaborar un “código de conducta” referente al envío de publicidad vía correo 
electrónico orientado al sector comercial y a los usuarios de servicio de 
Internet. 
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GRUPO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Realizar un estudio de Forecasting (tendencias de futuro) y estado del arte de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el Ecuador,  analizando las  
iniciativas, experiencias y buenas prácticas existentes a nivel nacional e 
internacional, el estudio debe identificar los actores claves nacionales e 
internacionales, las herramientas y fuentes de información para la vigilancia 
tecnológica de las TIC así como la presentación de una propuesta de un Centro de 
Vigilancia Tecnológica. 

El estudio se hará teniendo como referentes:  

1. Los lineamientos sobre la Sociedad de la Información a nivel internacional y 
nacional,  

2. Los documentos de las mesas de trabajo que están definiendo la Estrategia 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI),  

3. La política nacional de ciencia y tecnología vigente,  
4. Demanda tecnológica en base a fuentes secundarias. 

El estudio servirá de base para el desarrollo de un estudio de prospectiva de las TIC 
en Ecuador. 

 

EJE III: INNOVACIÓN, CONTENIDOS Y APLICACIONES LOCALES 

 

GRUPO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1. Transparentar la gestión de sector público y los organismos privados que 
manejen y administren fondos del Estado, a través del cabal cumplimiento de 
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 
y de la acción de la ciudadanía. 

2. Desarrollar una cultura de transparencia en los dignatarios y funcionarios 
públicos y en la ciudadanía.  

3. Exigir el control social y la  rendición de cuentas a través de los diferentes 
mecanismos, como participación ciudadana, veedurías ciudadanas y la 
autogestión (cogestión) pública. 

4. Asegurar la participación ciudadana y promover la cogestión pública. 
5. Neutralizar y disminuir los índices de corrupción.  

 

GRUPO INDUSTRIA LOCAL DEL SOFTWARE 
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Dentro de dos grandes objetivos sintetizados en la creación de un programa de 
formación académica en conjunto con las universidades y el inicio de un proceso de 
integración y emprendimiento tecnológico, el grupo desarrolló una serie de acciones 
de corto, mediano y largo alcance, entre las que se destacan:  

1. Formar a los recursos humanos, para que cubran las expectativas y retos 
actuales y futuros que demanda el mercado 

2. Contar con un mayor número de empresas ecuatorianas que se encuentren 
preparadas para manejar proyectos tecnológicos 

3. Apoyar con las directrices a nivel de creación de empresas, maduración de 
ideas, financiamientos y gerenciamiento de nuevos proyectos. 

4. Desarrollar una estrategia conjunta con el Estado para estimular a la industria 
del software a través de incentivos y facilidades que la hagan más atractiva y 
competitiva. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 

1. Crear, como uno de los componentes de la nueva estructura para Sociedad de 
la Información que establezca, un grupo de trabajo interdisciplinario que 
ejecute permanentemente un proyecto de investigación, monitoreo y 
evaluación del estado de arte de la Investigación en el Ecuador. 

2. Institucionalizar por ley (y no por decreto) a la organización encargada de 
implementar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Ecuador. La 
Política Nacional de Ciencia y Tecnología debe alcanzar el estatuto de ley, 
como política pública de Estado. 

3. Realizar, en un grupo de trabajo interdisciplinario, el mapeo de los fondos y 
actores involucrados del Estado destinados a investigación. El objetivo de este 
mapeo consiste en facilitar la evaluación y el seguimiento de los recursos 
asignados a través de la nueva estructura para Sociedad de la Información que 
se establezca y asegurar de esta manera la transparencia de estos fondos. 

4. Condicionar el apoyo financiero del sector público a esfuerzos y resultados en 
el ámbito de investigación. 

5. Implementar un sistema universitario que determine el ejercicio de la 
docencia en la investigación (sobre todo de los profesores a tiempo 
completo). 

6. Añadir un artículo en la ley de la educación superior que evite y a la vez 
prohíba a las instituciones educativas  o instituciones de apoyo a la 
investigación, a condicionar cualquier tipo de soporte económico a la cesión 
de los derechos patrimoniales de los trabajos científicos de los estudiantes. 

7. Aclarar, que de ninguna manera una institución educativa o cualquier otra 
institución que  respalde la investigación, puede condicionar su tutoría a que 
el investigador ceda o traslada sus derechos de autor (patrimoniales y 
morales). 

8. Crear, como parte de la nueva estructura para Sociedad de la Información que 
se establezca, un grupo de trabajo interdisciplinario que defina y actualice los 
reglamentos de la propiedad intelectual en el ámbito de investigación. 

9. Incorporar en el Reglamento de la Ley de Educación Superior un artículo que 
vuelva mandatoria la publicación electrónica de los abstracts (resumen de dos 
páginas) de los proyectos de investigación de tercero y cuarto nivel 
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académico del país. Además, debe ser mandatoria la publicación de las 
investigaciones realizadas en el sector público. 

10. Promover la participación obligatoria de todas las universidades del Ecuador y 
del sector público, y participación voluntaria del sector social  y del sector 
privado en el Sistema Nacional de Información Bibliográfica (SNIB), 
actualmente manejado por FUNDACYT, para la difusión de los trabajos de 
investigación realizados en el país. Esto incluye una remodelación del sistema 
SNIB o la creación de un nuevo sistema que brinde los servicios requeridos. La 
implementación y el manejo del nuevo sistema SNIB se realizará en 
cooperación con la sociedad civil a través de la nueva estructura para 
Sociedad de la Información que se establezca. 

11. Incentivar que los egresados tomen cursos de postgrado donde se incentive la 
cultura de investigación. 

12. En la Ley de Educación debe introducirse un artículo que reconozca para 
efectos del escalafón los títulos de cuarto nivel. 

 

GRUPO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

1. Establecer y promover múltiples canales de acceso a información, servicios en 
línea y participación ciudadana, identificando y desarrollando proyectos 
estratégicos y emblemáticos de gobierno electrónico que demuestren las 
ventajas de la tecnología para fortalecer la democracia y reducir tiempos y 
costos asociados a procesos de gestión pública, simplificación administrativa, 
transparencia y rendición de cuentas. 

2. Generar estrategias que, ajustadas a las distintas instituciones públicas, 
permitan: incorporar nuevos servicios en línea, fortalecer los existentes, y, 
desarrollar contenidos en todas las instituciones del Estado.  

3. Establecer un modelo renovado de gestión del Estado que, fortaleciendo la 
democracia y enfocándose en las necesidades del ciudadano, incorpore y 
desarrolle nuevas herramientas y soluciones tecnológicas, integre y recoja 
experiencias de otras organizaciones y vele por la actualización de 
conocimientos de funcionarios/ servidores públicos de manera permanente. 

4. Gestionar de manera efectiva el proceso de inducción, difusión, 
administración del cambio, y capacitación a los usuarios, proveedores de 
información y ciudadanos en el uso y aplicación de las TIC. 

5. Potenciar el desarrollo permanente de capacidades en el uso y aplicación de 
TIC de funcionarios/servidores públicos y su actualización, en colaboración 
con el sector privado para fortalecer el proceso de modernización de la 
gestión pública a nivel nacional, regional y, local. 

6. Priorizar los procesos de mejoramiento continuo, gestión y evaluación,  así 
como el marco legal de la Administración Pública promoviendo su 
automatización e integración con criterios de eficiencia, transparencia y 
equidad desde un enfoque al usuario y beneficiario. 

7. Aplicar y actualizar de manera constante estándares tecnológicos mínimos en 
procesos y procedimientos que permitan a todas las instituciones del sector 
público alcanzar niveles óptimos de interoperabilidad, integración, 
transportabilidad e intercambio permanente y seguro de información de 
manera confiable, consistente y verificable desde una visión de mejores 
prácticas y neutralidad tecnológica. 
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8. Racionalizar los recursos del Estado invertidos en tecnología, promoviendo la 
utilización de servicios comunes, optimizando infraestructura instalada, y 
fomentando incentivos y apoyos al sector privado que facilite servicios 
integrales. 

9. Promover disponerle despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 
adecuada, para el desarrollo de la Sociedad de la Información y la 
implementación de iniciativas de Gobierno Electrónico, con énfasis en las 
zonas menos conectadas o con infraestructura limitada dentro del país. 

10. Promover la inserción de la población excluida como usuarios de los servicios 
en línea proporcionados por el Estado, respetando sus diferencias y 
preservando su herencia cultural, lingüística y tradiciones autóctonas, además 
de promover la generación de recursos y contenidos locales. 

11. Acoger los planteamientos del Plan eLAC 2007 como referencia para el 
desarrollo de las políticas públicas nacionales y la concreción de sus metas. 

 

GRUPO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

1. Funcionamiento de “Entidades Certificadoras de Firmas Digitales”. 
2. Estándares para el “Intercambio Electrónico y Seguro de Documentos (IESD)” 

de negocio. 
3. Habilitación de las “Facturas Electrónicas” 
4. Desarrollo de mecanismos adicionales de pago electrónico, particularmente 

micro pagos. 
5. Integración de las empresas de correo y courier. 
6. Aspectos legales e impositivos del comercio electrónico.  
7. Difusión y Capacitación del uso y aplicaciones del “Comercio Electrónico” en 

el Ecuador. 

 

GRUPO DE TELETRABAJO 

 

1. Promover alianzas estratégicas con entidades públicas y empresas privadas, 
en proyectos específicos, con el fin de proveer de acceso a través de las TIC. 

2. Crear instrumentos para sistematizar las experiencias que se están generando 
en teletrabajo y trabajo a distancia. 

3. Construir directrices para una aplicación sustentable, en particular del 
trabajo a distancia. 

4. Crear planes de virtualización del trabajo y reorganización administrativa, de 
tal manera que individuos, instituciones o empresas puedan interactuar sin 
importar la ubicación geográfica de cada quien.  

5. Establecer procesos de flexibilización laboral que impliquen el rediseño, tanto 
organizacional como administrativo, de las entidades públicas y privadas.  

6. Crear planes de acceso al mercado de trabajo y capacitación para personas 
con discapacidad que incluyan la reducción gastos de estacionamiento, 
transporte, alimentación, ropa, asistencia de enfermeras (dependiendo del 
tipo de discapacidad) e incrementen la seguridad para el trabajador con 
discapacidad, entre otras políticas. 
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7. Promover y fortalecer el diálogo social tripartito para alcanzar consensos en 
torno al teletrabajo.  

8. Reducir las tazas de desempleo por falta de información u orientación, a 
traves de la promocion y mejor aprovechamiento en uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 

GRUPO PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 

1. Disponer de directrices de preservación de patrimonio digital adaptadas a la 
realidad     ecuatoriana. 

2. Preservar la información histórica Catastral. 
3. Resolver problemas legales, de traspaso de propiedad, entre otros. 
4. Facilitar el análisis y seguimiento de las transferencias de dominio, así como 

los datos legales de la propiedad. 
5. Tener una adecuada planificación del crecimiento de la ciudad. 
6. Las estadísticas de crecimiento anual de las propiedades en el catastro, así 

como de las nuevas construcciones, urbanizaciones, conjuntos residenciales, 
etc., permite determinar la tendencia de crecimiento de la ciudad.  

7. Viabilizar el acceso y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

8. Establecer políticas públicas referidas a la conservación y utilización de 
formatos de almacenamiento de información pública, incluyendo las normas y 
procedimientos que han de observar los responsables y depositarios de tal 
información. 

 

GRUPO DE  MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 

1. Definir el multilinguismo y la diversidad cultural. 
2. Realizar un diagnóstico que nos permita identificar  las áreas de incidencia 

del multilingüismo y la diversidad cultural para establecer estrategias para 
favorecer el uso y apropiación de las tic. 

3. Abordar la educación multilingue y la diversidad cultural en el contexto de las 
TIC para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en los 
pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas.  

4. Establecer las areas de incidencia del multilinguismo y la diversidad cultural, 
con el fin de habilitar un entorno tecnológico que facilite el uso de las 
tecnologías de información y comunicación para los pueblos y nacionalidades 
indígenas y afroecuatorianas. 

5. Establecer un listado de contenidos que requieren interpretación a lenguas 
indígenas, cubriendo kichwa, shuar, awapit, chapalá, paicoca, en una primera 
etapa, con la finalidad de difundirlos a toda la sociedad ecuatoriana. 

 

GRUPO NOMBRES DE DOMINIO 
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1. Establecer políticas y mecanismos para promover el uso estratégico de los 
nombres de dominio nacionales e internacionales como una herramienta para 
el desarrollo de todos los sectores del país.  

2. Elaborar un Plan de capacitación para uso de Dominios .ec 
3. Promover y apoyar la reducción de costo de dominio .ec 
4. Promulgar la normativa nacional para unificar el uso de .gov.ec en todas las 

entidades del sector público. 
5. Crear la Disponibilidad de un servidor de nombres de dominio en el NAP ec. 
6. Apoyar y coordinar con el Grupo de Conectividad (infraestructura, redes), 

para conseguir que se ubique en el Ecuador un servidor copia de los servidores 
raíz. 

7. Establecer alianzas y puntos de cooperación con LACNIC. 

 

GRUPO DE TELESALUD 

 

1. Aprovechar y desarrollar la herramienta de las TIC para proveer apoyo técnico 
y clínico a los profesionales sanitarios; favorecer una adecuada atención y 
cuidado a la salud para los pacientes en sitios remotos  y promover una real 
calidad de vida en la comunidad nacional. 

2. Realizar un inventario nacional en Salud que permitirá conocer la situación 
tanto en el área médica como de conectividad para las aplicaciones de 
Telemedicina y Telesalud en una red Nacional. 

3. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, Universidades, grupos de  
trabajo en Telemedicina y Telesalud y  los expertos en seguridad y protección 
de datos para definir manejo y optimización de la historia clínica digital  y 
datos personales en las diferentes entidades participantes para que incluya 
áreas  tales como control estadístico, prevención y promoción de salud. 

4. Promover la creación de políticas oficiales para proveer acceso y 
conectividad, redes e infraestructura tanto de conectividad como física, e 
integración de recursos  generales y de base con  el CONATEL, SENACYT, 
MINISTERIO de Salud, SODEM y aseguramiento universal entre otras 
instituciones gubernamentales relacionadas para garantizar los planes y 
proyectos de Telemedicina y Telesalud. 

5. Promover la optimización de recursos e integración junto con proyectos 
relacionados tales como Telecentros comunitarios u otros que se están 
llevando a cabo en el país tanto a nivel gubernamental, organismos 
internacionales u ONG. 

6. Facilitar el acceso oportuno y asequible tanto económicamente como de 
manera práctica a  información científica ecuatoriana e internacional, 
medicina basada en evidencia,  casos y experiencias útiles, a través de la 
Biblioteca Virtual en Salud (BVS-Ecu) del Ministerio de Salud Pública 
(www.bvs.org.ec) actualmente funcionando  y otros medios utilizando las TIC. 

7. Apoyar la integración y apoyo tanto en conectividad como en sustentabilidad  
de los proyectos e iniciativas de las instituciones participantes. 

8. Diseñar programas de educación continuada, con énfasis en manejo 
comunitario de enfermedades  tropicales, enfermedades infectocontagiosas  y 
emergencias con educación formal e informal, a través de la modalidad a 
distancia, dirigida a  profesionales de la salud, y  promotores, de localidades 
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remotas dentro del Sistema Nacional de Salud.  Con integración de 
instituciones académicas universitarias que proveerán contenido, cátedras y  
aval y que a su vez participaran en la evaluación de resultados. 

9. Establecer indicadores y sistemas de evaluación comunes para los proyectos 
con reportes mensuales de avances y resultados en disminución de morbo y 
mortalidad, controles estadísticos en conjunto con el Ministerio de Salud. 

10. Promover la Firma de convenios interinstitucionales. 
11. Implementar la Ampliación  por etapas preestablecidas de puntos de 

cobertura de la red de Telemedicina y Telesalud al menos 2 puntos anuales 
por región. 

12. Establecer un equipo de trabajo de Telemedicina y  Telesalud  participativo 
que involucre a las instituciones interesadas en realizar proyectos, los 
ministerios y entidades gubernamentales relacionadas, hospitales y centros de 
salud, y a la comunidad con sus sistemas tradicionales de atención de la salud  
para dar seguimiento,  y apoyo en la Estrategia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (EDSI).  

 

 



 - 53 -                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ECUADOR 
 

La República de Ecuador, se encuentra localizada en América del Sur, está limitada 
al norte por Colombia, al sur y este por Perú y al oeste por el Océano Pacífico. 
Ecuador posee una superficie de 256.370 Km2, área en la cual se incluye la provincia 
insular de Galápagos.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población del 
Ecuador es de 13.520.430 habitantes (datos 2006). El Ecuador, se encuentra dividido 
políticamente por 22 provincias con 205 cantones; su capital político – administrativa 
es la ciudad de San Francisco de Quito y la ciudad más poblada es Santiago de 
Guayaquil, que además es uno de los principales puertos de América del Sur. 

El Ecuador es un Estado unitario y democrático, el Gobierno es republicano y 
presidencial constituido por Tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Ecuador es un importante exportador de petróleo, banano, flores y cacao. Produce 
además camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y café. 

Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), miembro asociado 
de MERCOSUR, miembro de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), del Banco 
Interamericano de Desarrollo (B.I.D), Banco Mundial (B.M), Fondo Monetario 
Internacional (F.M.I), Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros organismos 
multilaterales. 

 
Demografía 

 

La población ecuatoriana se caracteriza por ser multiétnica y pluricultural. Está 
compuesta por mestizos, quienes representan el 65% de la población; la población 
indígena  que representa alrededor del 25% de la población, constituida por diversas 
nacionalidades quienes componen el segundo grupo más numeroso. La población 
blanca constituye aproximadamente el 7% de la población ecuatoriana. Además, de 
las nacionalidades y pueblos indígenas, en el Ecuador vive el pueblo afro 
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ecuatoriano, ubicado especialmente, al norte en las provincias de Esmeraldas e 
Imbabura (Valle de El Chota).  

Tras la crisis económica de 1999, cerca de dos millones de ecuatorianos migraron 
hacia diferentes destinos, principalmente hacia España, Italia y Estados Unidos. 

Según datos del Censo 2001, la provincia del Guayas es la más poblada del país, 
puesto que aglutina al 27.2% de la población (3.309.034 habitantes), seguida por la 
provincia de Pichincha en donde se concentra el 19.7% de la población ecuatoriana. 

La Densidad poblacional en Ecuador es de 44 habitantes por km2. La población 
económicamente activa (PEA), es de 3.560.484. 

El idioma oficial de Ecuador es el castellano; existen lenguas indígenas como el 
quichua, shimi, awapit, cha’palachi, tsafiqui, paicoca, a’ingae, huaotirios, shuar-
chichas y záparo.  

La distribución de la población por áreas urbana y rural para el año 2004, indica que 
el 37% de la población vive en el área rural, mientras que el 63% de la población 
habita en sitios urbanos. 

 

Según la encuesta de Condiciones de Vida 2005 – 2006, la población que vive en 
condiciones de pobreza asciende al 39% de la población, por lo que puede deducirse 
que, aproximadamente, cuatro de cada diez personas viven en condiciones de 
pobreza y dentro de las cuales una persona vive en condiciones de indigencia o 
pobreza extrema. 

El mismo estudio revela que el sector rural es en mayor grado afectado,  puesto que 
el 64.2% de la población vive en condiciones de pobreza e indigencia mientras que en 
el sector urbano el 26% de la población vive en condiciones de pobreza. 

Indicadores Macro Económicos 

Los principales indicadores macroeconómicos se listan a continuación: 
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INDICADOR VALOR Fuente 
Inflación anual (a Octubre 21 de 
2006) 

3.21% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec  

Tasa de Interés activa (a Noviembre 
26 de 2006) 

9.22% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec  

Tasa de Interés pasiva (a noviembre 
26 de 2006) 

4.78% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec  

EMOE (septiembre 30 de 2006) 0.37% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

Tasa de desempleo (Octubre 31 de 
2006) 

9.98% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

Variación anual del PIB 4.32% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

Deuda como % del PIB (Agosto – 06 - 
2006) 

25.80% Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

PIB per cápita (U$ en Dólares a enero 
31 de 2006) 

2.970 USD Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

PIB en millones de USD (Enero –31 –
2006) 

39.824 millones de USD Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

1Riesgo País (a noviembre 17 de 2006) 531.00 Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

2Índice Dow Jones (Noviembre 17 de 
2006) 

12342.60 Banco Central del Ecuador 
www.bce.fin.ec 

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Situación de Desarrollo Humano 

 

Al inicio de un nuevo milenio, en el año 2000, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas se unieron para promulgar una promesa a las víctimas de la pobreza mundial, 
denominada Declaración del Milenio, constituida  por 8 Objetivos de Desarrollo: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

La Declaración representa una visión estratégica de los Estados basada en un 
compromiso con los derechos humanos universales y la justicia social. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio comprenden 18 metas cuantificables que se planea alcanzar 
hasta el 2015. 

El Informe de Desarrollo Humano 2005,  publicado por el PNUD refiere que en 
promedio, la gente que nace en los países en desarrollo, hoy en día,  tiene mayores 
probabilidades de ser acaudalada, más saludable y tener más educación que la 
generación de sus padres, así como también tiene la posibilidad de vivir en una 
                                                 
1 Riesgo País (EMBI Ecuador): El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica 
y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole, desde la utilización de 
índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase – JP Morgan hasta sistemas que 
incorporan variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice de bonos de 
mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 
extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 
bonos del tesoro de los EEUU. 
2 Índice Dow Jones: Uno de los más importantes índices bursátiles del mercado accionario de EEUU. Es 
la serie de precios más conocida, la más antigua y ciertamente la más popular. Representa un precio 
promedio ponderado de las 30 compañías más grandes y conocidas de la industria y que a su vez se 
encuentran registradas en la Bolsa de Nueva York.  
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democracia multipartidista y menos probabilidad de verse afectada por algún tipo de 
conflicto. 

El Informe señala que “en poco más de un decenio, la esperanza media de vida 
aumentó en dos años en los países en desarrollo y al menos en este indicador del 
desarrollo humano, los países están cerrando la brecha con los ricos.” Las tasas de 
mortalidad infantil han descendido, aumentando en 15% las posibilidades de que un 
niño llegue a los cinco años de edad. A este resultado ha contribuido el hecho de que 
hayan mejorado las condiciones para acceder al agua y saneamiento debido a que se 
ha reducido la amenaza de contraer enfermedades infecciosas. Ha existido un rápido 
aumento de las tasas de inmunización en el mundo desde el año 2001, a través, de la 
implementación de varias iniciativas.  

Según el mismo Informe de Desarrollo Humano, han existido avances en el ámbito 
educativo, pese a que todavía existen 800 millones de personas en el mundo que 
carecen de las aptitudes básicas de alfabetización. Los datos mostrados en el Informe 
establecen una comparación con los niveles de analfabetismo en 1990, ahora hay 30 
millones menos de niños en edad escolar que no asisten a la escuela y el promedio de 
años cursados aumentó en medio año. 

La pobreza extrema se ha reducido en los países en vías de desarrollo, “la pobreza 
extrema se redujo de 28% en 1990 a 21% en la actualidad, reducción que en cifras 
absolutas representa unos 130 millones de personas. El crecimiento económico es uno 
de los requisitos obvios para lograr una reducción acelerada de la pobreza y un 
desarrollo sostenido”.  

Los indicadores económicos también son alentadores en el sentido de que desde el 
año 2000, el ingreso medio per cápita de los países en desarrollo aumentó a 3,4%.  

Un aspecto fundamental del desarrollo humano constituye el progreso hacia la 
democracia; según el Informe de Desarrollo Humano 2005, que toma como indicador 
el estado de la democracia conocido  como Forma de Gobierno, el porcentaje de los 
países del mundo que  cuentan con sistemas electorales multipartidistas, se 
incrementó de 39% a 55% desde 1990, que corresponde a un aumento de alrededor de 
1400 millones de personas que viven en democracia. 

Una de las aseveraciones más importantes presentadas en este informe es que no se 
debe subestimar  ni tampoco exagerar la magnitud del progreso que ha 
experimentado el desarrollo humano en el último decenio puesto que también 
existen retrocesos tal como el suscitado en el año 2003 donde 18 países con una 
población total de 460 millones de personas bajaron su puntuación en el índice de 
Desarrollo Humano (IDH) respecto de 1990. Existen desigualdades profundas 
evidenciadas en que en una economía globalizada, 10.7 millones de niños no viven 
para celebrar su quinto cumpleaños y más de 1000 millones de personas sobreviven 
en condiciones de extrema pobreza con menos de un dólar al día. Por otro lado la 
epidemia del VIH/SIDA ha causado uno de los más grandes retrocesos de la historia 
del desarrollo humano debido a que en 2003 cobró la vida de tres millones de 
personas e infectó a otros cinco millones.  

La mayor evidencia de las condiciones de desigualdad en la que vivimos, se observa 
en que “el ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo es superior al 
ingreso de los 416 millones más pobres”. Los 2.500 millones de personas que 
sobreviven con menos de dos dólares al día  y que representan el 40% de la población 
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del mundo, adquieren únicamente el 5% del ingreso mundial mientras que el 10% más 
rico y que habita en los países de ingresos altos, consigue el 54%. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que cubre tres 
dimensiones fundamentales del bienestar humano: vida larga y saludable  medida 
según la esperanza de vida al nacer; educación, medida por la tasa de alfabetización 
de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria; y el nivel de vida digno medido por el PIB per cápita (PPA en 
US$). El IDH es un instrumento de medida que revela los progresos entre las 
diferentes regiones. 

En los últimos tres decenios, el IDH registro mejoras en diferentes medidas en todas 
las regiones en desarrollo a excepción de África Subsahariana. 

Los cuadros de indicadores de desarrollo humano, tienen como objetivo evaluar de 
manera general los logros alcanzados por los países en diversas áreas del desarrollo 
humano. 

Los países son clasificados en cuatro formas: por nivel de desarrollo humano, por 
ingreso, por principales agrupaciones mundiales y por región. 

Los países que se incluyen en el IDH se clasifican  en 3 grupos atendiendo a sus logros 
en desarrollo humano: desarrollo humano alto (con IDH igual o superior a 0,800), 
desarrollo humano medio (IDH de 0,500 a 0,799) y desarrollo humano bajo (IDH 
inferior a 0,500). 

Los países también son clasificados según ingreso, según principales agrupaciones 
mundiales, y según clasificaciones regionales.  Los países en desarrollo se clasifican 
en las siguientes regiones: África Subsahariana, América Latina y el Caribe (incluido 
México), Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, Europa Meridional y Estados 
Árabes. 

Ecuador, según el Informe de Desarrollo Humano 2005, está localizado en los países 
con Desarrollo Humano Medio con un valor del Índice de Desarrollo Humano (2003) de 
0,759. 
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Según el Informe Nacional para alcanzar los ODM3, El Estado ecuatoriano, para 
alcanzar la Metas de Desarrollo del Milenio, deberá emprender  proyectos 
encaminados a: 

“ 1. Concretar una Estrategia Nacional para el Desarrollo Humano que permita que 
los actores definan y se responsabilicen de los contenidos e instrumentos de una 
agenda mínima nacional de mediano plazo, basada en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 2. Demostrar, por medio de ejemplos, que es posible asumir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio como la base programática de la acción pública del Gobierno 
Nacional.”· 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han constituido en la actualidad, en un 
compromiso para el Gobierno, por lo que se encuentra en elaboración una Agenda 
Estratégica  cuya meta constituye la adopción de una Estrategia para el Desarrollo 
Humano y el cumplimiento de las metas de desarrollo del Milenio. Se han propuesto 
seis desafíos fundamentales a la sociedad ecuatoriana que serán la base general para 
lograr las metas previstas: 

1. Incrementar significativamente el nivel histórico del crecimiento económico 
real por habitante. 

2. Lograr que este crecimiento se sustente en aquellos sectores económicos que 
mayores oportunidades de empleo y bienestar brinden a los ecuatorianos y 
ecuatorianas en peor situación relativa. 

3. Revertir, a través de una firme acción pública la inadmisible tendencia 
nacional al incremento de la inequidad de la distribución de ingreso. 

4. Priorizar firmemente la inversión social, incrementándola de forma sostenida 
y asegurando su eficiencia. 

5. Mantener la estabilidad macroeconómica y que se refleje en el incremento de 
los salarios reales y del empleo. 

6. Reconstruir la institucionalidad pública en un marco de estricto cumplimiento 
del los derechos humanos. 

 

En el Informe, se han definido las metas cuyo cumplimiento implica mayor dificultad 
y que se anotan a continuación: 

 

Meta 1: Reducir la extrema pobreza 

Indicadores: Incidencia de la pobreza extrema, Coeficiente de GINI, Tasa real de 
crecimiento, Promedio del ingreso per capita. 

 

Meta 3: Universalizar la educación básica 

                                                 
3 Informe ODM 2015. Elaborado por la presidencia de la República y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
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Indicadores: Tasa neta de matrícula para educación básica, Tasa neta de matrícula 
primaria, Tasa de supervivencia (5º grado). 

 

Meta 7: Haber detenido la propagación del VIH/SIDA 

Indicadores: Tasa de incidencia anual por 100.000 habitantes. 

 

Meta 8: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves. 

Indicadores: Tasa de prevalencia de paludismo por 100.000 habitantes la incidencia 
de Paludismo y Tuberculosis, Tasa de Tuberculosis por 100.000 habitantes, 
frecuencia de muertes a causa de tuberculosis, Tasa de casos de tuberculosis 
pulmonar detectados. 

 

Meta 10: Incrementar el acceso sostenible a agua potable. 

Indicadores: Proporción de la población con acceso a agua entubada, proporción de 
la población con acceso sostenible a agua entubada, población con acceso adecuado 
a eliminación de excretas, proporción de aguas residuales domésticas e industriales 
que son tratadas antes de ser vertidas a los cursos de agua. 

 

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias 
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

Indicadores: Tasa de desempleo entre los 15 y 24 años de edad, Tasa de desempleo 
entre los 15 y 24 años de edad (hombres), Tasa de desempleo entre los 15 y 24 años 
de edad (mujeres). 

El Informe presenta los avances que el país tiene hasta la fecha con respecto a cada 
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el Hambre 

En el Ecuador la pobreza extrema aumentó de 13%  a 15.5% en el último año. Se han 
simulado tres posibles escenarios a fin de estudiar cuales son las posibilidades  para 
alcanzar la meta de reducción de la pobreza extrema a la mitad. 

El escenario más optimista determina que el Ecuador no podrá cumplir con la meta 
planteada, a menos que se desarrollen políticas y acciones que contribuyan a 
disminuir la concentración del ingreso, disminuyendo las inequidades en la 
distribución de los mismos tomando en consideración los requerimientos de las áreas 
rurales y urbanas y una política de equidad de género. 
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Actualmente, se desarrollan varios programas que apalancan el cumplimiento de la 
meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores 
a 1 dólar por día (pobreza extrema): 

 

• Bono de Desarrollo Humano (BDH) 
• Programa de Alimentación y Nutrición PANN 
• Programa Aliméntate Ecuador PAE 
• NUTRIINFA 
• Existen programas en marcha y en inicio de ejecución que aseguran 

condiciones mínimas de vida tales como el Programa Bono de la Vivienda y el 
Proyecto de Aseguramiento Universal de Salud. 

• Programa PROLOCAL 
• Programa FONLOCAL 
• Crédito Productivo Solidario 
• PRODEPINE que es un programa de apoyo al desarrollo  de las comunidades 

indígenas y afro descendientes. 
• Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

Esta meta se vincula con las otras metas tomando en consideración que una menor 
pobreza contribuirá a alcanzar las metas de educación y salud y permitirá a las 
familias más pobres disponer de recursos económicos para invertir en cada uno de sus 
miembros rompiendo el círculo de transmisión de la pobreza. 

El Informe anota de manera categórica que “Reducir la pobreza extrema en el país 
dependerá, en gran medida, de una combinación de factores tales como: estabilidad 
macroeconómica, un alto nivel de crecimiento económico en sectores que brinden 
mayores oportunidades a aquellos en situación de pobreza, políticas públicas 
eficientes enfocadas a redistribuir los ingresos y activos humanos, físicos, financieros 
y sociales, así como políticas sectoriales específicas que aseguren el acceso de los 
grupos más vulnerables de la sociedad a actividades productivas, servicios de salud 
incluida la salud sexual y reproductiva y el desarrollo de sus capacidades”. 

Los datos de índices de desnutrición demuestran que existe una relación directa 
entre pobreza y desnutrición debido a que las dos terceras partes de  los niños 
menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica, pertenecen al 40% de la 
población más pobre del Ecuador. Con respecto al cumplimiento de la Meta de 
reducción a la mitad el porcentaje de personas que padece hambre, el estudio 
demuestra que Ecuador no alcanzará las metas propuestas para el año 2015, por lo 
que el cumplimiento de la meta, dependerá de la promulgación y aplicación efectiva 
de políticas específicas dirigidas a los grupos más vulnerables. 

Uno de los desafíos pendientes constituye el hecho de que además de la promoción 
del crecimiento económico y la redistribución  de los ingresos, se fortalezcan los 
programas encaminados a combatir la prevalencia de la desnutrición. 

 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza básica universal 
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Con respecto a la Meta 3: Lograr, para el 2015, que todos los niños y niñas puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza básica, se anota que ha existido un 
estancamiento en el crecimiento de la tasa de asistencia escolar, lo que impediría el 
cumplimiento de la meta propuesta. Esto se encuentra agravado por el hecho de que 
el gasto por habitante en educación, se redujo de 60 a 25 dólares entre inicios de los 
años ochenta y finales de los noventa. 

Con el propósito de cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio, el Estado 
estableció un mecanismo de asignación de recursos que considera el tamaño de la 
población en edades escolares, la incidencia de la pobreza, las metas de cobertura y 
el tipo de escuela, entre otros aspectos. 

El Ministerio de Educación y Cultura asumió la política para lograr la Universalización 
del Primer Año de Básica, que pretende cubrir, a alrededor de 30 mil menores entre 
5 y 6 años de edad, privilegiando a las zonas rurales más apartadas del país. 

 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros la autonomía de la mujer 
 

Con respecto a la Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, el Informe anota que pese a que existen 
diferencias poco significativas de género, se puede visualizar una  menor 
permanencia de las niñas en la Educación Básica y el bachillerato, por lo que el 
desafío fundamental constituye no garantizar únicamente la matrícula sino además la 
permanencia de las niñas en la Educación Básica y el bachillerato y mejorar su acceso 
a la educación superior. 

 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años 
 

La meta 5 “Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y de menores de 5 
años entre 1990 y 2015” tiene como fin el cumplimiento del Objetivo del Milenio 
número 4. 

El informe señala que entre 1990 y 2000, la mortalidad infantil se redujo en un 40%. 
Las proyecciones indican que los indicadores que permiten monitorear y evaluar este 
objetivo se ubiquen, en el año 2015, en valores inferiores a los establecidos como 
metas. 

Sin embargo, se anota que se requiere generar mecanismos que generen condiciones 
de igualdad entre todos los habitantes, sin diferencia de etnia o zona en la que 
habitan. 

El Ministerio de Salud Pública, así como organizaciones del sector privado y la 
sociedad civil, han puesto en marcha iniciativas encaminadas  a la reducción de la 
mortalidad infantil a través de estrategias de atención relacionadas básicamente con 
el control del crecimiento, aplicación de vacunas, control de enfermedades 
diarreicas, terapia de rehidratación oral, manejo de infecciones respiratorias agudas, 
complementación alimenticia y de micro nutrientes, fomento de lactancia materna y 
educación nutricional. 
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El mayor acceso a la educación por parte de la población en general, especialmente 
de la mujer, ha contribuido a la reducción de los índices de mortalidad. 

Adicionalmente, se han promulgado varios cuerpos legales tales como la Ley de 
Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, Ley de Fomento a la Lactancia Materna, 
el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
que han facilitado el mejoramiento de la mortalidad infantil. 

Asimismo, el Estado ha implementado programas para mejorar la cobertura, 
concentración y calidad del control prenatal y del parto. 

Otro aspecto que ha sido enfocado  es el del embarazo adolescente, que se ha 
constituido en un problema de salud pública, por lo que se están generando 
programas que fomenten una sexualidad responsable. 

 
Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna 
 

La meta definida para este objetivo expresa que se debe “reducir la mortalidad 
materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. 

Datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales demuestran que la evolución de la 
tasa de mortalidad materna se encuentra detenida a partir de 1999.  

Las principales causas de mortalidad materna en Ecuador, según el Informe de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para Ecuador, se producen principalmente por: 
toxemias, hemorragias, abortos y las complicaciones del puerperio. 

El informe señala que “dada la franca vinculación entre mortalidad materna y 
pobreza, puede afirmarse que las acciones orientadas a disminuir significativamente 
su incidencia, deben dirigirse prioritariamente a atender las necesidades de las 
mujeres que habitan las zonas rurales y, en particular, las áreas geográficas de 
elevada presencia indígena”. 

Con el fin de disminuir la incidencia de la mortalidad materna, el Estado ha 
implementado varios proyectos y programas destinados a mejorar la cobertura y 
calidad de la atención prenatal, promover el parto institucional, mejorar la 
capacidad resolutiva de las unidades de salud para atender las emergencias 
obstétricas, facilitar el acceso a métodos modernos de planificación familiar, brindar 
servicios para el control de la violencia intrafamiliar, realizar acciones para la 
detección temprana del cáncer cervical uterino y mamario y para el control de las 
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

De igual manera, se han promulgado varias leyes para protección de la mujer tales 
como la Ley contra la Violencia de  la Mujer y la Familia (1995) y la Ley sobre la 
educación de la sexualidad y el amor. 

 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y la Tuberculosis 
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Dentro de este objetivo se han definido dos metas 

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA 

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y tuberculosis. 

Varios  datos muestran que la incidencia y el número de casos de VIH/SIDA en el 
Ecuador, aumentó en alrededor de un 836%. El contacto sexual es la forma 
predominante de  transmisión. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el país reporta alrededor de 9350 
persona infectadas con VIH/SIDA, de las cuales han muerto 1761. 

Las estadísticas demuestran que más del 90% de las personas afectadas por este 
virus, habiten en países pobres, pero el 90% de los fondos económicos disponibles 
sirven únicamente para curar al 10% de los que habitan en países ricos. 

El VIH /SIDA se presenta cada vez con más frecuencia en mujeres y en la población 
joven (menor de 30 años). 

 

La malaria constituye una de los mayores problemas de morbilidad en nuestro país, y 
se ha constituido en un problema de salud pública en las regiones de la costa y la 
amazonía, donde habitan alrededor de 6.5 millones de personas. 

Según datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ecuador es uno de los 
países con mayor carga de tuberculosis en América. La tasa de incidencia de esta 
enfermedad es de 42.7 por 100 mil habitantes. 

La infección paralela de Tuberculosis y VIH/SIDA constituye también un problema de 
morbilidad en el Ecuador. En el año 2003 la prevalencia notificada de VIH/SIDA en 
pacientes con tuberculosis fue de 0.92%, mientras que la tuberculosis se presentó en 
el 25% de las personas con VIH/SIDA. 

Con el objeto de reducir el porcentaje de contagiados  de VIH/SIDA, el Ecuador 
elaboró un conjunto de programas tales como el Programa Nacional de Prevención y 
Control del VIH/SIDA, como el Programa Nacional de Prevención y Control del 
VIH/SIDA-ITS (PNS); el Consejo Nacional de Prevención, Control y Atención del 
VIH/SIDA (CONASIDA); la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor y la Ley 
para la Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA. 

A fin de contrarrestar la Malaria en Ecuador, se han suscrito varios acuerdos 
internacionales de Nueva estrategia Mundial para el Control de la Malaria y la 
iniciativa Roll Back Malaria. 

El Ministerio de Salud Pública, administra el Programa nacional de Control de 
Tuberculosis que involucra a todos los establecimientos públicos y privados de salud 
del país. A través del programa DOTS, se ha mejorado la búsqueda de pacientes con 
problemas respiratorios a través del diagnóstico bacteriológico con procedimientos 
de control de calidad; la logística del abastecimiento de medicamentos; la 
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administración supervisada del tratamiento; el seguimiento del paciente y su entorno 
familiar  ha logrado cumplir las metas de curación y disminuir el porcentaje de 
abandono. 

Objetivo 7: Lograr la sostenibilidad del ambiente 

En este objetivo se han definido tres metas: 

Meta 9: Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas nacionales y 
revertir la pérdida de recursos naturales y ambientales. 

Meta 10: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen 
de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. 

Meta 11: Reducir considerablemente el porcentaje de población que vive en tugurios. 

El informe anota que Ecuador está haciendo esfuerzos significativos para desarrollar 
y aprovechar fuentes limpias de energía. Se espera en los próximos años la 
incorporación de proyectos hidroeléctricos grandes, proyectos de pequeña y mediana 
escala. Existen proyectos de desarrollo de nuevas fuentes de generación renovable, 
como son los proyectos eólicos. 

Adicionalmente, el Informe establece que se están implementando esfuerzos para 
prevenir y revertir el deterioro ambiental en el cual se ha involucrado esfuerzos de 
diversos sectores. El Estado a través del Ministerio del Ambiente, ha incorporado 
políticas ambientales como eje transversal en la gestión estatal. 

Con el objeto de cumplir con el objetivo propuesto y con las metas planteadas hasta 
el 2015, es necesario entre otras acciones, fortalecer la autoridad del Ministerio del 
Ambiente, incluida su capacidad para incorporar la dimensión de la sostenibilidad 
ambiental en las políticas públicas. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el Desarrollo 
 

El Informe expresa que el principal reto del Ecuador “consiste en modificar las 
tendencias inerciales de crecimiento económico y de la acción pública social a fin de 
alcanzar los diferentes resultados de políticas que permitan la obtención de los 
compromisos asumidos por el país en la declaración”. 

Luego del proceso de dolarización que se suscitó a partir del año 2000, el Ecuador 
logró estabilizar su economía y conseguir crecimiento económico sustentado en el 
petróleo y en la explotación privada de hidrocarburos lo que ha fomentado de 
manera significativa la inversión extranjera. 

Con respecto al cumplimiento de las metas para este objetivo, dentro del Estudio 
realizado, se establece que se observa una tendencia inercial de la política pública 
que no sería suficiente para alcanzar las metas y cumplir con el compromiso 
adquirido por el país en la Declaración del Milenio. Dentro de este contexto, se 
puntualiza en que es necesario realizar varios esfuerzos a fin de mejorar el impacto 
de las inversiones en marcha, ampliarlas e incrementarlas, con el objeto de lograr un 
mejor desempeño macroeconómico en comparación a años anteriores. 
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En lo referente a la estimación del esfuerzo fiscal para el cumplimiento de los ODM, 
se construyó un programa de gasto incremental que presupone que los niveles  del 
gasto público, en políticas en marcha, se mantengan y protejan, puntualizando en 
que este programa de gasto debe ser concebido  como un esfuerzo de incremento del 
tamaño del sector público en aquellos sectores que revisten importancia para el 
cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio. 

 
META DEL MILENIO LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE POLÍTICA SECTORIAL 

1. Programas de redistribución de ingreso hacia los hogares más pobres. 

2. Rs de servicios en torno al BDH para facilitar el acceso a los condicionamiento de 
salud y educación. 

3. Programas de empleo emergente 

4. Incremento de la cobertura de la seguridad social 

5. Programas de capacitación e inserción laboral 

6. Programas para el incremento de la participación femenina en el mercado laboral 
(centros de cuidado diario y desarrollo infantil) 

7. Programas de prevención de riesgos para grupos y zonas vulnerables 

Meta 1: Reducir la pobreza extrema 8. PRODEPINE II 

9. Incremento de los programas focalizados de nutrición al grupo de 1 a 5 años  de 
edad 

10. Reforma del SIAN (Sistema Integrado de Alimento y Nutrición) 

11. Reprogramación del PRADEC (Programa de Alimentación y Desarrollo: Aliméntate 
Ecuador) 

12. Programa incremental de mejoramiento de la calidad de la educación: incremento 
de la cualificación de maestros, inversión en infraestructura educativa rural. 

13. Dotación de textos 

14. Redes Amigas II 

15. Redistribución de recursos humanos (Básica para todos) 

16. Sistemas de estandarización y certificación 

17. Fortalecimiento de la Capacidad Rectora del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) 

Meta 2: Reducir el hambre 18. Programa de erradicación del analfabetismo 

19. Programa de apoyo para la prevención local de la explotación sexual 

20. Fondo de equidad de género 

Meta 3. Universalizar la educación 
básica 

21. Formación de redes de servicios (salud, capacitación, formación en derechos, 
protección social y erradicación del analfabetismo) para mujeres en torno BDH 

22. PROAUS (Programa de Aseguramiento Universal, Fase I) 

23. Programa de equipamiento para atención de complicaciones neonatales 

24. Política de redistribución del recurso humano del MSP 

25. Campañas sostenidas de comunicación y educación 

Meta 4: Eliminar las desigualdades 
entre los géneros 26. Incremento de la capacidad de monitoreo, evaluación y sistemas de información 

27. PROAUS Meta 6: Reducir la mortalidad materna 

28. Fortalecimiento de la Maternidad gratuita: Seguro Social Campesino, Reforma del 
Sistema de Asignación. 



 - 66 -                  

29. Programa de equipamiento para atención de complicaciones obstétricas 

30. Política de redistribución del recurso humano del MSP 

31. Campañas sostenidas de comunicación y educación 

 

32. Incremento de la capacidad de monitoreo, evaluación  y sistema de información. 

33. PROAUS 

Meta 7: Haber detenido la propagación 
del VIH / SIDA 

34. Ampliación de las acciones previstas en la estrategia integral del VIH financiada 
con el Fondo Global 

35. PROAUS 
Meta 8: Haber comenzado a reducir la 
incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

36. Ampliación de las acciones previstas en la estrategia integral contra la TB 
financiada con el Fondo Global 

37. Cambiar patrones de desarrollo basados en la sobreexplotación de los recursos 
naturales y aplicar, en forma efectiva y coherente, la legislación y las políticas 
ambientales existentes. 

38. Fortalecimiento de la autoridad ambiental 

Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Meta 9: Revertir la pérdida de recursos 
del medio ambiente Reforestación productiva 

41. Programa de incentivos para incremento de la cobertura de agua potable en 
ciudades con capacidad de pago. 

42. Programa de rehabilitación de sistemas de agua potable 

43. Programas de mejoramiento de la calidad del agua 

44. Programas de manejo integrado de desechos sólidos 

Meta 10: Incrementar el acceso 
sostenible a agua potable           Meta 
11: Mejorar considerablemente la vida 
de los habitantes en tugurios. 45. Tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: Informe Nacional ODM  
 
Principales conclusiones 
 

Después del análisis desarrollado, el informe presenta entre los retos y desafíos 
pendientes para el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, los 
siguientes: 

 

• El principal reto de la sociedad ecuatoriana teniendo como fin el 
cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio consiste en alcanzar 
niveles de crecimiento económico que superen al crecimiento alcanzado en 
años anteriores. 

• Con base al análisis de los escenarios probables se vislumbra la necesidad de 
que el Gobierno Central amplíe los programas definidos por los actores 
sectoriales, en los que se requerirá, añadir aspectos para promover el 
crecimiento del gasto público en otros sectores que deberían sustentar el 
crecimiento económico en el corto plazo. 

• La obtención de las Metas de Desarrollo del Milenio, traerá consigo un 
incremento significativo de la dotación de capital humano en Ecuador, lo que 
conllevará un impacto en la tasa de crecimiento económico en el mediano 
plazo. 

• El sector privado tendrá un rol de mucha importancia en el crecimiento 
económico, especialmente en industrias como energía, infraestructura y 
trasporte, por lo que la inversión extranjera debe ser apalancada por el 
establecimiento de marcos normativos actualizados y transparentes, así como 
la afirmación de la seguridad jurídica. 
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• Otro desafío pendiente  consiste en la creación de mecanismos a través del 
cual se pueda financiar el Programa de Gasto Incremental, para lo cual se 
viene discutiendo la factibilidad  de crear un fondo fiduciario  que permita 
financiar los proyectos encaminados al cumplimiento de las metas, que 
estaría nutrido por seis fuentes: 1) La transferencia de recursos desde el 
Gobierno Central 2) Los recursos obtenidos por la eliminación de subsidios que 
han resultado ser regresivos, tales como el subsidio al gas licuado de petróleo 
3) donaciones 4) recursos provenientes del Fondo de Solidaridad 5) recursos 
provenientes del Fondo de estabilización, Inversión Social y Productiva y 
Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) 6) Programas de Reducción de 
Canje de Deuda por Inversión Social. 

• Es también un reto de la comunidad internacional, facilitar los procesos de 
inserción justos  del Ecuador en el comercio global, a través de la eliminación 
de obstáculos, así como también, el establecimiento de condiciones 
igualitarias de tratamiento en los procesos de integración comercial y el 
acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología en los campos de salud, la 
educación y la productividad del capital y la mano de obra. 

• Es necesario estructurar una visión nacional, que oriente la formulación de 
una estrategia de largo plazo para el desarrollo humano y el establecimiento 
de nuevos pactos sociales, fiscales, económicos, institucionales y políticos, 
requeridos para que  Ecuador tenga la posibilidad de poder cumplir las metas 
establecidas. 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) deben concebirse como un  reto  
para todo el Ecuador en su conjunto. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) 

 

Dentro de los desafíos y retos que tiene el Ecuador para el cumplimiento de las Metas 
de Desarrollo del Milenio, se identifica el acceso a la ciencia y la tecnología como 
una herramienta fundamental. 

Efectivamente, las propuestas que contiene el presente Libro Blanco para la Sociedad 
de la Información en Ecuador, reflejan las conclusiones alcanzadas dentro del 
proceso de estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI) en 
ambitos tales como la educación, la salud, el trabajo y la modernización del estado. 

Las propuestas y planes al corto, mediano y largo plazo para incorporar el uso 
estratégico de las TIC a sectores determinantes para elevar el nivel de desarrollo del 
pais, constituyen catalizadores importantes para el mejoramiento sustancial de las 
condiciones de vida de los ecuatorianos y, lo que es mas importante aun, le brindan 
herramientas de desarrollo individual y colectivo en el contexto de un mundo 
globalizado que requiere de ciudadanos comunicados, conectados e informados. 

Las aplicaciones en telesalud y telemedicina para reducir los niveles de desatención y 
tasas de mortalidad infantil por razones de ubicación geográfica y mejorar los 
sistemas de información preventiva con énfasis en la salud materna; las iniciativas de 
educación y capacitación virtual como alternativas de bajo costo para ofrecer 
contenidos educativos especificos; el acceso a oportunidades comerciales a través de 
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transacciones electrónicas que expandan las posibilidades del pequeño y micro 
empresario y conecten al pequeño agricultor con potenciales mercados locales e 
internacionales; el teletrabajo y trabajo a distancia como alternativa para aquellos 
con dificultades para desplazarse a sitios de trabajo, particularmente las mujeres a 
cargo del hogar; constituyen algunos de los ejemplos prácticos de las formas en las 
que las TIC contribuyen a la consecución de las metas del milenio.  

A lo largo del presente Libro Blanco, se podrán apreciar las bondades y 
potencialidades que tienen las TIC en el proceso de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ecuatorianos  
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Sector TIC en el Ecuador  
 
La Sociedad de la Información se basa en la evolución, difusión y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación como herramientas de desarrollo de 
los pueblos.  Por tanto, es importante saber el estado del arte de éstas en el país 
para comprender su situación actual y poder determinar con claridad cuál debe ser 
su proyección.  Las TIC comprenden tres sectores: Telecomunicaciones, Informática e 
Industria de Contenidos, estos han venido sufriendo un proceso de integración o 
convergencia que traslapan elementos comunes y los fusionan hasta convertirlas en 
un solo gran sector. (Ver ilustración 1) 
 

 
Ilustración 1 

 
Telecomunicaciones 

 
En el Ecuador el sector de las telecomunicaciones se estructura con los elementos de 
regulación, ejecución y control, separados en 4 entidades independientes: el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Consejo Nacional de Radiodifusión y 
Televisión (CONARTEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT) y la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL).  
 

 

CONATEL CONARTEL

SNT 

SUPTEL 

REGULACION 

EJECUTOR DE 
POLITICAS DEL 

CONATEL 

CONTROL

EJECUTOR DE 
POLITICAS DEL 

CONARTEL 

 
 
La situación del sector de telecomunicaciones  se ha desarrollado de manera muy 
significativa en los últimos años, sobre todo cuando se pasó de un modelo monopólico 
estatal a uno de libre mercado, lo que se evidencia un permanente crecimiento en 
los servicios, tanto en la oferta como en la cantidad de usuarios, donde existen varios 
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proveedores de servicios y los usuarios pueden elegir el que esté de acuerdo a su 
conveniencia.  
 
La Ley de Telecomunicaciones establece y regula los siguientes servicios: finales 
(telefonía fija y móvil),  portadores (transmisión de datos y troncalizados) y de valor 
agregado (Internet).  
 
La tasa de variación de la industria de telecomunicaciones y correos en el año 2000 
fue del 11,2%. En el año 2001 la variación fue del 8,2%, en el 2002 del 6,0%, en el 
2003 del 14,2% en el año 2004 del 14,4% y en el año 2005 la variación del 22,7%, 
apreciándose un importante crecimiento del sector en todo el período. 
 
El monto del mercado de las telecomunicaciones en Ecuador en el 2005 fue de 1.383 
millones de dólares aproximadamente el 3,8% del PIB (Banco Central). De estos la 
mayor participación por servicios fue la telefonía móvil, seguida por la telefonía fija 
y finalmente por los servicios de Internet y transmisión de datos.   
 

Distribución de los Ingresos del Mercado 
Ecuador - año 2005

68%

5%
27% 

Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet, Datos

 
Fuente: Estudio ASETA   

 
 
La telefonía fija ha sido manejada mayoritariamente por el Estado, a partir de 1997 a 
través de Andinatel y Pacifictel empresas escindidas de EMETEL. Producto de la mala 
administración y falta de inversión, el crecimiento de la oferta de servicios no ha 
sido correspondiente a las necesidades de la población. Actualmente, el índice de 
penetración de telefonía fija se encuentra alrededor del 13%, con un total de 
1.761.718 líneas telefónicas.  
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Penetración Telefonía Fija
%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Fuente: Suptel   

Líneas Telefónicas Principales
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Fuente: Suptel   
 
El problema principal se encuentra en la alta concentración de servicios en tres 
provincias del Ecuador: Guayas, Pichincha y Azuay, de manera más específica en las 
ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca.  

Líneas Telefónicas Principales por Provincia 
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Fuente: Suptel  

 
Adicionalmente, existe un desnivel en la atención en áreas urbanas y rurales. El nivel 
de penetración en áreas rurales es de 3.95%, mientras que para áreas urbanas es de 
9.19%.  
 

Penetración Telefónica Urbana vs. Rural

9,19; 70%

3,95; 30%

Penetración Urbana
Penetración Rural

 
Fuente: FODETEL  
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En cuanto al Tráfico internacional, se debe considerar tanto el de entrada como el 
saliente, es decir las llamadas que se generan desde el Ecuador hacia el extranjero 
así como las llegan al país. La relación que existe es de 90% de tráfico entrante a 10% 
de tráfico saliente.  
 

Tráfico Internacional 

1.102.749.756; 
90%

115.822.692; 
10%

Minutos Entrantes 

Minutos Salientes 

 
Fuente: Suptel   
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Para el caso de la Telefonía Móvil, este servicio se inició en 1993 con la concesión a 
las operadoras OTECEL y CONECEL. Hasta el año 2000 su crecimiento fue moderado, 
sin embargo a partir del anuncio y posterior concreción del ingreso de un nuevo 
operador (TELECSA) el crecimiento ha sido exponencial.  
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Fuente: Suptel  1 

Penetración Celular
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Fuente: Suptel  2 
 ´ 
 
De acuerdo con los datos reportados por CONECEL ésta es la operadora que hasta el 
momento capta mayor mercado es, seguida de OTECEL y finalmente TELECSA. La 
distribución de acuerdo al tipo de usuarios, hasta octubre del 2006, muestra que el 
87% de los clientes de estas empresas son prepago, mientras que el 13% de los 
restantes tienen un contrato con las empresas.  
   

Abonados Móviles por Operadora
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Fuente: Suptel  3 
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6'866.620
87%

1'031.062
13%
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Fuente: Suptel  4 

 
Un factor importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información es el acceso 
y uso de Internet. En el Ecuador el acceso y uso está determinado por la cantidad de 
contratos que existen para este servicio y adicionalmente por la cantidad de usuarios 
que acceden a través de cada uno de estos contratos.  
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Fuente: Suptel  

Usuarios de Internet
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Fuente: CONATEL 
 
La cantidad de contratos que existen actualmente es de 160.000, divididos entre 
acceso a través de líneas telefónicas y líneas dedicadas (satelitales, inalámbricas, 
fibra óptica, etc.). Las líneas dedicadas son conexiones permanentes de alta 
disponibilidad, que sirven principalmente a empresas y centros de acceso público, 
como cibercafés, centros comunitarios y establecimientos docentes.  
 
Para tener una idea de cuantas personas acceden efectivamente y poder determinar 
la penetración de este servicio se ha estimado la cantidad de usuarios por tipo de 
conexión de acuerdo a estudios y referencias regionales. Se ha tomado en cuenta el 
caso en centros de acceso público que de acuerdo a estudio de la CEPAL, “Centros de 
acceso público a las tecnologías de información y comunicación en América Latina: 
características y desafíos”, el país cuenta con el más alto índice de penetración per 
cápita en América Latina. 
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Tipo de 
Conexión Abonados Estimados por 

Conexión 
Usuarios 

Estimados (%) 

Dial up 105.372 4 421.488 3,15 
Dedicados  45.589 15 683.835 5,11 
Acceso 
Público  10.000 25 250.000 1,87 
Total  160.961   1.355.323 10,13 

 

De acuerdo a esta estimación uno de cada 10 ecuatorianos tiene acceso a Internet.  

 

Penetración Usuarios de Internet
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Fuente: CONATEL 

 
Sin embargo, así como telefonía fija el uso de Internet está muy concentrado, que 
solamente dos provincias (Pichincha y Guayas) tienen más del ochenta por ciento 
usuarios.  La relación entre habitantes y usuarios nos refleja el bajo desarrollo que 
tiene Internet en las provincias restantes. 
 

Penetración de Internet por 
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Fuente: Suptel  

 
 
 
El costo de acceso a Internet en los dos últimos años se ha reducido de manera 
considerable, dependiendo del tipo de acceso entre un 30% y un 50%.  
 



 - 76 -                  

Comparación de Costos de Acceso a Internet 
2004 - 2006
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Fuente: CONATEL  

 
 
En el sector de la industria de contenidos debemos considerar a la radiodifusión y la 
televisión. En el caso de la radiodifusión se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

Frecuencia Modulada F.M 
Onda Corta 

O.C 

Amplitud 
Modulada 

A.M. Matriz Repetidora 

Total 
Radiodifusión 

Sonora 

25 279 534 353 1191 
  
 

La televisión siguiente cuadro. 

 
Televisión Abierta 

VHF UHF 

Total 
Televisión 

abierta 

Total 
Televisión 
por Cable 

Total 
Televisión 
Codificada 
Terrestre 

223 107 330 178 26 
  
 

RESUMEN DEL ESTUDIO DE ASETA 

Capacidad Internacional Actual y Futura de Ecuador: 2006 - 2010 
 

De acuerdo con la información suministrada por los operadores en Ecuador, la 
capacidad usada por ellos para conectarse al backbone internacional de Internet, es 
de 12 STM-1; es decir de 1.86 Gbps. Esta capacidad de12 STM-1, permite atender las 
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105.000 conexiones de acceso conmutado y cerca de 28.000 conexiones de acceso 
dedicado vía DSL, Cable MODEM o fibra óptica.  

 
Ecuador requerirá una capacidad de mínimo 424 STM1 en el año 2010, equivalentes a  
65.76 Gbps., para atender la conectividad internacional de los diferentes servicios, 
en un escenario que tendría una velocidad de acceso promedio para conexiones de 
banda ancha de 1 Mbps.    

 
El estudio de Banda Ancha en la Región Andina adelantado por ASETA en 2005, 
establece las siguientes tasas de crecimiento para las conexiones a Internet en  
Ecuador: 

 
Crecimiento de conexiones esperado según proyección de ASETA 

 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Crecimiento Banda Angosta  17% 19% 12% 8% 9% 

Crecimiento anual Banda Ancha  38% 64% 75% 63% 51% 
 
Con base en estas tasas de crecimiento y partiendo de la cantidad de enlaces a 
diciembre de 2005 reportados por los operadores a CONATEL, se obtiene la 
proyección de conexiones hasta el año 2010: 

 
 
 Capacidad para Internet: 
 
Considerando que la anchura de banda internacional es uno de los aspectos críticos 
en el desarrollo de la conectividad de Internet de banda ancha, tanto por la calidad 
como por el costo, se asume que el reuso de la capacidad internacional para accesos 
conmutados es de 10:1, con una velocidad de acceso de 56 Kbps, la cual no tendrá 
modificaciones a futuro dado que los desarrollos tecnológicos se enfocan más a las 
conexiones dedicadas DSL y Cable MODEM. 
 
En cuanto a las conexiones dedicadas, se estima una factor de reuso de 5:1 
considerando las capacidades actuales y su crecimiento proyectado, mientras que la 
velocidad de acceso estará en crecimiento constante con base en la reducción de la 
tarifa y las mayores necesidades de capacidad de acceso soportadas por los equipos y 
la requerida por los nuevos aplicativos y usos de información como son los juegos, el 
video y VoIP sobre las conexiones establecidas. 
 
Para el desarrollo de Internet social se estima una tasa de reuso de 8:1 considerando 
sus horarios de utilización y tipos de aplicaciones a utilizar. 
 
Se hacen dos estimaciones a saber: Una primera, en la cual se contempla una 
evolución de las conexiones dedicadas para llegar a una anchura de banda promedio 
de 1 Mbps por conexión dedicada en el 2010 (Escenario A) y otra más conservadora en 
la cual se estima que se alcanza una velocidad promedio de 512 Kbps por conexión 
dedicada en el 2010 (Escenario B). 
 
Para el Escenario A: 

Anchuras de banda promedio y tasa de re-uso 

Conexiones a Internet 
 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Conmutado (miles) 102 119 142 159 172 188 
Dedicado (miles) 27 37 61 106 173 262 
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 2.0052.0062.0072.0082.0092.010
Conmutado       

Reuso 10 10 10 10 10 10 
Anchura de banda promedio (Kbps) 56 56 56 56 56 56 
Crecimiento BW 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dedicado       
Reuso 5 5 5 5 5 5 
Anchura de banda promedio (Kbps) 177 212 276 413 641 1025 
Crecimiento BW  20% 30% 50% 55% 60% 

Internet Social       
Reuso 0 0 8 8 8 8 
Anchura de banda promedio (Kbps) 0 0 128 192 250 324 
Crecimiento BW    50% 30% 30% 

                    
Fuente: Proyecciones de crecimiento a nivel mundial y estimaciones propias. 

 
Para el Escenario B: 

Anchuras de banda promedio y tasa de reuso 
 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Dedicado       
Reuso 5 5 5 5 5 5 
Anchura de banda promedio (Kbps) 177 212 265 331 414 518 
Crecimiento BW  20% 25% 25% 25% 25% 

 
 

Capacidad para Datos Internacionales: 
 
No obstante la importancia de los clientes corporativos de mantener enlaces con sus 
casas matrices ubicadas en países diferentes a Ecuador, la utilización de capacidad 
internacional para este tipo de servicios es baja, respecto al Internet y la telefonía. 
Adicionalmente, las empresas prefieren utilizar otro tipo de servicios que permiten 
optimizar su infraestructura, como por ejemplo la configuración de VPNs sobre 
Internet.  
 
Con base en lo anterior, se estima que el crecimiento, tanto en anchura de banda 
sobre los enlaces actualmente configurados como en la cantidad de conexiones para 
los siguientes cinco años, será con unas tasas muy bajas y por tanto las necesidades 
de capacidad internacional para este tipo de servicios será muy limitada en 
comparación con las necesidades de capacidad para acceso a Internet. 
 
La siguiente tabla presenta la proyección de crecimiento de anchura de banda 
promedio por conexión de datos internacional asumiendo, con base en la información 
suministrada por los operadores, que el promedio actual es de 384 Kbps. 
 

Utilización de anchura de banda para conexiones de datos internacionales 

 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Anchura de banda promedio (Kbps) 384 403 423 445 467 490 

Crecimiento   5% 5% 5% 5% 5% 
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Partiendo de un número de enlaces dedicados al cierre de 2005 y unas tasas de 
crecimiento bajas para los siguientes cinco años, se tiene la cantidad de enlaces 
dedicados en conexión internacional: 
 

Enlaces de datos internacionales dedicados 

 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Enlaces dedicados 640 672 706 741 778 817 

Crecimiento   5% 5% 5% 5% 5% 
 
 
Capacidad para los servicios de Voz.  
 
El tráfico de voz basado en la conmutación tradicional TDM, de los operadores 
Incumbentes está cayendo a una tasa anual del 5%, según lo demuestran los analistas 
internacionales y se ratifica al comparar el total cursado por Ecuador en el año 2005, 
frente al cursado en el 2004 (1.216 millones de minutos en el 2005 y 1.258 millones 
en el 2004). Esta tendencia es irreversible y obedece al hecho de que la tecnología 
de la telefonía IP es cada vez más madura e irrumpe con sus bajísimos precios, en 
especial en la modalidad de tráfico clandestino. Los operadores incumbentes deben 
acoger esta tecnología para contrarrestar el tráfico clandestino y evitar así la pérdida 
de ingresos por este concepto. En la medida que los operadores incumbentes acojan 
la tecnología y los países clarifiquen la normatividad alrededor de la telefonía IP, 
ésta ganará cada vez más posición de mercado. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, hemos proyectado el tráfico 
telefónico tradicional TDM con una caída anual del 5% año a año, hasta el 2010. Por 
el contrario para el tráfico de telefonía IP, asumimos grandes tasas de crecimiento 
hasta el período de estudio de la siguiente manera: 
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 
Crecimiento 20% 25% 30% 35% 40% 
 
Sin embargo a pesar de alto crecimiento acumulado en el período de observación, la 
telefonía IP no requiere de grandes capacidades de transporte, en razón a la 
compresión que la tecnología utiliza y que es uno de los grandes atributos que la 
hacen atractiva. A continuación se muestra la capacidad en STM-1s requerida para 
transportar eficientemente el tráfico telefónico en la modalidad de IP, donde hemos 
supuesto el uso de la codificación G.729 y la detección de silencios. 
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 
STM-1s de 
VoIP 

0.14 0.17 0.22 0.29 0.41 

 



 - 80 -                  

Se hace la salvedad de que esta modalidad de tráfico hace referencia al tráfico 
terminado en operadores debidamente autorizados. Hay otro tipo de tráfico que no 
termina en aparatos telefónicos de la red PSTN sino en la terminal o PC del usuario y 
cuya capacidad está intrínsicamente contabilizada dentro de la capacidad de 
Internet. 

 
Resultados de la Proyección de Necesidades de Capacidad Internacional: 
 
Con base en las consideraciones anteriores, la proyección total de necesidades de 
anchura de banda internacional, con el crecimiento estimado año a año hasta el 
2010, es la siguiente: 
 
Escenario A: Capacidad Internacional Total en STM-1s 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Internet 11 17 32 75 179 424 
Datos 2 2 2 3 3 3 
Voz 5 6.14 5.17 5.22 5.29 5.41 
Total 18 25.14 39.17 83.22 187.29 432.41 
 
Escenario B: Capacidad Internacional Total en STM-1s 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Internet 11 17 31 61 119 218 
Datos 2 2 2 3 3 3 
Voz 5 6.14 5.17 5.22 5.29 5.41 
Total 18 25.14 38.17 69.22 127.29 226.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proyección anterior permite determinar las necesidades de anchura de banda 
internacional de los servicios de Internet y Datos, en Giga bits por segundo y su tasa 
de crecimiento en el período de estudio, hasta el 2010 en Ecuador. 
 
 
Escenario A : Capacidad internacional de Internet y Datos  y su crecimiento 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Gbps 1,76 3.0 5.3 12.12 28.25 66.2 
% de Crecimiento  48% 76.6% 128.6% 132.2% 134% 
 
 

PROYECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACIDAD 
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Escenario B: Capacidad internacional de Internet y Datos  y su crecimiento 
 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Gbps 1,76 2,62 4,77 9,49 18,38 33,85 
Crecimiento   49% 82% 99% 94% 84% 
 
 

PROYECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACIDAD I 
NTERNACIONAL DE INTERNET Y DATOS Y SU CRECIMIENTO

(Gbps)
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Importaciones TIC  
 
De acuerdo a cifras registradas por el Banco Central del Ecuador, durante el año 2005 
se realizaron importaciones de máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, máquinas para registro de datos, máquinas para 
procesamiento de textos, Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, 
reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; y máquinas 
similares, con dispositivo de cálculo incorporado; así como, sus partes y accesorios, 
por un valor de 258’216.520 USD.  
 
Así también, para lo que se refiere a la importación de aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, Aparatos eléctricos de 
telefonía y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital; videófonos. Micrófonos y sus soportes y juegos, Giradiscos, 
tocadiscos, reproductores de casetes (tocacasetes) y demás reproductores de sonido, 
sin dispositivo de grabación de sonido incorporado. Aparatos emisores de 
radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato 
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de 
televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales; el total de 
sus importaciones representó 821’207.570 USD.  
 
El total de las importaciones TIC, entre productos, equipos, partes y piezas, (PCs, 
teléfonos móviles, equipos de transmisión, televisores, etc.) identificadas en las 
partidas 84 y 85, para el año 2005 es de 1.079’424.090 USD. Este valor representa el 
9.56% del total de importaciones realizadas en el 2005.  
 

1079424090; 
10%

9207459540; 
90%

Importaciones TIC

Total 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Otro elemento que viabiliza el desarrollo de la Sociedad de la Información es la 
disponibilidad de computadoras, tanto para las personas como para las 
organizaciones. La computadora es la herramienta que permite el almacenamiento y 
proceso de la información.  
 
De acuerdo a estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sobre 
esta estimación a proyecciones realizadas con base al estudio de IDC ¨Bolivia and 
Ecuador PCs and Servers Markets 2005 ¨ se ha estimado que en el Ecuador existen 
aproximadamente más de un millón de computadoras.  
 

Crecimiento de tenencia 
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Fuente: CONATEL 

 
La distribución de estas computadoras de acuerdo al estudio de IDC para el Ecuador, 
su mayor uso es en el sector corporativo (empresarial e industrial) con el 57.4, luego 
le sigue el sector de hogares con el 34.1, el sector de gobierno tiene el 5.0 y 
finamente el sector de educación con el 3.5.  
 

Porcentaje de Computadores por 
segmento

57,4%

3,5%

5,0%

34,1%
Corporativo
Educación
Gobierno
Hogar

 
Fuente: IDC  

 
De acuerdo al Informe Sectorial, elaborado por la Superintendencia de Compañías, 
hasta el año 2005, la inversión  realizada por las compañías establecidas en el 
Ecuador, para el rubro de computadoras, supera los 500 millones de dólares.  
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Es importante apreciar que la actividad económica que  más invierte en adquisición 
de computadores personales es el Comercio, seguida de la actividad Transportes y 
Comunicaciones.  
 

 
  Fuente: Superintendencia de Compañías  
 
Otro componente imprescindible en el desarrollo de la Sociedad de la Información es 
la Industria de Software, ya que el Software ha demostrado en el mundo ser un motor 
del crecimiento económico de los países, un inyector para el aumento de 
productividad y un generador plazas de trabajo, su desarrollo impacta en la 
competitividad de la Banca, Municipios, Instituciones Educativas; es decir impacta en 
todas las actividades tanto privadas como gubernamentales. 
 
De acuerdo con el primer estudio de la Industria de Software en el Ecuador, realizada 
en el 2005, en el Ecuador existen 223 empresas en la industria de Software, y sus 
productos cuentan con un potencial exportador real demostrado en múltiples casos 
de éxito que han sido reconocidos en los mercados internacionales.  
 
El mencionado estudio destaca entre sus principales conclusiones que la Industria de 
Software ecuatoriano emplean de manera directa e indirecta a 7.221 personas, 
facturando 62 millones de dólares en software, que equivalen el 0.35% del PIB, y el 
2.1% de los ingresos no petroleros lo cual representó al fisco 21.6 millones de 
dólares. 
 
Las exportaciones de Software identificadas en el estudio alcanzan los USD 10.7 
millones. Un 30% de las empresas han prestado servicios al exterior que equivalen, en 
promedio, al 33% de las ventas totales. El destino principal de esas exportaciones es 
Latinoamérica, siendo Colombia, Venezuela y Bolivia los principales países que 
contratan estos servicios.  
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Como se ha señalado la Sociedad de la Información es un proceso transversal a todos 
los sectores sociales por lo que el manejo apropiado de las TIC requiere contar con 
recursos capacitados en todas las áreas. El CONESUP en sus estadísticas señala que 
existen más 56.000 graduados en áreas directamente relacionadas con las TIC. Esto 
representa el 9.12 % del total nacional de graduados en nivel Tecnológico, Técnico 
Superior,  Tercer Nivel, Diploma Superior, Especialista y Master.  
 

Graduados 
Mujeres  Hombres  % del total de 

graduados 
Total  

Computación e 
Informática 19739 23867 7,09% 43606 
Eléctrica y Electrónica 1063 10551 1,89% 11614 
Telecomunicaciones 87 768 0,14% 855 
Total 20889 35186 9,12% 56075 

 
En el sector de Capacitación el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 
SECAP forma, califica y titula al talento humano del Ecuador en los sectores 
económicos: Primario (Agrícola, Forestal y Minero), Secundario (Industrial y 
Manufacturero) y Terciario (Comercio y Servicios). 
 
El SECAP a través de acciones en centros fijos y coordinaciones en el año 2005 
impartió 3.547 cursos en los que se forman y se capacitan 49.203 participantes, 
habiendo utilizado 411.991 horas de instrucción.  
 
De los datos expuestos se desprende que, por sectores económicos, para ocupaciones 
derivadas del Sector Industrial se impartió 1.078 cursos, con 15.384 participantes y 
219.038 horas, mientras que para el Sector de Comercio y Servicios, se impartió 
2.469 cursos, 33819 participantes, 192.953 horas.  
 

Cursos realizados por SECAP en 2005
Con cursos relacionados a TIC
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Dentro de estos sectores en el Industrial se imparten con mayor frecuencia acciones 
en los grupos ocupacionales de Electricidad y Electrónica, mientras que en el de 
Comercio y Servicios la mayor frecuencia se da en el grupo ocupacional de 
Computación.  
 

 

 Participantes en cursos realizados por el SECAP 
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EJES HORIZONTALES Y CAPÍTULOS CONTENIDOS EN 
LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION –EDSI- 
 
 

EJE I:  Infraestructura, Acceso y Servicio Universal 
  

Refiriendo “Infraestructura” a todos los medios físicos y tecnologías que soportan 
servicios de operadores de telecomunicaciones, portadores, de valor agregado, de 
radio y televisión, incluyendo espectro radioeléctrico, redes alámbricas e 
inalámbricas, antenas, torres, transmisores, enlaces, celdas, satélites, ruteadores, 
switches, servidores, telecentros, computadores, entre otros equipos y medios de 
comunicación.  

Refiriendo “Acceso” a la capacidad del usuario a acceder a las TIC, tales como 
Internet y otras redes, a través de aplicaciones y tarifas asequibles que le demanden 
un porcentaje razonable de sus ingresos.  

Refiriendo “Servicio Universal” al derecho fundamental que tienen todos los 
habitantes del país a acceder a un medio efectivo y eficiente de comunicación y 
acceso a las TIC, a través, de infraestructura eficiente disponible y tarifas razonables  

Estamos resueltos a potenciar a los  pobres, especialmente los que viven en zonas 
distantes, rurales y urbanas marginadas, para acceder a la información y utilizar las 
TIC como instrumento de apoyo a sus esfuerzos para salir de la pobreza. 
(Compromiso de Túnez 2005) 

Los grupos de trabajo en este Eje se han conformado en función de los siguientes 
referentes: 

Red y Aplicaciones: 

• Una infraestructura de red y aplicaciones de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, que estén bien desarrolladas, adaptadas a las 
condiciones regionales, nacionales y locales, fácilmente accesibles y 
asequibles y que, de ser posible,  utilicen en mayor medida la banda ancha y 
otras tecnologías innovadoras, puede acelerar el progreso económico y social 
de los países, así como el bienestar de todas las personas, comunidades y 
pueblos. 

Cobertura y Conectividad: 

• Deja de ser problema principal en el ámbito de Sociedad de la Información  
• Concentración de la población en zonas urbanas 
• Ineficiente y desigual despliegue de Fibra Óptica 
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• Cuestionamiento a estrategias de telecentros en zonas rurales (Evacuación de 
impacto real) 

• Resultados desiguales el Fondos de Desarrollo de Telecomunicaciones en 
zonas rurales (Solidaridad) 

• Nuevas tecnologías inalámbricas 

Cobertura Ineficiente: 

• El Ecuador no está bien servido por redes (cobre y fibra óptica), existiendo 
duplicación de tendidos, grandes zonas desatendidas y desincentivos para 
inversión privada. Se identifican como los principales problemas:   

• Carencia de un Anillo Local (NAP) 
• Ausencia de un Gateway de Salida 
• Falta de cobertura en zonas rurales y semi-urbanas 

Factores Económicos: 

La situación económica de un país es el factor más decisivo que condiciona la 
penetración de la Sociedad de la Información.  La disponibilidad de capital permite: 

• Aumentar la oferta de infraestructuras y servicios. 

• Facilitar el acceso de los usuarios a los contenidos. 

Por ello, resulta indispensable que se desarrollen estudios y análisis en el contexto de 
la evolución de la economía ecuatoriana y su relación con el desarrollo de la 
Sociedad de la Información.  En el capitulo de Estudios, Análisis y Estadísticas 
Pendientes se citan todos aquellos trabajos que restan aun por hacer. 

Las nuevas condiciones económicas internacionales, sumadas a la crónica 
inestabilidad política del Ecuador han tenido un impacto en los niveles de inversión 
extranjera, incluido el sector de TIC.  A pesar de lo anotado, el sector de 
Telecomunicaciones atrajo importantes inversiones extranjeras, principal causa de la 
notable expansión de cobertura y crecimiento de abonados, particularmente en la 
telefonía móvil. 

Igualmente, en un reciente estudio, la CEPAL destaca el importante despliegue de 
centros de acceso a TIC que se ha producido en Ecuador, colocándonos entre los tres 
principales países de la región.  Lo que indica a su vez, que existen importantes 
flujos de recursos a este sector. 

A continuación, se presenta el trabajo de los grupos del Eje de Infraestructura, 
Acceso y Servicio Universal. 

GRUPOS DE TRBAJO: 

1. Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) 
2. Redes, Infraestructura, Acceso y Asequibilidad 
3. Espectro Radioeléctrico 
4. Estándares y Seguridad de las Redes 
5. Conectividad y Cobertura 
6. Telecentros 
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CAPÍTULO I 

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS 
RURALES Y URBANO MARGINALES 

FODETEL 
 
 
 
Antecedentes 

La administración del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano Marginales, FODETEL, está basada en los siguientes instrumentos: 

• Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano Marginales, expedido a través de Resolución 394-18-
CONATEL-2000 y reformado a través de Resolución 588-22-CONATEL-2000. 

• Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios del 
FODETEL, expedido a través de Resolución 589-22-CONATEL-2000 y reformado 
a través de Resolución 075-03-CONATEL-2002. 

• Plan de Servicio Universal, expedido mediante Resolución 511-20-CONATEL-
2003, en la que se encarga a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y actualización de los programas y 
proyectos establecidos en el Plan de Servicio Universal a través del Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales, 
FODETEL.  Además aprueba que los servicios de telecomunicaciones a prestar 
por los operadores de telecomunicaciones que constituyen el servicio 
universal son: la telefonía tanto fija como móvil que incluyen los servicios de 
telefonía pública, larga distancia nacional e internacional y el servicio 
agregado de Internet, llamadas de emergencia, acceso a operadora, tanto en 
las áreas urbanas como en las rurales. 

• Mediante Resolución 543-21-CONATEL-2003 del 28 de agosto de 2003, se crea 
e incorpora al orgánico estructural y funcional de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, la Dirección de Gestión del FODETEL, para la 
Administración del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), 
bajo la dependencia administrativa y funcional del Secretario Nacional de 
Telecomunicaciones. 

La Dirección de Gestión del FODETEL es la unidad responsable del manejo del Fondo 
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones para Áreas Rurales y Urbano Marginales 
(FODETEL).  Para el desarrollo de sus planes y programas utilizará sus propios 
recursos.   Con este propósito la Secretaría mantendrá partidas presupuestarias 
específicas.  La regulación y el establecimiento de políticas del FODETEL se realizará 
a través del CONATEL.  El Secretario Nacional de Telecomunicaciones velará bajo su 
responsabilidad del manejo adecuado de los recursos y la administración del 
FODETEL.  De acuerdo al Artículo 4 del Reglamento del Fondo para el Desarrollo de 
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales, los fines y objetivos del 
FODETEL serán los siguientes: 

a) Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las 
áreas rurales y urbano marginales, que forman parte del Plan de 
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Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y 
fiscalización de estos programas y proyectos; 

b) Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano 
marginales a los servicios de telecomunicaciones, con miras a la 
universalización en la prestación de estos servicios para favorecer la 
integración nacional, mejorar el acceso de la población al 
conocimiento y la información, coadyuvar con la prestación de los 
servicios de educación, salud, y emergencias, así como ampliar las 
facilidades para el comercio y la producción; 

c) Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que 
no se encuentren servidas o tengan un bajo índice de penetración de 
servicios de telecomunicaciones; y, 

d) Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus 
programas y proyectos. 

 

Las funciones de la Dirección de Gestión del FODETEL son: 

 
a) Proponer al Secretario Nacional de Telecomunicaciones proyectos de 

reglamentos, normas complementarias o modificatorias, así como los 
distintos mecanismos para una adecuada administración de los 
recursos; los programas y proyectos del servicio universal para las 
áreas rurales y urbano marginales con su respectivo financiamiento; 

b) Informar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones de los 
resultados de la aplicación de las políticas generales; 

c) Planificar, dirigir, coordinar, y evaluar la ejecución de los proyectos 
financiados con los recursos del FODETEL; 

d) Preparar los contratos de financiamiento de los proyectos financiados 
con los recursos del FODETEL en coordinación con la Dirección General 
Jurídica de la SNT; 

e) Preparar las bases técnicas y demás documentos contractuales 
necesarios para los concursos públicos en coordinación con las 
unidades administrativas técnicas y legales de la SNT; 

f) Informar sobre la ejecución, seguimiento, control, evaluación y 
fiscalización de los planes, programas y proyectos de desarrollo de las 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales 
trimestralmente al Secretario Nacional de Telecomunicaciones y 
cuando el lo solicite; 

g) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias y con los 
procesos relacionadas a la recuperación de valores para el Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano 
marginales; 

h) Coordinar con organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados 
para el establecimiento de convenios para la generación de planes, 
programas y proyectos en apoyo al FODETEL; 

i) Coordinar con los distintos Ministerios de Desarrollo Social el cruce de 
información e indicadores sociales y relacionarlos con el desarrollo del 
sector de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano 
marginales; 

j) Evaluar y corregir los sistemas de cruce de información financiera en 
coordinación con la Dirección Administrativa Financiera; 

k) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades a ser 
ejecutadas en el campo del desarrollo de las telecomunicaciones para 
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las áreas rurales y urbano marginales, sobre la base de las políticas de 
Gobierno, Estatales, del sector de Telecomunicaciones, las políticas 
Institucionales, las resoluciones del Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones y las disposiciones del Secretario Nacional de 
Telecomunicaciones; 

l) Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y convenios 
de desarrollo de las telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano 
marginales en el sitio; en apoyo al control de calidad, seguimiento y 
fiscalización de los proyectos administrados por el FODETEL; 

m) Evaluar las actividades relativas a la ejecución de los procedimientos 
de investigación, elaboración, seguimiento, fiscalización, ejecución de 
planes programas y proyectos, convenios y de medición de impacto 
generados bajo la administración del FODETEL; 

n) Establecer y utilizar los indicadores de gestión, medidores de 
desempeño u otros factores para evaluar la gestión y el rendimiento 
individual del personal a su cargo; 

o) Elaborar y presentar la planificación presupuestaria para el desarrollo 
de sus funciones; 

p) Elaborar el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Dirección; 
q) Asesorar a las Autoridades en el manejo del FODETEL; 
r) Las demás que determine el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, la Ley y Reglamentos. 

 

El Plan de Servicio Universal ha definido los programas en los cuales se enmarcan los 
proyectos: 

 

a. Programa de Telefonía 
b. Programa de puntos de acceso a las TIC 
c. Programa de Telecentros 
d. Programa de Seguridad Ciudadana 

 

El CONATEL mediante Resoluciones CONATEL-15-316, CONATEL-15-317 y CONATEL-
18-372 aprobó los siguientes proyectos: Acceso a Internet en unidades educativas y 
telecentros que beneficiarán a comunidades donde tienen su área de acción las 
siguientes entidades de desarrollo: Programa Quito Digital del Ilustre Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito; Programa Edufuturo del Consejo Provincial de 
Pichincha; Programa de Acceso a TIC en unidades educativas de Fe y Alegría; 
Programa de Telecentros en Comunidades Indígenas de la Provincia de Chimborazo 
de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE; y, Programa de Telecentros 
en Loja y Zamora Chinchipe a través de la Universidad Técnica particular de Loja.  

El 04 de septiembre de 2006 se suscribió el Contrato Concesión para la Prestación del 
Servicio Público de Telecomunicaciones a través de Telecentros Comunitarios 
Polivalentes en las Áreas Rurales y Urbano Marginales del Ecuador, bajo la modalidad 
BOO (Build, Own, Operate) (Implementación del Subcomponente de Telecentros 
Comunitarios Polivalentes), para la instalación de 374 Telecentros Comunitarios y  
746 Estaciones Remotas para beneficiar a 1120 localidades distribuidas con equidad 
regional en todo el territorio ecuatoriano, con la compañía  GLOBALNET.  El objeto 
del contrato es otorgar al Consorcio adjudicado la Concesión para prestar en el área 
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de concesión, los servicios de Telefonía Pública que permita realizar llamadas 
locales, regionales, nacionales, internacionales, a teléfonos fijos y móviles; y, 
servicios de Valor Agregado, de acuerdo con los términos de este Contrato, la oferta 
adjudicada, los Documentos de Licitación y con sujeción a las leyes aplicables.  El 
área de concesión incluye todas las localidades consideradas por el CONATEL dentro 
de las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador. 

 

Fin 
 

Proponer las políticas de administración y organización del Fondo para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones y los mecanismos de acceso y socialización del mismo así 
como proponer mecanismos de sustentabilidad de sus proyectos. 

 
Propósito 
 

El Grupo ha definido los siguientes propósitos: 

 

• Definir las políticas de administración y organización del Fondo para el 
desarrollo de las telecomunicaciones y los mecanismos de acceso y 
socialización del mismo así como proponer mecanismos de sustentabilidad de 
sus proyectos. 

• Definir bases de datos de Proyectos de acceso a las tecnologías de 
información y comunicación que actualmente están funcionando. 

• Medir el impacto (social, tecnológico, económico, cultural) producto de la 
implantación de los proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones en las 
áreas rurales y urbano marginales con la finalidad de cuantificar los 
resultados e impacto generado en las áreas antes mencionadas, permitiendo 
establecer conclusiones y recomendaciones que optimicen la administración 
del FODETEL de manera permanente. 

Políticas 
 

1. Implementar las acciones necesarias para construir la sociedad de la 
información en el marco de los principios de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información. 

2. El Estado garantizará a través del CONATEL / SENATEL la integración, uso y 
optimización de la infraestructura de redes y servicios de telecomunicaciones 
a nivel nacional. 

3. Fortalecer administrativa, técnica y económicamente al Fondo de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano marginales del 
Ecuador.   

4. Apoyar las iniciativas particulares presentadas por organismos nacionales e 
internacionales, públicos o privados tendientes a construir la sociedad de la 
información. 
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5. Garantizar que la universalización de los servicios de telecomunicaciones 
mantengan criterios de igualdad, calidad y economía en beneficio de todos los 
ecuatorianos. 

 
Componentes (Estrategias y sus Acciones o Actividades) 
 

Estrategia 1: Implantar un plan de optimización de procesos que permita 
agilitar la aprobación de proyectos que se desarrollan o presentan a través del 
FODETEL.  

Acciones/Actividades: 

• Análisis de actividades 
• Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y sus Reglamentos. 
• Reforma a los Reglamentos del FODETEL. 
• Establecer los mecanismos de selección y atención de solicitudes de servicios 

de telecomunicaciones con los operadores autorizados. 
• Establecer mecanismos de auditoria por parte de la sociedad civil, conforme a 

los mecanismos previstos dentro de la nueva estructura para Sociedad de la 
Información que se establezca. 

• Definir los criterios para la selección de  proyectos y el peso que se le dará a 
cada uno, enmarcados en: a) Participación de la comunidad; b) Consolidación 
de una visión social; c) Gestión y utilización de tecnologías apropiadas. d) 
Formación y capacitación permanente; d) Consideraciones generales; y 
diseñar el  formulario para la presentación de proyectos (ver Anexo 1). 

 

Estrategia 2: Definir los mecanismos para la sustentabilidad de los Proyectos 
del Fondo.  

Acciones/Actividades: 

• Coordinar con instituciones del Estado que tienen ingerencia en los sitios 
detectados para dotar de conectividad. Instituciones éstas, que pueden ser 
los Consejos Provinciales, los Municipios e Instituciones de Desarrollo Regional 
quienes serían los generadores de los proyectos y en coordinación con el 
FODETEL, financiarlos. 

• Definir los lineamientos de cooperación y apoyo de las Universidades, 
organismos de desarrollo, ONG´s y demás organizaciones sociales para la 
implementación de los Proyectos del Fondo. 

• Definir los lineamientos para los Convenios de Cooperación con Entidades de 
Desarrollo en búsqueda de la Sustentabilidad de los Proyectos del Fondo. 

• La medición de impacto se realizará en cada una de las áreas rurales y urbano 
marginales donde se han implantado los proyectos financiados con el 
FODETEL. 

o Definir las técnicas, métodos y herramientas investigativas necesarias 
para medir el impacto generado en los proyectos desarrollados para el 
desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano 
marginales. 
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o Realizar las coordinaciones necesarias con la comunidad en las áreas 
beneficiarias de los proyectos generados en razón de mantener un 
seguimiento sobre los servicios y productos brindados a fin de 
mantener una medición del impacto constante. 

o Coordinar con el área de relaciones públicas, los temas e información 
que debe ser difundida al público interno y externo sobre la 
administración de los proyectos de desarrollo de las 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales. 

o Mantener el contacto necesario con los operadores de los servicios de 
telecomunicaciones para ejecutar el presente procedimiento.  

o Los datos de la medición del impacto serán utilizados para la 
generación de proyectos de mejoramiento de las telecomunicaciones 
en las áreas estudiadas. 

o Estudiar, mejorar y acoger las actividades indicadas en el Anexo 2 para 
medir el impacto de los proyectos. 

 
• Definir las metodologías y aspectos que permitan que los proyectos del Fondo 

sean sustentables. (Por ejemplo para programas sociales uso gratuito, 
cooperación de actores locales pudientes, auditorías y monitoreos de la 
sociedad civil, aplicación del programa Plan Internet para todos, etc.). 

 
o Desde esta concepción la finalidad social de las TIC se agota en ofertar 

los servicios de telecomunicaciones que actualmente no tienen 
disponibles las personas de ciertas localidades rurales, y en el mejor 
de los casos lograr que tales servicios tengan costos para el usuario 
final por debajo de los precios de mercado, a través de la aprobación 
de tarifas especiales. 

o Aplicar el Plan Internet para todos…… “La operadora debe garantizar 
que el acceso a las TIC tenga una base de usuarios fija (por ejemplo, 
estudiantes) que garantice un número fijo de horas por semana de uso 
y un ingreso mínimo para cubrir gastos de operación.” 

o Con base en estas reflexiones críticas consideramos, que el modelo de 
negocio y la concepción de proyectos de acceso a TIC tornan inviable 
hacer consideraciones de orden social para la sostenibilidad del 
proyecto, basadas en convenios o acuerdos de cooperación mutua con 
la comunidad y menos aún en procesos de participación ciudadana que 
permitan definir desde los intereses comunitarios las finalidades y usos 
sociales del servicio de acceso a TIC y su permanencia en el tiempo, ya 
que todas estas acciones en el fondo implicarían trasladar mayores 
costos a los usuarios finales, como cuando por ejemplo se espera que 
la comunidad designe una edificación comunitaria (casa comunal) para 
que funcione la venta de servicios de telecomunicaciones bajo el 
membrete de acceso a TIC, sin recibir ninguna contraprestación o 
beneficio adicional por ello. 

o Desde esa premisa consideramos que es necesario que las operadoras 
que ganen las licitaciones para proveer el servicio de acceso a TIC, 
asuman algunas cargas y costos del proceso de apropiación social de la 
Internet en las comunidades; estas cargas consistirían en: 

 Designar un monto no menor del 20 % del subsidio que le 
provee el Estado para utilizarlo en actividades de apropiación 
social, las que en términos generales incluirían: a) Organización 
de la oferta de capacitación (metodología de apropiación 
social) en base a las necesidades de la comunidad; b) Pagar el 
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sueldo de la persona que actúe como promotor social en el 
proceso de apropiación de las TIC; c) Garantizar que cada lugar 
de acceso a TIC cuente con 16 horas semanales de conectividad 
gratuita a la Internet que será utilizada en horarios 
predefinidos por los grupos humanos de la comunidad que sean 
destinatarios de la oferta de capacitación (metodología de 
apropiación social) con acompañamiento del promotor social. 

 De los costos de operación.- Para que la operadora cubra los 
costos de operación y mantenimiento de la red de accesos a 
TIC, consideramos que debe cobrar a precio de mercado los 
servicios de telefonía que oferte, y a tarifa preferencial (menor 
que la de mercado) los servicios de conectividad que venda por 
fuera de los espacios de apropiación social 

 Del proceso de apropiación social.- Dado que la operadora no 
cuenta con la experticia para desarrollar un proceso de 
apropiación social, consideramos que dicho proceso debe ser 
licitado por la operadora a través de un concurso público entre 
varias organizaciones sociales que trabajan en tema de las TIC 
con visión social. En ese sentido consideramos que esta 
convocatoria debe dirigirse a organizaciones con varios años de 
experiencia en procesos de apropiación y uso social de las TIC 

o Que se considere como factores para la sostenibilidad social a: 
 

 Los factores de sostenibilidad social externos al modelo de 
acceso a TIC no se pueden establecer objetivamente, en el 
sentido de datos o condiciones que ya existen en la realidad 
cotidiana de las comunidades y que se pueden reconocer, 
ordenar y ponderar. Sino que son condiciones que deben ser 
generadas y establecidas en el marco de la interacción de los 
actores involucrados, tanto desde las pretensiones de los 
actores involucrados en las grandes definiciones del Proyecto 
de Implementación así como desde los intereses de la 
comunidad 

 Los factores de sostenibilidad social están directamente 
relacionados con el grado de participación y co-responsabilidad 
que asuma la comunidad respecto de las condiciones de 
operación y finalidades de los puntos de acceso a las TIC 

 El Estado y la operadora deben transmitir con transparencia el 
sentido de uso posible que tienen los puntos de acceso a las TIC 
desde sus perspectivas e intereses, tanto en el ámbito político, 
social y económico. 

 El administrador local debe tener y dejar claro a la comunidad 
que los costos de la inversión y la gestión inicial corren por 
cuenta del Estado, en tanto que los costos de operación y 
mantenimiento corren por cuenta de los operadores en base a 
la facturación de los servicios ofertados en venta, y en ese 
contexto la gratuidad de la conectividad con finalidad social 
corre solo para aquellos servicios que han sido previamente 
definidos en el marco de los planes y estrategias de apropiación 
social. 

 La comunidad debe definir el sentido de uso posible de los 
puntos de acceso a las TIC (propósitos u objetivos), desde sus 
necesidades e intereses, teniendo en cuentan las limitaciones y 
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potencialidades que implican las definiciones realizadas por el 
Estado y los operadores de estos puntos 

 Una vez definido el uso social del punto de acceso a TIC, deben 
establecer si este uso social tiene carácter indefinido, 
temporal, o podrá redefinirse dentro de cierto plazo en función 
de la variación en las condiciones de la vida de la comunidad. 

 El administrador debe poder detectar los intereses y 
necesidades de los diferentes grupos humanos de la comunidad 
que podrían ser trabajados, potenciados o satisfechos con el 
uso de la informática y la Internet, como por ejemplo jugar, 
hacer amigos en otros lugares de país o del mundo, 
comunicarse con familiares, facilitar o complementar la 
formación escolar, investigar, cotizar precios u ofertar y 
comprar bienes y servicios, aprender a manejar programas de 
computación, etc. 

 Una vez detectados los intereses más relevantes para 
determinados grupos humanos específicos, es preciso formular 
a partir de ellos la oferta del punto de acceso a TIC para 
satisfacer estas necesidades o intereses. Es un error configurar 
la oferta desde las inclinaciones, preferencias, prioridades o 
destrezas de los administradores o de los operadores; por 
ejemplo, al poner el énfasis de la oferta en cursos de 
informática o en grupos de personas escolarizadas, suele 
excluirse a una porción representativa de otros grupos humanos 
de la comunidad. 

 La oferta puede tener el formato de un curso, de una actividad 
lúdica y/o de resolución de una necesidad o tarea cotidiana, 
que designa para cada grupo humano específico un horario en 
el cual puede hacerse uso gratuito de la tecnología de las TIC, 
con la guía y apoyo metodológico del promotor social. 

 Es importante aprovechar el apoyo de las personas que por 
diferentes razones tienen disponibilidad de tiempo (ej. 
jubilados) o interés (ej. estudiantes de informática, líderes 
comunitarios, etc) en prestar su contingente para organizar la 
oferta con un mínimo grado de capacitación. 

 La comunidad y el administrador deben establecer sus 
responsabilidades respecto del cuidado y la sostenibilidad del 
punto de acceso a TIC; lo cual pasa por identificar 
conjuntamente cuál será el aporte de la comunidad. 

 Las responsabilidades de los actores involucrados y las 
actividades que éstos han realizado deben contar con 
mecanismos periódicos de seguimiento, evaluación y ajuste, 
manejados conjuntamente. 

 El administrador del punto de acceso a TIC debe ser una 
persona de la comunidad con cierto perfil, que en lo básico 
implica destrezas de promotor social y conocimientos para 
solucionar problemas simples de software y hardware. 

 Los administradores y la comunidad deben articular el punto de 
acceso a TIC con otros proyectos o programas de servicio a la 
comunidad ya sean del sector público como del sector privado, 
como por ejemplo iniciativas productivas, de participación 
ciudadana, de protección ambiental, de salud, de educación, 
de comunicación, de defensa de derechos humanos, etc. 
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 En ningún caso el aporte comunitario debe tener el efecto de 
privatizar los espacios comunales; por tanto si se usan 
edificaciones comunitarias para instalación de puntos de acceso 
a TIC, éstas deben conservar la vocación de un espacio de libre 
acceso y reunión de la comunidad, sin perjuicio de adoptar las 
medidas necesarias para la conservación y seguridad del punto 
de acceso a TIC. 

 Los acuerdos y definiciones que se hagan sobre el uso social de 
los puntos de acceso a TIC y las responsabilidades y los 
derechos de los actores involucrados deben ser formalizados 
mediante actas o convenios entre las partes que intervienen, 
para que adquieran un carácter solemne y tener un referente 
de exigibilidad en caso de controversia. 

 

 

Estrategia 3: Establecer las políticas, regulaciones y/o normativas necesarias  
de desarrollo de las telecomunicaciones y de apoyo al servicio universal el uso 
del recurso del Segmento Espacial de la Órbita Geoestacionaria y de todo tipo 
de  tecnologías convergentes en  apoyo al Fondo por parte de las empresas que 
proveen servicios de telecomunicaciones. 
 

Acciones/Actividades: 

• Realizar estudios técnicos y económicos que permitan viabilizar mecanismos 
de descuento por concepto de uso del espectro radioeléctrico para los 
proyectos y servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, que sean 
implementados con apoyo del FODETEL, y que serán determinado  por la SNT; 
considerando: 

o Que las tarifas ofertadas al público por parte de las empresas 
portadoras deberán ser no discriminatorias.  El proveedor tiene que 
brindar el mismo servicio (i.e. servicio Internet: anchura de banda 
comparable) al mismo precio en todo el país. 

 

Estrategia 4: Definir fondos adicionales para el FODETEL en apoyo a los 
programas de conectividad nacional 
 

Acciones/Actividades: 

• Que el Proyecto K “Acceso a Telefonía e Internet para todos en la República del 
Ecuador”, que pretende dotar de telefonía pública y acceso a Internet a 38.578 
localidades del país sin acceso a las TIC y que ha sido valorado el 
financiamiento por parte del Estado en 301 millones de dólares, que fue 
declarado como prioritario por el Estado Ecuatoriano, su cumplimiento sea una 
política de Estado. (Auditorías y monitoreo de la sociedad civil a través de la 
nueva estructura para Sociedad de la Información que se establezca) 

• Que los ingresos recaudados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
por concesión de frecuencias y títulos habilitantes o concesiones de servicios de 
telecomunicaciones sean direccionados al FODETEL para impulsar los proyectos 
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de conectividad en todo el país, previa financiación de los presupuestos 
SENATEL/CONATEL/SUPTEL (Proyecto K). 

 

Estrategia 5: Financiar prioritariamente con los fondos del FODETEL la 
conectividad de programas sociales, especialmente para el sector educativo, 
salud, producción, seguridad ciudadana, planes, programas y proyectos del Plan 
de Servicio Universal. 
 

Acciones/Actividades: 

• Financiar la construcción de redes públicas y privadas sin fines de lucro en 
áreas rurales y urbano marginales, asegurando su sustentabilidad en el tiempo 
dependiendo de la disponibilidad de fondos, el FODETEL. 

• Subsidiar hasta el 100% de la conectividad de determinados usuarios que 
cumplan función social por períodos renovables de dos años, promoviendo la 
sostenibilidad de los proyectos; dependiendo de la disponibilidad de fondos del 
FODETEL. 

 

Estrategia 6: Unificar la información de desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbanas marginales del Ecuador. 

Acciones/Actividades: 

• El Catastro de Localidades, Parroquias, Cantones y Provincias  del FODETEL, sea 
la única la fuente oficial para determinar, desde el punto de vista de los 
servicios de telecomunicaciones, la categoría de rural o urbano marginal 
(suburbana), de una localidad, barrio, recinto, comuna, anejo, centro, 
población y zona de la geografía ecuatoriana. 

• La administración, perfeccionamiento, mantenimiento, promoción y difusión de 
esta base de datos (Catastro FODETEL) está a cargo de la Dirección de Gestión 
del FODETEL. 

• Implementar un sistema de información geográfica. 
• Definir los criterios para priorización de zonas beneficiarias enmarcados en: a) 

Metodologías de la selección de las zonas, b) Análisis de componentes 
principales, c) Cálculo del índice de prioridad de zonas, y, d) Consideraciones 
generales 

• Definir los criterios generales para la priorización de las zonas beneficiarias y el 
peso de la misma, tomando en cuenta las siguientes características: 1.- Déficit 
de Comunicación; 2.- Grado de organización de la comunidad; 3.- Años 
Escolaridad; 4.- Alfabetismo funcional; 5.- Número de Alumnos que asisten a las 
escuelas y colegio públicos; 6.- Migración; 7.- Existencia de TIC; 8.- Pobreza; 
entre otras. 

 
o Acoger como clases para la priorización de las zonas beneficiarias a las 

siguientes: Clase 1: El grupo 1 se caracteriza por tener alto nivel 
educativo, alta migración y baja distancia al promedio de la pobreza 
del país; es decir, son las parroquias que no son ni extremadamente 
pobres ni son las que mejores condiciones de vida tienen. Sobre este 
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grupo se calculara el índice de prioridad. Clase 2: Se caracteriza por 
ser aquellas parroquias con bajo nivel educativo y que la distancia a la 
media de pobreza es mayor al promedio. Este grupo no será incluido 
en el cálculo del índice.  Clase 0: parroquias con alto índice de 
pobreza. 

o Acoger como el peso del criterio zonal el valor de 100 PUNTOS de toda 
la metodología a utilizar, en el cual se ponderará de la siguientes 
manera: Localidades dentro de clase 1: 100 PUNTOS, Localidades 
dentro de clase 2: 60 PUNTOS; Localidades dentro de clase 0: 30 
PUNTOS. 

 
Indicadores 
 
Se pone a consideración los siguientes indicadores de gestión para las diferentes 
actividades de los Componentes del Grupo FODETEL: 
 

• Nº de solicitudes de proyectos presentados. 
• Nº de proyectos calificados, evaluados y aprobados. 
• Nº de proyectos ejecutados. 
• Nº de comunidades servidas. 
• Nº de organizaciones atendidas. 
• Nº de localidades atendidas. 
• Nº de localidades atendidas y desatendidas con telefonía pública.  
• Nº de escuelas atendidas y desatendidas con acceso a TIC. 
• Nº de centros de salud atendidos y desatendidos con acceso a TIC. 
• Nº de localidades atendidas y desatendidas con telecentros. 
• Nº de localidades atendidas y desatendidas con servicios de TIC para 

seguridad ciudadana y civil. 
• Medición de Impacto social a través de los indicadores siguientes: 

o Nº de personas capacitadas o atendidas. 
o Nº de hombres y mujeres atendidos. 
o Nº de niños y adolescentes atendidos. 
o Nº de páginas web desarrolladas 
o Nº de horas diarias de uso de las diferentes TIC 
o Nº de microempresas creadas 
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CAPÍTULO II 
 

REDES, INFRAESTRUCTURA, ACCESO Y ASEQUIBILIDAD 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL GRUPO 

 

Identificar las barreras que impiden el desarrollo eficiente y coordinado de nuevas 
redes y servicios, proponer estrategias para optimizar el uso de aquellas redes que se 
han construido hasta el momento, y sugerir planes que permitan incrementar los 
niveles de acceso a Internet en la población a tarifas asequibles. 

Se ha procurado que el objetivo y las estrategias propuestas a continuación estén 
bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Acción de Ginebra y específicamente 
el numeral C2:  Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento 
básico para la Sociedad de la información. 

 
 BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  NUEVAS REDES Y SERVICIOS 
 

Considerando el uso estratégico de la tecnología como un “medio” para lograr que el 
Ecuador se incorpore plenamente a la Sociedad de la Información, acorde a la 
Declaración de Principios y  Compromisos de la Cumbre Mundial Ginebra 2003/Túnez 
2005, las siguientes se han identificado como las principales barreras para la 
implementación de nuevas redes y servicios de telecomunicaciones en nuestro país 
que deben ser eliminadas: 

 
a) Difícil acceso a infraestructuras existentes de operadoras de telefonía fija. 

 Es necesario un uso eficiente de las redes de transporte y de acceso, de las 
empresas estatales que actualmente son subutilizadas.  Las operadoras 
estatales de telefonía fija dificultan el acceso a su infraestructura o cobran un 
costo excesivo, impidiendo así que se puedan brindar otros servicios sobre 
redes existentes cuyo valor hace tiempo ya ha sido recuperado por los 
propietarios.   
 

b) Inadecuada política sobre el cobro de derechos de vía. 
Actualmente el MOP cobra costos excesivos por derechos de uso de vía donde 
se instale fibra óptica. 
 

c) Excesiva intervención de los gobiernos seccionales y de organizaciones de 
medio ambiente. 
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Algunos municipios han emitido ordenanzas relacionadas con la instalación de 
torres y antenas de telecomunicaciones, atribuyéndose (sin tener la capacidad 
técnica) la potestad de regular esta actividad dentro de su jurisdicción y sin 
tomar en cuenta a los organismos reguladores legalmente competentes dentro 
del sector de telecomunicaciones.   
 
Los municipios han planteado proyectos para la construcción de ductos 
subterráneos que permitan eliminar la instalación aérea de cables.  Si dentro 
de estos proyectos no se considera mecanismos que brinden igualdad de uso 
para los operadores, esta situación podría desembocar en un verdadero 
bloqueo para la implementación de nuevas redes. 
 
Para brindar servicios de telecomunicaciones en Cuenca se imponen barreras 
como costos excesivos, trámites burocráticos, entre otros que dificultan una 
real y libre competencia del sector en esa ciudad. 
 

d) Barreras tributarias. 
El ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) grava a productos como 
cigarrillos, bebidas alcohólicas, servicios de telecomunicaciones y 
radioeléctricos, sin embargo es necesario fomentar y universalizar el acceso a 
la Sociedad de la Información por lo que resulta incoherente catalogar a los 
servicios de telecomunicaciones y el recurso radioeléctrico como servicios 
especiales y por lo tanto gravados con el ICE.  Por lo que es prioritario 
eliminar este impuesto para los servicios de telecomunicaciones. 
 

e) Deficiente política de administración del espectro radioeléctrico. 
Con la política actual de asignación de bandas de frecuencia y la relación con 
la prestación de los servicios de telecomunicaciones, existen asignaciones que 
son explotadas de forma ineficiente y es necesario atribuir bandas de 
frecuencia para la implementación de nuevas tecnologías como las 
relacionadas con el estándar del IEEE 802.16 (Wi-Max). 
 

f) Desactualización de la legislación de telecomunicaciones y de radiodifusión y  
     televisión. 

Actualmente la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada es caduca en 
relación al avance tecnológico.  Es necesario que la ley facilite la provisión de 
nuevos servicios convergentes y sea flexible a los cambios que se producen día 
a día. 
La Ley de Radiodifusión y Televisión presenta conflictos para el desarrollo de 
servicios convergentes.  
La regulación vigente de los permisionarios para la prestación de servicios de 
valor agregado, Internet, limita su capacidad de desarrollo de infraestructura 
propia para brindar acceso a sus usuarios finales al requerir un título 
habilitante para la prestación de servicios finales o portadores, cuyo costo 
incide  en el precio final del servicio de Internet. 
 

g) Falta de incentivos para fomentar la inversión privada en el sector de  
     telecomunicaciones. 

El mercado ecuatoriano de telecomunicaciones tiene actualmente un marco 
jurídico bastante complejo donde:  el estado es regulador, controlador y 
proveedor a la vez, existen representantes de los interesados en estos 
organismos, los reguladores están diferenciados de acuerdo a los servicios 
mientras el mercado apunta a la convergencia de servicios sin permitir la 
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implementación de nuevas tecnologías, lo cual finalmente deriva en no 
facilitar la libre competencia y por lo tanto la inversión privada.  
Incentivar la inversión privada en la instalación de nuevas redes de transporte 
y de acceso permitirá incrementar: la cobertura del servicio de Internet, la 
disponibilidad  de banda ancha y la real y libre competencia.  
 
 

h) Para el acceso a las redes en los Estados Unidos no se cuenta con una 
conexión adecuada conforme a la demanda del mercado actual peor para la 
demanda proyectada a futuro.  La conexión al cable panamericano está saturada 
y sin posibilidades de crecimiento. Las conexiones a través de los países vecinos 
presentan costos elevados pues se debe pagar el tránsito por dichos países (como 
una especie de peaje).   

 
 
 
 ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE REDES Y SERVICIOS 
 
Para superar las barreras existentes el grupo sugiere trabajar sobre 9 estrategias, las 
cuales se dividen en dos tipos:  

• a corto plazo, y  
• a mediano y largo plazo. 

 

ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO 
 
Estas estrategias permitirán la creación de un ambiente favorable para cambios 
posteriores y más profundos.  Al ser a corto plazo pueden ser implementadas por la 
administración actual del CONATEL.  Estas estrategias son: 
 

a) Desagregación de bucle local. 
 

b) Establecer una “política pública nacional” acerca de derechos de uso de vía. 
 

c) Establecer una “política nacional” acerca de ordenanzas municipales y 
políticas provinciales relacionadas con las telecomunicaciones. 

 
d) Promover la instalación de nuevos accesos internacionales y el 
establecimiento de una estrategia de coordinación para el despliegue de fibra 
óptica en el Ecuador. 

  
e)  Eliminar el ICE para acceso conmutado para Internet. 

 
 

ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
Por requerir la intervención de organismos que serán modificados con la elección del 
nuevo Presidente de la República, se plantea como estrategias a mediano y largo 
plazo  las siguientes: 

 
a) Eliminar el ICE para telecomunicaciones. 
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b) Nueva Ley de Telecomunicaciones. 

 
 
PLANES PARA INCREMENTAR EL ACCESO Y ASEQUIBILIDAD 
 
Además de la implementación de las estrategias que fomenten el desarrollo de redes 
y servicios, se sugiere activar y poner en marcha los siguientes planes: 
 

1. Tarifa plana para acceso conmutado (a corto plazo). 
 

2. Política de estado de acceso universal a servicios de banda ancha para 
Internet (a mediano plazo). 

 
 
TAREAS 
 
Luego de planteadas las estrategias, se identificó aquellas cuyo tratamiento a 
profundidad cae dentro del objetivo del grupo denominado Legislación, Regulación y 
Políticas Públicas.  Esta situación fue informada al CONATEL y al mencionado grupo a 
través de las matrices que se nos solicitó llenar y que se anexan a este documento.   
 
Las estrategias delegadas para tratamiento dentro del grupo de Legislación, 
Regulación y Políticas Públicas son: 
 

• Política pública nacional acerca de derechos de uso de vía. 
• Política nacional acerca de ordenanzas municipales y políticas provinciales 

relacionadas con telecomunicaciones. 
• Nueva ley de telecomunicaciones. 
• Política de estado de acceso universal a servicios de banda ancha para 

Internet. 

 
El resto de estrategias han sido discutidas dentro del grupo de trabajo y en consenso 
se presentan los resultados dentro de este documento, en este sentido, recordando 
que la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información desemboca en el Plan de Acción de Ginebra, así mismo para cada 
estrategia se definen las acciones necesarias para su consecución. 
 
DESAGREGACIÓN DE BUCLE LOCAL 
 

La desagregación del bucle local incrementará las opciones de acceso a redes de 
servicios de telecomunicaciones sin grandes inversiones, generando más ingresos al 
propietario y beneficiando con nuevos y mejores servicios a los usuarios a precios 
más bajos.  Creemos que la realidad nacional en este campo es propicia para la 
desagregación de bucle local y que es urgente. 

Se sugiere primero trabajar con las operadoras de telefonía fija para lo cual dado que 
los contratos obligan a su revisión y adecuación conforme al marco legal y a las 
condiciones del mercado manteniendo el principio de trato igualitario con relación a 
las redes de otros operadores, respecto de la no obligación de poner a disposición de 
terceros el bucle local de abonado como elemento desagregado de la red, se 



 - 104 -                  

establece la necesidad de dicha revisión luego que CONATEL emita la regulación 
correspondiente para disgregación de bucle local.  Es decir, para lograr la 
desagregación de bucle local se requiere previamente la emisión del respectivo 
reglamento y la renegociación de los contratos con las respectivas operadoras.  

 El reglamento para desagregación de bucle local debería cumplir los lineamientos 
mencionados más adelante en este documento y contar con algún procedimiento que 
resuelva cualquier falta de capacidad de las operadoras para brindar acceso a sus 
bucles locales. 

 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN:   

• Optimizar el uso de redes existentes e incrementar los niveles de acceso a 
Internet en la población a tarifas asequibles. 

 
PROPÓSITO:   

• Incentivar a las operadoras para que aperturen su bucle. 
• La desagregación del bucle local incrementará las opciones de acceso a redes 

de servicios de telecomunicaciones sin grandes inversiones, generando más 
ingresos al propietario y beneficiando con nuevos y mejores servicios  a los 
usuarios a tarifas más bajas. 

 
COMPONENTES: 

• Conseguir la desagregación del bucle local. 

 
ACTIVIDADES:  

• Elaborar los lineamientos de un reglamento de desagregación de bucle local.  
• Redactar y aprobar un reglamento de desagregación de bucle local 

(CONATEL). 
• Solicitar a los proveedores de telefonía fija la renegociación de sus contratos 

de concesión (CONATEL). 

 
INDICADORES: 

• Pasar de 20.000 ADSLs a 200.000 ADSLs 
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA DESAGREGACIÓN 
DE BUCLE LOCAL 
 
 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Objeto.   
El objeto del  reglamento es normar el acceso desagregado al bucle local, a fin de 
lograr que en condiciones competitivas se incremente a corto plazo la oferta para el 
suministro de los servicios de telecomunicaciones. 
 
Ámbito de aplicación. 
El reglamento se aplicaría para el acceso desagregado al bucle metálico local y a los 
recursos asociados. 
 
El CONATEL podría reservarse el derecho a, cuando considere necesario, extender el 
ámbito del reglamento a bucles locales con otro tipo de medio de acceso. 
 
Definiciones. 
Deberían incluirse al menos las siguientes definiciones: 
 
Operador notificado: Los operadores calificados por el CONATEL para desagregar sus 
bucles locales. 
 
Beneficiario del uso del recurso: Un operador que disponga legalmente de una 
licencia de portador o un permiso para la provisión de Servicios de Valor Agregado – 
Acceso a Internet.  
 
 
Bucle local: el circuito que conecta el punto de terminación de la red entre el 
abonado y la red de distribución principal. 
 
 
Acceso desagregado al bucle local: Es el suministro a un beneficiario de la facilidad 
de uso de un bucle local propiedad del operador notificado, sin que ello implique 
cambio alguno en la propiedad del mismo.  Puede ser de 2 tipos: acceso 
completamente desagregado y acceso compartido. 
 
Acceso completamente desagregado al bucle local: el suministro a un beneficiario de 
un acceso al bucle local del operador notificado que autoriza el uso de la totalidad 
del  bucle local. 
 
Acceso compartido al bucle local: El suministro al beneficiario de acceso al bucle 
local  del operador notificado, que autoriza el uso del bucle local que continuará 
siendo utilizado por el operador notificado para prestación de su servicio. 
 
Recursos asociados: Los recursos relacionados con el suministro de acceso 
desagregado al bucle local, en particular los recursos de coubicación, los cables de 
conexión y los sistemas de tecnología de la información pertinentes, cuyo acceso sea 
necesario a un beneficiario para suministrar servicios en condiciones competitivas y 
razonables. 
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CAPÍTULO 2: OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DEL OPERADOR NOTIFICADO 
 
Obligaciones. 
Los operadores notificados deberán satisfacer toda solicitud de los beneficiarios 
encaminada a obtener el acceso desagregado a sus bucles locales y recursos 
asociados, en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias.  Las 
solicitudes solo podrán denegarse sobre la base de criterios objetivos, referentes a la 
viabilidad técnica o a la necesidad de preservar la integridad de la red.  En caso de 
que la solicitud sea denegada,  la misma podrá ser sometida a los procedimientos 
normados por el CONATEL.    
 
Los operadores notificados deben facilitar información y acceso desagregado a 
terceros en las mismas condiciones y con la misma calidad que la que ofrecen a sus 
clientes o abonados o las empresas asociadas. 
 
Los operadores notificados publicarán y mantendrán actualizada, una oferta de 
referencia relativa al acceso desagregado a su bucle local y a los recursos asociados, 
dentro de un plazo de 60 días luego de la notificación y, preferiblemente, en 
Internet, bajo la supervisión del CONATEL.  
 
Limitaciones. 
Un operador notificado solo podrá ofrecer  el acceso que esté en condiciones de 
suministrar según su cobertura y capacidad de su red, no existiendo obligación de 
instalar infraestructuras de red local con el fin específico de satisfacer las 
solicitudes.  
 
 

CAPÍTULO 3: TARIFAS 
 
Del operador notificado hacia el beneficiario. 
Los operadores notificados establecerán las tarifas de acceso desagregado al bucle 
local y a los recursos asociados en función de los costos más una utilidad razonable, 
de forma tal que pueda asegurarse el mantenimiento de las redes y la mejora de su 
infraestructura de acceso local.  
 
La oferta de referencia relativa del operador notificado incluirá como mínimo los 
siguientes elementos: 
 
a) Condiciones para el acceso desagregado al bucle local: 
 

1. Elementos de la red a los que se ofrece acceso: El acceso a los bucles locales, 
el acceso al espectro de frecuencias de banda no vocal (en el caso del acceso 
compartido al bucle local). 
2. Información sobre el emplazamiento de los puntos de acceso físico y la 
disponibilidad de los bucles locales en partes determinadas de la red de acceso. 
3. Condiciones técnicas del acceso a los bucles y a su utilización, incluidas las 
características técnicas del par trenzado metálico del bucle local. 
4. Procedimientos de pedido y de suministro de uso, y restricciones de uso. 

 
 
b) Servicios de colocación: 
 

1. Información sobre las instalaciones del operador notificado. 
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2. Opciones de colocación en los emplazamientos anteriores. 
3. Características del equipo: restricciones sobre el equipo que puede 
coubicarse, en caso de que las haya. 
4. Seguridad: medidas aplicadas por los operadores notificados para asegurar la 
protección de sus instalaciones. 
5. Condiciones de acceso para el personal de los operadores de la competencia. 
6. Normas de seguridad. 
7. Normas en materia de distribución del espacio cuando el espacio para 
colocación es limitado. 
8. Condiciones para que los beneficiarios inspeccionen los emplazamientos en los 
que se ofrece la colocación o aquellos en los que se ha denegado la colocación 
alegando falta de capacidad. 

 
La oferta deberá ser lo suficientemente desglosada para que el beneficiario no tenga 
que pagar por elementos o recursos de red que no sean necesarios para el suministro 
de sus servicios y deberá contener una descripción de su oferta y las condiciones, 
incluidas las tarifas. 
 
 
Del beneficiario hacia el usuario. 
Los beneficiarios deberán pasar a los usuarios el costo del acceso desagregado sin 
ninguna modificación, es decir no podrán tener rentabilidad sobre este tipo de 
acceso.  En las facturas emitidas a los usuarios, los beneficiarios deberán diferenciar 
el rubro por el acceso desagregado y los valores correspondientes a sus propios 
servicios. 
 
 

CAPÍTULO 4: SOBRE EL CONTROL 
 
Intervención. 
La SUPTEL podrá intervenir, cuando esté justificado, por iniciativa propia para 
garantizar la no discriminación, la competencia leal, la eficacia económica y un 
beneficio máximo para los usuarios finales.   
 
El CONATEL podrá: 
1. imponer modificaciones de la oferta de referencia para el acceso desagregado al 
bucle local y a los recursos asociados, incluidas las tarifas, cuando dichas 
modificaciones estén justificadas; y 
2. exigir a los operadores notificados que le suministren información pertinente para 
la aplicación del presente reglamento. 
 
Solución de controversias. 
Los litigios entre empresas relacionados con asuntos a que se refieren al presente 
reglamento se sujetarán a la legislación y a los procedimientos establecidos por el 
CONATEL / SUPTEL al respecto.   
DERECHOS DE USO DE VÍA 
 
Previo a establecer una “política pública nacional” acerca de derechos de uso de vía 
se debe realizar acuerdos entre el CONATEL y el MOP.  La elaboración de los  
lineamientos o formatos de acuerdos se ha delegado al grupo de Políticas Públicas y 
Legislación.  Estos acuerdos y coordinación debe tambien incluir a los gobiernos 
seccionales cuando sea pertinente. 
 



 - 108 -                  

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Eliminar una barrera que impide el desarrollo eficiente y coordinado de 
nuevas redes y servicios. 

 
PROPÓSITO: 

• Facilitar la instalación de nuevas redes por ejemplo de FO que permitan 
formar los anillos nacionales. 

 
COMPONENTES: 

• Redactar y emitir una  “política pública nacional” sobre derechos de uso de 
vía. 

 
ACTIVIDADES: 

• Elaborar lineamientos o formatos de acuerdos entre el CONATEL y el MOP 
(grupo de Políticas Públicas y Legislación). 

• Redactar y aprobar una “política pública nacional” sobre derechos de uso de 
vía basada en los acuerdos logrados con el MOP (CONATEL). 

 
INDICADORES: 

• Disminución del costo por derecho de uso de vía.  

 
 
INGERENCIA DE GOBIERNOS SECCIONALES 
 
Previo a establecer una “política nacional” acerca de ordenanzas municipales y 
políticas provinciales relacionadas con las telecomunicaciones (especialmente en lo 
referente a las radiaciones no ionizantes) se debe realizar acuerdos de cooperación 
entre CONATEL, AME y CONCOPE.  La elaboración de los  lineamientos o formatos de 
acuerdos se ha delegado al grupo de Políticas Públicas y Legislación.    
 
 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Eliminar una barrera que impide el desarrollo eficiente y coordinado de 
nuevas redes y servicios que utilizan espectro radioeléctrico. 
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PROPÓSITO: 

• Evitar la duplicación de permisos, manteniendo los aspectos de 
telecomunicaciones regulados por los organismos nacionales creados para tal 
efecto. 

 
COMPONENTES: 

• Redactar y emitir una “política nacional” acerca de ordenanzas municipales y 
provinciales relacionadas con las telecomunicaciones, especialmente en lo 
referente a las radiaciones no ionizantes. 

 
ACTIVIDADES: 

• Elaborar lineamientos o formatos de acuerdos de cooperación entre el 
CONATEL, AME y CONCOPE acerca de ordenanzas municipales y provinciales 
relacionadas con las telecomunicaciones (grupo de Políticas Públicas y 
Legislación). 

• Redactar y aprobar una “política nacional” acerca de ordenanzas municipales 
y provinciales (CONATEL). 

 
INDICADORES: 

• Disminución de recursos y tiempo para la obtención de permisos. 

 
NUEVOS ACCESOS INTERNACIONALES Y ESTRATEGIA DE COORDINACION PARA EL 
DESPLIEGUE DE FIBRA OPTICA EN EL ECUADOR  
 
Según el informe final del 12 de junio de 2006, emitido por ASETA respecto del 
“Estudio con el fin de establecer el valor de oportunidad de la implementación de 
una nueva salida de cable submarino, utilizando para su conexión nacional los hilos 
disponibles de fibra óptica del cable primario de OCP Ecuador S.A.” (pág. 20):   
 
“... Si la capacidad estuviese disponible en costas ecuatorianas..., el precio final de 
un STM-1 oscilaría entre US $55.000 y US$65.000, precios que permitirían introducir 
descuentos de por lo menos 40% a los usuarios finales del servicio.” 
 
De lo anterior la importancia de facilitar, a corto plazo, la instalación de nuevos 
accesos internacionales para lo cual es necesario que: 
 

• CONATEL defina el esquema para el uso de los hilos de FO del cable primario 
del OCP considerando el escenario de que alguno de los accesos 
internacionales a los cables submarinos aterricen en las costas de la provincia 
de Esmeraldas, así como también el escenario de que aterricen en las costas 
de otras provincias, en cuyo caso, debería ser considerado un tramo 
importante dentro del anillo de fibra óptica nacional. 
 

• CONATEL emita inmediatamente la regulación que norme la operación de 
cable submarino en el Ecuador, de modo que se garantice el principio de 
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seguridad jurídica, trato igualitario y no-discriminatorio a las operadoras 
locales y se promueva la inversión para dichas operaciones.  

 
• CONATEL debe continuar ejerciendo su rol de facilitador para que las 

operadoras que cuenten con redes de fibra óptica, particularmente aquellas 
pertenecientes al Fondo de Solidaridad (Andinatel, Pacifitel y Transelectric), 
discutan y se adhieran a una estrategia coordinada para el despliegue de fibra 
óptica en territorio ecuatoriano, buscando evitar la duplicación de 
inversiones, propendiendo a alcanzar una cobertura total que incluya el cierre 
de un anillo local y estimulando esquemas de compartición de infraestructura, 
todo ello en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia que beneficien a 
operadores y usuarios. 

 
 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Eliminar barreras que impiden el desarrollo eficiente y coordinado de nuevos 
servicios a través de redes eficientes. 

 
PROPÓSITO: 

• Según el informe final de Aseta (2006-06-12) del “Estudio con el fin de 
establecer el valor de oportunidad de la implementación de una nueva salida 
de cable submarino, utilizando para su conexión nacional los hilos disponibles 
de fibra óptica del cable primario de OCP Ecuador S.A.” (pág. 20):   

“... Si la capacidad estuviese disponible en costas ecuatorianas ..., el precio 
final de un STM-1 oscilaría entre US $55.000 y US$65.000, precios que 
permitirían introducir descuentos de por lo menos 40% a los usuarios finales 
del servicio.” 

 
COMPONENTES: 

• Promover la instalación de nuevos accesos directos a los cables submarinos y 
buscar el despliegue ordenado de fibra optica que permita contar con un 
anillo a nivel nacional. 

 
ACTIVIDADES: 

• El CONATEL debe definir claramente el esquema para el uso de los hilos de FO 
del cable primario del OCP. 

• El CONATEL debe brindar seguridad jurídica a los operadores de accesos 
internacionales definiendo claramente el esquema para su operación 
(autorización, permiso, licencia).  

• El CONATEL debe continuar sus esfuerzos por estimular la adhesión de las 
operadoras de FO, particularmente las empresas del Estado, a una Estrategia 
para el Establecimiento de un Anillo Local de Fibra Óptica que tenga 
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cobertura total en el territorio ecuatoriano y que se fundamente en normas 
de compartición de infraestructura. 

 
INDICADORES: 

• Disminución de los precios de Internet para el usuario final de manera 
proporcional a los niveles de reducción de costos de generación del servicio 
que se generen con la llegada del cable submarino a territorio ecuatoriano y 
cualquier otra iniciativa que genere mayores niveles de eficiencia para los 
operadores.  Se estima que solamente el acceso directo del Ecuador a uno de 
los cables submarinos tendria un impacto de alrededor de 43% en los costos de 
generación de servicio de Internet. 

 
 
ELIMINACIÓN ICE PARA ACCESO CONMUTADO A INTERNET 
 
Con la eliminación de este impuesto se conseguiría la disminución del 15% en los 
costos de consumo telefónico que paga directamente el usuario de acceso conmutado 
a Internet. 
 
Para lograr la eliminación de este impuesto se deberían cumplir las siguientes 
actividades: 

• Cálculo del impacto anual que significaría la eliminación de este impuesto. 
• Elaboración por parte del CONATEL de una solicitud al SRI para la eliminación 

del impuesto. 
• Reuniones SRI – CONATEL – Proveedores. 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Incrementar los niveles de acceso a Internet en la población a tarifas 
asequibles. 

 

PROPÓSITO: 

• Beneficiar directamente al usuario de la disminución del 15% en el consumo 
telefónico debido al acceso a Internet. 

 
COMPONENTES: 

• Eliminación del ICE para acceso conmutado a Internet. 

 
ACTIVIDADES: 
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• Cálculo del impacto anual que significaría la eliminación de este impuesto. 
• Elaboración por parte del Conatel de una solicitud al SRI para la eliminación 

del impuesto. 
• Reuniones SRI – Conatel – Proveedores. 

 

• INDICADORES: 
• Disminución en 15% de los costos para el usuario final. 

 
 

CÁLCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO ANUAL  
 
La recaudación presupuestada para el ICE durante el año 2006 es de USD 
412'000.000,00, conforme a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) en el sitio: 
http://www.sri.gov.ec/pages/estadistica/estadisticas_2006/estadisticas_2006.html 
 
Del detalle de facturas reales por consumo del servicio de telefonía fija categoría 
residencial en Quito, se ha determinado los costos de este servicio: 

 

• Tarifa básica:  USD 6,20 (incluye 150minutos libres) 
• Costo minuto local:   USD 0,01 

 
De lo anterior se pude deducir la siguiente fórmula para calcular el costo (C) del 
consumo telefónico local: 
C [USD] = 6,20 – 1,50 + 0,01 * min 
C [USD] = 4,70  + 0,01 * min 
 

Dónde: min = cantidad de minutos consumidos 

  

Por ejemplo, el costo del consumo telefónico local para 20 horas al mes, es: 

C1 = 4,70 + 0,01 * (20*60)  

C1 = USD 16,70 

Por otra parte, según la Superintendencia de Telecomunicaciones actualmente 
existen: 

104.751 cuentas conmutadas para acceso a Internet. 

Así mismo, se considera que una cuenta conmutada es utilizada en promedio 
20h/mes. 
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De lo anterior, el costo promedio del consumo telefónico de todas las cuentas 
conmutadas del país es: 

C2 = # cuentas * C1 

C2 = 104.751 * 16,70  

C2 = USD 1'749.341,70 

En consecuencia, el consumo telefónico promedio anual debido al acceso conmutado 
a Internet es: 

C3 = C2 *12  

C3 = USD 20'992.100,40 

 

Y por lo tanto, el ICE anual causado por el acceso conmutado aI Internet: 

ICE = C3 * 15%  

ICE = USD 3'148.815.06 

 

Es decir, el 0,76% del ICE presupuestado para el 2006 (USD 412'000.000,00). 

 

 
ELIMINACIÓN ICE PARA TELECOMUNICACIONES  
 
Con la eliminación de este impuesto se conseguiría la disminución del 15% en los 
costos que paga directamente el usuario por los servicios de telecomunicaciones. 
 
Para lograr la eliminación de este impuesto se deberían cumplir las siguientes 
actividades: 
 

• Cálculo del impacto anual que significaría la eliminación de este 
impuesto. 

• Reuniones SRI – CONATEL – Proveedores – Congreso Nacional. 
 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Lograr un desarrollo eficiente del sector de las telecomunicaciones haciendo 
que el ICE se elimine. 
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PROPÓSITO: 

• Beneficiar directamente al usuario de la disminución del 15% en las tarifas 
que paga por sus servicios de telecomunicaciones. 

 
COMPONENTES: 

• Eliminación del ICE para telecomunicaciones. 

 
ACTIVIDADES: 

• Cálculo del impacto anual que significaría la eliminación de este impuesto. 
• Reuniones SRI – CONATEL – Proveedores – Congreso Nacional. 

 
INDICADORES: 

• Disminución del 15% en los servicios de telecomunicaciones. 

 
 

CÁLCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO ANUAL 
 
Según la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el sitio  
http://www.sri.gov.ec/pages/estadistica/estadisticas_2005/estadisticas_2005.html 
durante el año 2005 la recaudación del ICE por servicios de telecomunicaciones y 
radioeléctricos fue de:   
USD 142'386.200,00 (37% de todo el ICE recaudado)  
 
 
Asimismo, para el año 2006 según la información del sitio 
http://www.sri.gov.ec/pages/estadistica/estadisticas_2006/estadisticas_2006.html 
se tiene: 
 
a) El siguiente presupuesto del ICE: 

• Operaciones internas   USD 347'000.000,00 (84%) 
• Importaciones              USD  65'000.000,00 (16%) 
• Total                            USD 412'000.000,00 (100%) 

 
b) La siguiente recaudación del ICE entre enero-julio: 

• Serv. de telecomunicaciones y radioeléctricos USD   96'308.600,00  (41%) 
• Tabacos, cerveza, etc      USD 102'281.230,00  (43%) 
• Importaciones     USD   37'464.100,00  (16%) 
• Total        USD 236'053.900,00 (100%) 
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Por lo tanto, si la recaudación del ICE debida a servicios de telecomunicaciones y 
radioeléctricos se proyecta como el 41% de lo presupuestado (USD 412'000.000,00), 
la recaudación al final del año 2006 sería de: 
USD 168'920.000,00 
 
 
NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES 
 
Los objetivos básicos de la nueva ley deberían ser:   

� Facilitar la provisión de nuevos servicios convergentes. 
� Eliminar privilegios, fomentando la libre competencia. 
� Incentivar y dar seguridad a la inversión privada. 
� Un solo ente de regulación, administración y ejecución de políticas y un solo 
controlador. 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Eliminar barreras que impiden el desarrollo eficiente y coordinado de nuevas 
redes y servicios. 

 
PROPÓSITO: 

• Facilitar la provisión de nuevos servicios convergentes. 
• Eliminar privilegios, fomentando la libre competencia. 
• Incentivar y dar seguridad a la inversión privada. 
• Eliminar conflictos ocasionados por la administración del espectro 

radioeléctrico a través de dos organismos. 
• Un solo ente de regulación, administración y ejecución de políticas y un solo 

controlador. 

 
COMPONENTES: 

• Contar con una nueva ley de telecomunicaciones y TIC. 

 
ACTIVIDADES: 

• Colección y sistematización de iniciativas de todos los grupos referentes a una 
nueva ley (grupo de Políticas Públicas y Legislación). 

• Elaboración de un Proyecto de Ley de telecomunicaciones (CONATEL, 
sociedad civil y sector privado). 

 
INDICADORES: 

• Crecimiento de la inversión privada en el sector. 
• Incremento de la penetración de servicios. 
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TARIFA PLANA 
 
Mientras aumenta la penetración del uso del servicio de Internet a través de acceso 
de banda ancha y disminuyen sus precios, el acceso a través de línea telefónica 
tendrá todavía un espacio importante en el mercado.  En este sentido, el objetivo de 
la tarifa plana para acceso a Internet es permitir a los usuarios de bajo presupuesto 
contar con una conexión cuyo costo sea asequible e independiente del tiempo de 
conexión. 
 
El CONATEL debería buscar apoyo político para conseguir que las operadoras 
estatales de telefonía implanten la tarifa plana, aún utilizando la vía de decreto 
ejecutivo.   
 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN 

• Incrementar los niveles de acceso a Internet en la población a tarifas 
asequibles. 

 
PROPÓSITO: 

• Mientras bajan las tarifas de los servicios de banda ancha, permitir a los 
usuarios de bajo presupuesto contar con una conexión cuyo costo sea 
asequible e independiente del tiempo de conexión.  

 
COMPONENTES: 

• Esquema de precios del servicio de tarifa plana.   
 
ACTIVIDADES: 

• Elaborar un estudio económico.  
• Reuniones CONATEL – Fondo de Solidaridad – Operadoras de telefonía fija para 

coordinar la  implementación de la tarifa plana. 
 
INDICADORES: 

• Disminución del costo para el usuario final sobre el acceso conmutado a 
internet. 

 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 
A pesar que actualmente no existe nada concreto respecto al tema de tarifa plana, 
es necesario recordar que ya se han realizado algunas gestiones a fin de lograr su 
implementación, así: 
 

• El 3 de diciembre de 2002, el CONATEL, luego de conversaciones con los 
proveedores estatales de telefonía fija (Andinatel, Pacifictel y Etapa), emitió la 
Resolución 557-35, con lo cual los 3 operadores aceptaron implementar la tarifa 
plana para acceso a Internet y emitieron inicialmente las siguientes propuestas 
sobre costos y planes: 

 
 Operador Tarifa ilimitada Tarifa con restricción horaria 
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 Operador Tarifa ilimitada Tarifa con restricción horaria 

 ANDINATEL CAT. A Y B USD 25,00 PLAN HORAS / MES VALOR 

 PLAN 1 (CAT. A) 60 horas/mes USD 22,00 

 PLAN 2 (CAT. B) 90 horas/mes USD 25,00 

 

PACIFICTEL 
 

PLAN 3 (CAT. C) 120 horas/mes USD 28,00 

 CAT. A y B (9pm A(360 USD 8,00 

 
ETAPA 

 

CAT. C (9pm A 9am) (360 
horas/mes) 

USD 12,00 

Fuente: SENATEL 
 
 
 

• El 28 de septiembre de 2004, mediante oficio # 2042087, Andinatel informa al 
CONATEL que ofrecerá un plan de tarifa plana ilimitada para Internet dirigido 
inicialmente al sector de escuelas y colegios públicos en áreas urbanas y rurales. 

 
• El 8 de febrero de 2005, el CONATEL emitió la resolución 171-04-CONATEL-
2006 entre otras cosas pidiendo a las empresas operadoras de telefonía fija y 
móvil celular informar sobre las acciones que se han tomado para cumplir con la 
adopción de planes de tarifa plana. 

 
 
Las recomendaciones del grupo en cuanto a costos son: 
 

• Los costos de los planes deberían tener una disminución importante respecto 
de las propuestas de los operadores del año 2002. 
• El costo del servicio ilimitado de Internet conmutado más el costo de la tarifa 
plana por consumo telefónico debería ser inferior al menor de los planes de  
acceso dedicado, a fin de satisfacer al nicho de mercado que optaría por este 
servicio. 
 
 

ACCESO UNIVERSAL A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO DE BANDA ANCHA 
 
La elaboración de esta política de estado se ha delegado al grupo de Políticas 
Públicas y Legislación. 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA 
 
FIN: 

• Incrementar los niveles de acceso a Internet en la población a tarifas 
asequibles. 

 
PROPÓSITO: 

• Acrecentar el acceso a las TIC y garantizar que todos se beneficien de las 
oportunidades que puede brindar la Sociedad de la Información. 

• Llevar la penetración de Internet a niveles internacionales. 
 
COMPONENTES: 
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• Política de estado de acceso universal a servicios de banda ancha para 
Internet. 

 
ACTIVIDADES: 

• Colección y sistematización de iniciativas de todos los grupos referentes al 
tema de acceso a Internet de banda ancha (grupo de Políticas Públicas y 
Legislación). 

• Elaboración de una política de estado sobre acceso universal a servicios de 
banda ancha a Internet (CONATEL). 

 
INDICADORES: 

• Llevar la penetración de Internet a niveles internacionales. 
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CAPÍTULO III 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 
 
 
 
Hemos llegado al fenómeno de la convergencia entre los sectores de las 
comunicaciones, los nuevos servicios telemáticos y el audiovisual. Un sector se 
entenderá como todo aquello que engloba los aspectos tecnológicos, empresariales, 
sociales y de mercado relacionados con la satisfacción de una cierta necesidad de los 
usuarios.  
 
El sector de las comunicaciones cubre todos los aspectos relativos a la necesidad de 
enviar y recibir información a distancia por medios técnicos, que inicialmente  
consistía en el intercambio de información de voz (audio), aunque más tarde se 
incorporó la necesidad de transmisión de datos.  
 
El sector de los servicios telemáticos emergentes se ocupa de la necesidad del 
intercambio de información, específicamente del tipo datos, basándose en nuevos 
paradigmas de redes y servicios. Por .último, el sector audiovisual se encuentra 
relacionado con la creación, difusión e intercambio de información 
fundamentalmente destinada a ser usada y consumida de manera audiovisual. La 
convergencia ha comenzado a borrar las fronteras claramente delimitadas que 
existían antes entre estos sectores.  
  
Cualquier elemento de las Tecnologías de Información Comunicación (TIC) que se 
pueda imaginar (un ordenador personal, un teléfono móvil, un cajero automático, 
una videoconferencia) hace uso de redes de comunicaciones, de software y de 
elementos microelectrónicas (hardware). Es decir contiene de una forma indisociable 
tecnologías de los sectores de las comunicaciones, la informática y la electrónica. 
 
La digitalización es la clave para la convergencia tecnológica. Esta permite manejar 
de forma única toda clase de fuentes de información, no importa que originalmente 
la información fuera audio, video o datos, ya que gracias a digitalizar, todo son bits. 
 
Junto a la digitalización, la convergencia tecnológica aparece gracias a la evolución 
de los componentes base de las TIC. Estos componentes base son: la 
microelectrónica, el software y las infraestructuras de comunicaciones. La 
microelectrónica avanza en el sentido de mayor escala de integración, mayor 
velocidad de manejo de la información y buscando la economía de escala.  
 
Por último, los mercados han empezado a dinamizarse, son muchos los factores que 
han influido, de los cuales los mas importantes podrían ser la digitalización de las 
señales y la convergencia de las redes. Las nuevas técnicas de transmisión permiten 
transmitir todo tipo de señales por una misma red, lo que supone menores costos de 
explotación y una rebaja de precios al usuario. 
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Antecedentes 

 
Sociedad de la Información 
 

La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la 
Información expresa dentro de la visión común, la declaración del deseo y 
compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su 
calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 

 

Dentro de este contexto, se resalta la importancia de una óptima gestión y 
administración del Espectro Radioeléctrico, como un recurso que permita comunicar 
a zonas apartadas. Es así que se expresa “nuestro objetivo es aprovechar plenamente 
las oportunidades que ofrecen las TIC en nuestros esfuerzos por alcanzar los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran en 
la Declaración del Milenio, y sostener los principios fundamentales que establece la 
presente Declaración. La Sociedad de la Información es por naturaleza 
intrínsecamente global  y los esfuerzos nacionales deben ser respaldados por una 
cooperación  eficaz, a nivel internacional y regional entre los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y las demás partes interesadas, entre ellas, las instituciones 
financieras internacionales.” 

Además se declara:  “Las competencias básicas de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) en el campo de las TIC, a saber, la asistencia para colmar 
la brecha digital, la cooperación regional e internacional, la gestión del espectro 
radioeléctrico, la elaboración de normas y la difusión de información, revisten crucial 
importancia en la construcción de la Sociedad de la Información”. 

Dentro de la Declaración de Principios para América Latina y el Caribe (Compromiso 
de Río) se establece la decisión de trabajar conjuntamente con la UIT y las 
organizaciones regionales pertinentes para salvaguardar el uso del Espectro 
Radioeléctrico por el interés público, de acuerdo con los principios de legalidad y 
plena observancia de las leyes y los acuerdos internacionales y de las normas 
nacionales. Además se reconoce que el Espectro Radioeléctrico es un recurso 
limitado y se expresa una decisión de seguir trabajando en su administración con 
iguales oportunidades de acceso. 

 

Espectro Radioeléctrico. 
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Se considera que el Espectro Radioeléctrico es un conjunto de ondas radioeléctricas 
que se propagan por el espacio sin guía artificial.  

El parámetro más importante de una señal de radio es su frecuencia, es decir, el 
número de oscilaciones por segundo y se mide en Hertz (Hz). Las señales de radio 
oscilan a frecuencias que van de 10 kHz a 300 GHz y el conjunto de todas ellas es 
precisamente el Espectro Radioeléctrico. 

En razón de que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural y limitado, es 
necesario que las concesiones para su uso, explotación y aprovechamiento eficiente, 
dispongan de procedimientos transparentes y ordenados a fin de que el espectro se 
pueda utilizar en forma racional, eficaz y económica. 

La Ley Especial de Telecomunicaciones aprobada el 30 de agosto de 1995, creó el 
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), como ente de 
administración y regulación de las telecomunicaciones en el país. 

Tiene la representación del Estado para ejercer a su nombre, las funciones de 
administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones  y es la 
Administración de telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones  (UIT). 

Entre otras atribuciones, le compete al CONATEL: 
 

• Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 
• Aprobar el Plan Nacional de Frecuencias y de uso del espectro 

radioeléctrico; y,  
• Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública. 

 
 

Impacto Ambiental 

Si bien, el espectro radioeléctrico es un recurso natural de dominio público que debe 
ser explotado en forma racional y eficiente, surge la necesidad de regular las 
radiaciones  electromagnéticas no ionizantes emitidas por las antenas, a fin de que 
las mismas no incidan negativamente en la salud humana a través del medio 
ambiente. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones  UIT, expidió la Recomendación UIT- 
TK.52 “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las 
personas a los campos electromagnéticos”, para facilitar el cumplimiento en las 
instalaciones de telecomunicaciones de los límites de seguridad cuando exista 
exposición de las personas a campos electromagnéticos. 

El CONATEL sobre la base de dicha recomendación, expidió el Reglamento de 
Protección de Emisiones de Radiación no Ionizante generadas por Uso de Frecuencias 
del Espectro Radioeléctrico. 

Este reglamento determina los límites máximos de exposición a las emisiones de RNI, 
establece los procedimientos de medición, y dispone que la Superintendencia de 
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Telecomunicaciones sea el  único organismo oficial que inspeccione las instalaciones 
y monitoree los niveles de radiación, a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el mencionado reglamento. 

 

Objetivo del Grupo de Trabajo de Espectro Radioeléctrico 
 

Apoyar al órgano regulador en la planificación estratégica para el uso y asignación 
del Espectro Radioeléctrico, sugiriendo las formas de uso y explotación de bandas y 
frecuencias adecuadas para estimular el despliegue de redes y servicios en función 
de los avances de la tecnología. 

FIN 
 
Facilitar la conectividad e inclusión social con el objeto de contribuir con el 
desarrollo de redes que permita mejorar el acceso a la información tanto en áreas 
rurales como urbanas. 
 
PROPÓSITO 
 

• A través del uso eficiente del Espectro Radioeléctrico, apoyar el 
desarrollo de telecomunicaciones. 

• Promover inversiones inalámbricas en zonas urbanas y en zonas poco 
atendidas para obtener reducción de la brecha digital, menores precios 
hacia el usuario final y masificación del Internet. 

• Facilitar el desarrollo de aplicaciones de servicios de salud, educación 
y seguridad ciudadana a través de la promoción de redes para atender 
dichas necesidades. 

 
 

Plan Nacional de Frecuencias (PNF) 
 
 
Mediante Resolución 393-18-CONATEL-2000 del 28 de septiembre del 2000 el 
CONATEL aprobó el Plan Nacional de Frecuencias y fue publicado en el Registro 
Oficial 192, el 26 de octubre del 2000.  
 
El Plan Nacional de Frecuencias (PNF), establece la atribución de las bandas de 
frecuencias a los diferentes servicios tales como Fijo, Móvil, Fijo por Satélite, Móvil 
por Satélite, etc. 
 
El PNF tiene por objeto mantener actualizadas las bases de bandas de frecuencias 
con el objeto de definir claramente el uso al cual se deberán destinar las bandas de 
frecuencias del Espectro Radioeléctrico, a fin de proporcionar seguridad técnica y 
jurídica a inversionistas y usuarios.  
 
Mediante esta misma resolución se conforma una Comisión Asesora Permanente de 
Seguimiento del Plan Nacional de Frecuencias que estará presidida por el Director 
General de Radiocomunicaciones de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones e 
integrada por cinco miembros.  
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No se determina en esta resolución, cuales son explícitamente las funciones, 
obligaciones y responsabilidades que tiene esta comisión. Razón por la cual 
consideramos importante aclararlas para  que su accionar resulte más eficiente. 
 
A partir de su aprobación, el PNF ha sufrido una serie de modificaciones, en razón 
principalmente de que el CONARTEL y las FF.AA han solicitado bandas de frecuencias 
exclusivas para su administración.  
 
Respecto a las bandas de modulación digital de banda ancha, se puede anotar que 
previo el cumplimiento de los requisitos estipulados en los Reglamentos 
correspondientes, se puede hacer uso de las bandas de modulación digital de banda 
ancha (2,4 GHz y 5,150-5,850 GHz) para implementar enlaces tanto en las redes de 
acceso como en las redes de transporte, siempre que se cumplan los parámetros de 
calidad. 
 

Identificación de Barreras 
 
El CONARTEL, elaboró su Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para 
Radiodifusión y Televisión, el mismo que fue aprobado, y publicado  en el Registro 
Oficial 151 del 23 de noviembre del 2005.  
 
De igual manera elaboró el Proyecto de Reglamento General a la Ley de 
Radiodifusión y Televisión, en el cual se contemplan definiciones  a diferentes 
servicios, que contradicen las definiciones de la UIT y del CONATEL, y las de su 
propia Ley de Radiodifusión y Televisión, lo que ha determinado contraposiciones no 
solo desde el punto de vista jerárquico otorgado por la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada sino también desde el punto de vista de la 
competencia en cada servicio y del PNF en general. Por lo cual se recomienda al Ente 
regulador que derogue o pida la derogatoria de los artículos que no guarde 
concordancia con la Ley. 
 
Se han atribuido bandas de frecuencias para nuevos servicios, por lo cual ha sido 
necesario modificar las notas nacionales EQA, o incluir algunas nuevas.  
 
El PNF no ha sido actualizado a partir de su aprobación y es necesario que el mismo 
tenga las actualizaciones y cambios debido a las modificaciones impuestas por el 
CONATEL como también a la evolución de la tecnología que ha introducido nuevos 
servicios a nivel internacional, lo que ha provocado también cambios en su plan 
internacional (UIT), del cual es nuestro modelo. 
 
El grupo considera que es necesario introducir modificaciones al reglamento de 
tarifas por concesiones y tarifas por uso de frecuencias y bandas, en razón de que el 
costo es el mismo cuando el uso de las frecuencias se lo hace en las ciudades mas 
importantes del Ecuador (Quito, Guayaquil), o cuando se lo hace en las zonas  o 
regiones de  baja densidad poblacional o de difícil acceso.   
 
Se debe considerar que el sector privado de operadores y proveedores de servicios, 
requieren incentivos que hagan posible su inversión en las zonas menos desarrolladas, 
de manera que pueda contribuir  en el desarrollo y aplicación de los principios  de la 
sociedad de la información. 

 
PLAN DE ACCIÓN: Propuesta del Grupo de Trabajo 
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PROPUESTA GENERAL DEL GRUPO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO 
 
Dentro del contexto presentado se encuentra la necesidad de plantear 
modificaciones que permitan generar una mayor oferta de servicios para facilitar el 
acceso a Internet, y a través de esto a la información; adicionalmente es necesario 
reformar la manera de definir los costos de uso de frecuencia, de modo que 
disminuya el costo para zonas menos atendidas y para servicios que atiendan a 
necesidades fundamentales  como son educación, salud, seguridad ciudadana. 
 
Las premisas básicas sobre las cuales se desarrolló la propuesta del grupo de trabajo 
son: 
 

• Incentivar un uso eficiente del espectro de tal forma que se puedan 
ofrecer servicios soportados en accesos de banda ancha. 

• Procurar el aprovechamiento de la capacidad  de la infraestructura 
instalada a nivel nacional. 

• Incentivar el desarrollo de inversiones de gran impacto. 
• Fomentar la competencia con el fin de lograr una oferta suficiente con la 

calidad, cantidad y precios adecuados. 
• Apoyo al despliegue de nuevas tecnologías. 
• Brindar acceso a poblaciones de bajos recursos. 

 
De este modo se han determinado componentes dirigidos a atender distintas 
necesidades a través de las diferentes bandas y servicios que serán detallados a 
continuación. 
 
COMPONENTES  
 

Banda de 450 Mhz 
 
La operación en la banda de 450 MHz ofrece grandes ventajas  en cobertura puesto 
que la operación en frecuencias bajas, supone menores grados de atenuación con 
respecto a frecuencias altas. 
Esto significa menor inversión  para el operador  ya que se requiere  de menor 
número de radiobases. 
 
A continuación se describen algunas características y usos de la tecnología CDMA en 
450 MHz. 
 

CDMA: Una tecnología IMT-2000 de 3G 
 

- Mejor capacidad y calidad de voz 
- Velocidades de transmisión de datos de hasta 153 Kbps con CDMA2000 1X y 2.4 

Mbps con CDMA2000 1xEV-DO 
- Portadora de 1.25 MHz ideal para una banda pequeña como 450 
- Servicios fijos y móviles –WLL de baja movilidad 
- Frecuencias bajas con una gran capacidad de propagación 
- Gran cobertura con pocas estaciones radio bases 
- Impacto positivo en las inversiones y en el medio ambiente 
- Ideal para las telecomunicaciones rurales gracias a su gran propagación ( 40-60 

Km.) 
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CDMA450 combina las eficiencias espectrales, la mayor capacidad de voz y las altas 
velocidades de transmisión de datos de CDMA2000 con la amplia cobertura de la 
banda de 450 MHz. 
 
Recomendaciones de CITEL 
 
PCC.II/REC. 10 (V-05) “Uso de las bandas de 410-430 MHz y 450-470 MHz para 
servicios fijos y móviles para comunicaciones digitales particularmente en áreas de 
baja densidad poblacional”. 
 
El CONATEL, mediante resolución 241-07-CONATEL-2006 del 31 de marzo del 2006, 
definió la banda F: 479.000 – 483.480 MHz y 489.000- 429.975 MHz para que operen 
Servicios de Telecomunicaciones con cobertura en áreas rurales compartidos con 
sistemas convencionales, sistemas comunales y sistemas buscapersonas 
unidireccionales. 
 
Entre los desarrollos en esta banda encontramos también el uso de tecnología GSM 
que se detalla a continuación: 
 
GSM 450 ofrece una cobertura más eficiente que las otras variantes de GSM en 
frecuencias más altas, puesto que las frecuencias bajas tienen menor grado de 
atenuación. Para cubrir la misma área por un sistema operando en la frecuencia de 
1800, se requiere la quinta parte de radio bases con un sistema GSM 450.  
El área de cobertura de un sistema GSM 450 excederá la cobertura de radio 
proporcionada por un sitio GSM 900  o un sistema GSM 1800. 
 
Las principales ventajas de uso de la tecnología GSM 450 sobre cualquier otra 
tecnología de acceso son: 
 

1. Economía de escala, con más de 600 millones de teléfonos GSM producidos al 
año, los precios de venta promedio son menores en un 50% con respecto a un 
teléfono CDMA. 

2. Roaming Global, con un teléfono GSM cuatri banda que opere en las 
frecuencias 450/900/1800/1900 MHz, el usuario podrá tener servicio desde 
cualquier país del mundo. Una de las principales ventajas de GSM, es 
precisamente  que la infraestructura puede re usarse, limitando la inversión 
de GSM 450 en aquellos sitios donde se requiere ampliar la cobertura del 
sistema. 

3. Datos inalámbricos, con un sistema GSM 450 se podrá ofrecer servicios 
dinámicos de voz y datos, sin la necesidad de dedicar pedazos de espectro 
para la transmisión de datos únicamente. 

 
En América existen algunos países en los cuales se está promoviendo el uso de estas 
bandas. 
 

Actividades Componente 1: 
 
– Establecer un mecanismo para zonificación y cobro diferenciado de acuerdo al 

desarrollo de cada provincia del país. 
– Adjudicar bandas disponibles en cada provincia del país, asegurando que se 

concreten las inversiones 
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Indicadores Componente 1:  
 

- Mecanismo para zonificación y cobro diferenciado por provincia elaborado. 
- Número de concesiones otorgadas en operación por provincia. 

 
 
El cuadro 1 muestra el número actual de asignaciones de frecuencias en cada 
provincia, según el rango indicado en el mismo. 
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  OCUPACION DE LA BANDA  450 MHz.    
                        
Número de Asignación de Frecuencias por Provincia  
                        

RANGO DE FREC. (MHz) A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V X Observaciones 

410-430 8 4 1 9 - 3 1 - 2 - 3 3 - 2 - - 3 - 2 - 1 2 Banda disponible. Casi despejada 

450-470 766 874 158 292 168 190 72 96 94 76 98 64 80 420 54 50 640 56 100 76 100 50 

Banda ocupada. 
Alta cantidad de asignaciones de  
Frecuencias. 

470-490 457 513 43 163 63 67 22 21 39 31 27 21 10 194 11 8 375 13 24 35 23 14 

Banda ocupada. 
Alta cantidad de asignaciones de  
Frecuencias 

490-512 568 829 44 183 96 118 27 2 52 12 18 8 11 387 - - 603 2 40 34 22 - 

Banda ocupada. 
Alta cantidad de asignaciones de  
Frecuencias. 
En las provincias de Pastaza, Zamo
Galápagos, se encuentra disponible

                        
                        
                        
Nota: A = Pichincha       L = Loja      J = Chimborazo      
 B = Guayas        N = Napo     K = Cañar      
 C = Azuay        O = El Oro     V = Sucumbíos      
 D = Manabí        P = Pastaza     X = Galápagos      
 E = Esmeraldas       Q = Zamora           
 F = Cotopaxi       R = Los Ríos          
 G = Carchi        S = Morona Santiago         
 H = Orellana        T = Tungurahua          
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 I = Ibarra        U = Bolívar           

Cuadro No 1 
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Banda de 3,5GHz 
 
Considerando que en esta banda se encuentra todo el desarrollo de WIMAX existe en 
la actualidad mucha oferta de equipamiento, lo cual permite que los costos resulten 
adecuados para la implementación de redes a gran escala, lo cual promovería un 
desarrollo rápido de servicios de valor agregado e Internet. 
 
Ocupación Actual de Subbandas por Provincias 
 
A continuación se muestra el grado de ocupación por provincias: 
 
 
(Subbandas D-E y F) 
 

Provincia Nº de
Enlaces 

Observaciones 

Guayas 3 
Los Ríos 6 
Manabí 3 
Total 12 

Los enlaces son utilizados
para telefonía fija en
áreas rurales y el ancho
de banda de los enlaces
es de 3.5 MHz . 
Las bandas se encuentran
prácticamente 
desocupadas. 

Cuadro Nº 2 
 
 
En vista que se tratan de tecnologías que hacen un uso eficiente de ancho de banda 
se ha encontrado necesario mantener las canalizaciones presentes, dado que si se 
subdividen se dificulta el rehúso de frecuencias y atenta con las ventajas de uso de la 
tecnología. 
 

BANDAS DISPONIBLES 
3500 – 3700 MHz 
BANDA RANGO 
D 3475 – 3500 
  3575 – 3600 
    
E 3600 – 3625 
  3650 – 3675 
    
F  3625 – 3650 
  3675 – 3700 

Cuadro Nº 3 
 
Por otro lado se encuentra la necesidad de promover las inversiones en sitios de 
menor desarrollo  que permitan desplegar servicios de manera más uniforme a nivel 
nacional.  Por lo que resulta indispensable encontrar mecanismos que fomenten la 
implementación de redes en sitios donde el desarrollo de las telecomunicaciones se 
encuentre menos atendido. 
 
Es prioritario definir las siguientes acciones: 
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• Concesionar las bandas D, E y F para redes de acceso. 
• Otorgar concesiones por zonas geográficas que se definan de acuerdo a las 

distribución política del país y que se asignen sobre una base de cálculo 
definida por la relación PIB regional / número de habitantes de dicha zona.  

 

Actividades Componente 2 
 
– Concesionar todas las bandas resultantes del proceso por provincia. 
– Definir un costo base por provincia para licitar las bandas. 
– Definir valores de tarifas de frecuencia preferenciales para proyectos y servicios 

de desarrollo más comunitario o beneficio social. 
 

Indicadores Componente 2 
 
– Número de concesiones por provincia. 
– Costos base por provincia para licitar las bandas definido. 
– Tarifas preferenciales para proyectos y servicios de desarrollo establecido. 
 

Bandas 4,8 y 4,9 GHz  
 
Revisadas las bases de frecuencias se observó que no existe ninguna asignación en 
esta banda. 
 
Se propone entregarlas a costos preferenciales para proyectos y servicios de 
educación, salud y seguridad ciudadana. 
 
Los desarrollos en 4.9 GHz son similares a los ya existentes en bandas de 2.4 GHz 
usando tecnología WIFI.   
 
La principal ventaja que se podría mencionar es que se pueden tener las mismas 
características de 2.4 GHz con las ventajas de operación sobre bandas licenciadas y 
libre de interferencias. 
 
Los principales desarrollos por parte de los proveedores están destinados a video 
seguridad. 
 
Actualmente el CONARTEL reclama estas bandas y es fundamental que se defina 
claramente su uso y los servicios para los cuales van a ser destinadas. 
 

Actividades Componente 3: 
 

- Recomendar al CONATEL definir la atribución del uso de esta banda. 
- Concesionar con costos preferenciales para proyectos de seguridad 

ciudadana. 
 

Indicadores Componente 3: 
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 Banda atribuida para los propósitos establecidos. 
 Número de concesiones para proyectos de seguridad 

ciudadana. 
 

Banda de 10.5 GHz 
 
En 10,5 Ghz existen 5 bandas (Ver Cuadro Nº 4) que se podrían utilizar para redes de 
acceso.  Se sugiere no subastar dichas bandas a nivel nacional, sino entregarlas por 
zonas o provincias con valores razonables que permitan desarrollar las redes, y con 
factores de cálculo diferenciados según nivel de desarrollo de cada zona o provincia.  
 
 

BANDA 10.5 MHz 
  BLOQUES DE 28 MHz 
  BLOQUE Rango 10.15 - 10.30 GHz Rango 10.50 - 10.65 GHz 
  A - A' 10.154  - 10.182 10.504 - 10.532 
  B - B' 10.182 - 10.210 10.532 - 10.560 
  C - C' 10.210 - 10.238 10.560 - 10.588 
  D - D' 10.238 - 10.266 10.588 - 10.616 
  E - E' 10.266 - 10.294 10.616 - 10.644 
  BLOQUES DE 30 MHz 
  BLOQUE Rango 10.15 - 10.30 GHz Rango 10.50 - 10.65 GHz 
  A - A' 10.150  - 10.180 10.500 - 10.530 
  B - B' 10.180 - 10.210 10.530 - 10.560 
  C - C' 10.210 - 10.240 10.560 - 10.590 
  D - D' 10.240 - 10.270 10.590 - 10.620 
  E - E' 10.270 - 10.300 10.620 - 10.650 
 

Cuadro Nº 4: Recomendación UIT-R F.1568.1 (Banda 10.15 - 10.30 GHz / 10.5 - 
10.65 GHz) 
 

Actividades Componente 4: 
 
 

• Entregar las bandas por zonas o provincias con valores razonables que 
permitan desarrollar redes. 

• Desarrollar factores de cálculo de tarifas diferenciadas previo estudio técnico 
– económico sustentado,  según nivel de desarrollo de cada zona. 

 

Indicadores Componente 4: 
 

• Número de concesiones de frecuencias por provincia. 
• Establecer los factores de cálculo de tarifas diferenciados. 
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 Nuevo Modelo de Cálculo de Tarifas por uso de frecuencias 
 

Se requiere que los valores de tarifas por uso de frecuencia tengan una aplicación 
diferenciada por dos criterios que son: 1) uso de los servicios y/o enlaces en los 
cuales debería distinguirse dos principales grupos que son: uso normal y uso en 
educación, salud y seguridad ciudadana y Servicio Universal. 2) Costo diferencial de 
acuerdo a zona geográfica, beneficiando a las zonas de menor cobertura de 
telecomunicaciones y menor desarrollo económico, en relación al PIB de cada Zona.  
 
El Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones Reformada, aprobada en el 
año 2001, en el Artículo 58, párrafo 2do, dispone que el CONATEL establecerá pagos 
especiales para las frecuencias que usen para los servicios destinados a satisfacer 
necesidades de carácter social y humanitario así como para el uso de frecuencias de 
uso experimental y reservado para el desarrollo del servicio universal. 
 
Sobre la base de lo anterior, el CONATEL, mediante Resolución 769 – 31- CONATEL-
2003 del 16 de diciembre de 2003, aprobó el reglamento de Derechos por Concesión y 
Tarifas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 
En dicho Reglamento el Artículo 24 establece lo siguiente: “Los servicios Fijo y Móvil 
prestados mediante sistemas de Radiocomunicaciones que hacen uso de frecuencias 
con carácter de reservado, tales como las de uso institucional de las Fuerzas Armadas 
y La Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente al 1% del valor que 
resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes señaladas en el presente 
Reglamento y proporcional al tiempo de duración del contrato. 
 
En el Artículo 26 del mismo Reglamento se establece que: “Los servicios Fijo y Móvil 
prestados mediante Sistemas de Radiocomunicaciones con fines de carácter social o 
humanitario pagarán una tarifa por uso de frecuencias igual al 10% del valor que 
resulte de aplicar las ecuaciones y tablas del presente Reglamento y proporcional al 
tiempo de duración del contrato. 
 
Se propone revisar el coeficiente de corrección ß (beta) definido en el Reglamento 
de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico, el mismo que para estos propósitos tomaría 3 valores menores que 1. 
Según  la capacidad de desarrollo de las telecomunicaciones en cada provincia y 
considerando su PIB se le asignaría uno de estos valores, de manera que  podríamos  
tener costos diferenciados para cada una de las provincias.   
 

Actividades Componente 5 
 

• Desarrollar un nuevo modelo de cálculo de tarifas por uso  de frecuencias en 
función del uso y de acuerdo a la zona geográfica, beneficiando a las zonas de 
menor cobertura de telecomunicaciones y menor desarrollo económico. 

• Revisar el factor Beta (β), definido por la capacidad de desarrollo de las 
telecomunicaciones. 

 

Indicadores Componentes 5 
 
Número de usuarios por provincia que acceden a servicios de telecomunicaciones 
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CÁLCULO DE TARIFAS POR USO DE FRECUENCIAS EN SISTEMAS SATELITALES 
MULTIPUNTO. 
 
 
El Estado ecuatoriano tiene definido 2 items en cuanto a temas satelitales: 
1.- Servicio Fijo por Satélite 
2.- Servicio móvil por satélite 
 
Respecto a los servicios fijos por satélite, el cálculo de la tarifa mensual por estación 
terrena, considera una conexión punto a punto, sin embargo no hay consideraciones 
para el pago de tarifa mensual para sistemas de comunicaciones satelitales 
multipunto, cuyo tratamiento debería ser distinto a fin de ser equitativo en el cobro 
del espectro satelital, considerando además como elemento diferente a lo servicios 
fijos terrestres en que la señal del satélite puede tener una huella que cubra 
completamente o parcialmente el territorio ecuatoriano. 

Recomendaciones 
 
 Que las sub-bandas de frecuencias que no fueron subastadas por no haber 
proponentes, sean asignadas en forma directa a los interesados, a precios asequibles, 
en razón de que serán utilizadas en zonas de baja densidad poblacional y de bajo 
desarrollo. 
 
 Solucionar de manera urgente las controversias suscitadas entre el CONATEL y el 
CONARTEL, a fin de que existan reglas claras respecto a las competencias que le 
corresponde a cada una de las Instituciones mencionadas. 
 
 Dado el desarrollo de la telefonía celular en el país y que la tecnología ya tiene el 
nivel de desarrollo para permitir acceso a sistemas de información e Internet se 
encuentra necesario facilitar el mayor ancho de banda a las compañías celulares con 
el objeto que puedan desarrollar servicios de valor agregado que faciliten el acceso. 

 En el entendimiento que ya se encuentra en estudio es conveniente 
mencionar que el grupo encuentra positiva la iniciativa, ya que esto permitiría 
elevar inmediatamente la conectividad, sin necesidad de desarrollo de mayor 
infraestructura. 
 

 El grupo recomienda la promulgación de una Nueva Ley de Telecomunicaciones 
que regule redes y no servicios de conformidad con el concepto de convergencia. 

 
 Actualizar el Plan Nacional de Frecuencias en concordancia con las 
modificaciones demandadas por la evolución de la tecnología. 

 

 Introducir modificaciones al Reglamento de Tarifas por concesiones y tarifas por 
uso de frecuencias y bandas, privilegiando el desarrollo de redes en zonas 
desatendidas, a través de una diferenciación que considere el desarrollo 
socioeconómico de cada provincia del país. 
 

 Introducir nuevas fórmulas de cálculo de tarifas para sistemas de comunicaciones 
satelitales multipunto a fin de que su tratamiento  sea equitativo  en el cobro del 
espectro satelital.  Se podrían tomar en cuenta para este cálculo algunas variables 
como son números de canales que contemple  
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 Hacer uso de la banda de 450 MHz para comunicaciones digitales particularmente 
en áreas desatendidas. 

 

 Concesionar las sub - bandas disponibles en la banda de 3.5 GHz para redes de 
acceso otorgando permisos por zonas geográficas que se definan de acuerdo a la 
distribución política del país y que se asignen sobre una base de cálculo definida 
por la relación PIB/ Número de habitantes. 
 

 Entregar a costos preferenciales las Bandas 4.8 y 4.9 GHz para  proyectos y 
servicios de educación, salud y seguridad ciudadana. 

 

 Hacer uso de la Banda de 10.5 GHz  para redes de acceso, realizando concesiones 
por zonas o provincias con valores razonables que permitan desarrollar las redes y 
con factores de cálculo diferenciados de acuerdo al desarrollo socioeconómico de 
cada zona o provincia. 
 

 Desarrollar un  nuevo modelo de cálculo de tarifas por uso de frecuencias que 
diferencie el tipo de aplicación a la que va a ser destinada, privilegiando los usos 
de carácter social y de acuerdo a la zona geográfica.  

 

 Depuración de reglamentos y resoluciones que se encuentren en contra de la 
misma Ley. 

 

8.13. Definir una consultoría que permita un proceso ágil de asignación de banda 
para aprovechar oportunamente las tendencias tecnológicas. 

 
Insistir a las autoridades de Telecomunicaciones que controlen y aseguren el correcto 
cumplimiento de las normas ya definidas en la reglamentación existente del Plan 
Nacional de Frecuencias. 

 
 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 
 
Le corresponde al Estado velar por el uso del espectro radioeléctrico, procurando de 
que se realice en beneficio de la nación, coadyuve al desarrollo social y económico 
sostenible y proporcione bienestar y seguridad a la población, asegurando en 
particular el cumplimiento de programas y proyectos para desarrollar la 
infraestructura de acceso y los servicios y aplicaciones relacionados con el uso de las 
TIC, con el fin de: 
 

 Garantizar su utilización  para beneficio de la sociedad en sus actividades 
comunitarias, empresariales y gubernamentales y que sirva de base para la 
definición de políticas locales que contribuyan al desarrollo territorial. 

 
 Beneficiar la difusión de la información y la educación. 

 
 Promover la investigación científica e innovación tecnológica; y, 

 
 Fomentar el desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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Política 1: 
 
Propender el uso eficiente de las bandas de frecuencias que serán utilizadas para 
nuevos servicios, y que no sean subastadas a nivel nacional, sino mas bien regional, a 
fin de dar igual oportunidad al sector interesado, con precios acorde con la zona 
geográfica a ser autorizada , así también diferencia el tipo de utilización de la banda 
 

Política 2: 
 
Apoyar el Plan de Servicio Universal promoviendo la implementación de los servicios 
de Telefonía e Internet, a precios justos y asequibles. 
 

Política 3: 
 
Administrar el Espectro Radioeléctrico de manera óptima, promoviendo la 
implementación de redes de telecomunicaciones en áreas desatendidas. 
 

Política 4: 
 
Velar por el uso eficaz, eficiente y racional del Espectro Radioeléctrico 
 

Política 5: 
 
Actualizar y administrar el Plan Nacional de Frecuencias  de acuerdo a principios de 
universalidad, continuidad, igualdad y el principio de “trato no discriminatorio”. 
 

Política 6: 
 

Aplicar y controlar el cumplimiento efectivo del marco legal actual sobre el Espectro 
Radioeléctrico para un óptimo aprovechamiento del este recurso natural. 

Política 7: 
 
Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de los servicios y ejecutar acciones 
de control para asegurar la calidad de estos servicios. 
 

Política 8: 
 
Difundir el marco legal vigente a fin de que tanto proveedores como usuarios puedan 
conocer ampliamente las condiciones que rigen el uso del espectro radioeléctrico y 
evitar el uso sin interferencia y la saturación de este medio. 
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Política 9: 
 
Promover la desconcentración de la zonas y rutas en los sectores saturados a través 
de políticas de incentivo que estimulen la inversión en nueva infraestructura y 
permita que se atiendan nuevas zonas. 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

ESTÁNDARES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Antecedentes 
 

La estandarización tiene como uno de sus principales objetivos evitar a las 
arquitecturas cerradas, los monopolios y los esquemas propietarios.  

LOS ESTÁNDARES SON LA ESENCIA DE LA INTERCONEXIÓN DE REDES DE 
COMUNICACIONES, DE MUCHAS MANERAS, ELLOS SON LA INTERCONEXIÓN. ASÍ 
MISMO, LOS ESTÁNDARES SON LA BASE DE LOS PRODUCTOS Y TÍPICAMENTE SON 
LOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA 
INCOMPATIBILIDAD, ADICIONALMENTE PERMITEN UN TRABAJO ORGANIZADO Y 
COHERENTE EN TODOS LOS PROYECTOS QUE SE APOYAN EN LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  (TIC).  

 

La historia de la estandarización telecomunicaciones 

Al ponerse en funcionamiento el telégrafo, se hicieron evidentes sus 
beneficios al acercar aún más a las empresas e industrias que existían en ese 
tiempo y quienes tenían una imperiosa necesidad de difundir noticias y 
mensajes de manera rápida y eficiente. En 1865 se fundó la Unión 
Internacional de Telegrafía (ITU, por sus siglas en inglés). La ITU fue la 
primera organización intergubernamental e internacional que se creó y fue el 
primer esfuerzo para estandarizar las comunicaciones en varios países. 

En 1884 en Estados Unidos se funda la  IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), organismo encargado hoy en día de la promulgación de 
estándares para redes de comunicaciones. En 1906, en Europa se funda la IEC 
(International Electrotechnical Commission), organismo que define y promulga 
estándares para ingeniería eléctrica y electrónica. En 1918 se funda la ANSI 
(American National Standards Institute), otro organismo de gran importancia 
en la estandarización estadounidense y mundial.  

En 1932, al fusionarse dos entidades de la antigua ITU, se crea la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, entidad de gran importancia hoy en día 
encargada de promulgar y adoptar estándares de telecomunicaciones. Por 
otra parte, en 1947 pasada la segunda guerra mundial, es fundada la ISO 
(International Organization for Standardization), entidad que engloba en un 
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ámbito más amplio estándares de varias áreas del conocimiento. Actualmente 
existe una gran cantidad de organizaciones y entidades que definen 
estándares. 

 

Estándar 

Como lo define la ISO "son acuerdos documentados que contienen 
especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados 
consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para 
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su 
propósito". Por lo tanto un Estándar de telecomunicaciones "es un conjunto 
de normas y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en los 
sistemas de comunicaciones".  

Los estándares deberán estar documentados, con objeto que sean difundidos y 
captados de igual manera por las entidades o personas que los vayan a 
utilizar, tanto en el ámbito de comunicaciones, como de TIC.  

 

Tipos de estándares 

Existen tres tipos de estándares: de facto, de jure y propietarios. Los 
estándares de facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación 
en el mercado, pero aún no son oficiales. 

Un estándar de jure u oficial, en cambio, es definido por grupos u 
organizaciones oficiales tales como la ITU, ISO, ANSI, entre otras. 

La principal diferencia en cómo se generan los estándares de jure y facto, es 
que los estándares de jure son promulgados por grupos de gente de diferentes 
áreas del conocimiento que contribuyen con ideas, recursos y otros elementos 
para ayudar en el desarrollo y definición de un estándar específico. En cambio 
los estándares de facto son promulgados por comités "guiados" de una entidad 
o compañía que quiere sacar al mercado un producto o servicio; sí tiene éxito 
es muy probable que una Organización Oficial lo adopte y se convierta en un 
estándar de jure.  

Los "estándares" propietarios son de propiedad absoluta de una corporación u 
entidad ya que su uso todavía no logra una alta penetración en el mercado. Si 
un estándar propietario tiene éxito, al lograr más penetración en el mercado, 
puede convertirse en un estándar de facto e inclusive convertirse en un 
estándar de jure al ser adoptado por un organismo oficial. 

 

Tipos de organizaciones de estándares 

Básicamente, existen dos tipos de organizaciones que definen estándares: Las 
organizaciones oficiales y los consorcios de fabricantes.  
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El primer tipo de organismo está integrado por consultores independientes, 
integrantes de departamentos o secretarías de estado de diferentes países u 
otros individuos. Ejemplos de este tipo de organizaciones son la ITU, ISO, 
ANSI, IEEE, IETF, IEC, entre otras.  

Los consorcios de fabricantes están integrados por compañías fabricantes de 
equipo de comunicaciones o desarrolladores de software que conjuntamente 
definen estándares para que sus productos entren al mercado de las 
telecomunicaciones y redes (e.g. ATM Forum, Frame Relay Forum, Gigabit 
Ethernet Alliance, ADSL Forum, etc.). Una ventaja de los consorcios es que 
pueden llevar más rápidamente los beneficios de los estándares promulgados 
al usuario final, mientras que las organizaciones oficiales tardan más tiempo 
en liberarlos.  

 

Organismos oficiales  

Una organización de estándares es oficial cuando está avalada por la ISO la 
ANSI, IEEE y IETF, todas ellas están reconocidas por la ISO y por lo tanto son 
organismos oficiales. en el resto del mundo, aquellas organizaciones avaladas 
por la ITU o ISO son organizaciones oficiales.  

A continuación se describen brevemente algunas de las organizaciones de 
estándares más importantes. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Fundada en 1895 como International Telegraph Union, y a partir de 1932 como 
International Telecommunications Union, en 1947 se convierte en una agencia 
especializada de la ONU.  

La ITU es el organismo oficial más importante en materia de estándares en 
telecomunicaciones y está integrado por tres sectores o comités: el primero 
de ellos es la ITU-T (antes conocido como CCITT, Comité Consultivo 
Internacional de Telegrafía y Telefonía), cuya función principal es desarrollar 
bosquejos técnicos y estándares para telefonía, telegrafía, interfases, redes y 
otros aspectos de las telecomunicaciones. La ITU-T envía sus bosquejos a la 
ITU y ésta se encarga de aceptar o rechazar los estándares propuestos. El 
segundo comité es la ITU-R (antes conocido como CCIR, Comité Consultivo 
Internacional de Radiocomunicaciones), encargado de la promulgación de 
estándares de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético, 
como la radio, televisión UHF/VHF, comunicaciones por satélite, microondas, 
etc. El tercer comité ITU-D, es el sector de desarrollo, encargado de la 
organización, coordinación técnica y actividades de asistencia. 

 

La IEEE  
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Fundada en 1884, la IEEE es una sociedad establecida en los Estados Unidos 
que desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas, 
particularmente en el área de redes de datos. Los profesionales de redes 
están particularmente interesados en el trabajo de los comités 802 de la IEEE. 
El comité 802 (80 porque fue fundado en el año de 1980 y 2 porque fue en el 
mes de febrero) enfoca sus esfuerzos en desarrollar protocolos de estándares 
para la interfase física de la conexiones de las redes locales de datos, las 
cuales funcionan en la capa física y enlace de datos del modelo de referencia 
OSI. Estas especificaciones definen la manera en que se establecen las 
conexiones de datos entre los dispositivos de red, su control y terminación, 
así como las conexiones físicas como cableado y conectores.  

 

La Organización Internacional de Estándares (ISO)  

 (ISO International Organization for Standarization) creada en 1947, tiene 
como objetivo promover el desarrollo de la Normalización, facilitar el 
intercambio internacional de bienes y servicios, así como el desarrollo de la 
cooperación intelectual, científica, tecnológica y económica. 

La ISO ha publicado más de 10,000 normas y cubre diversas áreas tecnológicas 
como son el procesamiento de la información y las comunicaciones, textil y 
empaquetamiento, distribución de bienes, producción y  utilización de 
energía, construcción de embarcaciones, servicios bancarios y financieros. 
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Algunas organizaciones de estándares 

 

ORGANISMO SIGNIFICADO ENFOQUE URL 

ADSL Forum Asymmetric Digital 
Subscriber Line Tecnología ADSL www.adsl.com 

ANSI American National 
Standards Institute LANs y WANs www.ansi.org 

ATM Forum Asynchronous 
Transfer Mode Tecnología ATM  www.adsl.com 

ETSI 
European 
Telecommunications 
Standards Institute 

Telecomunicaciones www.etsi.org  

FR Forum Frame Relay Frame Relay www.frforum.com 

GEA Gigabit Ethernet 
Alliance 

Tecnología Gigabit 
Ethernet 

www.gigabit-
ethernet.org 

IEEE  

Institute of 
Electrical and 
Electronics 
Engineers 

LANs y WANs www.ieee.org 

IETF  Internet Engineering 
Task Force Internet  www.ietf.org 

IMTC  

International 
Multimedia 
Teleconferencing 
Consortium 

Tele-
videoconferencia www.imtc.org 

ISO 
International 
Organization for 
Standarization 

Tecnologías de la 
Información www.iso.ch  

ITU  
International 
Telecommunications 
Union 

Telecomunicaciones www.itu.ch 

NTIA 
National 
Telecommunications 
Industry Association 

Telecomunicaciones www.ntia.ch  

PCIA 
Personal 
Communications 
Industry Association 

PCS www.pcia.com 

SANS 
System 
Administration 
Network Security 

Seguridad en redes www.sans.org 

TIA Telecommunications 
Industry Association Telecomunicaciones www.industry.net/tia 

W3C World Wide Web 
Consortium Tecnologías Web www.w3c.org 
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Análisis de la SI (Sociedad de la Información), reforma regulatoria, normas y 
estándares en el Ecuador 

Reforma regulatoria 

El marco regulatorio en el Ecuador está compuesto por diversas leyes, 
reglamentos, tratados, normas y disposiciones de tipo legal, con la finalidad 
de cumplir con un de los objetivos planteados de identificación del margo 
regulatorio actual en el sector de las TIC, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes puntualizaciones:4  

Las leyes y regulaciones en general y específicamente en materia de TIC,  
norman las condiciones en que los bienes y servicios públicos y privados son 
ofertados y usados por las personas. 

Las leyes y regulaciones, por regla general, condicionan la actuación de los 
actores públicos, sociales y empresariales al momento de formular e 
implementar sus propuestas de políticas públicas, en tanto constituyen límites 
para evitar el uso abusivo y/o arbitrario del poder y los recursos públicos. Es 
decir que en teoría no se pueden realizar políticas públicas que sean 
contrarias a la ley; sin embargo sabemos que en la realidad esto sí puede 
suceder. 

A veces las políticas públicas son la forma en que se deben tomar decisiones 
en el Sector Público, hacen efectivo un mandato legal, pero también es 
posible implementar políticas públicas que no respondan a un conjunto de 
disposiciones legales sino a las demandas, necesidades, problemas, intereses o 
expectativas de los diferentes actores políticos, económicos y sociales que 
intervienen. 

En ciertas ocasiones la formulación de una política pública puede incluir la 
creación o reforma de ciertas leyes para ser implementadas con respaldo 
legal, pero en otras ocasiones es suficiente con comprobar que la política 
pública no es contraria a las leyes vigentes para que sea considerada legítima 
y pueda ser implementada sin bloqueos legales. 

La creación o reformas de las leyes también pueden ser un asunto público y 
por lo tanto se puede usar la metodología de incidencia en políticas públicas 
para conseguir que una propuesta legislativa sea aceptada. 

Grupo de estándares y seguridad de la información 
 
El grupo de estándares y seguridad de la información ha tomado como principal eje 
de trabajo la identificación de áreas en donde la normalización, la estandarización  y 
la seguridad de la información, pueda coadyuvar a disminuir la brecha digital 
presente en nuestra sociedad. 
 
Definiendo inicialmente cuatro objetivos generales básicos de trabajo inicial del 
grupo, que son: 
Figura  3: Objetivos de trabajo inicial del grupo de estándares 
 
 
                                                 
4 Tomado de el Diagnóstico de las Políticas TIC en el Ecuador de Romel Jurado Vargas 
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En función de esto se inició el trabajo se definieron los objetivos generales de la 
estandarización y la seguridad de la información en el que este grupo centró sus 
esfuerzos y son:  
Objetivos 
 

– Identificar los estándares y normas que ayuden a fomentar el uso 
masivo de las TIC. 

 
– Identificar aspectos técnicos relacionados con las TIC que requieran el 

establecimiento de estándares o normas técnicas a ser sugeridas al 
órgano regulador. 

 
– Trabajar en el desarrollo de planes y estrategias coordinadas que 

permitan a las instituciones responsables establecer mecanismos 
eficientes para mantener estándares óptimos de seguridad en la 
información. 

Fin:  
 
Las tecnologías de la información y comunicación TIC agrupan un conjunto 
convergente de diferentes tecnologías como la microelectrónica, informática, 
telecomunicaciones, opto electrónica, entre otras. Se caracterizan porque su área de 
aplicación es la información, están presentes en todos los procesos de nuestra 
existencia individual y colectiva, permiten canalizar a través de la interconexión la 
complejidad de una interacción creciente, lograr a través de su flexibilidad una 
reconfiguración constante y fundamentalmente la integración por convergencia de 
tecnologías específicas. 
 
La finalidad de este trabajo es el llegar a tener una Sociedad de la Información, con 
procesos, normas y estándares bien definidos y organizados, que ayude a fomentar el 
uso de las TIC en todo el país y principalmente en las zonas más desprotegidas. 
 
Considerando que el Internet es una herramienta vital para posibilitar el acceso a las 
TIC y consecuentemente a los servicios y aplicaciones de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. La Estrategia escogida para atender a esta política 
consiste en proveer las facilidades que permitan la masificación en el acceso y en la 
utilización de Internet, tratando de alcanzar a convertir al Internet en uno de los 
servicios considerados dentro de la definición del Programa Nacional de 
Acceso/Servicio Universal. Para esto es necesario, además de la optimización del uso 

Obj 1
Análisis de Reforma

Regulatoria
Normas y 

Estándares

Obj 2
Normalización y 

estandarización de 
Tecnologias

Y redes

Obj 4
Normar la 

Seguridad en 
la información

Obj 3
Estandarizar

E-estrategias y 
E-servicios
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de los medios de comunicación, para abaratar el servicio, promover el desarrollo de 
contenidos nacionales, mediante uso de estándares abiertos, la aplicación de la 
neutralidad tecnológica y su interoperabilidad. 
 
Propósito:  
 
En la estandarización: 
 

• Definir principios y normas básicas que fomenten el uso masivo de las TIC: 
 

• Identificar estándares en: 
 

• Acceso 
• Infraestructura 
• Contenidos 
• Seguridad 
• Procesos Administrativos de TIC 
• Desarrollo de Aplicaciones 

 

En lo que se refiere a la Seguridad de la Información 

 
• Definir los principios y normas básicas de seguridad en la información, 

respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
• Fomentar el uso de programas de seguridad de la información con estándares 

internacionales   
• Definir las principales consideraciones y vulnerabilidades de una red de 

información en: 
• Sistemas Operativos 
• Equipos de Comunicación 
• Servicios de Correo 
• Bases de datos 
• Plataformas Microsoft-Unix-Lynux, etc 

 
 
Componentes 
 
 
Una Sociedad de la Información correctamente normalizada, estandarizada y 
sustentada sobre una base segura de la información es sin lugar a dudas un campo 
fértil donde la sociedad podrá desarrollarse con conocimiento e igualdad social, por 
esta razón es necesario identificar claramente cuales son las políticas macro, los 
objetivos estratégicos y metas alcanzables al corto, mediano y largo plazo que se 
desea obtener. 
 
De forma general podremos identificar a la SI fundamentada en una infraestructura 
de las TIC compuesta por: 
 

• Los Sectores de las Telecomunicaciones y la Informática que principalmente 
tiene que ver con la infraestructura, acceso y uso, razón por la que se debe 
trabajar en identificar los principales estándares de la industria que norman 
estos sectores. 
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• Otro de los principales componentes de la SI son sus contenidos, razón por la 
que es necesario contra con estándares internacionales abiertos y neutros que 
puedan ser implementados y utilizados fácilmente  con la finalidad de normar 
de manera general a los portales, paginas web, desarrollo de aplicaciones, 
entre otros. 

 
Estos componentes iniciales dan paso a la formación de la industria de la información 
que trae consigo efectos económicos y que necesitan de estándares que soporten a la  
economía digital desarrollada en forma segura, preocupándose por que el 
intercambio de documentación electrónica sea segura y se pueda implementar los 
servicios y estrategias electrónicas entre otras aplicaciones. 
 
Este efecto económico es el origen de la economía digital  y que da nacimiento a la 
economía de la información trayendo consigo aplicaciones como la firma electrónica, 
las entidades certificadoras y el mundo de la seguridad electrónica, que sin lugar a 
dudas ocasiona efectos sociales que los estados y gobiernos deben atender 
principalmente a los efectos causados por la brecha digital, así los gobiernos están 
preocupados de manejar  estos efectos con aplicaciones como la tele educación, 
salud electrónica, la normalización y estandarización de procesos electrónicos, etc. 
 
Dentro de un marco general de seguridad se producirá una sociedad de información  
fortalecida  y será el inicio de un nuevo Ecuador. 
  
 

SE
G

U
R

ID
A

D
 D

E 
LA

 IN
FO

R
M

A
C

IO
N

TELECOMUNICACIONES

INFORMATICA

SECTOR TICs

CONTENIDOS

INDUSTRIA DE 
LA INFORMACION

Estándares Internacionales: UIT, ISO, 
IEEE, ANSI, ETSI, etc. 

Normalizar: Acceso e Infraestructura, etc

Estándares Internacionales

COBIT, CMMi,ITIL, ISO 17799/27001 etc. 

Normalizar: Lineamientos Generales:

Portales, Paginas Web, Desarrollo, 
Aplicaciones, etc

Estándares Internacionales IESD e-
gobierno, e-comercio, e-servicios, etc.

EFECTOS ECONOMICOS

ECONOMIA DE
LA INFORMACION Normalizar : e-document, firma electrónica, 

entidades certificadoras, etc.

EFECTOS SOCIALES Estándares Internacionales, Normalizar: 
Procesos Admin, tele-educacion, e-salud, 
etc.

Sociedad de
la Información

SE
G

U
R

ID
A

D
 D

E 
LA

 IN
FO

R
M

A
C

IO
N

SE
G

U
R

ID
A

D
 D

E 
LA

 IN
FO

R
M

A
C

IO
N

TELECOMUNICACIONES

INFORMATICA

TELECOMUNICACIONES

INFORMATICA

SECTOR TICsSECTOR TICs

CONTENIDOSCONTENIDOS

INDUSTRIA DE 
LA INFORMACION

INDUSTRIA DE 
LA INFORMACION

Estándares Internacionales: UIT, ISO, 
IEEE, ANSI, ETSI, etc. 
Estándares Internacionales: UIT, ISO, 
IEEE, ANSI, ETSI, etc. 

Normalizar: Acceso e Infraestructura, etcNormalizar: Acceso e Infraestructura, etc

Estándares Internacionales

COBIT, CMMi,ITIL, ISO 17799/27001 etc. 

Estándares Internacionales

COBIT, CMMi,ITIL, ISO 17799/27001 etc. 

Normalizar: Lineamientos Generales:

Portales, Paginas Web, Desarrollo, 
Aplicaciones, etc

Normalizar: Lineamientos Generales:

Portales, Paginas Web, Desarrollo, 
Aplicaciones, etc

Estándares Internacionales IESD e-
gobierno, e-comercio, e-servicios, etc.
Estándares Internacionales IESD e-
gobierno, e-comercio, e-servicios, etc.

EFECTOS ECONOMICOSEFECTOS ECONOMICOS

ECONOMIA DE
LA INFORMACION

ECONOMIA DE
LA INFORMACION Normalizar : e-document, firma electrónica, 

entidades certificadoras, etc.
Normalizar : e-document, firma electrónica, 
entidades certificadoras, etc.

EFECTOS SOCIALESEFECTOS SOCIALES Estándares Internacionales, Normalizar: 
Procesos Admin, tele-educacion, e-salud, 
etc.

Estándares Internacionales, Normalizar: 
Procesos Admin, tele-educacion, e-salud, 
etc.

Sociedad de
la Información
Sociedad de

la Información



 145

Figura  4: Componentes de la SI 

Actividades: 
 

A corto plazo 
 
Identificación de necesidades de los demás grupos de trabajo: 
 
1. Elaboración de la Matriz de necesidades en relación con estándares y normas 

internacionales. 
2. Incorporación de estándares internacionales y mejores prácticas para el uso y 

aplicación de plataformas y TIC en el sector público y el sector privado. 
3. Identificar las mejores prácticas y estándares de interoperabilidad para 

difundirlos y recomendarlos en los sistemas de las instituciones públicas 
 

A mediano plazo 
 

Estandarización de: 
 
• E-gobierno, e-comercio, e-servicios, e-educación, e- salud, etc. 
• Presentación y acceso a la información. 
• Métodos y procesos administrativos e integración de los mismos. 
• Tecnología Hardware y Software para una correcta interoperabilidad 
• Sistemas de comunicación, plataformas, redes, Bases de Datos BDD e 

infraestructura compatibles  
• Índices de Calidad, niveles de servicio y atención al cliente 
• Establecer una normativa técnica que asegure el uso eficiente de los recursos 

empleados, que garantice a los usuarios la no discriminación en el acceso al 
Internet y sus servicios y aplicaciones, independientemente del proveedor de 
acceso a Internet y, a los proveedores de contenidos, en un ambiente de libre 
competencia.5 

 

A largo plazo 
 
Normas para la prevención, detección y eliminación de virus informático en los 
equipos de cómputo 
 

• Del Control de la Información Ingresada 
• Del Personal usuario de las Computadoras 

 

Disposiciones específicas  
• Otras Medidas de Prevención Contra Virus 
• Del Procedimiento de Detección  
• Del Procedimiento de Eliminación de Virus V 

 
                                                 
5 Para cumplir con lo expuesto,  es menester que el tráfico nacional de información 
sobre la red Internet sólo circule por medios de transmisión autorizados para ser 
operados y explotados al interior del país. 
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Normas técnicas para el almacenamiento y respaldo de la información 
 

• De la información  básica del archivo 
• Del respaldo de seguridad  
• De la información periódica  
• De la información de las encuestas y censos 
• Del almacenamiento físico 

 
 

Recomendaciones técnicas para la seguridad e integridad de la información 
 

• Del acceso a la información  
• De la protección especial de la información  
• De la integridad de la información 
 

Recomendaciones técnicas para la pprotección física de los equipos y medios de 
procesamiento de la información 
 

• En relación a las instalaciones eléctricas  
• En relación a las instalaciones de agua y alcantarillado  
• En relación a las instalaciones de aire acondicionado En relación a la 

protección contra incendios 
 

Recomendaciones técnicas para la organización y gestión de los servicios 
informáticos 

 
• De la Gestión Técnica de un Servicio Informático  
• De la Organización de un Servicio Informático 
• De la Evaluación de las Actividades Informáticas  

 

Recomendaciones técnicas para la elaboración de planes de sistemas de 
información 
 

• De la elaboración del plan de sistemas  
• De la conformación de grupos de trabajo para el plan de sistemas 
• De la documentación del plan de sistemas 
• De la vigencia del plan de sistemas de información  

 
Indicadores 
 

• Número de estándares utilizados 
• Número de normas aprobadas 
• Número de procesos publicados 
• Número de instituciones publicas que utilizan los estándares y normas 

sugeridas vs el numero de instituciones  
• Numero de usuarios de las TIC 
• Numero de sitios WEB de instituciones Públicas vs Inst. Publicas.  
• Nivel de Satisfacción de los usuarios de las TIC 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
• Es pertinente crear un Organismo Regulador, y  debe ampliar su ámbito de 

cobertura, y regular todas las actividades que tienen relación con las TIC s y 
la SI. 

 
• Los estándares consideran todos los ambientes de la SI, ejemplo Desarrollo de 

Sistemas, el HW, el SW, etc.  
 

• Utilización de estándares abiertos y oficiales para la implementación de las 
TIC en: Arquitectura, Acceso a Redes, Transporte de Redes, Terminales, 
Servicios, Codificación, Numeración, Movilidad, Calidad de servicio QoS - 
desempeño de la red, Interoperabilidad y Orientación al Mercado. 

 
• Normalización de procesos solamente aquellos en los que el estado debe 

intervenir. 
• Impulso a la regulación de Normalización para las TIC en: Calidad, protección 

de usuario, interoperabilidad de sistemas, compartición de información, 
privacidad de la información, difusión y disponibilidad. 

 
• Estandarizar procesos de transparencia de información y contenido. 

 
• Normalizar la confidencialidad de la información personal.  

 
• Propender a normar y estandarizar accesos rápidos a Internet. 

 
• Armonizar estándares en: Tratamiento de la voz, alta velocidad, multimedia, 

servicios basados en IP, tecnologías de Múltiple transporte (Ethernet, ATM, IP, 
MPLS y sus combinaciones). 

 
• El estado debe exigir un nivel de seguridad mediante normas y leyes a fin de 

garantizar la disponibilidad de los servicios, la libre competencia y proteger la 
privacidad. 

 
• Hacer cumplir a los operadores de red y los proveedores de servicios con las 

seguridades a fin de salvaguardar el funcionamiento y los intereses 
comerciales. 

 
• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores ante los 

clientes y el público en general. 
 

• Fomentar el uso masivo de seguridad de la información mediante: Antivirus, 
Firewalls, Control de Acceso, Encriptación e Infraestructura de Clave Pública. 

 
• Establecer que los prestatarios del servicio de acceso a Internet, los ISP 

deberán establecer y aceptar conexiones entre sí para cursar el tráfico 
nacional de Internet, en condiciones no discriminatorias y de neutralidad 
tecnologica. 

 
• Establecer que las conexiones se harán conforme a protocolos y estándares 

internacionales de comunicaciones de datos, y en capacidades previamente 
acordadas 

 
• Establecer los indicadores de calidad de dichos enlaces de conexión 
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• Establecer que las conexiones se harán entre el ISP y por lo menos uno de los 

puntos de intercambio de tráfico nacional de Internet (NAP), que cumple la 
función de agrupar e intercambiar el tráfico de dos o más ISP.  

 
• Establecer que el NAP debe guardar transparencia en su información (ISP 

conectados, tráfico, pérdidas, etc.) con el fin de disponer de datos que 
permitan determinar índices de calidad que permitan hacer un seguimiento 
del nivel de servicio. 

 
• Los ISP garantizarán a los usuarios de los ISP que se le conecten y a sus 

propios usuarios, acceso a proveedores de contenido ubicados sea en sus 
propias facilidades como en las de los otros ISP, de calidad equivalente y en 
condiciones no discriminatorias.  

 
• Establecer el procedimiento a seguir por el ISP que solicita la conexión y el 

tiempo de atención del ISP requerido. 
 
Políticas 
 

a) Fomentar el uso masivo de las TIC mediante una estandarización clara 
eficiente, abierta y neutral. 

 
b) Promover el desarrollo del servicio de acceso a Internet con estándares 

abiertos y neutralidad tecnológica. 
 
c) Velar por el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, 

entre ellos el del acceso a Internet. 
 

d) Optimizar del uso de los medios de comunicación, a precios accesibles para la 
sociedad promoviendo el desarrollo de contenidos nacionales. 

 
e) El contenido debe corresponder a la realidad, debe ser claramente 

identificable, precisa y oportuna en el tiempo 
 
f) Los sitios públicos deben promover información y servicios diseñados para los 

usuarios 
 
g) La información debe ser presentada en términos de claridad para el lector y 

no en términos de la Institución / Organización 
 
h) Usar lenguaje de fácil comprensión, libre de términos especiales o muy 

específicos. 
 
i) En lo posible: accesible a personas con discapacidades, tecnologías de acceso 

común (no tecnologías sofisticadas) 
 
j) Los contenidos deben presentar facilidades de navegación entre sitios 

relacionados. 
 
k) La información debe esta en conformidad con las leyes y normas del país. 
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l) El contenido debe enfocarse a las necesidades reales de los pueblos 
propendiendo el uso de lenguajes que respeten la multietnia y la 
 interculturalidad. 

 
  
 
 
 

 
 

 
CAPÍTULO V 

CONECTIVIDAD Y COBERTURA 
 
Fin 
 
Crear mecanismos para asegurar altos niveles de conectividad y cobertura en la 
República del Ecuador. 
 
Propósito 
 
Analizar, evaluar y aprobar proyectos de desarrollo de infraestructura de Tecnologías 
de Información y Comunicación, presentados por los diversos actores sociales, a 
través  de una organización multisectorial sin fines de lucro (creación de la 
Fundación para la Conectividad), compuesta por los diferentes actores sociales del 
país. 
 
Componentes 
 

Gestionar  los proyectos de conectividad presentados por la comunidad 

 
• Áreas Rurales del País. 
• Áreas Urbano Marginales de las ciudades. 
• Dar seguimiento a los proyectos de conectividad presentados. 
 

Planificar el crecimiento y cobertura de las Redes existentes en el país. 

Coordinar y fortalecer las relaciones con las empresas que prestan los servicios 
finales y portadores de telecomunicaciones y de valor agregado. 

Determinar necesidades y alternativas tecnológicas a considerarse en las áreas 
desatendidas de la República del Ecuador. 

 
• Difundir las alternativas tecnológicas para el acceso a las TIC, tales 

como Redes inalámbricas (WI-FI, WI-MAX), Satélite, Redes híbridas. 
• Facilitar la información necesaria relativa a la conectividad, a los 

organismos encargados de realizar los proyectos. 
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Definir situación actual de la infraestructura existente de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en la República del Ecuador 

 
• Coordinar y Gestionar el Catastro de Telecomunicaciones en el ámbito 

nacional, a través de la generación del Mapas estandarizados GIS de 
Conectividad. 

 
• Incluir y actualizar dentro del Mapa GIS de Conectividad las redes de 

telecomunicaciones de las empresas que posean títulos habilitantes 
concesionados por el ente regulador de telecomunicaciones con 
información completa georeferenciada de los diferentes nodos 
componentes de la red y de las tecnologías utilizadas. 

 
• Incluir dentro del Mapa GIS de Conectividad las áreas de cobertura de 

las diferentes empresas que posean títulos habilitantes concesionados 
por el ente regulador de telecomunicaciones. 

 
• Incluir en el Mapa GIS de Conectividad información de las diferentes 

instancias de Gobierno (Seccionales, Regionales y Nacionales, tales 
como Ministerios, Gobiernos Seccionales, Gobernaciones, entre otros) 
referente a disponibilidad de TIC en sus dependencias, por ejemplo 
disponibilidad de Computadores Personales o Centros de Cómputo, 
acceso a telefonía e Internet, entre otros, en centros educativos, 
centros de salud, centros de turismo, centros comunitarios, 
telecentros, etc. del país. 

 
• Facilitar al público en general y a las entidades interesadas en 

proyectos la información del Mapa GIS de Telecomunicaciones. 
• Actualizar periódicamente información de las localidades no servidas 

con acceso a las TIC en el país. 
 
• Dar a conocer públicamente y difundir dentro y fuera de los ambitos 

que componen la nueva estructura para Sociedad de la Información, en 
forma permanente y periódica la información social, geográfica, 
estadística, etc. generada en los diferentes organismos estatales, tales 
como información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), e 
Información para la Planificación de la República del Ecuador 
(INFOPLAN) 

 
• Generar una estructura que permita desarrollar armónicamente la 

digitalización de contenidos para beneficio de la Sociedad de la 
Información en Ecuador, en especial los contenidos multimedia del 
sector 

 
Metodología 
 

• Determinar los lineamiento generales para el cumplimiento de sus 
objetivos 

• Formular un proyecto de estatutos con la asesoría legal respectiva 
• Analizar con el grupo gestor los lineamientos propuestos para mejorar 

el texto del documento, de esta manera se cumplirá con el requisito 
previo para la aprobación de los estatutos. 

• Nominación del directorio provisional de la fundación. 
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• Gestionar la legalización de la Fundación de acuerdo al ordenamiento 
jurídico del país. 

 
Actividades 
 

• Fortalecimiento del grupo gestor mediante reuniones de trabajo 
temporales. 

• Análisis y estudio de propuestas y proyectos relacionados con la 
creación de la fundación. 

• Definición en grupo sobre la visión y misión institucional de la 
Fundación y sus proyecciones futuras. 

• Inicio de gestiones y actividades paralelas a la aprobación de los 
estatutos con el fin de adelantar trabajos y cumplimiento de objetivos 
relacionados con la formación y desarrollo institucional. 

• Promoción entre las instituciones afines de la futura fundación con el 
fin de obtener el reconocimiento previo a las funciones y 
responsabilidades a cumplirse. 

• Formas de nombramiento de la junta directiva de la Fundación de la 
Conectividad 

• Tipos de financiamiento de la Fundación. 
 
 

Cronograma 
 

Por definirse de conformidad a lo que propongan a los miembros de la pre-fundación. 

Indicadores 
 

• Establecimiento de compromisos que determinen el nivel de 
responsabilidades del grupo. 

• Cumplimiento por los integrantes de la fundación de los compromisos 
realizados previamente. 

• Cumplimiento de comisiones y actividades entregadas a determinados 
miembros del grupo. 

• Participación comprometida de los lideres en las actividades que han 
aceptado voluntariamente. 

• Número de localidades que dispongan de servicio de comunicaciones 
• Número de redes implementadas en áreas rurales y urbano marginales 
• Tipo de tecnologías utilizadas 
• Número de actualizaciones del mapa GIS de conectividad 

 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

TELECENTROS 
 
 
OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

• Delinear una estrategia nacional para el desarrollo de Telecentros 
Comunitarios, a fin de cumplir con sus objetivos de ser espacios de 
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gestión y desarrollo local para brindar conectividad y acceso como 
herramientas de desarrollo. 

 
• Establecer la estrategia complementaria para alcanzar niveles 

aceptables de apropiación social y sostenibilidad de los 
Telecentros Comunitarios. 

 
• Fomentar estrategias para diversificar las actividades, aplicaciones 

y servicios existentes en los Telecentros, además de convertirlos 
en centros de capacitación de la comunidad a la que atienden. 

 
DEFINICIÓN DE “TELECENTRO” 
 
“TELECENTRO” es un espacio comunitario para el desarrollo individual y colectivo, 
que utiliza estratégicamente las TIC como herramienta para satisfacer las 
necesidades de su comunidad. 

 
FINALIDAD DE LOS TELECENTROS  
 
Mejorar la calidad de vida de las comunidades ecuatorianas a las que sirven los 
telecentros comunitarios, a través del uso estratégico de las TIC. 
 
 
PROPÓSITO DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Proponer políticas y estrategias que incentiven  el fortalecimiento de Telecentros 
Comunitarios para que cumplan con su objetivo de promover el desarrollo integral de 
las comunidades del Ecuador y alcancen su sostenibilidad. 
 
 
COMPONENTES 
 
Componente 1: Políticas y estrategias para asegurar las mejores condiciones para el 
desarrollo y sostenibilidad de los Telecentros Comunitarios. 

 

Componente 2: Estrategia de diversificación y especialización de las actividades, 
aplicaciones y servicios existentes para fortalecerlos como centros de desarrollo 
comunitario. 

Componente 3: Implementar / Fortalecer la(s) Red(es) de Telecentros 

 
 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES COMPONENTE 1: Políticas y Estrategias para crear las mejores 
condiciones para el desarrollo y sostenibilidad de los Telecentros Comunitarios. 
 

• Preparar proyecto de resolución que permita la implementación 
de estas políticas y estrategias para desarrollo sostenible y registro 
de Telecentros. 
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• Implementar la Estrategia para el desarrollo de Telecentros 
Comunitarios por: 
 Preparación de Marco  Lógico 
 Estrategia de Financiamiento de las Actividades para la 

apropiación social de los Telecentros Comunitarios. 
 Inventario de entidades asesoras para el funcionamiento 

integral de los Telecentros. 
 Inventario y selección de entidades para capacitación. 
 Diseño participativo de currículo de capacitación que implica 

análisis de necesidades y oportunidades. 
 Implementación del programa de capacitación de capacitadores 
 Sensibilización de las comunidades y sistematización de sus 

resultados 
 Capacitación participativa de las comunidades incluyendo 

preparación de planes de negocios. 
 Implementación de planes de negocios / acción. 
 Implementación de estrategia de Acompañamiento 
 Evaluación continua 

 
Número de Actividad Indicador 
6.1.1 - Proyecto de Resolución terminado 

y aprobado 
 

6.1.2 - Estrategia diseñada e 
implementada. 

- Número de telecentros que 
implementen la estrategia. 

- Número de comunidades 
involucradas en  procesos 
participativos para la 
implementación de la Estrategia. 

 

ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 2 y 3 
  

• Inventario y caracterización de Redes de Telecentros.  
• Promover el fortalecimiento, creación, operación, aplicación y 

difusión de Redes de Telecentros 
• Incentivar la difusión de aplicaciones, procesos y soluciones de 

sostenibilidad exitosos. 
• Fomentar la creación de un grupo de trabajo permanente como 

parte de la(s) Red(es) de Telecentros.  
 

Número de actividad Indicador 
6.2.1 - Inventario y estadísticas 

concluidos 
 

6.2.2 - Número de membresías 
- Intercambio de conocimiento 

 
6.2.3       - Documentación de aplicaciones, 

procesos y soluciones de sostenibilidad 
exitosos. 

6.2.4 - Creación del Grupo de Trabajo 
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- Documentación de sus actividades 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE II: Socialización, Apropiación y Entorno Habilitante 
 
Refiriendo “Socialización” a todo proceso o iniciativa encaminada a difundir, educar, 
capacitar y adiestrar, según corresponda, en los beneficios, usos, aplicaciones 
prácticas y explotación de las tecnologías de la información y comunicación, con el 
objetivo principal de desarrollar las capacidades humanas, las habilidades y los 
conocimientos de un individuo para abrirle nuevas posibilidades de desarrollo 
humano, profesional y científico, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. 
 

Refiriendo “Apropiación” al proceso por medio del cual la comunidad hace parte a 
las tecnologías de la información y comunicación de sus actividades diarias.  Dando 
lugar a una identificación del individuo con las TIC, lo que permite potenciarlas como 
herramientas de desarrollo integral humano. 

Refiriendo “Entorno Habilitante” al conjunto de acciones, planes, proyectos, normas, 
ajustes y políticas públicas orientados a generar seguridad jurídica y confianza en los 
usuarios de las TIC, estimular la inversión privada y la expansión de infraestructura y 
servicios, prevenir usos fraudulentos o ilegales de las TIC e identificar alternativas de 
financiamiento y cooperación técnica local e internacional. 
 
“Reconocemos asimismo que, además de crear la infraestructura TIC, se ha de 
insistir de manera adecuada en el desarrollo de las capacidades humanas y la 
creación de aplicaciones TIC y contenidos digitales en idioma local, cuando proceda, 
a fin de garantizar un planteamiento coherente de la creación de una Sociedad de la 
Información mundial.” (Compromiso de Túnez 2005) 
 
Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la educación, la 
formación  y el desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de las personas con discapacidades y los grupos 
desfavorecidos y vulnerables. 
 
La educación continua y de adultos, la formación en otras disciplinas y el aprendizaje 
a lo largo de la vida, la enseñanza a distancia y otros servicios especiales, tales como 
la telemedicina, pueden ser una contribución clave  
 
Se deberían desarrollar y aplicar políticas que creen un clima favorable para la 
estabilidad, previsibilidad y competencia leal a todos los niveles, de tal forma que se 
atraiga más inversión privada para el desarrollo de infraestructura de TIC,  
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El estado de derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación 
propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, 
predecible y que refleje las realidades nacionales  
 
Cooperación  eficaz, a nivel internacional y regional entre los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y las demás partes interesadas, entre ellas, las instituciones 
financieras internacionales. 
 
La integración regional contribuye al desarrollo de la Sociedad de la Información 
global y hace indispensable la cooperación intensa entre las regiones y dentro de 
ellas.  
 
A continuación el trabajo desarrollado por los grupos que componen este Eje. 
 
Eje de Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador: 
 

1. Difusión y Rol de Medios de Comunicación 
2. Educación y Teleducación 
3. Capacitación 
4. Legislación, Regulación y Políticas Públicas 
5. Cyberdelitos, Seguridad y Protección al Usuario 
6. Transferencia Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
ROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Antecedentes: 
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La comunicación es el espacio privilegiado del diálogo, el intercambio de saberes y 
por tanto, de la construcción conjunta y de consensos. Es el lugar de la puesta en 
escena de los discursos diversos, de los diferentes y, consecuentemente, el lugar de 
la negociación de sentidos. Es tarea de las sociedades democráticas recuperar el 
sentido de doble vía de la comunicación. Es decir, de la interlocución entre “dos” 
para fortalecer dinámicas sociales fundadas en lo dialogal. Esto, con la perspectiva 
de llegar a acuerdos, de establecer mecanismos de respeto y de negociar los 
intereses desde y en el espacio de todos y todas, que es lo que denominamos “el 
espacio público”.  
 
De ahí la importancia de trabajar la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información (EDSI) desde lo comunicacional. La EDSI se enfrenta a una primera y 
desalentadora realidad: el tema de la sociedad de la información, de las nuevas 
tecnologías de la información, ha sido tratado de forma incipiente por los medios 
masivos y la incidencia de las acciones de la sociedad civil, empresa privada y Estado 
han sido poco incidentes o casi invisibles.  
 
Cuando el CONATEL inició este proceso de consulta, cuyo producto son los contenidos 
de esta publicación, proyectó que el grupo de trabajo de medios de comunicación 
asumiría la reflexión sobre su rol en la promoción de la EDSI. Sin embargo, esto no 
ocurrió, debido a que hubo una muy baja respuesta de los medios de comunicación a 
la convocatoria de trabajo, a pesar de que existió una notable cobertura del proceso 
desde la perspectiva noticiosa.  Esta situación era  entendible, si tomamos en cuenta 
que el tema no hace parte de la agenda mediática. Para generar este espacio en los 
medios es necesario, inicialmente, motivar en su interior un proceso de información 
y sensibilización en el tema, que permita un tratamiento adecuado de la información 
generada en el marco de la EDSI. 
 
Pero, a la consulta si han respondido algunas organizaciones de la sociedad civil que 
han trabajado la temática. Aquello no implica mayor o menor responsabilidad social 
de uno u otro actor. Tan solo revela distintos niveles de desarrollo y tratamiento del 
tema, que deben ser tomados en cuenta cuando se emprenden procesos como éstos.  
 
Las experiencias de espacios comunitarios y de redes presenciales y virtuales (de 
comunidades virtuales) alrededor del tema de las TIC, han sido muy significativas 
para nutrir este proceso con sus prácticas y saberes acumulados.  
 
De igual forma, se identifica que el proceso social desatado por dichas redes ha 
redundado en la conformación de medios de comunicación alternativos, cuya 
producción comunicacional se enfoca al desarrollo.  
 
 

El enfoque desde el cual entender la Sociedad de la Información – las TIC 

 
Se propone el tratamiento y comprensión de las TIC para el desarrollo. Aquello 
implica entenderlas como herramientas para el desarrollo de las sociedades y 
carentes de neutralidad, dado que responden a tres principios: acceso equitativo, uso 
con sentido, y apropiación social.  
 
Estos elementos determinan lo que se llamaría “la inclusión” en la Sociedad de la 
Información, entendida como el “aprovechamiento de estas herramientas para 
mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los grupos humanos empobrecidos, 
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para acrecentar el acceso a oportunidades, la satisfacción de necesidades y el 
disfrute de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos”. Por tanto, la 
Sociedad de la Información representa, tanto responsabilidad ciudadana como otra 
posibilidad de ejercer los derechos fundamentales. Es un espacio de acción donde los 
diversos actores deben y pueden intervenir. Así, debe valorarse la responsabilidad 
social de la empresa privada que dinamiza el sector de las TIC y coordina acciones 
con el Estado como ente regulador, que genera políticas públicas en el tema. 
 
La definición de políticas públicas TIC debe contar con la participación de 
ciudadanía, autoridades y empresa privada, de forma gradual y en el desarrollo y 
realización del espacio público Luego, un aspecto vital para la implementación de 
esta Estrategia es la participación ciudadana. Esto, porque la red de comunicación y 
los instrumentos que la sustentan son un bien público, dado que demandan gestión 
política. 
 
Pero, como paso primordial para la participación es necesario que la ciudadanía exija 
la información que permita una acción social informada y el ejercicio adecuado de 
una contraloría social. Por tanto, la participación en la planificación pública abre el 
camino a la transparencia y a asumir la responsabilidad social desde los distintos 
sectores y actores. 
 
Otro aspecto importante es promover un entorno habilitador, que implica abrir los 
espacios adecuados para que la ciudadanía intervenga en la definición de la 
infraestructura y costos de los servicios de las TIC en espacios públicos. 
 
Y, frente a la gran apertura que representa la plataforma abierta por las TIC es 
indispensable reivindicar y ratificar los derechos fundamentales. Entre éstos, el 
derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la comunicación. Por tanto, 
para entrar en la Sociedad de la Información debe fortalecerse su fundamento en 
sociedades de derecho. 
 
De ahí que la EDSI apueste por un proceso comunicacional que trabaje la 
sensibilización sobre el tema en los distintos sectores de la sociedad, que busque 
empoderarlos como actores activos del proceso, cuya acción implique veeduría social 
para el cumplimiento de los compromisos de la Estrategia. 
 
Las organizaciones que han intervenido en este proceso de consulta, que han sido 
parte de esta planificación conjunta, valoran la construcción conjunta que se ha 
dado y consideran vital la continuidad del proceso. Una continuidad que ejecute lo 
pensado y planificado. Por tales razones, ve como una de sus funciones la contraloría 
social, es decir, la vigilancia de la implementación de la estrategia en contenido y 
designación / gasto de recursos financieros. 
 

Sobre la propuesta de comunicación y difusión 

 
La comunicación comprende desarrollar acciones en diferentes ámbitos. Desde una 
visión instrumental enfatiza en la difusión de contenidos; desde una visión de 
proceso, genera y promueve el encuentro para el diálogo y la construcción colectiva 
y, en los dos ámbitos se generan productos que apoyen los objetivos de las acciones 
emprendidas. 
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Desde esa perspectiva, esta propuesta plantea lineamientos para la difusión de la 
Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI), y la temática 
de las TIC para el Desarrollo, que implica acciones tendentes a informar y colocar la 
temática en la agenda pública, con procesos de intercambio de experiencias, saberes 
y diálogo, que profundicen sobre la temática. En el primer caso el objetivo es 
informar y sensibilizar sobre el tema a diferentes actores y sectores sociales. En el 
segundo caso el objetivo es producir conocimiento para su diseminación, apoyando 
con mayor sustento la difusión con experiencias exitosas y, a la vez, fortaleciendo 
redes y procesos ya existentes. Aquello, además, facilita una mayor incidencia y 
movilización social del tema en distintos niveles (gubernamental, sociedad civil, 
medios de comunicación) 
 
En esta propuesta se conjuga tanto la difusión como el proceso y los productos. Los 
tres aspectos corren paralelos y se complementan.  
 
Trabajar la difusión de la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información (EDSI), desde una práctica informativa – noticiosa, que involucre a los 
medios masivos de comunicación desde su dinámica y cotidianidad. 
 
 
Objetivo general: 
 
Plantear lineamientos generales para la difusión y desarrollo de procesos de 
comunicación sobre la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
(EDSI), cuyas temáticas e implicaciones sean conocidas por la ciudadanía de forma 
masiva y tratadas de forma más detenida, mediante el diálogo, debate e intercambio 
de saberes, con actores específicos como funcionarios públicos, autoridades locales, 
líderes comunitarios, periodistas y medios de comunicación, organizaciones de base, 
la sociedad civil y sector privado. 
 
Componentes: 
 

Difusión de la EDSI: 

 
Finalidad: 
 

• Información a la ciudadanía en general sobre los usos, aplicaciones y calidad 
del servicio de las TIC, como herramienta de desarrollo a través la difusión de 
políticas, programas, proyectos, iniciativas, que se encuentren tanto en el 
marco de la estrategia para el desarrollo de la sociedad de la información, 
como fuera de ésta.  

 
• Sensibilización de actores del sector de los medios de comunicación, sociedad 

civil e instancias gubernamentales que permitan viabilizar la estrategia, 
contribuyendo con sus compromisos en la campaña de información. 

 
Propósito:  
 

• Introducción de la temática de las TIC en el desarrollo del país como tema de 
interés y debate público. 

 
Actores: 
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Primarios 

Públicos: ciudadanía en general y medios masivos de comunicación 

 

De apoyo 

Públicos: instancias gubernamentales e instancias de la sociedad civil especializadas 
en el tema 

 
Actividades: 
 

• Diseño e implementación de una campaña integral y permanente de 
información sobre la EDSI a través de todos los medios posibles. 

 
• Realización de charlas informativas dirigidas a editores y a empresarios de los 

medios de comunicación y representantes de los medios comunitarios. 
 

• Identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema 
a nivel local y nacional y que hayan desarrollado experiencias exitosas para su 
difusión. 

 
• Concertación con otras instancias gubernamentales para la viabilidad de la 

EDSI. 
 

Procesos de comunicación para el conocimiento y debate ciudadano de la EDSI 

 
Finalidad: 
 

• Promoción de procesos comunicacionales de intercambio de experiencias, 
conocimientos, metodologías y lecciones aprendidas sobre TIC para el 
Desarrollo. 

 
• Generación de toma de decisiones y acciones ciudadanas respecto a los 

escenarios que presenta la temática de las TIC y la sociedad de la información 
en Ecuador. 

 
Propósito: 
 

• Canalización de los intereses ciudadanos en acciones concretas respecto a las 
TIC, su acceso y apropiación. 

 
Actores: 
 

Primarios  
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Públicos: periodistas, organizaciones locales de base y autoridades locales 

 

De apoyo: 

Públicos: autoridades gubernamentales locales y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en el tema 
 
Actividades: 
 

• Generación de espacios de difusión y tratamiento del tema para periodistas 
interesados en temas de telecomunicaciones, articulando con iniciativas ya 
existentes. 

 
• Realización de seminarios de formación para periodistas con el fin de 

conformar un grupo de periodistas aliados para el tratamiento del tema en 
distintos medios de comunicación (periodismo público). 

 
• Promoción de actividades de formación ya existentes, gestionadas por 

instituciones académicas y de capacitación no formal, dirigida a periodistas. 
 

• Incentivos a la formación de periodistas en el tema a través del fomento de 
becas y certificaciones.  

 
• Generación de procesos de reconocimiento y difusión de las distintas 

experiencias exitosas, en cada una de los temas de los grupos de trabajo. 
 

• Identificación y difusión de iniciativas en instancias gubernamentales. 
 

• Identificación, difusión y fortalecimiento de iniciativas de la sociedad civil. 
 

• Creación de espacios de intercambio de conocimientos y experiencias de la 
temática, tanto de la sociedad civil como del sector privado y estatal y su 
promoción. 

 
• Identificación, difusión y fortalecimiento del trabajo de redes sobre la 

temática. 
 

• Generación de procesos de intercambio de experiencias entre las distintas 
entidades de la sociedad civil y funcionarios públicos. 

 
• Difusión de iniciativas y lecciones aprendidas sobre el tema en el ámbito 

local, nacional, regional e internacional.  
 

• Generación de diálogo, acuerdos y vínculos entre las instancias 
correspondientes para tender puentes entre las actividades de capacitación y 
formación en TIC, con los planes de trabajo locales y participativos con ONG y 
otras organizaciones tanto nacionales como internacionales. 

 
• Desarrollo de metodologías educomunicativas para la capacitación en el uso 

de las TIC por autogestión local y con apoyo de ONG y gobiernos locales que 
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efectúan labores en las comunidades de base, enfatizando en maestros y 
padres de familia. 

 
• Desarrollo de competencias en periodistas, líderes comunitarios y miembros 

de organizaciones de la sociedad civil como difusores de políticas TIC y 
promotores de la utilización de las TIC.  

 
• Acompañamiento a las comunidades de base para la puesta en práctica de 

políticas públicas, tendientes a maximizar las actividades que los afectan 
directamente en su vida y labor cotidiana. 

 
• Mejoramiento en los procesos de capacitación y formación para el uso de las 

TIC, con la participación de población adulta y mecanismos de participación 
ciudadana. 

 
• Capacitación en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
 

Generación de productos comunicacionales de información y educación sobre la 
EDSI: 

 
Finalidad: 
 

• Aporte visual, auditivo, impreso o multimedia de difusión masiva con 
información relevante sobre la EDSI. 

 
• Elaboración de materiales educativos y pedagógicos que contribuyan a 

informarse, educarse y dialogar (debatir) sobre al problemática de las TIC 
entre 

 
Propósito: 
 

• Inicio de la circulación del tema y relacionamiento de la ciudadanía con los 
términos y temas que le atañen. 

 
Públicos: 
 

Ciudadanía en general 

Periodistas 
Miembros de organizaciones de la sociedad civil 
Funcionarios públicos 
 
 
 
Actividades: 
 

• Diseño y producción de materiales audiovisuales para la difusión masiva. 
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• Diseño de materiales educomunicativos sobre la estrategia de sociedad de la 
información. 

 
• Desarrollo de metodologías para el trabajo de intercambio de experiencias, 

sistematización y difusión de las mismas. 
 
Sugerencias y reflexiones del grupo: 

 
Los contenidos de la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información (EDSI) se conforman de las temáticas abordadas por los grupos de 
trabajo que participaron en la consulta de CONATEL. Las acciones de difusión y 
comunicacionales podrían darse desde la siguiente priorización de temas: 
 
Temáticas: 

 
• Acceso a la información 
• Espectro radioeléctrico 
• Fondo para el desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) 
• Redes, infraestructura, acceso y asequibilidad 
• Regulación, políticas públicas y legislación 
• Educación y teleducación 
• Comercio electrónico 
• Telesalud 
• Multilingüísmo y diversidad cultural 
• Preservación del patrimonio digital 
• Seguridad ciudadana 
• Teletrabajo 
• Capacitación 

 
Forma de trabajo: 
 

El lineamiento central de esta propuesta es la coordinación y articulación de las 
acciones de difusión y comunicación. Para ello podría pensarse en una práctica 
centralizada. Su viabilización podría responder a tres lineamientos, que el CONATEL 
definirá, según lo que considere más estratégico. A saber: 
 

• La creación de una unidad de comunicación para la Estrategia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI). 

• La licitación de esta iniciativa para que un actor del sector privado la 
ejecute. 

• La designación de un actor de la sociedad civil organizada, que haya estado 
en el proceso y/o que sea especializado en el tema, para que desarrolle los 
lineamientos de difusión y comunicación. 

 
 
Operatividad: 
 

• Debido a que las acciones de comunicación se cruzan con procesos de 
capacitación es necesario llegar a acuerdos con el grupo de trabajo de 
capacitación con el fin de que no se dupliquen acciones. 

 
Espacios de difusión y tratamiento de la temática: 
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A continuación se enlistas iniciativas ecuatorianas de comunicación y difusión de 
sociedad civil y el sector privado sobre la temática de TIC para el Desarrollo y 
Sociedad de la Información en general, los cuales se sugieren tomar en cuenta como 
espacios ya existentes.  
 
 

 
Entidad 
 

 
Dirección 

 
Espacio 

Red 
Infodesarrollo.e
c 
 

www.infodesarrollo.ec 
 

Observatorio Ecuatoriano de Políticas 
Públicas de TIC 

 www.infodesarrollo.ec/bol
etin 
 

• Boletín electrónico e impreso 
• Investigaciones, publicaciones y 

sistematizaciones 
• Sistematización de conocimientos, 

experiencias y lecciones 
aprendidas 

• Reportajes en radio y vídeo 
• Foros electrónicos 
• Talleres, seminarios, foros y 

conversatorios 
• Concurso Historias TIC 

 
Cobertura 
Digital 

 
www.coberturadigital.com 

 
 
 

Internet en 
Ecuador (blog 
de noticias) 

http://internetenecuador.c
rispynews.com/ 
 

 

Lista 
Telecentros 
Ecuador 

http://chasqui1.securesites
.net/mailman/listinfo/ecua
dor 
 

 

Redes Libres www.redeslibres.net 
 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
CAPACITACIÓN 

 
 

Antecedentes 
 
El Grupo de Capacitación, pertenece al Eje de Socialización, Apropiación y Entorno 
Habilitador, de acuerdo a lo contemplado en la estructura de la Estrategia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI), este Eje hace referencia a todos  
los procesos  o iniciativas encaminadas a difundir, educar, CAPACITAR y adiestrar, 
sobre los beneficios, usos, prácticas y aplicaciones de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), como herramientas de desarrollo humano. 
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Los participantes de este grupo establecimos los siguientes objetivos generales:  
 
1.- Elaborar un estudio sectorial donde se identifiquen las necesidades de 
capacitación en el uso y aplicación de las TIC. 
 
2.- Producción de contenidos y aplicaciones concretos en el uso de las TIC. 
 
3.- Incentivar la inversión local y extranjera en la capacitación en el uso y aplicación 
de las TIC. 
 
4.- Incorporar estudios y metodologías mediante los cuales se puedan  identificar las 
necesidades y demandas en el área de capacitación, en lo que se refiere al uso y 
aplicación de las TIC, tomando en cuenta los distintos niveles y sectores de la 
sociedad. 
 
5.- Establecer alianzas estratégicas entre todas las entidades de capacitación 
existentes en el país. 
 
PROPUESTAS 
 

ELABORACION DE ESTUDIO SECTORIAL:  
 
FIN: Diseñar y Ejecutar un Programa Nacional de Capacitación en el uso y aplicación 
de las TIC en los distintos sectores. 

 

PROPOSITO: Implementar el Programa Nacional de Capacitación a nivel nacional.  

 
COMPONENTES: a) Mediano Plazo: Crear un sistema de evaluación y seguimiento en 
el uso y aplicación de las TIC en los todos sectores de la sociedad b) Largo Plazo: 
Análisis continuo de la efectividad de los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
actualización del Sistema. 

 
ACTIVIDADES: Levantamiento de información mediante la elaboración de una base 
de datos para identificar las necesidades y los recursos de capacitación existentes. 

PRODUCCION DE CONTENIDOS Y APLICACIONES:  
 
FIN: Producir programas, contenidos y aplicaciones que faciliten el aprendizaje y uso 
de las TIC. 
 

PROPOSITO: Fomentar uso de las TIC a nivel nacional. 

 
COMPONENTES: a) Mediano Plazo: Definir los contenidos y aplicaciones con base a 
las necesidades de los distintos sectores. b) Largo Plazo: Crear programas con 
contenidos y aplicaciones de difusión nacional. 
 
ACTIVIDADES: Implementación de los programas, sus contenidos y aplicaciones 
creados. 
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INCENTIVAR LA INVERSION LOCAL Y EXTRANJERA:  
 
FIN: Identificar las áreas en las cuales es indispensable fomentar la inversión para el 
desarrollo en el uso de las TIC. 
 
PROPOSITO: Concienzar a los potenciales inversores de la necesidad de invertir en 
los distintos programas de capacitación. 
 
COMPONENTES: a) Mediano Plazo: Generar propuestas concretas para los potenciales 
inversionistas en el área de capacitación; Establecer normas de protección e 
incentivos para la inversión en capacitación  b) Largo Plazo: Elaborar mecanismos de 
distribución de los recursos en los diferentes programas de capacitación en el uso de 
las TIC. 
 

ACTIVIDADES: Crear un Fondo Nacional de recursos destinados para la capacitación. 

 

AGRUPAR ESTUDIOS Y PRODUCTOS DE CAPACITACION:  
 
FIN: Establecer indicadores sectoriales para determinar las necesidades en el área de 
capacitación a nivel nacional. 
 
PROPOSITO: Brindar capacitación especializada en los distintos sectores y niveles 
identificados en la sociedad. 
 
COMPONENTES: a) Mediano Plazo: Elaboración de encuestas, en una muestra 
representativa de cada sector. b) Largo Plazo: Generación de estadísticas en el área 
de capacitación. 
 
ACTIVIDADES: Levantamiento de información sobre las tendencias, programas y 
mecanismos de capacitación para elaborar una base de datos que permita generar 
indicadores de evaluación y monitoreo en las áreas de capacitación. 
 

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS:  
 
FIN: Fomentar  alianzas estratégicas que permitan crear y dar sostenibilidad a los 
distintos programas y proyectos de capacitación en el uso de las TIC. 
 
PROPOSITO: Unificar los esfuerzos realizados por los distintos actores involucrados 
en el área de capacitación. 
 
COMPONENTES: a) Mediano Plazo: Crear mecanismos de comunicación permanente 
entre los organismos que trabajan en el uso y aplicación de las TIC en áreas de 
capacitación para el desarrollo. b) Largo Plazo: Organizar eventos a nivel nacional 
que involucren a los organismos de capacitación. 
 
ACTIVIDADES: Reuniones periódicas con el fin de establecer vínculos entre los 
distintos actores que trabajan en capacitación en TIC y con TIC. 
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CAPÍTULO IX 
EDUCACIÓN Y TELEDUCACIÓN 

 
 
 
FINALIDAD 
 
Mejorar la calidad de la educación en el país mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 
RELEVANCIA 
 

• Mejoramiento humano y social 
• Al incorporar a los ciudadanos a la Sociedad de la Información se obtiene una 

mejor calidad de vida en los procesos políticos, económicos y sociales 
 
OBJETIVO:  
 

• Infraestructura  
• Conectividad   
• Capacitación docente 
• Eliminar la brecha tecnológica 
• Creación de Veeduría 

 
 
COMPONENTES: 
 

• Informática Educativa para estudiantes y maestros y Conectividad Gratuita 
como políticas de Estado 

• Creación de observatorio para el uso de las TIC en la educación ecuatoriana 
• Integración del uso pedagógico de las TIC en las instituciones que forman 

docentes 
• Capacitación permanente e innovadora a los docentes en los desafíos 

pedagógicos y nuevas herramientas que trae la Sociedad de la Información 
• Creación de pensum nacional para alfabetización digital e información 
• Desarrollo de aplicaciones y contenidos locales 

 
ACTIVIDADES 
 
1.- Explicitar la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como herramienta de aprendizaje y el acceso a ellas, como uno de los principios del 
Plan Decenal de Educación, como  política de Estado. 
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2.-  Creación de una Política de Estado mediante la cual se garantice el acceso 
gratuito a la conectividad para escuelas, colegios, universidades públicas y 
organizaciones comunitarias mediante subsidio focalizado del Estado y a través de la 
eliminación de impuestos al acceso a Internet basado en alianzas con los 
proveedores, orientada a estimular y difundir el uso del las TIC. 
 
3.- Creación de un organismo o entidad adscrita cuyo principal objetivo sea la 
planificación, difusión promoción y mantenimiento de estrategias para incorporar la 
utilización de TIC a los distintos procesos educativos existentes. 
 
4.- Formación obligatoria y capacitación innovadora permanente a los docentes 
mediante un programa nacional de uso de TIC en la educación y la informática 
educativa, aplicando la nueva reforma curricular, en el uso estratégico y pedagógico 
con sentido humano social de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje; y 
establecer un plan de seguimiento de integración y aplicación de las TIC. 
 
5.- Crear, adaptar e integrar estándares para capacitar y certificar a los docentes, 
alumnos y trabajadores en alfabetización digital e información mediante un pensum 
nacional y como parte de la agenda nacional de competitividad y productividad y 
otros procesos de desarrollo local.  
 
6.-  Diseñar un modelo que enlace la educación a distancia tradicional y la educación 
a través de las nuevas tecnologías para educación básica y bachillerato. 
 
7.-  Necesidad de desarrollar aplicaciones y contenidos locales en relación a la 
realidad nacional, que estén ligadas a los planes de estudio a todos los niveles que 
genera el Ministerio de Educación incluyendo en esta propuesta a instituciones del 
sector público y privado. 
 
8.- Desarrollar un sistema de información y comunicación utilizando las TIC, para que 
el MEC y cualquier dependencia del gobierno involucrada en educación conozca, 
evalúe e informe sobre los proyectos que se están ejecutando en el área de 
educación y teleducación, a través de mecanismos de cooperación entre los distintos 
gobiernos tanto locales como seccionales y el Estado Ecuatoriano 
 
9.-  Se sugiere que los actores ya reunidos en la construccion de la Estrategia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI) convocados por el CONATEL, creen 
una instancia de la sociedad civil y conformen la veeduría ciudadana de la educación 
que se encargue de informar si se aplican o no las leyes, normas y reglamentos 
creados 
 
 

CAPÍTULO X 
 

LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 
ANTECEDENTES: 
 
Durante las primeras reuniones llevadas a cabo dentro del proceso de elaboración de  
la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI), se advirtió la 
necesidad unificar el Grupo de Legislación y Regulación con el Grupo de Políticas 
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Públicas, debido a los  aspectos e intereses comunes que se identificaron en ambos 
Grupos. 
 
No obstante, se aclaró que la temática de Políticas Públicas no se limita a aspectos 
de carácter legal o regulatorio, sino que también se incluyen otros elementos y 
argumentos de tipo social, lo cual implica que si bien el Grupo se fusiona con otra 
Mesa de Trabajo afín, se deberá dar dos enfoques diferentes para cada uno de los 
temas a tratar.   
 
INTRODUCCION: 
 
La construcción y desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
requiere de varios componentes que generen el ambiente propicio para que los 
países puedan  aprovechar la información y el conocimiento como fuentes de 
bienestar y de progreso para sus sociedades. En esta tarea, uno de tales elementos es 
el ordenamiento jurídico, que como elemento disciplinador está llamado a guiar ese 
proceso. Asimismo, es indispensable contar con políticas públicas que basadas en las 
características particulares y necesidades propias del Ecuador, establezcan los 
parámetros y lineamientos para la generación de normativa legal y para el desarrollo 
de planes, programas y proyectos en aras de la consecución de la anhelada Sociedad 
de la Información. 
 
METODOLOGÍA: 
 
En virtud de que la temática que trata este Grupo es general y transversal a las 
demás Mesas de Trabajo, se guiará por una metodología de trabajo basada en: 

 
a. Contacto permanente con todas las mesas de discusión, para conocer los 

avances y propuestas de los distintos Grupos. Insumos que serán la guía 
para el desarrollo del trabajo y resultados de este Grupo. 

b. Mantener como principios rectores de este grupo los adoptados por la 
Cumbre de Ginebra: transparencia, multisectorialidad y democracia.  

 
FIN: 
 
Contar con un ordenamiento jurídico y con políticas públicas que faciliten, 
promuevan y guíen el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador. 
 
PROPOSITO: 
 
Proponer lineamientos y soluciones concretas en los ámbitos legislativos, regulatorios 
y de políticas públicas que permitan instaurar un marco habilitador que oriente y 
favorezca el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador. 
 
PROPOSITO GENERAL DEL GRUPO: 
 

• Institucionalizar el proceso de discusión y formulación de la EDSI que 
ha dado inicio con los 23 Grupos de Trabajo y asegurar a largo plazo 
una sostenibilidad del proceso.  

ACTIVIDADES:  
 

• Proponer un Proyecto de Ley para Garantizar la Sostenibilidad del Proceso 
(Ley para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento), 
esto es, el fiel y efectivo cumplimiento de la EDSI.    
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• Definir una instancia de alto nivel independiente y con financiamiento que 
lidere la visión, coordine la estrategia, plan de acción e implementación de la 
EDSI. 

 
Para tal efecto se desarrollarán las siguientes tareas: 
 

• Recoger las alternativas planteadas por los actores de la Estrategia y por los 
distintos Grupos de Trabajo, analizar su legalidad, eficacia e implementación. 

 
• Proponer las competencias más apropiadas que deberá concentrar dicha 

entidad para la consecución de sus objetivos y fines. 
 

• Analizar las posibles formas de creación, origen y estructura orgánica de la 
entidad, y se seleccionará la mejor opción, a fin de proponerla a los distintos 
actores de la EDSI, privilegiando la alternativa que le dote de mayor 
autonomía, jerarquía institucional y fortalecimiento institucional para el 
cumplimiento de sus fines.    

 
• Esta entidad deberá integrar el enfoque de desarrollo nacional, para lo cual 

deberá armonizar dichos objetivos con otros programas similares que se estén 
promoviendo a nivel nacional o institucional, a fin de complementar, unificar 
las visiones generales y se definan resultados globales.  

 
• Esta nueva entidad, deberá considerar la participación institucionalizada 

permanente de representantes de los sectores de la empresa privada y 
sociedad civil y sector público, para establecer mecanismos participativos de 
implementación de la EDSI.  

 
• Que se cree una Comisión Jurídica encargada de impulsar la expedición de la 

Ley de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
 
 
 PROPOSITOS REGULACION Y LEGISLACION 
 
 Identificar los problemas y barreras existentes en el marco legal y regulatorio 

vigente referidos a los aspectos que componen la Sociedad de la Información y 
proponer alternativas de solución y correctivos para superarlos. 

 
 Identificar los vacíos legales y regulatorios que impiden el pleno desarrollo de la 

Sociedad de la Información proponiendo soluciones concretas y acordes a la 
realidad nacional. 

 

ACTIVIDADES  REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN: 
 
 Elaboración de una Matriz Compilatoria de normas jurídicas según los planes, 

proyectos y programas planteados por los demás Grupos. 
 Efectuar un Diagnóstico del ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de identificar 

las necesidades de expedir, reformar o derogar normas jurídicas para la 
generación de un entorno habilitador que facilite el desarrollo y construcción de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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 Clasificar las normas jurídicas (leyes, reglamentos, ordenanzas, etc.) que 
requieren ser expedidas, de acuerdo a su apremio, esto es en: corto, mediano y 
largo plazo. 

 Realizar un inventario de normas jurídicas relacionadas con la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, expedidas en el Ecuador y a nivel andino, para 
posteriormente realizar este levantamiento en otros países de la región, es decir 
contar con una base de datos que contenga el ordenamiento jurídico relacionado 
con la Sociedad de la Información a fin de analizar, evaluar experiencias 
foráneas, su efectividad, y aplicar las mejores prácticas internacionales, 
adaptándolas a nuestra realidad nacional. 

 Convergencia normativa: tender a la unificación de los ordenamientos jurídicos 
en relación a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en primera 
instancia a nivel de la Comunidad Andina, para luego extender esta práctica a 
otros países de la región, a fin de estandarizar el marco jurídico facilitando, 
promoviendo y fortaleciendo el desarrollo y implementación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

 Proponer un proyecto de  Ley de Protección de Datos Personales. 
 Proponer la creación en el Congreso Nacional de una Comisión sobre Sociedad de 

la Información y el Conocimiento. 
 Que en la negociación de los Tratados de Libre Comercio, se incluya como una de 

las temáticas a la Sociedad de la Información. 
 
PROPOSITOS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 Establecer principios rectores para el desarrollo de la Estrategia de Sociedad de 

la Información en el Ecuador. 
 
 Definir un enfoque político y una visión de largo plazo que oriente  el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas de TIC en el Ecuador dentro de un 
marco facilitador, regulador y promotor de la Sociedad de la Información. 

 
Tanto los principios como el enfoque que se determinen deberán vincularse con las 
estrategias de desarrollo nacional (particularmente con aquellas orientadas a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM) y con las estrategias de 
superación de la pobreza. 
 
 Promover las condiciones mínimas para que la plena incorporación del Ecuador a 

la Sociedad de la Información se convierta en un medio de transformación y 
modernización del Estado. 

 

ACTIVIDADES POLÍTICAS PÚBLICAS:  
 
 Elaboración de una Matriz Compilatoria de políticas públicas según las Discusiones 

de los demás Grupos. 
 Análisis de los lineamientos y preceptos del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

así como de los instrumentos internacionales,  relacionados con la Sociedad de la 
Información, a fin de establecer los principios rectores que deberán guiar la EDSI 
y sus futuras actualizaciones, alcances y discusiones . 

 Declarar al desarrollo de la Sociedad de la Información y al acceso a las TIC como 
prioridades y como políticas de Estado.  

 Incentivar el desarrollo industria tecnológica local. 
 Declarar al Gobierno Electrónico como uno de los pilares de la EDSI y como una 

de las herramientas fundamentales de modernización y transformación del Estado 
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haciendo impostergable su implementación progresiva en las distintas entidades 
del Estado, en beneficio del desarrollo, el conocimiento y el buen gobierno. 

 Dictar políticas para incentivar la participación de operadores en áreas rurales en 
el Ecuador, así como para incentivar que los operadores establecidos desplieguen 
la infraestructura que soporte el desarrollo masivo de las tecnologías de la 
información. 

 
COMPONENTES / ENTREGABLES: 
 
Declaración de Principios de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Ecuador. 
 
 Principios Rectores de la Construcción de la Estrategia para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (EDSI). 
 Visión de la Política Pública impulsora de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento del Ecuador. 
 Ley para garantizar la sostenibilidad del proceso (incluye la expedición de una ley 

y de la estructura de la entidad de Sociedad de la Información). 
 Matriz Compilatoria de normas legales y políticas públicas a expedir, reformar o 

derogar. 
 Identificación de normas legales y políticas públicas a expedir, reformar o 

derogar y la necesidad de implementarlas a corto, mediano y largo plazo. 
 Glosario de Términos relacionados con la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 
 
INDICADORES: 
 
Se pone a consideración los siguientes indicadores de gestión para las diferentes 
actividades de los Componentes/ Entregables del Grupo de Políticas Públicas, 
Regulación y Legislación: 
 

• Número de normas legales expedidas, reformadas o derogadas. 
• Número de políticas públicas adoptadas. 
• Expedición de la Ley de Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
• Creación y funcionamiento de la entidad de Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 
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CAPÍTULO XI 
CIBERDELITOS Y PROTECCIÓN AL USUARIO 

 
 
 Proyectos Transversales a Corto Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Levantar, procesar, actualizar e integrar una base de datos en la que se lleven 

registros de casos de delitos informáticos. Lo cual implica la obligatoriedad de la 
máxima autoridad de las entidades que conforman la Administración Pública de 
reportar los casos relacionados con fondos públicos, recursos públicos o delitos 
informáticos que se han suscitado en su institución. 

 
2. Difundir y Sensibilizar a la sociedad sobre la aplicación del Manual de la Naciones 

Unidas para la Prevención y Control de Delitos Informáticos. 
 

Protección al Usuario:[S1] 
 
3. Difundir la norma de calidad de los servicios de Internet que ha sido aprobada por 

el CONATEL.  
4. Incorporar sistemas de protección a menores frente a la pornografía infantil.  
 
 
Proyectos Sectoriales de Alto Impacto a Corto Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Desarrollar e implementar una campaña de difusión con los proveedores de 

Servicio de Internet, telecentros y cybercafés, para crear conciencia en sus 
usuarios sobre los riesgos y cuidados que deben de tener en el manejo 
informático e Internet. 

 
2. Exigir a los cybercafés que establezcan mecanismos de control y registro de los 

usuarios que utilizan sus equipos, con la correspondiente identificación de las 
horas de uso y del equipo utilizado. Esta información deberá ir acompañada de un 
instructivo en el que conste el procedimiento de tratamiento de datos a 
incorporarse. 
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Protección al Usuario: 
 
3. Desarrollar políticas de seguridad informática, para prevenir y denunciar los 

delitos informáticos. 
 
4. Eliminación de los requerimientos excesivos de información confidencial, en las 

Instituciones de Control y Regulación. 
 
5. Revisar en la Ley de Comercio Electrónico las sanciones referentes al envío de 

correos no solicitados por los usuarios. 
 
 
Proyectos Sectoriales de Impacto Focalizado a Corto Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Capacitación a Jueces y Fiscales sobre la aplicación de las normas que guardan 

relación con el derecho informático. 
 
2. Capacitación en el Ministerio Público sobre Derecho Penal Informático e 

Informática Forense. 
 
3. Capacitación a la Policía Judicial y al Departamento de Criminalísitica de la 

Policía Judicial a nivel Nacional sobre los Delitos Informáticos e Informática 
Forense. 

 
 
Proyectos y Acciones con apoyo del CONATEL a Corto Plazo: 
 
1. Dictar políticas para fomentar una cultura global de cyberseguridad a nivel  Estatal 
como del sector privado, la sociedad civil y los usuarios en general.  
 
 
Proyectos Transversales a Mediano Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Incorporación al ordenamiento jurídico nacional, de cuerpos legales 

internacionales sobre Cyberdelincuencia, especialmente  la Convención Europea 
de Cybercrimen, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
Transnacional y la Estrategia Interamericana Integral de Seguridad Cibernética. 

 

Protección al Usuario: 
 
2. Exigir la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

de su Norma Técnica en todas las Instituciones Públicas. 
 
3. Conformar una entidad que se encargue de velar por el cumplimiento de las 

normas tendientes a proteger y prevenir a los usuarios. 
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Proyectos Sectoriales de Alto Impacto a Mediano Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Creación en la Fiscalía, la Unidad de Delitos Informáticos que establezca 

mecanismos de coordinación y cooperación con similares de otros países. 
 
2. Reformas al Código Penal para incluir nuevos tipos de infracciones informáticas. 
 
3. Reformar el Código Penal para reforzar algunos de los tipos Penales existentes.  
 
4. Reformas al Código Penal para agravar la pornografía infantil por Internet. 
 

Protección al Usuario: 
 
5.  Dictar una regulación para los SVA a fin de que obligatoriamente protejan a los 

usuarios contra el  SPAM. 
 
 
Proyectos Sectoriales de Impacto Focalizado a Mediano Plazo: 
 

Cyberdelitos y Seguridad: 
 
1. Elaborar un “código de conducta” referente al envío de publicidad vía  
    correo electrónico orientado al sector comercial y a los usuarios de servicio  
    de Internet. 
 

Comentarios 
 
1. Complementar y difundir las bases de datos de la Fiscalía y de la Policía Judicial 

mediante la Unidad de delitos informáticos que establezca mecanismos de 
coordinación y cooperación con similares de otros países. 

 
2. Sugerimos establecer programas de capacitación permanente. 
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CAPÍTULO XII 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
 
Objetivo 
 

Realizar un estudio de Forecasting (tendencias de futuro) y estado del arte de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el Ecuador,  analizando las  
iniciativas, experiencias y buenas prácticas existentes a nivel nacional e 
internacional, el estudio debe identificar los actores claves nacionales e 
internacionales, las herramientas y fuentes de información para la vigilancia 
tecnológica de las TIC así como la presentación de una propuesta de un Centro de 
Vigilancia Tecnológica. 

El estudio se hará teniendo como referentes:  

1) Los lineamientos sobre la Sociedad de la Información a nivel internacional y 
nacional,  

2) 2) Los documentos de las mesas de trabajo que están definidos en la EDSI,  

3) la política nacional de ciencia y tecnología vigente,  

4) demanda tecnológica en base a fuentes secundarias. 

El estudio servirá de base para el desarrollo de un estudio de prospectiva de las TIC 
en Ecuador. 

 

Estrategia Ecuador para la Sociedad de la Información: 

 
El 17 de mayo del 2006, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), hizo 
la Presentación para la Discusión Pública de la "Estrategia para el Desarrollo de 
Sociedad de la Información en Ecuador", la reunión inicial de coordinación se celebró 
el día jueves 29 en las oficinas del CONATEL, los objetivos de esta reunión fueron 
analizar la estrategia propuesta, conformar los grupos de trabajo permanente 
previstos dentro de la misma, así como discutir la metodología de trabajo y metas 
fundamentales de cada grupo.  
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La Comisión Nacional de Conectividad, autorizó la preparación de una nueva 
estrategia que vaya más allá de la conectividad y aborde todos los aspectos que 
componen la denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
 
Las áreas temáticas que se crearon para organizar los grupos fueron: 
 

1. Infraestructura, Acceso y Servicio Universal. 
2. Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador. 
3. Innovación, Contenidos y Aplicaciones Locales. 

 
De estas mesas vamos a tomar las siguientes como ejemplo de las actividades 
realizadas: 
 

Mesa 12 de Transferencia de Tecnología 

 

Objetivo 

Sugerir esquemas para el desarrollo e institucionalización de programas y estrategias 
para la transferencia de tecnologías, que incluyan formas de intercambio, 
investigación y desarrollo académico, esquemas adecuados para la importación de 
insumos. 
 

Mesa 3: Investigación Académica 

 

Objetivo 

Establecer programas de investigación colaborativa que se enfoquen el las TIC y que 
estimulen la producción de artículos, investigaciones, estudios y demás productos 
académicos que contribuyen en las distintas áreas del desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Ecuador. 

Sociedad e Industria de la Información. 

 
La competitividad y productividad de una sociedad (en términos sociales el Desarrollo 
Humano) se sustenta entre otros elementos en: el nivel de madurez tecnológico de 
su sector industrial y en el nivel de educación y capacitación de sus ciudadanos. La 
sostenibilidad y mejora de sus niveles de desarrollo dependen del avance de las 
tecnologías que sustentan a sus industrias y a la sociedad. 
 
En el horizonte se vislumbra el aparecimiento de una nueva sociedad, que coexiste 
con la sociedad industrial (modernismo) en que vivimos, esta nueva sociedad se basa 
en el uso intenso de la información, facilitado por el uso y acceso a las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones (NTIC). La Sociedad de la Información y 
conocimiento como se le ha denominado, depende del desarrollo de su industria, 
la industria de la información. 
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El Gobierno, los organismos a cargo del desarrollo de la Sociedad de la Información, 
las universidades, los centros de investigación, centros de transferencia, parques 
tecnológicos, incubadoras de base tecnológica, deben enlazarse y fomentar el 
crecimiento y desarrollo de las tecnologías y conocimiento sobre los cuales se 
cimenté esta nueva sociedad, las Tecnologías de Información bajo esta concepción 
no son únicamente un medio como son descritas desde la óptica de los beneficiarios 
de su uso y aplicación, sino que son un fin visto desde la necesidad de su desarrollo e 
innovación. 
 
Al abordar el tema de la industria de la información con intenciones de analizar su 
desarrollo, mercados y tendencias, se confrontan diferentes problemas. Uno es la 
enorme cantidad de información disponible sobre el tema, incluso la que se genera 
cada semana. Otro, tan o más complejo que el anterior, es el de las definiciones, 
donde se presenta una sensible incoherencia entre las definiciones utilizadas por los 
distintos actores y, peor aún, en los análisis estadísticos y de mercado. Otra 
dificultad que se confronta es con la horizontalidad de esta industria. Está presente 
en todas las facetas de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la educación, en los 
servicios de salud, y en las horas de ocio. Agrupa sectores o industrias tan 
omnipresentes como las tecnologías de información, la industria del entretenimiento, 
la industria electrónica, el sector de la educación, los servicios de información, 
editoriales y redes de computadoras, entre otras. 
 
Se dice que en los EUA declina la supremacía del complejo militar-industrial para dar 
paso a una megaindustria de los servicios de información y entretenimiento, cuya 
capacidad tecnológica crece exponencialmente, la cual puede cambiar la forma de 
educar a los niños, cambiar la manera de hacer negocios y cambiar el concepto de 
comunidad. En contraste, decenas de países pobres de América Latina, África y Asia 
no se afectan con esta situación porque antes deben enfrentar el reto de satisfacer 
las necesidades más primarias y, muchas veces, la supervivencia. 
 
Se puede afirmar que la revolución tecnológica en curso desempeña un papel 
protagónico en el profundo y acelerado proceso de cambios económicos y sociales. 
 
Diferentes autores coinciden en afirmar que las economías de servicio de los países 
desarrollados están evolucionando aceleradamente hacia economías de información. 
Otros consideran la posibilidad de que economías menos desarrolladas también 
evolucionen al mismo estadio saltando etapas. Se tratan conceptos como Era de la 
Información, Sociedad de la Información, Revolución de la Información, todos ellos 
asociados al de Industria de la Información. Se reconoce que el basamento 
tecnológico necesario para sustentar estos desarrollos tiene tres componentes 
fundamentales: la mecánica de alta precisión, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones. 
 

La industria de la información y las tecnologías de información 

 
La Industria de la Información la entendemos como, “el conjunto de organizaciones, 
con sus interrelaciones, que desarrollan y crean productos, servicios y tecnologías de 
información transables en el mercado”. 
 
Se habla de la existencia de la Industria de la Información cuando la producción y los 
servicios ofrecidos al mercado y a la sociedad en su conjunto alcanzan valores que 
la pueden diferenciar de la producción artesanal, y cuando los resultados de esa 
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industria tienen una influencia reconocida sobre el mercado y la sociedad. La 
Industria de la Información comprende no sólo el procesamiento, almacenamiento y 
distribución de información, sino también la producción de las tecnologías 
informáticas y los servicios telemáticos necesarios para la generación y 
distribución de contenidos. La industria de la información es la de mayores índices 
de crecimiento desde hace varios años, principalmente en los países desarrollados, 
pero también con fuerte influencia en todos los demás países. En los últimos años, 
los desarrollos tecnológicos han facilitado el acceso de cantidades crecientes de 
organizaciones y personas, en todo el mundo, a mayores volúmenes de información 
de todo tipo. 
 
Otras definiciones de interés son las referidas a qué se entiende por productos, 
servicios y tecnologías de la información. 
 
Productos de información son aquellos bienes, transables, almacenables y 
recuperables, resultados del proceso de asimilación y generación o 
reempaquetamiento de información, que pueden presentarse en diferentes formas 
según su portador. 
En esta categoría se incluye una amplia gama de bienes, desde una publicación 
impresa, hasta un programa de TV en forma digital, pasando por las bases de datos 
tradicionales y de multimedios en soportes electrónicos. 
 
Servicios de información se refiere a las diferentes formas de brindar acceso a la 
información, variando sus atributos en dependencia de la ubicación relativa del 
proveedor con respecto al consumidor y de las tecnologías y fuentes de información 
utilizadas. 
 
Abarca desde los servicios tradicionales de una biblioteca hasta formas tan modernas 
como los servicios de inteligencia corporativa, los de acceso remoto o local a diversas 
fuentes de información electrónica, así como los llamados “servicios de valor 
agregado”, entre los que se destacan el correo electrónico (e-mail), el correo 
electrónico de voz (voice mail), los boletines electrónicos (BBS) y listas de discusión. 
 
Tecnologías de información (TI) incluye a las tecnologías que permiten que las 
distintas formas y tipos de información sean procesados, transmitidos, manipulados, 
almacenados y recuperados con rapidez, seguridad y eficiencia. Estas tecnologías 
abarcan entre un grupo mas grande, adjunto encontrará lista de TIC emergentes y su 
tiempo de ingreso, tomado del portal TechCast que se basa en el uso de Tanques de 
pensamiento (Think tank).  
 

Tabla de tecnologías emergentes de las TIC: 
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Market Demand
Expert 

Confidence
($ Billions) (1-99%)

Artificial Intelligence (AI) 2020 580 65
Biocomputing 2022 290 58
Biometrics 2010 220 71
Broadband 2010 330 72
Grid Computing 2012 240 65
Intelligent Interface 2012 340 69
Optical Computers 2014 320 62
Pervasive Networks 2013 390 67
Quantum Computing 2021 410 57
Smart Phones 2009 340 73
Thought Power 2020 110 59
Utility Computing 2011 270 66
Virtual Reality 2016 320 66
Wireless 2007 400 79
Fuente: http://www.techcast.org/forecastTable.asp Sunday, September 17, 2006 

Event
Most Likely 

Year

 
 
Importancia de un estudio de Forecasting. 
 
Las tecnologías de la información juegan un papel cada vez más importante en el 
desarrollo de la sociedad. La convergencia de la electrónica, el procesamiento de 
datos y las telecomunicaciones hacen que la vida moderna tienda hacia una 
informatización nunca vista y crean la necesidad de estar preparados para poder 
disponer de forma eficiente de las nuevas tecnologías que se desarrollan. 
 
Por esta razón, la mayoría de los gobiernos, especialmente los de los países 
desarrollados, establecen programas de investigación y desarrollo que garanticen el 
tránsito hacia una sociedad completamente informatizada. 
 
A primera vista, los objetivos de los programas de investigación, en las esferas de las 
tecnologías de la información de muchos países, parecen ser muy similares. Las 
líneas centrales están definidas por las tendencias tecnológicas principales, donde 
cada programa tiende a cubrir las áreas en que pueden obtener ventajas de las 
oportunidades tecnológicas. 
 
Existen dos direcciones estratégicas fundamentales: La primera, aplicar las nuevas 
tecnologías de la forma más eficiente posible en todos los sectores, garantizando que 
se puedan asimilar los nuevos adelantos en la medida en que éstos aparezcan y, la 
segunda, desarrollar y desplegar una infraestructura de información nacional, 
regional y global que sea capaz de transmitir a alta velocidad, grandes cantidades de 
información de cualquier tipo y para diferentes usos. 
 
La aplicación exitosa de estas direcciones estratégicas, deben basarse en el 
desarrollo de la electrónica, procesamiento de datos, telecomunicaciones y la 
producción asistida por computadora (contenidos), los cuatro campos principales de 
las tecnologías de la información. 
 
La previsión tecnológica, en tanto como los estudios de Forecasting, tienen auge en 
los sistemas nacionales de innovación. 
 
En los últimos años muchos países han llevado a cabo estudios de previsión para 
completar los procesos de toma de decisiones sobre la oportunidad de usar las 
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tecnologías emergentes, en desarrollo y crecimiento, en los diferentes ámbitos de 
desarrollo social y productivo. 
 
Los forecasting se caracterizan por una gran variedad de enfoques y metodologías; 
sin embargo, ante todo se usan para sistematizar el debate sobre deseos y preceptos 
futuros sobre desarrollos de ciencia y tecnología con el fin de influir sobre las 
decisiones presentes.  
En resumen, contar con este tipo de estudios provee de mejores instrumentos para 
robustecer la capacidad de tratamiento estratégico de la innovación tecnológica, del 
cambio socioeconómico y de la inteligencia socioeconómica. 

 

El estudio debe partir desde un enfoque internacional para conocer cuales son las 
tendencias mundiales, los polos tecnológicos, empresas y sectores innovadores. 
También será necesario conocer las tendencias regionales tomando como base los 
países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú y Bolivia). 

 
Actividades a desarrollar 

 

Parte I: Determinación del Estado del Arte de las TIC en Ecuador 

 
Objetivo: Descripción de la situación actual del desarrollo, uso y aplicación de las 
tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito mundial, regional y local, 
como sustento para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
 

Actividades: 
 
Análisis de entorno nacional, regional y mundial: 

1. Políticas nacionales y regionales de la Sociedad de la Información. 
2. Políticas gubernamentales de investigación y desarrollo en las Tecnologías de 

Información. 
3. Promoción a las exportaciones de los desarrollos tecnológicos en los países de 

la región. 
Análisis del macro ambiente 

1. Caracterización del mercado de la industria de la información 
2. Comportamiento de las compañías líderes. 
3. Consideraciones respecto a la introducción de las TI en la formación de los 

recursos humanos. 
4. Comportamiento de la informatización y la automatización de los servicios. 
5. Alineación de la estrategia del desarrollo de las TIC con la EDSI y con la 

estrategia de Desarrollo Social y Productivo del País. 
6. Actores involucrados en el desarrollo de las TIC. 

Análisis del ámbito regulatorio nacional e internacional. 
1. Protección jurídica de la industria de la información. 
2. Regulaciones regionales y locales. 

Análisis de cambios Estructurales en la Industria de la Información. 

1. Principales fusiones y cambios estructurales en la Industria en los últimos dos 
años. 
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Parte II: Estudio de Forecasting de las TIC 
 

Objetivo: Descripción de las tendencias de las TIC y de su impacto sobre las 
condiciones de vida y sobre la EDSI. 

Actividades: 

• Taller de inicio 

• Estructuración de un grupo Ancla    

• Estructuración de un panel de expertos. 

• Análisis de tendencias y factores de cambio. 

• Elaboración de encuesta prospectiva. 

• Identificación de zonas prioritarias. 

• Elaboración de escenarios de tendencia y alternos. 

• Listado de tecnologías críticas. 

• Mapas de caminos tecnológicos. 

• Prioridades de investigación. 

• Recomendaciones de política. 

• Impacto de las tecnologías de futuro, sobre condiciones de vida y en la EDSI. 

 

Parte III: Diseño de una Unidad de Vigilancia Tecnológica para las TIC. 

 

Objetivo: Diseñar una unidad de vigilancia tecnológica, para el monitoreo 
permanente de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. 

Actividades: 

1. Diseño de los servicios de vigilancia tecnológica. 

2. Diseño de servicios de información. 

3. Identificar las principales herramientas y fuentes de información para la 
vigilancia científica tecnológica de las TIC en Ecuador. 

EJE III: Innovación, Contenidos y Aplicaciones Locales 

Refiriendo “Contenido” a toda creación literaria, artística, científica, académica o 
de cualquier otra índole que se presenta como información digitalizada con acceso y 
difusión soportada en las TIC, y cuya generación e intercambio constituyen una forma 
de acceder al conocimiento.  

Refiriendo “Aplicaciones” a todos aquellos programas, plataformas y sistemas que 
cumplen una función tecnológica que constituyen parte fundamental de las TIC y 
permite la generación, modificación, archivo, difusión y acceso a los contenidos en 
las distintas áreas de desarrollo, investigación, entretenimiento, entre otras. 
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Refiriendo “Locales” como relacionados al Ecuador por su origen, autor o enfoque 
particular en aspectos relacionados al país.  

Refiriendo “innovación” como todo proceso capaz de generar nuevas tendencias, a 
través de la utilización de las tecnologías de información y comunicación. 

Es posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos 
mundiales en favor del desarrollo si se eliminan los obstáculos que impiden un acceso 
equitativo a la información  
La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en apoyo de la 
Sociedad de la Información, y debe estar protegida de toda apropiación indebida. 
Habría que fortalecer las instituciones públicas tales como bibliotecas y archivos, 
museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario, para promover 
la preservación de las constancias documentales y el acceso libre y equitativo a la 
información. 
 
Los creadores, editores y productores de contenido, así como los profesores, 
instructores, archivistas, bibliotecarios y estudiantes deben desempeñar una función 
activa en la promoción de la Sociedad de la Información, particularmente en los 
países menos adelantados. 
Para alcanzar un desarrollo sostenible de la Sociedad de la Información debe 
reforzarse la capacidad nacional en materia de investigación y desarrollo de TIC. 
 
Instamos a los gobiernos a que, utilizando el potencial de las TIC, creen sistemas 
públicos de información sobre leyes y reglamentos, considerando un desarrollo 
mayor de los puntos de acceso públicos y apoyando una amplia disponibilidad de esta 
información.  
 
Las aplicaciones TIC son potencialmente importantes para las actividades y servicios 
gubernamentales, la atención y la información sanitaria, la educación y la 
capacitación, el empleo, la creación de empleos, la actividad económica, la 
agricultura, el transporte, la protección del medio ambiente y la gestión de los 
recursos naturales, la prevención de catástrofes y la vida cultural, así como para 
fomentar la erradicación de la pobreza y otros objetivos de desarrollo acordados.  
 
El uso de las TIC y la creación de contenidos debería respetar los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad personal y el 
derecho a la libertad de opinión, conciencia y religión de conformidad con los 
instrumentos internacionales relevantes. 
 
En la evolución de la Sociedad de la Información, se debe prestar particular atención 
a la situación especial de los pueblos indígenas, así como a la preservación de su 
legado y su patrimonio cultural. 
 
A continuación ponemos a su conocimiento el trabajo desarrollado por los grupos que 
integran este eje. 
 
Eje de Aplicaciones y Contenidos Locales e Innovación: 
  

1. Acceso a la Información 
2. Industria Local de Software 
3. Investigación académica 
4. Gobierno Electrónico 
5. Telesalud 
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6. Comercio Electrónico 
7. Teletrabajo 
8. Preservación del Patrimonio Digital 
9. Multilinguismo y Diversidad Cultural 
10. Nombres de Dominio 
11. Seguridad Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
ANTECEDENTES 
 
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de mayo del 2004, establece 
en su Artículo 1 que el acceso a la información pública es un derecho de las personas 
que garantiza el Estado. 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicado en el Registro Oficial Suplemento 507 del 19 de enero del 2005, 
establece en su Artículo 7 que la Defensoría del Pueblo será la institución encargada 
de garantizar, promocionar y vigilar el correcto ejercicio del derecho al libre acceso 
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a la información pública por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las 
instituciones públicas y privadas obligadas por la Ley a proporcionar la información 
pública. 
 
La Disposición Transitoria de dicho Reglamento General, responsabiliza a la Comisión 
Nacional de Conectividad a emitir las especificaciones técnicas para la 
implementación de los sitios Web de las instituciones sujetas al ámbito de la LOTAIP, 
para permitir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y el libre 
acceso a las fuentes de información pública, de forma clara y eficiente.  Con fecha 
11 de mayo de 2006 la Comisión Nacional de Conectividad emitió la Norma Técnica 
para la Aplicación de la LOTAIP, la cual ha sido remitida a todas las entidades que se 
encuentran bajo el imperio de esta Ley. 
 
La Defensoría del Pueblo pese a estar conciente de su función de control, promoción 
y vigilancia de la aplicación de la LOTAIP, carece de los medios y herramientas 
apropiados para cumplir con su responsabilidad. Actualmente, existen iniciativas 
provenientes de la sociedad civil en relación a monitoreos sobre el cumplimiento de 
la LOTAIP, que nos dan una idea de cómo se está aplicando esta disposición. 
  
La difusión de la información pública a través de sitios web que cumplan normas 
técnicas de accesibilidad, funcionalidad y usabilidad asegurará una mejor 
participación ciudadana en el proceso de transparencia que busca garantizar la 
LOTAIP. 
 
FIN 
 
Transparentar la gestión de sector público y los organismos privados que manejen y 
administren fondos del Estado, a través del cabal cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y de la acción de la 
ciudadanía. 
 
PROPÓSITOS 
 

• Desarrollar una cultura de transparencia en los dignatarios y 
funcionarios públicos y en la ciudadanía.  

• Exigir el control social y la  rendición de cuentas a través de los 
diferentes mecanismos, como participación ciudadana, veedurías 
ciudadanas y la autogestión (cogestión) pública. 

• Asegurar la participación ciudadana y promover la cogestión pública. 
• Neutralizar y disminuir los índices de corrupción.  

 
COMPONENTES 
 
Capacitación. 

 Capacitar a los dignatarios y funcionarios en el cumplimiento de sus ofertas 
electorales, planes de gobierno, manejo y cumplimiento de la LOTAIP. 

 
 Capacitar sobre el hacer político que incluye desde la campaña y 

desenvolvimiento de sus actividades.  
 

 Capacitar a las entidades privadas que participan en procesos contractuales 
con el órgano público sobre el pedido y uso de la información. 

 
Difusión. 



 185

 Difundir el derecho al acceso y aplicación de la LOTAIP a través de las 
tecnologías de información y comunicación. 

 

Monitoreo 

 Realizar un seguimiento permanente de las instituciones sujetas al ámbito de 
la Ley y verificar el cumplimiento de la LOTAIP. 

 

Reforma Legal 

 Revisar la legislación sobre acceso y protección de datos personales. 
 
ACTIVIDADES 
 

Capacitación 

 Definición del universo de funcionarios a capacitar. 
 Diseño de cursos de capacitación para dignatarios y funcionarios en tres 

niveles (directivo, estratégico y operativo). 
 Ejecución de cursos de capacitación.  
 Evaluación. 

 

Difusión 

 Alianza con los medios de comunicación: programas, boletines y capacitación 
a periodistas. 

 Promoción en las entidades públicas y entre los funcionarios responsables de 
la comunicación. 

 Divulgación masiva entre la sociedad civil. 
 

Monitoreo 

 Unificar la metodología para el seguimiento y auditoría de la aplicación de la 
LOTAIP. 

 Realizar un monitoreo mensual o semestral para verificar el cumplimiento de 
la LOTAIP. 

 Crear un ranking nacional de transparencia. 
 

Reforma Legal 

 Identificar a los actores principales para la conformación del grupo de trabajo 
que revise y proponga los proyectos de reformas legales.  

 Conformar grupos de trabajo multisectoriales, multidisciplinarios a nivel 
nacional para la reforma de la normativa legal.  
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CAPÍTULO XIV 
INDUSTRIA LOCAL DE SOFTWARE 

 
 

PROPUESTAS 
 

CREACION DE UN PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA EN CONJUNTO CON LAS 
UNIVERSIDADES 

 
 ANTECEDENTES: 
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El 15 de junio del 2006 se realizó un taller denominado “Encuentro de los 
Protagonistas del Software en una ruta de competitividad”, dentro del cual al 
preguntarse: ¿Los profesionales que están egresando de las universidades cumplen 
con los requerimientos de la Empresa/Institución? Como respuesta se obtuvo:  
 

 

 Tabla: “Encuentro de los Protagonistas del Software en una ruta de competitividad” 

 
Tal como reflejan los resultados de la encuesta, tres de los cuatro sectores 
consultados coinciden en afirmar que los profesionales egresados de las universidades 
no cumplen a cabalidad con los requerimientos de las empresas. Todos los 
participantes del Taller, incluso los representantes de la Universidad en un mínimo 
porcentaje, reconocieron que existe una gran brecha entre la formación y 
conocimientos que se imparten en las aulas, y las necesidades reales de la empresa y 
el mercado laboral de software. 
 
Es decir que: 
 

• Actualmente las empresas de desarrollo de software, no cuentan con el 
personal suficiente para cubrir los proyectos en marcha. 

• Los recursos que comienzan a trabajar en las empresas, no tienen todas las 
competencias necesarias para cubrir la demanda de las empresas. 

• Actualmente existen más de 200 empresas de software a nivel nacional. 
• Se debe capacitar a los potenciales profesionales con una formación 

complementaria a la técnica. 
• Muchos de los profesionales, que no tienen una relación de dependencia con 

las empresas, manejan los desarrollos de forma directa con los clientes, y no 
miden las consecuencias externas, como la contraparte, la contratación, 
costos, etc, perjudicando a la consecución de los proyectos. 

• Por esta razón es importante que en todos los proyectos, los profesionales 
tomen en cuenta todas las variables y es por eso importante el tema de la 
formación complementaria. 

• No existe un acuerdo entre la universidad y la empresa, sobre las demandas 
del mercado, por lo tanto no solo depende de la cantidad de profesionales se  
gradúan cada año. 

• La AESOFT realizó un evento con las universidades para determinar cuáles son 
las brechas o diferencias de la oferta y demanda de los recursos. Sin embargo 
muy pocas universidades han realizado los pasos siguientes para cubrir estas 
demandas. 

• Muchas universidades son tradicionales en sus métodos de enseñanza y esto no 
permite que se adapten a las nuevas necesidades del mercado. 

 
Actualmente los factores más importantes a ser considerados al momento de 
contratar un profesional en las TIC recien graduado se definen de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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FIN: 
 

 Contar con recursos preparados de acuerdo a la demanda del mercado. 
 Que las empresas de software puedan contar con recursos de acuerdo a sus 

necesidades de forma inmediata. 
 Que exista un acuerdo entre universidad-empresa-estado para realizar 

proyectos de forma conjunta 
 
PROPÓSITO: 
 
Formar a los recursos humanos, para que cubran las expectativas y retos actuales y 
futuros que demanda el mercado 
 
 
COMPONENTES: 
 

CORTO PLAZO: 
 Reuniones con las universidades para establecer un plan estratégico para 

determinar las necesidades de la empresa 
 Realizar un estudio de mercadeo con las empresas de software para 

determinar sus requerimientos 
 Realizar una alianza universidad-empresas, para que se regularice las 

pasantías y proyectos que sean de utilidad para el estudiante, empresa y 
universidad. 

 Analizar cuál es la demanda actual de las empresas con respecto a los 
recursos 

 
 

MEDIANO PLAZO: 
 Presentar un plan de trabajo evolutivo donde se plantee la formación de 

programas complementarios a las carreras técnicas. 
 Realizar una alianza universidad-estado-empresa para realizar proyectos de 

desarrollo o de asesoría de forma conjunta. 
 Ejecutar o realizar programas de estudio complementarios a los actuales, que 

permitan desarrollar recursos de acuerdo a las nuevas tendencias 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Convocar a las universidades, gremios (Aesoft, MachangaraSoft, etc), 
empresas de software para establecer las actividades iniciales. 

 Realizar los estudios de mercado de demandas del sector 
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 Realizar alianzas estratégicas con universidades, empresa, gremios para 
presentar proyectos en conjunto. 

 
 
INDICADORES: 
 

 Número de acuerdos firmados 
 Recursos contratados por las empresas de acuerdo a las alianzas 
 Contratados en conjunto firmados con clientes. 
 Número de programas universitarios complementarios 

 
ACTIVIDADES CONCRETAS 
 

• Revisión del documento generado en el evento que realizó la AESOFT con las 
universidades para determinar la brecha existente 

• Mantener reuniones con las diferentes universidades para analizar dicho 
documento y plantear un plan de trabajo. 

• Realizar a través de la AESOFT, alianzas estratégicas para cubrir los siguientes 
aspectos: 

o Realizar pasantías en las empresas de software con proyectos que 
luego pueden ser comercializados. 

o Definir las políticas legales sobre los temas de propiedad intelectual, 
ya que actualmente las tesis son propietarias las universidades y no los 
estudiantes. 

o Las empresas de software, puedan dar charlas o seminarios a las 
diferentes universidades sobre las tendencias del mercado. 

o Realizar proyectos en forma conjunta. 
• Involucrar al estado para que apoye a la reforma curricular de las carreras 

relacionadas con la industria del software. 
 
 

INTEGRACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO 

 

ANTECEDENTES: 

 
• Actualmente es muy difícil para las nuevas empresas conseguir fuentes de 

financiamiento para nuevos proyectos. 
• Por la falta de un proceso de desarrollo de diferentes etapas, muchos de los 

proyectos importantes que se generan en la universidad como tesis, no 
pueden ser desarrollados y convertirse en una realidad empresarial. 

• Estos nuevos proyectos no tienen el seguimiento adecuado de gente 
profesional y con experiencia. 

• Las empresas se software por falta de financiamiento, no pueden realizar una 
actividad muy intensa sobre investigación y desarrollo de nuevas tendencias 
del mercado. 

• No existen empresas que se dediquen a la investigación de dichas tendencias. 
• El estado apoya muy poco este tipo de proyectos, y aquellos proyectos que 

existen no son bien canalizados. 
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• No existe un proyecto de creación de nuevos proyectos a nivel del estado-
empresa-universidad. 

• En otros países como es el caso de Costa Rica y Uruguay ya existe este tipo de 
proyectos. 

• Existen proyectos de software en instituciones del estado, en el cuál no 
interviene la empresas locales o las universidades  

FIN: 

 
 Contar con un mayor número de empresas ecuatorianas que se encuentren 

preparadas para manejar proyectos tecnológicos 
 Apoyar con las directrices a nivel de creación de empresas, maduración de 

ideas, financiamientos y gerenciamiento de nuevos proyectos. 
 
 

PROPÓSITO: 

 
Crear un proyecto de emprendimiento de nuevas empresas cuyo objetivo será la 
preparación para que manejen proyectos a nivel nacional e internacional          
 
 

COMPONENTES: 

 

CORTO PLAZO: 

 Definición de un plan piloto 
 Estudio de empresas y personas interesadas en el proyecto 
 Aprobación del plan piloto para encontrar fuentes de financiamiento 
 Presentación de las ideas que pueden convertirse en proyectos 

 

MEDIANO PLAZO: 

 Realizar un proyecto a nivel nacional  
 Establecer cuáles son los proyectos que pueden ir desarrollando las diferentes 

etapas del proyecto 
 Establecer un capital semilla para el proyecto 

 

ACTIVIDADES: 

 
 Analizar programas similares en la región 
 Elaboración de un programa piloto para presentar a potenciales inversores 

(CAF, Banco Mundial, BID, Corpei, etc) 
 Incentivar a las empresas nuevas o estudiantes recién graduados a establecer 

un proyecto de emprendimiento 
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 Realizar alianzas estratégicas con Organismos Internacionales, universidades, 
inversionistas 

 Desarrollar una estrategia conjunta con el Estado para estimular a la industria 
del software a través de incentivos y facilidades que la hagan mas atractiva y 
competitiva. 

 
 

INDICADORES: 

 
 Número de emprendimientos nuevos 
 Alianzas estratégicas 
 Proyectos ejecutados 

 

ACTIVIDADES CONCRETAS 

 
• Definir un entidad que haga como coordinadora de este proyecto, que puede 

ser la AESOFT, ya que a través de este gremio se pueden canalizar muchos 
proyectos de inversión con capitales semilla. 

• Definir un plan piloto de un proyecto del estado, donde intervenga la 
universidad-AESOFT-gobierno, para determinar los parámetros de desarrollo. 

• Definir una política para los proyectos de software en el estado donde como 
parte del componente del proveedor debería participar las empresas locales y 
la universidad. 

• La AESOFT podrá desarrollar un plan de trabajo con aquellas universidades 
que deseen participar para presentar un proyecto a entidades del Estado 
como CORPEI y buscar financiamientos o inversionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XV 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 
 

ANTECEDENTES 
 
La investigación en el Ecuador al parecer se encuentra  en un estado que poco 
satisface a la sociedad científica, a las comunidades, a los estudiantes ni a los 
docentes del país. 
 
El nivel científico y tecnológico de investigación es bajo, en términos generales la 
cantidad de publicaciones es deficitaria y el uso productivo de los resultados de las 
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investigaciones es limitado. A esto debemos sumar que las bases estadísticas no son 
del conocimiento del público o no son accesibles, lo cual vuelve aún más difícil tener 
documentos de con verdadera investigación.  
 
Por lo tanto, consideramos que una de las necesidades más urgentes es la realización 
de un diagnóstico sobre la situación de la investigación en el país.   Sin esta línea de 
base no es posible desarrollar a cabalidad los lineamientos sobre los cuales debe 
basarse la investigación en el país. 
 
Este capítulo del Libro Blanco sobre la Sociedad de la Información en Ecuador, 
pretende convertirse en un texto de referencia para el futuro diagnóstico, pues 
desarrolla un primer análisis del estado de la investigación ecuatoriana y presenta 
propuestas concretas para estimular la investigación en el país. 
 
 
PROPÓSITO 
 
Se pretende analizar el estado de la investigación en el Ecuador e identificar barreras 
y soluciones existentes para crear un ambiente que estimule investigaciones 
colaborativas entre organismos o entidades nacionales e internacionales. 
 
Establecer programas de investigación colaborativa que se enfoquen en las TIC y que 
estimulen la producción de artículos, investigaciones, estudios y demás productos 
académicos que contribuyan en las distintas áreas del desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Ecuador. 
 
Y definir propuestas para estimular investigaciones en el país. El ámbito de estas 
propuestas se enmarca en las siguientes áreas: 
 

• Estado del Arte de la Investigación en el Ecuador. 
• Institucionalizar el Sistema de Ciencia y Tecnología en el Ecuador. 
• Definición de prioridades para la investigación. 
• Identificación de los recursos del Estado asignados a investigación. 
• Apoyo financiero a esfuerzos y resultados en el ámbito de investigación. 
• Propiedad Intelectual de los proyectos de investigación académica. 
• Metodologías (Modelos y mecanismos metodológicos, Metodologías de Alianzas 

Universitarias). 
• Difusión obligatoria de proyectos de investigación.  
• Bolsa Virtual de Proyectos de Investigación. 
• Programas de capacitación metodológica y tecnológica para profesionales. 
 

COMPONENTES 

 Estado del Arte de la Investigación en el Ecuador 

 

Problemática: 

No existen estadísticas integrales que nos permita conocer el estado del arte de la 
investigación en el Ecuador. 
 

Propuesta: 
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Crear, como uno de los componentes de la nueva estructura para Sociedad de la 
Información que se establezca, un grupo de trabajo interdisciplinario que ejecute 
permanentemente un proyecto de investigación, monitoreo y evaluación del estado 
de arte de la Investigación en el Ecuador. Los objetivos del proyecto hacen 
referencia al análisis de los siguientes aspectos:  

- Porcentaje de estudiantes egresados vs. estudiantes que alcanzan su título 
universitario. 

- Total de proyectos presentados al año en las universidades del Ecuador vs. 
total de investigaciones terminadas (indicará el porcentaje de investigaciones 
no concluidas por año). 

- Clasificación de las investigaciones por tipo de carrera y evaluación alcanzada 
en el trabajo de tesis. 

- Publicaciones anuales de trabajos de investigación realizados en el país  (nos 
permitirá conocer también cuáles son los organismos que publican 
investigación académica en el Ecuador y en qué áreas temáticas el Ecuador 
produce mayor cantidad de trabajos de investigación). 

- Financiamiento utilizado en investigación (qué organismos nacionales e 
internacionales están financiando investigación en el país, qué tipo de 
convocatorias se presentan, promedio de recursos por año utilizados con este 
fin, organizaciones que administran los fondos de investigación). 

- Alianzas estratégicas desarrolladas para promover la investigación en Ecuador 
(cuáles sectores de la sociedad han generado alianzas, qué tipo de 
mecanismos se han utilizado para implementar las alianzas). 

- Patentes registradas como producto de las investigaciones (número, área, 
autor) 

 

Indicadores: 

- Sistematización del estado del arte. 
- Estadísticas del estado del arte de la investigación en el Ecuador. 
- Reportes anuales del grupo de trabajo. 
 

 Institucionalizar el Sistema de Ciencia y Tecnología en el Ecuador 
 

Problemática: 

No existe autonomía de los organismos implementadotes de la Ciencia y Tecnología. 
Falta de autonomía financiera ya que en la actualidad sus fondos provienen del 0.25% 
de la contratación pública y de parte de los fondos CEREPS. 
 

Experiencias existentes: 

FUNDACYT-SENACYT 

SODEM 

Ley CEREPS. 
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Propuesta: 

Institucionalizar por ley a la organización encargada de implementar la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Ecuador. La Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología debe alcanzar el estatuto de ley, como política pública de Estado. 
A largo plazo se debería considerar el financiamiento de dicha organización, pues en 
la actualidad sus fondos provienen del 0.25% de la contratación pública y de parte de 
los fondos CEREPS. 
 

Política Pública, Regulaciones y leyes afectadas: 

- Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 
- Ley de Contratación Pública. 

 

Indicadores: 

- Cambio de la legislación. 
- Publicación del informe anual de la organización. 
- Estadísticas sobre los fondos que maneja la organización. 

 

Definición de prioridades para la investigación 
 

Problemática: 

En el país falta una clara política que defina cuáles son las prioridades nacionales 
para la investigación. 
 

Propuesta: 

 

Definir lineamientos de investigación y áreas de investigación. 

  
Determinar y establecer la Política Pública, regulaciones y leyes afectadas: 
 
Indicadores: 
- Lista de prioridades definidas para la investigación. 
 
 

Identificación de los recursos del Estado asignados a investigación 
 

Problemática: 
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En el Ecuador existen fondos presupuestarios que no son asignados oportuna y 
apropiadamente por las autoridades competentes. 
 

Propuesta: 

Realizar, en un grupo de trabajo interdisciplinario, el mapeo de los fondos y actores 
involucrados del Estado destinados a investigación. El objetivo de este mapeo 
consiste en facilitar la evaluación y el seguimiento de los recursos asignados a través 
de la nueva estructura para Sociedad de la Información que se establezca y asegurar 
de esta manera la transparencia de estos fondos. 
 

Política Pública, Regulaciones y leyes afectadas: 

- Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
- Ley de Contratación Pública. 
- Ley de fondos CEREPS. 
- Ley de Educación Superior y sus reglamentos. 
- Decreto Ejecutivo de constitución de la FUNDACYT- SENACYT. 

 

Indicadores: 

- Mapa de fondos y actores involucrados. 
- Numero de actualizaciones del mapa. 
- Índice de los fondos mapeados. 

 

 Apoyo financiero a esfuerzos y resultados en el ámbito de investigación 
 

Problemática: 

En el país existen pocos incentivos para que las Universidades y otros organismos 
públicos y privados se dediquen eficientemente a la investigación. 
 

Propuesta: 

Condicionar el apoyo financiero del sector público a esfuerzos y resultados en el 
ámbito de investigación. 
Implementar un sistema universitario que determine el ejercicio de la docencia en la 
investigación (sobre todo de los profesores a tiempo completo).  
 

Política Pública, Regulaciones y leyes afectadas: 

- Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 
- Ley de Educación para un sistema de FUNDACYT. 

 



 196

Indicadores: 

- Resultados de investigaciones realizadas en los organismos públicos y 
privados, cuya función sea la investigación. 

- Fondos mapeados. 
 

Propiedad Intelectual de los proyectos de investigación 
 

Problemática: 

Existen prácticas en el país, donde autores de investigaciones pierden los derechos 
patrimoniales (económicos) y, en otros casos, también (al menos parcialmente) los 
derechos morales de su trabajo de investigación. 
 
Propuesta: 
Añadir un artículo en la ley de la educación superior que evite y a la vez prohíba a las 
instituciones educativas  o instituciones de apoyo a la investigación, a condicionar 
cualquier tipo de soporte económico a la cesión de los derechos patrimoniales de los 
trabajos científicos de los estudiantes. 
Aclarar, que de ninguna manera una institución educativa o cualquier otra institución 
que  respalde la investigación, puede condicionar su tutoría a que el investigador 
ceda o traslada sus derechos de autor (patrimoniales y morales). 
Crear, como parte de la nueva estructura para Sociedad de la Información que se 
establezca, un grupo de trabajo interdisciplinario que defina y actualice los 
reglamentos de la propiedad intelectual en el amibito de investigación.  
 

Política Pública, Regulaciones y leyes afectadas: 

- Ley de Educación Superior 
- Ley del IEPI 

 

Indicadores: 

- Cambio de la legislación. 

 Metodologías 
 

Problemática: 

El nivel metodológico en muchos trabajos de investigación es muy bajo en el 
Ecuador. 
 

Propuesta: 

Modelos y  procedimientos metodológicos en el pensum académico 
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Estandarizar los modelos metodológicos a aplicarse en las universidades del país, al 
igual que el sistema de avances de tesis durante la carrera. Cada estudiante durante 
su carera debería entregar de 8 a 10 papers durante el tiempo de estudios sobre 
temas relacionados a su carrera, previo a egresar.  
Integrar esta propuesta al reglamento de la Ley de Educación Superior. 
Desarrollar y actualizar periódicamente, en un grupo de trabajo interdisciplinario, un 
manual metodológico que guíe al estudiante en el proceso de consecución de alianzas 
con la comunidad para el desarrollo de la tesis. Este manual debe aclarar que 
cualquier investigación debe producir beneficios para las comunidades participantes. 
El manual deberá ser implementado por las universidades obligatoriamente.  
El manual deberá estar disponible para todos investigadores en el país, tanto dentro 
como fuera de las universidades. 
 

Estrategias para las Alianzas Universitarias 

 
Es obligatoria la realización de Alianzas Estratégicas entre el sector académico, 
gubernamental, privado y sociedad civil como requisito para cualquier trabajo de 
investigación. Las excepciones deben ser justificadas y aprobadas por una instancia 
superior, por ejemplo: CONESUP. 
Incorporar la metodología de Alianzas Universitarias a la Política Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 
 

Política Pública, Regulaciones y Leyes afectadas: 

- Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 
- Reglamento del Sistema para la Investigación Universitaria, SIU. 

 

Indicadores: 

- Documentación de la estandarización de los modelos metodológicos que se 
aplican en las universidades del país. 

- Manuales metodológicos elaborados. 
- Estadísticas de monografías o ensayos elaborados por parte de estudiantes 

durante su carera. 
- Estadísticas de Alianzas Estratégicas creados a corto plazo (por proyectos de 

investigación). 
- Estadísticas de Alianzas Estratégicas creados a largo plazo (permanentes). 
- Sistematización del impacto de proyectos de investigación en alianza 

(impacto en comunidades, procesos empresariales, entre otros). 
 

Difusión obligatoria de proyectos de investigación 
 

Problemática: 

En el país existe una ausencia de información y difusión sobre proyectos de 
investigación, en ejecución y ejecutados. 
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Experiencias existentes: 

Sistema Nacional de Información Bibliográfica (SNIB) 

 

Propuesta: 

Incorporar en el Reglamento de la Ley de Educación Superior un artículo que vuelva 
mandatoria la publicación electrónica de los abstracts (resumen de dos páginas) de 
los proyectos de investigación de tercero y cuarto nivel académico del país. Además, 
debe ser mandatoria la publicación de las investigaciones realizadas en el sector 
público. 
Participación obligatoria de todas las universidades del Ecuador y del sector publico, 
y participación voluntaria del sector social  y del sector privado en el Sistema 
Nacional de Información Bibliográfica (SNIB), actualmente manejado por FUNDACYT, 
para la difusión de los trabajos de investigación realizados en el país. Esto incluye 
una remodelación del sistema SNIB o la creación de un nuevo sistema que brinde los 
servicios requeridos. La implementación y el manejo del nuevo sistema SNIB se 
realizará en cooperación con la sociedad civil a través de la nueva estructura para 
Sociedad de la Información que se establezca. 
 

Política Pública, Regulaciones y leyes afectadas: 

- Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 
- Reglamento del Sistema para la Investigación Universitaria, SIU. 

 

Indicadores: 

- Cambio de la legislación. 
- Nuevo sistema SNIB. 
- Estadísticas del contenido del nuevo sistema SNIB. 
- Estadísticas del uso del nuevo sistema SNIB. 
- Número de emprendimientos resultantes de investigaciones académicas. 
- Número de patentes. 

 

Bolsa Virtual de Proyectos de Investigación 
 

Problemática: 

No existe en Ecuador un espacio virtual donde se oferte y demanden proyectos de 
investigación. 
 

Experiencias existentes: 

Red Scienti. 
Exchange Program del Consorcio de Telecentros de las Americas (TAP). 
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Propuesta: 

Crear una Bolsa de Proyectos de Investigación como parte de la FUNDACYT – 
SENACYT, o con otro ejecutor. La implementación y el manejo de esta bolsa se 
realizarán en cooperación con la sociedad civil a través de la nueva estructura para 
Sociedad de la Información que se establezca. 
En esta bolsa multi-sectorial se presentarán las necesidades de investigación y las 
ofertas de capacidades de investigación. En la misma se encontrarán los futuros 
socios de las  investigaciones a realizarse, se negociarán las condiciones y publicará 
el estado de cada  proyecto de investigación.  
El objetivo a largo plazo es la creación de alianzas estratégicas multi-sectoriales 
entre universidades, empresas, comunidades, ONG, entre otros, que prolonguen la 
alianza más allá del primer proyecto ejecutado en conjunto. La colaboración 
permanente entre estos actores es una necesidad para el Ecuador, pero no una 
realidad hasta ahora.  
La metodología de la bolsa se basará en la utilizada en el Exchange Program de TAP. 
Parte de esto proyecto es el desarrollo de una campaña de difusión del proyecto. 
Otras tareas son el diseño de la arquitectura del portal de la bolsa y definición de su 
respectiva metodología de uso y aplicación. 
 

Política Pública, Regulaciones y Leyes afectadas: 

- Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 
- Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 
- Reglamento de la Ley de Educación Universitaria, SIU. 
- Reglamento del Sistema para la Investigación Superior. 

 

Indicadores: 

- Número de proyectos ejecutados. 
- Número de productos de investigación elaborados en los proyectos 

ejecutados. 
- Número de alianzas establecidas. 
- Número de cooperaciones multi- sectoriales a largo plazo creadas. 
- Estadísticas de recursos económicos internos e internacionales invertidos en 

investigación en el Ecuador. 
- Número de necesidades de investigaciones. 

 

 Programas de capacitación metodológica y tecnológica para profesionales 
 

Problemática: 

Los profesionales ya egresados de las instituciones educativas no tienen una cultura 
de investigación. Su falta de conocimiento metodológico y tecnológico limita la 
eficacia de muchos procesos profesionales en el país. 
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Propuesta: 

Incentivar que los egresados tomen cursos de postgrado donde se incentive la cultura 
de investigación. 
En la Ley de Educación debe introducirse un artículo que reconozca para efectos del 
escalafón los títulos de cuarto nivel. 
 

Indicadores: 

- Número de egresados que toman cursos de postgrado donde se incentive la 
cultura de investigación. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Investigadores colaborativos: acción sobre la práctica pedagógica entre 
investigadores en forma colaborativa. 
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CAPÍTULO XVI 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
El capítulo de Gobierno electrónico desarrollado por el Grupo de Trabajo de la 
Estrategia de Sociedad de la Información ha realizado un documento 
sumamente completo, por lo que se ha decidido publicarlo en su totalidad, ya 
que constituye un política en sí de Gobierno Electrónico, de esta manera el 
presente documento, únicamente, contiene las políticas desarrolladas por el 
Grupo de Trabajo. 
 
Políticas de Gobierno Electrónico para Ecuador 
 
Establecer y promover múltiples canales de acceso a información, servicios en línea y 
participación ciudadana identificando y desarrollando proyectos estratégicos y 
emblemáticos de Gobierno Electrónico que demuestren las ventajas de la tecnología 
para fortalecer la democracia, y, reducir tiempos y costos asociados a procesos de 
gestión pública, simplificación administrativa, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Generar estrategias, que ajustadas a las distintas instituciones públicas, permitan: 
incorporar nuevos servicios en línea, fortalecer los existentes, y, desarrollar 
contenidos en todas las instituciones del Estado.  
 
Establecer un modelo renovado de gestión del Estado que, fortaleciendo la 
democracia y enfocándose en las necesidades del ciudadano, incorpore y desarrolle 
nuevas herramientas y soluciones tecnológicas, integre y recoja experiencias de otras 
organizaciones y vele por la actualización de conocimientos de funcionarios/ 
servidores públicos de manera permanente. 
 
Gestionar de manera efectiva el proceso de inducción, difusión, administración del 
cambio, y capacitación a los usuarios, proveedores de información y ciudadanos en el 
uso y aplicación de las TIC. 
 
Potenciar el desarrollo permanente de capacidades en el uso y aplicación de TIC de 
funcionarios/servidores públicos y su actualización en colaboración con el sector 
privado para fortalecer el proceso de modernización de la gestión pública a nivel 
nacional, regional y, local. 
 
Priorizar los procesos de mejoramiento continuo, gestión y evaluación,  así como el 
marco legal de la Administración Pública promoviendo su automatización e 
integración con criterios de eficiencia, transparencia y equidad desde un enfoque al 
usuario y beneficiario. 
 
Aplicar y actualizar de manera constante estándares tecnológicos mínimos en 
procesos y procedimientos que permitan a todas las instituciones del sector público 
alcanzar niveles óptimos de interoperabilidad, integración, transportabilidad e 
intercambio permanente y seguro de información de manera confiable, consistente y 
verificable desde una visión de mejores prácticas y neutralidad tecnológica. 
 
Racionalizar los recursos del Estado invertidos en tecnología, promoviendo la 
utilización de servicios comunes, optimizando infraestructura instalada, y 
fomentando incentivos y apoyos al sector privado que facilite servicios integrales. 
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Promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones adecuada, para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y la implementación de iniciativas de 
Gobierno Electrónico, con énfasis en las zonas menos conectadas o con 
infraestructura limitada dentro del país. 
 
Promover la inserción de la población excluida como usuarios de los servicios en línea 
proporcionados por el Estado, respetando sus diferencias y preservando su herencia 
cultural, lingüística y tradiciones autóctonas, además de promover la generación de 
recursos y contenidos locales. 
 
Acoger los planteamientos del Plan eLAC 2007 como referencia para el desarrollo de 
las políticas públicas nacionales y la concreción de sus metas.
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CAPÍTULO XVII 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
 
ANTECEDENTES: 
 
A nivel regional y a nivel del Ecuador existen varios documentos acerca del marco 
conceptual del comercio electrónico incluyendo su definición, alcances, 
implicaciones y aplicaciones prácticas para el desarrollo de la sociedad y 
específicamente  del comercio, adicionalmente, en el Ecuador está vigente la Ley de 
Comercio Electrónico ( ley 67) y su respectivo reglamento desde el año 2002.  
 
Es importante hacer una diferencia entre el comercio electrónico y la 
transaccionalidad electrónica, por cuanto, esta última se ha usado en el Ecuador de 
manera importante  desde los años 1970, como por ejemplo las transacciones de 
cajeros automáticos o las consultas y transferencias por teléfono, entre otras; las 
cuales si bien son transacciones electrónicas apenas son una parte de todos los 
componentes de una transacción comercial; por tanto el grupo de trabajo ha tomado 
el concepto más amplio de comercio electrónico. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, el grupo de trabajo de Comercio 
Electrónico se ha focalizado en determinar las barreras que impiden el desarrollo del 
comercio electrónico en el Ecuador y proponer proyectos y acciones concretas para  
impulsar su desarrollo. Dichos proyectos y actividades prioritarias se exponen a 
continuación: 
 
 

1. Funcionamiento de “Entidades Certificadoras de Firmas Electrónicas”. 
2. Estándares para el “Intercambio Electrónico y Seguro de Documentos 

(IESD)” de negocio. 
3. Habilitación de las “Facturas Electrónicas” 
4. Desarrollo de mecanismos adicionales de pago electrónico, 

particularmente micro pagos. 
5. Integración de las empresas de correo y courier. 
6. Aspectos legales e impositivos del comercio electrónico.  
7. Difusión y Capacitación del uso y aplicaciones del “Comercio Electrónico” 

en el Ecuador. 
 
 
Existen otras iniciativas que se determinaron en la primera reunión de diagnóstico 
del comercio electrónico y que se encuentran en la presentación realizada en la 
segunda plenaria de la Sociedad de la Información; la mencionada presentación se 
encuentra en la página web del CONATEL; sin embargo el grupo de trabajo ha 
considerado que los 7 proyectos ó actividades prioritarias son las mencionadas. 
 
 
A continuación se amplia la explicación de la importancia de cada una de las 7 
actividades y proyectos: 
 

 Funcionamiento de “Entidades Certificadoras de Firmas Electrónicas”. 
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ANTECEDENTES: 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (LECOFIME) 
define al comercio electrónico como las transacciones comerciales realizadas en 
parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información, las firmas 
electrónicas no son un condicionante para el ejercicio del comercio electrónico. No 
obstante, facilitan ciertos procesos de comercio exterior masivo y de gobierno 
electrónico.  

Para el funcionamiento de firmas electrónicas y certificados digitales, se 
requiere que éstos sean emitidos por entidades autorizadas por el CONATEL. 
Adicionalmente, si la entidad de certificación o registro de información quieren 
prestar sus servicios al sector público, es indispensable que éstas sean legalmente 
acreditadas ante el CONATEL. 

Al momento, el CONATEL ha procedido con la acreditación de dos entidades 
registradoras de información y una certificadora. No obstate, es necesario que estas 
empresas inicien sus operaciones, así como una adecuada difusión de los usos y 
ventajas de las firmas electrónicas. 

Actores clave: CONATEL, SENATEL, SUPTEL, posibles empresas Certificadoras, 
Grupo de Comercio Electrónico. 

FIN: 

Darle la misma validez jurídica a los documentos electrónicos que conforman 
una transacción comercial. 

Contar con mecanismos adicionales de seguridad electrónica: autenticación, 
integridad, confidencialidad, no repudiación. 

PROPÓSITO: 

Incentivar la realización de transacciones electrónicas en un marco de 
seguridad juridica. 

COMPONENTES: 

Existencia de entidades certificadoras y registradoras de información 

ACTIVIDADES: 

Suscripción de los contratos entre la entidades acreditadas y la SENATEL 

Acreditación por parte del CONATEL de más entidades a fin de asegurar la 
competencia en el mercado. 

Inicio de operaciones de las entidades de certificación. 

INDICADORES: 
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Número de entidades de certificación funcionando 

Número de certificados de firma electrónica emitidos 

 

Estándares para el “Intercambio Electrónico y Seguro de Documentos (IESD)” de 
negocio. 
 

ANTECEDENTES: 

Una de las bases para habilitar el comercio electrónico es el de disponer de 
estándares para el intercambio electrónico de datos y documentos de negocio que 
habiliten las transacciones electrónicas de una manera segura y con alcance tanto a 
nivel nacional como internacional. En este punto no entraremos en los detalles y 
justificaciones de la existencia de estándares, damos por sentada su necesidad. 

Los principales estándares de documentos de negocio requeridos son los siguientes: 

 Factura 

 Ordenes de Compra / Pedidos 

 Guías de remisión 

 Pagos 

 Catálogos de productos / servicios 

 Transporte / logística 

 Manejo de materiales 

 Certificados de origen 

En este sentido se ha definido que el grupo de comercio electrónico proponga dichos 
estándares para documentos de negocio y comercio electrónico; dichas propuestas 
deben ser coordinadas con el Grupo de Estándares el cual está trabajando sobre una 
serie de estándares con un alcance amplio incluyendo temas diversos como por 
ejemplo: telecomunicaciones, telefonía, protocolos de redes de datos, protocolos 
Internet, etc. De igual forma se recomienda que los estándares para documentos de 
negocio y comercio electrónico sea compartido con el Grupo de Gobierno Electrónico 
por cuanto algunas de sus iniciativas tienen relación. 

Actores Clave: CONATEL, SENATEL, Grupo de Comercio Electrónico, Grupo de 
Estándares, Grupo de Gobierno Electrónico. 

FIN: 

Disponer de estándares para documentos electrónicos estándares tanto a nivel 
nacional como internacional: 
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Ordenes/pedidos, facturas, pagos, guías de remisión 

Catálogos de productos, transporte/logística 

Manejo de materiales, certificados de origen, etc… 

PROPÓSITO: 

Entenderse electrónicamente entre las partes que intervienen en las transacciones 
comerciales. 

COMPONENTES: 

Estudio sobre los estándares requeridos 

Desarrollo de estrategia de adopción de los estándares 

ACTIVIDADES: 

“Institucionalizar” los estándares adoptados 

INDICADORES: 

Número de documentos estándares aprobados e “institucionalizados” 

 

Habilitación de las “Facturas Electrónicas” 
 
Uno de los instrumentos que documenta las transacciones electrónicas y por 
consecuencia constituye un elemento habilitador del comercio electrónico es la 
factura electrónica. 
 
Por ello es importante que tanto a nivel público y privado se consoliden las iniciativas 
en torno a la factura como por ejemplo: que las empresas adecuen sus sistemas 
contables para que integren y emitan facturas electrónicas; que el SRI se pronuncie 
acerca de las tramas de datos (XML) con la cual aceptará y verificará la validez de las 
facturas; que las empresas proveedoras de sistemas informáticos estén preparadas 
para ofrecer facilidades e instrumentos en torno a la factura electrónica, que el 
sistema financiero ecuatoriano preste servicios relacionados, etc. Todas estas 
acciones requieren de coordinación, comunicación y estandarización, es por ello que 
el Grupo de Comercio Electrónico se ha propuesto como uno de los objetivos el 
facilitar las mencionadas actividades de coordinación. 
 
Actores Clave: SRI, Sistema Financiero, AESOFT, Grupo de Comercio Electrónico.  

FIN: 

Contar con la factura electrónica como uno de los principales instrumentos que 
habilita las transacciones comerciales electrónicas. 

PROPÓSITO: 
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Reducir los tiempos y los costos de facturación. 

Reducir los tiempos de cobro. 

COMPONENTES: 

La factura electrónica  

Institucionalización de la factura electrónica 

ACTIVIDADES: 

Que las empresas adecuen sus sistemas contables 

Confirmar los mecanismos con los cuales el SRI: 

emitirá los números de autorización 

aceptará y verificará las facturas 

Que las empresas proveedoras de servicios informáticos estén listas 

INDICADORES: 

Número de compañías/instituciones emitiendo facturas 

Número de facturas emitidas 

Desarrollo de mecanismos adicionales de pago electrónico, particularmente micro 
pagos. 
 
Es importante diferenciar los pagos electrónicos entre macro, medios y micro pagos; 
de los cuales, para los 2 primeros existen alternativas, por ejemplo: para macro 
pagos (> US$10.000) una alternativa es SWIFT usada tanto a nivel nacional como 
internacional; para medianos pagos ( > US$ 100 y < US$10.000 ) la opción es usar el 
Sistema de Pagos Interbancario provisto por el Banco Central del Ecuador, el cual se 
encuentra en pleno funcionamiento desde el año 2002; adicionalmente, para 
medianos pagos, la tarjeta de crédito es el mecanismo más importantes de pagos en 
comercio electrónico a nivel de usuarios finales. 
 
Para el tercer tipo de pagos (micro pagos < US$50 ) se ha identificado la necesidad de 
contar con alternativas adicionales de transferencia electrónica, para esto es 
importante la participación del sector financiero y de entidades de switch de pagos 
como por ejemplo BANRED. 
 
Actores Clave: BCE, Sistema Financiero, BANRED, Grupo de Comercio Electrónico, 
Autorizadoras de tarjetas de crédito Datafast/Medianet.  
 

FIN: 
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Contar con medios de pago adicionales a los existentes, con énfasis en los 
micropagos. 

Habilitar el comercio electrónico para productos/servicios de valores menores. 

PROPÓSITO: 

Habilitar el pago de bienes de valores <$50 

Habilitar un medio de pago para un importante sector de la población que no tiene 
tarjetas de crédito / cuentas en sector financiero. 

Habilitar el procesamiento de pagos en línea con tarjetas de crédito emitidas 
localmente para productos/servicios ofertados localmente vía Internet 

COMPONENTES: 

Mecanismos de pago alternativos (micropagos) 

ACTIVIDADES: 

Revisión y participación del BCE y del sistema financiero 

INDICADORES: 

Número de transacciones con los nuevos medios de pago 

Montos  pagados por estos medios 

Integración de las empresas de correo y courier. 
 
El Grupo de Comercio Electrónico ha determinado que un habilitador de las 
transacciones electrónicas es la participación de empresas de correo y courier para 
efectos de logística y transporte, por ello se requiere de una labor coordinada con 
este sector. Para ello se ha mencionado que el ACOPRI (Asociación Ecuatoriana de 
Correos Privados) es un gremio que debería integrarse a estas iniciativas al igual que  
a la Empresa Nacional de Correros del Ecuador (CDE). 
 

Actores Clave: CDE, ACOPRI, Grupo de Comercio Electrónico.   

FIN: 

Perfeccionar las transacciones comerciales electrónicas mediante la entrega 
oportuna y efectiva de los productos y servicios comprados electrónicamente. 

PROPÓSITO: 

Complementar la cadena comercial electrónica con el servicio logístico y de 
transporte. 
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Contar con alternativas adicionales para sitios de difícil acceso. 

 

COMPONENTES: 

Plan estratégico para lograr la integración  de proveedores de correo y courier  

ACTIVIDADES: 

Revisiones con: CDE y ACOPRI 

Celebración de acuerdos y alianzas estratégicas entre los actores del sector. 

3.5.5 INDICADORES: 

Número de acuerdos suscritos 

Número de transacciones realizadas bajo esta modalidad 

Aspectos legales e impositivos del comercio electrónico.  
Existen varios aspectos legales e impositivos  (particularmente a nivel internacional) 
que es importante tenerlos claros al momento de realizar transacciones electrónicas; 
si bien las condiciones están dadas, en la sociedad existen una serie de dudas e 
inquietudes al respecto y es por ello que debe existir un canal para articular las 
mencionadas consultas a los organismos respectivos. 
 
Una propuesta es que el Grupo de Comercio Electrónico colabore canalizando las 
dudas e inquietudes que pueden existir al respecto. 

Actores Clave: MICIP, CORPEI, Grupo de Comercio Electrónico.   

FIN: 

Resolver las dudas y consultas  que tienen los participantes del comercio 
electrónico acerca de los aspectos legales e impositivos (nacional e internacional). 

PROPÓSITO: 

La claridad para los participantes en los aspectos legales e impositivos que 
desarrolla el comercio electrónico 

COMPONENTES: 

Contar con mecanismos de respuesta a las dudas e inquietudes de los aspectos 
legales e impositivos. 

Contar con un grupo asesor que se encargue de estudiar los avances y estado 
del comercio electrónico, implicaciones legales y mecanismos para la resolución de 
conflictos. 

 ACTIVIDADES: 
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Identificar una organización / institución que resuelva las inquietudes / dudas 
legales e impositivas 

Capacitación a jueces y funcionarios de la jurisdicción contenciosa y 
convencional. 

3.6.5 INDICADORES: 

Número de consultas realizadas 

Número de consultas resueltas 

Difusión y Capacitación del uso y aplicaciones del “Comercio Electrónico” en el 
Ecuador. 

Uno de los elementos clave para el desarrollo del comercio electrónico en el Ecuador 
es la difusión y capacitación sobre su uso y aplicaciones específicas, de tal forma que 
se identifique tanto a nivel empresarial como a nivel de personas en la sociedad  los 
beneficios en cuanto a reducciones de costos, agilitar los procesos, agilitar las 
compras, reducir los tiempos de entrega, pago y cobro en tiempos razonables y 
eficientes, etc. 

Actores Clave: Universidades (UTE, ESPOL), MEC, CONATEL, Grupo de Comercio 
Electrónico. CENTROS DE INVESTIGACION, CIESPAL,….. 

FIN: 

Difundir y capacitar acerca del uso y las aplicaciones del comercio electrónico. 

Identificación de las oportunidades de optimización y reducción de costos para las 
MIPYMES 

PROPÓSITO: 

La adecuada difusión y capacitación desarrolla el comercio electrónico 

COMPONENTES: 

Plan de disfusión y capacitación del comercio electrónico tanto en comerciantes, 
empresarios como en la ciudadanía en general. 

ACTIVIDADES: 

Elaborar una estrategia comunicacional sobre el tema 

Realizar un inventario de actores claves en el proceso 

Elaborar el plan con sus respectivos costos 

 INDICADORES: 
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Número de talleres realizados 

Número de personas capacitadas 
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CAPÍTULO XVIII 
TELETRABAJO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Una forma flexible de organización del trabajo es el teletrabajo el cual consiste en el 
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la 
entidad durante una parte importante de su horario laboral. Este modalidad de 
trabajo engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo 
completo o parcial, en la cual la utilización de la tecnologías de información y 
comunicación (TIC) ofrecen soluciones que permiten a la gente ser productiva aun 
cuando se encuentre distante de sus oficinas, clientes, proveedores y otras entidades 
significativas para su negocio o empleo. 
 
Existen varios términos relacionados respecto a este tema entre los cuales 
señalamos:  
 
Teletrabajo.- Se define como un vínculo entre el hogar y la oficina que permite a 
empleados y ejecutivos de una entidad gubernamental o privada tener más 
flexibilidad al trabajar desde su casa, vista como una solución de tiempo completo, o 
una que esté disponible como alternativa adicional para asegurar la productividad 
fuera de horas de oficina como en casos de mal tiempo o cuando no puedan 
cumplirse los horarios establecidos o la oficina está muy lejos del hogar o fuera del 
país de residencia. Para lo cual se necesita únicamente contar en casa con una 
computadora, impresora, fax/módem, acceso a la Internet y una línea dedicada para 
hacer y recibir llamadas relacionadas con el trabajo.  
 
Cómputo móvil.- Esta modalidad de trabajo implica el uso de una computadora 
portátil que puede conectarse con una oficina central, lo cual le permite trabajar en 
el campo, directamente con los clientes, brindándoles toda la información necesaria 
a través de la conexión con su oficina por medio de su equipo portátil, este tipo de 
trabajo es muy utilizado en el área de ventas.  
 
Oficina remota.- En este caso se vincula la oficina principal con sucursales en otras 
localidades de tal manera que pueda brindar a los empleados un acceso ágil a 
sistemas, archivos y herramientas disponibles en la oficina principal a la cual se 
interconectan.  
 
Oficina Virtual.-  Es en el caso de que cada empleado cuente con una computadora 
portátil y que al llegar a la oficina principal de la empresa o a su casa, disponga de 
una oficina que conecte su computadora automáticamente y rutee su extensión 
telefónica, de tal forma que independientemente de dónde se encuentre, siempre 
contará con información y comunicación garantizadas y seguras.  

La actividad profesional en el teletrabajo, implica el uso frecuente de las tecnologías 
de información y comunicación como una herramienta indispensable para su 
desenvolvimiento. 
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La reorganización del trabajo, plantea la necesidad de las nuevas tecnologías en 
aspectos tanto administrativos y jurídicos, como culturales y sociales, de tal manera 
que se pueda medir la viabilidad y el impacto de esta nueva forma de trabajar. 
Actualmente en el Ecuador no se cuenta con el teletrabajo  es así que dentro de este 
capítulo se propone establecer inicialmente esta modalidad de trabajo adicional 
orientado a las personas con discapacidades por lo cual se  propone: 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO COMO MECANISMO ADECUADO PARA LA 
INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL MEDIO LABORAL. 
 

FIN: 

En cuanto a entidades públicas y privadas: 

 Incrementar la productividad de sus ejecutivos (Según un estudio de la 
empresa trasnacional Bell Atlantic en México señala que se puede incrementar 
desde 5 a un 40%).  

 Reducir la necesidad de espacio, lo que conduce a reducciones significativas 
en gastos fijos.  

 Incrementar el atractivo de la empresa para empleados que requieren 
flexibilidad.  

 Reducir costos asociados al uso de instalaciones (energía, limpieza, 
mantenimiento, etcétera). 

 
En cuanto a las personas con discapacidad: 

 Reducir gastos de estacionamiento, transporte, alimentación, ropa, asistencia 
de enfermeras (dependiendo del tipo de discapacidad), entre otros.  

 Incrementar la seguridad para el trabajador con discapacidad. 
 Incrementar la productividad, ya que se puede ocupar más tiempo trabajando 

que trasladándose (sobre todo en grandes ciudades). 
 Aumentar su productividad. 
 Mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

En cuanto a la sociedad como: 

 Promover y fortalecer el diálogo social tripartito.  
 Ampliar la cobertura y calidad de la formación profesional. 
 Promover el empleo a través de microempresas (MYPE). 
 Promover el empleo en sectores intensivos en su utilización.  
 Atenuar los efectos de la recesión sobre el empleo y la pobreza. 
 Reducir el desempleo por falta de información u orientación. 
 Promover el mayor aprovechamiento en uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

PROPÓSITO: 
 
Establecer una modalidad laboral que permita disponer al empleador de una 
posibilidad adicional para cumplir plenamente con la reforma del código de trabajo 
en los numerales 2, 33 y 35 del artículo 42, el cual establece la obligatoriedad de la 
contratación por cada 25 trabajadores de una persona con discapacidad en el primer 
año de vigencia de la Ley; en el segundo año, la contratación será de por lo menos el 
1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta 
llegar al quinto año en donde la contratación será de por lo menos el 4% del total de 
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los trabajadores por lo cual se debe establecer los de por lo menos el 4% de l total de 
los trabajadores y con ello a su vez se traduce en aumento de posibilidades de las 
oportunidades para que la gente con discapacidades pueda mejorar su calidad de 
vida, con un reducido impacto sobre el medio ambiente y un menor gasto de energía 
y recursos; proveyendo de una creciente eficiencia a la administración pública y a las 
empresas, así como la reducción de la tasa de desempleo en el país, todo ello 
contribuye al desarrollo socioeconómico del mismo. 
 

ACTIVIDADES: 
 

CORTO PLAZO: 

Alianzas estratégicas con entidades públicas y empresas privadas, en proyectos 
específicos, con el fin de proveer de acceso a través de las TIC; como por ejemplo los 
telecentros comunitarios los cuales pueden operar como sedes para impartir 
programas de educación a distancia o como clínicas virtuales en donde sea posible 
ejercer la telemedicina, aplicativos del teletrabajo entre otros aspectos en general.  

MEDIANO PLAZO: 

Crear instrumentos para sistematizar las experiencias que se están generando a este 
respecto. Ello dará la pauta para establecer directrices y planes de acción que 
busquen una adecuada implementación del trabajo a distancia. 

 

 Construir directrices para una aplicación sustentable, en particular del 
trabajo a distancia. 

 
 Crear planes de virtualización del trabajo y reorganización 

administrativa, de tal manera que individuos, instituciones o empresas 
puedan interactuar sin importar la ubicación geográfica de cada quien. 
Por ejemplo este proceso significa la base para la creación de 
empresas virtuales, cuya creación conlleva un proceso de 
flexibilización en el trabajo y el rediseño tanto organizacional como 
administrativo de las entidades públicas y privadas. Esto significa, 
entre otras cosas, manejar formas de contratación y horarios más 
flexibles, otorgar a los empleados más autonomía en su trabajo y 
dotarlos de herramientas diversas para que puedan tener un mayor 
control sobre lo que producen. 
 Crear planes de acceso al mercado de trabajo y capacitación para 

personas con discapacidad, esto es que se debe impulsar amplios 
programas de capacitación y educación contínua enfocados hacia las 
nuevas exigencias del mercado de trabajo, tanto en el sector público 
como en el privado, para que los trabajadores puedan actualizarse y 
adquirir una mayor calificación, y así tener acceso al empleo, de tal 
forma que se diseñen estrategias para crear nuevos empleos en zonas 
marginadas mediante el teletrabajo e identificar y evaluar métodos 
idóneos para reubicar los empleos ya existentes orientado a personas 
con discapacidad. 
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INDICADORES: 
 

 Número de programas de teletrabajo instaurados para personas con 
discapacidad. 

 Número de personas con discapacidad insertadas en el medio laboral a través 
del Teletrabajo. 

 Número de entidades público y privadas que ofrecen la modalidad del  
teletrabajo a discapacitados. 
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CAPÍTULO XIX 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 
 

ANTECEDENTES 
 
La información digital es intrínsecamente más fácil de alterar que las tecnologías 
tradicionales de papel o microfilm. Los soportes de almacenamiento digital tienen 
menos esperanza de vida y requieren de la existencia de unas tecnologías para 
acceder a los mismos que cambian a una velocidad incluso mayor que los propios 
formatos. Además se deterioran más fácilmente haciendo que se pierdan los 
contenidos. 
 
La Carta para la Preservación del Patrimonio Digital emitida por la UNESCO, expresa 
la importancia del problema de la conservación de los documentos electrónicos y por 
ello en el artículo 3 de la misma se reconoce el peligro de pérdida a que están 
sometidos estos materiales y se afirma:  

«El patrimonio digital del mundo corre el peligro de perderse para la 
posteridad. Contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida obsolescencia 
de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las incertidumbres 
existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su 
mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos 
procesos»” 

 
Dentro de este contexto se cita algunas definiciones:  

– “Patrimonio es nuestra herencia del pasado, nuestros bienes actuales 
y lo que legamos a las generaciones futuras. El patrimonio es, o 
debería ser, algo que se transmite de generación en generación porque 
se valora”.  

– “El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del 
saber o la expresión de los seres humanos.  
Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o 
administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras 
clases, que se generan directamente en formato digital o se convierten 
a éste a partir de material analógico ya existente. 
  

Los productos “de origen digital” no existen en otro formato que el electrónico” y 
pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones 
sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos 
formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo 
son efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este sentido en los 
procesos de producción, mantenimiento y gestión.  
Muchos de estos recursos revisten valor e importancia duraderos, y constituyen por 
ello un patrimonio digno de protección y conservación en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras. Este legado en constante aumento puede existir en 
cualquier lengua, cualquier lugar del mundo y cualquier campo de la expresión o el 
saber humanos.  
 
Actualmente la realidad que se tiene entorno al tema de Preservación del Patrimonio 
Digital es que: 
 

 No existe conocimiento profundo a nivel nacional e internacional sobre el 
tema y su verdadera dimensión 
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 No existe una cuantificación del Patrimonio Digital en el Ecuador y en 
cada una de sus instituciones  

 No es un tema prioritario y no es concebido como de vital importancia.  
 No existen programas de preservación de patrimonio digital (a excepción 

del piloto del MDMQ)  
 El Ecuador tiene mucho patrimonio cultural, natural, arqueológico, etc., 

por ser digitalizado. 
  

Por tanto se establecen algunas estrategias entorno al tema para la preservación del 
Patrimonio Digital como son: 
 

 Conservación 
Es la parte de la gestión de documentos digitales que trata de preservar tanto 
el contenido como la apariencia de los mismos. 

 Copias de Seguridad 
Se refiere al proceso de hacer duplicados exactos del objeto digital. 

 Actualización 
Se refiere a la copia de información digital de un soporte de almacenamiento 
a largo plazo a otro del mismo tipo, sin ningún cambio en los documentos (por 
ejemplo, la copia de un viejo CD-RW a otro nuevo). 

 Metadatos 
Que permiten describir el objeto digital y lograr así su recuperación y la 
conservación del material. 

 Preservación de la Tecnología 
Se basa en la preservación del entorno técnico que hace funcionar el sistema, 
incluyendo sistemas operativos, software de aplicaciones original, 
controladores de medios, etc. 

 Migración 
Se utiliza para copiar o convertir datos desde una tecnología a otra, tanto si 
se trata de hardware como de software, conservando las características 
esenciales de los datos. 

 Utilización de Estándares 
Se trata de buscar una forma de codificar y formatear los objetos digitales 
apegándose a estándares reconocidos y favoreciéndolos en lugar de los más 
esotéricos y menos soportados. 

 Emulación 
La emulación encapsula el comportamiento del software o hardware junto con 
el objeto digital mismo. 

 Almacenamiento 
La solución más común a este problema de cambiar los medios de 
almacenamiento es la migración a nuevos dispositivos de respaldo. 
 

 
PROPUESTAS 
 

DIRECTRICES PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 

FIN: 

       Disponer de directrices de preservación de patrimonio digital adaptadas a la 
realidad     ecuatoriana. 



 218

 

PROPÓSITO: 

Al implementar una metodología apropiada y mecanismos adecuados previamente 
establecidos en las directrices orientadas a la realidad ecuatoriana; se podrá 
proceder de manera exitosa la preservación del patrimonio digital y su acceso. 

 

COMPONENTES:  

 

 CORTO PLAZO: 

 Directrices para la preservación del patrimonio digital orientadas a la realidad 
ecuatoriana. 

 

ACTIVIDADES:  

 
 Creación del equipo especializado en el tema. (actualización de las 

directrices, diagnóstico de buenas prácticas). 
 Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales. 
 Grupo de trabajo de Preservación del Patrimonio Digital. (seguimiento, 

evaluación y monitoreo). 
 Plan de difusión sobre la preservación del patrimonio digital. 

 

INDICADORES: 

 
 Informes del grupo de Preservación del Patrimonio Digital. 
 Plan de difusión de las directrices. 
 Informes del plan de difusión. 

 

MIGRACION DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE AÑOS  ANTERIORES, DEL 
MUNICIPIO DE QUITO  
 

FIN: 

  
 Preservar la información histórica Catastral. 

La municipalidad cuenta con información digital del Catastro desde el año 
1989,  residente en 2000 cartuchos, generada en un ambiente Mainframe 
S/390 y con un manejador de archivos VSAM. 
Aquí se encuentra la historia del Catastro Municipal, sus titulares de dominio, 
propiedades con las características de áreas de terreno y construcción, etc.  

 Resolver problemas legales, de traspaso de propiedad, entre otros. 
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Al contar con la información digital del catastro en una base de datos, se 
facilita el análisis y seguimiento de las transferencias de dominio, así como 
los datos legales de la propiedad. 

 Tener una adecuada planificación del crecimiento de la ciudad. 
Las estadísticas de crecimiento anual de las propiedades en el catastro, así 
como de las nuevas construcciones, urbanizaciones, conjuntos residenciales, 
etc., permite determinar la tendencia de crecimiento de la ciudad.  

 Evolución económica. 
 Viabilizar el acceso y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
 

PROPÓSITO: 

Poner a disposición de la ciudadanía la información catastral histórica.          

COMPONENTES: 

 CORTO PLAZO: 

 Definiciones claras sobre patrimonio digital y digitalización del patrimonio 
documental. 

 Diagnóstico sobre buenas prácticas en torno a este tema. 
 Plan de capacitación sobre la preservación del patrimonio digital. 
 Plan de migración de datos del Municipio de Quito. 

 
 MEDIANO PLAZO: 

 Migración de datos del Municipio de Quito. 
 Plan de difusión y sensibilización sobre la preservación del patrimonio digital. 
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CAPÍTULO XX 
MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 
ANTECEDENTES 
 
El Ecuador es un país multilingüe pluricultural conformado por pueblos autodefinidos 
como Nacionalidades de raíces ancestrales, población negra y población mestiza. Los 
pueblos indígenas se encuentran en cuatro regiones del país y mantienen una lengua  
una cultura propia, y que constituye una de las riquezas culturales de la nación 
ecuatoriana. 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador en su Artículo 1 establece que el 
Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos, 
reconociendo al castellano como idioma oficial, y al Kichwa, Shuar y los demás 
idiomas ancestrales como de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos 
que fija la ley. 
 
El Artículo 69 de esta Ley, establece que “el Estado garantizará el sistema de 
educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la 
cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.” 
 
El Artículo 84, literal 1, de la Constitución señala que “el Estado reconocerá y 
garantizará a los pueblos indígenas el respeto al derecho colectivo de mantener, 
desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 
lingüístico, social, político y económico”. 
 
El Decreto Ejecutivo No. 203 del 9 de noviembre de 1988, publicado en el Registro 
Oficial No. 66 del 15 de noviembre del mismo año, crea la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), para que asuma el cargo de la 
planificación, organización, dirección, control, coordinación y evaluación de la 
educación indígena en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. 
 
La Ley Reformatoria a la Ley de Educación No. 150, publicada en el Registro Oficial 
No. 918 del 20 de abril de 1992, establece que la DINEIB, especializada en culturas y 
lenguas aborígenes, funcionará como una organización técnica, administrativa y 
financiera descentralizada que garantizará la participación, en todos los niveles e 
instancias de la administración educativa, de los pueblos indígenas, en función de su 
representatividad. 
 
El Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), oficialmente reconocido 
desde 1993, que tiene como referencia el resultado de las experiencias que se han 
desarrollado en el país en educación indígena en el transcurso de las últimas 
décadas, constituye una propuesta general de educación que responde a la realidad 
socio-cultural y heterogeneidad de la población ecuatoriana y que busca garantizar 
una educación de óptima calidad en los diferentes pueblos indígenas del Ecuador. 
 
El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), 
creado mediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 
del 11 de diciembre de 1998, y Decreto Ejecutivo Reformatorio No. 180, publicado en 
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el Registro Oficial N0. 37 del 15 de junio del 2005, es un organismo descentralizado y 
participativo en el que están representadas las Nacionalidades: Kichwa, Awá, Chachi, 
Épera, Tsáchila, Huaorani, Siona, Cofán, Secoya, Shuar, Zápara y Achuar; además de 
la diversidad de los pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa; y tiene como 
objetivo impulsar y facilitar el desarrollo integral, sustentable con identidad, de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, mediante la formulación de políticas, la 
cogestión, la participación, la coordinación, la equidad y la consecución de recursos, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. 
 
La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE), creada mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1747, publicado en el Registro Oficial No. 381 del 10 de agosto de 
1998, es un organismo que tiene como atribuciones elaborar y aprobar planes y 
políticas de desarrollo para el pueblo afroecuatoriano. 
 
PRODUCTOS EXISTENTES EN EL DINEIB 
 
PRODUCTOS COMUNICACIONALES 
 
1. Video 
 
 Serie de videos Ecuador pluricultural  (producido por Petroecuador, dineib, 
adb) 
 Nacionalidad Siona 
 Nacionalidad Secoya 
 Nacionalidad Cofán 
 Nacionalidad Shiwiar 
 Nacionalidad Tsachila 
 Nacionalidad Chachi 
 Pueblo Salasaca 
 Pueblo Kichwa de la Amazonía 
        

 Colección cultura Indígena, el club de la TV. 

 
2. Publicaciones 
 
Textos educativos, para niveles primaria, medio, superior y educación  adultos. En 
varias lenguas indígenas, (en idioma Kichwa) en otras lenguas en menor cantidad. 
 
3.Nuevas Tecnologías 
 

Página Web Institucional de la DINEIB. 

 
PRODUCTOS EXISTENTES EN EL CODENPE 
 
PRODUCTOS COMUNICACIONALES: 
 

VIDEO.  
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Series Ñahui:               Sin derechos de Autor- Fundación ARIG, Sr. Igor 
Guayasamín. 
 
 
 
Series Destinos:                  Propiedad del CODENPE, videos con carácter de  
                                                promoción turística, de los Tsáchila y Epera. 
 
Memorias Institucionales.   Videos sobre la labor institucional  2003. 2004. 2005. 

2006 
 
Spots Institucionales.               2000- 2001  y 2003. 
 
Documentales:              Diversidad indígena, producidos en coordinación con 

los  
                                                 pueblos indígenas. 
 
2. Publicaciones 
1. Territorialidad y Gobernabilidad Indígenas 
2. Manual de Registro de Estatutos de las Nacionalidades y Pueblos 
3. Mapa de los Pueblos Indígenas 
4. Memorias de la Primera cumbre de los parlamentarios andinos 
5. Sistematización histórica de las festividades del Inti raymi en la Corporación de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua, COINCCA 
6. Pluralismo Jurídico, caso de Administración de Justicia en Cotopaxi, 
 
 
3.Programas Radiales 
Sobre los Derechos Colectivos, producido en el año 2000. 
 
4.Nuevas Tecnologías 
Página Web Institucional con información de organización política de las 
nacionalidades y pueblos, un espacio para boletines electrónicos: INFOCODENPE Y 
EVENTOS y otro de difusión de actividades en el Centro Cultural. 
 
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Este departamento cumple con las demandas de las nacionalidades y pueblos 
conforme es su misión y visión. En ese sentido los objetivos son: 
 
Fortalecer las redes de comunicación indígenas para impulsar la comunicación para el 
bienestar de la población y preservar su identidad y cultura. 
 
Esto se logra a través del programa de Equipamiento para la Red de Comunicación 
tecnológica en Pueblos indígenas. 
 
Otro objetivo estratégico es el fortalecimiento de las iniciativas comunicacionales 
que permiten la difusión de los saberes, de los valores y de las manifestaciones de la 
identidad y la cultura. 

 

El programa que apoya es: Fortalecimiento de Iniciativas comunicacionales  
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A continuación se lista las organizaciones indígenas existentes en el Ecuador que 
dentro de sus fines involucran el accionar del multilingüismo y diversidad cultural. 
 
Nombre Ámbito Dirección Web Descripción / Objetivo 

 
 
IAITPTF  
(Alianza 
Internacional de 
los Pueblos 
Indígenas y 
Tribales de los 
Bosques 
Tropicales) 
 

 
Internacional 

 
www.international-
alliance.org/ 

 
- Un sitio 

universal de 
organizaciones 
que 
representan  
nacionalidades 
y pueblos 
nativos que 
viven en los 
bosques 
tropicales. 

- Promueve las 
leyes y los 
territorios de 
indígenas. 

- Promueve  el 
desarrollo de 
culturas 
indígenas y 
ellos 
participación 
en la política. 

 
 
COICA  
(Coordinadora de 
las 
Organizaciones 
Indígenas de la 
Cuenca 
Amazónica) 
 

 
Internacional 

 
www.coica.org 

 
- A nivel 

internacional 
la Coica ha 
logrado las más 
importantes 
conquistas a 
favor de los 
derechos de los 
pueblos 
indígenas. 

 
 
CONAIE 
(Confederación 
de 
Nacionalidades 
Indígenas del 
Ecuador) 

 
Nacional 

 
www.conaie.org 

 
- Organización 

autónoma, no 
depende de 
ningún partido 
político, ni de 
instituciones 
estatales, 
extranjeras o 
religiosas. 

- Responde a la 
necesidad 
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histórica de 
luchar por los 
derechos de los 
pueblos 
indígenas de 
construir un 
estado 
plurinacional. 

 
 
ECUARUNARI 
(Consejo de 
Gobierno de la 
Confederación 
de Pueblos 
Kichwas de 
Ecuador) 
 

 
Regional 
 
de CONAIE 

 
www.ecuarunari.org 

 
- Se constituye 

como 
expresión de la 
unidad y 
hermandad de 
los indígenas 
del Ecuador. 

- Impulsa la 
erradicación de 
las diferencias 
y el 
aislamiento 
impuesto 
desde la 
Colonia y las 
luchas aisladas. 

 
 
CONFENIAE 
(Confederación 
de 
Nacionalidades 
Indígenas de la 
Amazonia 
Ecuatoriana) 
 

 
Regional 
 
de CONAIE 

 
www.coica.org/ 
confeniae/es/ 
organizacion/index.html 

 
- Defensa y 

legalización de 
territorios  
indígenas. 

- La 
preservación 
del ecosistema 
y de recursos 
naturales. 

 
 
Pachakutik 
(Movimiento de 
Unidad 
Plurinacional 
Pachakutik-
Nuevo País) 

 
Nacional 

 
www.llacta.org/organiz/ 
pachakutik/ 
 

 
- Organización 

política del 
pueblo 
ecuatoriano. 
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FCUNAE 
(Federación de 
Comunas Unión 
de Nativos de la 
Amazonia 
Ecuatoriana) 
 

 
Provincial 

 
www.fcunae. 
nativeweb.org 

 
- Una 

organización 
indígena de 
segundo grado. 

- Defiende los 
territorios 
indígenas y 
promueve el 
desarrollo 
económico 
autónomo de 
sus comunas 
filiales. 

 
 
OPIP 
(Organización de 
los Pueblos 
Indígenas del 
Pastaza) 
 

 
Interprovincia
l 

 
www.llacta.org/ 
organiz/opip/ 

 
- Por la 

legalización de 
los derechos 
étnicos e 
históricos 
sobre los 
territorios 
indígenas. 

- La 
preservación 
de las raíces 
culturales y 
lingüísticas. 

 
 
MICC 
(Movimiento 
Indígena y 
Campesina de 
Cotopaxi) 
 

 
Provincial 

 
www.micc.nativeweb.org 

 
- Organización 

provincial con 
sus bases en 
las 
comunidades 
indígenas y 
campesinas. 

 
 
FEINE 
(Federación 
Ecuatoriana de 
Indígenas 
Evangélicos) 
 
 

 
Nacional 

 
www.feine.org.ec 

 
- Organización 

no 
gubernamental
. 

- Impulsar y 
promover el 
desarrollo 
espiritual e 
integral de las 
organizaciones,
iglesias, 
comunidades y 
pueblos 
indígenas 
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evangélicos del 
Ecuador. 

 

 
ANAZPPA 
(Asociación de la 
Nacionalidad 
Zápara de la 
Provincia de 
Pastaza) 

 
Provincial 

 
www.llacta.org/ 
organiz/anazppa/ 

 
- Rescate y 

preservación 
del patrimonio 
tangible e 
intangible  de 
la 
nacionalidad. 

 
 

CONFEUNASSC – 
CNC (Campesinos 
del Ecuador) 
 

 
Nacional 

 
www.movimientos.org/ 
cloc/confeunassc-ec/ 

 
- Trabajan por el 

respeto a los 
derechos de los 
campesinos e 
impulsan 
actividades 
productivas 
para este 
sector. 

 
 
La Minga 
(Asociación de 
Mujeres 
Indígenas de 
Chimborazo) 
 

 
Regional 

 
www.interconnection.org/ 
minga/index.htm 

 
Organismo autónomo 
privado y sin fines de 
lucro, cuyo objetivo es 
promocionar, formar y 
capacitar al sector 
femenino urbano, 
rural y marginal de la 
provincia de 
Chimborazo. 
 

 
DINEIB 
(Dirección 
Nacional de 
Educación 
Intercultural 
Bilingue del 
Ecuador) 
 

 
Nacional 

 
http://www.dineib.edu.ec
/ 

 
Organismo público, 
orientado a contribuir 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
nacionalidades y 
pueblos indígenas y a 
construir una sociedad 
plurinacional y 
multilingüe, a través 
de la educación 
intercultural bilingüe 
con la participación 
comunitaria. 
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Fundación Sinchi 
Sacha 

 
Nacional 

 
http://www.sinchisacha.o
rg/ 

 
Entidad privada, sin 
fines de lucro, que 
agrupa organizaciones 
de pequeños 
productores, que a 
través de la 
cooperación e 
integración, buscan 
aumentar su 
autonomía, su poder 
de negociación y la 
competitividad en los 
mercados. 
 

 
Comisión 
Ecuménica de 
Derechos 
Humanos 

 
Nacional 

 
www.cedhu.org 

 
Trabaja con los 
Derechos colectivos de 
los pueblos indígenas. 
Actualidad nacional, 
campañas y acciones, 
boletín de derechos 
del pueblo, 
editoriales, 
documentos, artículos 
y enlaces de interés. 
 

 

Páginas de Web relacionadas a los temas indígenas 

- http://indigena.nodo50.org/links.htm 
- http://faculty.washington.edu/lawson/pages/ecuador.htm#NGOs 

 
 
Para encontrar artículos relacionados con Investigaciones, opiniones y  artículos 
sobre lenguas originarias en los pueblos indígenas, puede visitar estos sitios 
 
http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf#search=%22investigaciones%20
linguisticas%20de%20origen%20de%20lenguas%20indigenas%22 
 
http://www.dineib.edu.ec/documentos/politicaling.doc 
 
http://www.uv.es/~calvo/amerindias/origen.html 
 
http://www.amarauna-languages.com/hi/menu/hizlariakdatuak.htm 
 
http://www.datamex.com.py/guarani/marandeko/trinidad_evolucion_historica_del_
idioma_guarani.html 
 
http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=661 
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http://dmoz.org/World/Espa%c3%b1ol/Ciencia_y_tecnolog%c3%ada/Ciencias_Sociale
s/Ling%c3%bc%c3%adstica/Lenguas_naturales/ 
 

Lista de artículos sobre el tema de multilingue 

 
Artículos sobre ecuador Artículos latinoamericano 
 
http://uinpi.nativeweb.org/modulos/sara
ngo/sarango.pdf#search=%22nacionalidad
es%20nativas%20de%20ecuador%22 
 

 
http://www.rieoei.org/rie20a02.htm 

 
http://www.channelviewpublications.net
/cilp/003/0359/cilp0030359.pdf 

 
http://www.iadb.org/news/articledetail.
cfm?Language=SP&artid=2936&artType=W
S 
 

 
http://www.dineib.edu.ec/historia.htm 

 
http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a11.
pdf#search=%22organizaciones%20indigen
as%20multilingue%20ecuador%22 
 

  
http://cgi.proeibandes.org/novedades/ve
r.php?id=64 
 

  
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/
001308/130800s.pdf#search=%22articulos
%20indigenas%20education%20multilingue
%22 
 

  
http://www.paginadigital.com.ar/articul
os/2004/2004cuart/educacion/e100710-
4.asp 
 

 
Paginas de web – ecuador 

 
 Paginas de web – latinoamerica 
 

 
http://www.aulaintercultural.org/article
.php3?id_article=1882 
 

 
http://www.oei.es/eib.htm 
 

 
http://www.dineib.edu.ec/moseib.htm 
 

 

 
 

PROPUESTAS 
 
Relevamiento de cuales son las aplicaciones y contenidos que se debe desarrollar  
enmarcados en la interculturalidad, con lo cual se identificará cuales son las 
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aplicaciones y contenidos que más le interesan para el desarrollo del multilinguismo 
y diversidad cultural. 
 
El tema tiene relación con patrimonio intangible y se debe posibilitar que el 
conocimiento esté sistematizado y digitalizado en páginas web. 
 
Apoyar, a través de la nueva estructura para Sociedad de la Información que se 
establezca para que las aplicaciones sean como un objetivo de corto mediano y largo 
plazo, con la dualidad en los idiomas seleccionados.  
 

DEFINIR EL MULTILINGUISMO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. 
 
FIN: 
 
Integrar las definiciones entre UNESCO, CODENPE, CODAE y DINEIB con el fin de 
establecer una definición oficial consensuada acerca del multilingüismo y la 
diversidad cultural, y que cada instancia comprenda la importancia y el accionar 
competente dentro de este tema.  
 
PROPÓSITO: 
Poder dar a conocer a los ecuatorianos conceptos claros sobre el multilingüismo y la 
diversidad cultural para que sean valorados y se concientice sobre su importancia en 
nuestro país. Además entender el ámbito de acción del grupo de trabajo.  
 
COMPONENTES: 
 
CORTO PLAZO: 

• Definiciones integradas sobre el multilingüismo y diversidad 
cultural. 

• Incorporación de las definiciones integradas por parte de los 
Organismos. 

 
ACTIVIDADES: 
 

• Recopilar las definiciones de multilingüismo y diversidad cultural 
existentes de organismos pertinentes (UNESCO, CODAE, CODEMPE, 
DINEIB, Ministerio de Educación y Cultura - MEC).  

• Analizar las definiciones y establecer una visión compartida y 
acorde con la realidad nacional.  

• Difundir estos conceptos a nivel nacional.  
  
INDICADORES: 
 

• Definición consensuada.  
• Instituciones involucradas. 

 

AREAS DE INCIDENCIA DEL MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL. 
 
FIN: 
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Realizar un diagnóstico que nos permita identificar  las áreas de incidencia del 
multilingüismo y la diversidad cultural para establecer estrategias para favorecer el 
uso y apropiación de las TIC. 
 
PROPÓSITO: 
El contar con un diagnóstico nos permitirá implementar una estrategia y metodología 
apropiadas a través de organismos como CODAE, CODEMPE y DINEIB. 
 
COMPONENTES:  
  
CORTO PLAZO: 
Metodología de Investigación para identificación de proyectos.  
 
ACTIVIDADES:   
 

 Definición de áreas de diagnóstico para realizar. 
 Recopilar información de instituciones dedicadas al multilingüismo y la 

diversidad cultural. 
 Sistematización de resultados. 

 
INDICADORES: 
 

Informe Final de Diagnóstico. 

 

EDUCACIÓN MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL CON TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
 
FIN: 
 
Mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en los pueblos y 
nacionalidades indígenas y afroecuatorianas.  
 
PROPÓSITO: 
 
Incorporar las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje para las nacionalidades, 
pueblos indígenas y afroecuatorianos. 
 
COMPONENTES:  
 
 CORTO PLAZO: 

 Establecer una metodología para incorporar en el Modelo de Educación 
Intercultural Bilingüe el uso pedagógico y andagrofico de las TIC.  

 Establecer una metodología para incorporar en el Modelo de Educación 
Afroecuatoriano el uso pedagógico de las TIC. 

 Capacitación a docentes en el uso pedagógico de las TIC dentro del Modelo de 
Educación Intercultural Bilingüe y Afroecuatoriano. 

 Desarrollar contenidos digitales apropiados para los pueblos y nacionalidades 
indígenas y afroecuatorianas. 

 Establecer una metodología de difusión a través de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). 
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ACTIVIDADES: 
   

 Desarrollo de metodología para incorporar el uso pedagógico de las TIC en el 
Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y Afroecuatoriano. 

 Definir y ejecutar plan de capacitación para docentes en el Modelo de 
Educación Intercultural Bilingüe y Afroecuatoriano. 

 Desarrollar contenidos digitales apropiados para los pueblos y nacionalidades 
indígenas y afroecuatorianas.  

 
INDICADORES: 
 

 Docentes capacitados. 
 Contenidos digitalizados.  
 Informes del equipo de Multilingüismo y Diversidad Cultural. 

 

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE LAS TIC EN LENGUAS INDÍGENAS 
 
 
FIN: 
Habilitar un entorno tecnológico que facilite el uso de las tecnologías de información 
y comunicación para los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas 
 
PROPÓSITO: 
Las herramientas de las tecnologías de información y comunicación en las lenguas 
indígenas permitan que los pueblos y nacionalidades indígenas incorporen las TIC en 
su vida cotidiana sin ninguna barrera. 
 
COMPONENTES:  
 
CORTO PLAZO: 

• Desarrollar una estrategia para empezar este trabajo en el país. 
• Realizar alianzas estratégicas con la industria que desarrolla 

software.  
 
ACTIVIDADES:   
 

• Hacer un estudio de mercado y las potencialidades de esta industria. 
• Conformar un grupo paralelo al de multilinguismo y diversidad cultural con la 

participación del sector privado. 
 
INDICADORES: 

 Empresas e iniciativas en este tema. 
 Listado de contenidos que requieren interpretación a lenguas indígenas 

 

LISTADO DE CONTENIDOS QUE REQUIEREN INTERPRETACIÓN A LENGUAS INDÍGENAS 
 
FIN: 
Interpretar los contenidos identificados a Kichwa, Shuar, Awapit, Chapalá, Paicoca, 
en una primera etapa, con la finalidad de difundirlos a toda la sociedad ecuatoriana.  
 
PROPÓSITO: 
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Realizar un diagnóstico sobre la existencia de lenguas y culturas indígenas en el país 
para que sea valorada y se concientize sobre su importancia en nuestro país.  
 
COMPONENTES: 
 
CORTO PLAZO: 

• Determinar una lista de contenidos con temas sobre multilingüismo y 
diversidad cultural. 

• Interpretarlos en las cinco lenguas indígenas principales. 
 
ACTIVIDADES: 
 

• Recopilar una lista de contenidos de multilingüismo y diversidad 
cultural existentes en organismos relacionados.  

• Realizar una selección de profesionales especializados en la 
traducción e interpretación de los contenidos 

• Difundir por medio de las TIC estos contenidos 
 
INDICADORES: 
 

• Interpretación de cada contenido.  
• Alianzas estratégicas con instituciones involucradas. 
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CAPÍTULO XXI 
NOMBRES DE DOMINIO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Dentro del espacio de Internet existen los nombres de dominio genéricos (com, net, 
org, info) y los nombres con código de país como el .EC identificativo de Ecuador (ec, 
com.ec , edu.ec , org.ec , gov.ec) , y este capitulo de Nombres de Dominio 
contempla lo que respecta el reforzar el uso e identificación de los dominios .EC 
entre los actores de la Sociedad de Información y sectores involucrados.  
 
IMPORTANCIA DE LOS DOMINIOS 
 
La importancia estrategica de los nombres de dominios es que representan la 
identidad en Internet o en la web de la entidad , organización o persona, sea como 
sitio web o correo electrónico. Adicionalmente , la importancia de la terminación en 
.EC es la de identidad Ecuatoriana, para todos los efectos que esto signifique.  
 
 
FIN  
 
Establecer el uso estratégico de los nombres de dominio nacionales e internacionales 
como una herramienta para el desarrollo de todos los sectores del país.  
 
PROPÓSITO 
 

Promover y establecer el uso de código de país .ec para todos los sectores. 

 
COMPONENTES  
 

1. Plan de difusión y sensibilización para uso de Dominios .ec 
2. Plan de capacitación para uso de Dominios .ec 
3. Reducción de costo de dominio .ec  
4. Normativa nacional para unificar el uso de .gov.ec en todas las entidades del 

sector público.  
 
ACTIVIDADES  
 
1. Plan de difusión y sensibilización para uso de Dominios .ec 

1.1. Coordinación con los medios de comunicación para difundir a través de 
artículos, programas de televisión y radio. 

1.2. Creación de material impreso informativo de .ec para los distintos sectores.  
1.3. Eventos de sensibilización a nivel nacional de dominio .ec.  
1.4. Recomendación a sectores no comerciales de uso de dominio .org.ec y a 

sector educativo .edu.ec. 
1.5. Recomendación a sector comercial de identificación de com.ec adicional al 

genérico para aquellos que ya usan el genérico.  
1.6. Difusión de normativa para entidades del sector público de uso de .gov.ec.  

 
2. Plan de capacitación para uso de Dominios .ec 
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2.1. Establecer Alianzas con Universidades e Institutos tecnológicos para incluir 
capitulo de Uso y aplicación de nombres de dominio. 

  
2.2. Establecer Alianzas con Cámaras y entidades gubernamentales para 

capacitación focalizada a cada sector (Turismo, Comercio, Gobierno, ONGs,), 
teniéndose un modulo genérico y otro mas especifico para cada sector.  

 
3. Reducción de costo de dominio .ec  

3.1. Establecer alianzas estratégicas para obtener información y bases de datos, 
con Ministerio de Bienestar Social , Ministerio de Educación,(ministerios..) 
CONESUP, el SRI, CONATEL, Registro Civil y otros que sean necesarios para 
facilitar el acceso a la información que requiere NIC.EC para a través de esta 
información reducir costos que se traduzcan en una reducción del costo del 
dominio .ec 

3.2. Incrementar el volumen de usuarios como resultado de las actividades 
descritas en este Capitulo y junto con la reducción de costo.  

 
4. Normativa nacional para unificar el uso de .gov.ec en todas las entidades del 

sector público. 
4.1. Establecer como estándar de nombres de página web, direcciones de correo 

electrónico y nombres de servidores de entidades gubernamentales, el uso de 
dominio que termine en gov.ec .  

4.2. Elaborar normas o recomendaciones para asignaciones de nombres de manera 
uniforme. Como ejemplo los dominios de los Municipios que tienen variedad 
de esquemas.  

4.3. Evaluar alternativa de cambio de gov.ec a gob.ec  
 
5. Crear la Disponibilidad de un servidor de  nombres de dominio en el NAP ec 
 
6. Apoyar y coordinar con el Grupo de Conectividad (infraestructura, redes), que se 
ubique en el Ecuador un servidor copia de los servidores raíz.  
 
7. Establecer alianzas y puntos de cooperación con LACNIC 
 

 
 

CAPÍTULO XXII 
TELESALUD 

 
ANTECEDENTES: 
 
El grupo de trabajo en Telemedicina y Telesalud se crea bajo el marco de la 
Estrategia Nacional de la Sociedad de la Información con el fin de definir estrategias, 
agrupar proyectos en el área, difundir y promover el uso de la herramienta de 
Telemedicina para beneficio de sectores necesitados de nuestro país. 
Es conocido que existen proyectos e iniciativas que se han venido estructurando en 
esta área en el país durante los últimos 10 años y  que por variadas razones no se han 
dado a conocer aún, o que están aislados realizando un trabajo a partir de apoyos 
nacionales o internacionales de manera directa. Esto genera duplicidad de esfuerzos 
y recursos y esperamos que a través del trabajo realizado en este Capítulo 
Telemedicina -Telesalud del Libro Blanco sobre la Sociedad de la Información en 
Ecuador se comiencen a integrar trabajos y esfuerzos. 
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CONCEPTOS: 

 
Telemedicina, Telesalud o E-salud son algunas de las terminologías utilizadas para 
abarcar el uso de las Tecnologías de Información y comunicaciones conocidas como 
TIC junto con equipamiento y acceso adecuado para llevar salud a sitios remotos o 
aislados de los centros de salud de tercer nivel o servicios especializados.  
 
Puede tener un enfoque privado o social, o un esquema mixto que beneficia a ambos 
sectores si se plantea adecuadamente. 
 
COMPONENTES DE UTILIZACION: 
 
Para diagnóstico, prevención, tratamiento, educación a distancia, actualización 
continua de profesionales, manejo de estadísticas, comunicación con sitios aislados. 
 
Ejemplos:  
Se utiliza para unir centros de salud a distancia con comunicación y transferencia de 
datos. Manejo de voz, datos, imágenes, entre profesionales médicos, o instituciones 
de salud. Transmisión de videoconferencias tanto de consultas como de educación a 
distancia. 
 
FINES 
 

 En la distribución de los servicios de salud, la distancia es un factor crítico. 
 Los profesionales de la salud tendrán la posibilidad de adquirir información y 

ayuda; utilizar la tecnología de comunicaciones para el intercambio de 
criterios especializados como ayuda eficaz para el diagnóstico 

 Podrán orientar alternativas de tratamiento y prevención de enfermedades o 
daños, alcanzar ayuda para la investigación y los procesos de evaluación 

 Podrán acceder a un proceso de educación continuada. 
 Todo esto, en interés del desarrollo de la salud del individuo y su comunidad . 

 
EVALUACION INICIAL  
 

 Precaria situación comunitaria y por tanto de sus instituciones de salud.  
 Difícil traslado para asistencia  médica 
 Falta de experiencia en médicos generales y rurales 
 Necesidad de tratamientos y diagnósticos de especialidad en área rural 
 Falta de capacitación y educación continua de profesionales de la salud y 

promotores de en el área medica a nivel rural  
  Necesidad de intercambio en información epidemiológica local y de acceso a 

investigación científica  continua. 
 Altos costos de conectividad. 
 Baja penetración del Internet. 
 Falta de infraestructura y equipamiento. 
 Escasos recursos económicos y falta de acceso a financiamientos nacionales o 

internacionales para desarrollo de proyectos. 
 Falta de planes de sustentabilidad de los proyectos a nivel comunitario y a 

nivel de gobiernos falta de políticas para manejo de proyectos de 
Telemedicina y Telesalud. 

 
PROPÓSITO 
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Aprovechar y desarrollar la herramienta de TIC para proveer apoyo técnico, y  clínico 
a los profesionales sanitarios; favorecer una adecuada atención y cuidado a la salud 
para los pacientes en sitios remotos  y promover una real calidad de vida en la 
comunidad nacional.  
 
Con vistas a: 

• Crear una Red Nacional de Telemedicina y Telesalud que permita el 
diagnóstico, tratamiento, prevención y educación a distancia, 
mediante la comunicación entre diferentes unidades de una misma 
provincia, de una provincia a otra y hacia centros de referencia del 
país.  

 
• Contribuir a la organización de centros de referencia y de diagnóstico 

que puedan contactarse con centros especializados a nivel 
internacional. 
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El esquema mencionado sería el siguiente: 
 

 
 
COMPONENTES: 
 

• Consulta y tratamiento en sitios aislados en emergencia y 
desastres  

• Comités de Excelencia interinstitucionales e intersectorial dentro 
del Sistema Nacional de Salud  

• Diagnóstico, prevención y tratamiento de especialidad en línea 
• Intercambio  e investigación científica 
• Educación Continuada 

 
ACTIVIDADES 
 

1. Realizar un inventario nacional en Salud que permitirá conocer la situación 
tanto en el área médica como de conectividad para las aplicaciones de 
Telemedicina y Telesalud en una red Nacional. 

 
2. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, Universidades, grupos de  

trabajo en Telemedicina y Telesalud y  los expertos en seguridad y protección 
de datos para definir manejo y optimización de la historia clínica digital  y 
datos personales en las diferentes entidades participantes para que incluya 
áreas  tales como control estadístico, prevención y promoción de salud. 

 
3. Creación de políticas oficiales para proveer acceso y conectividad, redes e 

infraestructura tanto de conectividad como física, e integración de recursos  
generales y de base con  el CONATEL, SENACYT, MINISTERIO de Salud, SODEM 
y aseguramiento universal entre otras instituciones gubernamentales 
relacionadas para garantizar los planes y proyectos de Telemedicina y 
Telesalud. 

 
Optimización de recursos e integración junto con proyectos relacionados tales 
como Telecentros comunitarios u otros que se están llevando a cabo en el país 
tanto a nivel gubernamental, organismos internacionales u ONG. 



 238

 
4. Acceso oportuno y asequible tanto económicamente como de manera práctica 

a  información científica ecuatoriana e internacional, medicina basada en 
evidencia,  casos y experiencias útiles , a través de la Biblioteca Virtual en 
Salud (BVS-Ecu) del Ministerio de Salud Pública (www.bvs.org.ec) actualmente 
funcionando  y otros medios utilizando las TIC. 

 
5. Integración y apoyo tanto en conectividad como en sustentabilidad  de los 

proyectos e iniciativas de las instituciones participantes. 
 

6. Diseño de programas de educación continuada, con énfasis en manejo 
comunitario de enfermedades  tropicales, enfermedades infectocontagiosas  y 
emergencias con educación formal e informal, a través de la modalidad a 
distancia, dirigida a  profesionales de la salud, y  promotores, de localidades 
remotas dentro del Sistema Nacional de Salud.  Con integración de 
instituciones académicas universitarias que proveerán contenido, cátedras y  
aval y que a su vez participaran en la evaluación de resultados. 

 
7.  Establecer indicadores y sistemas de evaluación comunes para los proyectos 

con reportes mensuales de avances y resultados en disminución de morbo y 
mortalidad, controles estadísticos en conjunto con el Ministerio de Salud. 

 
8.  Firma de convenios interinstitucionales. 

 
9.  Ampliación  por etapas preestablecidas de puntos de cobertura de la red de 

Telemedicina y Telesalud al menos 2 puntos anuales por región. 
 
10. Establecer un equipo de trabajo de Telemedicina y  Telesalud  participativo 

que involucre a las instituciones interesadas en realizar proyectos, los 
ministerios y entidades gubernamentales relacionadas, hospitales y centros de 
salud, y a la comunidad con sus sistemas tradicionales de atención de la salud  
para dar seguimiento,  y apoyo en la Estrategia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (EDSI).  
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CAPÍTULO XXIII 
SEGURIDAD CIUDADANA 

ANTECEDENTES  
 
Según la Constitución Política del Estado, capitulo V artículo 183 “La policía Nacional 
tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público” y según 
la Ley Orgánica de la Policía Nacional  Capítulo I Artículo 2 “La policía Nacional tiene 
como misión fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y 
social”, Capítulo I Articulo 4 son funciones especificas de la Policía Nacional 
“mantener la paz, el orden y la seguridad pública” 
  
Es función de la Policía Nacional, mantener el orden y la seguridad ciudadana, para 
lo cual requiere como herramientas fundamentales: un sistema de comunicaciones 
moderno y confiable, que le permita desarrollar sus funciones de una manera 
eficiente y un sistema tecnológico óptimo y moderno que le permita atender las 
emergencias denunciadas e informadas por la ciudadanía. 
 
La tendencia actual, las necesidades y la experiencia adquirida exigen integrar los 
diferentes sistemas tecnológicos que se involucran en el proceso de atención a un 
evento o una emergencia y sobre todo integrar a las instituciones que intervienen en 
el desarrollo de las mismas; esto ha hecho que varios Municipios apoyen 
decididamente a la Policía en la implementación de las Centrales de Atención 
Ciudadana 101, bajo los siguientes conceptos: 
 
Integración: Para garantizar un sistema que integre tecnológicamente los sistemas y 
sobre todo a las instituciones involucradas en la atención de un evento de 
emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Emergencias médicas, etc.). 
 
Unificación: Mantener y fortalecer el número único de emergencias que 
tradicionalmente en el Ecuador ha sido el 101; el 911 es un estándar norteamericano 
y no universal, las estadísticas y estudios realizados demuestran que el 80% de 
llamadas de emergencia han sido realizadas al 101 e involucran situaciones donde 
interviene directa o indirectamente la Policía Nacional. 
 
Concientización: familiarizar a todas las personas a nivel nacional sin restricción de 
edades o regiones con el número único de emergencias 101, manteniendo un plan 
escalonado para que a mediano plazo se integren los números de emergencia 
existentes (911, 102, etc.).  
 
Desarrollo: Propicie una evolución tecnológica que permita utilizar soluciones de 
última generación. 
  
Continuidad: Institucionalizarse en el tiempo sin importar las personas que estén al 
frente de las instituciones y organizaciones, para asegurar la plena operación del 
sistema y los mecanismos para asegurar su posterior continuidad. 
 
Respaldo: Debe estar reconocido y debe tener el soporte de una institución sólida a 
nivel nacional. 
 
Escalabilidad: El sistema debe tener una plataforma modular que permita garantizar 
el crecimiento del sistema sin desaprovechar la capacidad instalada. 
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Universalidad: Contemplar la totalidad del ámbito de operativilidad de la Policía 
Nacional y de las organizaciones involucradas en la atención de un evento de 
emergencia. 
 
Seguridad: deberá ubicarse en un lugar que garantice el cumplimiento a cabalidad de 
los principios básicos de seguridad tanto en la infraestructura física y tecnológica, así 
como en la información (confidencialidad, integridad, autenticidad y confiabilidad). 
 
La implementación de estas centrales ha contribuido decididamente en el combate a 
la delincuencia, optimización de recursos humanos y materiales y atención oportuna 
a la ciudadanía. Estas Centrales han sido instaladas con el apoyo decidido de los 
Municipios, en las ciudades de Quito, Loja, Cuenca, Riobamba, Pelileo y Sangolquí y 
se encuentran en proceso de implementación en los cantones de Machala, Portoviejo, 
Manta y Baños. 

 
El proyecto planteado permitirá disponer de un sistema tecnológico óptimo, moderno 
y confiable que permitirá, disponer de manera eficiente el talento humano y los 
recursos materiales, un mejor control y coordinación de las acciones entre todos los 
servicios policiales e instituciones de ayuda y atención de emergencias, sin que éstas 
pierdan su privacidad y finalmente atender oportunamente las emergencias 
denunciadas e informadas por la ciudadanía salvaguardando la integridad personal y 
asegurando el cumplimiento de las misiones encomendadas a las instituciones, lo que 
se verá reflejado directamente en la mejor percepción de seguridad de la 
ciudadanía, aspecto fundamental para el desarrollo integral del país. 

 
En función  de trabajar en forma coordinada sobre este tema se ha realizado alianzas 
estratégicas con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, actualmente 
funcionando con éxito mediante la integración de los organismos involucrados en la 
seguridad ciudadana como el cuerpo de Bomberos y Servicio de Emergencias Médicas, 
a través de la implementación de tecnología moderna. Conforme consta en el 
diagrama esquemático de funcionamiento de la Central Metropolitana de Atención 
Ciudadana 101.  
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Proceso de operación CMAC-101 

 
Las llamadas de auxilio ingresan a la CMAC-101 sección gestión de incidencias, a 
través de: 

1. Llamada telefónica (convencional) a los números 101-102-911 
2. Redes de apoyo comunitario 
3. sistema de alarmas comunitarias 
4. sistema de radio de la Policía Nacional. 
5. Cámaras externas de video vigilancia. 

 
La gestión de incidencias, de acuerdo al tipo de auxilio transfiere la llamada a los 
servicios de seguridad ciudadana: Policía Nacional, Bomberos o Emergencias Médicas, 
posteriormente se transfiere la información del auxilio a la sección de Radio 
Despacho, a fin que la unidad policial que corresponda al sector del auxilio atienda 
en forma inmediatamente la emergencia. Todo este proceso es grabado desde el 
inicio de la llamada de auxilio hasta que el evento haya sido atendido 
satisfactoriamente. 
 
Como una buena practica el grupo de seguridad ciudadana propone replicar en el 
resto de provincias con los otros municipios. 
 
 PROPUESTA: CENTRALES DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 

CARACTERISTICAS DEL E1 

• 60 Canales vía fibra óptica 

• Symposium Express Call Center 

• E-recorder (Grabación de 
llamadas) 

• 17 líneas analógicas, 4 bases 
l l
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FIN. 
 
 Implementar las Centrales de Atención Ciudadana 101 a nivel nacional, 

incorporando equipos de tecnología moderna, para mejorar la seguridad 
integral de la comunidad a través de una atención oportuna a las llamadas de 
emergencia. 

 
 Comandar y coordinar la gestión de Atención Ciudadana ante las diversas 

situaciones de inseguridad y de emergencia social, con el uso de tecnología de 
última generación, minimizando el tiempo de respuesta y logrando una 
atención oportuna y eficaz  del auxilio, a fin de garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana a nivel nacional. 

 

PROPÓSITO. 
 
 Brindar una atención de calidad, ágil y oportuna a la ciudadanía a través de 

las Centrales de Atención Ciudadana 101 a nivel nacional. Se debe indicar que 
para atender un tipo de incidente el tiempo de respuesta era elevado. 
Actualmente con la automatización de los procesos del CMAC-101 se ha 
llegado a optimizar el tiempo de respuesta en 5 minutos desde que sucede el 
incidente hasta llegar al lugar de incidencia.  

 

Procedimientos policiales registrados en la CMAC-101 

 

Año 2005 
RESULTADOS CON EL APOYO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
(OJOS DE AGUILA) 

PROCEDIMIENT
OS 

Ene
ro  

Febr
ero  

Mar
zo 

Ab
ril  

Ma
yo 

Jun
io 

Jul
io 

Agos
to 

Septiem
bre 

Octu
bre 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

TOTA
L 

Auxilios y
colaboraciones 33 36 45 

12
5 62 51 72 91 102 110 132 121 980 

Actos 
inmorales 1 1 1 2  2 3 1  2 2 3 18 
Agresiones, 
maltratos 6 2 3 34 2 17 27 4 2 5 11 17 130 

Escandalos 21 32 14 
16
4 58 68 45 16 15 21 27 62 543 

Caso 
Estuperfacient
es 3 0 1 1 1 2 2 3 6 2 5 8 34 
Manifestacione
s Marchas 32 22 16 45 5 16 11 77 82 69 47 15 437 
Denuncias de
Bombas 0 0 0 0 0 0 0      0 
Personas 
Sospechosas 5 2 5 3 1 6 4 2 4 13 21 42 108 
Porta Armas
Ilegales 0 0 0 3 0 1 1    2  7 
Detenidos por
asalto y robo 4 0 1 0 1 3 2 2 2 2 4 2 23 
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Detenido por
varias causas 2 0 3 5 1 2 4 7 2 1 1 1 29 
Personas 
Heridas 4 0 1 6 1 1 1 7 6 4 3 2 36 
Lev. Cadáveres 2 0 1 2 0 0 0      5 
Detenido por
Accidente de
trasito 0 0 0 1 0 0 0     3 4 
Accidente de
Transito 14 3 6 9 2 3 1 14 10 11 9 7 89 
Personas 
Heridas (Acc.
De Transito) 6 1 2 2 1 0 0 13 8 3 4 2 42 
Muertos en
Acc. de
Tránsito 1 0 0 0 0 0 0      1 
Captura de
vehículos 
robados 0 0 1 0 0 0 0 0 1  1 1 4 
Localización de
vehículos 
robados 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 6 14 

Total : 135 99 100 
40
2 135 173 

17
3 237 241 247 270 292 2.504 

 
 

 Integración de instituciones y organismos relacionados a la seguridad integral 
ciudadana: Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos, SIREM (Sistema Integrado 
de la Red de Emergencias Médicas), Defensa Civil, entre otras. actualmente 
se tiene integrado en la CMAC -101 

 
 Generar alianzas sólidas y duraderas que permitirá el mejoramiento no sólo 

en la lucha contra la delincuencia, sino en la prevención de la violencia, 
actualmente se esta trabajando con la coordinación efectiva con la 
corporación ciudadana del Municipio de Quito conjuntamente con las 
comunidades, policías  comunitarias y barriadas. 

 
 Optimizar el Talento Humano y Logístico a través de una mejor coordinación 

de las Instituciones. Cómo Policía Nacional, Servicios de Emergencias Médicas 
y Cuerpos de Bomberos que se encuentran integrados en un solo lugar, lo cual 
permite optimizar el tiempo de respuesta y coordinación con estas unidades. 

 
 Reducir los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia que realiza la 

ciudadanía. En el año 2002 cuando no se disponía del sistema Integrado de 
llamadas de auxilio los tiempos de respuesta tenían un promedio referencial 
de 20 minutos en atender un auxilio. Actualmente con la implementación de 
la CMAC-101 los tiempos de respuestas tienen un promedio de 5 minutos en 
atender una llamada de auxilio. 

 
 Concienciar y familiarizar a la ciudadanía con el número único de emergencia, 

mediante la publicación de los diferentes medios de comunicación (radio 
televisión prensa). Es importante tener un número único de emergencia por 
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facilidad del ciudadano, cuando se presente se presente cualquier tipo de 
auxilio independientemente del lugar donde se encuentre a nivel nacional.   

 
 Mejorar la percepción de seguridad que afecta a la ciudadanía, contribuyendo 

al normal desarrollo de las actividades y en consecuencia al desarrollo del 
país. Mediante la implementación de Centrales de Atención Ciudadana en las 
capitales de provincias y cantones con mayor índice poblacional a nivel 
nacional, con todos los medios tecnológicos modernos disponibles. 

 
 Difundir y distribuir la información a nivel seccional como planificación del 

desarrollo e involucrar a la comunidad. 
 

 Buscar mecanismos de inserción del tema de seguridad ciudadana, a través de 
planes, programas utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC). 

 
 Solicitar al grupo de legislación de la nueva estructura para Sociedad de la 

Información que se establezca, el estudio y propuesta de posible solución para 
el  tema de la detención en firme. 
     

COMPONENTES: 
 

CORTO PLAZO: 

 
 Enrutamiento de llamadas de emergencia de las operadoras fijas a las 

Centrales de Atención Ciudadana 101, actualmente existentes. Esto tiene 
como finalidad que las llamadas de auxilio que se generen vías teléfonos 
convencionales ingresen a la central de atención ciudadana que le 
corresponde a esa provincia, con el propósito de optimizar recursos 
logísticos y tiempos de respuesta. Para lo cual se elaborará una tabla de 
enrutamiento que será entregada a las operadoras de telefonía 
convencional para que sectoricen las llamadas de auxilio. 

 
A continuación se presenta un cuadro estadístico referencial de las llamadas de 
auxilio que se generan a la Central Metropolitana de Atención Ciudadana 101 del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

 

TOTALIDAD DE LLAMADAS INGRESADAS A LA CMAC-101 

DE ENERO A DICIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.465.633277.972307.107309.424302.602298.567323.707298.373274.528261.084272.915260.536278.818Total al mes :

1.187.33113.32514.668113.119120.276116918136.383107.848118.211101.370114.850109.132121.231Llamadas canceladas 

755.658120.945129.30659.38755.7675884967.47352.13640.82034.52745.27845.28845.882Llamadas de mal uso 

1.280.57192.119106.066120.897112.321110281105.006124.113102.215112.399100.63294.84599.677De información 

242.07351.58357.06716.02114.2381251914.84514.27613.28212.78812.15511.27112.028Auxilios atendidos 

TOTAL DiciembreNoviembre 
 

Octubre SeptiembreAgosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Llamadas al 101 
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 Obtención de los datos de abonados de las operadoras fijas para el 
funcionamiento del software informático para la identificación de 
llamadas de emergencia con el fin de optimizar el talento humano y 
recurso logístico. mediante convenios de confidencialidad/acuerdos de 
uso de la información, con la operadoras de telefonía  convencional. 

 Unificar los números de emergencia (911, 102, 103, etc.) en un número 
único de emergencia que facilite a la ciudadana acceder en forma 
inmediata a los servicios de auxilio requeridos. 

 
 Difundir y concienciar en la comunidad el número único de emergencia a 

través de los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos. 
 

MEDIANO PLAZO: 

 
 Implementación de las Centrales de Atención Ciudadana 101 a nivel 

nacional con equipos de tecnología moderna. En Quito se tiene 

1.486.796127.855184.731132.22297.570102.260115.433118.136121.195197.091110.07191.29788.935Total al mes :

694.08514625.34764.61559.6534742651.73791.68199.57259.83779.48970.57762.689Llamadas canceladas 

384.7891910934.78348.64733.8795073861.98024.01119.60524.19027.66717.84522.335Llamadas de mal uso 

292.2926119883.98717.265293026111.2741.9291.412112.3992.0382.2213.028De información 

115.6304608660.6141.69511081485442515606665877654883Auxilios atendidos 

TOTAL DiciembreNoviembre Octubre SeptiembreAgosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Llamadas al 911 

457.81241.97148.75341.45446.19139.91232.53234.17433.06633.94838.78333.59933.429Total al mes :

155.68272372311.83421.9281227012.92014.26313.83320.69920.59814.17311.718Llamadas canceladas 

200.34558625.79724.09619.4902360617.61318.11317.74311.79016.90918.63120.695Llamadas de mal uso 

56.8821898618.7714.561392733691.3721.3861.1441.122987520737De información 

44.9031640023.462963846667627412346337289275279Auxilios atendidos 

TOTAL DiciembreNoviembre Octubre SeptiembreAgosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Llamadas al 102 
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implementado la Central Metropolitana de Atención Ciudadana 101. La 
cual constituye la única central de atención ciudadana disponible al 
momento con la integración de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y 
Servicio de Emergencias Médicas, y el uso eficiente de la tecnología. 

 
 Plan de Capacitación de las nuevas herramientas tecnológicas al personal 

de Operadores de las Centrales de Atención Ciudadana 101 a nivel 
nacional. 

 

ACTIVIDADES.  

 
Convenios de intercambio de servicios con las operadoras fijas a nivel nacional, para 
el enrutamiento de llamadas y entrega de información de abonados.(Policía Nacional, 
operadoras fijas, SENATEL). 

 
 Alianzas estratégicas con instituciones y organismos que mantienen 

números de emergencia con la finalidad de unificarlos en un número único 
a nivel nacional. 

 
 Elaborar un plan de difusión a través de los medios de comunicación, 

incorporando a las instituciones educativas un pensum de estudios o 
talleres de difusión. 

 
 Equipo de trabajo de Seguridad Ciudadana. (seguimiento, evaluación y 

monitoreo del proyecto). 
 

INDICADORES: 
 
 Numero de llamadas de emergencia atendidas. 
 Disminución del tiempo de respuesta. 
 Números de llamadas de emergencia de las diferentes operadoras. 
 Numero de procedimientos atendidos. 
 Nivel de satisfacción de la ciudadanía al servicio prestado 
 Disminución de la percepción de inseguridad en la comunidad 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Introducción  
 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha provocado 
una revolución social en los ámbitos políticos, culturales y económicos, dando paso a 
un nuevo contexto denominado Sociedad de la Información (SI). La Sociedad de la 
Información es un proceso dinámico, complejo y fuertemente heterogéneo, que se 
desarrolla de manera desigual  en cuanto a zonas geográficas o tipo actividad 
sectorial, creando brechas digitales  entre organizaciones y personas.  

Es ampliamente reconocido el potencial de Sociedad de la Información para fomentar 
el desarrollo socioeconómico y cultural, es por esto que el CONATEL está abordando 
cómo potenciar de manera sistemática, una mayor integración de los principales 
sectores que intervienen en el desarrollo socioeconómico, mediante el mejor 
aprovechamiento de los avances de las TIC, a través de la Estrategia para la Sociedad 
de la Información.  

En el Ecuador existe información dispersa e incompleta, que no esta orientada a 
medir la difusión y aprovechamiento de las TIC en los distintos sectores sociales y 
productivos; por ejemplo se cuenta con la estadística del porcentaje de penetración 
de Internet, pero no se puede apreciar quién, cómo, cuándo y dónde se aprovecha. 
Lo anterior evidencia que el país carece de instrumentos consistentes para la 
identificación sistemática y continua de los impactos sociales que la nueva sociedad 
genera.   

Para dar respuesta a esta demanda se requiere contar con un sistema de indicadores 
que aborden específicamente los aspectos clave de este fenómeno social y 
tecnológico, no sólo para comprender y monitorear su desarrollo, sino para contar 
con una herramienta que permita orientar el accionar público y privado a fin de 
aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos que una transformación de estas 
características encierra. 

En este capítulo se desarrolla un sistema de indicadores para el ámbito Público, 
Privado y Social, capaz de proporcionar información agregada, oportuna y confiable 
para la toma de decisiones relacionadas con la implementación de políticas y 
programas establecidos en la Estrategia para la Sociedad de la Información. Es por 
esto que se ha analizado por una parte los indicadores que permitan la 
comparabilidad internacional y por otra, aquellos que sirvan como herramientas de 
monitoreo y evaluación de uso y apropiación de las TIC en el país, que permitan 
evaluar aspectos específicos como la “brecha digital” interna y externa. 

 
Análisis  

La Sociedad de la Información se basa en la evolución, difusión y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Estas están definidas en tres sectores: 
Telecomunicaciones, Informática e Industria de Contenidos. Su integración o traslape 
establece elementos convergentes que fusionan a todas para convertirlas en un solo 
gran sector.  
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Estas tecnologías son una potente herramienta de integración pero, al mismo tiempo, 
generan una fuerte exclusión de quienes no logran incorporarlas. El avance científico 
y tecnológico deviene en progreso pero al mismo tiempo puede hacer crecer las 
diferencias entre quienes tienen las capacidades para utilizarlo y generarlo y quienes 
quedan al margen de su uso. 

Diversos organismos internacionales han venido desarrollando indicadores y 
procedimientos metodológicos a fin de avanzar hacia un conjunto de indicadores 
comparables internacionalmente. Sin embargo, debido a la existencia de 
especificidades nacionales y regionales se pretende que la propuesta resultante 
pueda ser complementada con indicadores específicos, adaptados a las necesidades 
locales. 

Análisis Externo este punto se ha realizado la valoración de varias metodologías de 
evaluación y medición de TIC por parte de organismos multilaterales y organizaciones 
especializadas, así como, estrategias regionales para alcanzar la SI. 

De las metodologías analizadas, la que más se ajusta a nuestro contexto es la 
definida en Indicadores de Sociedad del Conocimiento: Aspectos metodológicos y 
Conceptuales, documento de trabajo de la Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología. Esta metodología parte del análisis de varias metodologías 
existentes y formula un marco conceptual que procura facilitar el abordaje y la 
métrica de un fenómeno tan complejo y amplio como es la conformación de la 
Sociedad de la Información en América Latina. 

La propuesta metodológica se expresa y sintetiza en un esquema matricial. La 
utilización de este recurso de representación permite destacar, transmitir y 
contextualizar con mayor facilidad los principales conceptos y aspectos involucrados. 
Esta propuesta metodológica es modular, gradual, flexible y cooperativa.  

Como se observa en la Figura N° 1, el esquema se compone de dos áreas. Por un 
lado, hay cuatro sectores o actividades que constituyen la base o soporte necesario 
para la conformación de una Sociedad de la Información dinámica y ampliamente 
extendida: Educación, Ciencia y Tecnología, Informática y Servicios de Alto Valor 
Agregado, y Telecomunicaciones.  
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Los niveles alcanzados por una sociedad en materia de educación, ciencia y 
tecnología, así como el desarrollo de la industria del software y de las 
telecomunicaciones inciden y condicionan, favorable o negativamente, el 
desenvolvimiento de la SC. Precisamente, son estos sectores los que conforman el 
marco dentro del cual el resto de los agentes y actores sociales intentan aprovechar 
de la manera más sencilla y mejor posible las herramientas disponibles para crear y 
gestionar la información, así como la creciente oferta de bienes y servicios intensivos 
en conocimientos. 

Estas cuatro actividades o sectores enmarcan a la “Submatriz de Análisis, Difusión y 
Aprovechamiento de la Información y el Conocimiento”, SADA, que ocupa la segunda 
de las áreas mencionadas y que, por esta razón, se encuentra superpuesta sobre la 
anterior en la figura. Esta submatriz está organizada a partir de cuatro ejes 
temáticos -infraestructura, capacidades, inversiones y esfuerzos acumulativos, y 
aplicaciones- cruzados por cuatro filas referidas a los actores -empresas, hogares, 
gobierno, otras instituciones. 

Para poder medir cada una de las celdas en la SADA se debe contar con indicadores 
específicos, en este sentido, el estudio realizado por el Partnership para la medición 
de las TIC para el desarrollo, conformado por CEPAL, NNUU, OCDE, UIT, UNCTAD, 
UNESCO, CESPAO, Eurostat y Banco Mundial, Indicadores clave de las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones, presenta un conjunto de indicadores clave 
que servirán de base para el sistema de indicadores propuesto.  

El estudio realiza un esfuerzo por fijar normas y trata de armonizar las estadísticas 
sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a través de una lista 
clave de indicadores de TIC que sirve de base para la elaboración de estadísticas, 
comparables internacionalmente, sobre la sociedad de la información.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha desarrollado el Manual de 
Indicadores de Telecomunicaciones/TIC, documento que propone 117 indicadores 
de Telecomunicaciones Mundiales/TIC, que se refieren a Red Telefónica fija, Red de 
móviles, Red de texto/datos, Calidad de servicio, Tráfico, Tarifas, Otras tarifas para 
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datos, Tarifas Internet, Personal, Ingresos, Inversión, Indicadores de acceso 
comunitarios y otros indicadores de TV, radio y PC´s.  

Regulatel ha desarrollado el Sistema de Indicadores Regionales  sobre 
Telecomunicaciones (SIRTEL), en el que se incluye definiciones, métricas y 
frecuencia de los registros, así como la disponibilidad de la información para 
construir el grupo de registros propuestos.  Se establecieron las prioridades de los 
registros, clasificándolos en tres grupos: registros clave, registros clave extendidos y 
registros complementarios. 

A los indicadores antes mencionados se los ha complementado con los que se 
encuentran implícitos en el Plan de Acción Regional para la Sociedad de la 
Información para América y Latina y el Caribe, E-LAC 2007, en vista que este 
documento representa un compromiso del país y se debe tener elementos que 
demuestren el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan de 
Acción. 

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta metodologías como Preparación para un 
mundo interconectado, desarrollada por Universidad de Harvard, el Ranking Anual 
de E-readiness desarrollado por The Economist Intelligence Unit, y el Sistema de 
Indicadores Regionales de Telecomunicaciones, desarrollados por REGULATEL y que 
actualmente se encuentra en marcha y se están subiendo los datos de los indicadores 
al sistema web. 

Análisis Interno 

En este punto se ha evaluado el Sistema Estadístico Nacional, su estructura, las 
fuentes de información y de manera particular la estadística de los sectores base de 
la SI: Educación, Ciencia y Tecnología, Telecomunicaciones e Industria del Software. 
Se ha recopilado varios estudios sectoriales e información estadística disponible 
sobre TIC en el país. El análisis considera que una amplia difusión de la información 
estadística permite sustentar mejor el diseño, formulación, implementación y 
evaluación de las políticas del gobierno, encaminadas a promover el desarrollo del 
país, y en particular a mejorar las condiciones de vida de la población reduciendo los 
niveles de pobreza y propiciando una mayor equidad social.  

La calidad de las estadísticas oficiales y, en consecuencia, la calidad de la 
información que dispone el gobierno, la economía y el público depende en gran 
medida de la cooperación de los ciudadanos, las empresas y otras fuentes de 
información al proporcionar los datos pertinentes que se necesitan para la 
compilación de estadísticas y de la cooperación entre quienes usan y quienes 
elaboran las estadísticas para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

En el Ecuador existe el Sistema Estadístico Nacional que está orientado a la 
investigación, estudio, planificación, producción, publicación y distribución de las 
estadísticas nacionales que faciliten el análisis económico-social, para los programas 
de desarrollo, de acuerdo con la realidad nacional. Todos los organismos o 
instituciones del sector público, que realicen labores de carácter estadístico, se 
sujetarán al Sistema Estadístico Nacional. Los órganos que conforman el Sistema 
Estadístico Nacional son: el Consejo Nacional de Estadística y Censos; y,  el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, INEC. 
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El INEC opera como centro oficial general de información de datos estadísticos del 
país y considera que una política de amplio acceso a la información estadística 
promueve el fortalecimiento de la democracia en la medida que permite tener una 
sociedad mejor informada, contribuye a la creación de la riqueza nacional puesto 
que facilita las decisiones económicas, fortalece la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, permite conocer mejor el impacto de las políticas públicas sobre el 
bienestar de los hogares, posibilita realizar investigaciones a profundidad y eleva la 
cultura estadística en el país 

El INEC ha realizado los censos de población y vivienda, agropecuarios, económicos y 
otros, y publicar y distribuir sus resultados; además realiza periódicamente encuestas 
sobre Actividad Industrial, Comercio Interno, Producción Agropecuaria, Empleo, 
Migración, Recursos y Actividades de Salud, entre otras, pero hay que destacar la 
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).  

La ECV constituye el medio estadístico más importante, completo que dispone el país 
para la evaluación, análisis y diseño de políticas económicas y sociales, con la 
finalidad de identificar, comprender y evaluar el efecto de los programas y los 
resultados e impactos de las políticas y acciones de compensación social. Esta 
encuesta tiene módulos: Vivienda y equipamiento, Demografía, Salud general e 
infantil, Educación, Migración, Actividades económicas, Gastos de hogares, Negocios 
del hogar, Fecundidad y salud materna y Actividades agropecuarias.  

Esta encuesta se aplica en hogares y maneja variables que se relacionan con TIC 
como son: tenencia de computadoras, disponibilidad y uso de Internet, etc. 
Actualmente el INEC se encuentra ejecutando una nueva ronda para esta encuesta, 
cuyos resultados totales podrán ser conocidos en el año 2007 (hasta tanto se pueden 
obtener resultados parciales).  

También se tiene información del VI Censo de Población y V de Vivienda en el que se 
posee información sobre infraestructura que dispone cada hogar (Teléfono, TV, 
Radio). Sin embargo la información sobre TIC está incompleta y debido a que fue 
realizada en el 2001 mucha de la información es obsoleta.   

Se ha investigado sobre las estadísticas que maneja cada sector base de la SI 
(Educación, Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología e Informática), de acuerdo a 
la metodología propuesta. A continuación se exponen la situación estadística por 
sector: 

 

• Telecomunicaciones.-  El sector de las telecomunicaciones aporta los equipos 
y servicios básicos para establecer las redes que permiten la vinculación entre 
los distintos actores y la circulación de la información y el conocimiento.  

Este sector dispone de mucha información estadística generada por varias 
instituciones como Organismos de Regulación y Control, Empresas y 
Asociaciones del Sector, que posibilita tener una visión macro del país. 
Además se ha encontrado información estadística en otras organizaciones 
como: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador, INEC, 
etc., que cuentan con información valiosa sobre el sector.  
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Sin embargo se ha detectado varias falencias en el manejo estadístico del 
sector para contar con indicadores que puedan ser comparados global y 
regionalmente:  

 

1. No existe la norma que defina el conjunto mínimo de indicadores con el que 
las empresas del sector deban cumplir, presentándolos periódicamente las 
autoridades. En el caso de las empresas de telefonía móvil mencionan que no 
tienen la obligación contractual de presentar la información. 

2. No existe una metodología definida para el cálculo y estimación de 
indicadores.  

3. Existe información genérica del sector que en muchos casos solo presentan 
indicadores a nivel nacional y no se desagrega a  nivel municipal. Esto nos 
permitiría tener una visión del estado de la brecha digital interna que maneja 
el país y sobre todo la que se debe tratar de subsanar.  

4. No hay estudios sobre uso de cibercafés a nivel nacional. 
5. No existe información diferenciada sobre uso y género.  

 

Para tener un referente de estas falencias, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en su Manual de Indicadores propone 115 indicadores, de los 
cuales 43 se disponen actualmente, mientras que 72 necesitan ser recabados de las 
empresas o procesados mediante instrumentos estadísticos.  

Educación 

El análisis del perfil educativo de la población permite identificar las debilidades y 
las fortalezas de los recursos humanos para aprovechar las herramientas asociadas 
con la generación y gestión de la información y el conocimiento.  

Este sector cuenta con instituciones y organizaciones que monitorean periódicamente 
la evolución de la educación básica, media y universitaria a nivel nacional, 
desagregada a nivel cantonal. Existen tres categorías: Educación Básica y Media, 
Educación Superior y Educación Complementaria o Capacitación. Para el primer caso 
el Ministerio de Educación cuenta con la Dirección Nacional de Planeamiento de la 
Educación (DINAMEP) que maneja el Sistema Nacional de Estadísticas Educativas 
(SINEC). Tiene como misión elaborar con procedimientos unificados, las estadísticas 
educativas nacionales de educación regular, mantenerlas actualizadas y procesar en 
archivos magnéticos en las respectivas provincias y que servirá a los responsables de 
la educación, como base fundamental para la planificación y toma de decisiones. 

Para la Educación Superior el Consejo Nacional de Educación Superior dispone de 
estadísticas sobre universidades, graduados por áreas del conocimiento y 
desagregado por provincias.  

En el caso de la capacitación y formación complementaria solo se dispone de 
estadísticas generadas por organismos públicos como SECAP y CNCF. 
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• La principal deficiencia en este sector es que la información no está orientada 
a medir TIC. No se dispone de información sobre la infraestructura TIC con la 
que cuenta el sector. Tampoco se tiene identificado los contenidos y 
aplicaciones que el sector está aprovechando.   

• Existe una encuesta promovida por CONATEL y ejecutada por el Ministerio de 
Educación en todas las Direcciones Provinciales de Educación, aún está siendo 
procesada. Esta encuesta proveerá información sobre la infraestructura TIC en 
escuelas y colegios.  

 

Ciencia Tecnología e Innovación 
 

El sector de ciencia y tecnología da cuenta de las capacidades existentes en el 
sistema para absorber, multiplicar y crear el conocimiento y la información dando 
sustento al nuevo paradigma tecno-productivo.  

Quien hasta hace poco manejaba era FUNDACYT, recientemente reemplazada con 
otro organismo, y por tanto se dispone de estadísticas hasta el 2006 en el Informe de 
Actividades enero – julio 2006. Estas estadísticas deberían retomarse por este nuevo 
ente a cargo de la Política de Ciencia y Tecnología en el país.  

Informática 

El sector de la industria informática y de servicios de alto valor agregado suministra 
las herramientas necesarias para procesar, gestionar y almacenar la información y el 
conocimiento generado. 

No existe un ente encargado formalmente del manejo estadístico de este sector, sin 
embargo existen iniciativas como la de AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software) 
que proporcionan estadísticas de ingresos, calificación personal, exportaciones, etc. 
Además se ha analizado un estudio realizado por la consultora IDC: “IDC PCs and 
Server Markets 2005”, en el que se dimensiona el mercado de PCs en el Ecuador.  

La Nueva Estrategia para la Sociedad de la Información y la información inicial  

Desde mayo del 2006 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se 
encuentra trabajando en la elaboración de la nueva Estrategia para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Información, EDSI, estrategia que reemplazará a la Agenda Nacional 
de Conectividad que por su falta de seguimiento no ha podido efectivizarse.  

Se ha realizado un análisis de los objetivos, estrategias, metas e indicadores, del que 
se obtuvo un conjunto inicial de indicadores que maneja la EDSI en el Ecuador, el 
cual se ha complementado con los indicadores identificados en la primera parte de 
esta etapa.  

Este conjunto de indicadores permitirá realizar la evaluación y seguimiento de los 
objetivos propuestos por cada uno de los grupos de trabajo de la EDSI y a su vez 
permitirá orientar y reorientar las políticas y proyectos con la actualización 
permanente de estos indicadores.  
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Conclusiones  
 

El Sistema de Indicadores sobre Sociedad de la Información debe contener los 
indicadores que puedan ser comparados internacionalmente, pero al mismo tiempo 
debe desagregarlos a nivel local. Se recomienda que los indicadores se trabajen al 
menos a nivel de cantón, para que permitan orientar el accionar de los gobiernos 
locales.  

El CONATEL debería recopilar de las empresas del sector la información necesaria 
para completar el conjunto de los indicadores sectoriales. Esta información también 
debe ser desagregada al nivel de cantón, por tipo de servicio y por características 
especificas de servicio, además se debe contar con indicadores de inversión.  

Existe información estadística generada por varias instituciones, sin embargo, esta 
debe ser complementada con una encuesta que posibilite establecer una línea base 
de indicadores específicos para medir la SI. Esta encuesta se debe realizar 
periódicamente para poder generar series y comprobar el cambio de los indicadores 
en el tiempo.  

La Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (EDSI) debe contar 
con una unidad específica para el seguimiento y actualización de los indicadores. 
Esta unidad debería coordinar con las organizaciones que generan información 
estadística (Superintendecia de Telecomunicaciones, Superintendecia de Compañías, 
INEC, etc.) para que orienten sus encuestas a medir el nivel de uso de las TIC en los 
distintos ámbitos de acción.  

 

Diseño 

En esta etapa se propone el sistema de indicadores relevantes para evaluar el 
impacto social y económico del uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
información y comunicación, sus métodos y estrategias de obtención permanente.  

De la etapa de Análisis se obtuvo el conjunto base de indicadores que se deben 
manejar para la EDSI, así mismo, se analizó las fuentes de información principales. 
Como se ha podido comprobar en la etapa de análisis, no existe la suficiente 
información estadística específica para medir la Sociedad de la Información en el 
Ecuador.  

El tema de la brecha digital interna adquiere, en los países en desarrollo, una 
relevancia mucho mayor que en los países desarrollados debido a su magnitud y 
amplitud. Más importante aún, muchos de los factores que la provocan son de 
carácter estructural, con lo cual las posibilidades de superarla demandarán acciones 
de gran alcance y extensión en el tiempo.  

En tal sentido, la generación y presentación de datos desagregados por áreas 
geográficas y grupos sociales es un requisito ineludible ya que las estadísticas 
referidas a los países como un todo sólo permiten dar cuenta de la brecha con el 
resto del mundo pero ocultan las grandes diferencias que existen al interior de cada 
sociedad o territorio, por lo tanto se propone la realización de una encuesta 
periódica, que bien podría coincidir con el Censo Poblacional, que permita apreciar 
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cual es el estado real del país y todos los sectores que lo componen, basada en la 
Matriz de Sociedad de la Información, que posibilite contar con un medio estadístico 
completo, oportuno y permanente que disponga el país para la evaluación, análisis y 
diseño de políticas económicas y sociales orientadas a medir la eficacia de la EDSI.  

 

Encuesta Sociedad de la Información  
 

Objeto de estudio  
 

Nuestro objeto de estudio es la sociedad en su conjunto pero analizada desde el 
punto de vista de las organizaciones que la componen. De acuerdo con el marco 
conceptual analizado en la etapa anterior nuestro referente va a ser la Submatriz de 
Análisis de la Difusión y el Aprovechamiento de la Información y el Conocimiento, 
SADA.  Como se mencionó, esta matriz está compuesta por cuatro columnas y cuatro 
filas. Las columnas expresan las principales variables teóricas o ejes temáticos a 
evaluar. Los actores sociales y económicos aparecen a través de las filas. 

 

 

 

La SADA presenta dieciséis posibles intersecciones que permiten destacar los 
principales aspectos involucrados en la conformación de la SC. Por ejemplo, 
habiendo obtenido información para cada uno de los tópicos asociados con la primera 
columna de casilleros, se contaría con información estadística sobre la 



 256

infraestructura en empresas, hogares, gobierno, instituciones de la salud y la 
educación. Así, con la segunda columna de celdas, se tendrían datos suficientes para 
elaborar un cuadro de situación de las capacidades (nuevamente, de empresas, 
hogares, gobierno e instituciones de la salud y la educación). Del mismo modo, se 
podría saber sobre las inversiones y los esfuerzos de tipo acumulativo que realizan 
estos actores para mejorar tanto la infraestructura que poseen como las capacidades 
con que cuentan o sobre las aplicaciones a través de las cuales aprovechan los 
recursos de los que disponen. 

Los dos primeros ejes temáticos o variables teóricas aluden a cuestiones que se 
relacionan con el stock de recursos que poseen los distintos actores, ya sea en 
activos físicos (equipos y otras infraestructuras) o intangibles (vinculaciones con otros 
agentes o prácticas que mejoran el acceso o aprovechamiento del conocimiento), así 
como en recursos humanos. 

 

 

 

Los dos últimos ejes, en cambio, se refieren a los flujos, esto es, las acciones, los 
esfuerzos y las aplicaciones de las cuales se desprenden mejoras en la dotación de 
recursos, tanto porque los incrementan –inversiones, por ejemplo- o porque permiten 
desarrollar nuevas habilidades que derivan en un mejor aprovechamiento de los 
mismos –gasto en capacitación, por ejemplo. En otras palabras, los dos primeros ejes 
aportan información sobre lo que existe mientras que los dos últimos permiten 
anticipar escenarios o identificar tendencias, por lo que, tratados en conjunto, los 
cuatro ejes permiten un abordaje dinámico del proceso en estudio. 

Población 
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Para la realización de la Encuesta debemos entender universo que se va a estudiar. 
Se ha definido de acuerdo a la metodología seleccionada definimos cuatro categorías 
de organizaciones, de acuerdo a su propósito, sobre las cuales podemos observar, o 
medir una característica o atributo: Empresas, Organizaciones de Gobierno, 
Organizaciones Sociales y Hogares. Para entender mejor cada una de ellas se 
describen a continuación:  

 

Empresas  

De acuerdo con la matriz, la fila “empresas” incluye a todas las organizaciones que 
actúan motivadas por la obtención de lucro y utilizan como criterio de evaluación de 
sus decisiones un esquema de costo-beneficio. 

En términos generales, la medición del grado de penetración y uso de las TIC entre 
las empresas, implica no sólo medir la forma e intensidad en que estas tecnologías 
han penetrado en el front office de las organizaciones sino además analizar el 
impacto en términos de eficiencia de la implementación de tecnologías de soporte a 
las actividades críticas denominadas usualmente back office. 

Para medir el proceso de la transición hacia la Sociedad de la Información en las 
empresas es necesario captar información relativa tanto a la dotación de las 
empresas en materia de TIC y el uso que las mismas hacen de estas nuevas 
herramientas, como a las capacidades con las que cuentan para aprovechar los flujos 
de información y conocimientos.  

En buena medida, las capacidades endógenas de la firma actúan como un factor 
determinante de las posibilidades de aprovechamiento por parte de las empresas de 
estas tecnologías. Otro elemento condicionante en este sentido es el tamaño de la 
empresa, debido a la importancia que adquieren las indivisibilidades en materia de 
hardware y software. Las TIC son adoptadas como resultado de un proceso de 
aprendizaje acumulativo en el cual el dominio sobre una tecnología lleva a la 
incorporación de otras. Así, las empresas situadas en sectores intensivos en el uso de 
información deberían tener una propensión mayor al aprovechamiento de las TIC. La 
adopción de las TIC en una empresa depende de la complejidad innovadora del 
sector en que la firma se desempeña.  

Lo que nos interesa analizar en primera instancia hasta que punto la sociedad está 
preparada para participar del Mundo Interconectado, a través de la lectura de 
indicadores como la disponibilidad de computadoras, acceso a Internet, 
competencias TIC y beneficios y barreras a la utilización. Posteriormente, el objetivo 
se concentrará en analizar la intensidad en el uso –volumen, objetivo de uso de 
computadores, de Internet y de sitios Web. Al mismo tiempo, interesa analizar el 
valor de las compras y ventas a través de Internet, tanto la identificación de los 
bienes comprados y vendidos como su localización en la red. Así como también se 
debe realizar el análisis de los impactos relacionados con la productividad, 
competitividad y eficiencia. 
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Gobierno 

En el enfoque adoptado por la Matriz, la fila “gobierno” agrupa a las distintas 
dependencias oficiales repartidas en los diferentes niveles gubernamentales -
nacional, provincial y municipal-. El criterio seguido ha sido el de agrupar en esa fila 
a las áreas que tienen por principal función la administración pública, por lo que se 
trata, en términos generales, de las dependencias del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, incluyendo entidades seccionales y descentralizadas. 

En este sentido, analizar la penetración de las TIC en la fila gobierno, implicaría 
medir tanto la forma en que estas tecnologías actúan como soporte de las 
actividades de dichos organismos –back office-, como su incidencia en las formas y la 
calidad de las interacciones entre el gobierno y el resto de la comunidad –front 
office. 

En términos generales, podría decirse que existen tres formas de aproximarse a la 
medición del grado de penetración de las tecnologías de información y comunicación 
en el sector gobierno: una a través de la demanda, otra a través de la oferta y otra 
más a través de la medición del uso de las TIC en dichos organismos. Las dos primeras 
se basan en el análisis de las denominadas tecnologías front office y la tercera en el 
estudio de la utilización de tecnologías back office. 

El análisis desde la demanda hace referencia al grado de utilización de los servicios 
brindados por el gobierno por parte de los usuarios, sean familias, instituciones o 
empresas. El análisis desde la oferta, se basa en la disponibilidad de servicios a 
través de medios electrónicos por parte de los organismos. El tercero, es decir, el 
análisis del back office, se centra en las características que asume la utilización de 
las TIC en las distintas tareas de los organismos gubernamentales.  

Hogares  

De acuerdo con la matriz, la fila “familias” se refiere a un conjunto organizado de 
personas unidas por lazos de sangre, que viven en una misma residencia y que toman 
una serie de decisiones que no están estrictamente relacionadas con cuestiones 
económicas. 

En el marco del tránsito a la Sociedad de la Información, la utilización de las 
Tecnologías de Información y Comunicación permite a las familias tener acceso a una 
serie de bienes y servicios así como nuevas formas de interacción y soporte de sus 
actividades diarias. 

Analizar el tránsito a la Sociedad de la Información entre las familias es la medición 
del grado en que los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores están preparados 
o están efectivamente utilizando las tecnologías de información y comunicación. 

El análisis del tránsito a la Sociedad de la Información entre los ciudadanos se realiza 
a partir del estudio de la penetración de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en los hogares e individuos. De esta forma, se pretende analizar no 
sólo el grado de penetración de las TIC sino además el tipo de uso que se hace de 
ellas y los obstáculos al acceso que enfrentan los individuos. 
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Social  

Todos los organismos dedicados a la cobertura social, fundamentalmente educación, 
salud, medio ambiente y seguridad. Además se considerará las ONG que tengan como 
objetivo el desarrollo social en el Ecuador. Además las instituciones públicas 
mencionadas, también incluye a las organizaciones no gubernamentales, las 
fundaciones y todo otro tipo de organización que no persiga como principal objetivo 
el lucro económico.  

Las instituciones que siendo estatales tienen otros objetivos específicos, como la 
provisión de un bien o servicio, se ubican en la última categoría (por ejemplo: las 
universidades, las escuelas, los hospitales, las fuerzas de seguridad, los centros de 
investigación). 

A su vez, las transformaciones descritas requieren de nuevos trabajadores, nuevos 
consumidores y nuevos ciudadanos y, por ello, la educación recobra un sitio 
destacado. La preocupación en materia de nuevos métodos pedagógicos y revisión 
curricular ha vuelto a ser un tema estratégico tal como sucedió a principio del siglo 
XX ante el desafío de contar con la mano de obra adecuada para aprovechar los 
adelantos tecnológicos logrados. 

 
Diseño Muestral  
 
Resulta muy difícil evaluar el total de estas organizaciones por lo que una solución a 
este problema consiste en medir solo una parte de la población que llamaremos 
muestra y tomar el peso medio en la muestra como una aproximación del verdadero 
valor del peso medio de la población. Los datos obtenidos de una población pueden 
contener toda la información que se desee de ella. De lo que se trata es de extraerle 
esa información a la muestra, es decir a los datos muestrales sacarle toda la 
información de la población. 
 
La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de 
extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un 
trabajo muy cuidadosos y de alta calidad en la recogida de los datos. 
 
Para que los resultados obtenidos de los datos muestrales se puedan extender a la 
población, la muestra debe ser representativa de la población en lo que se refiere a 
la característica en estudio, o sea, la distribución de la característica en la muestra 
debe ser aproximadamente igual a la distribución de la característica en la 
población. 
 
El tamaño de la población es la cantidad de elementos de esta y el tamaño de la 
muestra es la cantidad de elementos de la muestra. Existen cuatro poblaciones de 
estudio Empresas, Gobierno, Sociales y Hogar, por lo que tenemos cuatros muestras 
específicas una por cada categoría.  
 
Al realizar un muestreo probabilístico nos debemos preguntar ¿Cuál es el número 
mínimo de unidades de análisis (organizaciones), que se necesitan para conformar 
una muestra (n) que me asegure un error estándar (se) menor que uno fijado por el 
investigador, dado que la población (N) es aproximadamente de tantos elementos. 
 
Tamaño de la Muestra  
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En el tamaño de una muestra de una población tenemos que tener presente además 
si es conocida o no la varianza poblacional. 

Para determinar el tamaño de la muestra cuando se realiza el análisis de fenómenos 
sociales o cuando se utilizan escalas nominales para verificar la ausencia o presencia 
del fenómeno a estudiar, se recomienda la utilización de la siguiente formula: 

  

siendo  

sabiendo que: 

es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 

es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de probabilidad como 

 

es error estandar que está dado por la diferencia entre ( ) la media poblacional y la 
media muestral. 

es el error estandar al cuadrado, que nos servirá para determinar , por lo que 

= es la varianza poblacional. 

Para nuestra investigación vamos a considerar un error estándar de 0.01 y una 
probabilidad de 90%. Utilizando la fórmula para la determinación del tamaño de la 
muestra, para cada categoría obtenemos:  
 

Categoría  Tamaño de la Población Tamaño de la Muestra 

Empresas 60000 887 

Estado 5000 763 

Sociales 40000 880 

Hogares 2932000 900 

 
 
Muestreo Estratificado: 
 
Una vez establecido el tamaño de la muestra mínimo para cada categoría se debe 
estratificar de acuerdo a determinados atributos. Es decir, que no basta que cada 
uno de los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino 
que además es necesario estratificar la muestra en relación a estratos o 
subcategorías que se presentan en la población y que aparte son relevantes para los 
objetivos del estudio. Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones 
o estratos y se selecciona la muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la 
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precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra 
para cada estrato.  
 
La fórmula que se utiliza para determinar estratos es:  

 

La representatividad en estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado que 
siempre incluye la aleatoriedad en la selección de los elementos de la población que 
formarán la muestra. 
 
Así para el caso de de la categoría de Empresas los estratos a considerarse son: Rama 
Sectorial, Ubicación Geográfica y Tamaño.  
 
Para la categoría de hogares de debe tener en cuenta: ubicación geográfica y tipo de 
zona (rural y urbano).  
 
Para la categoría de Organizaciones Sociales se debe tener en cuenta: Zona 
geográfica y Fin (educación, salud, medio ambiente, etc.).  
 
Finalmente para la categoría de organizaciones de Gobierno se debe considerar el 
poder que representa (ejecutivo, legislativo y judicial) y tipo de gobierno (central o 
local).  
 

Indicadores Clave  
 
Indicadores clave de la infraestructura de las TIC y el acceso a ellas 
 

Indicadores clave básicos 
A1 Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes 
A2 Abonados a telefonía celular móvil por cada 100 habitantes 
A3 Computadoras por cada 100 habitantes 
A4 Abonados a Internet por cada 100 habitantes 
A5 Abonados a Internet banda ancha por cada 100 habitantes 
A6 Ancho de banda internacional de Internet por habitante 
A7 Porcentaje de la población con cobertura de telefonía celular móvil 
A8 Tarifas de acceso a Internet (20 horas mensuales), en dólares de EE.UU. y como porcentaje del ingreso per 
cápita 
A9 Tarifas de telefonía celular móvil (100 minutos de uso por mes), en dólares de EE.UU. y como porcentaje del 
ingreso per cápita 
A10 Porcentaje de localidades con centros de acceso público a Internet por número de habitantes 
(rurales/urbanos) 
Indicadores clave extendidos 
A11 Aparatos de radio por cada 100 habitantes 
A12 Aparatos de televisión por cada 100 habitantes 
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Indicadores clave del uso de las TIC y el acceso a ellas por parte de hogares e individuos 
 

Indicadores clave básicos 

HH1 Proporción de hogares con aparato de radio 

HH2 Proporción de hogares con aparato de televisión 

HH3 Proporción de hogares con línea telefónica fija 

HH4 Proporción de hogares con teléfono celular móvil 

HH5 Proporción de hogares con computadora 

HH6 Proporción de individuos que usaron computadora (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses 

HH7 Proporción de hogares con acceso a Internet en el propio hogar 

HH8 Proporción de individuos que usaron Internet (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses 

HH9 Lugar de uso de Internet en los últimos 12 meses 

1. Hogar 

2. Trabajo 

3. Establecimiento educativo 

4. Casa de otra persona 

5. Local de acceso comunitario a Internet (la denominación específica varía según el país) 

6. Local de acceso comercial a Internet (la denominación específica varía según el país) 

7. Otros 

HH10 Actividades realizadas por individuos en Internet en los últimos 12 meses 

• Búsqueda de información: 

1. Sobre bienes o servicios 

2. Relacionada con la salud o los servicios de salud 
3. De organizaciones gubernamentales/autoridades públicas mediante sitios en la web o correo 

electrónico 

4. Información de otro tipo, o navegación por la web en general 

• Comunicación 

• Compras, contratación o pedido de bienes o de servicios 

• Operaciones de banca electrónica 

• Educación formal y actividades de capacitación 

• Interacción con organizaciones gubernamentales/autoridades públicas 

• Actividades de entretenimiento 

1. Uso/descarga de videojuegos o juegos para computadora 

2. Descarga de películas, música o programas informáticos 

3. Lectura/descarga de revistas, libros o periódicos electrónicos 

4. Otras actividades de entretenimiento 
 

Indicadores clave extendidos 

HH11 Proporción de individuos que utilizan teléfono móvil 

HH12 Proporción de hogares con acceso a Internet, por tipo de acceso 

HH13 Frecuencia de acceso de individuos a Internet en los últimos 12 meses (en cualquier lugar) 

Al menos una vez por día 
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Al menos una vez por semana, pero no todos los días 

Al menos una vez por mes, pero no todas las semanas 

Menos de una vez por mes 

Indicador de referencia 

HHR18 Proporción de hogares con servicio de electricidad 
 
Indicadores clave del uso de las TIC por las empresas 
 

Indicadores clave básicos 

B1 Proporción de empresas que utilizan computadoras 

B2 Proporción de empleados que utilizan computadoras 

B3 Proporción de empresas que utilizan Internet 

B4 Proporción de empleados que utilizan Internet 

B5 Proporción de empresas con presencia en la web 

B6 Proporción de empresas con Intranet 

B7 Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet 

B8 Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet 
 

Indicadores clave extendidos 

B9 Proporción de empresas que utilizan Internet clasificadas por tipo de acceso 

B10 Proporción de empresas con red de área local (LAN) 

B11 Proporción de empresas con extranet 

B12 Proporción de empresas que utilizan Internet clasificadas por tipo de actividad 

• Envío y recepción de correo electrónico 

• Búsqueda de información 

1. Sobre bienes o servicios 
2. De organizaciones gubernamentales/autoridades públicas mediante sitios en la web o correo 

electrónico 

3. Otras búsquedas de información o actividades de investigación 

• Operaciones de banca electrónica o acceso a otro tipo de servicios financieros 

• Interacción con organizaciones gubernamentales/autoridades públicas 

• Servicio al cliente 

• Entrega de productos en línea 
 
 

Indicadores clave del sector de las TIC y del comercio de bienes vinculado con ellas 

TIC1 Proporción del total de la fuerza de trabajo del sector empresarial que corresponde al sector de las TIC 

TIC2 Valor agregado del sector de las TIC (como porcentaje del valor agregado total del sector empresarial) 

TIC3 Importación de bienes relacionados con las TIC como porcentaje del total de importaciones 

TIC4 Exportación de bienes relacionados con las TIC como porcentaje del total de exportaciones 
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ANEXO 1 
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS AL 

FODETEL 
 

o Acoger que el peso del criterio de propuesta de Proyectos sea de 75 
puntos. 

o Acoger el siguiente Formulario para la presentación de Propuestas: 
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FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS AL FODETEL 
1.- ASPECTOS GENERALES 

• Especificar el tipo de servicio que se requiere: 
• Telefonía Pública: Terminal__________; cabina y Terminal; cabina_________;

mobiliario________; otros_______ 
• Acceso a las TIC en centros educativos: Equipos de cómputo _________; Mobiliario________;

Acceso a Internet_______;Telefonía Pública_______; Otros_________ 
• Acceso a las TIC en centros de salud: Equipos de cómputo _________; Mobiliario________;

Acceso a Internet_______;Telefonía Pública_______; Otros_________ 
• Telecentros___________ 
• Seguridad Ciudadana (especificar)____________ 
• Otros (especificar)__________________ 

• Nombre que se le dará a los sitios de ubicación de los accesos a servicios de TIC (Se recomienda designar un
nombre que tenga alguna referencia o significado local propio de la comunidad donde se quiere instalar el
acceso); 

• Justificativos (Expresar de forma concreta cuál es o son los motivos por los cuales se solicita que se instale el
acceso en la comunidad) 

• Propósito del acceso a TIC (Indicar de manera clara y puntual para qué y con qué fin se piensa utilizar el
servicio) 

• Ubicación geográfica del Acceso (Señalar el lugar exacto donde se instalará el acceso (calle, barrio/recinto,
parroquia, cantón y provincia) 

 
2.- OBJETIVOS 

• Objetivo General (Qué deseamos lograr con el apoyo del acceso a las TIC?. El objetivo general apunta a
indicar la utilización de las TIC como una herramienta para solucionar un problema) 

• Objetivo Específico (señalar de manera puntual las actividades específicas que se piensa llevar a cabo
utilizando las TIC) 

• Destinatarios Directos (Señalar qué grupo o grupos (y cuántos) serán beneficiarios directos de las TIC 
• Destinatarios Indirectos (Indicar otras personas y/o grupos que reciben los efectos positivos del uso de las

TIC) 
 
3.- LAS TIC EN LA COMUNIDAD 

• El Acceso a las TIC se incorporarán a otros proyectos comunitarios qué están en marcha? Si / no, cuál? 
• La implementación de las TIC se relacionará con alguna actividad productiva de la zona? Si / no cual? 
• A qué espacio y/o actividad de comunicación local se piensa integrar el uso de las TIC? 

Radios Comunitarias_______ 
Bibliotecas Públicas________ 
Casa de la cultura __________  
Escuela ________  
Organización comunitaria __________  
Otro (especificar)__________ 

• En qué ayudará la implementación de las TIC al desarrollo comunitario? 
• Cuántos y a quiénes y de qué se piensa ofrecer cursos de capacitación? 

# de cursos por año: ________ 
Dirigido a: ______________________________________________________________ 
Cursos de:___________________ 

 
4.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

• Describir cómo está organizada cada una de las Comunidades beneficiarias. 
• Describir cómo está organizada cada una de las Comunidades beneficiarias y el grado de organización. 
• ¿Cuál será la participación comunitaria y en qué etapa participarán? 

En el diseño del proyecto_______ 
En el Montaje del proyecto _________ 
En el mejoramiento continuo _________ 
En otro (especificar)___________ 

• ¿Cuál será el aporte comunitario? (necesariamente tienen que dar el local donde se instalarán las TIC. Aparte
se pueden señalar otros) Local ________ 

Mano de obra _____ 
Seguridad _________  
Aseo _____________ 
Otro _____________ 

 
 
5.- MONITOREO DE LAS TIC 

• Mecanismos de seguimiento de la participación comunitaria. (se tiene que enviar cada tres meses un informa
sobre las actividades participativas [eventos comentarios, asambleas y otras formas de participación]) 

• Mecanismos de seguimiento del funcionamiento de las TIC (Se tiene que enviar un informe sobre el estado
del uso de las TIC cada tres meses indicando entre otras cosas: cumplimiento de objetivos, actividades
realizadas, número de usuarios, edad, sexo, tiempo de permanencia, qué herramientas son las más utilizadas –
correo electrónico, chat, navegación- problemas más frecuentes, etc). Indicar el responsable y la forma de
monitorear y la presentación de la misma: 

Responsable: __________________________  
Forma de Monitorear:_________________________________________________________________________ 
Forma de presentación: (aparte del documento escrito, señalar otro) 
Documento escrito _________  
Tele conferencia_______  
chat
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o Acoger los puntajes y componentes del Formulario para la 

presentación de propuestas de proyectos a los siguientes: 
 
1. Aspectos Generales: 15 puntos 
Especificación del servicio: 3 puntos 
Nombre:   2 puntos 
Justificativos:   2 puntos 
Propósito:   5 puntos 
Ubicación:   3 puntos 
 
2. Objetivos:  10 puntos 
Objetivo general: 4 puntos 
Objetivo específico: 3 puntos 
Destinatario directo: 2 puntos 
Destinatario indirecto: 1 punto 
 
3. Acceso a las TIC en la Comunidad:   20 puntos 
Incorporación a otro proyecto:    4 puntos 
Vinculación a una actividad Productiva:   4 puntos 
Vinculación a un espacio de Comunicación Local:  4 puntos 
Desarrollo Comunitario:     4 puntos 
Cursos de Capacitación:     4 puntos 
 
4. Participación Comunitaria:    20 puntos: 
Organización de las comunidades beneficiarias  7 puntos 
Cuál será la participación comunitaria y en qué etapa: 7 puntos 
Aporte comunitario:      6 puntos 
 
5. Monitoreo del Acceso a las TIC: 10 puntos: 
Forma de monitorear: 5 puntos. 
Participación de la comunidad: 5 puntos 
 
6. Contraparte de la Entidad Solicitante: 25 puntos: 
Contraparte entidad: 25 puntos. 
 
TOTAL : 100 PUNTOS 

 
 
• Definir los criterios de elegibilidad para las organizaciones beneficiarias de los 

proyectos del Fondo y el peso que se le dará a la misma, enmarcados en a) 
Ponderación de los criterios de elegibilidad, b) Consideraciones generales, c) 
Formulario para organizaciones solicitantes en administrar TIC 

 
o Acoger que las mediciones para definir los criterios de elegibilidad 

para las organizaciones que realizarán la administración local de los 
accesos a TIC, para ser fiables, deben regirse en los siguientes 
aspectos: 

 Recursos humanos disponibles 
 Planificación local y visión organizativa 
 Capacidades financieras y contables 
 Flujos de comunicación e información 
 Capacidad de gestión, toma de decisiones y representación 
 Cultura organizativa 
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 Enlaces, alianzas y redes 
 Capacidad de auto-financiamiento 
 Logros y productos 

o Acoger que adjunto a la Presentación de Propuestas de Proyectos al 
FODETEL, se incluya por parte de la Entidad Solicitante el siguiente 
Formulario de información de la Entidad 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS AL FODETEL (Presentar documentación que respalde la información solicitada o en caso de no tenerla notariar los 
expresado en dicho formulario) 

 
 

1.- Nombre de la organización o Entidad Solicitante 
(Solo se aceptan solicitudes de instituciones que tienen personería jurídica o que hayan hecho alianza con una organización de la 
comunidad que esté legalmente reconocida) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.- Nombre del Representante o los representantes de la organización 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3.- Cuál es la misión u objetivo principal de la organización? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4.- Cuánto tiempo ha trabajado en las localidades donde solicita administrar ser el Administrador Local y Coordinador? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5.- Ha recibido apoyo técnico de alguna organización local, nacional o internacional?, Si No, de quién? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
6.- Cuántas personas trabajan en la organización? Llenar el siguiente cuadro de los miembros 
________________________________________________________________________ 
NOMINA DE FUNCIONARIOS: 
  
Nombre Tiempo que trabaja en la organización 

(meses) 
Horas por semana que dedica al trabajo 
en la localidad 

   
   
   
   
   
 
 
 
7.- Han recibido apoyo financiero en los último dos años?, Si/ no, de quién? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
8.- Descripción de los Servicios que la organización presta a las comunidades. 
 

ÁREAS DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN LOGROS ALCANZADOS 

EDUCACIÓN    

SALUD    

DESARROLLO COMUNITARIO    

PRODUCCIÓN    

TURISMO    

COMUNICACIÓN    

OTROS   
 
 
Declaro que la información y la documentación que se presenta es verídica y sujeta a comprobación 
Firma del solicitante (Representante Legal), 
 
 
________________________ 
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o Acoger los siguientes criterios de selección de las Organizaciones o 
Entidades Solicitantes que realizarán la administración local de los 
accesos a TIC: 

 Ser una organización formalmente reconocida o gozar del aval 
de una organización comunitaria formalmente reconocida. 

 Explicitar cual es la misión u objetivo superior de la 
organización solicitante, enmarcados en a. Realizar actividades 
sin finalidad de lucro en beneficio de la comunidad, y, b. 
Producción y/o venta de bienes y/o servicios con ánimo de 
obtener ganancias. 

 Tiempo de trabajo en la localidad.- Este criterio apunta a 
ponderar con un mayor puntaje a aquellas organizaciones que 
han permanecido trabajando en la localidad por más tiempo, 
bajo el entendido de que conocen más las dinámicas locales así 
como que sus nexos con la comunidad son más sólidos. 

 Apoyo técnico.- Este criterio esta destinado a ponderar con un 
mayor puntaje a aquellas organizaciones que ha potenciado y 
mejorado su capacidad de gestión por haber recibido apoyo 
técnico de alguna organización local, nacional o internacional. 

 Recursos humanos.- Este criterio está destinado a ponderar con 
un mayor puntaje a las organizaciones cuyo número de 
miembros, empleados o funcionarios sea mayor, puesto que es 
un referente de la capacidad de gestión de la organización.  
Para verificar la información suministrada se deberá adjuntar a 
la solicitud la nómina de los miembros, empleados o 
funcionarios de la organización que desempeñen funciones en 
la localidad con indicación del número de horas que dedican a 
tales actividades. 

 Apoyo financiero en los últimos dos años.- Este criterio busca 
ponderar con un mayor puntaje a aquellas organizaciones 
locales que han recibido apoyo financiero en los último dos 
años tanto de organismos nacionales como internacionales, 
bajo el entendido que tal apoyo es posible de conseguir sobre 
la base de que se ha verificado cierta capacidad de gestión 
institucional y manejo de recursos económicos externos. 

 Descripción de los servicios que la organización presta en las 
comunidades.- describir áreas de acción (educación, salud, 
desarrollo comunitario, producción, turismo, comunicación, 
otros), y logros alcanzados en cada área). 

 
o Acoger que la Ponderación de los criterios de Elegibilidad de la Entidad 

Solicitante u Organización, una vez verificada la veracidad de la 
información colocada en la solicitud y de los documentos que las 
respaldan, se asignará un puntaje de acuerdo a lo establecido en la 
siguiente forma: 

 Ser una organización formalmente reconocida o gozar del aval 
de una organización comunitaria formalmente reconocida, Si 
15 PUNTOS 

 Misión u objetivo superior de la organización a. Realizar 
actividades sin finalidad de lucro en beneficio de la comunidad 
b. Producción y/o venta de bienes y/o servicios con ánimo de 
obtener ganancias, a) 15 PUNTOS b) 5 PUNTOS 
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 Tiempo de trabajo en la localidad: Menos de 1 año: 5 PUNTOS, 
1 a 2 años: 10 PUNTOS, Más de 2 años: 15 PUNTOS 

 Apoyo técnico Si: 10 PUNTOS No: 5 PUNTOS 
 Recursos humanos: Menos de 4 funcionarios o empleados a 

tiempo completo: 0 PUNTOS, 4 miembros o funcionarios a 
tiempo completo: 3 PUNTOS, de 4 a 8 miembros o 
funcionarios a tiempo completo: 6 PUNTOS, más de 8 
miembros o funcionario a tiempo completo: 10 PUNTOS. 

 Apoyo financiero en los últimos dos años: Si: 15 PUNTOS, No: 5 
PUNTOS 

 Descripción de los servicios en diferentes áreas de acción y 
logros alcanzados: 20 PUNTOS 

 TOTAL: 100 PUNTOS. 
 
o Para la selección definitiva de los proyectos se tendrá en cuenta los 

tres criterios generales que se han expuesto en el presente informe: 
zona (indicada en el numeral 4.7), proyecto y organización, dando un 
puntaje a cada uno de estos. Esta metodología ha tenido en cuenta 
criterios estrictamente objetivos a fin de transparentar el proceso de 
selección de las mismas. La misma que quedó establecida de la 
siguiente manera: 

 Criterio    Peso en % 
 Criterio de las zonas  10 % 
 Criterio de las propuestas  60 % 
 Criterio de las organizaciones 30 % 
 TOTAL    100 %  

 
• Que la Senatel establezca los procedimientos, formularios y guías de 

preparación de proyectos para recibir fondos del FODETEL, y ofrecerlos al 
público a través del sitio Web institucional. 
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ANEXO 2 
 MEDICION DE IMPACTO 

 
o Acoger las siguientes actividades para medir el impacto de los 

proyectos: 
 Establecer Técnicas de Medición de Impacto.- El Director de 

Gestión del FODETEL junto con el personal a su cargo, deben 
establecer las técnicas de medición de impacto y / o 
evaluación social para cada proyecto de desarrollo de las 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales 
ejecutado.  Este establecimiento de técnicas depende del 
alcance, magnitud, objetivos y recursos empleados en el 
proyecto.  

 Se considerará como puntos básicos: Encuestas y técnicas de 
relevamiento de información; Instructivos para su uso y 
aplicación de encuestas y demás técnicas de relevamiento de 
información y datos, Codificación, Entrevista (Manual), Matriz 
de Avance.  El establecimiento de la técnica de medición de 
impacto puede desarrollarse sobre la base de los siguientes 
pasos: Definición de objetivos para recolección de información, 
Prioridades en la información requerida, Nivel deseado de 
precisión, Recursos y tiempo disponible, Usos previstos para la 
información, Determinación del Universo, Establecimiento de 
Hipótesis, dimensiones y construcción de instrumentos de 
recolección de la información, Selección del Diseño Muestral y 
determinación del tamaño de la muestra., Selección de una 
submuestra   y aplicación de la prueba previa, Modificación de 
instrumentos y procedimientos para la recolección de 
información, Recolección de la información.  Nota: La muestra 
o segmento poblacional debe estar enfocada hacia el 
beneficiario particular o grupal (comunidad, comuna, barrio, 
sector, parroquia, etc.) del proyecto implantado. 

 Definir parámetros e indicadores.- Una vez establecidas las 
técnicas de evaluación social; se analizará el tipo de indicador 
o parámetro a ser utilizado para medir el impacto de los 
proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas 
rurales y urbano marginales; dichos parámetros son  
cualitativos o cuantitativos y son enfocados para el beneficio 
del usuario final. Para el efecto se tomará como referencia el 
Formulario de Cuestionario para Medición de Impacto descrito a 
continuación.6 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE CUESTIONARIO PARA MEDICIÓN DE IMPACTO 
                                                 
6 Cuestionario en revisión.  El Grupo de Trabajo está adecuándolo para sitios donde se presten TIC, como 
telecentros, acceso a TIC en escuelas y centros de salud entre otros, y donde exista participación 
comunitaria y cumpla los objetivos del Fondo.  Hay que adecuarlo para que no tenga tendencia de 
cuestionario para cibercafés. 
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[g3]Cuestionario de usuarios de TIC en locales tales como Telecentros, cabinas 
telefónicas, accesos a TIC en escuelas y centros de salud, entre otros 

Objetivos del cuestionario y orientaciones generales  

Este cuestionario forma parte de un estudio realizado conjuntamente por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).  

Se trata de un esfuerzo por identificar formas viables de aumentar el acceso a 
tecnologías modernas de información y telecomunicaciones, con miras a 
fomentar un mayor uso productivo de esas tecnologías en América Latina y el 
Caribe.  

Los objetivos del cuestionario son los siguientes: i) identificar características 
básicas de los usuarios de los accesos a TIC; ii) identificar las necesidades de los 
usuarios, iii) identificar los principales usos que le dan los usuarios a los accesos 
a TIC, y iv) determinar cual es la calidad del servicio, y posibles formas de 
mejorarlo.  

La información suministrada no tendrá uso comercial y la misma recibirá un 
tratamiento estrictamente anónimo y confidencial.  

Las instituciones interesadas agradecen el aporte de tiempo del usuario en llenar 
este cuestionario, así como la  
colaboración de los administradores del local en facilitar la administración del 
cuestionario.  
 

Orientaciones para el administrador del cuestionario  

El presente cuestionario ha sido previsto para ser completado por todos los 
usuarios del sitio de acceso a TIC durante un período de 2 semanas completas: 
del miércoles ____ de ______ al martes ___ de _____ de 200__.  

Cada vez que un cuestionario sea completado, este debe ser colocado en un 
buzón o sobre anónimo, que no permita la identificación del usuario  

En todo caso se agradece mantener un control de los usuarios que ya hayan 
completado el cuestionario, a fin de evitar duplicaciones.  

Al final de las 2 semanas, la totalidad de los cuestionarios deben ser enviados al 
Director del ___________, Dirección __________________________.  

El estudio incluirá un análisis por local participante en el estudio, que le 
permitirá a los administradores obtener un perfil detallado de sus clientes y de 
sus aspiraciones y objetivos  

 

Preguntas a ser completadas por el administrador del cuestionario  

Nombre del Sitio de Acceso a TIC: ___________________________________  
Ubicación: ____________________________________________________  



 273

Tipo de Acceso (Telecentro, Acceso a TIC en escuela o centro de salud, biblioteca, 
telefonbía pública, otro…especificar):___________________________ 
Preguntas preliminares para el usuario: 
I-1 ¿Cuantos locales de acceso a TIC utiliza con frecuencia? ____________________ 
I-2 Si usted está de paso en esta ciudad y solo utiliza este local temporalmente, por 
favor coloque una X en la siguiente Casilla: [ ]  
 

1Sexo [ ] 2 Edad []  
(M - Masculino; F - Femenino) (indique el número de años cumplidos)  

3 Estado civil: (coloque solo una X, en la casilla correspondiente) Casado(a) [] 
Divorciado(a)/Separado(a) [] Soltero(a) [] Conviviente []    

4 Número de personas que viven en la misma familia-residencia que usted: [ ]  
5 Posición suya (en relación al Jefe/Jefa de familia) en la 

estructura familiar de la residencia donde vive: 
(coloque solo una X, en la casilla correspondiente) 
Jefe/Jefa de familia [] Nieto/nieta [] Cuñado o cuñada 
[] Otra relación de parentesco [] Cónyugue [] 
Padre/madre [] Suegro/Suegra [] Amigo-huesped 
residente: [] Hijo/hija [] Yerno/nuera [] 
Hermano/Hermana [] Empleado en la residencia []  

6 Ocupación (marque con una X todas las situaciones que apliquen): estudiante [] 
profesional (médico, abogado, ingeniero, etc.) [] trabajador(a) asalariado(a) [] 
trabajador medio tiempo/temporal (<5 horas/dia ó < 9 meses/año) [] 
agricultor(a) [] pensionado(a) [] maestro o maestra [] desocupado(a) buscando 
trabajo [] empleado(a) en admin. pública [] se ocupa de quehaceres de su casa 
[] comerciante/negocio propio: [] trabaja en quehaceres domésticos (para 
otros) []  

7 Nivel mas alto de Escolaridad Alcanzado   8 Idiomas 

(marque todas las casillas que apliquen) (marque solo una casilla, la que 
mejor se aproxime)  

Ninguno (pre-
primaria)  

[   ]   Lengua Materna  Habla  Lee  Escribe  

Primaria  [   ]   Español  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
Secundaria  [   ]   Quechua  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
Estudios técnicos  [   ]   Aymará  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
Egresado 
Univ./Bachiller  

[   ]   Inglés  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Titulo Profesional  [   ]   Otro  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
Magister  [   ]            
Doctorado  [   ]            

9 Ingreso     10 ¿Cual es el aporte que usted hace al  
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mensual familiar  ingreso familiar?  
(marque solo una 

casilla, la que mejo 
r se 

aproxime) 
  (marque solo una casilla, la que mejor 

se aproxime)  
  

menos de S/. 100   [   ]  no hace aporte  [  ]    
entre S/. 101 y 
250  

 [   ]  menos de 20%  [  ]    

entre S/. 251 y 
500  

 [   ]  20% a 40%  [  ]    

entre S/. 501 y 
1.000  

 [   ]  40% a 60%  [  ]    

entre S/. 1.001 y 
2.000  

 [   ]  60% a 80%  [  ]    

entre S/. 2.001 y 
5.000  

 [   ]  80% a 100%  [  ]    

entre S/. 5.001 y 
10.000  

 [   ]       

más de S/. 10.000   [   ]       
 
 

11 ¿Como supo de este acceso? (seleccione solo una razón, la que mas se aproxime) 
información de parientes y amigos: [] por anuncios o avisos en: pasó de cerca y 
le interesó: [] periódicos o revistas [] indicación de colegas de trabajo: [] 
Internet [] indicación de maestros: [] radio [] sugerencia de un funcionario 
público: [] televisión [] sugerencia de Organismo no gubernamental [] afiches o 
boletines públicos [] estuvo buscando por cuenta propia un lugar similar hasta 
que encontró este: [] Otras formas (favor especificar): 
__________________________  

12 ¿Que distancia tiene que recorrer para llegar a este local? (marque solo una 
casilla) < de 1 kilómetro [] de 1 a 5 km. [] de 5 a 10 km. [] más de 10 km []  

13 ¿Con que frecuencia utiliza usted los servicios de publícasete loal y acceso? 
(marque solo una casilla) 4 ó más dias de la semana [] 1 vez por semana [] 3 ó 
4 veces al año [] 2 a 3 dias de la semana [] 1 a 3 veces por mes [] menos de 2 
veces/año []  

14 ¿Cuanto tiempo pasa en este local utilizando los servicios durante una visita 
típica? (marque solo una casilla) menos de una hora: [] de 1 a 2 horas: [] de 2 
a 4 horas: [] de 4 a 6 horas: [] de 6 a 8 horas: [] más de 8 horas: []  

15 ¿Para que propósitos utiliza usted los Uso Principal Uso 
Secundario servicios del local? (elija solo una (puede marcar más 
casilla) de una casilla) hacer tarea, trabajos escolares o 
universitarios: [] [] mantener contacto con familiares y amigos por 
Internet o teléfono: [] [] hacer trabajos relacionados con mi 
empleo: [] [] asuntos relacionados con mi negocio propio: [] [] 
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desarrollar trabajos literarios o artísticos: [] [] asuntos con el 
gobierno: obtener información o realizar trámites: [] [] trámites 
bancarios: [] [] buscar trabajo: [] [] comprar o identificar nuevos 
productos via Internet: [] [] aprender computación y uso del 
Internet: [] [] aprendizaje comercial (gerencia, secretariado, 
contabilidad, etc.): [] [] aprendizaje académico (matemáticas, 
idiomas, etc.): [] [] Recreación - entretenimiento - socializar: [] [] 
Otros usos (favor especificar): ____________________________ [] 
[]  

16 ¿Tiene usted computadora en casa? (marque solo una casilla) Si [] No []  

17 ¿Tiene usted conexión a Internet en casa? (marque solo una casilla) Si [] No []  
18 ¿Cuales de los siguientes equipos y servicios del local utiliza usted?  

(Para cada equipo o servicio marque una sola casilla) 

  
  Frecuentemente 

(al menos una de 
cada 2 veces que 
acude al local) 

Ocasionalmente 
(de vez en 
cuando) 

No usa el 
servicio) 

Servicio 
no 

disponible 
en este 
local 

 USO DEL EQUIPO         
A  Teléfono  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
B  Fax  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
C  Fotocopiadora  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
D  Computadora  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
E  Impresora (de computadora)  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
F  Scanner  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
G  Cámara de video  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
H  Alquiler de equipos  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Uso de computadora y/o Internet     
I  Diseño de páginas en la Red - por el 

propio usuario  
[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

J  Aplicaciones y software (Office, Corel, 
Juegos, etc.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

K  Correo electrónico  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
L  Búsqueda de información en la Red 

(WWW)  
[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

M  Telefonía por computadora (via Internet)  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
N  Juegos en Internet  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
O  Chat  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
P  Aprendizaje por cuenta propia usando 

Internet  
[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Cursos auspiciados por El local     
Q Cursos sobre computación, Internet, o 
programas  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

(Word, Excel, Access, diseño de páginas en Red, etc.)     

R  Clases de carácter comercial 
(secretariado,  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
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(administración de empresas, contabilidad, etc.)     
S  Clases de carácter académico  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

(matemáticas, Inglés, gramática, ciencias, etc.)     
Servicios provistos por el local     

T  Mecanografiado, traducción, producción 
de documentos  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

U  Videoconferencia  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
V  Diseño/páginas en Red - por el local  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Otros servicios (favor especificar)     
W No. 1 
___________________________________  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

X  No. 2 
___________________________________  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

19 Ordene según la importancia o prioridad para usted, los equipos disponibles 
en el local.  

   

Coloque en cada una de las casillas siguientes una de las letras que identifica cada 
uno de los siguientes equipos:  

   

A = teléfono;  B = 
fax;  

C = fotocopiadora;  D = computadora;  E = impresora;  F = 
scanner;  

 

G = cámara de video;  H = alquiler de equipos;     
Primera prioridad:  [  ]  Segunda 

prioridad:  
[  ]  Tercera 

prioridad:  
[  ]     

20 Ordene según la importancia o prioridad para usted, los servicios disponibles 
o provistos en el local.  

   

Coloque en cada una de las casillas siguientes una de las letras que identifica cada 
uno de los siguientes servicios:  

   

I = diseño páginas en Red por cuenta propia;  J  = uso de 
software;  

K = diseñar página 
de otros;  

  

L = correo 
electrónico;  

M = búsqueda inf. via 
Internet;  

N = Telefonía via 
Internet;  

O = Juegos en 
Internet;  

  

P = Chat;  Q = autodidacta usando 
Red;  

R = cursos 
computación/Red;  

S = cursos de 
comercio;  

  

 
T = clases académicas; U = mecanografía, etc. V = Videoconferencia; W = diseño 
página y mantenimiento en Red; X = otros No. 1; Y = otros No. 2  

Primera prioridad: [] Segunda prioridad: [] Tercera prioridad: []  
21 A continuación se presenta una lista de posibles motivos para usar el local. 

Para cada una de las posibilidades siguientes, favor indicar si es un motivo 
suyo. Si se trata de un motivo suyo, favor indicar la medida en que ha 
alcanzado sus metas en relación a ese motivo, como consecuencia de usar los 
servicios del local.  

 

mejorar en la escuela o los 
estudios  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

mejorar habilidades 
relacionadas al trabajo  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

hacer mi trabajo lejos de la [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
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sede de mi  
empleador (teletrabajo)    
encontrar trabajo  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
capacitarme para obtener un 
mejor trabajo  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

tener mayor confianza en mi 
mismo  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

mejorar habilidades en uso de 
computadoras  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

sobreponerme a la ansiedad o 
temor al  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

uso de computadoras    
aumentar ganancias de mi 
finca o negocio  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

(identificar nuevos mercados, mejorar    
contacto con clientes y proveedores, etc.)    
hacer compras personales a 
mejor precio,  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

mejor calidad o más oportunamente    
ahorrar tiempo en trámites 
personales (por  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

ejemplo, bancarios o con el gobierno)    
mantenerme mejor 
informado  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

(noticias financieras o mundiales)    
realizar un trabajo literario o 
artístico  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

(por ejemplo, escribir un libro)    
encontrar pareja, hacer nuevas 

o mantener  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

amistades via correo electrónico-Internet    
entretenimiento (juegos en 
computadora  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

socializar en el local, pasatiempo)    
otros objetivos (favor especificar):    

Ob. Extra No.1:  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
   

Ob. Extra No.2:  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

   

22 ¿Como considera usted que ha cambiado su habilidad para utilizar computadoras 
y los medios modernos de  

  

comunicación, como resultado de visitar el 
local?  

(marque solo una casilla, la que mejor 
se aproxime)  

  

gran 
avance  

[  ]  alguna 
mejora [  

]  no ha cambiado 
mucho  

[  ]  peor que 
antes  

[  ]  

23 ¿Cuanto tiempo hace que está 
usando este local?  

(marque solo una casilla, la que mejor se 
aproxime)  

  

esta es la 1a 
vez  [  ]  menos de 6 

meses  [  ]  de 6 meses a 
un año  [  ]  más de un 

año:  [  ]  

 
24 A continuación se enumeran una serie de aspectos relacionados con la calidad 

del servicio que ofrece el local. Favor indicar si usted considera el aspecto o 
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servicio, Excelente, Bueno, Satisfactorio o Pobre.  
(Colocar solo una X para cada aspecto o 
servicio.)  

Excelente  Bueno  Satisfactorio  Pobre  
Atmósfera cómoda, agradable 
(comodidad, buena luz, etc.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Equipos (capacidad, velocidad, 
mantenimiento.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Conexión Internet (estabilidad, 
continuidad.)  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Costo de los servicios del local  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
Disponibilidad de software de su 
interés  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Capacidad técnica del personal (para 
resolver problemas, para asesorar.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Disposición del personal (amabilidad, 
deseos de ayudar.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Horario de atención al público 
(Grado en que se adecua a sus 
necesidades.)  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  

Cursos y capacitación  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
(Grado en que se adecua a sus 

necesidades.)  
        

 
25 ¿Que modificaciones introduciría usted en este local para mejorar el servicio?  

(para mayor legibilidad, escriba con letra mayúscula) 
......................................................................................................
................................................................................ 
......................................................................................................
................................................................................ 
 

26 ¿Busca información en la Red de Internet? Si 
[] No [] (Si la respuesta es No, pase 
directamente a la pregunta 28 sin contestar la 
27)  

27 Hay diferentes "tipos de contenido" posibles en Internet. Indique a 
continuación si se trata de contenidos de Mucho, Algún o Ningún interés para 
usted.  

(marque una sola casilla para cada tipo de contenido)  

Mucho   Algún    
Níngún 

interés   interés   
interés  

Educación (a distancia, red de maestros, material educativo en línea)  

Salud (consultas, medicamentos, enfermedades, remedios, médicos)  

Investigación académica en diferentes disciplinas  

Información técnica (prácticas agrícolas, métodos de producción industrial)  



 279

Bolsas de trabajo (colocación/inspección currículums, info. mercados de trabajo)  

Artísticos (museos, eventos, exhibiciones en línea, listas de artistas)  

Recreativos (juegos, cine, música)  

Seguridad ciudadana en situaciones de emergencia (terremotos, huracanes, etc.)  

Información turística (hotel, pasajes, alquiler de autos)  

Gobierno (registro de propiedad, trámites, proyectos)  

Trámite comercial (pago fácil, importación, exportación, banca)  

Compra y venta (mercados virtuales, subastas, anuncios de productos, contactos)  

Otros (especificar) ______________________________  
28 Opcional  

(Si usted lo desea, puede suministrar su dirección electrónica a continuación. Esta 
será utilizada excepcionalmente, en caso que sea necesario hacer alguna 
aclaración. También nos permitirá informarle, una vez terminado el estudio, 
donde puede usted consultar los resultados del mismo en la Red. En todo caso, su 
dirección no será divulgada ni utilizada para usos comerciales).  

Dirección electrónica: 
____________________________________________________ 
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 Realizar la medición del impacto.- Implantado el proyecto de 

desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y 
urbano marginales se procede a implementar las técnicas de 
medición de impacto y verificación de indicadores. El trabajo 
de medición consiste en la comparación de los resultados 
obtenidos de la técnica de relevamiento de información y los 
resultados programados al inicio del proyecto. Esta evaluación 
permite apreciar si han sido alcanzados los parámetros sociales 
en búsqueda de la satisfacción de los beneficiarios (sociedad). 

 Procesar la información obtenida.- Efectuadas las tareas de 
medición de impacto, se procede a consolidar y a procesar la 
información de indicadores y resultados alcanzados, a fin de 
que sirvan de base para la retroalimentación de los procesos y 
/ o proyectos a planificarse para el siguiente período. Para el 
efecto se elaborará un informe en el que constarán 
conclusiones y recomendaciones generales y específicas 
tendientes a mejorar la administración del Fondo de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano 
marginales; hay que definir el formato de informe. 

 Informar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones.- Los 
resultados de la medición de impacto o evaluación social de los 
proyectos del FODETEL deben ser puestos a conocimiento del 
Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de que se 
establezcan las políticas, guías o normas necesarias para 
optimizar la gestión del FODETEL de manera permanente y 
periódica. Para finalizar los resultados alcanzados deben ser 
difundidos a los públicos internos y externos, con la finalidad 
de dar a conocer a los usuarios el progreso, optimización y 
beneficio generado en la administración de los recursos del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas 
rurales y urbano marginales del país, para el efecto la Dirección 
de Gestión del FODETEL coordinará con el área de relaciones 
públicas sobre la información y datos a ser difundidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
CARTA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 
PREÁMBULO 
La Conferencia General,Considerando que la desaparición de cualquier forma de 
patrimonio empobrece el acervo de todas las naciones, Recordando que la 
Constitución de la UNESCO establece que la Organización "[debe ayudar] a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la 
protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés 
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histórico o científico”, que su Programa Información para Todos ofrece una 
plataforma para el debate y la acción sobre políticas de información y sobre la 
salvaguardia de los conocimientos conservados en forma documental, y que su 
programa “Memoria del Mundo” tiene por objeto garantizar la preservación del 
patrimonio documental del mundo y un acceso universal al mismo, Reconociendo que 
esos recursos de información y expresión creativa se elaboran, distribuyen, utilizan y 
conservan cada vez más en forma electrónica, y que ello da lugar a un nuevo tipo de 
legado: el patrimonio digital, Consciente de que el acceso a dicho patrimonio 
brindará mayores oportunidades de creación, comunicación e intercambio de 
conocimientos entre todos los pueblos, Entendiendo que este patrimonio digital se 
encuentra en peligro de desaparición, y que su preservación en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras es una preocupación urgente en el mundo entero, 
Proclama los siguientes principios y aprueba la presente Carta. 
 
EL PATRIMONIO DIGITAL COMO HERENCIA COMÚN 
Artículo 1 - Alcance 
El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la 
expresión de los seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, 
científico o administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, 
que se generan directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de 
material analógico ya existente. Los productos “de origen digital” no existen en otro 
formato que el electrónico. 
Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en 
movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas 
Web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de 
diversidad creciente. A menudo son efímeros, y su conservación requiere un trabajo 
específico en este sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. 
Muchos de esos recursos revisten valor e importancia duraderos, y constituyen por 
ello un patrimonio digno de protección y conservación en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras. 
Este legado en constante aumento puede existir en cualquier lengua, cualquier lugar 
del mundo y cualquier campo de la expresión o el saber humanos. 
Artículo 2 - Acceso al patrimonio digital 
El objetivo de la conservación del patrimonio digital es que éste sea accesible para el 
público. Por consiguiente, el acceso a los elementos del patrimonio digital, 
especialmente los de dominio público, no debería estar sujeto a requisitos poco 
razonables. Al mismo tiempo, debería garantizarse la protección de la información 
delicada o de carácter privado contra cualquier forma de intrusión. 
Los Estados Miembros tal vez deseen trabajar en colaboración con las organizaciones 
e instituciones pertinentes para propiciar un contexto jurídico y práctico que 
maximice la accesibilidad del patrimonio digital. Convendría reafirmar y promover un 
justo equilibrio entre los derechos legítimos de los creadores y otros 
derechohabientes y el interés del público por tener acceso a los elementos del 
patrimonio digital, de conformidad con las normas y los acuerdos internacionales. 
VIGILANCIA CONTRA LA PÉRDIDA DE PATRIMONIO 
Artículo 3 - El peligro de pérdida 
El patrimonio digital del mundo corre el peligro de perderse para la posteridad. 
Contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida obsolescencia de los equipos y 
programas informáticos que le dan vida, las incertidumbres existentes en torno a los 
recursos, la responsabilidad y los métodos para su mantenimiento y conservación y la 
falta de legislación que ampare estos procesos. 
Los cambios en las conductas han ido a la zaga del progreso tecnológico. La evolución 
de la tecnología digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos e instituciones 
no han podido elaborar estrategias de conservación oportunas y bien fundamentadas. 
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No se ha comprendido en toda su magnitud la amenaza que pesa sobre el potencial 
económico, social, intelectual y cultural que encierra el patrimonio, sobre el cual se 
edifica el porvenir. 
Artículo 4 - Necesidad de pasar a la acción 
A menos que se haga frente a los peligros actuales, el patrimonio digital 
desaparecerá rápida e ineluctablemente. El hecho de estimular la adopción de 
medidas jurídicas, económicas y técnicas para salvaguardar ese patrimonio 
redundará en beneficio de los propios Estados Miembros. Urge emprender actividades 
de divulgación y promoción, alertar a los responsables de formular políticas y 
sensibilizar al gran público tanto sobre el potencial de los productos digitales como 
sobre los problemas prácticos que plantea su preservación. 
Artículo 5 - Continuidad del patrimonio digital 
La continuidad del patrimonio digital es fundamental. Para preservarlo se requerirán 
diversas medidas que incidan en todo el ciclo vital de la información digital, desde su 
creación hasta su utilización. La preservación a largo plazo del patrimonio digital 
empieza por la concepción de sistemas y procedimientos fiables que generen objetos 
digitales auténticos y estables. 
MEDIDAS NECESARIAS 
Artículo 6 - Elaborar estrategias y políticas 
Es preciso elaborar estrategias y políticas encaminadas a preservar el patrimonio 
digital, que tengan en cuenta el grado de urgencia, las circunstancias locales, los 
medios disponibles y las previsiones de futuro. La colaboración de los titulares de 
derechos de autor y derechos conexos y otras partes interesadas a la hora de definir 
formatos y compatibilidades comunes, así como el aprovechamiento compartido de 
recursos, pueden facilitar esa labor. 
Artículo 7 - Seleccionar los elementos que deben conservarse 
Al igual que ocurre con el conjunto del patrimonio documental, los principios de 
selección pueden diferir de un país a otro, aun cuando los principales criterios para 
determinar los elementos digitales dignos de conservación sean su significado y valor 
duraderos en términos culturales, científicos, testimoniales o de otra índole. 
Indudablemente, se deberá dar prioridad a los productos “de origen digital”. Los 
procesos de selección y de eventual revisión subsiguiente han de llevarse a cabo con 
toda transparencia y basarse en principios, políticas, procedimientos y normas bien 
definidos. 
Artículo 8 - Proteger el patrimonio digital 
Los Estados Miembros han de disponer de mecanismos jurídicos e institucionales 
adecuados para garantizar la protección de su patrimonio digital. 
Hacer que la legislación sobre archivos, así como el depósito legal o voluntario en 
bibliotecas, archivos, museos u otras instituciones públicas de conservación, se 
aplique al patrimonio digital, ha de ser un elemento esencial de la política nacional 
de preservación. 
Convendría velar por el acceso a los elementos del patrimonio digital legalmente 
depositados, dentro de límites razonables, sin que ese se haga en perjuicio de la 
explotación normal de esos elementos. 
Para prevenir la manipulación o modificación deliberada del patrimonio digital, es de 
suma importancia disponer de un marco tanto jurídico como técnico en el que se 
proteja la autenticidad. 
Esto exige, en ambos casos, mantener los contenidos, el funcionamiento de los 
ficheros y la documentación en la medida necesaria para garantizar que se conserva 
un objeto digital auténtico. 
Artículo 9 - Preservar el patrimonio cultural 
Por definición, el patrimonio digital no está sujeto a límites temporales, geográficos, 
culturales o de formato. Aunque sea específico de una cultura, cualquier persona del 
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mundo es un usuario en potencia. Las minorías pueden dirigirse a las mayorías y los 
individuos a un público de dimensión mundial. 
Hay que preservar y poner a disposición de cualquier persona el patrimonio digital de 
todas las regiones, naciones y comunidades a fin de propiciar, con el tiempo, una 
representación de todos los pueblos, naciones, culturas e idiomas. 
ATRIBUCIONES 
Artículo 10 - Funciones y atribuciones 
Los Estados Miembros tal vez deseen designar a uno o más organismos que se 
encarguen de coordinar la preservación del patrimonio digital y poner a su 
disposición los recursos necesarios. La división de tareas y atribuciones puede basarse 
en las funciones y competencias existentes. 
Convendría adoptar medidas para: 
a) instar a los fabricantes de equipos y programas informáticos, creadores, editores y 
productores y distribuidores de objetos digitales, así como otros interlocutores del 
sector privado, a colaborar con bibliotecas nacionales, archivos y museos, y otras 
instituciones que se ocupen del patrimonio público, en la labor de preservación del 
patrimonio digital; 
b) fomentar la formación y la investigación, e impulsar el intercambio de experiencia 
y conocimientos entre las instituciones y las asociaciones profesionales relacionadas 
con el tema; 
c) alentar a las universidades y otras instituciones de investigación, públicas y 
privadas, a velar por la preservación de los datos relativos a las investigaciones. 
Artículo 11 - Alianzas y cooperación 
La preservación del patrimonio digital exige un esfuerzo constante por parte de 
gobiernos, creadores, editoriales, industriales del sector e instituciones que se 
ocupan del patrimonio. 
Ante la actual “brecha digital” es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad 
internacionales para que todos los países puedan garantizar la creación, difusión y 
preservación de su patrimonio digital, así como un acceso constante al mismo. 
Se insta a los fabricantes, las editoriales y los medios de comunicación de masas a 
que promuevan y compartan sus conocimientos teóricos y técnicos. 
El hecho de favorecer programas de educación y formación, acuerdos de 
aprovechamiento compartido de recursos y mecanismos de difusión de los resultados 
de investigaciones y prácticas idóneas democratizará el conocimiento de las técnicas 
de preservación de objetos digitales. 
Artículo 12 - La función de la UNESCO 
En virtud de su mandato y funciones, incumbe a la UNESCO: 
a) incorporar los principios establecidos en esta Carta al funcionamiento de sus 
programas y promover su aplicación tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas 
como por las organizaciones internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, relacionadas con la preservación del patrimonio digital; 
b) ejercer de referente y de foro en el que los Estados Miembros, las organizaciones 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector 
privado puedan aunar esfuerzos para definir objetivos, políticas y proyectos que 
favorezcan la preservación del patrimonio digital; 
c) impulsar la cooperación, sensibilización y creación de capacidades y proponer 
directrices éticas, jurídicas y técnicas normalizadas para apoyar la preservación del 
patrimonio digital;  
d) basándose en la experiencia que adquirirá en los seis años venideros con la 
aplicación de la presente Carta y las directrices, determinar si se requieren nuevos 
instrumentos normativos para promover y preservar el patrimonio digital. 
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ANEXO 4 
Directrices para la Preservación del 

Patrimonio Digital 
(Resumen) 

 
PRESENTACIÓN 
El presente resumen constituye un ejercicio de sindicación del contenido del 
documento “Directrices para la preservación del Patrimonio Digital” y pretende ser 
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una herramienta que facilite la introducción en un tema tan apasionante como éste. 
Está dirigido a todas aquellas personas y profesionales que por distintas razones no 
puedan leer con detenimiento las 176 páginas del documento principal. El ejercicio 
realizado toma los aspectos más relevantes de cada capítulo resumidos en la mayoría 
de ellos en la sección “en pocas palabras”. 
SECCIÓN 1. PRELIMINARES 
Capítulo 1. Introducción 
El alcance y la ambición de estas directrices presentan ciertas limitaciones; sólo 
pueden ofrecer una pequeña cantidad de información porque se refieren a un campo 
que, además de ser extenso y complejo, evoluciona muy rápidamente. Con objeto de 
orientar a las personas y organizaciones que prevén asumir la responsabilidad de 
preservar el patrimonio digital – frecuentemente con pocos recursos y una enorme 
variedad de información–, se ha decidido adoptar un enfoque basado en principios 
que pueda servir de lista de control (más bien extensa) de los problemas y las 
posibilidades que los programas deben tomar en cuenta. 
Capítulo 2. Proyecto de Carta de la UNESCO para la Preservación del 
Patrimonio Digital 
El Proyecto de Carta para la Preservación del Patrimonio Digital elaborada por la 
UNESCO defiende con argumentos convincentes la necesidad de la preservación 
digital. Se incluye en las directrices no sólo para establecer de manera explícita la 
relación entre ambos documentos, sino también para presentar los aspectos relativos 
a la promoción y la política pública que superan el ámbito estricto de directrices 
técnicas y prácticas.  
Capítulo 3. Guía de utilización de las directrices 
Las presentes directrices están destinadas a varios públicos diferentes y a abarcar un 
campo de información muy amplio. El objetivo de este capítulo es servir de itinerario 
que ayude a los Aspecto Claves de Gestión de Programas de Preservación Digital 
Las siguientes medidas pueden ayudar a elaborar un programa de preservación: 
1. Determine de qué tipo de materiales es responsable usted, o qué tipo de 
materiales le interesaría preservar. 
2. Establezca relaciones con otras personas cuyos intereses o responsabilidades sean 
similares a los suyos y vea si es posible una colaboración. 
3. Establezca relaciones con otras personas que tengan experiencia en preservación 
o, por lo menos, en gestión de los materiales que a usted le interesan, y solicite su 
consejo y apoyo. 
4. Trate de averiguar quién crea el material que le interesa, quién lo publica, 
distribuye o alberga, cuáles son sus capacidades o su interés en preservarlo por lo 
menos durante un periodo definido. 
5. Trate de determinar quiénes son los posibles o actuales usuarios del material y 
cómo desean utilizarlo. 
6. Aunque, a esta altura, todavía puede ser muy difícil identificar los elementos 
esenciales que deban conservarse, lo importante es que intente determinar el grado 
de funcionalidad que desea mantener; por ejemplo, definir si los usuarios necesitan 
interactuar con el material y modificarlo, o si basta con que lo vean en formato de 
sólo lectura. 
7. Dos parecen ser los modelos más utilizados para tomar las primeras medidas 
prácticas: 
• Empezar modestamente, con poca cantidad de material, posiblemente limitado a 
objetos digitales relativamente sencillos y “brutos”, para proporcionar el mejor nivel 
de preservación posible dentro de las limitaciones existentes, e ir aprendiendo poco 
a poco, con el afán de elaborar una política, determinar objetivos, adquirir 
conocimientos técnicos y dotarse de la infraestructura necesaria. 
• Tratar, antes de iniciar la labor, de definir el concepto global del programa y 
estudiar cómo responder a los problemas que se presenten. 
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Ambos modelos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero estas directrices 
recomiendan el primero a las personas con pocos recursos que 2 deben atender 
necesidades apremiantes. Un enfoque de ese tipo no permite afirmar que podrá 
ofrecer una preservación completa y solvente desde el principio, pero sí que podrá 
alcanzar estas características con el correr del tiempo. 
8. Elabore, como mínimo, una política de referencia1 que guíe los primeros 
compromisos que tome. 
9. Precise las amenazas más apremiantes y que exigen atención inmediata para 
prevenir la pérdida de algún material de valor. (Quizás deba aceptar la pérdida de 
algún material y concentrarse en salvar al menos una parte del más importante.) 
10. Precise cualquier medida inmediata que deba tomar para afrontar las amenazas, 
como por ejemplo, comprender mejor el material que deberá preservar o establecer 
relaciones con sus creadores. 
11. Precise los recursos (personas, conocimientos técnicos, financiación, equipos, 
tiempo) que se puede dedicar a afrontar las amenazas  
12. Precise las medidas sencillas que pueda tomar rápidamente para ir ganando 
tiempo o, si dispone de suficientes recursos y apoyo, para iniciar un programa de 
preservación más ambicioso. 
13. Determine los derechos o autorizaciones que necesitará para iniciar los trámites 
necesarios. 
14. Determine qué tipo de autorizaciones requiere cada caso, aclarando la situación 
de los derechos existentes o solicitando a los titulares autorización para utilizar su 
material. 
15. Planifique y aplique las medidas tomadas, evaluándolas en cada etapa. 
16. Hable con los creadores del material, ofreciéndoles consejos e información sobre 
las prácticas que podrían aplicar y que facilitarían la tarea de preservación. 
17. Haga un análisis de lo que haya hecho y decida si podrá durar y ampliarse o si es 
poco factible continuar por ese camino, o si bien hay que modificarlo poco o mucho. 
1 Digital Preservation Policy for the National Library of Australia 
• Purpose 
• The objectives of the Library’s digital preservation activities 
• The nature of the Library’s digital collections 
• The challenges of keeping digital information resources accessible 
• Broad directions for the Library’s digital collections 
• Implementation - NLA digital collections 
• Research 
• Standards development 
• Working with others to preserve the nation's digital information resources 
• Working with others to foster digital preservation lectores a encontrar el modo más 
conveniente de utilizar estas directrices. (El índice de contenido, el índice analítico y 
las referencias internas al final de cada capítulo tienen el mismo objetivo.) 
Capítulo 4. Nota terminológica 
Preservación digital designa los procesos a que se recurre con objeto de conservar 
información y cualquier otro tipo de patrimonio existente en forma digital. En las 
presentes Directrices, este término no se refiere al uso de imágenes digitales o de 
técnicas de captura para hacer copias de elementos no digitales, inclusive si éstas se 
realizan con fines de preservación. Obviamente, la realización de copias digitales 
(también denominada digitalización) puede perfectamente producir materiales de 
patrimonio digital que necesiten ser preservados. 
 
Capítulo 5. Compendio de principios 
Este capítulo presente el conjunto de los principios fundamentales a los que se hace 
referencia en las presentes directrices para facilitar su consulta a los responsables de 
los programas. Se presentan 41 principios agrupados en los siguientes 11 apartados. 
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1. Patrimonio 
2. Preservación digital 
3. Responsabilidad 
4. Decidir qué conservar 
5. Colaborar con los productores 
6. Derechos 
7. Control 
8. Autenticidad y protección de los datos 
9. Mantenimiento de la accesibilidad 
10. Gestión 
11. Trabajo en equipo 
SECCIÓN 2. PERSPECTIVAS DE GESTIÓN 
Capítulo 6. Comprender el patrimonio digital 
El patrimonio digital se compone de elementos informáticos de valor perdurable, 
dignos de ser conservados para las generaciones futuras, y que proceden de 
comunidades, industrias, sectores y regiones diferentes. No todos los elementos 
digitales poseen un valor permanente, pero, cuando es el caso, su preservación debe 
enfocarse con una actitud dinámica si se desea mantener la continuidad del 
patrimonio digital. 
Capítulo 7. Comprender la preservación digital 
La preservación digital consiste en los procesos destinados a garantizar la 
accesibilidad permanente de los objetos digitales. Para ello, es necesario encontrar 
las maneras de representar lo que se había presentado originalmente a los usuarios 
mediante un conjunto de equipos y programas informáticos que permiten procesar 
los datos. Para lograrlo, es necesario que la comprensión y la gestión de los objetos 
digitales se realice considerándolos desde cuatro puntos de vista: como fenómenos 
físicos, como codificaciones lógicas, como objetos conceptuales comprensibles para 
el ser humano y como conjuntos de elementos esenciales que deben ser preservados 
para ofrecer a los futuros usuarios lo esencial del objeto. 
Capítulo 8 Comprender los programas de preservación digital 
Los programas completos deben tomar el control de los objetos digitales apropiados y 
garantizar que permanezcan comprensibles y utilizables como copias auténticas. Por 
lo general, ello supone transferir los materiales, correctamente preparados, junto 
con la documentación o los metadatos asociados a ellos, a un sistema archivístico de 
almacenamiento digital de algún tipo, en el que puedan ser procesados para hacer 
frente a las amenazas de pérdida de datos y cambios tecnológicos. También se han 
descrito las características o atributos de los programas en los que se puede confiar 
para lograr una preservación digital permanente en lo referente a responsabilidad, 
viabilidad, durabilidad, adecuación técnica, seguridad y precisión. 
Capítulo 9. Aceptar responsabilidades 
La preservación digital se hará realidad únicamente si las personas físicas y morales 
aceptan asumir la responsabilidad que implica. Forma parte de esta aceptación 
tomar las disposiciones necesarias para poner en práctica las medidas de 
preservación definidas en las presentes directrices, así como los nuevos procesos que 
convengan según vayan apareciendo. Si bien es cierto que se requieren disposiciones 
completas y totalmente fiables, en muchos casos puede que no sea posible aplicarlas 
inmediatamente, en cuyo caso se puede recurrir a programas más modestos, pero 
seguros, que pueden aportar una valiosa ayuda. 
Capítulo 10. Gestión de los programas de preservación digital 
Los programas de preservación requieren una gestión adecuada, que a menudo utiliza 
habilidades genéricas, como la adecuación de los programas a las prioridades y 
circunstancias del caso y el tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. 
La gestión de los programas de preservación digital presenta ciertas características 
particulares en relación con la naturaleza evolutiva de los programas, las diferentes 
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partes interesadas y las consecuencias que pueden acarrear a largo plazo las 
decisiones que se adopten. 
Capítulo 11. Trabajar en equipo 
Hay buenas razones técnicas, económicas y políticas para que los programas de 
preservación cooperen entre sí. Las decisiones de colaboración deben basarse en la 
evaluación de los beneficios esperados y de los costos correspondientes. Existen 
varias posibilidades para buscar socios y decidir en qué se basará la relación y los 
marcos estructurales que pueden aplicarse. Una cooperación lograda suele ser fruto 
de la cuidadosa atención dedicada a estas decisiones y del esfuerzo necesario para 
llevar a bien la colaboración en la práctica. 
SECCIÓN 3. PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS 
Capítulo 12. Decidir qué elementos conservar 
Por lo general, es necesario decidir qué materiales digitales vale la pena conservar, 
como siempre se ha hecho con los materiales no digitales. Muchos de los 
procedimientos comunes, como la selección basada en criterios contenidos en las 
políticas de desarrollo de las colecciones y el buen conocimiento de los materiales y 
su contexto, son fundamentales para la selección del patrimonio digital. Los 
programas de preservación también deben definir los elementos o las características 
que dan valor a los materiales seleccionados para que puedan ser conservados. 
Capítulo 13. Colaborar con los productores 
El patrimonio digital suele crearse sin tener en cuenta la utilización y la accesibilidad 
permanentes de los objetos que lo componen. No obstante, existen normas y 
prácticas que los productores pueden utilizar y que, según los casos, facilitan o 
dificultan la preservación. Los responsables de programas deben tratar de ejercer 
una influencia positiva lo antes posible en el ciclo de vida del patrimonio digital, lo 
que supone una voluntad de trabajar de concierto con los productores. 
Capítulo 14. Toma de control: transferencia y metadatos 
Uno de los aspectos clave de la preservación es el control de lo que sucede con los 
objetos digitales. En la mayoría de los casos, ello supone la transferencia segura de 
los datos y la documentación para ponerlos bajo la custodia de un programa de 
preservación que les dará una identificación única y los describirá mediante varios 
tipos de metadatos. Los metadatos permiten encontrar los objetos digitales y, lo que 
es fundamental desde el punto de vista de la preservación, gestionarlos y 
representarlos de manera precisa. Las normas para metadatos de preservación 
todavía están en elaboración, lo que no impide que los programas deban precisar 
las características técnicas, la procedencia y los objetivos de preservación de los 
objetos digitales que tienen en custodia. 
Capítulo 15. Gestión de los derechos 
Las diversas partes interesadas en el patrimonio digital gozan de varios derechos y 
tienen determinadas expectativas que los programas de preservación deben tomar en 
cuenta y, de ser necesario, incluir en su plan de gestión. Muchos de esos derechos 
tienen consecuencias legales, comprendidos los derechos de propiedad intelectual y 
los derechos en materia de respeto de la privacidad. Teniendo en cuenta que los 
programas de preservación deben copiar objetos digitales para preservarlos, y que la 
mayoría de ellos buscan proporcionar algún tipo de acceso, se necesitan estrategias 
activas de gestión de los derechos. 
Capítulo 16. Protección de datos 
La protección de los datos es fundamental en todos los programas de preservación. 
Otro aspecto de crucial importancia es la autenticidad, que guarda relación con la 
integridad permanente de los datos y con su identificación precisa y duradera. De las 
estrategias de protección de datos forman parte la asignación de la responsabilidad, 
las infraestructuras técnicas, el mantenimiento, las transferencia de datos, el 
almacenamiento adecuado de los soportes, el sistema de copias de seguridad, la 
seguridad del sistema y la prevención de catástrofes. La autenticidad también exige 
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disponer de una documentación clara sobre los orígenes y la historia de los 
materiales digitales. 
Capítulo 17. Mantener la accesibilidad 
Los sucesivos cambios que sufren los programas y los equipos informáticos terminan 
provocando la pérdida de los medios de acceso al patrimonio digital. Según creencia 
general, este problema será el principal que deberá afrontar la mayoría de los 
programas de preservación. Basándose en los conocimientos de la relación entre los 
objetos digitales y sus medios de acceso, y teniendo en cuenta lo que hay que 
presentar a un usuario al proporcionarle acceso, los responsables de programas 
deben decidir qué estrategias podrán garantizar la accesibilidad cada vez que se 
necesite, pues todas ellas todavía están en formación y probablemente cambiarán 
con el tiempo y según las necesidades. Las estrategias presentadas se han agrupado 
como sigue: las que se basan en la inversión de recursos desde el principio del ciclo 
de vida de los materiales digitales, las de vigencia a corto, mediano o largo plazo, y 
las alternativas “no digitales” y de “no preservación”. 
Capítulo 18. Puntos de partida 
Crear un programa de preservación perfectamente acabado desde la nada no es una 
tarea fácil, ni siquiera para quienes disponen de recursos suficientes. Y para aquellos 
que cuentan con recursos muy escasos, la perspectiva es más bien desalentadora. El 
objetivo de este capítulo es proponer algunos puntos de partida, tanto desde un 
punto de vista general como a través de algunas situaciones hipotéticas, aportando 
las informaciones con espíritu de incitar al debate y la reflexión, pues la situación de 
cada programa es distinta y requiere respuestas específicas y, a menudo, 
imaginativas. 
SECCIÓN 4. MÁS INFORMACIÓN 
Capítulo 19. Glosario 
En este capítulo se definen 41 términos relacionados con el tema de preservación del 
patrimonio digital. 
Capítulo 20. Lista de lecturas recomendadas 
El objetivo de esta lista de lecturas recomendadas es sugerir otras fuentes de 
información en las que el lector encontrará muchos más detalles que los que nos ha 
sido posible dar en las presentes directrices. Debe tenerse en cuenta que los 
conocimientos y los métodos de la preservación digital no han sido aceptados 
universalmente ni establecidos de manera definitiva, de modo que estas lecturas 
pueden presentar puntos de vista diferentes sobre algunos asuntos. Se incluyen 131 
enlaces de sitios con información especializada. 
• Fuentes de información actuales (17) 
• Informaciones de interés general (14) 
• Promoción de la preservación (1) 
• Preservación de materiales publicados (bibliotecas principalmente) (26) 
• Preservación de materiales de registros (archivos principalmente) (16) 
• Preservación de grabaciones sonoras y materiales audiovisuales (7) 
• Preservación de colecciones de datos (7) 
• Preservación del arte digital (4) 
• Preservación del correo electrónico (4) 
• Preservación de colecciones en formatos informáticos (e-print) (3) 
• Preservación de objetos digitales en formato material (4) 
• Digitalización (7) 
• Depósito legal y voluntario (6) 
• Metadatos (5) 
• Normas (6) 
• Algunas herramientas de interés (4) 
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ANEXO 5 
Aspecto Claves de Gestión de Programas de Preservación Digital 

 
Las siguientes medidas pueden ayudar a elaborar un programa de preservación: 
 

1. Determine de qué tipo de materiales es responsable usted, o qué tipo de 
materiales le interesaría preservar. 
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2. Establezca relaciones con otras personas cuyos intereses o 
responsabilidades sean similares a los suyos y vea si es posible una 
colaboración. 

3. Establezca relaciones con otras personas que tengan experiencia en 
preservación o, por lo menos, en gestión de los materiales que a usted le 
interesan, y solicite su consejo y apoyo. 

4. Trate de averiguar quién crea el material que le interesa, quién lo 
publica, distribuye o alberga, cuáles son sus capacidades o su interés en 
preservarlo por lo menos durante un periodo definido. 

5. Trate de determinar quiénes son los posibles o actuales usuarios del 
material y cómo desean utilizarlo. 

6. Aunque, a esta altura, todavía puede ser muy difícil identificar los 
elementos esenciales que deban conservarse, lo importante es que intente 
determinar el grado de funcionalidad que desea mantener; por ejemplo, 
definir si los usuarios necesitan interactuar con el material y modificarlo, 
o si basta con que lo vean en formato de sólo lectura. 

7. Dos parecen ser los modelos más utilizados para tomar las primeras 
medidas prácticas: 

 
• Empezar modestamente, con poca cantidad de material, posiblemente limitado a 
objetos digitales relativamente sencillos y “brutos”, para proporcionar el mejor nivel 
de preservación posible dentro de las limitaciones existentes, e ir aprendiendo poco 
a poco, con el afán de elaborar una política, determinar objetivos, adquirir 
conocimientos técnicos y dotarse de la infraestructura necesaria. 
• Tratar, antes de iniciar la labor, de definir el concepto global del programa y 
estudiar cómo responder a los problemas que se presenten. 
Ambos modelos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero estas directrices 
recomiendan el primero a las personas con pocos recursos que deben atender 
necesidades apremiantes. Un enfoque de ese tipo no permite afirmar que podrá 
ofrecer una preservación completa y solvente desde el principio, pero sí que podrá 
alcanzar estas características con el correr del tiempo. 
 

8. Elabore, como mínimo, una política de referencia1 que guíe los primeros 
compromisos que tome. 

9. Precise las amenazas más apremiantes y que exigen atención inmediata 
para prevenir la pérdida de algún material de valor. (Quizás deba aceptar 
la pérdida de algún material y concentrarse en salvar al menos una parte 
del más importante.) 

10. Precise cualquier medida inmediata que deba tomar para afrontar las 
amenazas, como por ejemplo, comprender mejor el material que deberá 
preservar o establecer relaciones con sus creadores. 

11. Precise los recursos (personas, conocimientos técnicos, financiación, 
equipos, tiempo) que se puede dedicar a afrontar las amenazas  

12. Precise las medidas sencillas que pueda tomar rápidamente para ir 
ganando tiempo o, si dispone de suficientes recursos y apoyo, para iniciar 
un programa de preservación más ambicioso. 

13. Determine los derechos o autorizaciones que necesitará para iniciar los 
trámites necesarios. 

14. Determine qué tipo de autorizaciones requiere cada caso, aclarando la 
situación de los derechos existentes o solicitando a los titulares 
autorización para utilizar su material. 

15. Planifique y aplique las medidas tomadas, evaluándolas en cada etapa. 
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16. Hable con los creadores del material, ofreciéndoles consejos e 
información sobre las prácticas que podrían aplicar y que facilitarían la 
tarea de preservación. 

17. Haga un análisis de lo que haya hecho y decida si podrá durar y ampliarse 
o si es poco factible continuar por ese camino, o si bien hay que 
modificarlo poco o mucho. 
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ANEXO 6 
MATRIZ DE PROYECTOS 

 
INFRAESTRUCTURA, ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL 

 
 
GRUPO FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (FODETEL) 

Grupo de Trabajo: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (FODETEL) 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Políticas de 
administración del 
FODETEL 

2. Fondos del FODETEL 

1. Proyecto K   

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

 1. Proyecto piloto de 
acceso a Internet 
en unidades 
educativas 
públicas  de las 
áreas rurales y 
urbanas 
marginales de 
Quito.  

2. Proyecto piloto de 
acceso a Internet 
en unidades 
educativas de Fé y 
Alegría de las 
áreas rurales y 
urbanas 
marginales de 

1. Proyecto PROMEC 
subcomponente 
Telecentros 
Comunitarios 
Polivalentes 
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siete provincias 
del Ecuador 

3. Proyecto piloto de 
instalación y 
operación de una 
red de telecentros 
en las 
comunidades 
indígenas rurales 
de la provincia del 
Chimborazo 

4. Proyecto piloto de 
acceso a Internet 
en telecentros de 
las áreas rurales 
de las provincias 
de Loja y Zamora 
Chinchipe. 

5. Proyecto piloto 
acceso a Internet 
en banda ancha en 
unidades 
educativas de las 
áreas rurales y 
urbano marginales 
de la provincia de 
Pichincha. 

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte     
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GRUPO REDES, INFRAESTRUCTURA, ACCESO Y ASEQUIBILIDAD 
 

Grupo de Trabajo: REDES- ACCEIBILIDAD- INFRAESTRUCTURA 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales  � Nueva ley de 
telecomunicaciones 

  

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

� Eliminar el ICE para 
acceso conmutado a 
Internet  

� Tarifa plana para 
acceso conmutado 

• Eliminar el ICE 
para 
telecomunicacione
s. 

  

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

� Renegociación de 
contratos con las 
operadoras de 
telefonía fija a fin de 
permitir la 
desagregación del 
bucle de abonado. 
Emisión del 
reglamento para 
desagregación del 
bucle de abonado. 

� Establecer un 
“política pública de 
alcance nacional” 
acerca de derechos de 
uso de vía. Realizar 
acuerdos entre el 
Conatel y el MOP. 

� Política de estado de 
acceso universal a 
servicios de banda 
ancha para internet. 
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� Establecer una 
“política nacional” 
acerca de ordenanzas 
municipales y políticas 
provinciales. Realizar 
acuerdos entre el 
Conatel con AME y 
CONCOPE. 

� Incentivar la inversión 
privada.  Promover la 
instalación de nuevos 
accesos 
internacionales y el 
establecimiento de 
una estrategia de 
coordinación para el 
despliegue de fibra 
óptica en el Ecuador. 

Proyectos de Soporte     
 
GRUPO ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

Grupo de Trabajo: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales     
Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 

 1. Modificar el Plan 
Nacional de 
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CONATEL Frecuencias, a fin 
de que el Sector 
de las 
Telecomunicacion
es  pueda disponer 
de Bandas de 
Frecuencias, para 
ofrecer servicios al 
usuario con nuevas 
tecnologías, con 
características de 
mejor capacidad, 
calidad de voz, 
banda ancha, 
redes de acceso 
para servicios fijos 
y móviles  en áreas 
de baja densidad 
poblacional y 
zonas rurales y 
para acceso a 
Internet.  

  
2. Específicamente se 

sugiere la subasta 
a nivel provincial 
de rangos de 
frecuencias en las 
bandas de 450 
MHz; 3.5 GHz; 4.8-
4.9 GHz y 10.5 
GHz, con el 
propósito de que 



 298

mayor cantidad 
de  inversionistas 
tengan 
oportunidad de 
implementar sus 
proyectos en 
cualquier zona o 
provincia del país.  

  
  

3. Nuevo Modelo de 
Cálculo de Tarifas 
por Uso de 
Frecuencias, 
 estableciendo un 
mecanismo de 
cobro  por  zona o 
por provincias de 
acuerdo al 
desarrollo de cada 
provincia del país, 
a fin de lograr 
tarifas 
preferenciales 
para el caso en 
que se ofrezca 
servicios de 
telecomunicacione
s en zonas rurales 
o menos 
desarrolladas 

 
Proyectos de Soporte     
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GRUPO DE ESTÁNDARES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Grupo de Trabajo: ESTÁNDARES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Elaboración de la 
Matriz  de necesidades en 
relación con estándares y 
normas internacionales 
(EDSI) 
2. Presentación y acceso 

a la Información  

1. Estandarización de e-
gobierno, e-comercio, 
e-servicios, e-
ducación,e-salud, etc. 
(EDSI) 

2. Estandarización de 
métodos y procesos 
administrativos e 
integración de los 
mismos (EDSI) 

3. Estandarización de 
Tecnología de 
Hardware y Software 
para una correcta 
interoperabilidad. 
(EDSI) 

4. Estandarización de 
Sistemas de 
Comunicación, 
plataformas, redes, 
BDD e infraestructura 
compatibles. (e- SIC) 

1. Normas para la 
prevención, detección 
y eliminación de virus 
informático en los 
equipos de cómputo: 
Del Control de la 
información 
ingresada, del 
personal usuario de las 
computadoras 

2. Normas técnicas para 
el almacenamiento y 
respaldo de la 
información. 

3. Recomendaciones 
técnicas para la 
seguridad e integridad 
de la información 

4. recomendaciones 
técnicas para la 
protección física de 
los equipos y medios 
de procesamiento de 
la información. 

5. Recomendaciones 
técnicas para la 
organización y gestión 
de los servicios 

Para los proyectos, debe 
existir un organismo 
encargado de formular los 
estándares y normativas 
técnicas que se refieren a 
Sociedad de la 
Información. Este 
organismo puede ser la 
estructura EDSI para 
Sociedad de la 
Información 
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informáticos. 
6. Recomendaciones 

técnicas para la 
elaboración de planes 
de sistemas de 
información 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Incorporación de 
estándares 
internacionales y 
mejores prácticas 
para el uso y 
aplicación de 
plataformas y TIC en 
el sector público y 
privado. (CONATEL) 

2. Identificar las mejores 
prácticas y estándares 
de interoperabilidad 
para difundirlos y 
recomendarlos en los 
sistemas de las 
instituciones públicas.  
(CONATEL) 

1. Establecer una 
normativa técnica que 
asegure el uso 
eficiente de los 
recursos empleados, 
que garantice a los 
usuarios la no 
discriminación en el 
acceso al Internet y 
sus servicios y 
aplicaciones, 
independientemente 
del proveedor de 
acceso a Internet y, a 
los proveedores de 
contenidos, en un 
ambiente de libre 
competencia.  
(CONATEL) 

  

Proyectos de Soporte 

 1. Estandarización de 
índices de calidad, 
niveles de servicio y 
atención al cliente. 
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(EDSI) 
 
GRUPO DE CONECTIVIDAD Y COBERTURA 
 

Grupo de Trabajo: CONECTIVIDAD Y COBERTURA 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1.  Desarrollo de 
Mapa GIS de Conectividad 
que contenga varias capas 
:Educación, salud, Medio 
ambiente (FODETEL, 
CONATEL, MAG, MEC, 
MSP) 

1. Creación de la 
Fundación para 
la Conectividad 
(organismo 
multisectorial): 
Ley de 
creación del 
organismo, 
estatutos, 
nominación del 
directorio 
provisional de 
la fundación. 

  

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

1.  Catastro Nacional de 
Telecomunicaciones 
(FODETEL) 

2. MAPA GIS de 
Telecomunicaciones. 

   

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte  1.  Estrategia de 
Difusión de la información 
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social, geográfica, 
estadística, generada en 
los diferentes organismos 
estatales, tales como 
información del Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), Sistema 
Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador 
(SIISE), e información 
para la planificación de la 
República del Ecuador 
(INFOPLAN) 

 
GRUPO DE TELECENTROS 
 

Grupo de Trabajo: TELECENTROS 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Proyecto de 
Implementación/ 
Fortalecimiento de Redes 
de Telecentros (nueva 
estructura para Sociedad 
de la Información que se 
establezca) 
2.  Estrategia a 
través de la cual se 
promoverá la creación, 
operación, aplicación  y 
difusión de Redes de 
Telecentros. (nueva 
estructura para Sociedad 
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de la Información que se 
establezca) 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

1. Telecentros Móviles de 
la ESPOL 

2. Proyecto Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana. 

3. Proyecto CIBERNARIOS 

1. Proyecto PROMEC 
 

  

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Proyecto de 
Resolución que 
permita la 
implementación de 
estas políticas y 
estrategias para 
desarrollo sostenible 
de Telecentros. 
(CONATEL) 

   

Proyectos de Soporte 

2. Programa de 
comunicación y 
difusión de la 
Sociedad de la 
Información 
(CONATEL) 
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INNOVACIÓN, CONTENIDOS Y APLICACIONES LOCALES 
 
GRUPO ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Grupo de Trabajo: Acceso a la Información  

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

 1. Plan de 
monitoreo. 
(Defensoría del 
Pueblo). 

 

 Permanente 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

 1. Metodología de 
control y monitoreo a 
nivel nacional. 
(Defensoría del 
Pueblo). 

2. Ranking Nacional. 
(Defensoría del 
Pueblo). 

 A través de alianzas 
estratégicas con el sector 
público y la sociedad 
civil. 

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Plan de difusión de la 
Norma Técnica 
(CONATEL). 

  A través de alianzas 
estratégicas con: AME, 
Coalisión de Acceso, 
Defensoría del Pueblo 
entre otros. 
Elaborar un calendario 
por año. 

Proyectos de Soporte 
 
1.  Plan de difusión y 

capacitación. (Medios 

  A través de alianzas 
estratégicas con el sector 
público y la sociedad 
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de comunicación 
gubernamentales y de 
la sociedad civil). 

civil. 
Elaborar un calendario 
por año. 

GRUPO COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Grupo de Trabajo: Comercio Electrónico 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Funcionamiento de 
“Entidades 
Certificadoras de 
Firmas Digitales”. 

1. Habilitación de las 
“Facturas 
Electrónicas” 

2. Desarrollo de 
mecanismos 
adicionales de pago 
electrónico, 
particularmente micro 
pagos. 

  

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

1. Estándares para el 
“Intercambio 
Electrónico y Seguro 
de Documentos 
(IESD)” de negocio. 

1. Integración de las 
empresas de correo y 
courier. 

2. Certificados de 
importación en línea. 

 

  

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Funcionamiento de 
“Entidades 
Certificadoras de 
Firmas Digitales”. 

2. Estándares para el 
“Intercambio 
Electrónico y Seguro 
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de Documentos 
(IESD)” de negocio. 

Proyectos de Soporte 

1. Difusión y 
Capacitación del uso y 
aplicaciones del 
“Comercio 
Electrónico” en el 
Ecuador. 

1. Aspectos legales e 
impositivos del 
comercio electrónico. 

 Capacitación contínua 

 
GRUPO GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

Grupo de Trabajo: Gobierno Electrónico  

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Red de Intranet del 
Estado 
3. SIGEF (MEF) 
4. SIGOB (Presidencia 

de la República) 
5. Normativa de 

interoperatibilidad 
(CONAM, CONATEL) 

6. SIISE (Frente 
Social) 

7. Definir marco 
lógico y metodología 
de avaluación 
(Proyectos clave). 

8. Elaborar 
mecanismos para 
alianzas público – 
privadas. 

1. Red de 
Telecentros 
Politvalentes – 
PROMEC 

2. Contratanet 
(CCCC) 

3. LOTAIP FASE 2 
(AEDIT, CONATEL) 
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9. Establecer las 
bases de un libro Rojo 
del gobierno 
electrónico. 

 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

1. Fomento de la 
industria del software. 

1. Factura electrónica 
(SRI) 

2. Sistema de 
identificación 
(Registro Civil) 

3. Registro de marcas y 
propiedad intelectual 
(IEPI) 

4. Informe de 
endeudamiento 
sistema financiero 
(MEF) 

1. Sistema de evaluación 
de impacto ambiental 
(MA) 

2. Timbre digital 
(Correos del Ecuador 

3. Certificados de 
matriculas (Policía 
Nacional) 

 

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

1. Telecentros Móviles de 
la ESPOL 

2. Centros de 
Información y 
Comunicación Juvenil 
(PMT)  

1. Quito Digital (DMQ) 
2. Unificación de 

información judicial 
respecto al estado de 
los juicios - sistema de 
seguimiento de casos 
(CSJ) 

  

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Certificación de firma 
electrónica 

2. Normativa de  
interoperatibilidad 
para sistemas del 
Estado 

3. Metodología de 
selección de nuevos 
servicios y proyectos 

1. Creación de centro de 
aprendizaje virtual 
interministerial 

2. Programa de 
capacitación para 
funcionarios públicos 
polivalentes en zonas 
rurales 

3. Ventanillas única. 

1. Proyecto de Gobierno 
Electrónico Fase IV – 
de transformación 

A través de alianzas 
estratégicas con: AME, 
Coalisión de Acceso, 
Defensoría del Pueblo 
entre otros. 
Elaborar un calendario 
por año. 
(G. Acceso a la 
Información). 
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4. Instructivo para el 
Desarrollo del 
Gobierno Electrónico 
en el Sector Público. 

5. Catastro de trámites 
en línea. 

6. Plan de difusión de la 
Norma Técnica 
(CONATEL)(G. Acceso 
a la Información). 

7. Funcionamiento de 
“Entidades 
Certificadoras de 
Firmas Digitales”. 

8. Estándares para el 
“Intercambio 
Electrónico y Seguro 
de Documentos 
(IESD)” de negocio. 
(G. Comercio 
Electrónico). 

9. Normativa legal 
(Acuerdos) para el 
acceso a las 
conexiones de 
comunicación 
satelital, fijo ó móvil 
gratuito con fin 
social.(G. Telesalud). 

10. Cooperativas 
Telefónicas a través 
del uso de la banda de 
450 MHz (G. 

4. Política de estado de 
acceso universal de 
banda ancha para 
Internet (G. REDES- 
ACCEIBILIDAD- 
INFRAESTRUCTURA) 

Crear un grupo de trabajo 
que maneje acuerdos 
entre las entidades que 
ofrecen servicios de 
comunicación en el Plan 
de Conectividad de 
Telesalud.(G. Telesalud). 
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Espectro). 
11. Renegociación de 

contratos con las 
operadoras de 
telefonía fija a fin de 
permitir la 
desagregación del 
bucle de abonado. 
Emisión del 
reglamento para 
desagregación del 
bucle de abonado. 

12. Establecer un 
“política pública de 
alcance nacional” 
acerca de derechos de 
uso de vía. Realizar 
acuerdos entre el 
Conatel y el MOP. 

13. Establecer una 
“política nacional” 
acerca de ordenanzas 
municipales y políticas 
provinciales. Realizar 
acuerdos entre el 
Conatel con AME y 
CONCOPE. 

14. Incentivar la inversión 
privada.  Promover la 
instalación de nuevos 
accesos 
internacionales. (G. 
REDES- ACCEIBILIDAD- 
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INFRAESTRUCTURA) 

Proyectos de Soporte 

1. Programa de 
comunicación y 
difusión de la 
Sociedad de la 
Información 
(CONATEL). 

2. Capacitación 
especializada en 
gobierno electrónico  
(diplomada/curso) a 
nivel de instituciones 
públicas, mandos 
medios. 

3. Matriz de actores. 
4. Plan de difusión y 

capacitación. (Medios 
de comunicación 
gubernamentales y de 
la sociedad civil). (G. 
Acceso a la 
Información). 

5. Difusión y 
Capacitación del uso y 
aplicaciones del 
“Comercio 
Electrónico” en el 
Ecuador. (G. Comercio 
Electrónico). 

6. Proyecto de apoyo a la 
innovación y 
transferencia 
tecnológica. 

1. Definición de 
indicadores de logro. 

2. Aspectos legales e 
impositivos del 
comercio electrónico. 
(G. Comercio 
Electrónico) 

3. Lista de contenidos 
identificados que 
requieran 
interpretación de los 
contenidos a lenguas 
indígenas. (G. 
Multilinguismo y 
Diversidad Cultural.) 

4. Plan de difusión y 
sensibilización (grupo 
de difusión).(G. 
Preservación del 
Patrimonio Digital). 

5. Plan de difusión 
previamente 
implementado el 
número único de 
emergencia  (grupo de 
difusión) (G. 
Seguridad 
Ciudadana). 

6. Realizar un plan de 
difusión (grupo de 
difusión)(G. 
Teletrabajo) 

 La capacitación debe ser 
un espacio de reflexión y 
construcción de las 
metodologías. 
 
A través de alianzas 
estratégicas con el sector 
público y la sociedad 
civil. 
Elaborar un calendario 
por año. (G. Acceso a la 
Información) 
 
Capacitación contínua (G. 
Comercio Electrónico). 
 
Participación de las 
universidades en el SNIB 
para la difusión de los 
trabajos de investigación 
realizados en el país. (G. 
Investigación 
Académica). 
Que se establezca a nivel 
nacional, dentro de una 
Política de Estado. 
 
Utilizar los modelos 
existentes del DINEIB y 
CODAE (G. Multilinguismo 
y Diversidad Cultural.) 
El plan de capacitación 
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(FUNDACYT/SENACYT, 
grupo de Industria 
Local del Software)(G. 
Industria Local del 
Software). 

7. Difusión mandatoria 
de proyectos de 
investigación (G. 
Investigación 
Académica). 

8. Definir el 
multilinguismo y la 
Diversidad Cultural (G. 
Multilinguismo y 
Diversidad Cultural.) 

9. Plan de capacitación 
(grupo de 
capacitación).(G. 
Nombres de Dominio). 

10. Plan de difusión. 
(grupo de difusión) (G. 
Nombres de Dominio). 

11. Plan de Capacitación 
(grupo de 
capacitación) (G. 
Preservación del 
Patrimonio Digital). 

12. Proyecto (Azuay).(G. 
Telesalud) 

13. Proyecto (FAE). (G. 
Telesalud) 

 

debe ser orientado a 
técnicos y no técnicos, en 
el entorno gobierno, 
ecuación, empresas 
turísticas empresas 
desarrolladoras de 
páginas web,  
proveedores de Internet. 
Incorporar en los grupos 
de capacitación, 
teleducación y contenidos 
los planes de capacitación 
de dominios. (G. No 
mbres de Dominio). 
Realizar alianzas 
estratégicas. 
Incorporar una imagen 
popular en el Plan de 
difusión. 
Coordinar con las 
universidades. 
Coordinación con los 
medios medios de 
comunicación. 
Realizar alianzas 
estratégicas  para realizar 
campañas sobre marca 
ecuador.ec como : AME, 
CONCOPE, CONAJUPARE, 
Ministerio de Turismo, 
Ministerio de 
Educación,NIC.EC, .ORg 
entre otros. 
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(G. Nombres de Dominio). 
Orientado a ser un plan  
permanente 
(G.Preservación del 
Patrimonio Digital). 
Con cobertura a nivel 
nacional. (G. 
Teletrabajo). 
 
 

 
GRUPO INDUSTRIA LOCAL DEL SOFTWARE 
 

Grupo de Trabajo: Industria Local del Software 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

 
 

1. Formación 
Académica. 
(CONESUP, 
Universidades). 

 La coordinación debe 
darse con el Ministerio de 
Educación, CONESUP y 
Universidades. 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

 1. Integración y creación 
de emprendimiento 
tecnológico. (Grupo 
de Industria Local del 
Software) 

 Establecer alianzas 
estratégicas con: 
SENACYT/FUNDACYT, 
AESOFT, CORPEI, CAF, 
Universidades, entre 
otras. 
 
 

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
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CONATEL 

Proyectos de Soporte 

1. Proyecto de apoyo a la 
innovación y 
transferencia 
tecnológica. 
(FUNDACYT/SENACYT, 
grupo de Industria 
Local del Software). 

   

 
GRUPO INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 
 

Grupo de Trabajo: Investigación Académica 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

 1. Identificación de los 
recursos del Estado 
asignados a 
investigación. (Grupo 
de Investigación 
Académica). 

2. Estado del Arte de la 
Investigación en el 
Ecuador. 

  

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

 Metodologías: 
1. Modelos y mecanismos 

metodológicos en el 
pensum académico. 

2. Metodologías de 
Alianzas 
Universitarias. 

3. Bolsa Virtual de 
Proyectos de 

 Entrega de 8 a 10 papers 
sobre el tema de tesis 
previo a egresar. 
 
 
 
 
Que el proyecto de Bolsa 
de proyectos sea 
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Investigación. 
4. Propiedad Intelectual 

de los proyectos de 
investigación 
académica. 

implementado como parte 
de la Política de Ciencia y 
Tecnología con fondos 
CEREPS. 

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

 1. Institucionalizar 
el sistema de 
Ciencia y 
tecnología en 
el Ecuador. 

 

 La Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología debe 
alcanzar el estatuto de 
ley, como política de 
Estado. 
A largo plazo se debería 
considerar el 
financiamiento de dicha 
organización, pues en la 
actualidad sus fondos 
provienen del 0.25%  de la 
contratación pública y de 
parte de los fondos 
CEREPS. 

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte 

1. Difusión 
mandatoria de 
proyectos de 
investigación. 

  Participación de las 
universidades en el SNIB 
para la difusión de los 
trabajos de investigación 
realizados en el país. 

GRUPO MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL 
 

Grupo de Trabajo: Multilinguismo y Diversidad Cultural. 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 



 315 

Proyectos Transversales 

 1. Áreas de 
incidencia 
del 
multilingui
smo y 
diversidad 
cultural. 

 Definir los temas entre: 
DINEIB, CODAE y 
CODEMPE y tomar como 
base sus datos. 
 

Proyectos Sectoriales 
de Alto Impacto 

 1. Etno 
edu
cac
ión 
afr
oec
uat
oria
na. 

 Establecer un plan de 
difusión a nivel nacional. 

Proyectos Sectoriales 
de Impacto Focalizado 

 1. Plan de incentivos para 
fortalecer el uso de  las diversas 
lenguas aplicando las TIC 

 Conformar un grupo 
paralelo al de 
multilinguismo y 
diversidad cultural con 
la participación de : 
AESOFT, CODEMPE, 
CODAE y DINEIB 

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte 

1. Definir el 
multilinguismo y la 
Diversidad Cultural 

1. Lista de contenidos 
identificados que requieran 
interpretación de los contenidos 
a lenguas indígenas. 

 Que se establezca a 
nivel nacional, dentro de 
una Política de Estado. 
 
Utilizar los modelos 
existentes del DINEIB y 
CODAE 
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GRUPO NOMBRES DE DOMINIO 
 

Grupo de Trabajo: Nombres de Dominio 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales     
Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

 1. Reducción de costos de 
dominio. 

 1. Establecer alianzas 
estratégicas con NIC.EC, 
ORG.EC, el Ministerio de 
Bienestar Social, 
CONATEL, y el Ministerio 
de Educación para 
consolidar y  facilitar el 
acceso a la información 
que requieren tanto 
NIC.EC como ORG.EC a fin 
de que puedan reducir los 
costos en los dominios, 
por lo cual se debe 
coordinar con estas 
entidades a fin de que 
estas instituciones 
proporcionen las listas 
existentes. 

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y CONATEL 

    

Proyectos de Soporte 1. Plan de 
capacitación 

  1. El plan de capacitación 
debe ser orientado a 
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(grupo de 
capacitación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Plan de 

difusión. (grupo de 
difusión) 

 
 
 
 
 

técnicos y no técnicos, en 
el entorno gobierno, 
ecuación, empresas 
turísticas empresas 
desarrolladoras de 
páginas web,  
proveedores de Internet. 
 
1. Incorporar en los 

grupos de 
capacitación, 
teleducación y 
contenidos los planes 
de capacitación de 
dominios. 

2. Realizar alianzas 
estratégicas. 

3. Incorporar una imagen 
popular en el Plan de 
difusión. 

4. Coordinar con las 
universidades. 

5. Coordinación con los 
medios medios de 
comunicación. 

6. Realizar alianzas 
estratégicas  para 
realizar campañas 
sobre marca 
ecuador.ec como : 
AME, CONCOPE, 
CONAJUPARE, 
Ministerio de Turismo, 
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Ministerio de 
Educación,NIC.EC, 
.ORg entre otros. 

 
 

 

 
GRUPO PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 
 

Grupo de Trabajo: Preservación del Patrimonio Digital 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

1. Diagnóstico sobre 
buenas prácticas (grupo 
de Preservación del 
Patrimonio Digital). 
2. Actualización de 

las directrices a la 
realidad ecuatoriana 
(Grupo de 
Preservación del 
Patrimonio Digital). 

  Conformar un grupo 
especializado  en el tema. 

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

    

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

 1. Migración de 
Catastro del Municipio de 
Quito (años anteriores al 
2006). 

 Establecer alianzas 
estratégicas con las 
Universidades a fin de 
contar con pasantías para 
realizar la migración de 
los datos. 
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Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte 
1. Plan de 

Capacitación (grupo 
de capacitación) 

1. Plan de difusión y 
sensibilización (grupo de 
difusión). 

 Orientado a ser un plan  
permanente. 

GRUPO SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Grupo de Trabajo: Seguridad Ciudadana 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos 
Transversales 

 1.Centrales de 
atención ciudadana 
(Integrar todos los 
números de 
emergencia a un 
número de 
emergencia único). 

 1 .Concienciar en un 
solo número de 
emergencia (101) 
como número de 
emergencia de 
seguridad integral. 
 

Proyectos Sectoriales 
de Alto Impacto 

1. Enrutamiento 
de llamadas 
de 
emergencia a 
las centrales 
de Atención 
Ciudadana a 
nivel 
nacional. 

  1. Establecer la 
normativa de 
carácter nacional. 
Propiciar a través de 
CONATEL los 
acercamientos 
respectivos con las 
operadoras fijo y 
móvil. 

Proyectos Sectoriales 
de Impacto 
Focalizado 

 1. Convenios de 
intercambios de 
servicios 

 1. Propiciar a través 
del CONATEL los 
acercamientos 
respectivos con las 
operadoras fijo y 
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móvil. 

Proyectos y Acciones 
de Apoyo CONAM y 
CONATEL 

    

Proyectos de Soporte 

 1. Plan de 
difusión 
previamente 
implementado el 
número único de 
emergencia  
(grupo de difusión) 

  

 
GRUPO TELESALUD 
 
 

Grupo de Trabajo: Telesalud 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales 

 1. Red de 
Conectividad de 
Telesalud (Ministerio 
de Salud Pública)  

 1. Incorporar a la 
Red a todas las iniciativas 
identificadas en 
Telesalud. 
 
2.  Tener en cuenta 
los Telecentros 
comunitarios 
implementados y en 
funcionamiento para 
realizar las alianzas 
estratégicas. 
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Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

1. Implementar la 
conectividad 
del Proyecto 
Amazonas (UTE 
- NAPO). 

   

Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

    

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

1. Normativa legal 
(Acuerdos) para el 
acceso a las 
conexiones de 
comunicación 
satelital, fijo ó 
móvil gratuito con 
fin social. 

  1. Crear un grupo 
de trabajo que maneje 
acuerdos entre las 
entidades que ofrecen 
servicios de comunicación 
en el Plan de 
Conectividad de 
Telesalud. 
 

Proyectos de Soporte 1. Proyecto (Azuay). 
2. Proyecto (FAE). 

   

 
 
GRUPO TELETRABAJO 
 

Grupo de Trabajo: Teletrabajo 

 Corto Plazo 
< a 6 meses 

Mediano Plazo 
< a 2 años 

Largo Plazo 
> a 2 años Comentarios 

Proyectos Transversales  
 

   

Proyectos Sectoriales de 
Alto Impacto 

 
 

1.KAMELLO NET 
(Ministerio de Trabajo). 
 
2.KAMELLO TELL  
(Ministerio de Trabajo). 

 1. Establecer alianzas 
estratégicas. 
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Proyectos Sectoriales de 
Impacto Focalizado 

 
 

   

Proyectos y Acciones de 
Apoyo CONAM y 
CONATEL 

 
 

   

Proyectos de Soporte 
 
 

1.Realizar un plan de 
difusión (grupo de 
difusión) 

 1. Con cobertura a nivel 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 

 
MATRIZ DE POLÍTICAS, LEYES Y NORMATIVAS 

 
 
. EJES        
. 1 Infraestructura , 

conectividad y acceso 
     

. 2 Innovación, contenidos y 
aplicaciones locales 

     

. 3 Socialización apropiación y 
entorno habilitador 

     

. . .       
          
Ej Grupo Tema Proyecto Problemática Propuesta Comentarios REFORMAR, DETALLE 
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e s DEROGAR, 
EXPEDIR 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES  

FODETEL Políticas 
de 
administ
ración 
del 
FODETEL 

Falta de 
operatividad 
para aprobación 
e 
implementación 
de los proyectos 
propuestos. 
Excesiva 
tramitología y 
complejidad 

SENATEL deberá 
establecer 
procedimientos, 
formularios y guías de 
preparación de 
proyectos para recibir 
fondos del FODETEL, y 
ofrecerlos al público a 
través del sitio web 
institucional 

  OTRO Establecer 
procesos claros y  
ágiles y 
publicación web 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

FODETEL   Fondos del FODETEL 
financiarán 
prioritariamente la 
conectividad de 
programas sociales, 
especialmente para el 
sector educativo, 
salud, producción y 
seguridad ciudadana 

 POLITICA 
PUBLICA 

 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

FODETEL   Dependiendo de la 
disponibilidad de 
fondos, el FODETEL 
financiará también la 
construcción de redes 
públicas y privadas sin 
fines de lucro en áreas 
rurales y urbano 
marginales, 
asegurando su 
sostenibilidad en el 

 POLITICA 
PUBLICA 

Reglamento del 
FODETEL, 
Reglamento 
General Ley 
Especial de 
Telecom, 
Reglamento de 
Contratación 
Fodetel 



 324 

tiempo 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

FODETEL . . El Catastro  del 
FODETEL, única  
fuente oficial para 
determinar,  categoría 
de rural o urbano 
marginal, de una 
localidad. La 
administración, 
actualización y 
difusión de esta base 
de datos está a cargo 
de la Dirección de 
Gestión del FODETEL 

. REGULACION RESOLUCION 
CONATEL 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

FODETEL . . Dependiendo de la 
disponibilidad de 
fondos, el FODETEL 
subsidiará 
conectividad de 
determinados usuarios 
que cumplan función 
social por períodos 
renovables de dos 
años, promoviendo la 
sostenibilidad de los 
proyectos 

. REGLAMENT
O 

Reglamento del 
FODETEL, 
Reglamento de 
Contratación 
Fodetel 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 

FODETEL   Establecer  
mecanismos de 
selección y atención 
de solicitudes de 

. REGLAMENT
O 

Reglamento del 
FODETEL, 
Reglamento de 
Contratación 
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TELECOMUNI
CACIONES 

servicios de 
telecomunicaciones de 
operadores  

Fodetel 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

FODETEL   Asegurar que los 
operadores celulares 
jueguen un papel 
decisivo en el Acceso 
y Servicio Universal 

.   

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

Proyectos de 
prioridad nacional 

Proyecto 
K 

Falta de recursos 
para proyectos 
que son de 
prioridad 
nacional 

Que se emita 
públicamente como 
política de Estado el 
cumplimiento y apoyo 
al Proyecto K “Acceso 
a Telefonía e Internet 
para todos en la 
República del 
Ecuador” 

          POLITICA 
PUBLICA  

Acceso a 
Internet, sin 
referirse a 
proyectos 
individuales 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

Proyectos de 
prioridad nacional 

  Que se emita 
públicamente como 
política prioritaria de 
Estado el 
cumplimiento y apoyo 
al Plan de Servicio 
Universal 

 POLITICA 
PUBLICA 

 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

Proyectos de 
prioridad nacional 

  Que la generación y 
aprobación de 
proyectos del Plan de 
Servicio Universal sea 
aprobado 
paralelamente a una 
Entidad de Desarrollo 
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que haya tenido 
gestión de desarrollo 
local, como por 
ejemplo los Gobiernos 
seccionales, 
Organismos no 
gubernamentales, 
entre otros 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

Recursos 
económicos 

Fondos 
del 
FODETEL 

No se provee de 
recursos 
necesarios para 
la ejecución de 
proyectos de 
desarrollo 

Fondos del FODETEL: 
1% de los valores 
facturados y 
percibidos de las 
empresas operadoras, 
mas un porcentaje 
alto de lo que ingresa 
por pagos de 
frecuencias y 
concesiones o títulos 
habilitantes a la 
SENATEL 

          REGLAMENT
O 

Reglamento del 
FODETEL, 
Reglamento 
General Ley 
Especial de 
Telecomunicacion
es 

1 FONDO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE LAS 
TELECOMUNI
CACIONES 

Espectro 
Radioeléctrico 

Descuent
o por 
concepto 
de uso 
del 
espectro 
radioeléc
trico 

No existen 
incentivos para 
implementar 
proyectos en 
zonas rurales 

Los proyectos y 
servicios de 
telecomunicaciones en 
áreas rurales, que 
sean implementados 
con apoyo del 
FODETEL recibirán un 
importante descuento 
por concepto de uso 
del espectro 
radioeléctrico, que 
será determinado 
inmediatamente por la 

      REGLAMENT
O 

Reglamento del 
FODETEL, 
Reglamento 
General Ley 
Especial de 
Telecom, 
Reglamento de 
contratación 
Fodetel 
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SNT 

1 ESPECTRO 
RADIOELÉCT
RICO 

Banda de 450 MHz   Concesión de 
frecuencias por 
zonas 

Concesionar 
frecuencias para zonas 
específicas a fin de 
generar tráfico local 
en zonas de menor 
desarrollo 

  RESOLUCION 241-07-2006, Plan 
Nacional de 
Frecuencias 
Banda 450 Mhz 
 

1 ESPECTRO 
RADIOELÉCT
RICO 

Banda 3.5 GHz Impleme
ntación 
de 
proyecto
s de 
educació
n, salud 
y 
segurida
d 
ciudadan
a 

 Adjudicación de 
los bloques D, E 
y F.        Analizar 
la forma de 
adjudicar los 
bloques por 
zonas y no de 
forma nacional 

Utilización de un 
bloque de la banda 
3.5 GHZ para 
educación, salud y 
seguridad ciudadana 

  POLITICA 
PUBLICA Y 
REGULACION 

Plan Nacional de 
Frecuencias (3,5 
Ghz)  CONATEL y 
CONARTEL 

1 ESPECTRO 
RADIOELÉCT
RICO 

Bandas de 4.8 y 4.9 
GHz 

Proyecto
s de 
educació
n, salud  
y 
segurida
d 
ciudadan
a 

Diseño de un 
modelo que 
asegure su 
correcta 
utilización 

Se propone entregar 
estas bandas sin costo 
para proyectos y 
servicios de educación 
salud y seguridad 
ciudadana 

  POLITICA 
PUBLICA  Y 
REGULACION 
 

Plan Nacional de 
Frecuencias (4,8 
y 4,9 Ghz)  
CONATEL y 
CONARTEL 
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1 ESPECTRO 
RADIOELÉCT
RICO 

Banda de 10.5 GHz Impleme
ntación y 
desarroll
o de 
redes en 
estas 
bandas 

Hay cinco sub 
bandas  que se 
podrían usar 
para redes de 
acceso 

Se sugiere no subastar 
dichas bandas, sino 
concesionar 
frecuencias 
individuales  por zonas 
con valores razonables  
que permitan 
desarrollar las redes, 
y con factores de 
cálculo de frecuencias 
diferenciado según 
nivel de desarrollo de 
cada zona 

  RESOLUCION 
Y 
REGLAMENT
O 

Plan Nacional de 
Frecuencias 
Banda 10,5 Ghz, 
Reglamento de 
Derechos de 
concesión y 
tarifas por uso de 
frecuencias 

1 ESPECTRO 
RADIOELÉCT
RICO 

Tarifas de las 
frecuencias 

  Modelo 
de 
cálculo 
de  
tarifas 

Desarrollar un 
modelo de 
cálculo de 
tarifas por uso 
de Bandas  que a 
través del factor 
K y β y permita 
hacer un cobro 
diferencial según 
nivel de 
desarrollo de 
cada localidad y 
con finalidad de 
ayuda social 

Desarrollo de una 
matriz de costos de 
frecuencias por zonas 
y finalidades 

       OTRO Y 
REGLAMENT
O   

Estudio Costos. 
Reglamento de 
Derechos de 
concesión y 
tarifas por uso de 
frecuencias 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

ICE Eliminar 
el ICE 
para 
acceso a 
Internet 
conmuta

  Propuesta para  
solicitar SRI la 
eliminación de este 
impuesto basándose 
en un cálculo del 
impacto anual que 

Corto  REGLAMENT
O 

Reglamento a la 
Ley de Régimen 
Tributario Interno 
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do significaría 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

 ICE Eliminar 
el ICE 
para 
telecomu
nicacion
es 

  Propuesta para  
solicitar al Congreso 
Nacional una Reforma 
a la Ley de Régimen 
Tributario Interno se 
elimine a los servicios 
de telecomunicaciones 
de los consumos 
especiales  

Medio  LEY Ley de Régimen 
Tributario Interno 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Desagregación de 
bucle de abonado 

Consegui
r la 
desagreg
ación del 
bucle de 
abonado 
de los 
proveedo
res de 
telefonía 
fija. 

  Solicitar a los 
proveedores de 
telefonía fija la 
renegociación de sus 
contratos de 
concesión, 
justificándose en lo 
expresado en la 
cláusula 38 de dichos 
contratos y en el 
estado actual del 
mercado.  Propuesta 
de Reglamento de 
desagregación del 
bucle de abonado. 

Corto REGULACION 
REGLAMENT
O 
OTRO 

Reformas 
Contratos de 
Concesión 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Derechos de uso de 
vía 

Redactar 
y emitir 
una  
“política 
pública 
nacional

  Elaboración de 
formatos de acuerdos 
entre el Conatel y el 
MOP que conduzcan a 
establecer una 
“política pública 

Corto POLITICA 
PUBLICA Y 
OTRO 

Convenio 
Interinstitucional 
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” sobre 
derechos 
de uso 
de vía 

nacional” sobre 
derechos de uso de vía 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Ingerencia 
gobiernos 
seccionales 

Redactar 
y emitir 
una 
“política 
nacional
” acerca 
de 
ordenanz
as 
municipa
les, 
provincia
les 
relaciona
das con 
las 
telecomu
nicacion
es (ejm: 
radiacion
es no 
ionizante
s)   

  Elaboración de 
formatos de acuerdos 
entre el Conatel, AME 
y CONCOPE que 
conduzcan a 
establecer una 
“política nacional” 
acerca de ordenanzas 
municipales y 
provinciales 
relacionadas con las 
telecomunicaciones 

Corto POLITICA 
PUBLICA Y 
OTRO 

Convenios 
Interinstitucional
es 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Ingerencia 
gobiernos 
seccionales 

. . Apertura del mercado 
en Cuenca  que 
facilite también el 
ingreso de otros 
operadores 

. POLITICA 
PUBLICA 

Promoción 
competencia, 
eliminación 
barreras 
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1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Acceso 
internacional 

Incentiva
r la 
inversión 
privada 

  El CONATEL debe 
apoyar y promover 
iniciativas privadas 
para la instalación de 
nuevos accesos de FO 
hasta USA 

Corto REGULACION Promoción 
Inversión Privada 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Acceso y 
asequibilidad 

Tarifa 
plana 
para 
acceso 
conmuta
do 

  Propuesta para 
establecer un posible 
esquema de negocio 
que permita la 
implementación del 
servicio de tarifa 
plana a precios 
acordes a la realidad 
nacional 

Corto DECRETO 
EJECUTIVO 

Aplicación Tarifa 
Plana 

1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

Acceso y 
asequibilidad 

Política 
de 
estado 
sobre 
acceso 
universal 
a 
servicios 
de banda 
ancha 
para 
Internet 

  Elaboración de 
política de Estado 

Medio POLITICA 
PUBLICA 
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1 REDES, 
INFRAESTRU
CTURA, 
ACCESO Y 
ASEQUIBILID
AD 

 Ley Nueva 
ley de 
Telecom
unicacio
nes 

  Elaboración de un 
Proyecto de Ley que 
facilite la provisión de 
nuevos servicios 
convergentes, 
incentive y de 
seguridad a la 
inversión privada, 
elimine privilegios y 
que unifique 
telecomunicaciones y 
servicios de 
radiodifusión y 
televisión (un solo 
ente de regulación, 
administración y 
ejecución de políticas 
y un solo ente de 
control) 

Medio LEY Ley de 
Telecomunicacion
es 

2 ACCESO A LA 
INFORMACIO
N 

Acceso a la 
Información 

Metodolo
gía de 
control y 
monitore
o a nivel 
nacional 

El ente de 
control 
(Defensoría del 
Pueblo) no 
cuenta con una 
metodología de 
control 
 

Crear una 
metodología, 
unificada, nacional y 
mandatoria 

Debe aplicarse 
de manera 
permanente 

LEY Y 
REGLAMENT
O 

LOTAIP, 
Reglamento 
LOTAIP 

2 ACCESO A LA 
INFORMACIO
N 

Acceso a la 
Información 

Plan de 
monitore
o, 
actualiza
ción 
permane

No existe un 
diagnóstico de la 
aplicación de la 
LOTAIP 

Realizar un ranking 
nacional 

El plan debe 
ser 
permanente 

OTRO Diagnóstico 
cumplimiento 
LOTAIP y plan de 
monitoreo y 
control 
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nte de la 
informac
ión 
pública  

2 ACCESO A LA 
INFORMACIO
N 

Acceso a la 
Información 

Reforma 
legal 

 Ausencia de 
leyes conexas 

Conformar grupos de 
trabajo 
multisectoriales, 
multidiciplinarios a 
nivel nacional para la 
reforma de la 
normativa legal 

 Identificar a 
los actores 
principales 
para la 
conformación 
del grupo de 
trabajo 
propuesto 

LEY, 
REGLAMENT
OS 

Conformar grupo 
trabajo estudio 
normativa 
nacional 

2 ACCESO A LA 
INFORMACIO
N 

Acceso a la 
Información 

Plan de 
difusión 
y 
capacita
ción 
informar 
a los 
ciudadan
os 
“comune
s” sobre 
la 
aplicació
n de la 
Ley 

No existe un plan 
de difusión y 
capacitación en 
el ente 
competente 
(Defensoría del 
Pueblo). 

Crear un plan de 
difusión y 
capacitación entre 
medios de 
comunicación 
gubernamental y de la 
sociedad civil 

 Establecer 
alianzas 
estratégicas 
con: CIESPAL, 
AEDEP, AER, 
Asociación de 
Canales de 
Televisión , 
organizaciones 
nacionales  e 
internacionales 
no 
gubernamental
es y demás 
interesados. 

OTRO Plan difusión y 
capacitación 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Funciona
miento 
de 
“Entidad
es 
Certifica

No existen 
entidades 
certificadoras 
oficialmente 
funcionando 

Que el Banco Central 
del Ecuador se 
convierta en una 
certificadora 

Dar 
seguimiento al 
proceso de 
autorización 
por parte del 
CONATEL. 

RESOLUCION Autorización 
entidades 
certificadoras 
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doras de 
Firmas 
Digitales
”. 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Estándar
es para 
el 
“Interca
mbio 
Electróni
co y 
Seguro 
de 
Documen
tos 
(IESD)” 
de 
negocio. 

No está 
adoptado un 
estándar para 
documentos de 
negocio en el 
Ecuador. 
Requerimientos 
no definidos en 
el Ecuador en 
cuanto a 
estándares 

Establecer una 
normativa legal 
mandatoria.  Proponer 
a través del grupo 
conformado 
estándares para 
documentos de 
negocio y comercio 
electrónico 

Definir 
legalmente los 
requisitos 
mínimos para 
la adopción de 
estándares. 
Crear un grupo 
de trabajo 
sobre 
estándares 
para tratar 
temas como 
documentos de 
pago Incluir al  
Grupo CE 

OTRO, 
REGLAMENT
O 

Conformación 
Grupo de Trabajo 
para hacer 
estudio. Reforma  
Reglamento a Ley 
de Comercio 
Electrónico 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Habilitac
ión de 
las 
“Factura
s 
Electróni
cas” 

Falta de 
certificadora de 
la firma 
electrónica 

Realizar una 
resolución por el SRI 
que contemple las 
salvedades y posibles 
inconvenientes y como 
resolverlos, en torno a 
la factura electrónica 

Sociabilizar los 
documentos 
técnicos y 
legales por 
parte del SRI al 
grupo 

RESOLUCION SRI 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Desarroll
o de 
mecanis
mos 
adicional
es de 
pago 

Falta de difusión 
respecto a los 
Sistemas de 
pagos 

Realizar un plan de 
difusión del sistema 
nacional de pagos 
(SPI, SPL y remesas) 

  OTRO Plan difusión  
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electróni
co ejm: 
micro 
pagos 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Micro 
finanzas 

No existen 
formas de pago 

Establecer en los 
telecentros, medios 
de implementación 
del comercio 
electrónico. 
Establecer alianzas 
estratégicas. 
Incorporar en la banca 
a la microempresa. 
Establecer una 
normativa legal 
nacional 

 Trabajar 
conjuntamente 
en las alianzas 
estratégicas 
con puntos de 
gasolineras, 
tiendas, tele 
centros, entre 
otros. Analizar 
la iniciativa de 
la tarjeta 
inteligente 
como una 
opción para la 
ejecución de 
este proyecto 

LEY Y OTRO Programa 
implementar 
formas de pago 
electrónicas. Ley 
de Comercio 
Electrónico 
formas de pago 
micro finanzas 

2 COMERCIO 
ELECTRÓNIC
O 

  Certifica
dos de 
importac
ión en 
línea 

Falta de bases 
de datos 
digitales y 
conectividad 
entre las 
entidades 
involucradas 

Establecer por parte 
del COMEXI a través 
de una resolución las 
acciones pertinentes 
de cada entidad 
involucrada en el 
proceso para 
establecer las alianzas 
estratégicas 

Establecer  
alianzas 
estratégicas 
con las 
entidades 
involucradas 

OTRO Alianzas 
Estratégicas, 
Coordinación 
entre Grupos 

2 INDUSTRIA 
LOCAL DEL 
SOFTWARE 

  Formació
n 
Académi
ca 

No existen 
recursos 
preparados al 
nivel que 

Crear un programa de 
formación Integral. 
Empoderamiento de 
las entidades 

La 
coordinación  
debe darse con 
el Ministerio de 

OTRO Programa de 
Formación 
Integral 
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requieran los 
nuevos retos del 
siglo 21 de la 
Industria de 
Software 

competentes Educación, 
CONESUP y 
Universidades 

2 INDUSTRIA 
LOCAL DEL 
SOFTWARE 

  Integraci
ón y 
creación 
de 
emprend
imiento 
tecnológi
co 

Falta promoción 
de incentivos 
empresariales 
por parte de las 
empresas 
privadas en el 
ámbito de 
innovación 
tecnológica 

Crear un programa de 
promoción de las 
empresas que busquen 
incentivar el espíritu 
empresarial en el 
ámbito de la 
innovación 
tecnológica. Crear un 
proyecto de apoyo a la 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

Establecer 
alianzas 
estratégicas 
con: 
SENACYT/FUND
ACYT, AESOFT, 
CORPEI, CAF, 
Universidades, 
entre otras 

OTRO Programa 
Promoción 
Innovación 
Tecnológica 
ámbito 
empresarial 

2 MULTILINGUI
SMO Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

  Definir el 
multiling
uismo y 
la 
Diversida
d 
Cultural 

Existen 
definiciones 
aisladas 

Integrar las 
definiciones entre: 
UNESCO, CODEMPE, 
CODAE, DINEIB 

Que se 
establezca a 
nivel nacional, 
dentro de una 
Política de 
Estado 

POLITICA 
PUBLICA 

 

2 MULTILINGUI
SMO Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

  Áreas de 
incidenci
a del 
multiling
uismo y 
diversida
d 
cultural 

 Algunas áreas 
necesarias  no 
están 
relacionadas 
entre las 
entidades del 
CODAE, 
CODEMPE y 
DINEIB 

Realizar un 
diagnóstico e 
identificar en base a 
la temática 
previamente 
identificada, las áreas 
de  incidencia. 
Elaborar una base de 
datos de las áreas de 

Definir los 
temas entre: 
DINEIB, CODAE 
y CODEMPE y 
tomar como 
base sus datos 

OTRO Diagnóstico de 
áreas de 
incidencia. Crear 
Base Datos 
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incidencia 

2 MULTILINGUI
SMO Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

  Lista de 
contenid
os 
identific
ados que 
requiere
n 
interpret
ación de  
los 
contenid
os a 
lenguas 
indígenas 

No se tiene 
identificados en 
su totalidad, ni 
actualizados 

Identificar los 
contenidos y aplicar 
los modelos existentes 

Utilizar los 
modelos 
existentes del 
DINEIB y 
CODAE 

OTRO Crear Base de 
Datos de 
contenidos que 
requieren 
interpretación a 
lenguas indígenas 

2 MULTILINGUI
SMO Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

  Etno 
educació
n 
afroecua
toriana 

El programa no 
cuenta con un 
plan de difusión. 

Establecer una 
metodología de 
difusión a través de 
las TIC 

A nivel 
nacional 

OTRO Plan de difusión 

2 MULTILINGUI
SMO Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL 

  Plan de 
incentivo
s para 
fortalece
r el uso 
de  las 
diversas 
lenguas 
aplicand
o las 
TIC´s 

No se ha 
desarrollado a 
nivel tecnológico 
herramientas en 
lenguas 
indígenas 

Realizar alianzas 
estratégicas con la 
industria que 
desarrolla software 

Conformación 
de un grupo 
paralelo al de 
multilinguismo 
y diversidad 
cultural con la 
participación 
de: AESOFT, 
CODEMPE, 
CODAE y 
DINEIB 

OTRO Alianzas 
Estratégicas 
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2 NOMBRES DE 
DOMINIO 

  Plan de 
capacita
ción 

Desconocimiento 
de qué es y para 
qué sirve un 
dominio por 
parte del 
gobierno y la 
sociedad civil 

Realizar un plan de 
capacitación 

El plan de 
capacitación 
debe ser 
orientado a 
técnicos y no 
técnicos, en el 
entorno 
gobierno, 
ecuación, 
empresas 
turísticas 
empresas 
desarrolladoras 
de páginas 
web,  
proveedores de 
Internet. 
Incorporar en 
los grupos de 
capacitación, 
teleducación y 
contenidos los 
planes de 
capacitación 
de dominios. 

OTRO Plan de difusión y 
capacitación  

2 NOMBRES DE 
DOMINIO 

  Plan de 
difusión 

Falta de 
conocimiento 
sobre el .ec 
(país). 

Realizar un plan de 
difusión  
conjuntamente con los 
medios de 
comunicación 
.Promover artículos en 
revistas técnicas 

Realizar 
alianzas 
estratégicas. 
Realizar 
alianzas 
estratégicas  
para campañas 
sobre marca 

OTRO Plan de difusión y 
capacitación  
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ecuador.ec 
como : AME, 
CONCOPE, 
CONAJUPARE, 
Ministerio de 
Turismo, 
Ministerio de 
Educación,NIC.
EC, .Org entre 
otros. 
Incorporar una 
imagen popular 
en el Plan de 
difusión. 
Coordinar con 
las 
universidades, 
medios de 
comunicación  

2 NOMBRES DE 
DOMINIO 

  Reducció
n de 
costos de 
dominio 

Falta de 
información 
sobre listas de 
fundaciones 
existentes 

Facilitar por parte del 
Estado la lista de 
entidades estatales 
con página web 
funcionando 

Establecer 
alianzas 
estratégicas 
con NIC.EC, 
ORG.EC, el 
Ministerio de 
Bienestar 
Social, 
CONATEL, y el 
Ministerio de 
Educación para 
consolidar y  
facilitar el 
acceso a la 

OTRO Crear Base de 
datos (pag. Web 
funcionando), 
Alianzas 
Estratégicas 
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información 
que requieren 
tanto NIC.EC 
como ORG.EC a 
fin de que 
puedan reducir 
los costos en 
los dominios. 

2 PRESERVACI
ON DEL 
PATRIMONIO 
DIGITAL 

  Migració
n del 
catastro 
del 
Municipi
o de 
Quito 

Falta de un Plan 
para la 
migración de 
datos 

Establecer alianzas 
estratégicas. Apoyar 
con el grupo el Plan 
de migración de datos 

Establecer las 
alianzas con las 
Universidades 
como: 
Universidad 
Politécnica 
Nacional, para  
utilizar 
pasantes para 
la migración de 
datos 

OTRO Programa 
Migración 
Catastro, Alianzas 
Estratégicas 

2 PRESERVACI
ON DEL 
PATRIMONIO 
DIGITAL 

.   Realizar un Plan de 
difusión de 
concienciación sobre 
la preservación del 
patrimonio digital. 
Plan de capacitación 

 OTRO Plan de difusión y 
capacitación 

2 PRESERVACI
ON DEL 
PATRIMONIO 
DIGITAL 

.   Realizar un 
diagnóstico sobre 
buenas prácticas 
entorno a este tema 

Conformar un 
grupo de 
trabajo 
especializado 
conjuntamente 
con: Municipio 
de Quito, 
Municipio de 

OTRO Diagnóstico 
buenas prácticas 
(benchmarking) 
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Cuenca, 
UNESCO y 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

2 PRESERVACI
ON DEL 
PATRIMONIO 
DIGITAL 

   Establecer 
definiciones claras 
sobre patrimonio 
digital, digitalización 
del patrimonio 
documental 

Identificar a 
través del 
diagnóstico, la 
metodología 
apropiada 

REGULACION Definir 
Patrimonio 
Digital 

2 PRESERVACI
ON DEL 
PATRIMONIO 
DIGITAL 

  Directric
es para 
la 
preserva
ción del 
Patrimon
io Digital 

No existen 
adoptadas a la 
realidad 
ecuatoriana 

Adaptar las directrices 
de la UNESCO a la 
realidad ecuatoriana 

Crear un grupo 
para la 
actualización 
de las 
directrices a la 
realidad 
ecuatoriana 

REGULACION Adopción de 
directrices. 
Conformación 
Grupo de Trabajo 
para 
actualización 
directrices 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

  Centrale
s de 
atención 
ciudadan
a 

Números de 
emergencia 
diversos no 
conectados 

Integrar todos los 
números de 
emergencia a un 
número de 
emergencia único 

Concienciar en 
un solo número 
de emergencia 
(101) como 
número de 
emergencia de 
seguridad 
integral 

REGULACION 
 

Integrar, Unificar 
números de 
emergencia. 
Integración de 
actores 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

  Número de 
iniciativas 
aisladas 

Crear una normativa 
legal 

 LEY Seguridad 
Ciudadana 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

  El tema se ha 
politizado 

Unificar iniciativas de 
organismos 
involucrados en 

 OTRO Coordinación 
Iniciativas 
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seguridad ciudadana 
2 SEGURIDAD 

CIUDADANA 
  Enrutami

ento de 
llamadas 
de 
emergen
cia a las 
centrales 
de 
Atención 
Ciudadan
a a nivel 
nacional 

  Establecer una 
normativa legal 
mandatoria 

Establecer la 
normativa de 
carácter 
nacional 

REGULACION Enrutamiento a 
centrales de 
Atención 
Ciudadana 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

   Establecer convenios 
con las operadoras 
Incluir en la base de 
datos fijo, móvil a la 
base de datos de la 
Policía Nacional 

Propiciar a 
través de 
CONATEL los 
acercamientos 
respectivos con 
las operadoras 
fijo y móvil 

OTRO Convenios 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA 

  Ampliar 
las 
alianzas 
estratégi
cas para 
la 
prestació
n de 
servicios 
entre las 
operador
as 

  Ampliar con todas las 
operadoras los 
convenios de 
intercambio de 
servicios 

Propiciar a 
través del 
CONATEL los 
acercamientos 
respectivos con 
las operadoras 
fijo y móvil 

OTRO Convenios 
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público, 
privadas 

2 SEGURIDAD 
CIUDADANA  

   Veeduría Ciudadana 
de Seguimiento y 
Control de Acciones 
Implementar Sistema 
Rendición de Cuentas 
 

   

2 INVESTIGACI
ON  
ACADEMICA 

 Identificación de 
los recursos del 
Estado asignados a 
investigación 

FUNDACY
T-
Senacyt. 
  
CONESUP 

En el Ecuador 
existen fondos 
presupuestarios 
que no están 
siendo asignados 
apropiadamente 
por las 
autoridades 
competentes 

 Realizar: 
Mapeo de los 
fondos del 
Estado 
destinados a 
investigación. 
Mapeo de los 
actores 
involucrados en 
la asignación 
de fondos. 
Evaluación y 
seguimiento de 
los recursos 
asignados 

OTRO Crear Base de 
Datos fondos para 
investigación, 
actores 
involucrados y 
recursos 
asignados 

2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Difusión 
mandatoria de 
proyectos de 
investigación 

Universid
ades 
Cooperac
ión 
Internaci
onal 
Sistema 
Nacional 
de 

En el país existe 
una ausencia de 
información y 
difusión sobre 
proyectos de 
investigación, en 
ejecución y 
ejecutados 

Incorporar en el 
Reglamento de la Ley 
de Educación Superior 
un artículo que vuelva 
mandatoria la 
publicación 
electrónica de los 
abstracts de los 
proyectos de 

Participación 
de las 
universidades 
en el SNIB para 
la difusión de 
los trabajos de 
investigación 
realizados en 
el país. 

REGLAMENT
O 

Reglamento a la 
Ley Educación 
Superior 
Reglamento del 
Sistema de 
Investigación 
Superior 
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Informac
ión 
Bibliográ
fica 
(SNIB) 

investigación de 
tercero y cuarto nivel 
académico del país. 

2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Institucionalizar el 
Sistema de Ciencia 
y Tecnología en el 
Ecuador 

 
FUNDACY
T-
SENACYT
.  SODEM 

Débil 
institucionalizaci
ón de la 
FUNDACYT y 
SENACYT como  
implementadore
s de la Política 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología.   

Institucionalizar por 
ley a la organización 
encargada de 
implementar la 
Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
en el Ecuador 

La Política 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 
debe alcanzar 
el estatuto de 
ley, como 
política pública 
de Estado. A 
largo plazo se 
debería 
considerar el 
financiamiento 
de dicha 
organización, 
pues en la 
actualidad sus 
fondos 
provienen del 
0.25% de la 
contratación 
pública y de 
parte de los 
fondos CEREPS 

LEY Ley Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
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2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Metodologías. 
Modelos y 
mecanismos 
metodológicos en 
el pensum 
académico 

. . Estandarizar los 
modelos 
metodológicos a 
aplicarse en las 
universidades del país, 
al igual que el sistema 
de avances de tesis 
durante la carrera.    
Integrar esta 
propuesta al 
Reglamento de la Ley 
de Educación 
Superior. Desarrollar 
un manual 
metodológico que guíe 
al estudiante en el 
proceso de 
consecución de 
alianzas con la 
comunidad para el 
desarrollo de la tesis 

Entrega de 8 a 
10 papers 
sobre el tema 
de tesis previo 
a egresar 

REGLAMENT
O 

Reglamento a la 
Ley de Educación 
Superior. 
Reglamento del 
Sistema para la 
Investigación 
Superior 

2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Metodologías de 
Alianzas 
Universitarias 

  Incorporar la 
metodología de 
Alianzas Universitarias 
a la Política Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología. Desarrollo 
de Alianzas 
Estratégicas entre el 
sector académico y el 
sector gubernamental, 
privado y sociedad 
civil 

 OTRO Alianzas 
Estratégicas 
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2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

 Bolsa Virtual de 
Proyectos de 
Investigación 

Red 
Scienti. 
Exchange 
Program 
de TAP 

No existe en 
Ecuador un 
espacio virtual 
donde se oferte 
y demanden 
proyectos de 
investigación 

Crear la Bolsa de 
Proyectos de 
Investigación como 
parte de la FUNDACYT 
– SENACYT. Diseñar la 
arquitectura del 
portal de la bolsa.  
Con su respectiva 
metodología de uso y 
aplicación. Desarrollar 
una campaña de 
difusión de proyecto 

Que el 
proyecto sea 
implementado 
como parte de 
la Política de 
Ciencia y 
Tecnología con 
fondos CEREPS 

REGULACION 
Y OTRO 

Creación Bolsa de 
Proyectos de 
Investigación. 
Campaña de 
Difusión 

2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Propiedad 
Intelectual de los 
proyectos de 
investigación 
académica 

    NO HAY 
PROPUESTA 

 

2 INVESTIGACI
ON 
ACADEMICA 

Estado del Arte de 
la Investigación en 
el Ecuador 

    NO HAY 
PROPUESTA 

 

3 TELESALUD   Amazona
s (UTE-
NAPO) 

No disponen de 
conectividad. 
Falta de 
equipamiento 

Acceso gratuito. 
Establecer acuerdos 
entre las entidades 
pertinentes. 
Establecer una 
metodología en la cual 
interactuen los 
servicios de: salud, 
educación y centros 
comunitarios 

Incluir a los 
centros de 
salud, 
educación y 
centros 
comunitarios 
en el Plan de 
Conectividad. 
Realizar 
alianzas 
estratégicas 
con: 
CHASQUINET, 

POLITICA 
PUBLICA 
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UTE, FAE, 
SACTEL 
(Asociación de 
la Conferencia 
Espacial) 

3 TELESALUD    Implementar el Plan 
de Conectividad 
(Ministerio de Salud 
Pública). 

. POLITICA 
PUBLICA 

 

3 TELESALUD     (FAE) No tiene 
conectividad 

Integrar el proyecto al 
Plan de Conectividad 
(Ministerio de Salud). 

Incorporar al 
Crnel. 
Maldonado de 
la FAE a las 
reuniones del 
grupo de Tele 
salud 

OTRO  

3 TELESALUD       (AZUAY) No tiene 
conectividad 

Integrar el proyecto al 
Plan de Conectividad 
(Ministerio de Salud) 

 Incorporar al 
Dr. Edgar –
Rodas al grupo 
de Tele salud 

OTRO  

3 TELETRABAJ
O 

       KAMELLO 
TELL 

 No existe un 
servicio de orden 
gubernamental  
que atienda las 
necesidades de 
la búsqueda de 
empleo 

Implementar un 
servicio telefónico que 
agilite el servicio de 
contacto entre: 
oferentes y 
demandantes de 
empleo, apoyando su 
calificación 

 Establecer 
alianzas 
estratégicas 
con la empresa 
privada 

OTRO Programa de 
colocación 
empleo mediante 
servicio 
telefónico 

3 TELETRABAJ
O 

    KAMELLO 
NET 

 Actualmente el 
Ministerio de 
Trabajo no tiene 
una herramienta 

 Implementar el 
proyecto KAMELLO 
NET. Realizar un plan 
de difusión 

 Establecer 
alianzas 
estratégicas. 
Establecer un 

OTRO  
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interactiva con 
el ciudadano 
implementada 
en el Internet. 

plan de 
difusión a nivel 
nacional, una 
vez 
implementado 
el proyecto. 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

  
Educación/Teleduc
ación en TIC´s 

Capacita
ción 
permane
nte a 
docentes 
aplicand
o la 
nueva 
reforma 
curricula
r en el 
uso 
estratégi
co y con 
sentido 
de las 
TIC´s 

Desconocimiento 
de los docentes 
sobre el uso 
estratégico y con 
sentido del las 
TIC´s 

Formación 
permanente y 
obligatoria mediante 
un programa nacional 
de uso estrategico de 
TIC en la educación e 
Informática Educativa 
aplicando la 
pedagogía 
constructivista social. 
Adaptar estándares 
internacionales para 
capacitar y certificar 
a los alumnos y 
trabajadores en 
capacidades digitales 

 POLITICA 
PUBLICA Y 
OTRO 

Plan difusión y 
capacitación Uso 
estratégico TIC`s 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

. Aplicació
n de 
Estándar
es para 
Alfabetiz
ación 
Digital 

. Integrar los estándares 
en el pensum nacional 
y como parte de la 
agenda nacional de 
competitividad y 
productividad. Actores 
importantes: MEC, 
Ministerio del Trabajo, 
SECAP, INEN, 
empresas privadas, 

 REGULACION Inclusión de 
Estándares para 
alfabetización 
digital en 
pensums 
académicos 
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colegios y escuelas 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

. Inclusión 
del uso 
estrategi
co de las 
TIC en la 
educació
n y la 
Informáti
ca 
Educativ
a como 
uno de 
los 
element
os del 
Plan 
Universal 
de 
Educació
n y como 
una 
política 
de 
Estado 

Hay una carencia 
de conocimiento 
básico el uso de 
las TIC´s que se 
evidencia en la 
falta de 
productividad 
laboral y la 
inhabilidad de 
participar en los 
distintos 
procesos de 
educación y 
Teleducación 

Posibles Fuentes de 
financiamiento:  
multilaterales y 
fundaciones 
internacionales 

. POLITICA 
PUBLICA Y 
REGULACION 

Captar fuentes de 
financiamiento 
para proyectos de 
uso estratégico 
de las TIC en la 
educación e 
Informática 
Educativa 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

    
Educación/Teleduc
ación en las TIC´s 

Conectivi
dad 
Gratuita 

Altos costos de 
conectividad 
consecuentemen
te se dificulta el 
acceso a las TIC, 

Desarrollar una 
política de Estado que 
garantice el acceso 
gratuito a la 
conectividad en las 

. POLITICA 
PUBLICA 

. 
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redes del 
conocimiento, 
centros de 
recursos, 
comunidades 
educativas 

escuelas, colegios y 
universidades públicas 
y normarlo  

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

. Reformas 
Institucio
nales 
tendient
es a 
mantene
r y 
fomentar 
la 
continuid
ad de los 
proyecto
s 
plantead
os por el 
grupo  

En el Ecuador 
existe una 
excesiva cultura 
burocrática que 
se ve reflejada 
en el continuo 
cambio de 
actores en el 
sector público, 
que dificulta la 
continuidad de 
los distintos 
proyectos 
educativos 

Creación de un 
organismo o entidad 
cuyo principal 
objetivo sea la 
planificación, difusión 
promoción y 
mantenimiento de 
estrategias para 
incorporar la 
utilización de TIC a los 
distintos procesos 
educativos existentes. 

. POLITICA 
PUBLICA, 
REGULACION 

Crear entidad 
vele por 
continuidad 
proyectos 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

     
Educación/Teleduc
ación en las TIC 

Observat
orio 
sobre 
rendición 
de 
cuentas 
y 
evaluaci
ón 

Insuficiente 
inversión en 
educación e 
ineficiente uso 
del presupuesto 
asignado 

Desarrollar un sistema 
de información y 
comunicación 
utilizando las TIC para 
que el MEC y cualquier 
dependencia de 
gobierno involucrada 
en educación informe 
sobre los proyectos 
que se están 
ejecutando en 

 OTRO Crear Sistema de 
Información 
proyectos de 
educación 
 
Crear 
observatorio 
ciudadano 
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educación 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

. Estableci
miento 
de 
Políticas 
Públicas 
concreta
s 
tendient
es a 
socializar 
y 
fomentar 
el uso de 
las TIC´s 

En la actualidad 
existen muchos 
proyectos y 
procesos de 
aplicación y 
educación en el 
uso de las TIC´s 
pero que no han 
tenido la 
difusión 
necesaria para 
proyectarse a 
nivel nacional 

Se propone la creación 
o elaboración de 
programas de 
promoción y difusión 
de los proyectos 
educativos existentes 
en la actualidad 

. OTRO 
POLITICA 
PUBLICA 

Plan difusión y 
capacitación 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

Educación/Teleduc
ación  en las TIC 

Creación 
de 
Veeduría 
de la 
Educació
n 
Ecuatori
ana 

Falta de 
seguimiento en 
la aplicación de 
las leyes, normas 
y reglamentos de 
las diferentes 
políticas públicas 
por parte de la 
sociedad civil. 
No hay 
transparencia en 
la información 
de los proyectos 
que el gobierno 
desarrolla y 

Que los actores ya 
reunidos en la 
construcción de la 
Estrategia para el 
Desarrollo de la 
Sociedad de la 
Información (EDSI) 
convocados por el 
CONATEL , fortalezcan 
una instancia de la 
sociedad civil y 
conformen la veeduría 
ciudadana de la 
educación  que se 
encargue de informar 

 LEY 
POLITICA 
PUBLICA  

Entidad 
contemplada 
Estrategia SI 
Pol Pública sobre 
veeduría 
ciudadana en 
temas de alcance 
social 
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existe 
duplicación de 
esfuerzos 

si se aplican o no las 
leyes, normas y 
reglamentos creados 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

. Mecanis
mos de 
Cooperac
ión entre 
los 
distintos 
gobierno
s tanto 
locales 
como 
seccional
es 

Evidente falta de 
cooperación e 
interrelación 
entre los 
gobiernos 
seccionales y 
locales para la 
estandarización 
de programas 
educativos 

Investigación, 
Documentación y 
Socialización de 
Mejores Prácticas 
 
Encuentro Presencial y 
Virtual entre Actores 

 OTRO Alianzas 
Estratégicas, 
Convenios 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

Descentralización 
de la educación 

Política 
de 
evaluaci
ón de 
políticas 
de 
descentr
alización 
en 
educació
n 

Falta de 
definición 
explícita de 
políticas de 
educación  por 
parte de los 
gobiernos locales 

Estudio de impacto 
que se producirá con 
el cambio de 
ejecutores de la 
política educativa al 
transferirse roles 
educativos a los 
gobiernos locales. 
Investigar sobre la 
situación del uso de 
las TIC´s en educación 

 POLITICA 
PUBLICA Y 
OTRO 

Estudio de 
Impacto 
transferencia 
competencias 
educativas a 
gobiernos locales 

3 EDUCACION 
Y 
TELEDUCACI
ON 

 Análisis y 
evaluaci
ón de los 
nuevos 
textos 

Descontextualiza
ción, Costos, No 
Aplicación de 
Reforma 
Curricular 

Estudio de los Textos 
Educativos Existentes 
en el País 

 REGULACION Parámetros 
Calidad de Textos 
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textos 
educativ
os 
editados 
por 
gobierno
s 
provincia
les, MEC 
y los 
particula
res 

Curricular 

3 CAPACITACI
ON 

Producción de 
contenidos y 
aplicaciones 
concretos en las 
TIC´s 

 Es posible 
aplicar las TIC´s 
para 
incrementar la 
competitividad 
nacional 

Estudio de 
necesidades y 
demandas de 
contenidos y 
aplicaciones en TIC´s 
para competitividad a 
nivel nacional 

La 
participación 
de todos los 
sectores 
especialmente 
los 
gubernamental
es es 
imprescindible, 
para la 
producción de 
contenidos y 
aplicaciones 
concretos. 

OTRO Estudio 
mejoramiento de 
competitividad a 
través de TIC´s  

3 CAPACITACI
ON 

.  Insuficientes 
profesionales, 
técnicos y 
obreros en 
capacidad de 
desarrollar 
contenidos y 

.  OTRO Programa de 
fomento 
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aplicaciones 
específicos para 
sectores 
estratégicos de 
desarrollo. 

3 CAPACITACI
ON 

 Coordinación 
intersectorial 
Gobierno / 
Empresa / Sistema 
educativo básico, 
superior, formal e 
informal, y en los 
niveles nacional y 
local. Esclarecer 
las competencias 
de cada una de las 
entidades 
encargadas de 
proporcionar 
conectividad a 
nivel nacional 
 
 
 

Políticas 
públicas 
intersect
oriales 
de 
capacita
ción para 
la 
competit
ividad 

Formación de 
talento humano 
sin espacios de 
trabajo ni 
relación con 
metas de 
desarrollo / 
competitividad 
nacional 
División de las 
competencias 
entre el 
CONATEL y el 
CONARTEL 
 

Fomentar la 
incorporación / 
apropiación de las 
TIC´s  para el 
desarrollo de 
aplicaciones y 
contenidos según las 
necesidades de los 
distintos sectores 
Fomentar el uso de las 
TIC´s con contenidos 
de capacitación a 
nivel nacional 

Las 
autoridades 
rectoras de la 
educación en 
el país deben 
participar, 
junto con las 
autoridades 
locales, para 
definir 
estrategias de 
competitividad 
a ese nivel 

POLITICA 
PUBLICA 

 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 

Ciberdelitos Creación 
base de 
datos: 
registros 
de de 
delitos 
informáti
cos 
 

   OTRO Levantamiento 
base datos 
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INFORMACIO
N  

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Ciberdelitos Aplicació
n Manual 
de la 
Naciones 
Unidas 
Prevenci
ón y 
Control 
de 
Delitos 
Informáti
cos 

   ……..  

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Ciberdelitos Creación 
Fiscalía  
Unidad 
Delitos 
Informáti
cos y 
Capacita
ción 
Jueces 
Fiscales 
y Policía 
Judicial 
 
 

   OTRO Programa de 
Capacitación 
 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 

Ciberdelitos Reformas 
al Código 
Penal 
incluir 

   LEY Reformas Código 
Penal 
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AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

nuevos 
tipos  
 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Ciberdelitos Campaña 
de 
difusión 
proveedo
res de 
Servicio 
de 
Internet, 
telecentr
os y 
cibercafé
s 
concienc
iar 
riesgos y 
cuidados 
manejo 
informáti
co e 
Internet 
 

   OTRO Campaña difusión 
seguridades 
informáticas y 
delitos 
informáticos 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 

Protección al 
Consumidor 

Aprobar 
una 
norma 
de 
calidad 

   REGULACION Resolución 
Conatel 
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CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

de los 
servicios 
de 
Internet 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Protección al 
Consumidor 

No 
requerim
ientos de 
informac
ión 
sensible 
por parte 
de 
Institucio
nes de 
Control y 
Regulaci
ón 
 

   REGULACION Resolución 
Conatel 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Protección al 
Consumidor 

Dictar 
una 
regulació
n SVA a 
fin de 
que 
protejan 
a los 
usuarios 
contra el 
SPAM. 
Revisar 
art.50 

   REGULACION Resolución 
CONATEL  
Revisión Ley de 
Comercio 
Electrónico 
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Ley 
Comercio 
Electróni
co 
sancione
s SPAM 
 

3 CIBERDELITO
S, 
SEGURIDAD, 
PROTECCION 
AL 
CONSUMIDOR 
Y 
ACCESO  A 
LA 
INFORMACIO
N 

Protección al 
Consumidor 

Elaborar 
un 
“código 
de 
conducta
” envío 
de 
publicida
d vía 
correo 
electróni
co  

   OTRO  

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Proteger 
Información 
sensible personas 

Redactar 
una Ley 
de 
Protecci
ón de 
Datos 
Personal
es 

. . . LEY Protección Datos 
Personales 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Nueva Estrategia 
Sociedad de la 
Información 

Declarar 
Sociedad 
de la 
Informac
ión, 
TIC´s y 

El concepto de 
conectividad 
previsto en la 
normativa de 
telecomunicacio
nes, no 

. . POLITICA 
PUBLICA 
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Acceso 
Internet 
Pol 
Estado 

contempla todas 
las áreas que 
abarca SI 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Modelo óptimo de 
desarrollo en 
relación con SI 

Definir el 
modelo 
de 
desarroll
o que se 
persigue 
en 
relación 
con la SI 

El Estado 
Ecuatoriano 
debe definir una 
visión y enfoque 
de su objetivo y 
fin, y de ahí 
establecer un 
plan de acción 
para lograr su 
objetivo 

. . POLITICA 
PUBLICA 

Declaración de 
principios 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Enfoque y Visión a 
largo plazo 
Políticas Públicas 
sobre TIC´s 

Redactar 
documen
to 
contenti
vo de 
visión de 
largo 
plazo 
sobre 
TIC´s 

Muchos 
proyectos y 
programas 
quedan 
inconclusos 
debido a 
cambios de 
gobiernos de 
turno, se busca 
una política 
sostenida 

. . POLITICA 
PUBLICA 

Documento con 
Visión largo plazo 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Desarrollo Industria 
Tecnológica Local 

Plan de 
Fomento 
Industria 
Tecnológ
ica  

No existen 
incentivos para 
fomentar 
desarrollo de 
dicha industria 

. . LEY  Y OTRO Ley de Ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
Programas 
promover 
desarrollo de esta 
industria 
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3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Contratación con 
el Estado usando 
TIC´s 

Formar 
Grupo de 
Trabajo 
para 
identific
ar 
obstácul
os en  
Ley de 
Contrata
ción 
Pública 
para 
contrata
ción 
electróni
ca con el 
Estado 

Disposiciones 
legales 
obstaculizan 
contratación 
pública 
electrónica  

. . LEY Ley de 
Contratación 
Pública y otras 
leyes conexas 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Nueva Ley de 
Telecomunicacione
s 

Conform
ar Grupo 
de 
Trabajo 
para 
establec
er 
lineamie
ntos y 
principio
s para 
elaboraci
ón de 
una 
nueva 

Actual Ley de 
Telecomunicacio
nes debe 
contener las 
bases para 
desarrollo de la 
Sociedad de la 
Información 

  LEY Ley de 
Telecomunicacion
es 
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Ley 

3 LEGISLACION
, 
REGULACION 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

Reformas Código 
Penal 

Formar 
Grupo de 
Trabajo 
para 
analizar 
necesida
d de 
incorpor
ación 
nuevos 
tipos 
penales: 
ciberdeli
tos 

Existen nuevos 
tipos no 
contemplados, 
se debe tender a 
una técnica de 
redacción más 
flexible que 
permita 
sancionar nuevos 
delitos sin 
reformar cada 
vez que aparece 
una nueva forma 
de ciberdelito 

. . LEY Código Penal 
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ANEXO 8 
IDENTIFICACION DE NORMAS JURIDICAS QUE REQUIEREN SER EXPEDIDAS, 

DEROGADAS O REFORMADAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
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LEYES, 
CODIGOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TEMATICA 

Ley Especial de 
Telecomunicaciones 

 x  Transversal a 
todos los 
Grupos: Nueva 
ley que se 
adapte a 
necesidades 
actuales del 
sector 

Ley de Régimen 
Tributario Interno 
 

 x  Grupo 
Infraestructura: 
Eliminación 
ICE 

Ley de Propiedad 
Intelectual 
 

x   Grupo 
Investigación 
Académica: 
Cesión de 
derechos de 
autor de  
investigaciones 
académicas 

Ley Orgánica de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
 

x   Grupo de 
Acceso a la 
Información: 
Revisión toda la 
normativa a fin 
de identificar 
problemas para 
su aplicación. 
Defensoría 
carece medios 
adecuados para 
hacer cumplir 
LOTAIP 

Ley de Comercio 
Electrónico 
 

x   Grupo de 
Ciberdelitos: 
Reforzar  
protección  
contra Spam 

Ley de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

x   Grupo 
Investigación 
Académica: 
Fortalecer 
institucionalidad 
de Senacyt, 
Fundacyt 

Ley de Educación 
Superior 

x   Grupo 
Investigación 
Académica:  
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REGLAMENTOS CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TEMATICA 

Reglamento a Ley 
Especial de 
Telecomunicaciones 

 X  Transversal a 
todos los 
Grupos: Contar 
con nuevo 
reglamento que 
se adapte a las 
necesidades del 
sector 

Reglamento a Ley 
Especial de 
Telecomunicaciones  

x   Grupo Fondo de 
Desarrollo: 
Incluir como 
nueva fuente 
de 
financiamiento 
derechos de 
concesión 

Reglamento del 
Fodetel 
 

x   Grupo Fondo de 
Desarrollo: 
Incluir como 
nueva fuente 
de 
financiamiento 
derechos de 
concesión 

Reglamento de 
Contratación del 
Fodetel 
 

x   Grupo Fondo de 
Desarrollo: 
Incluir como 
fuente 
adicional de 
financiamiento 
derechos de 
concesión 

Reglamento a Ley 
de Régimen 
Tributario Interno 
 

 X  Grupo 
Infraestructura: 
Eliminación de 
ICE al acceso 
conmutado 
Internet  

Reglamento a la 
LOTAIP 

x   Grupo de 
Acceso a la 
Información: 
Reforzar el 
control de 
Defensoría del 
Pueblo 

Reglamento a la x   Grupo de 



 366

Ley de Comercio 
Electrónico 
 

Ciberdelitos: 
Reforzar  
protección  
contra Spam 

Reglamento a la 
Ley de Propiedad 
Intelectual 
 

x   Grupo 
Investigación 
Académica: 
Cesión de 
derechos de 
autor de las 
investigaciones 

Reglamento de 
Derechos de 
Concesión y Tarifas 
por Uso de 
Frecuencias 
 

x   Grupo Espectro 
Radioeléctrico: 
Reforma a la 
forma de 
calculo de 
derechos de 
concesión de 
frecuencias y 
de tarifas 
mensuales en 
casos 
específicos 
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ANEXO 9 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 

ENTIDAD REPRESENTANTE TELEFONO MAIL 
AEDIT Janette Colamarco 2220604 jcolamarco@inlex.com.ec 

  José Luis Barzallo Cel:96300448 / 2528774 coordinacion@aedit.org.ec 

AEPROVI Fabián Mejía 2252495 mejiaf@aeprovi.org.ec 

  Francisco Balarezo 2250850 fbalarezo@renegados.net 

  María Vallejo 2252495/2250850 mvallejo@ramt.com 

AESOFT Alexandra Iturralde 6005116 alexandra.iturralde@aesoft.com.ec 

  Alfonso Falcony Cel:098708785 afalconym@gestorinc.com 

  Antonio Sánchez 2559066 asanchez@carrasco.com.ec 

  Ernesto Kruger Cel:098232323 ernesto@kruger.com.ec 

  Fernando Sarria 2250770 fsarria@gennassis.com 

  Miguel Angel Rodríguez 6005117 / 227437 / 
2273325 / 2242488 

miguel.rodriguez@aesoft.com.ec 

  Xavier Torres 2242488 xavier.torres@yage.com.ec 

  Geovanni Roldán Cel:099734966 groldan@gennassis.com 

ALAI Sally Burch 2505074 sburch@alainet.org 

ALER Edgar Lasso 2524358 miguel@aler.org 
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  Miguel Andrade 2524358 miguel@aler.org 

AMAWTAY WASI Eliana Champatiz 2572118 amawtaywasi@amawtaywasi.edu.ec 

AME Gabriela Chagnotasig 226-9722 gchangotasig@ame.gov.ec 

  Marcelo Proaño 2469683 marproa@ame.gov.ec 

  Winston Bolaños 2468076/2468178/2274949 wbolanos@ame.gov.ec 

ANDINANET Vicente Merchán 2941963 vmerchan@andinanet.net 

APC Valeria Betancourt Cel:096015989 valeria@apc.org 

ASETA Eduardo Pichilingue (Jairo 
Gomez Malaver??) 

2563812 epp@aseta.org 

ASETEL Adolfo Loza 2463804 aloza@impsat.com 

ASOCIACION BIBLIOTECARIOS Carlos Cartagenova 2255777 ccartagenova@bce.ec 

AUS/SODEM Edwin Calero Cel:098048478 2557809 edwinricardoc@yahoo.com 

  Gady Torres Cel:096039299 gtorres@sodem.gov.ec 

BANCO CENTRAL Raúl Larrea 2255777 rlarrea@uio.bce.fin.ec; 

BANRED  Pablo Narváez 2502018 pnarvaez@banred.fin.ec 

BAYTEQ Santiago Garcés 2986474 santiago.garces@bayteq.com 

BUSINESS MIND Gustavo Villagómez 2508747 gustavo.villagomez@bmind.ec 

CABLESTAR Michael Chong Cel:'099492932 presidencia@cablestar.ec 
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CAF Olga Patricia Roncancio 
Mendoza  

Cel:098477148 / 2224080 oroncancio@caf.com 

CAMARA DE COMERCIO DE 
GUAYAQUIL 

Xavier Riera 098259714 / 6000953 xriera@eikon.com.ec 

CAMARI Geovani Castañeda 2567112 rsgeovani@camari.org 

CCFFAA Diego Tapia Cel:099612398   

CEDES Karina Palacios Cel:096178198 cedesecuador@yahoo.es 

CETID Elizabeth Arroyo Cel:095516731 lizarroyo@trans-telco.net 

  Gabriel Chiriboga Cel:099660790 gabriel_chiriboga@andinanet.net 

  Harry Robayo 2903446   

  Héctor Revelo 2549884 hrevelo@cetid.org 

  Juan José Páez Cel:099785868 / 2903446 jjpaez@cetid.org 

CHASQUINET Carlos Delgadillo 2242489 carlos@chasquinet.org 

  Christoph Roessner Cel:091186437 / 2242489 christoph@chasquinet.org 

  Karin Delgadillo 2543664 karin@chasquinet.org 

  Klaus Stoll 2242489 klaus@chasquinet.org 

  Liborio Tobar Cel:093586048 liborio@chasquinet.net 

  Marcelo Galarza 2242489 marcelo@chasquinet.org 
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  María de Lourdes Acosta 2453664 lacosta@chasquinet.org 

  María Eileen Delgadillo 2543664 meileen@chasquinet.org 

  Nohra Vasquez L. Cel:099733290 nora@chasquinet.net 

  Oscar Maeso 2242489 oscar@chasquinet.org 

  Oswaldo Merchán 2901166 oswaldomerchan@hotmail.com 

CIEEE Boris Piedra (07)2830012 bpiedra@etapatelecom.net 

  Esteban Albornoz Cel:098472910 ealbornoz@ieee.org 

  Marcelo Astudillo Cel:099946612 daccel@etapaonline.net.ec 

  Marcos Orbe Astudillo Cel:096138402 m.orbe@ieee.org 

CIESPAL Boris Herrera 2544624 sistemas@ciespal.net 

  Edgar Jaramillo 2542383 ejaramillo@ciespal.net 

  Violeta Bazante 2903665 dtecnica@ciespal.net 

CIISCP Mario Casco Cel:094411423 osmanyr@yahoo.com 

CIISE César Sánchez   caslshop@yahoo.com.es 

  Fabio Puente Burbano   fepuente@puce.edu.ec 

CITIC Guillermo Martínez 2333103 citic@citic.org.ec 

  Luís Martínez Cel:098247713 citic@citic.org.ec 

  Mayra Ayo Cel:098692261 meli-ayo@hotmail.com 

  Roberto Triviño Cel:092729299 citic@citic.org.ec 
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CLIRSEN Marco Cevallos 2543193 marco.cevallos@clirsen.com 

  Rodrigo Moreno 2543193 rodrigo.moreno@clirsen.com 

CNPC José Altamirano Cel:094016155 paltamirano@cnpc.gov.ec 

  Paulo Rodríguez 2524841 prodriguez@cnpc.gov.ec 

COALISIÓN DE ACCESO Diego Viteri 2468212 dviteri@coalicionacceso.org 

  Orlando Pérez Cel:097082464 / 2246821 operez@coalicionacceso.org 

COBERTURA DIGITAL Christian Espinosa 2453622 director@coberturadigital.com 

CODAE Irma Bautista 3216152 bautistanaz@hotmail.com 

CODENPE Ana Lucía Tasiguano 2581503 kituwarmi@yahoo.es 

  Dr. Lourdes Tibán 2581319 ltiban@codenpe.gov.ec 

COMANDO CONJUNTO FFAA Amparo López 2958803 amplopez@hotmail.com 

  Germán Veintimilla Cel:084489259 / 2284770 veintimillag@ffaa.mil.ec 

  Oscar Enríquez 2958803 oaenriquez@yahoo.com 

  Raúl Hernández 2284770 rhernandez@access.net.ec 

COMISION DE LO LABORAL / 
CONGRESO NACIONAL 

Andrés Páez   apaez@congreso.gov.ec 

CORPORACION COMUNIDADES 
DEL VALLE DE CUMBAYÁ 

José María Pérez Cel:098108826   

  Marco Antonio Rivas 2893903 ccvalles@uio.satnet.net 
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COMWARE Alvaro Avila 2266777 aavila@comware.com.ec 

CONAIE Vicente Puján Cel:091912104 / 2444991 vichepuju1@yahoo.es 

CONAJUPARE Fernando Salazar   conajupare@porta.net 

  María Eugenia Molina 2551620 maugemolina@yahoo.com.mx 

  Rodman Grijalba 2551620 elgualeanito@hotmail.com 

CONAM Andrés Chiriboga 2505025 achiriboga@conam.gov.ec 

  Cristina Castrillón 2505025 ccastrillon@conam.gov.ec 

  Hugo Ruiz 2505025 hruiz@conam.gov.ec 

  Juan Patricio Navarro Cel:099450935 jnavarro@conam.gov.ec 

  Pabel Muñoz 2505025 pmunoz@conam.gov.ec 

CONATEL Andrés Jácome 2947800 ajacome@conatel.gov.ec 

  David Sperber 2947800 dsperber@conatel.gov.ec 

  Germán Célleri 2947800 gcelleri@conatel.gov.ec 

  Juan Carlos Solines 2947800 jcsolines@conatel.gov.ec 

  Giovana Méndez 2947800 gmendez@conatel.gov.ec 

  Mariangélica Dueñas 2947800 mduenas@conatel.gov.ec 

  Paulina Pazmiño 2947800 ppazmino@conatel.gove.c 

CONCOPE Carlos Bolaños Cel:099801618 cbolanos@concope.gov.ec 

  Ramiro González 2544810 gabdo@concope.gov.ec 
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  Hernán Castillo Cel:092912952 hercastillo@concope.gov.ec 

CONECEL Diego Alejandro Narváez 2469129 dnarvaez@conecel.com 

CONSEJO PROVINCIAL Milton Reyes Cel:094411423 / 2604719 osmanyr@yahoo.com 

CORPECE Carlos Vera Quintana 2509604 info@corpece.org.ec 

Elizabeth Flores   dir_ejecutivo@cptquito.org.ec CORPORACIÓN PARQUE 
TECNOLÓGICO 

Marcelo Jaramillo Cel:099708937 / 2524694 mjaramc@yahoo.com 

CORPORACIÓN TERCER 
ENTORNO 

Milton Cerda Rueda Cel:084057308 mcerda@corten.org 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Carmen Rodríguez   carmen.rodriguez@defensordelpueblo.gov.ec 

  Fernando Cadena 3301112 fernando.cadena@defensordelpueblo.gov.ec 

  Pedro Arias 3301112 pedro.arias@defensordelpueblo.gov.ec 

DINEIB José Miguel Coro  2503045/46 pepitocoro@yahoo.es 

  Pascual Cerda 2503045   

Luis Noboa 2905050 luis_noboa@hotmail.com 

German Coque 2905050 germam_coque@latinmail.com 

Giovanni Naranjo Cel:094912615 giovanni@uio.telconet.net 

Ruth Almache Cel:099184452 almachemoreno@yahoo.es 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA DE LA POLICÍA 
NACIONAL 

Pablo Inga 2862238 pabloingaaguirre@hotmail.com 

ECORAE Benjamín Suqui 2277340 bsuqui@ecorae.org.ec 
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  Freddy Jimenez Cel:094695657 fjimenez@ecorae.org.ec 

EDUCTRADE  Fernando Pazmiño Troya Cel:099723599 / 2273906 fpazmino@eductrade.com.ar 

EDUFUTURO María Edith Sánchez 2529190 mesanchez@pichincha.gov.ec 

EL COMERCIO Eduardo Terán 2670999 eteran@elcomercio.com 

  Lorena Andrade Cel:099282828 landrade@elcomercio.com 

EMPRENDER Catalina Ontaneda Cel:098263869 contaneda@emprender.com.ec 

ENERTESA Medardo Vallejo Cel:099729254 medardovallejo@gmail.com 

EPN Carlos Bonilla 2453312 cbonilla@sysgensa.com 

  Stalin Mendez   estalexander_1@hotmail.com 

EQUIS Marlon Tandazo Cel:091193062 marlontandazo@yahoo.es 

ESPOL Cristina Maritza Guerrero Flores 042269779/3 cguerrero@cti.espol.edu.ec 

  Enrique Peláez 2269772 epelaez@espol.edu.ec 

  Neil Nuñez 42269241 nnunez@espol.edu.ec 

  Otilia Alejandro 2854840 / 042269118 oalejan@espol.edu.ec 

  Pedro Ortiz Medina 2269773 portiz@cti.espol.edu.ec 

ESQUEL Amelia Ribadeneira 2520001 aribadeneira@redjusticia.org.ec 

ESTUDIO JURÍDICO 
VIVANCO&VIVANCO 

María Belén Cárdenas Cel:095273184 mcardenas@ejvivanco.satnet.net 



 375 

ETAPA Diego Ponce Cel:095550006 dponce@etapa.net.ec 

  Fabian Cordova (07)2847998 fcordova@emp.etapa.com.ec 

  Mauro Vallejo Cel:099259466 mvallejo@etapa.net.ec 

ETAPA TELECOM Boris Piedra (07)2830012 bpiedra@etapatelecom.net 

FAE Gonzalo Pullas Cel: 094378676 / 2583002 gpullas@fae.ffaa.mil.ec 

  Nelson Mena 2570593 nmena@fae.ffaa.mil.ec 

FISE Diego Guzmán Espinosa  2200700 fise@fise.gov.ec 

FLACSO María Belén Albornoz Cel:094843045 mbelen@infodesarrollo.ec 

FMEDISYS Xavier Benítez Cel:094750573 xavier@fmedisys.com 

FODETEL Giovanni Aguilar 2947800 gaguilar@conatel.gov.ec 

  Mario Ortiz 2947800 mortiz@conatel.gov.ec 

  Johan Garzón 2947800 jgarzon@conatel.gov.ec 

FONDO DE SOLIDARIDAD Francisco Cevallos 2200321 cevallosf@fondodesolidaridad.gov.ec 

FRENZY TECHNOLOGIES Ramón Valdez 2226131 rvaldez@sitels.net 

FUNDACIÓN ECUATORIANA DE 
TELEMEDICINA 

Maite Mijares Cel:092001586 maite@crespomijares.com 

FUNDACIÓN EDÚCATE Andrea Villacís Román Cel:099833810  / 
(04)2692363/4 

Andrea Villacís Román 
[avillacis@stratega.com.ec] 

  Mónica Girolami 2558111 mgirolami@e-ducate.org 

  Fernando Arroyo 2431283 fer-arroyoec@yahoo.com 



 376 

FUNDACYT Angel Moreno 2508466/2506540 amoreno@fundacyt.org.ec 

  Arturo Carpio 2505142 rbaird@fundacyt.org.ec 

  Nelson Rodriguez 2506540 mcadena@fundacyt.org.ec 

  Patricio Yépez 2506540 bloza@fundacyt.org.ec 

  Rocío Jaramillo 2505142 rjaramil@fundacyt.org.ec 

FUNDAPI Eduardo Bejar (04)2380057 edobejar@fundapi.org 

FUVIA Giancarlo de Agostini  2541644 gdeagostini@fuvia.org 

GAMAVISION Patricio Molina 2262222 pmolina@gamavision.com 

GLOBATEL Bahiah Khamsi 2232724 bkhamsi@globatel.com 

GRUPO FARO Mary Cipollone 2456367 mcipollone@grupofaro.org 

  Orazio Bellettini 2456367 obellettini@grupofaro.org 

  Rachel Blank 2456367 rblank@grupofaro.org 

GUROVICH Y ASOCIADOS Cecilia Jaramillo Cel:096027287 cjaramillo@gya.ec 

HCPP Pablo Uría Cel:096070783 puria@pichincha.gov.ec 

IMAGET Leonardo Ottati (04)2285252 / 2282155 leonardo@imaget.com 

IMAGINAR Hugo Carrión 2 568 068 
2 557 182 

hcarrion@imaginar.org 

IMPSAT Hernán Bautista 2264101 hbautista@impsat.com 

  Roberto Navas 2264101 rnavas@impsat.com 
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INFODESARROLLO Diana Andrade 2529085 dandrade@infodesarrollo.ec 

  Henry Nacimba 2529085 hnacimba@unesco.org.ec 

INFOPEDAGOGOS / ESPE Fabián Jaramillo   infopedagogos@yahoo.com 

INTEL Alegría Mateus   alegria.mateus@intel.com 

ITD Wladimir Dávalos Cel:096040610 wds@itd.ec 

MACHÁNGARASOFT Ricardo Arguello Cel:096035996 ricardo.arguello@soportelibre.com 

MACOSA Richard Moss   rick.moss@macosa.com 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Jairo Chuga 2548924 jchuga@ambiente.gov.ec 

MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, 
PESCA Y COMPETITIVIDAD 

Alex Gordillo. Cel:099003364 / 2477676 
/ 2567375 

agordillo@micip.gov.ec 

MICRONET Jaime Guerrero   jguerrero@micronet.com.ec 

MICROSOFT Alfonso Lafuente   alafuent@microsoft.com 

  Federico Andrade 2460453 fedand@microsoft.com 

  Juan Marchán Cel:099238752 jmarchan@pbplaw.com 

  Marco Benavente   marcob@benaventeconsulting.com 

  Nelson Peñarreta Cel:099732755 / 2460453 nelsonp@microsoft.com 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

Sara Guerrero   sguerrero@mag.gov.ec 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS 

Diego Ayala Cel:098315742 / 2558334 dayala@mef.gov.ec 

Angel Martínez Luna 2554102 martinezl.angel@mec.gov.ec MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Elsa Pezo Ortiz 2502848 elsajpezo@hotmail.com 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DEL ECUADOR 

Verónica Mora 2993200 vemora@mmrree.gov.ec 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Diego Vaca Cel:095401534 / 2972900 
/ 2232398 

DVaca@msp.gov.ec 

Juan Fernando Virues 2549823 webmaster@mintrab.gov.ec 

Libia Guerrón 2523197 investigacion_empleo_uio@mintrab.gov.ec 

Luis Bilbao 2527384 dir_empleo_uio@mintrab.gov.ec 

Luis Edmundo Valencia 2549823 luisedmundo@mintrab.gov.ec 

Oscar Bravo 2504589 efreind6969@hotmail.com 

Ramiro Correa Cel:095092642 rcorrea@mintrab.gov.ec 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
EMPLEO 

Verónica Pilco 2549823 tecnologia@mintrab.gov.ec 

MUNICIPIO DE QUITO Carlos Tapia 2580692 ctapia@quito.gov.ec 

  Edgar Paredes Cel:095492700 mr_edgar_paredea@yahoo.com 

  Fernando Borja 2580692 fborja@quito.gov.ec 

  Fernando Ortega 2730748 fortega.epn@yahoo.es 

  Gerardo Calero 3301011 gerald_calero@hotmail.com 
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  Manuel Jiménez 2950229 manueljimenezp4@hotmail.com 

  Marco Rios Cel:099808020 mrios@quito.gov.ec 

  Priscila Cáceres 2561044 pcaceres@gmail.com 

MUNICIPIO DE CUENCA Jacqueline Verdugo   aguillen@ucuenca.edu.ec 

NIC.EC Victor Abboud (04)22515912 vabboud@nic.ec 

NOVA DEVICES Santiago Merino Cel:096271026 / 2923008 smerino@novadevices.com 

NUEVARED.ORG Roberto Roggiero 2222783 roberto@nuevared.org 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Simón Jaramillo Malo 2466003 sjaramillo@participacionciudadana.org 

PCWORLD Paulina Paredes  @pcworld.com.ec 

  Tahhire Proaño 2430560 tajhireproano@pcworld.com.ec 

POLICÍA NACIONAL Juan Rivera G. Crnel. Cel:084379733 ivan-river32@hotmail.com 

  Nelson López Crnel. Cel:086860303   

  Ramiro López Crnel. 2249000   

PORFINEMPLEO.COM Eduardo Vélez 2463452 evelez@velezconsult.com 

  Lorena García 2463452 lgarcia@porfinempleo.com 

PROJUSTICIA Gustavo Jalkh   gjalkh@cortesuprema.gov.ec 

PUCE Alejandro Casares 2991511 acasares@puce.edu.ec 

  Martha Cecilia Herrera 2259172 mherrerah@puce.edu.ec 
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RED EDUCATIVA ECUATORIANA Oswaldo Pástor Cel:096168877 / 2475793 oswaldo.pastor@ree.com.ec 

RED PARTNER Luis Adriano Calero 2540000 luis.calero@red-partner.com 

REDES LIBRES Esteban Ordoñez 2249128 quiliro@xpertoserp.com 

REMQ Patricio Ordoñez 2953822 / 2956171 pordonez@remq.edu.ec 

SECAP Nelly Cuito 2283851 cfmqs@interactive.net.ec 

SENATEL Bernardo Morales 2947800 bmorales@conatel.gov.ec 

  Diego Escalante 2947800 descalante@conatel.gov.ec 

  Fany Rivadeneira 2947800 frivadeneira@conatel.gov.ec 

  Fernando Enríquez 2947800 fenriquez@conatel.gov.ec 

  Gabriel Jiménez 2923972 gabojimenez@yahoo.com 

  Galo Prócel 2947800 gprocel@conatel.gov.ec 

  José Jiménez 2947800 jjimenez@conatel.gov.ec 

  Marcelo Vallejo 2947800 mvallejo@conatel.gov.ec 

  María Luisa Perugachi 2947800 mperugachi@conatel.gov.ec 

  María Herrera 2947800 mherrera@conatel.gov.ec 

  Pablo López 2947800 plopez@conatel.gov.ec 

  Ricardo Díaz 2947800 rdiaz@conatel.gov.ec 

  Roberto Moreano 2947800 rmoreano@conatel.gov.ec 

  Xavier Barragán 2947800 xbarragan@conatel.gov.ec 
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SIEMENS Santiago Reyes Cel:094977033 santiago.reyes@siemens.com 

SIGOB Andrea Nina Pereda  2584000 andrea.nina@presidencia.gov.ec 

  Armando Egas 2580853 armando.egas@presidencia.gov.ec 

SRI Alejandro Subía   asubia@sri.gov.ec 

TELCONET Igor Krochin Cel:099720240 ikrochin@uio.telconet.net 

  Ivan Chávez 2599215 ichavez@uio.telconet.net 

  Patricia Yerovi 2599215 pattyerovi@uio.telconet.net 

TRIBUNA DEL CONSUMIDOR Alba Jácome 2500147 tribuna@hoy.net 

  Paulina Murillo 2500147 tribuna@hoy.net 

UEES Manuel Murrieta (04)2835630 mmurrie@uees.edu.ec 

UNESCO Mimi Huang 2529085 mhuang@unesco.org.ec 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY Juan Córdova   jcordova@uazuay.edu.ec 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS 

  2957790 / 2288258 amawtaywasi@amawtaywasi.edu.ec / 
interculturalidad@amawtaywasi.edu.ec 

UTE Gonzalo Cartagenova 2990826 cartagen@ecnet.ec 

  Ricardo Hidalgo 2446233 rho@ute.edu.ec 

  Dale Alverson     

UTE/CONESUP Rodrigo Gallegos Cel:099554851 rodrigo@ute.edu.ec 
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  Rubén Castro Cel:099828545 rcastro@ute.edu.ec 

UTPL - CEDIA Carlos Correa (07)2570275 calu@utpl.edu.ec 

  Cecilia Vásquez    ccvasquez@utpl.edu.ec 

  José Franco 2558239 jefranco@utpl.edu.ec 

  Patricio Cárdenas 2558239 gp_cardenas@utpl.edu.ec 

VIME WORKS Cinthia Cueva Valencia 2903925 ccueva@vimeworks.com 

WIMPI Manuel Gualán Cel:084575396 / 2572118 gualan28@hotmail.com 

WON Manolo Pullupaxi Cel:099195520 mpullupaxi@yahoo.com 
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ANEXO 10 
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL LIBRO BLANCO SOBRE LA SOCEIDAD DE LA INFORMACION EN ECUADOR 

 
 

NFRAESTRUCTURA, ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL COORDINADOR RELATOR 
 FONDO DE DESARROLLO 
Fundación Chasquinet Oscar Maeso  X   

UTE Gonzalo Cartagenova     

Telemedicina UTE Ricardo Hidalgo     

CIICP Milton Reyes     

CONATEL Mario Ortiz     

CONATEL Giovana Méndez     

FODETEL Giovanni Aguilar   X 

REDES, INFRAESTRUCTURA, ACCESO Y ASEQUIBILIDAD 
AEPROVI Fransisco  Balarezo X   

CIEEE Marcos Orbe Astudillo   X 

AEPROVI Maria Vallejo     

AEPROVI Fabian R. Mejia M.     

SENATEL Jose Jimenez     

CONATEL Giovana Mendez Gruezo     

CONATEL Mario Ortiz     

FODETEL Giovani Aguilar     
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TRIBUNA CONSUMIDOR Alba Jacome     

CHASQUINET Oscar Maeso      

SENATEL Bernardo Morales     

ESPECTRO RADIOELECTRICO 
ETAPA Fabián Córdova     

SNT Ricardo Díaz     

ASETEL/IMPSAT Adolfo Loza X X 

ASETEL/IMPSAT Hernán Bautista     

CONATEL Giovana Méndez     

CIEEE Marcos Orbe Astudillo     

ASETEL/IMPSAT Roberto Navas     

FUNDAPI Eduardo Bejar     

ESTÁNDARES  Y SEGURIDAD DE LAS REDES 
SNT Xavier Barragán   X 

ETAPA Fabián Córdova     

GENASSIS/AESOFT Giovanni Roldán     

CONATEL Andrés Jácome X   

CETID Gabriel Chiriboga     

CIEEE Marcos Orbe Astudillo     

CIISCE Ing. César Sánchez     

CONATEL Giovana Méndez     

CONECTIVIDAD Y COBERTURA 
CHASQUINET Klaus Stoll   X 

CONATEL Mario Ortiz     

FODETEL Giovanni Aguilar X   
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CONATEL Juan Carlos Fiallos     

CONAM Patricio Navarro     

FUNDAPI Eduardo Bejar     

CNPC Paulo Rodríguez     

CNPC Sergio Ochoa     

FUNDAPI Eduardo Bejar     

CORLASOSA Ing. Hugo Ayala Guillén     

CONATEL Giovana Méndez     

ASISTENCIA TÉCNICA 
CHASQUINET Klaus Stoll     

ESPOL Otilia Alejandro   X 

ESPOL Neil Nuñez     

Corporación Parque Tecnológico Marcelo Jaramillo X   

CONATEL Germán Célleri     

AME Lorens Olsen Pons      

AME Guillermo Tapia     

CONCOPE Lcdo. Gustavo Abdo     

CONCOPE Eco. Ramiro González     

CONATEL Giovana Méndez     

FUNDAPI Eduardo Bejar     

TELECENTROS 
CHASQUINET Karin Delgadillo     

FODETEL Giovanni Aguilar      

Corporación Parque Tecnológico Elizabeth Flores     
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Corporación Parque Tecnológico Marcelo Jaramillo X   

CONATEL Juan Carlos Fiallos     

ESPOL - CTI Pedro Ortiz Medina   X 

CONAJUPARE Rodman Grijalba     

CHASQUINET Marcelo Galarza     

CONAM Pabel Muñoz     

UTPL- GDLN José Franco     

CHASQUINET Liborio Tobar     

CHASQUINET Nohra Vásquez     

CONATEL Giovana Méndez     

nnovacion, Contenidos y Aplicaciones Locales 
Gobierno Electrónico 
Banco Central del Ecuador Juan Carlos Vacas     

Banco Central del Ecuador Raúl Larrea     

CONAM Dra. Alexandra Pérez     

CONAM Ing. Galo Cevallos     

CONAM Juan Patricio Navarro X X 

CONATEL Dr. Juan Carlos Solines     

CONATEL Dra. Sophia Espinosa     

CONATEL Ing. Paulina Pazmiño     

CONATEL Juan Carlos Fiallos     

ETAPA Dr. Diego Ponce Vásquez     

Ministerio de Agricultura Ing. Sara Guerrero     

Ministerio de Salud Pública Ing. Diego Vaca     

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Marco Ríos     
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SIGOB Andrea Nina     

SRI Ing. Alejandro Subía     

SRI Ing. Luis Dávila     

BANRED Pablo Narváez     

BANRED Santiago Cartagena     

AEDIT Dr. José Luis Barzallo     

AESOFT Xavier TorreS     

AESOFT Giovanni Roldán     

Cámara de Comercio de Guayaquil Xavier Riera     

 Kruger Corporation Ing. Ernesto Kruger     

APC Valeria Betancourt     

CARE Alberto Haro     

Coalición Acceso a la Información Orlando Pérez     

FLACSO María Belén Albornoz     

FUNDAPI Ing. Eduardo Béjar     

UNESCO Mimi Huang     

UNESCO Daniel Pauli     

ACCESO A LA INFORMACION   
FUNDACION CHASQUINET Cristopher Rocsher     

Coalición Acceso a la Información Orlando Pérez X X 
CONATEL Paulina Pazmiño     
UNESCO Mim Huang     
FUNDAPI Ing. Eduardo Bejar     

DEFENSIRIA DEL PUEBLO Carmen Rodriguez     
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CONAM Juan Patricio Navarro     

CONAJUPARE Luis Fernando Salazar G     

FLACSO María Belén Albornoz     

COMERCIO ELECTRONICO 
AESOFT / GENNASSIS  Giovanni Roldán X X 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Raúl Larrea     

BANRED Pablo Narváez     

CAMARI Geovanni Castañeda     

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Xavier Riera     

CONAM Juan Patricio Navarro     

CONATEL Paulina Pazmiño     

CHASQUINET Cristopher Rocsher     

FUNDAPI Eduardo Bejar   

ETAPA Diego Ponce Vásquez     

MEF Miguel Angel Medrano     

NDUSTRIA LOCAL DEL SOFTWARE 
Corporación Machángarasoft Ricardo Arguello   X 

AESOFT Antonio Sánchez X X 

CONATEL Paulina Pazmiño     

NVESTIGACION ACADEMICA 
CONATEL Paulina Pazmiño     
SENACYT/FUNDACYT Angel Moreno   X 
UTE Rubén Castro     
FLACSO María Belén Albornoz     
FUNDACION CHASQUINET Christoph Roessner X X 
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MINISTERIO DE EDUCACION  Angel Martínez Luna     

MULTILINGUISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL 
MINISTERIO DE EDUCACION  Angel Martínez Luna     

CODENPE Ana Lucía Tasiguano   X 

UNESCO Mimi Huang     

DINEIB-MEC Miguel Coro X   

CODAE Irma Bautista     

CONATEL Paulina Pazmiño     

FUNDAPI Eduardo Bejar      

NOMBRES DE DOMINIO 
NIC.EC Victor Abboud X X 

FUNDACION CHASQUINET Klaus Stoll X X 

CONATEL Paulina Pazmiño     

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DIGITAL 
MUNICIPIO DE QUITO Fernando Borja X X 

MUNICIPIO DE QUITO Carlos Tapia X X 

MAGINAR Hugo Carrión     

UNESCO Mimi Huang      

CONATEL Paulina Pazmiño     

SEGURIDAD CIUDADANA 
POLICIA NACIONAL Gral. Carlos Grijalva Ortíz     

POLICIA NACIONAL Ruth Almache   X 

POLICIA NACIONAL Flavio Carpio     

POLICIA NACIONAL Luis Noboa     

POLICIA NACIONAL German Coque     
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POLICIA NACIONAL Cptan. Giovanni Naranjo X   

CONATEL Paulina Pazmiño     

SENATEL Ing. Marcelo Vallejo     

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Xavier Riera     

CORPORACION COMUNIDADES DEL VALLE DE CUMBAYÀ José Maria Pérez     

TELESALUD 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Dr. Mario Paredes Suárez     
FUNDACION ECUATORIANADE TELEMEDICINA Y E 
HEALTH 

Maite Mijares 
  X 

UTE Dr. Ricardo Hidalgo     

UTE Gonzalo Cartagenova     

AUS/SODE Edwin Calero X   

CONATEL Paulina Pazmiño     

FAE Dr. Luis Maldonado     

FAE Gonzalo Pullas     

FMEDISYS Xavier Benítez     

Fundación Chasquinet Cristoph Roessher     

TELETRABAJO 
MINISTERIO DE TRABAJO Ramiro Correa X X 

MINISTERIO DE TRABAJO Juan Fernando Viruez     

MINISTERIO DE TRABAJO Luis Edmundo Valencia     
PORFINEMPLEO.COM Lorena García     
PORFINEMPLEO.COM Eduardo Vélez     

SOCIABILIZACION, APRIOPIACION Y ENTORNO HABILITADOR 
CAPACITACIÓN 
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FUNDACION E EDUCATE  Andrea Villacís X X 

RED EDUCATIVA ECUATORIANA  Oswaldo Pastor     

FUNDACION CHASQUINET 
Liborio Tobar y Nora 
Vásquez     

FUNDACION NUEVA RED  Lucia Torres     
CYBERDELITOS 

AEDIT Jose Luis Barzallo X X 

MINISTERIO PÚBLICO Santiago Acurio     

CETID Héctor Revelo     

CONATEL Mariangélica Dueñas     
EDUCACION Y TELEDUCACION  

CHASQUINET 
 Nora Vásquez y Liborio 
Tobar X X 

FUNCACION E.DUCATE Andrea Villacís     

NFODESARROLLO  Diana Andrade     

CONATEL  Mariangélica Dueñas     
REGULACION, LEGISLACION Y POLITICAS PUBLICAS 

ASETEL / AEDIT Janette Colamarco U. X X 

AEDIT Jose Luis Barzallo     

CONAN  Juan Patricio Navarro     

AEPROVI  Francisco Balarezo     

CHASQUINET Maria de Lourdes Acosta     

APC Valeria Betancourt     

CONATEL  Mariangélica Dueñas     
ROL DE MEDIOS 
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NFODESARROLLO Diana Andrade X X 

ALAI Sally Burch     

CNPN Paulo Rodríguez     

CONATEL Mariangélica Dueñas     

COBERTURA DIGITAL Christian Espinosa     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


