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CAPÍTULO 3 

LOS INDÍGENAS ECUATORIANOS DE 5 A 14 AÑOS DE EDAD: su camino hacia la 

globalización.  

 

Efstathios Stefos 

Introducción 

La república de Ecuador es un país multiétnico, plurinacional y pluricultural estructurado 

por diversos pueblos indígenas, población negra y mestiza (Restrepo & Stefos, 2017).  

Las sociedades indígenas están ubicadas preferencialmente en tres regiones del país: 

Costa, Sierra y Región Amazónica, donde coexisten diversas nacionales y pueblos con 

lengua propia. La globalización y la universalización de la educación tienen efectos 

positivos en el incremento de la cobertura y el acceso, sin embargo existen características 

interculturales que se van perdiendo con el paso de las generaciones como lo son el 

idioma y algunas actividades económicas ancestralmente realizadas (Stefos, 2015).   

En el Ecuador desde el último tercio del siglo XX, la implementación de políticas de 

ampliación de coberturas y campañas específicas de alfabetización ha generado un 

avance sustancial en la reducción del analfabetismo a nivel nacional. Sin embargo en los 

primeros años del siglo XXI subsistían elevadas tasas de analfabetismo en la sociedad 

indígena y afroecuatoriana, aunque en las décadas siguientes, a pesar su continuo 

descenso, todavía mantienen unos índices elevados frente al grupo dominante mestizo 

(Vásquez von Schoettler & Stefos, 2018; Stefos et al, 2016). Esta evolución hacia la 

universalización educativa, favorecida junto a una tendencia de crecimiento económico en 

esta última década, ha generado tanto una fuerte transformación social como educativa 

(Bonilla Marchán et al, 2017a). 

Este estudio tiene como objeto analizar el nivel educativo y el perfil social de los indígenas 

ecuatorianos de 5 a 14 años de edad (edad de la educación básica) en el marco de 

globalización (Minchala Buri & Stefos, 2017). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador la población indígena 

representa el 7.24% de la población ecuatoriana (INEC, 2017). Actualmente, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2017), la 
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población indígena que únicamente habla lengua indígena y es mayor de 60 años es el 

9.26% mientras que de 0 a 20 años es del 1.42%. Los indígenas menores que 20 años de 

edad que hablan solo español son el 36.01% de la población indígena total en el Ecuador 

(Williams Goodrich et al, 2017) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tabla de contingencia “idioma que habla – edad” 

  

Edad 

0 - 20 21 - 40 41 – 60 Mayor que 60 

n % n % n % n % 

Sólo lengua 

indígena 

8079 1.42% 3354 0.90% 3132 1.35% 12689 9.26% 

Lengua 

indígena y 

español 

348544 61.44% 274084 73.77% 182056 78.20% 97656 71.24% 

Sólo español 204253 36.01% 89043 23.97% 45074 19.36% 25067 18.29% 

Español e 

idioma 

extranjero 

2005 0.35% 436 0.12% 1290 0.55% 127 0.09% 

Lengua 

indígena e 

idioma 

extranjero 

929 0.16% 1773 0.48% 45 0.02% 64 0.05% 

Idioma 

extranjero 

2575 0.45% 2149 0.58% 751 0.32% 550 0.40% 

No habla 863 0.15% 696 0.19% 472 0.20% 933 0.68% 

Total 567248 100.00% 371535 100.00% 232820 100.00% 137086 100.00% 

 

También existe una importante variación en la rama de actividad de la población indígena 

ya que en la edad mayor que 60 años el 85.88% se dedican a la agricultura mientras que 

en esta misma rama en la edad de 21 a 40 años se reduce al 55.33% (Bonilla Marchán et 

al, 2017b; Paredes et al, 2016) (Tabla 2). 
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Tabla 2: Tabla de contingencia “rama de actividad – edad” 

  

Edad 

21 - 40 41 – 60 Mayor que 60 

n % n % n % 

Agricultura, ganadería caza, 

silvicultura y pesca 

176732 55.33% 138284 65.07% 82247 85.88% 

Explotación de minas y canteras 1100 0.34% 429 0.20% 25 0.03% 

Industrias manufactureras 17999 5.64% 6710 3.16% 1384 1.45% 

Suministros de electricidad, gas, 

aire acondicionado 

224 0.07% 194 0.09% 0 0.00% 

Distribución de agua, 

alcantarillado 

520 0.16% 742 0.35% 70 0.07% 

Construcción 22485 7.04% 13066 6.15% 3291 3.44% 

Comercio, reparación vehículos 39543 12.38% 22121 10.41% 4178 4.36% 

Transporte y almacenamiento 13034 4.08% 6214 2.92% 1566 1.64% 

Actividades de alojamiento y 

servicios de comida 

12650 3.96% 4694 2.21% 628 0.66% 

Información y comunicación 865 0.27% 151 0.07% 0 0.00% 

Actividades financieras y de 

seguros 

1467 0.46% 97 0.05% 0 0.00% 

Actividades inmobiliarias 197 0.06% 111 0.05% 0 0.00% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

1162 0.36% 272 0.13% 0 0.00% 

Actividades y servicios 

administrativos y de apoyo 

4988 1.56% 498 0.23% 49 0.05% 

Administración pública, defensa y 

seguridad social 

7894 2.47% 5093 2.40% 175 0.18% 

Enseñanza 8068 2.53% 8549 4.02% 656 0.69% 

Actividades, servicios sociales y 

de salud 

3024 0.95% 2030 0.96% 283 0.30% 
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Artes, entretenimiento y 

recreación 

245 0.08% 110 0.05% 39 0.04% 

Otras actividades de servicios 1301 0.41% 1054 0.50% 1104 1.15% 

Actividades en hogares privados 

con servicio doméstico 

5912 1.85% 2101 0.99% 70 0.07% 

Total 319410 100.00% 212520 100.00% 95765 100.00% 

 

Metodología  

El estudio utiliza datos de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017). Dado el objetivo 

del presente estudio, se realiza un análisis descriptivo que muestra la frecuencia y 

porcentajes de las variables investigadas (Koulianidi & Stefos, 2015). En este marco, 

utilizamos tablas de contingencia para explorar la relación entre las variables investigadas 

y la etnia de las personas (indígenas – no indígenas) en este grupo de edad (5 - 14) 

(Papapostolou & Stefos, 2013). El software estadístico R se usó para analizar los datos 

(Stefos & Koulianidi, 2016a; Papapostolou et al, 2013). 

 

Análisis de los datos 

El 84.42% de la población que se considera indígena de 5 a 14 años de edad en el 

Ecuador vive en zona rural, mientras que el 29.43% de la población que no se considera 

indígena vive en esta misma zona (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Área (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Urbana 59070 15.58% 2147614 70.57% 

Rural 320155 84.42% 895741 29.43% 

Total 379225 100.00% 3043355 100.00% 
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No existen diferencias considerables entre la relación de su autoidentificación étnica y el 

sexo de la población (Guevara Segarra et al, 2017) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Sexo (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Hombre 194322 51.24% 1575693 51.77% 

Mujer 184903 48.76% 1467662 48.23% 

Total 379225 100.00% 3043355 100.00% 

 

No existen diferencias considerables entre la relación de su autoidentificación étnica y la 

asistencia a clases (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Asiste a clases (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Si 365864 96.48% 2952889 97.03% 

No 13361 3.52% 90466 2.97% 

Total 379225 100.00% 3043355 100.00% 

 

El 93.70% de la población indígena asiste a clases en jornada educativa de la mañana, 

mientras que el 80.46% del resto de la población asiste a esta misma jornada (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Jornada a la que asiste (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

La mañana 340494 93.07% 2375902 80.46% 

La tarde 22519 6.16% 566541 19.19% 
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La noche 154 0.04% 3041 0.10% 

Jornada integral 54 0.01% 1094 0.04% 

Dos jornadas 979 0.27% 5654 0.19% 

A distancia 1664 0.45% 657 0.02% 

Total 365864 100.00% 2952889 100.00% 

 

La lengua indígena se ha perdido con el paso de las generaciones, así se puede observar 

que el 59.79% de la población habla lengua indígena y español, mientras que sus padres 

representaron el 80.29% en esta misma categoría (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Idioma que habla (edad 5 a 14 años) 

  

Indígenas 

Idioma de los padres Idioma que habla 

n % n % 

Sólo lengua indígena 4471 1.18% 6239 1.65% 

Lengua indígena y español 304498 80.29% 226753 59.79% 

Sólo español 66354 17.50% 141246 37.25% 

Español e idioma extranjero 3473 0.92% 1094 0.29% 

Lengua indígena e idioma extranjero 218 0.06% 915 0.24% 

Idioma extranjero 0 0.00% 2452 0.65% 

No habla 211 0.06% 526 0.14% 

Total 379225 100.00% 379225 100.00% 

 

No existe una diferencia considerable entre la matriculación al año escolar 2017- 2018 de 

la población indígena y el resto de la población (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Se matriculó en el año escolar 2017 – 2018 (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

  n % n % 

Si 365117 96.28% 2956841 97.16% 
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No 14108 3.72% 86514 2.84% 

Total 379225 100.00% 3043355 100.00% 

 

El 93.18% de la población indígena asiste a establecimientos educativos fiscales, 

mientras que el 78.99% del resto de la población asiste a esta misma categoría (Tabla 9). 

 

Tabla 9. El establecimiento donde se matriculó es (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Fiscal 340212 93.18% 2335709 78.99% 

Particular 11290 3.09% 482001 16.30% 

Municipal, fiscomisional 13615 3.73% 139130 4.71% 

Total 365117 100.00% 2956840 100.00% 

 

El 2.27% de la población indígena de 5 a 14 años respondió si tener teléfono celular 

activado, mientras que el resto de la población en esta misma pregunta es el 9.03% 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10. Tiene teléfono celular activado (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Si 8583 2.27% 274031 9.03% 

No 370261 97.73% 2761604 90.97% 

Total 378844 100.00% 3035635 100.00% 

 

El 44.33% de la población que se considera indígena usó computador en los últimos 12 

meses mientras que la población que no se considera indígena y usó computador durante 

los últimos 12 meses es el 59.81% (Tabla 11). 
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Tabla 11. En los últimos 12 meses ha usado computador (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Si 167939 44.33% 1815484 59.81% 

No 210905 55.67% 1220151 40.19% 

Total 378844 100.00% 3035635 100.00% 

 

El 39.18% de la población que se considera indígena respondió que ha usado internet 

durante los últimos meses mientras que el 59.78% de los que no se consideran indígenas 

respondió de la misma manera a esta pregunta (Tabla 12). 

 

Tabla 12. En los últimos 12 meses ha usado internet (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Si 148445 39.18% 1814676 59.78% 

No 230399 60.82% 1220959 40.22% 

Total 378844 100.00% 3035635 100.00% 

 

La mayoría de la población de 5 a 14 años que se considera indígena, 43.38% usó 

internet en una institución educativa; mientras que la mayoría de la población que no se 

considera indígena de 5 a 14 años, 51.23% usó internet en su hogar (Tabla 13).  

 

Tabla 13. En últimos 12 meses dónde usó internet con más frecuencia (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Hogar 17724 11.94% 929739 51.23% 

Trabajo 69 0.05% 2980 0.16% 

Institución educativa 64389 43.38% 317144 17.48% 
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Centros de acceso público 63429 42.73% 446136 24.58% 

Casa de otra persona 1819 1.23% 92029 5.07% 

Otro 1014 0.68% 26648 1.47% 

Total 148444 100.00% 1814676 100.00% 

 

Tanto en la población de 5 a 14 años que se considera indígena como la que no, la 

mayoría usó internet para educación y aprendizaje, 63.08% y 51.44% respectivamente 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14. En los últimos 12 meses para qué usó internet (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Obtener información 27100 18.26% 469628 25.88% 

Comunicación en general 24865 16.75% 314835 17.35% 

Comprar / ordenar productos o servicios 132 0.09% 3665 0.20% 

Banca electrónica y servicios  financieros 51 0.03% 1993 0.11% 

Educación y aprendizaje 93640 63.08% 933497 51.44% 

Transacciones con organismos 31 0.02% 276 0.02% 

Actividades de entretenimiento 2289 1.54% 71907 3.96% 

Obtener películas, música o software 181 0.12% 11230 0.62% 

Leer / descargar libros electrónicos 0 0.00% 6477 0.36% 

Razones de trabajo 155 0.10% 151 0.01% 

Otro 0 0.00% 162 0.01% 

Ninguno 0 0.00% 855 0.05% 

Total 148444 100.00% 1814676 100.00% 

 

El 39.44% de la población de 5 a 14 años que se considera indígena usó internet al 

menos una vez al día mientras que el 65.42% lo uso en esta misma frecuencia (Tabla 15). 
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Tabla 15. Con qué frecuencia usó el internet en los últimos 12 meses (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

Al menos una vez al día 58540 39.44% 1187206 65.42% 

Al menos una vez a la semana 83185 56.04% 577044 31.80% 

Al menos una vez al mes 5990 4.04% 47241 2.60% 

Al menos una vez al año 729 0.49% 3004 0.17% 

No sabe 0 0.00% 181 0.01% 

Total 148444 100.00% 1814676 100.00% 

 

Una de las más grandes diferencias se da en la percepción de pobreza, el 65.02% de la 

población de 5 a 14 años indígena se considera pobre, mientras que el 25.95% de la 

población de 5 a 14 años no indígena se considera pobre (Pesántez Avilés et al, 2017). 

(Tabla 16). 

 

Tabla 16. Pobreza (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

No pobre 131936 34.98% 2243214 74.05% 

Pobre 245208 65.02% 786100 25.95% 

Total 377144 100.00% 3029314 100.00% 

 

El 42.26% de la población que se autoidentifica indígena de 5 a 14 años se considera 

indigente, mientras que el resto de la población en esta misma categoría representa el 

8.26% (Tabla 17). 
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Tabla 17. Extrema pobreza (edad 5 a 14 años) 

  

Como se considera 

Indígena No indígena 

n % n % 

No indigente 217750 57.74% 2779052 91.74% 

Indigente 159394 42.26% 250262 8.26% 

Total 377144 100.00% 3029314 100.00% 

 

Conclusiones 

En la edad de 5 a 14 años que es la edad de educación básica en el Ecuador no existen 

diferencias considerables entre los indígenas y los no indígenas en la matriculación y la 

asistencia a clases (Sarmiento Sarmiento et al, 2016). La participación en la educación es 

muy importante para el futuro de los jóvenes indígenas pero es claro que se pierde su 

idioma materno. Existen diferencias importantes en el área donde viven (84.42% de los 

indígenas de 5 a 14 años viven en área rural) y en variables que se afectan por la pobreza 

como el tipo de la escuela y el uso de TICs (65.02% de los jóvenes indígenas son pobres) 

(Herrero Olarte & Stefos, 2017). 

La globalización afectó a un nivel importante a las características sociales, educativas y 

ocupacionales de los indígenas en el Ecuador. Los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos muestran que el 36.01% de los jóvenes indígenas menores que 20 

años de edad habla solo español mientras que el porcentaje correspondiente en los 

indígenas mayores que 60 años de edad es 18.29% (Stefos & Koulianidi, 2016b). Al 

mismo tiempo la ocupación tradicional de la población indígena en la agricultura, 

ganadería caza, silvicultura y pesca es de 85.88% en los indígenas mayores que 60 años 

mientras que en esta misma rama en la edad de 21 a 40 años la ocupación antes 

mencionada se reduce al 55.33% (Castellano et al, 2017). 
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