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Prólogo

Partir de lo fundamental: conocer la realidad

Con mucho placer presentamos esta publicación

que recoge gran parte de los resultados de la primera Encuesta Nacional de Niñez y Adolescencia

realizada por la sociedad civil ecuatoriana en el

2010. Este trabajo tiene algunas dimensiones de

vital importancia:

La primera, sin lugar a dudas, es que será un documento básico para la construcción, ejecución y

exigibilidad de políticas públicas que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la niñez y

adolescencia en Ecuador.

La manera más adecuada de dar respuesta y solución a los problemas de los niños, niñas y adolescentes, tanto en intervenciones públicas como

privadas, es partir de sus necesidades reales y

más sentidas, y no de meras percepciones, muchas veces sesgadas por lecturas erróneas y por

las propias visiones de quienes intervenimos en

el desarrollo.

Por este motivo, en cualquier proceso de planificación (más aún cuando de políticas de Estado se

trata) el conocimiento de la situación: su magnitud y condicionantes, nos permiten valorar a los

actores sociales que intervienen en ella, y nos

señalan dónde debemos mejorar la capacidad de

gestión de los recursos mediante una adecuada

focalización de las inversiones que realizamos.
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La segunda dimensión tiene que ver con las posibilidades de articulación y de interrelación que

podemos establecer con diferentes entidades. El

propio proceso de acompañamiento en la realización de esta encuesta nacional, mostró que el

trabajo en red enriquece el debate, las propuestas

de alternativas y potencia los impactos positivos

de nuestras tareas y compromisos.

En este esfuerzo ejecutado por el Observatorio de

los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA),

además de Save the Children, aportaron de manera significativa Plan Internacional, CARE Ecuador, la Fundación Observatorio Social del Ecuador/OSE, UNIFEM y UNICEF. El trabajo en equipo

desarrollado partió de los puntos que nos unen:

nuestro interés común por la infancia y la adolescencia en el Ecuador sin perder de vista el interés

superior del niño.

La tercera dimensión es la oportunidad que esta

Encuesta Nacional tiene para tornarse en una

herramienta a ser utilizada con responsabilidad

por todos. Desde cada uno de nuestros mandatos

y roles, tanto funcionarios y trabajadores de entidades públicas como representantes de instituciones privadas, tenemos la responsabilidad de

convertir estos indicadores numéricos en alternativas concretas que permitan aportar a la construcción del país que todos soñamos.



Save the Children en Ecuador cree firmemente en

la posibilidad de “re-hacer” un nuevo pacto nacional por la niñez y la adolescencia en el Ecuador,

por lo cual aspiramos a que esta publicación abra

espacios de debate desde diferentes ámbitos y hacia este propósito.

Ante todo esperamos que nuestras iniciativas estén dirigidas a solucionar de manera emergente

los problemas urgentes que atraviesan a la niñez

y adolescencia, sin perder de vista que el motivo

final es llegar a cambiar las condiciones estructurales de inequidad que provocan que millones de

niños, niñas y adolescentes ecuatorianos no puedan disfrutar y gozar de cada uno de sus derechos.

Confiamos en la voluntad y en la capacidad de

cada uno y cada una de nosotros y nosotras para

construir, en conjunto con los niños, niñas y adolescentes, un país del tamaño de nuestros sueños.



María Vérgez Muñoz

Directora de País

Save the Children
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Presentación



Esta publicación

La encuesta nacional sobre la niñez y adolescencia

de la sociedad civil– 2010



El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) es una instancia de la sociedad

civil–convocada por iniciativa de UNICEF– que

desde el 2002 monitorea el cumplimiento de los

compromisos del Estado y la sociedad ecuatoriana con sus niños y niñas. En el lapso de estos ocho

años, contó con información sistemática, una en

el 2000 y otra en el 2004, sobre la situación de

la niñez y adolescencia. Esto fue posible porque

el Estado ecuatoriano produjo dos encuestas nacionales sobre niñez y adolescencia1. Los datos

recabados en el año 2000 estuvieron dirijidos a

conseguir, por primera vez, información específica sobre los niños y niñas del país. La segunda

ocasión, el objetivo fue levantar una línea de base

–año 2004– que serviría como punto de partida

del Plan Decenal de Niñez y Adolescencia 20042015, que se constituyó en la política de Estado a

favor de este importante grupo humano.

Uno de los propósitos del ODNA es la utilización

y producción de información para construir y comunicar indicadores con un mensaje a favor de la

niñez y adolescencia. Esta tarea asumida por esta

organización se apoyó en el marco constitucional

ecuatoriano: las dos Cartas Magnas, 1998 y 2008,

1
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que reconocen el acceso a la información como un

derecho ciudadano.

El uso de la información pública, el generar información desde la sociedad, desde la óptica de la

niñez, junto a un alto sentido de responsabilidad

por la validez y consistencia de los datos producidos, es un aprendizaje que el Observatorio cumplió a cabalidad en estos años.

En esta publicación el ODNA ratifica su obligación

con los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos,

documenta y difunde los avances y retrocesos en

el cumplimiento de sus derechos en la primera

década del nuevo milenio. Se ofrecen los resultados más importantes indagados en la Encuesta

Nacional de la sociedad civil que tomó información de 3.135 hogares ecuatorianos y que permite

desagregar la información según regiones: Costa,

Sierra y Amazonía, grupos étnicos y áreas urbanas y rurales. El desatacar las brechas presentes

en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en los diversos campos de su vida, son un

llamado de atención de los pendientes del Estado

y la sociedad, con el fin de que éstos sean tomados

en cuenta y atacados.



Algunos indicadores mejoraron en el transcurso de

estos diez años. Es importante señalar y felicitar a

los responsables estatales y gubernamentales, así

como a la sociedad. Sin embargo, es fundamental

definir acciones y políticas para trabajar consistentemente sobre otros indicadores que señalan retrasos, ritmos lentos o ausencias. Esta es una forma de

renovar el compromiso con todos y cada uno de los

niños y niñas ecuatorianos. La magnitud de la tarea que el Estado y la sociedad tienen es inmensa.

Por tanto es imprescindible unir estos esfuerzos,

buscar juntos salidas y no perder de vista que el

ejercicio de rendimiento de cuentas abona a favor

de la consolidación de la democracia, que es el mejor espacio para el desarrollo propicio de la vida de

nuestra población más joven.

El ODNA agradece el apoyo de las organizaciones

que se aliaron a su proyecto, porque estas evidencias son las que nos permitirán exigir que se consideren los aspectos pendientes, se consoliden las

mejorías logradas y se prevengan los riesgos que

hoy se perfilan. Los niños y niñas nos lo exigen.

Observatorio de los Derechos

de la Niñez y Adolescencia



La encuesta nacional sobre la niñez y

adolescencia de la sociedad civil– 2010

La necesidad de contar con información sistemática y de alta calidad para el monitoreo de los

derechos de la Niñez y Adolescencia motivó la

realización de la Primera Encuesta Nacional de

la Niñez y Adolescencia (ENNA), liderada por el

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Dos encuestas nacionales previas realizadas por el Estado ecuatoriano en el 2000 y 2004

lograron posicionar el tema de niñez y adolescencia y facilitaron la formulación de la política de

Estado a favor de este importante grupo humano.

La tercera Encuesta debía y podía ser levantada

en el 2007, sin embargo, prioridades y decisiones

gubernamentales la detuvieron.

Esta ausencia de información motivó al ODNA a

convocar en julio 2009 a varias organizaciones de

la sociedad para apoyar, bajo su liderazgo, el levantamiento de la Encuesta. Las razones técnicas para

hacerlo se basaban la participación directa directa

del ODNA, con el Instituto Nacional Estadísticas y

Censo (INEC) y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA), en el diseño y procesamiento de

las dos encuestas previas. Este emprendimiento

fue apoyado por Plan Internacional, Save the Chil-



dren, CARE, UNIFEM y UNICEF, organizaciones que

se unieron a este llamado y lograron hacer realidad la ejecución de esta importante encuesta.

En el diseño de los instrumentos se puso especial

cuidado en replicar –en gran parte- las preguntas formuladas en las dos encuestas previas con

el fin de asegurar la comparació y registrar los

avances o retrocesos de la situación de la infancia

y adolescencia ecuatoriana en la primera década

de este siglo, elemento fundamental en el seguimiento de las políticas públicas.



Los objetivos de la Encuesta fueron:

1. Evaluar el cumplimiento de los derechos de los

niños y niñas del Ecuador.

2. Monitorear la política pública de niñez y adolescencia a 20 años de la Convención de los Derechos del Niño

3. Medir el cumplimiento de la Agenda Social de

Niñez y Adolescencia del CNNA 2007-2010.



La encuesta tuvo las siguientes

características:

Unidades de análisis

La unidad de selección de la muestra fue la vi-



vienda. El hogar fue la unidad de observación,

identificado a través de las viviendas particulares ocupadas. La población de estudio fueron las

personas de cinco años y más. En el registro de los

miembros del hogar y en la medición de antropométrica, se consideró, además, a la población de

menos de cinco años.



Cobertura geográfica

La encuesta recopiló información del país continental. Para la conformación del marco o cartografía de la muestra, todas las parroquias que

conforman la división político-administrativa del

país fueron divididas en sectores censales según

la metodología utilizada por el INEC.



Universo de la muestra

El universo de la muestra fueron todos los hogares

con niños menores de 18 años del Ecuador continental (es decir, se excluyó a Galápagos).



Tamaño de la muestra

La muestra efectiva estuvo conformada por 3.135

hogares. En cada sector censal se investigaron

aproximadamente 12 viviendas. La tasa de cober-



INEC et al., (2001). Los niños y niñas ahora, 2001. INEC et al., (2005). Los niños y niñas del Ecuador.
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tura de la muestra teórica fue del 97% en el área

urbana y 96% en el área rural. Las unidades finales de análisis fueron los hogares y, en ellos, sus

miembros –de distintas edades según las necesidades de información—.



Dominios de representación



Instrumento de investigación



„POBLACIvNDETODOELPAqSCONTINENTALSEEXCLUYE

Galápagos),



El cuestionario estuvo compuesto de las siguientes secciones: (1) datos de vivienda y del hogar, (2)

registro de los miembros del hogar, (3) empleo y

uso del tiempo, (4) lengua y escolaridad, (5) niñez

y adolescencia, (6) salud, (7) cuidado de los niños/

as menores de 5 años, (8) vacunación, (9) lactancia

materna y complemento alimentario, (10) salud

reproductiva, (11) maltrato y tiempo compartido con los padres, (12) maltrato escolar y calidad

educativa, (13) convivencia y participación en el

gobierno estudiantil, (14) tiempo libre de la niñez,

(15) distancia social y participación, (16) percepciones futuras, (17) antropometría.



Observaciones a la medición

La medición antropométrica (peso y talla) de los

niños y niñas menores de cinco años cumplió con

los protocolos establecidos y se realizó el proceso

de estandarización. La muestra efectiva de niños y

niñas de menos de cinco años para este indicador

asegura la representatividad estadística de este

grupo de población a nivel nacional, área de residencia y región natural.
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La muestra fue diseñada para que los resultados

permitan inferencias confiables para los siguientes dominios o grupos de población:



„POBLACIvNDELASfREASURBANASYRURALESDETODO

el país,

„ POBLACIvN DE LAS REGIONES #OSTA 3IERRA Y !MAzonía,

„POBLACIvNDETRESETNIASBLANCOMESTIZO

indígena y afroecuatoriano –para algunos

indicadores—.



Presentación de resultados

Las variables incluidas en la encuesta fueron

transformadas a indicadores sociales para graficar la información obtenida. La estructura del

informe es muy parecida a los resultados de la

Encuesta de Medición de Indicadores de la Niñez

y los Hogares (EMEDINHO) del 2000 y la Encuesta Nacional del Empleo y Desempleo (ENEMDUR)

del 2004. Frente a cada indicador se presenta una

reflexión a partir de los derechos de la infancia y

adolescencia; asimismo, una breve visualización

del indicador y varias anotaciones descriptivas



sobre los resultados. Donde ha sido posible, se

compara lo encontrado en el 2010 con la situación

de hace seis y diez años. De igual forma, la sección

final exhibe tablas detalladas de cada indicador y

de las variables que lo componen.

El propósito central de esta publicación es comunicar los progresos y las alertas más importantes

a través de las cifras seleccionadas. Por ello, la

visualización de los resultados, además, llama la

atención sobre las brechas existentes entre los

distintos grupos de población. En los casos en que

no aparecen todas las comparaciones posibles,

éstas se incluyen en las tablas del apéndice final.

Para hacer ágil la lectura, las descripciones omiten referencias a las tablas estadísticas o a los aspectos metodológicos del cálculo de indicadores.

Cabe anotar que, tratándose de una encuesta, las

cifras están sujetas a errores provenientes del diseño de la muestra y del proceso de recopilación

de información. Hay varias consideraciones que

deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, en

algunas situaciones, los informantes son los propios niños y niñas. Segundo, la descripción de las

características de grupos minoritarios se dificulta

por su baja presencia en la muestra. Por ello, en

algunos casos, se omiten los resultados cuando

el número de casos de los grupos comparados

no son suficientes para permitir una inferencia

adecuada. Tercero, la ENNA, utilizó varias preguntas iguales a la EMEDINHO 2000 y la ENEMDUR



2004. La comparación en el tiempo, sin embargo,

también ha sido limitada a aquellos indicadores

que, luego de un análisis, cumple la siguiente condición: que la comprensión de las preguntas (especialmente en el caso de aquellas dirigidas a los

niños) haya sido similar en todos los años.



Definiciones de los grupos de población

El recurso principal del informe es la comparación

para develar las diferencias o semejanzas que existen. La presentación de cada indicador compara la situación de la niñez y de sus hogares según la región,

el área residencia, el sexo y, para algunos casos, la

condición étnica y la edad. No obstante es importante tomar en cuenta algunas observaciones. Primero,

las categorías de comparación se basan en definiciones que son aproximaciones a realidades sociales y

culturales diversas. Segundo, las definiciones adoptadas dependen, a su vez, de cómo el instrumento de

la investigación registró la información. Y, finalmente, las definiciones no se proponen estimar el tamaño de los distintos grupos de población que tratan de

caracterizar; su intención es permitir la comparación

de las situaciones de vida de dichos grupos.



Regiones

Las agrupaciones regionales siguen las convenciones nacionales. Las comparaciones se refieren

sólo al territorio continental; es decir, no incluyen

la provincia de Galápagos.



Residencia

Para el diseño de la muestra de la ENNA se consideraron áreas urbanas a todos los asentamientos

que tienen 5.000 habitantes o más, sin considerar

su condición administrativa. Las áreas rurales se

refieren a la población dispersa y a todos los poblados de menos de 5.000 habitantes. Ello permite la comparabilidad de, algunos resultados, con

la encuesta EMEDINHO. Para resolver el problema

de la definición urbana /rural que fue utilizada

para la muestra de la ENEMDUR 2004, sin embargo, se reconstruyó la variable urbana/rural con el

mismo criterio de la ENNA y la EMEDINHO. Durante el texto, por otra parte, se utiliza de manera

indistinta las palabras “campo” y “área rural”, al

igual que “ciudades” y “área urbana”.



Condición étnica del hogar

La definición adoptada en el presente trabajo toma como unidad al hogar. Y se inscribe en

las definiciones que en su momento adoptaron

la EMEDIHNO y la ENEMDUR 2004. Un hogar

fue considerado “indígena” si cualquiera de sus

miembros mayores de 15 años (con excepción de

pensionistas o empleados domésticos) habla una

lengua nativa de manera monolingüe o bilingüe o

se autoidentificó como “indígena”. Asimismo, un

hogar fue definido “afroecuatoriano” si alguno de

sus miembros mayores de 15 años (con excepción

de pensionistas o empleados domésticos) se au-



toidentificó como “negro” o “mulato”. También se

estableció la definición “blanco/mestizo” siguiendo las mismas consideraciones de los dos grupos

anteriores. Cabe resaltar que estas definiciones

aglutinan a los individuos en una categoría sin

diferenciarlas internamente. Las categorías “indígena”, “afroecuatoriano” y “blanco/mestizo” no

representan grupos homogéneos; ambos incluyen una variedad de culturas, identidades, organización social y económicas, prácticas religiosas,

creencias y en algunos casos idiomas o dialectos.

Es más, existe también claras diferencias económicas al interior de estos grupos.



Edad

Los riesgos que enfrentan los niños y niñas para

su desarrollo físico, emocional e intelectual varían según su edad. De ahí que se han adoptado

las consideraciones de las etapas del proceso de

vida de los niños y niñas, que igualmente fueron

consideradas en los informes anteriores. Los indicadores que se presentan en este trabajo se refieren a tres etapas: (i) los primeros años (0 a 5 años),

la edad escolar (6 a 11 años) y la adolescencia (12

a 17 años). Sin embargo, no todos los indicadores

han sido desglosados según los tres grupos de

edad; el desglose depende de la población de referencia adoptada para las preguntas.
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I. La diversidad sociocultural

14
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Niñez mestiza, indígena y afroecuatoriana

Una de las más grandes riquezas que tenemos los

ecuatorianos y ecuatorianas es la diversidad cultural. A más de la cultura mestiza, que es la dominante, existen nacionalidades y pueblos indígenas

y afrodescendientes, cuyas contribuciones simbolizan una incomparable riqueza de saberes ancestrales y respuestas cotidianas a las necesidades

individuales y colectivas de nuestras sociedades.

A pesar de ello, el racismo y marginalización hacia



estos pueblos y nacionalidades han desconocido

la oportunidad y los valores que representa esta

diversidad, de ahí que históricamente experimenten procesos de exclusión social y de discriminación. Las oportunidades de desarrollo que tienen

los niños/as y jóvenes ecuatorianos dependen,

entre otros factores, de su herencia cultural. Para

intentar retratar la diversidad cultural de la infancia ecuatoriana, la ENNA 2010 incluyó dos tipos de



Indicador

Lkn_ajp]fa`aiajknao`a-4]‘kooac—j_kj`e_e’j‰pje_]`ahdkc]n(.,-,

100



Blanco/mestizo



Indígena



Afroecuatoriano



88



89

83



81



74



80
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 Je‘avej`�caj]u]bnka_q]pkne]j]

 Hajcq]o`ah]je‘av
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 Nacekjao`kj`ad]^ep]h]je‘av
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20

10



6



4



5



0

País



Urbano



17

10



8



Rural



2



2

Costa



Sierra



„  DE LA INFANCIA ECUATORIANA VIVE EN HOGARESBLANCOMESTIZOSLa mayoría de ellos y ellas se

asientan en las urbes (89%) y en la Costa ecuatoriana

(88%).

„%LDELOSNIuOSYNIuASDELPAqSPERTENECEA

HOGARES INDqGENAS O AFROECUATORIANOS El 10% de

los niñas y niñas del país vive en hogares indígenas;

es decir, donde uno o más de sus miembros hablan

lenguas nativas o se auto identifican a sí mismos

como indígenas. El otro 6% pertenece a hogares en

los cuales, asimismo, uno o más de sus miembros se

identifican como “negros” o “mulatos”.

„,ANIuEZINDqGENASEENCUENTRACONCENTRADAEN

LASZONASRURALESMIENTRASQUELANIuEZAFROECUATORIANA ESTf EN LAS CIUDADES El 21% de los niños

y niñas del campo vive en hogares indígenas, en

comparación con el 4% de la niñez que reside en

las ciudades. El 8% de la infancia que reside en las

ciudades del país es afroecuatoriana.
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I. La diversidad sociocultural



información: la autoidentificación étnica-racial de

las personas mayores de 15 años y la lengua de la

actual y anterior generación. Con esta información, es posible describir la composición étnica de

la niñez ecuatoriana.



4

Amazonía



Véase tabla 1

Nota. Se define a un hogar como “indígena” cuando uno o más miembros (i) habla una lengua nativa o (ii) se autoidentifica como “indígena”; y

a un hogar como “afroecuatoriano” si uno o más miembros se identifica como “negro” o “mulato”.

Fuente: ODNA, Save the Children, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil

(ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010.



„,ASREGIONESCONMAYORPROPORCIvNDENIuEZINDqGENASONLA3IERRAYLA!MAZONqA La infancia indígena se asienta principalmente en el territorio

amazónico (35%) y la región andina (17%).

„,ANIuEZAFROECUATORIANAVIVEENSUMAYORqAEN

LA#OSTA El 10% de los niños y niñas con ascendencia afroecuatoriana, habitan en la Costa, en contraste, el 2% en la Sierra y el 4% en la Amazonía.
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