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INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional Yasuní (PNY) es uno de los lugares de la Amazonia de Ecua-
dor más conocidos internacionalmente. Declarado Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO, (1989), en esta extensa área protegida (1.000.000 de hectáreas aproxi-
madamente) habitan, en lo que se conoce como la Zona Intangible (lugar vedado 
a perpetuidad para operaciones extractivas), dos pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario: los Tagaeri y Taromenane. 

La provincia de Orellana, donde se ubica el PNY, es una región rica en petróleo. 
Para 2016 – 2017, hacían presencia, por ejemplo, empresas como Petroamazonas 
y Sertecpet. Dos gigantes conglomerados de la extracción de crudo. Algunas orga-
nizaciones, como Acción Ecológica, han alertado sobre las consecuencias negativas 
ocasionadas por dicha actividad.

Entre las que se cuentan:

•	 La contaminación del aire, el agua y el suelo
•	 La disminución de la biodiversidad de flora y fauna
•	 La destrucción del tejido social
•	 La aparición de nuevos conflictos territoriales
•	 La violación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y la afectación 

de los territorios en donde se ha registrado presencia de grupos no contactados

Ese es, a grandes rasgos, parte del panorama de la Amazonia ecuatoriana. Y es 
también el contexto en el que se desarrolla la obra Monseñor Óscar Romero de Fe y 
Alegría, pues la Joya de las Sachas fue (y es) una ciudad planificada en función del 
comercio y el suministro de bienes básicos para los trabajadores petroleros. 

Los (las) docentes de la institución tienen conciencia de estas presiones ambientales 
y humanas. Incluso, identificaron otra serie de problemáticas en el desarrollo de un 
grupo focal:

•	 Aumento de los casos de enfermedades crónicas en la población (posiblemen-
te debido a la contaminación del agua)

•	 Abandono de las áreas rurales, pues luego de la llegada de las petroleras, lo 
urbano se convirtió en sinónimo de progreso

•	 Pérdida de la cultura de los pueblos indígenas
•	 Expresiones de racismo contra la población étnica
•	 Aumento de las plantaciones de monocultivo (Palma de Aceite), entre otras…

Durante el Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Internacional de Fe y 
Alegría (Bogotá, febrero de 2017), la delegación de Ecuador alertó sobre la necesidad 
de contar con el apoyo de otros actores aliados en la intención de hacer frente a las 
tensiones que están viviendo a diario. Por tanto, valoraron positivamente el esfuerzo 
de Mapeo de la Federación, el SJPAM y la Red Xavier. 

A continuación, se detallan otros hallazgos encontrados durante la investigación.
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1. DEFINICIÓN DE MUESTRAS Y OTRAS
CONSIDERACIONES

Las muestras corresponden al total de personas encuestadas en el país:

Tabla No.1 Muestras de estudiantes y de docentes según autorreconocimiento étnico 

Muestras Ecuador

Población  Indígenas Mestizos 
(as) Indecisos No

contestaron Total

Muestra 
estudiantes

No. Encuestas 16 251 22 0 289
Porcentaje 6% 87% 8% 0% 100%

Muestra 
docentes

No. Encuestas 0 47 0 0 47
Porcentaje 0% 100% 0% 0% 100%

•	 La muestra global se divide de acuerdo a los resultados de la pregunta de auto-
rreconocimiento étnico. Aquellos (aquellas) encuestados que contestaron que 
sí pertenecen a un pueblo originario, se consideran indígenas; por el contrario, 
quienes contestaron que no, son denominados como mestizos (as). Indeciso, 
es aquel (aquella) que respondió no sé; quienes no contestaron se identifican 
con la sigla NC.

•	 No se analiza, ni se grafica (con algunas excepciones, que se señalan con el 
número absoluto de la muestra) la información sobre las personas encuestadas 
que no respondieron (o contestaron no sé) a la pregunta de autorreconocimien-
to étnico. Dado que la presentación y el análisis de los resultados de Mapeo 
se basan en la comparación de percepciones entre la población indígena y la 
población mestiza.

•	 Por otra parte, cuando el resultado de No contestó (NC) es inferior a 5%, dicho 
porcentaje no es incluido en las gráficas o tablas. 

Otras siglas y expresiones:

•	 NC (no contestó): encuestados (as) que no contestaron la pregunta.

•	 NA (no aplica): se utiliza cuando determinada pregunta no fue hecha a algún 
segmento de la muestra, bien porque era exclusiva para indígenas o mestizos 
(as) o, en los casos, en los que la lógica de aplicación sugería no formularla. 
Por ejemplo, a los (las) estudiantes de internado no se les hizo la pregunta: 
¿con quién vives?

•	 Anulado: porcentaje que expresa el número de respuestas ilegibles durante el 
proceso de sistematización. O, las ocasiones, en las que el (la) encuestado (a) 
no cumplió con las instrucciones contenidas en el cuestionario y, por tanto, su 
respuesta no fue tenida en cuenta.
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
 DE LA POBLACIÓN

Tabla No.2 Resultados de edad y sexo, muestra de estudiantes y docentes

Distribución sexo estudiantes > 14 años

Sexo % de la muestra 
indígenas (16)

% de la muestra 
mestizos (as) (251)

% de la muestra total
(289)

Masculino 38% 41% 41%
Femenino 63% 59% 59%

Distribución edad estudiantes > de 14 años
Rango de 

edad
% de la muestra 
indígenas (16)

% de la muestra 
mestizos (as) (251)

% de la muestra total
(289)

De 14 a 17 años 88% 95% 95%
De 18 a 21 años 13% 5% 5%
Más de 22 años 0% 0% 0%

Distribución sexo docentes

Sexo % de la muestra 
indígenas (0)

% de la muestra 
mestizos (as) (47)

% de la muestra total
(47)

Masculino NA 15% 15%
Femenino NA 85% 85%

Distribución edad docentes
Rango de 

edad
% de la muestra 

indígenas (0)
% de la muestra 

mestizos (as) (47)
% de la muestra total

(47)
De 20 a 35 años NA 51% 51%
De 36 a 50 años NA 38% 38%
Más de 50 años NA 11% 11%

•	 Para 2016 – 2017, había 6 mujeres por cada 4 hombres en la muestra de estu-
diantes; comportamiento que se mantiene en la población mestiza e indígena 
(muestras diferenciadas).

•	 Los (las) estudiantes se encuentran en el rango de edad esperado, según su 
nivel de escolaridad.

•	 Por otro lado, 8 de cada 10 docentes son mujeres y en su mayoría tienen me-
nos de 50 años.

•	 La anterior característica plantea la necesidad de diseñar con enfoque de género 
los proyectos y programas de acompañamiento e incidencia; esto para potencia-
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lizar al máximo las habilidades de cada segmento (y favorecer la inclusión de la 
mujer), así como garantizar mayor recepción e impacto (incluso, sostenibilidad).

Tabla No.3 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, mues-
tra de docentes

Nivel educativo docentes

Nivel % de la muestra 
indígenas (0)

% de la muestra 
mestizos (as) (47)

% de la mues-
tra total (47)

Secundaria incompleta NA 0% 0%
Secundaria completa NA 6% 6%
Secundaria normalista NA 0% 0%
Formación técnica NA 4% 4%
Universitaria incompleta NA 15% 15%
Universitaria completa NA 68% 68%
Estudios de maestría NA 4% 4%

Años de trabajo con Fe y Alegría

Rango de tiempo % de la muestra 
indígenas (0)

% de la muestra 
mestizos (as) (47)

% de la mues-
tra total (47)

Menos de 1 año NA 17% 17%
Entre 1 año y 5 años NA 32% 32%
Entre 6 años y 10 años NA 21% 21%
Más de 10 años NA 30% 30%

•	 Los resultados de Ecuador están por encima de las cifras globales en cuanto al 
último nivel de estudios alcanzado por su grupo de docentes. Ya que 7 de cada 
10 terminaron la universidad; esto señala la existencia de un importante capital 
humano con el que podrá contar cualquier tipo de iniciativa.

•	 También se observa estabilidad laboral, pues el 51% de los (las) docentes lle-
van vinculados (as) con Fe y Alegría más de 6 años. El otro 49% corresponde 
a docentes jóvenes que están empezando su carrera y que, probablemente, 
podrán desarrollarla en el Centro Educativo Monseñor Óscar Romero. 

•	 Si se reúnen las anteriores dos características, el ambiente de trabajo en este 
país se muestra favorable para emprender proyectos piloto y/o innovadores con 
enfoque participativo y de género. Dado que el grupo de docentes es un con-
junto de personas jóvenes y capacitadas, la mitad de ellos (ellas) con suficiente 
experiencia profesional.

Por otra parte, la siguiente tabla presenta los resultados diferenciados, según hom-
bres y mujeres, de las preguntas de nivel educativo y años de trabajo con Fe y Alegría. 
Esto con el fin de destacar una brecha educativa entre ambos grupos, específicamen-
te relacionada con los estudios de maestría. 



5

Tabla No.4 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, según 
distribución de sexo en la muestra de docentes.

 Distribución en la 
muestra indígenas 

Distribución en la muestra 
mestizos (as) (total) (47)

Nivel educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Muestras NA NA 7 40

Secundaria incompleta NA NA 0% 0%

Secundaria completa NA NA 0% 8%

Secundaria normalista NA NA 0% 0%

Formación técnica NA NA 0% 5%

Universitaria incompleta NA NA 14% 15%

Universitaria completa NA NA 43% 73%

Estudios de maestría NA NA 29% 0%

NC NA NA 14% 0%

 Distribución en la 
muestra indígenas 

Distribución en la muestra 
mestizos (as) (total) (47)

Años de trabajo Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras NA NA 7 40

Menos de 1 año NA NA 29% 15%

Entre 1 año y 5 años NA NA 29% 33%

Entre 6 años y 10 años NA NA 0% 25%

Más de 10 años NA NA 43% 28%

•	 Los datos recogidos sugieren que los hombres tienen más años de formación 
que las mujeres, debido a que un 29% de ellos afirmó tener estudios de maes-
tría (post – grado).

•	 Sin embargo, nuevamente destaca el alto nivel educativo de los (las) docentes 
de Fe y Alegría Ecuador, con relación a sus homólogos (as) de los demás paí-
ses del Bioma Amazónico.

•	 Con relación a los años de vinculación laboral, las cifras evidencian un com-
portamiento parecido al del análisis de la muestra total del país (sin diferenciar 
si las personas son hombres o mujeres); es decir: existe un grupo de docentes 
jóvenes con pocos años de trabajo con Fe y Alegría y otro, probablemente de 
mayor edad, con más tiempo de experiencia en la institución.
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3. PUEBLOS INDÍGENAS

Respecto a la pregunta de pertenencia étnica se identificó que:

•	 87% de los (las) estudiantes son mestizos (as)

•	 8% se encuentran indecisos

•	 6% se autorreconocen como indígenas

Grupos étnicos identificados:

•	 Kichwa: 36%
•	 Indígenas: 19%
•	 Comunidad El Descanso: 6%
•	 Bella Unión del Napo: 6%
•	 Comunidad La Independencia: 6%
•	 Abdón Calderón: 6%
•	 NC: 6%
•	 Comunidad Chamanal: 6%
•	 15 de Agosto: 6%
•	 Comunidad de Santiago: 6%

Análisis de resultados:

•	 Los (las) indígenas son minoría en el único Centro Educativo de Fe y Alegría 
Ecuador en el Bioma Amazónico.

•	 La étnia Kichwa es la de mayor participación en la muestra de estudiantes que 
respondieron afirmativamente a la pregunta de pertenencia étnica.

•	 “El pueblo Kichwa se encuentra compuesto por aquellos descendientes de pue-
blos indígenas amazónicos que fueron ‘quechuizados’ por misioneros, desde el 
siglo XVI. La lengua quechua se implantó sobre diversos pueblos, ocasionando 
la desaparición de muchas lenguas originarias y, en otros casos, reduciendo 
su uso a unos pocos individuos. A pesar de tener diversos orígenes, los grupos 
Kichwa comparten cierta identidad común como pueblo” (BDPI: Base de Datos 
de Pueblos Indígenas y Originarios del Perú)1. Sus miembros se encuentran en 
Ecuador, Perú y Colombia2.

1 Disponible en http://bdpi.cultura.gob.pe/node/47. Consultado el 4 de julio de 2018. 
2 En 2009, la Corte Constitucional de Colombia incluyó al pueblo Kichwa en la lista de los grupos indígenas 
en riesgo de extinción física y/o cultural; a causa del conflicto armado interno y de los fenómenos conexos 
a éste, como el desplazamiento forzado, la ocupación ilegal de tierras, etc. En Colombia, los Kichwa se 
ubican en el departamento de Putumayo, frontera con Ecuador. 
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•	 Por otro lado, destaca que un 42% de los (las) estudiantes que se autorrecono-
cen como indígenas, asociaron el nombre de su pueblo originario con el de la 
comunidad en la que viven o nacieron. Esto podría indicar: 1, que la identidad 
se aclara y fortalece conforme avanza la edad; 2, que el grupo de estudiantes 
indígenas podría requerir orientación para reflexionar (y quizá definir y valorar) 
su pertenencia étnica. 

•	 Los (las) docentes comentaron, en el desarrollo de un grupo focal, que existe 
un clima generalizado de racismo y discriminación contra la población indígena 
en la Joya de los Sachas. Por consiguiente, estiman que un número significati-
vo de estudiantes niegan públicamente su pertenencia étnica.

En cuanto a la muestra de docentes:

•	 Ninguno de los (las) 47 docentes encuestados (as) (el 100% del universo mues-
tral) se autorreconoce como indígena. 

•	 Por consiguiente, contar con el apoyo y la participación de docentes indígenas 
es uno de los retos a futuro para Fe y Alegría Ecuador. Esto con el fin de empe-
zar diálogos interculturales dentro del grupo de docentes del Centro y acompa-
ñar de manera más cercana a la minoría de estudiantes Kichwa, etc. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y/O BILINGÜE

El 94% de los (las) docentes considera que el Centro Educativo en el que trabaja no 
tiene un currículo y/o una propuesta intercultural y/o bilingüe. Al parecer, algunos años 
atrás, hubo esfuerzos desde la institución para motivar temas de expresión cultural 
indígena. Sin embargo, para 2016 – 2017, el grupo de docentes afirmó que tales ini-
ciativas, consideradas interculturales,3 habían dejado de implementarse. Esto debido, 
entre otras razones, al bajo número de indígenas atendidos. Otras percepciones en-
contradas en las entrevistas en profundidad:

•	 Pese a que los estudiantes indígenas son minoría (6%), los (las) docentes con-
sideran como una prioridad la ejecución de propuestas interculturales, pues 
se muestran afectados ante las problemáticas de los pueblos originarios de la 
región, tales como violación de derechos humanos fundamentales (salud, edu-
cación, vivienda, etc.) y racismo.

•	 El grupo de docentes también expresó la necesidad de seguir recibiendo capa-
citaciones (teóricas y prácticas) para fortalecer sus conocimientos acerca de la 
metodología de Educación Intercultural y/o Bilingüe.

Ahora, ¿se corresponden estas opiniones con los resultados del ejercicio de prioriza-
ción de atributos?. 

3  La ponencia de Lucy Trapnell, en el Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Internacional de 
Fe y Alegría, se tituló ¿Cómo entendemos la educación intercultural hoy? Durante su exposición, Trapnell, 
confrontó dos aproximaciones a la educación intercultural: el enfoque funcional y el enfoque crítico. El pri-
mero, dijo, está orientado a la celebración de la diversidad y a la inclusión de algunos saberes indígenas; el 
segundo, es una apuesta más arriesgada y seria que supera el mero discurso sobre la diversidad, el diálogo 
y la tolerancia, y por ejemplo, “promueve el desarrollo de procesos de construcción de la identidad personal 
y social de los educandos para que respeten y valoren su tradición cultural”, (Trapnell, febrero de 2017). 
Asociar la danza indígena con una experiencia de educación intercultural, acerca a los (las) docentes más 
al enfoque funcional que al crítico. Ahí uno de los desafíos a futuro para Fe y Alegría en todo el Bioma 
Amazónico: posicionar el enfoque crítico como su apuesta de aproximación a la educación intercultural. 
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Tabla No.5 Resultados del ejercicio de priorización de atributos, muestra de docentes4

Pregunta 13: Priorización de 
atributos - Ecuador

No se 
tuvo 
en 

cuenta

Impor-
tante

Más o 
menos 
impor-
tante

No es 
impor-
tante

Anulado NC

1. Respetar las creencias y la cultu-
ra del pueblo indígena mayoritario 
de la comunidad en la que trabaja

30% 43% 6% 8% 0% 13%

2. Ser un compañero (a) amistoso 
con sus demás colegas 40% 23% 9% 15% 0% 13%

3. Conocer y comunicar [a sus 
estudiantes] la importancia natural 
y cultural de la región amazónica

38% 13% 15% 22% 0% 13%

4. Tener un compromiso personal y 
comprometer a sus estudiantes con 
el cuidado del medio ambiente 

19% 34% 21% 12% 0% 13%

5. Apoyar las decisiones del 
director (a) por el bien del Centro 
Educativo

51% 15% 6% 15% 0% 13%

6. Apoyar y acompañar a los (las) 
jóvenes que tienen problemas 
familiares tales como abandono de 
las madres o los padres

38% 13% 11% 26% 0% 13%

7. Conocer las fortalezas y las 
necesidades de las comunidades 
cercanas a la comunidad en la que 
trabaja

40% 6% 4% 35% 0% 13%

8. Manejar el modelo educativo 
socio-comunitario productivo 68% 4% 0% 15% 0% 13%

9. Aplicar la metodología de 
Educación Intercultural y/o Bilingüe 79% 2% 2% 6% 0% 13%

Base 47

Análisis y contraste entre los resultados obtenidos en los grupos focales y la pregun-
ta cerrada de priorización:

•	 A primera vista los hallazgos se contradicen. Por un lado, el grupo de docentes 
con los que se dialogó en profundidad, reconoció la importancia del enfoque 
intercultural en la educación de los (las) jóvenes. Sin embargo, el domino de 
la metodología de Educación Intercultural y/o Bilingüe fue una de las caracte-
rísticas menos tenidas en cuenta al momento de priorizar los atributos que en 
opinión de los (las) encuestados debería tener un docente del Centro Educativo 
en el que trabajan.

4 Los atributos que fueron asociados por los (las) docentes con el número 1 se analizan en la categoría de impor-
tantes; los vinculados con los números 2, 3, 4, se sistematizaron como más o menos importantes; finalmente, la 
asociación con el número 5 indicó que el (la) docente interpretó esa característica como no importante.
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•	 ¿A qué se debe esto? Probablemente a lo que Lucy Trapnell llama una interpre-
tación funcional de la EIB. Dicha perspectiva “se [centra] en el plano folclórico 
[y] en la visibilización de la cultura material”, así como en la exaltación de la 
diversidad (Trapnell, febrero de 2017). Hace sentido entonces que el atributo 
considerado como más importante por los (las) docentes fue respetar las creen-
cias y la cultura del pueblo indígena mayoritario de la comunidad. 

•	 Algo similar ocurre con el tema del cuidado de la creación. Se observa, en 
Ecuador y en todos los países del Bioma Amazónico en los que Fe y Alegría 
hace presencia, un acercamiento funcional a la educación medioambiental. Es 
decir, la visión predominante está enfocada hacia tener, por ejemplo, proyec-
tos de reciclaje dentro del Centro Educativo, pequeñas huertas o avisos que 
alertan sobre la importancia de no desperdiciar agua, etc. Ejercicios valiosos 
que, sin embargo, siguen en el plano de lo anecdótico o, mejor, aún no logran 
ser completamente críticos, parafraseando a Lucy Trapnell. ¿Cómo sería una 
educación medioambiental crítica? Es una pregunta que se debe ir contestando 
en el desarrollo de nuevas investigaciones y experimentos prácticos.

•	 En línea con lo anterior, destaca también que conocer y comunicar la importan-
cia natural y cultural de la región amazónica tampoco fue un tributo priorizado 
por los (las) docentes.

•	 En síntesis, se sugiere seguir abriendo espacios de capacitación para que los 
(las) docentes continúen fortaleciendo su conocimiento sobre la metodología 
de Educación Intercultural y/o Bilingüe y, sobre todo, avancen en la incorpora-
ción de contenido intercultural en el currículo de la institución. 

4.1. Bilingüismo e interés por aspectos interculturales 

La mayoría de los (las) estudiantes indígenas de Fe y Alegría Ecuador no tienen nin-
guna destreza en su lengua originaria, pues:

•	 El 75% no la entienden

•	 El 69% no la hablan

•	 Y el 81% no la escriben

Respecto del bilingüismo, los resultados muestran que el grupo de estudiantes indí-
genas no tiene un alto nivel de interés por desarrollar habilidades lingüísticas. Debido, 
entre otras razones, a que la transmisión de la lengua se perdió varias generaciones 
atrás y, por tanto, sus hogares no parecen ser entornos bilingües o favorables al 
aprendizaje de la lengua originaria. 

Esta es la opinión de los (las) estudiantes:

•	 Un número importante de encuestados (as) desconoce qué integrantes de su 
familia hablan la lengua de su grupo étnico.
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•	 Por otra parte, para ellos (ellas) sólo los (las) abuelos maternos parecen con-
servar algún tipo de habilidad lingüística.

Se destaca, también, que los (las) estudiantes indígenas no se relacionan de manera 
frecuente con sus abuelos (as) y, menos aún, con los (las) sabios (chamanes) de la 
comunidad. De hecho, parecen desconocer el rol del sabio o lo asocian con la magia 
y/o la brujería. Sin embargo, los (las) abuelos (as) y los (las) sabios son quienes más 
conservan sus tradiciones y cultura. 

Los (las) estudiantes mestizos tampoco entienden, hablan o escriben en la lengua del 
pueblo indígena mayoritario de la comunidad en la que viven. A su vez, la mayoría de 
ellos (ellas) dicen no relacionarse (jugar, hablar, hacer tareas) de manera frecuente 
con indígenas de una edad igual o similar a la suya. Se abre, entonces, la posibilidad 
de incentivar este tipo de encuentros y relaciones, con el ánimo de fortalecer el tejido 
social y sensibilizar a los (las) estudiantes frente a las fortalezas y desafíos del mundo 
indígena.

Con relación a los (las) docentes mestizos, la mayoría (90% aproximadamente) no 
entiende, habla, lee o escribe la lengua originaria del pueblo indígena mayoritario 
del lugar en el que trabaja. Sin embargo, la investigación arrojó los siguientes datos 
sobe la disposición de los (las) docentes respecto a la posibilidad de fortalecer sus 
conocimientos en:

•	 El 51% desea aprender la lengua o conocer las costumbres y tradiciones del 
pueblo étnico mayoritario de la comunidad en la que ejercen su profesión.

•	 El 81% está interesado en recibir capacitaciones sobre la diversidad étnica y 
cultural de la Amazonia.

De acuerdo a lo anterior, y a las observaciones realizadas en terreno, se concluye que 
el interés de los (las) docentes se incrementa cuando el tema indígena se relaciona 
con un marco territorial especifico, en este caso el Bioma Amazónico. Es decir, las 
actividades formativas tendrán más recepción en la medida en que logren integrar y 
relacionar lo étnico con aspectos de orden territorial. 

Según la percepción de los (las) estudiantes:

•	 Sólo en contadas ocasiones sus docentes les explican las problemáticas, forta-
lezas y logros asociados con la población indígena de su comunidad.

•	 Menos frecuente aún, es que los (las) docentes relacionen los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas con el contenido de las asignaturas. 

•	 No obstante, sí suelen exaltar que el territorio en el que ellos (ellas) estudian es 
especialmente diverso, tanto a nivel humano como natural (con este resultado 
se reafirma que la mayoría de docentes entienden la interculturalidad desde 
una perspectiva funcional).
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Ahora, con relación a las prácticas territoriales del grupo de estudiantes:

•	 Los (las) indígenas conservan la tradición agrícola. No obstante, muchos de 
ellos (ellas) dicen trabajar la tierra por exigencia de su familia. 

•	 Llama la atención que el 75% de los (las) estudiantes indígenas afirmó nunca 
participar de mingas o trabajos comunitarios. Este dato señala la ruptura con 
una de las tradiciones de la mayoría de grupos originarios de la Amazonia, a 
saber, la ejecución de actividades comunitarias no retributivas. 

•	 Los (las) mestizos (as) también suelen cultivar alimentos. Indígenas y mestizos 
(as) comparten, entonces, esta característica.

•	 El 61% de los (las) mestizos dijo nunca participar de mingas u otras actividades 
relacionadas con el trabajo comunitario.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO DE
 SENSIBILIZACIÓN SOCIO – MEDIO 

AMBIENTAL

Resultados a la pregunta de identificación territorial:

Gráfica de resultados No.1 Pregunta 6/16, muestra de estudiantes indígenas y 
muestra de estudiantes mestizos (as).

Base indígenas 16 / Base mestizos (as) 251

•	 La mayoría de estudiantes indígenas (63%) se identifica con el campo como 
espacio geográfico. El 31% se considera habitantes de la región amazónica.

•	 La identificación territorial de los (las) mestizos es con la ciudad (41%) y la 
Amazonia (33%).

•	 Destaca la diferencia de percepción entre indígenas y mestizos (as); contraste 
que se presenta en todos los países. Aunque la muestra indígena en Ecuador 
es pequeña (16 estudiantes), los datos señalan nuevamente el sentido de per-
tenencia de los (las) indígenas con el espacio rural y su vinculación con la tierra 
como lugar de trabajo.

63%

0%

31%

0%

6%

0%

17%

41%

33%

2% 2%
5%

Me considero un
trabajador de la

tierra

Me considero un
persona de la

ciudad

Me considero un
habitante de la

región amazónica

Me considero un
habitante de la
región tropical

Ninguna de las
anteriores

NC

Pregunta 6/16: Elige la opción con la que más te sientes identificado

Indígenas Mestizos

Gráfica de resultados No.18 Pregunta 6/16, muestra de
estudiantes indígenas y mestizos
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Con relación a los (las) docentes:

•	 El 77% vinculan su identidad territorial con la región amazónica.

En resumen, los (las) encuestados, tanto estudiantes como docentes, expresan un 
vínculo importante de identidad con el Bioma Amazónico. En el caso de los (las) do-
centes, es la cifra de identificación más alta del Mapeo. ¿A qué se debe este com-
portamiento? En general, se observa en el grupo de docentes el desarrollo de una 
progresiva conciencia territorial (por ejemplo, conocimiento de amenazas, reconoci-
miento de la importancia geoestratégica del lugar, etc.); que se alimenta, entre otras 
fuentes, de su participación en espacios comunitarios en los que se discuten temas 
de interés público.

Docentes, roles comunitarios:

•	 El 68% de los (las) docentes afirmó asistir regularmente a reuniones cívicas en 
las cuales se abordan temas de importancia para la comunidad, por ejemplo, 
socialización de los programas de gobierno, conversatorios sobre la realidad 
local, etc.

•	 No obstante, el 87% de ellos dice no participar de protestas de índole política, 
espacios en lo que pueden manifestar su inconformidad frente a cualquier tema 
de la agenda pública.

•	 Los (las) docentes, por otro lado, no tienen mayor interacción con colegas 
de las comunidades vecinas o con algún habitante de los territorios aledaños 
al lugar en el que trabajan (excepto, cuando se celebran fiestas, carnavales, 
etc.).

•	 En síntesis, el grupo de docentes de Ecuador parece tener una relación más 
o menos dinámica con el espacio geográfico intermedio (comunidades veci-
nas). Sin embargo, las redes de interacción están mediadas exclusivamente 
por actividades de tipo lúdico o personal: visitar a un familiar, participar de una 
celebración, etc. Pese a ello, el contacto directo con las comunidades parece 
haber fortalecido su conciencia espacial y territorial.

Conciencia que se expresa en:

•	 La mayoría de docentes (83%) sostiene que la Amazonia es un lugar que debe 
protegerse de la extracción excesiva de recursos naturales. 

•	 Por tanto, no están de acuerdo en que el Bioma Amazónico sea un espacio 
para civilizar o desarrollar, según la lógica actual de compra y consumo.

•	 De hecho, los (las) docentes coinciden en la necesidad de encontrar caminos 
para conservar la región amazónica, pues es un territorio multicultural y biodi-
verso. Y, por consiguiente, de importancia vital para el futuro de la humanidad. 

•	 También, son conscientes de las diversas presiones, ambientales y humanas, 
que desafían a sus comunidades.
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Identificación de las principales amenazas:

•	 Pérdida de la diversidad animal y vegetal (87%)

•	 Cambio del clima (85%)

•	 Mal manejo de basuras (79%)

•	 Contaminación de las fuentes hídricas (64%)

Los (las) estudiantes coindicen con sus docentes sobre las presiones territoriales. Sin 
embargo, dicen no tener información acerca de los siguientes temas:

•	 Trata de personas

•	 Narcotráfico

•	 Minería a gran escala

Por tanto, se recomienda abrir espacios de reflexión y discusión en los que se puedan 
tratar estas temáticas. Otro de los asuntos que preocupa a las madres, padres de 
familia, líderes y docentes es el gran número de jóvenes que abandonan sus comuni-
dades luego de terminar los estudios de secundaria o técnicos. 

¿Por qué los jóvenes dejan sus comunidades? Según ellos (ellas), las principales 
razones son:

•	 En otros lugares hay más posibilidad de acceder a la educación superior y, 
sobre todo, más oportunidades laborales.

•	 Algunos, afirman que desean aventurarse y experimentar.

Los (las) docentes reconocen que fortalecerse como institución, en busca de respon-
der a los desafíos territoriales, implica encontrar aliados estratégicos para actuar de 
manera coordinada y complementaria, pero ¿quiénes podrían ser? 
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Tabla No.6 Actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 17: ¿Qué ac-
tores considera aliados 
estratégicos para el 
Centro Educativo?

No se 
tuvo en 
cuenta

Es-
tratégico

Más o 
menos 

es-
tratégico

No es-
tratégico Anulado

1. Alcaldía 4% 44% 23% 26% 0%

2. Gobernación 74% 0% 6% 17% 0%

3. Organizaciones 
indígenas locales 94% 0% 0% 4% 0%

4. Organizaciones indí-
genas departamentales 
y/o nacionales

91% 2% 0% 4% 0%

5. Grupos de madres y 
padres de familia 2% 46% 21% 28% 0%

6. Iglesia Católica (por 
medio de fundaciones 
de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

32% 15% 30% 21% 0%

7. Grupos de ex - 
alumnos (as) 70% 2% 6% 20% 0%

8. Organizaciones no 
gubernamentales 89% 2% 0% 4% 0%

9. Fe y Alegría 9% 79% 6% 4% 0%

10. Policía y/o Fuerzas 
Armadas 30% 2% 4% 61% 0%

Base 47

•	 Los (las) docentes de Ecuador consideran que los grupos de madres y padres 
de familia son, después de Fe y Alegría, el actor más estratégico al momento 
de encontrar salidas a las problemáticas territoriales. Seguido de la Alcaldía.

•	 Destaca que, y a diferencia de los demás países, en Ecuador no se considera 
a la Iglesia Católica como un actor estratégico potencial. 

•	 Tampoco a las organizaciones indígenas, a pesar que Quito es la sede de la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COI-
CA). De la misma manera, los (las) docentes no dan mucha importancia al 
posible apoyo de las ONG’s.

La anterior tabla recoge la información sobre posibles actores estratégicos; no obstan-
te, ¿los (las) docentes confían en ellos?



17

Tabla No.7 Nivel de confianza, actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 20 ¿Desconfía 
o confía en los siguientes 
actores?

Desconfía No confía ni 
desconfía Confía NC

1. Alcaldía 2% 51% 47% 0%
2. Gobernación 20% 55% 19% 6%
3. Organizaciones indígenas 17% 64% 15% 4%
4. Grupos de madres y padres 
de familia 0% 9% 91% 0%

5. Iglesia Católica (por 
medio de fundaciones, de la 
jurisdicción eclesiástica, etc.)

8% 13% 79% 0%

6. Grupos de ex - alumnos (as) 9% 40% 49% 2%
7. Fe y Alegría 0% 6% 94% 0%
8. Policía y/o Fuerzas Armadas 6% 21% 73% 0%

Base 47

•	 Los actores en los que más confían los (las) docentes son: Fe y Alegría, grupos 
de madres y padres de familia, Iglesia Católica y grupos de ex – alumnos (as).

•	 Aquellos en los que no confían: Gobernación y organización indígenas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES ECUADOR

1. La mayoría de docentes son mujeres profesionales universitarias; comúnmente 
expuestas a un entorno que favorece la exclusión de la mujer. Por consiguien-
te, y con el propósito de seguir contribuyendo en la construcción de relaciones 
de equidad entre hombres y mujeres, se recomienda diseñar los proyectos de 
acompañamiento e incidencia haciendo uso del enfoque de género.

2. Lo que podría contribuir, entre otras cosas, a que las docentes sigan avanzan-
do en su nivel educativo, pues más docentes hombres cuentan con títulos de 
post-grado. 

3. Apenas 6% de los (las) estudiantes se reconocen como indígenas; en su ma-
yoría perteneciente al pueblo Kichwa. Es probable que los (las) estudiantes 
indígenas precisen de acompañamiento para revalorar su cultura, dado el clima 
generalizado de racismo y exclusión.

4. No hay docentes indígenas. Por consiguiente, Fe y Alegría tiene el desafío de 
vincularlos a la institución.

5. Al parecer, los (las) docentes mestizos tienen una percepción funcional de la 
metodología de Educación Intercultural. Es decir, exaltan la diversidad, pero 
aún no tienen como propósito formar a estudiantes con capacidad crítica o, en 
otras palabras, con las competencias necesarias para cuestionar, y transfor-
mar, una realidad que es adversa a los pueblos indígenas y menosprecia los 
conocimientos ancestrales.

6. Su visión sobre la educación ambiental también parece ser funcional. Es decir, 
reiteradamente insisten en la necesidad de cuidar la naturaleza, en ahorrar 
agua, en el reciclaje, etc. No obstante, no hay evidencias de que cuenten con 
estrategias para guiar a los (las) estudiantes en el camino de la incidencia po-
lítica, con el propósito de hacer frente a las diversas presiones ambientales y 
humanas que podrían amenazar la estabilidad de sus territorios y, en definitiva, 
la región amazónica. 

7. También, se identifica la necesidad de sensibilizar a los (las) estudiantes mesti-
zos frente a las problemáticas y oportunidades del mundo indígena. Dado que 
al parecer no tienen experiencias de relación directa con los (las) indígenas de 
su comunidad. 

8. Por otra parte, los (las) docentes expresan un alto nivel de vinculación con la 
Amazonia como lugar de construcción identitaria. Sin embargo, esa no es una 
percepción compartida por los (las) estudiantes, dado que los (las) indígenas se 
identifican sobre todo con el campo y los (las) mestizos con la ciudad.
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9. Se destaca la activa participación de los (las) docentes en los diferentes espa-
cios de discusión pública. Es probable que esto haya contribuido en la forma-
ción de su conciencia territorial. Esta se expresa, por ejemplo, en la capacidad 
de identificar las presiones ambientales a las que se enfrenta su comunidad.

10. Los siguientes son los temas que más preocupan a la comunidad Fe y Alegría 
Ecuador: la pérdida de la diversidad animal y vegetal, el cambio del clima, el 
mal manejo de basuras y la contaminación de las fuentes hídricas.

11. Por último, se reitera la importancia de la afirmación hecha por los (las) docen-
tes durante el Primer Encuentro Panamazónico de la Federación Internacional 
de Fe y Alegría, (Bogotá, febrero de 2017): en la actualidad, uno de los princi-
pales desafíos es identificar aliados de confianza con los que poder trabajar de 
manera coordinada y complementaria, con el propósito de buscar soluciones a 
las problemáticas sociales y territoriales que afectan a la comunidad.
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Esta publicación fue real izada por la 
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