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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objeto realizar un análisis estadístico  de las 

características más relevantes de la población Adulta Mayor del Ecuador con un 

enfoque demográfico y espacial, según datos del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda del 28 de noviembre del 2010 realizado por el INEC. Este trabajo está 

constituido por cuatro capítulos los cuales son: Marco Teórico, Metodología, Fuente de 

datos e Hipótesis; Población Adulta Mayor en el Ecuador; Subpoblaciones de la 

población Nacional; y, Análisis Multivariado utilizando el modelo Logit. 

El primer capítulo trata de las  generalidades de la población Adulto Mayor mostrándose 

algunas de las teorías que se conocen respecto a este grupo etáreo, los problemas 

sociales que ellos aquejan y las leyes que los protegen 

El segundo capítulo se denomina “Población Adulta Mayor en el Ecuador” describe la 

boleta censal utilizada en el proceso de empadronamiento del Censo 2010, los 

paquetes computacionales y utilitarios que se usan en el tratamiento estadístico de los 

datos para realizar el análisis descriptivo y demográfico de la población Adulta Mayor 

del Ecuador. En el tercer capítulo se realiza un análisis demográfico espacial de las 

subpoblaciones de la Población Nacional, según las etnias  

En el cuarto capítulo se realiza un análisis multivariado de la población objetivo 

utilizando el modelo Logit, en el cual se trata de explicar inferencialmente los factores 

que influyen en la calidad de la vivienda en la que habita el Adulto Mayor en el Ecuador, 
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tomando en cuenta como “calidad de vivienda precaria” a todas las viviendas que son 

consideradas según el censo 2010 como chozas, covachas, ranchos, mediaguas y sin 

vivienda. 

Finalmente, se exponen 10 conclusiones y 4 recomendaciones generales basadas en el 

presente estudio, cumpliéndose con los objetivos propuestos y las hipótesis postuladas 

que a continuación se exponen, la población del Ecuador tiene mayor cantidad de 

Adultos Mayores en comparación con los censos anteriores al 2010; además que la 

esperanza de vida al momento de nacer de una persona cualquiera en el Ecuador es 

75,63 años, que comparado con datos de años anteriores esta esperanza de vida está 

acercándose mucho más rápido a la de países como Japón cuya esperanza de vida al 

momento de nacer es 82,93 años. La edad promedio de los adultos mayores es 73,95 

años al 2010 que a diferencia de años anteriores no llegaba ni siquiera a edades de 

prejubilación. Así mismo, se evidencia la existencia de Adultos Mayores que trabajan, y 

que según la definición presentada en las primeras líneas de esta investigación, este 

grupo de personas ya no deberían de hacerlo, siendo esto algo preocupante en el 

ámbito social.  
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INTRODUCCIÓN 

La República del Ecuador es uno de los países de América Latina que ha entrado de 

lleno en transición demográfica a través del tiempo, pero los cambios socio-económicos 

que se han desarrollado en el país no son uniformes  en toda la sociedad, poniendo de 

manifiesto la diversidad interna que resulta de una desigual distribución de los recursos, 

y de la presencia de grupos sociales en diferentes etapas de la transición demográfica, 

que asociados a la pobreza, ruralidad y pertenencia étnica, se pone en evidencia las 

desigualdades de acceso a los servicios y a la atención adecuada.  

 

Por lo tanto la elaboración de este trabajo tienen como objetivo principal determinar, 

analizar y dar un enfoque demográfico espacial de las personas que tienen edad  65 

años o más, resaltando las características más relevantes de la Población Adulta 

Mayor. Para llevar a cabo este objetivo, se construyeron tasas demográficas, gráficos 

espaciales, diagramas de barras; así como también, se uso Regresión  Logística para 

conocer factores que influyen sobre cierta variable, como el estudio de los factores que 

influyen en la calidad de la vivienda en la que habita un adulto mayor en el Ecuador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO, METODOLOGÍA, FUENTE DE DATOS 

E HIPÓTESIS 

Este capítulo trata temas generales referentes al adulto mayor, que tratarán de reflejar 

la situación global para este grupo de personas, los problemas que los aquejan y  las 

leyes que los protegen. Las primeras seis secciones tratan temas generales del Adulto 

Mayor como la senectud,  las actividades que los adultos mayores deben realizar para 

llevar un mejor estilo de vida, la discapacidad en el Adulto Mayor.  Así mismo se habla 

de otros temas importantes para los adultos mayores tales como: la seguridad social a 

nivel internacional y en Ecuador, las leyes que existen y protegen al Adulto Mayor en el 

Ecuador, mencionándose también los tipos de seguros que los benefician.  En las dos 

últimas secciones, se enuncia la justificación del estudio, los objetivos que tiene este 

trabajo, la metodología que se utiliza,  para al final postular algunas hipótesis que serán 

negadas o afirmadas en el desarrollo de la investigación.
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1.1 GENERALIDADES ACERCA DEL ADULTO MAYOR 

El término “Adulto Mayor” es una expresión antrópico-social (estudio holístico del ser 

humano a través de sus costumbres, medios de alimentación y salubridad en relación 

con el entorno que los rodea) que hace referencia a la población de personas mayores 

o ancianas. Se trata de un grupo de la población que generalmente debería 

estar jubilado y que para efectos de esta investigación tienen 65 años de edad o más 

(0,772%1 de la población ecuatoriana esta jubilada y tiene 65 años o más). Todo 

individuo sufre un proceso de envejecimiento o de deterioro biológico que, con el pasar 

del tiempo se hace más evidente cuando existen cambios tanto a nivel físico como en el 

ámbito psicosocial del individuo, lo cual hace cada vez más difícil la adaptación del 

sujeto al mundo que lo rodea. Este proceso de deterioro se lo llama senectud. 

La senectud humana se ha retrasado por una década. Este hallazgo documentado en 

19942 y reforzado desde entonces, es un descubrimiento fundamental sobre la biología 

y el envejecimiento humano, y además profundas implicaciones para los individuos la 

sociedad y la economía.  

“Sorprendentemente3, la tasa de deterioro con la edad parece ser constante a 

través de las personas y del tiempo. Parece ser que la muerte se está 

retrasando porque las personas están alcanzando la vejez con mejores 

condiciones de salud.” 

                                                           
1
 INEC (2010), Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

Ecuador. 
2
 Vaupel, J. (2010). Biodemography of human ageing. Nature, Macmillan Publishers, 464(25), pp.536 

3
 Ibid, pp.536 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
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Hoy, pocos países tienen una esperanza de vida al nacer de 80 años en promedio, pero  

muchos otros se están aproximándo a estos niveles. De acuerdo a Carnes y Olshansky 

(2007)4, una pregunta recurrente es cuan más grande puede llegar a ser ese promedio.  

“Hay personas que creen que la inmortalidad está al alcance (Futuristas), otros 

quienes creen que la esperanza de vida se incrementaría hasta los 100 años o 

más en este siglo (Optimistas) y otros quienes piensan que la esperanza de vida 

es poco probable que exceda en promedio alrededor de 85 años en ausencia 

de avances radicales en el control del proceso de envejecimiento e 

incluso podría disminuir en los países desarrollados en este siglo (Realistas).” 

La creencia de que la mortalidad a edad avanzada no tiene solución permanece 

profundamente arraigada en muchas personas, apropósito de lo cual Carnes y 

Olshansky (2007)5 expresan: 

“Nosotros no estamos argumentando que las enfermedades y trastornos 

asociados con la senectud son necesariamente inmutables. En efecto, es 

probable que la aparición y el avance de enfermedades fatales serán 

postergadas (aun a edad avanzada), e incluso puede ser posible que  hagan lo 

mismo para inhabilitar enfermedades y  trastornos que son comúnmente 

inmutables.” 

                                                           
4
 Carnes, B. y Olshansky, J. (2007). A realist view of Aging, Mortality, and Future Longevity. Population and 

Development, 33(2), pp. 367. 
5
 Ibid. pp. 369 
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Intervenciones en la expresión de la materia de mortalidad puede continuar para 

producir ganancias en la esperanza de vida, ganancias que llamamos “tiempo de 

sobrevivencia manufacturado”6. Ya muchos humanos pueden estar viviendo de esos 

tiempos, manifestados por algunos años saludables de vida, en vez de tener años de 

enfermedades o desórdenes. 

Además de todo aquello dicho anteriormente, Carnes y Olshansky (2007)7 mencionan 

algo que es una lección fundamental de la teoría evolucionaria de la senectud humana. 

Esta lección puede ser indicada como sigue:  

“Mientras los cuerpos no estén diseñados para fallar, tampoco estarán 

diseñados para extender su operación”. 

Lo que significa que  no hay programas genéticos para la senectud, porque los cuerpos 

no están diseñados para que extiendan sus operaciones, y por lo tanto la duración de la 

vida debe ser finita. 

1.2 RAZONES EN EL RETRASO DE LA SENECTUD HUMANA 

Factores de suma importancia en el retraso de la senectud humana contribuyen hoy en 

día al desarrollo de este fenómeno de carácter mundial a nivel demográfico. La 

prosperidad y la medicina parecen ser los dos principales factores que contribuyen a la 

postergación de la senescencia. 

                                                           
6
 Carnes, B. y Olshansky, J. (2007). A realist view of Aging, Mortality, and Future Longevity. Population and 

Development, 33(2), pp. 370. 
7
 Ibid. pp. 374. 
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Asuntos de prosperidad, porque los adultos mayores son más saludables cuando 

habitan en una vivienda aislada (vivienda a las afueras de las grandes ciudades, con 

aire puro y fresco), visten ropa adecuada, se alimentan de comida apetitosa y disfrutan 

de sus días. Además la prosperidad es importante porque los ciudadanos de los países 

ricos tienden a ser bien educados, así tienden a vivir más saludables y por más tiempo.  

Tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y de la salud pública, esfuerzos para 

prevenir o mitigar la enfermedad y la discapacidad son particularmente importantes 

para las personas debilitadas por la senescencia. Es por ello que los avances médicos 

combinados con la tecnología logran un paso importante en el área demográfica, 

dejando huellas que en el futuro probablemente lograrán posponer la senectud humana 

a edades que nunca alguien ha podido imaginar, lo que conllevará un crecimiento 

poblacional acelerado del adulto mayor  a nivel mundial, si es que la fecundidad se 

logra controlar. 

No se sabe cuál de ellos, si la prosperidad o la medicina es el factor más importante; en 

parte ambos lo son porque los dos interactúan entre sí. Lo que sí podemos decir es 

que, el crecimiento poblacional de los adultos mayores ha sido significativo en las 

últimas décadas. A nivel mundial se ha observado que los países se encuentran en 

transición demográfica y están expuestos a un acelerado proceso de envejecimiento.  
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Según proyecciones de la ONU (2011)8 se prevé que para el año 2025 existirán 1100 

millones de adultos mayores en el ámbito mundial y en Latinoamérica la mayoría de los 

países cuadriplicarán su población de personas mayores. 

Además la OMS (1985)9 propuso que la salud en el adulto mayor debe ser entendida 

como: 

"La capacidad funcional de atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno de 

la familia y la sociedad la cual le permita de una forma dinámica desarrollar de 

manera independiente las actividades de la vida diaria" 

En este sentido es importante poner al alcance de los adultos mayores, los medios 

necesarios para mantener cierto nivel de actividad física que requiere el cuerpo humano 

para conservar la calidad de vida y evitar secuelas incapacitantes e invalidantes 

originadas por la inactividad, sedentarismo o enfermedades que afecten la movilidad. 

“Es por ello, que el ejercicio físico es indispensable ya que aparte de que  aumenta la 

fuerza, energía y habilidad para realizar actividades cotidianas, tiene un efecto 

calmante, reduce la tensión muscular y la ansiedad generada por el estrés, permite 

mejorar la imagen personal al reducir el peso corporal e incrementa la autoestima, y a 

                                                           
8
 Organización de las Naciones Unidas (2011), Proyecciones Mundiales de Población, ONU. 

9
 Organización Mundial de la Salud (1985), Hacia el bienestar de los ancianos. OMS, Washington DC, EE.UU. 
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nivel psicológico facilita la relajación y evita el aislamiento social y favorece el ciclo de 

sueño y reposo.”10 

1.3 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. 

La prolongación de la vida supone, para las edades más jóvenes, un objetivo aceptado; 

sin embargo, en los Adultos Mayores tal fenómeno pierde relevancia, y es sustituido de 

forma destacada por el concepto de calidad de vida. “Precisamente el número y calidad 

de los años que una persona de edad avanzada puede vivir sin discapacidades ha 

llevado al desarrollo del término “expectativa de vida autónoma.”11 

La capacidad de funcionamiento real de una persona mayor sería definida de una forma 

incompleta si tan sólo utilizáramos indicadores de salud general. Por tanto no es 

suficiente enumerar, conocer y tratar de forma aislada los problemas médicos que 

presenta el adulto mayor, sino que es necesario, además, el cómo esos problemas 

afectan a la capacidad funcional del individuo, por ello es preciso utilizar y hablar del 

término o concepto “Actividades de la Vida Diaria (AVD)”12. 

Las actividades de la vida diaria (AVD) son las ocupaciones que componen  la actividad 

cotidiana, actividad conformada por las actividades de auto cuidado, trabajo y juego u 

                                                           
10

 Murillo, A.,  Loo, I. (2007), Influencia de la práctica del ejercicio en la funcionalidad física del adulto mayor, 

Instituto Mexicano de Seguridad Social, 15(1), pp. 11-20. 
11

 Leturia, F., Yanguas, J., Uriarte, A., Arriola, E. (2001). Valoración de las personas mayores: evaluar para conocer, 

conocer para intervenir. Manual de intervención psicosocial en geriatría. Madrid: Cáritas Española. 
12

 AOTA (2009), Occupational Therapy Classification Codes for Continuing Education Activities, The American 
Occupational Therapy Association. 
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 El mini examen mental de Folstein, es una prueba para evaluar el estado mental, 
requiere de 5 a 10 minutos para su aplicación en personas que tengan un mínimo de 
primaria, consta de 11 ítem sobre orientación temporal, espacial, memoria inmediata 
y diferida, atención, cálculo, lenguaje y capacidad viso-constructiva. 
 
La mini escala de Depresión Geriátrica, es una escala de auto aplicación para 
detectar posibles síntomas de depresión en el anciano, está compuesta de 30 
preguntas y se contesta Si/No. 
 
Escala de valoración física de Nagi, evalúa nueve actividades de funcionalidad 
física, en donde se califica si es capaz de realizarlo sin dificultad, con dificultad o no 
es capaz de realizarlo. 
 
Escala funcional de Lawton y Brody, evalúa actividades de la vida diaria como, 
capacidad de usar el teléfono, ir de compras, usar transporte, etc. 
 
Escala funcional de salud de Rosow, evalúa actividades físicas como; capacidad 
para realizar trabajo familiar pesado (lavar ropa, limpiar los pisos, etc). 
 
Escala de índice de Katz modificado, evalúa la independencia o la dependencia 
para realizar actividades de la vida diaria. 
 

ocio que según la AOTA (Asociación Americana de Terapia Ocupacional, por sus siglas 

en español) se diferencian en actividades de la vida diaria básicas y actividades de la 

vida diaria instrumentales. 

1.3.1 Actividades de la vida diaria básicas (AVDB)13 

Las actividades de la vida diaria básica (AVDB), son definidas como las actividades 

orientadas al cuidado del propio del cuerpo; por lo que también son conocidas como 

actividades personales de la vida diaria. Incluye aspectos tales como el comer, uso del 

retrete, arreglarse, vestirse, bañarse, etc. (en cuanto al autocuidado), así como el 

traslado de un sitio a otro: como deambular, salir de casa, etc. (movilidad). 

1.3.4 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)14 

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) se definen como aquellas 

actividades destinadas a la interacción con el medio; son a menudo complejas y que 

generalmente su realización es opcional. Entre ellas podemos destacar cocinar, usar 

los transportes públicos, manejar el dinero, usar el teléfono, etc. 

1.4 VALORACIÓN FUNCIONAL 

Uno de los modelos idóneos para evaluar la salud integral de las adultos mayores, es la 

valoración funcional que permite la identificación de la capacidad del adulto mayor para 

llevar a cabo actividades de la vida cotidiana15. Los resultados son considerados 

                                                           
13

 AOTA (2009), Occupational Therapy Classification Codes for Continuing Education Activities, The American 

Occupational Therapy Association, pp. 2 
14

 Ibid., pp. 2 

http://www.aota.org/
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fundamentales para la salud pública, con base en éstos se toman decisiones de 

prevención primaria, medidas de promoción de la salud y protección específica, con la 

finalidad de obtener información de los factores que hacen que la población en esta 

etapa del ciclo vital, tenga una mejor calidad de vida. Cabe resaltar que el término 

“funcional” se utiliza más dentro de la esfera física, para identificar qué grado de 

independencia alcanza un individuo en las actividades de la vida diaria (AVD) y en la 

deambulación. Existen una serie de instrumentos para la valoración integral del adulto 

mayor, “cabe resaltar que los instrumentos son de escrutinio, probabilidad y son 

considerados idóneos para la población senil”; resumidos en el Cuadro 1.1. 

 

1.5 NAGI: MODELO DE DISCAPACIDAD 

El modelo de discapacidad fue introducido en 1965 por Saad Nagi16, un sociólogo, que 

se percató de la confusión semántica y conceptual de la discapacidad en relación con la 

literatura y sus conceptos asociados. Nagi reconoció la importancia entre el medio 

ambiente y la familia, y que la sociedad y factores de la comunidad podrían influenciar 

la discapacidad.   

Basándose en este supuesto, las consecuencias de las enfermedades y lesiones para 

un individuo debe ser descrito tanto en el ámbito de la persona como en el nivel de la 

sociedad, para eso, Nagi creó un modelo de cuatro componentes que son: Patología 

Activa, Lesión, Limitación Funcional, Discapacidad. Ver Cuadro 1.1 

                                                                                                                                                                            
15

 Molina, P.D. (1993). Actividad física en personas mayores. México: Interamericana, pp. 224-226. 
16

 Nagi, S. (1965). Some conceptual issues in disability and rehabilitation. Sociology and Rehabilitation, pp. 100-113.  
Washington DC, EEUU. 
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El modelo de discapacidad indica que, la enfermedad conduce a alteraciones que 

causan limitaciones funcionales con un posible resultado de discapacidad.17 A manera 

de ilustración: Consideramos un lanzador de béisbol colegial con una lesión en el 

hombro que limita su capacidad para lanza.18 

“La Patología activa se produce a nivel celular y se identifica como un trastorno 

o daño a la integridad de las estructuras del cuerpo. Dado el escenario del 

paciente, los ejemplos pueden incluir un desgarro de espesor parcial del tendón 

supraespinoso o una lesión del labrum posterior-superior. La lesión se define 

como la pérdida o anormalidad en el tejido, órgano o sistema corporal y el nivel 

incluyen signos y síntomas clínicos, tales como el rango de disminución de la 

rotación interna de movimiento, fuerza disminuida del supraespinoso, y dolor de 

hombro durante el lanzamiento. Las limitaciones funcionales son los atributos 

que hacen referencia a la persona, se describen las restricciones en el 

                                                           
17

 Sahrmann, S.(2005).Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Paidrotibo, Badalona, España, 

pp. 13. 
18

 J Athl Train ( 2008). Using Disablement Models and Clinical Outcomes Assessment to Enable Evidence-Based 
Athletic Training Practice, Part I: Disablement Models, Journal of Athletic Traininig, 43(4),  pp. 428-436  

Cuadro 1.2 
NAGI 

Modelo de Discapacidad 
CUADRO 2 NAGI: Modelo de Discapacidad 

 

Fuente: Martorrel, A. (2008).La salud mental en la discapacidad intelectual. Un recorrido de 

interrelaciones. Universidad autónoma de Madrid, Departamento de Psiquiatría, Madrid, España. 
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desempeño a nivel de toda la persona19, y están especialmente relacionados 

con los roles sociales y las normales actividades cotidianas de las personas con 

discapacidad. Para el caso del beisbolista, las limitaciones funcionales en el 

ejemplo lanzador de béisbol puede incluir la incapacidad para lanzar en más del 

75% del esfuerzo máximo y el dolor en el hombro que se produce al levantar un 

peso de 9,07 kg (20 libras) a nivel de los hombros. Las limitaciones funcionales 

son las maneras más directas de contribuyen a la discapacidad ya que implican 

las tareas que son necesarias para la realización de funciones importantes, tanto 

personales como sociales. Por último, la discapacidad se define como la 

incapacidad de una persona para cumplir con sus deseos necesarios y roles o 

personales o sociales20. Ejemplos de incapacidad para un lanzador de béisbol 

con una lesión en el hombro serían, la imposibilidad de cumplir con su papel 

como el lanzador abridor o la pérdida de la identidad como un jefe de equipo y 

disminución de la autoestima.” 

1.6 SEGURIDAD SOCIAL, TIPOS DE SEGUROS Y LEYES 

1.6.1 Antecedentes de la seguridad social 

La Seguridad Social como tal, nace en Alemania, producto del proceso de 

industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de 

algunos grupos políticos y sectores académicos de la época. Primeramente los 

                                                           
19

 Jette, A. (1994).  Physical disablement concepts for physical therapy research and practice. PhysTher, 74(5), pp. 

386-386. 
20

 Quinn, L., Gordon, J. (2003). Functional Outcomes Documentation for Rehabilitation. St Louis, MO: WB Saunders. 

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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trabajadores se organizaron en asociaciones de auto-ayuda solidaria, destacando las 

mutuales de socorro muto, las cooperativas de consumo y los sindicatos. Eran los 

tiempos en que a Alemania la gobernaba por el Káiser Guillermo II, como primer gran 

documento de compromiso social del Estado, se caracteriza el Mensaje Imperial, de 

17 de Noviembre de 1821, anunciando protección al trabajador, en caso de perder su 

base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial. 

En la época del canciller alemán Otto Von Bismarck nacen tres leyes sociales21, que 

representan hasta hoy, la base del Sistema de Seguridad Social Universal. (Ver 

Cuadro 1.3),  haciendo que muy pronto los resultados de la aplicación de 

este modelo sean tan eficaces para que ser extendido a Europa y poco más tarde a 

otras partes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

La expresión “Seguridad Social” se populariza a partir de su uso por primera vez en 

una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act" de 1935, y 

                                                           
21

 Hennock E.P (2003). Social Policy in the Bismarck Era. A Progress Report, German History, 21(2), pp. 229-238. 

Cuadro 1.3 

Seguridad Social 

Sistema de Seguridad Social Universal 
CUADRO 3 Seguridad Social: Sistema de Seguridad Social Universal 

 
 

Fuente: Hennock, E.P (2003). Social Policy in the Bismarck Era. A Progress Report, 
German History. 21(2), pp. 229–238 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el 

llamado "Informe Beveridge" de 1942 con las prestaciones de salud y la constitución 

del National Health Service (Servicio Nacional de Salud, en español) británico 

en 1948. 

Según la OIT (1991)22, en un documento publicado definió la seguridad social como: 

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie 

de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no 

ser así, ocasionarán la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”. 

Teniendo en cuenta esta breve reseña histórica de la seguridad social y sus 

definiciones, abundaremos el tema de la relación seguridad social- adulto mayor en el 

tema Importancia de la Seguridad Social para el Adulto Mayor, abajo desarrollado. 

1.6.2 Importancia de la seguridad social para el Adulto Mayor 

“En América Latina el envejecimiento ocurre en un contexto caracterizado por 

una gran incidencia  de alta pobreza, creciente participación laboral en el 

mercado informal, persistente y aguda inequidad social, escaso desarrollo 

institucional y baja cobertura de seguridad social. A las dificultades socio-

económicas de los adultos mayores se suman, en muchos casos, la  inequidad 

                                                           
22

 Organización Internacional del Trabajo (1991), Administración de la Seguridad Social, OIT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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de género y etnia, que repercuten en  el ejercicio de los derechos. Ello se 

expresa por ejemplo, en una deficiente inserción en el mercado laboral para los 

adultos mayores (menor salario y mayor precariedad contractual), que a futuro 

redunda en situaciones de pobreza y exclusión de los servicios y beneficios de 

la protección en la  vejez.”23 

Si bien el fenómeno del envejecimiento en el Ecuador no es todavía tan acentuado 

como se observa en otros países con transición demográfica más avanzada, es 

altamente probable que continúe profundizándose en este sentido, dando lugar a un 

fortalecimiento de las demandas de los adultos mayores (salud, cuidado de los adultos 

mayores, ) que, de no verse satisfechas por las instituciones públicas o privadas que 

ofrecen seguridad social en el país, conducirán a una situación de deterioro en las  

condiciones de vida de este grupo etáreo y a mayores tensiones sociales. 

 

1.6.3 La seguridad social en el Ecuador (IESS) 

A principios del siglo XX, el Seguro Social Ecuatoriano sólo daba cobertura a las 

Fuerzas Armadas y al sector público del país. El sistema era eminentemente 

“proteccionista”, ya que los fondos eran cubiertos con el Presupuesto General del 

Estado. 

En el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de 

marzo de 1928, se creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío 

                                                           
23

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador (2007), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, 
SENPLADES, Quito, Ecuador 
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Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, 

organizada que de conformidad con la Ley se denominó Caja de Pensiones, el mismo 

que fue publicado en el Registro Oficial Nº 591 el 13 de  marzo del mismo año. 

Durante la dictadura del Ing. Federico Páez, el 31 de marzo de 1937 se reformó la 

Ley del Seguro Social Obligatorio, que incorporó, en beneficio de los afiliados, el 

Seguro de Enfermedad. 

Finalmente, por decreto del 2 de julio de 1970 dictado durante el régimen dictatorial 

del Dr. José María Velasco Ibarra, se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 

en lo que hoy es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya misión y obligación 

es dar protección y asistencia social al trabajador ecuatoriano. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de conformidad con la Ley, es la 

entidad encargada de organizar y aplicar el sistema de seguridad social en el Ecuador, 

cuyo objetivo es el de proteger al asegurado y a su familia en los casos de 

enfermedad, maternidad, desocupación, invalidez, vejez y muerte. El IESS es una 

entidad autónoma con personería jurídica y fondos propios distintos de los del fisco. 

No está sujeto a control alguno, ni a la intervención de la Contraloría General del 

Estado, además de estar excento de todo impuesto fiscal. 

La seguridad social es un derecho irrenunciable de todos los trabajadores y se regirá 

por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficacia, 
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subsidiariedad y suficiencia para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas en preocupa del bien común. 

1.6.4 Tipos de seguros en el Ecuador 

La República del Ecuador es uno de los países de América Latina que ha entrado de 

lleno en transición demográfica como respuesta a los cambios sociales y económicos 

que tuvieron lugar en las tres últimas décadas: desarrollo económico, difusión de los 

avances médicos y el mayor acceso de la población de los servicios de salud, 

incluyendo el conocimiento y el uso de métodos de planificación familiar, el mayor 

acceso a la educación, entre otros. 

 

“Transición Demográfica: Se refiere al paso de niveles altos y sin control de la 

fecundidad y la mortalidad, a niveles bajos y controlados, a través de un período 

intermedio dentro del cual el descenso de la mortalidad antecede a la natalidad, 

generando un crecimiento rápido de la población”24 

 

Pero, estos cambios socio-económicos no son uniformes en toda la sociedad, 

poniendo de manifiesto la diversidad interna que resulta de una desigual distribución 

de los recursos y de la presencia de grupos sociales en diferentes etapas de la 

transición demográfica, que asociados a la pobreza, ruralidad y pertenencia étnica, se 

                                                           
24

 Lopes, N (1973), Transición demográfica: ¿resumen histórico o teoría de población?, Demografía y economía:: El 
Colegio de México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos:, 19(1), pp. 85-95,  México, D.F. 
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pone en evidencia las desigualdades de acceso a los servicios y a la atención 

adecuada.  

Aproximadamente un 24,66% de adultos mayores en el Ecuador son afiliados a algún 

tipo de seguro (IESS, ISSFA, ISSPOL, SEGURO VOLUNTARIO, SEGURO 

CAMPESINO o algún seguro privado). Información obtenida de Base de datos del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos en noviembre del 2010 en el Ecuador. Respecto al resto (75,34%) de los 

adultos mayores, no se conoce qué porcentaje es atendido en el Ministerio de Salud, 

ni cuántos se encuentran marginados de la atención médica, aunque estos últimos 

serán principalmente los adultos mayores de escasos recursos, en las zonas rurales y 

urbano-marginales, incluyendo a los que pertenecen a los pueblos indígenas. 

Es por eso que según la Constitución Política de la República del Ecuador25, el Estado 

como ente principal garantizará a las personas adultas mayores el derecho a una 

asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud 

gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios; así como a otros grupos 

vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental; además, propenderá a la defensa de los derechos y 

garantías de este grupo poblacional, ya que se hallan inmersos en esta problemática 

tanto EL ESTADO, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD, comprendido por el Gobierno 

Central, los Gobiernos Provinciales y Municipales, Instituciones Públicas y Privadas, 

Función Judicial y Congreso Nacional. 

                                                           
25

 Asamblea Nacional del Ecuador (2008), Constitución Política de la República del Ecuador. Quito, 
Ecuador. 
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1.6.5 Legislación ecuatoriana dirigida hacia el Adulto Mayor 

“La Constitución Política del Ecuador”, entre los derechos civiles, establece en el 

artículo 23, N° 2, que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar entre otros, la violencia contra este grupo. 

La protección obedece a que ellos forman parte del llamado “grupo vulnerable”, que 

consagra la Constitución en su artículo 47, para los cuales se establece un derecho de 

atención prioritario, preferente y especializado, tanto en el ámbito del sector público 

como el privado. 

Sobre esa base el Congreso Nacional del Ecuador expidió la Ley del Anciano26 el 20 

de noviembre del 1997, con el fin de garantizarles el derecho a un nivel de vida que 

asegure la salud corporal y psicológica, alimentación, vestido, vivienda, asistencia 

médica,  atención geriátrica y gerontológica integral y  servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa. Estos beneficios abarcan también a los extranjeros 

de 65 años que se encuentren legalmente establecidos en el país. Todos pueden 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados, con solo 

presentar su cédula de ciudadanía. 

 

Pero a más de esta ley, existen otros cuerpos jurídicos cuyos articulados les otorgan 

beneficios. Así, el Código Civil ecuatoriano, Código Penal y de Procedimiento Penal; al 

igual que las Leyes de Tránsito, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Reducción 

                                                           
26

 Asamblea Nacional del Ecuador (2001), Ley Reformatoria a la Ley del Anciano, Quito, Ecuador. 
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de Penas, Ley de Seguridad Social y de Protección de los Derechos del Paciente se 

unen a favor de los ancianos.  

Ello con el aval del Estado, cuya misión es proteger, de modo especial a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. También se compromete a fomentar y garantizar el 

funcionamiento de instituciones privadas que cumplan actividades de atención a la 

población anciana. Además ayuda a las entidades que se dediquen a la constitución, 

operación y equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos en beneficio de los 

adultos mayores. 

 

Ley del Anciano27 

El 17 de octubre de 1997 se publica la Ley del Anciano, la misma que ha tenido varias 

reformas, la última La Ley Reformatoria a la Ley del Anciano (Ley Nº 2001-51), 

expedida en el 2001 según la cual en su artículo Nº 2 establece que, “El Estado 

garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa.” 

 

  

                                                           
27

 Asamblea Nacional del Ecuador (2001), Ley Reformatoria a la Ley del Anciano, Quito, Ecuador. 



20 
 

 

Ley de Régimen Tributario Interno28 

El artículo Nº 9 de esta ley señala “que para fines de la determinación y liquidación del 

Impuesto a la Renta están exonerados exclusivamente los ingresos percibidos, entre 

otros, por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al 

doble de la fracción básica exenta del pago del Impuesto a la Renta.” 

 

Ley relacionada a la Seguridad Social29 

El artículo Nº 3 establece que el “Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados 

obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención 

de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de Enfermedad, Maternidad, 

Riesgos del trabajo, Vejez, muerte e invalidez (incluye la discapacidad) y Cesantía.” 

 

Código Civil ecuatoriano30 

En el capítulo de los derechos y obligaciones entre los padres e hijos se establece en 

sus artículos Nº265 y Nº 266, “que los hijos deben respeto y obediencia al padre y a la 

madre y que, aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de sus padres en su 

ancianidad, en estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida que 

necesitaren auxilio.” 

 

                                                           
28

 Asamblea Nacional del Ecuador (2009), Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Quito, Ecuador. 
29

 Asamblea Nacional del Ecuador (2010), Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, Quito, Ecuador. 
30

 Asamblea Nacional del Ecuador (2005), Código Civil ecuatoriano, Quito, Ecuador. 
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Códigos Penal y de Procedimiento31 

El artículo Nº 171 del Código de Procedimiento Penal dispone que “la prisión preventiva 

debe ser sustituida por el arresto domiciliario cuando el imputado sea mayor de 65 años 

de edad, cualquiera que fuere el delito”. 

Asimismo, se da un trato especial al anciano en el Art. 57, pues dice: “que no se 

impondrá pena de reclusión al mayor de 65 años, y que, el que en tal edad cometiere 

un delito de reclusión, cumplirá la condena en un establecimiento de prisión. 

 

Ley de Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial32 

La Ley de Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 48 

determina que “gozarán de atención preferente las personas con discapacidades, 

adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes,  además se establecerá un  sistema de tarifas diferenciadas en la 

transportación pública en beneficio de niñas, niños  y adolescentes, personas con 

discapacidad,  adultas y adultos mayores de 65 años” 

 

Ley de derechos y amparo al paciente.33 

En su artículo 3 establece que “Todo paciente tiene derecho  a  no  ser  discriminado  

por  razones  de  sexo, raza, edad, religión o condición social y económica” 

                                                           
31

 Asamblea Nacional del Ecuador (2009), Ley Reformatoria del Código Penal y Código de Procedimiento 
Penal, Quito, Ecuador. 
32

 Asamblea Nacional del Ecuador (2010), Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial. Quito, Ecuador. 
33

 Asamblea Nacional del Ecuador (1995), Ley de Derechos y Amparo al paciente, Quito, Ecuador. 
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Además en su artículo 9 se menciona que, “se prohíbe a los servicios de salud públicos 

y privados exigir al paciente en estado de emergencia y a las personas relacionadas 

con él, que presenten cheques, tarjetas de  crédito, pagarés a la  orden, letras de 

cambio u otro tipo de documento de pago, como  condición previa a ser recibido, 

atendido y estabilizado en su salud.” 

1.7 JUSTIFICACION DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 
 

1.7.1 Justificación del estudio 

Como se ha expuesto en las secciones anteriores del presente capítulo, la población 

adulta mayor en el Ecuador es uno de los grupos más vulnerables en la sociedad ya 

que con el avance de la edad de este grupo etario decrecen las oportunidades para 

generar ingresos, incluso para conservar niveles de vida prevalecientes durante la 

edad activa, lo que conduciría a una mayor caída en las condiciones de vida y 

acentuación en las desigualdades sociales si no se logra satisfacer las necesidades 

que ellos proclaman, y por lo tanto generando exclusión y discriminación en la 

sociedad. 

1.7.2 Objetivos 

El objetivo general es determinar y analizar estadísticamente las características 

demográficas y espaciales de los adultos mayores de la población ecuatoriana. 

Teniendo como objetivos específicos lo siguientes 

a) Analizar las variables a utilizar en el estudio.  
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b) Proporcionar información para el sustento de estudios posteriores de los 

determinantes de las condiciones de salud, buscando relaciones causa-efecto. 

c) Proporcionar información para poderlos comparar con información recolectada 

en otros países. 

d) De ser posible, hacer recomendaciones derivadas del análisis previo. 

 

1.8 METODOLOGÍA, FUENTE DE DATOS, VARIABLES E 

HIPÓTESIS 

1.8.1 Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación, siendo la población objetivo (personas mayores 

de o iguales que 65 años de edad del Ecuador, según el VII Censo de Población y VI 

de Vivienda, realizado en noviembre del 2010) necesitaremos del concurso de la 

Estadística Matemática, la Estadística Demográfica y sus aplicaciones, obviamente, 

estos instrumentos científicos, delinearán la metodología y orientación de la 

investigación, esto es: estadístico y demográfico-espacial. 

1.8.2 Población objetivo 

La población objeto de estudio es la población Adulto Mayor en el Ecuador, la cual es 

toda persona mayor o igual a 65 años de edad, que están incluidas en la base del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en noviembre del 2010. 
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1.8.3 Fuente de datos 

La fuente de datos que se utilizará para la elaboración de este trabajo de investigación 

es la base de datos34 del último Censo de Población y Vivienda realizado en el 

Ecuador el 28 de noviembre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

de la cual, sólo las personas que tienen 65 años o más son las que se van a estudiar 

(Población Objetivo). 

De la base de datos, tomaremos una muestra aleatoria de la población para aplicar 

Regresión Logística. El tipo de muestreo que se aplicará es Muestreo Aleatorio 

Estratificado, teniendo como dominio de estudio las provincias del Ecuador. 

 

1.8.4 Hipótesis 

En la realización del proyecto de investigación necesitaremos postular ciertas hipótesis 

de interés, que negarán o afirmarán según sea el caso las dudas que se tienen 

respecto a la población adulto mayor en el Ecuador. 

Para ello postulamos las siguientes hipótesis: 

a) La edad promedio del adulto mayor en el Ecuador es de por lo menos 75 años. 

b) Existe diferencia significativa entre las edades promedio de los hombres y las 

mujeres. 

c) La proporción de mujeres es mayor que la de los varones. 

                                                           
34

 INEC (2010), Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

Ecuador. 
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d) Relativamente, en el área rural existe mayor cantidad de analfabetos que en el 

área urbana. 

e) Los varones tienen mayor tasa de discapacidad  que las mujeres. 

f) La tasa de analfabetismo de la población adulta mayor varía según su cultura y 

costumbre.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL ECUADOR 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe y analiza estadística y demográficamente algunas 

variables de interés para la población objeto de estudio (Adulto Mayor), las mismas que 

son obtenidas del cuestionario censal 2010 descrito en la primera sección. Haciendo 

referencia a la fuente de datos a utilizar y los distintos programas informáticos que 

permitirán (computacionalmente hablando) elaborar cada uno de los gráficos y 

desarrollar los cálculos para la investigación. La segunda sección comprende un 

análisis demográfico – espacial de la población Adulta Mayor en el Ecuador, en la que 

se realizan gráficos de tasas brutas y específicas, mientras que para el caso espacial, 

se realizan gráficos que permitan realizar comparaciones por provincias. 
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2.2 BOLETA CENSAL, BASE DE DATOS Y SOFTWARE 

2.2.1 Boleta censal del VII censo de población y  VI de vivienda 

Ecuador 2010 

La boleta censal del VII Censo de Población y VI de Vivienda35 que se utilizó para el 

proceso de empadronamiento de cada una de las personas que habitan en el 

Ecuador, realizado en el 28 de Noviembre del 2010 consta de cuatro secciones.  Si el 

número de personas dentro del hogar era mayor a 10, se utiliza otra boleta haciendo 

referencia al mismo hogar con los 7 primeros dígitos del boleta anterior. 

La primera sección, trata sobre datos de la vivienda, en la que se busca conocer que 

tipo de vivienda es, si una casa cuenta o no con medidor de energía eléctrica. Si ese 

servicio es suministrado por la Empresa Eléctrica, por otras fuentes, o si no se tiene 

luz. Además de aquello, a los ciudadanos se les consulta acerca de la cantidad de 

focos que tienen en la vivienda y de qué tipo son (ahorradores o focos 

convencionales).  También se pregunta acerca del estado (paredes, techo, piso) si es 

bueno, regular o malo. 

La segunda sección se refiere a los datos del hogar, sobre consumo de agua potable 

donde se pregunta si ésta es hervida, se filtra o se compra purificada. También se 

pregunta si se tiene acceso al servicio de teléfono celular, internet, televisión por 

suscripción y computadora, además, si algún miembro del hogar se traslada a otra 

ciudad para estudiar o trabajar. 

                                                           
35

 INEC. (2010). Cuestionario Censal del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, Ecuador 
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Para la tercera sección, que trata cuestiones de migración, se incluye una pregunta 

sobre recepción de remesas en el año 2010, en la que califica si alguna persona que 

habita en el hogar, ha recibido remesas del exterior por parte de algún familiar, 

pariente o amigo durante el año en que se realizó el Censo. Además se registra las 

personas que viajaron a otro país y todavía no regresan para quedarse 

definitivamente, tomando rango de tiempo entre noviembre del 2001 y noviembre del 

2010. 

En la última sección, habla sobre la población en general, donde se pregunta acerca 

de la autoidentificación cultural, es decir que la persona que es entrevistada se pueda 

autodefinir como: Indio, Negro, Afro-ecuatoriano, Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco y 

Otros. Además de aquello, igualmente se pregunta acerca del centro de estudios al 

que accede una persona, si es fiscal o particular, sabe leer y escribir, el nivel de 

instrucción más alto al que asiste o asistió, Trabaja o no trabaja, razones por la cual no 

trabaja, aporta a la Seguridad Social, y en el caso de las mujeres, a qué edad tuvo su 

primer hijo. 

2.2.2 Base de datos 

La base de datos que será utilizada para esta investigación es la proporcionada por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) la misma que se ha desarrollado y 

está en formato .SAV36, formato que puede ser leído por el software SPSS37. Esta 

                                                           
36

 SAV es una extensión de archivos de ficheros de datos en formato SPSS, que al abrirlo nos presenta una tabla en la 

que las filas indican los casos y las columnas las variables y cada celda corresponde al valor que una determinada 
variable adopta en un cierto caso. 
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base de datos está “subida” a un servidor del INEC, por tanto ésta se puede descargar 

desde el sitio web oficial del INEC. 

Esta base de datos para fines netamente estadísticos no está del todo completa ya 

que tiene demasiadas omisiones en muchas de las variables del Censo que son de 

mucha importancia en estudios demográficos, pero como la población objetivo es 

tomada de esa fuente de datos, se utilizará un método incorporado en el SPSS 

llamado Fundir Archivos que nos ayudará a aglomerar los datos (Variables y casos) de 

las diferentes fuentes de datos dentro de un único archivo. 

2.2.3 Software 

Con el pasar del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías, los cálculos 

estadísticos dejaron de ser una ardua tarea y se han convertido en una labor 

relativamente sencilla que cualquier persona con conocimientos informáticos puede 

realizar. En la actualidad existen en el mercado diversos software para el tratamiento y 

análisis estadístico de datos como: REDATAM, SPSS, y EXCEL, con los cuales se 

puede trabajar con mayor número de datos en un menor intervalo de tiempo.  

  

                                                                                                                                                                            
37

 Statistical Package for Social Science, software de análisis estadístico y gestión de datos, muy usado en las ciencias 

sociales e investigación de mercado, originalmente creado por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent  y 
que actualmente es desarrollado por la IBM. 
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La Aplicación Redatam38 

Proveniente del acrónimo REcuperación de DATos para Áreas pequeñas por 

Microcomputador (Celade, 1988)39. Esta es una aplicación web de mucha utilidad que 

tiene como principal objetivo la difusión de datos estadísticos puntuales (estadísticas 

básicas) en América Latina y el Caribe la cual es una herramienta para administrar 

bases de datos de gran volumen como por ejemplo los censos de población y vivienda 

bajo una estructura jerárquica de ordenamiento lo que permite procesar información 

para áreas pequeñas como las manzanas geográficas. Este Sistema fue creado y 

desarrollado desde sus inicios por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE) y se lo utiliza en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. 

 

El Paquete Estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  

“SPSS es un poderoso paquete para el análisis estadístico y la gestión de datos” 

(Andrés Martínez, 2005)40. Este software es una aplicación netamente estadística 

informática, que consiste en un módulo base y módulos anexos que se han ido 

actualizando constantemente con los nuevos procedimientos estadísticos, muy usado 

en las ciencias sociales y empresas de investigación de mercados. 

Este paquete computacional fue creado por Norman H., Nie, C.,  Hadlai (Tex) Hull y 

Dale H. Bent en 1968.Desde entonces se ha convertido en un software popular debido 

                                                           
38

 INEC. (2010), Manual de Resumen de Redatam, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 
39

CELADE. (1988), Noticias de Redatam, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. Vol 1. México 
40

Martínez, A. (2005), SPSS para todos, www.spssparatodos.com, Bogotá, Colombia. 
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a la capacidad de trabajar con bases de datos de gran tamaño, y también por la 

capacidad de recodificación de variables y registros según las necesidades del usuario. 

Si bien este paquete estadístico se destaca por su utilidad, fácil manejo y comprensión 

el uso de éste programa se ve limitado a un período de tiempo determinado 

condicionado por su licencia. 

Este programa ha sido de gran utilidad para llevar a cabo esta investigación, pues las 

bases de datos del último censo de población llevado a cabo en el 2010 fueron 

descargadas desde el sitio web oficial del INEC, en formato .SAV que es la extensión 

de archivos de SPSS. 

 

Utilizamos Microsoft Office Excel 

Además del Redatam y SPSS, otro software que nos permite en el procesamiento de 

los datos es el EXCEL, que no necesariamente será una gestor o administrador de 

base de datos como lo son los software anteriormente descritos,  ya que por definición 

el Excel es una aplicación de escritorio que sirve para el manejo de hojas de cálculo,  

orientado a las a tareas financieras y contables, utilizado por el usuario debido a la 

facilidad que tiene para al momento de la realización de gráficos. Este software fue 

diseñado y distribuido por la una de las empresas más grandes en el área informática, 

la Microsoft.   
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Gráfico 2.1  

Adultos Mayores Ecuador  

Número de personas mayores a 65 años según Censos 

GRÁFICO 1 Adultos Mayores Ecuador: Número de personas mayores a 65 años según Censos 

 
Fuente: INEC/CELADE (2003), Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de la Población 1950-2050, Serie OI 

No 205. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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2.3 ANALISIS DEMOGRÁFICO Y ESPACIAL DEL  ADULTO 

MAYOR EN EL ECUADOR 

Según los datos registrados del VII Censo de población y VI de Vivienda en el Ecuador 

existe un total de 14’483.499 de habitantes, de los cuales 940.905 son personas que 

tienen al menos 65 años de edad (Población objeto de estudio), conocidos en el ámbito 

social como Adulto Mayor. Este grupo etario representa el 6,5% de la población total en 

el Ecuador. A continuación describimos Demográficamente a Adultos Mayores en el 

Ecuador por su sexo y grupos quinquenales de edad. 

2.3.1 Cantidad de Adultos Mayores según Censos del Ecuador 
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Gráfico 2.2 
 Población del Ecuador  

Estimaciones y Proyecciones desde 1950 al 2100 
GRÁFICO 2 Población del Ecuador: Estimaciones y Proyecciones desde 1950 al 2100 

 
Fuente: INEC/CELADE (2003), Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de la Población 1950-202, Serie OI 

No 205. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.1 muestra la cantidad de Adultos Mayores en miles que hubo según datos 

de Censos anteriores en el Ecuador; desde primer censo realizado en el año de 1950 

hasta el último en el 2010. En el Gráfico se observa que la cantidad de Adultos 

Mayores en el Ecuador ha incrementado con el tiempo, observándose el incremento 

de casi el 100% de la Población Adulta Mayor con respecto al censo de 1990, llegando  

al 2010 con 940.905 personas con edad de 65 años o más en El Ecuador, y que 

según Proyecciones de la CELADE, esta población aumentará mucho más 

triplicándose para el año 2050, tiempo en el que se estima se termine el proceso de 

transición demográfica en el Ecuador. Ver Gráfico 2.2 
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Tabla 2.1  

Esperanza de Vida al Nacer por Países 
TABLA 1 Esperanza de Vida al Nacer por Países 

PAIS 

Esperanza de Vida al Nacer 

Al 1990 Al 2001 Al 2010 

Japón 78,84 81,42 82,93 

Suecia 77,54 79,8 81,75 

Cuba 74,46 76,58 78,96 

Ecuador 68,86 73,74 75,46 

Perú 65,55 70,93 73,76 

Bolivia 58,68 63,32 66,27 
Fuente: Banco Mundial (2012). Indicadores de Desarrollo Mundial: Esperanza de Vida al 

Nacer, Revisado 6 Junio 2012, última actualización Octubre 2012. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Esperanza de Vida al Nacer: Comparación entre Países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.1 muestra la comparación de la Esperanza de Vida al Nacer de una 

persona por países y año. En esta tabla se observa que en el año 1990, Japón y 

Suecia eran los países con mayor esperanza de vida con 78,84 y 77,54 años; mientras 

que Ecuador y otros países de la zona andina como Perú y Bolivia ni siquiera  

llegaban a tener una esperanza de vida de 70 años, a diferencia de Cuba que sí 

llegaba a los 74,46 años. Para el 2001, el Ecuador ya superó los 73 años de 

esperanza de vida al nacer de una persona, mientras que Japón superaba los 80 años 

de esperanza de vida; sólo Bolivia aún no superaba estos límites. En el año 2010, 

Bolivia aún no llega a los 70 años en la esperanza de vida de una persona al nacer, 

Ecuador supera los 75 años. Japón y Suecia mantienen el liderato en la esperanza de 

vida al nacer.  
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Gráfico 2.3  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Pirámide Poblacional 
GRÁFICO 3 Adultos Mayores Ecuador 2010: Pirámide Poblacional 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Pirámide de Poblacional según Censo 2010 

Hombres: 445.854 Mujeres: 495.051  

2.3.3 Pirámide poblacional del Ecuador de los Adultos Mayores 

según Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 2.3 se observa la “Pirámide Poblacional de los Adultos Mayores en el 

Ecuador”, podemos observar que el Ecuador existe más cantidad Adultos Mayores 

mujeres que de hombres con 495.051 y 445.854, respectivamente. La proporción de 

mujeres es de 52,61% y la de varones 47.39%. También mediante el mismo gráfico se 

observa que a medida que aumenta la edad en los Adultos Mayores menor es la 

cantidad de los mismos. Así mismo se observa que el 2010 el Ecuador tenía 35.492 

Adultos Mayores de 90 años o más, de los cuales 1.953 superaban el centenario de 

vida. Ver Tabla 2.2 
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Tabla 2.2  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa Específica por cada mil habitantes y por Provincias 
TABLA 2 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tasa Específica por cada mil habitantes y por Provincias 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

TASA POR CADA MIL 
HABITANTES 

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

GALAPAGOS 594 510 1104 0,631 0,542 1,173 

ZONAS NO 
DELIMITADAS 992 741 1733 1,054 0,788 1,842 

PASTAZA 1895 1821 3716 2,014 1,935 3,949 

NAPO 2086 2010 4096 2,217 2,136 4,353 

ORELLANA 2345 1891 4236 2,492 2,010 4,502 

ZAMORA CHINCHIPE 2489 2094 4583 2,645 2,226 4,871 

MORONA SANTIAGO 3218 3157 6375 3,420 3,355 6,775 

SUCUMBIOS 3729 2824 6553 3,963 3,001 6,965 

CARCHI 6727 7355 14082 7,149 7,817 14,966 

SANTA ELENA 8393 8588 16981 8,920 9,127 18,048 

BOLIVAR 8761 9010 17771 9,311 9,576 18,887 

SANTO DOMINGO 9535 8947 18482 10,134 9,509 19,643 

CAÑAR 8594 11040 19634 9,134 11,733 20,867 

ESMERALDAS 14154 13223 27377 15,043 14,053 29,096 

COTOPAXI 14826 17108 31934 15,757 18,182 33,940 

IMBABURA 14804 17423 32227 15,734 18,517 34,251 

EL ORO 19101 18972 38073 20,301 20,164 40,464 

CHIMBORAZO 18222 22521 40743 19,366 23,935 43,302 

LOJA 20000 21081 41081 21,256 22,405 43,661 

TUNGURAHUA 19547 22956 42503 20,775 24,398 45,172 

LOS RIOS 24301 21843 46144 25,827 23,215 49,042 

AZUAY 23756 32079 55835 25,248 34,094 59,342 

MANABI 43576 45678 89254 46,313 48,547 94,860 

PICHINCHA 72567 89682 162249 77,125 95,315 172,439 

GUAYAS 101642 112497 214139 108,026 119,563 227,588 

TOTAL 445854 495051 940905 473,857 526,143 1000,000 

Fuente: INEC. (2010). Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En la Tabla 2.2 se muestra la cantidad de Adultos Mayores y su respectiva tasa 

específica por cada mil habitantes según las Provincias en el Ecuador. En estadística, 

la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un determinado valor en 

una variable, en cambio la frecuencia relativa es el cociente  entre la frecuencia 

absoluta y el tamaño muestra n o el tamaño de la población N.  Para la esta grupo 

poblacional se tiene que N=940.905, es decir existe 940.905 personas de 65 años o 

más en el Ecuador. 

De la tasa de adultos mayores por cada mil habitantes, se puede decir que en Guayas 

y Pichincha existe la mayor tasa de Adultos Mayores por cada mil habitantes con 227 

y 172 por mil respectivamente, mientras que  las provincias de Galápagos y las Zonas 

no Delimitadas hay 1,7 y 1,8 Adultos Mayores por cada mil habitantes en el Ecuador. 

Por el lado de las frecuencias absolutas, se obtiene que el cociente entre el total de 

mujeres  y el total de hombres es 1,11034. Esto quiere decir que en los Adultos 

Mayores existen aproximadamente 1,1 mujeres para cada varón; esto es a nivel 

nacional, ya que puede darse el caso que en alguna provincia específica no se 

mantenga esa relación, pero en promedio se afirma que existe 1 mujer para cada 

varón en los Adultos Mayores en Ecuador. 
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Tabla 2.3  

Ecuador 2010: Distribución de la Población del Ecuador según Censos 
TABLA 3 Ecuador 2010: Distribución de la Población del Ecuador según Censos 

Año Censo 

Distribución de la Población por 
Grupos Grandes de Edades Total 

Población 
<14 años 15-64 años 65+ años 

1950 1.338.188 1.638.139 179.959 3.156.286 

1962 1.927.855 2.420.510 209.000 4.557.365 

1974 3.025.980 3.224.537 253.000 6.503.517 

1982 3.407.765 4.411.209 320.000 8.138.974 

1990 3.739.224 5.490.782 418.183 9.648.189 

2001 4.040.020 7.302.964 813.624 12.156.608 

2010 4.528.425 9.014.169 940.905 14.483.499 

Fuente: INEC/CELADE (2003), Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de la Población 1950-202, 

Serie OI No 205. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.3 muestra la Distribución de la Población del Ecuador por “grupos grandes 

de edades” según años de Censos, en la cual el primer y ultimo grupo grandes de 

edades (Personas de  <14 años y 65+ años) son los llamados “Población 

Dependiente”, es decir que son el grupo de personas  que “dependen” de personas 

que están edad de producir, trabajar o en el peor de los casos si no trabajan están 

buscando empleo y disponibles para trabajar, grupo llamado Población 

Económicamente Activa (PEA)41. 

 

 

  
                                                           
41

 INEC (2006), Análisis y Proyección de la Población Económicamente Activa, Estudios Demográficos en Profundidad, 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador 
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Gráfico 2.4  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa de Adultos Mayores por Provincia según el Sexo 
GRÁFICO 4 Ecuador 2010: Tasa de Adultos Mayores por Provincia según el Sexo 

 
 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Promedio Nacional  
40 

2.3.4 Tasa de Adultos Mayores por cada mil habitantes por provincia 

y género 

 

En el Gráfico 2.4 se muestra la “Tasa de Adultos Mayores por cada mil habitantes” 

según provincia y género donde la recta paralela al eje de las abscisas representa la 

tasa promedio nacional siendo esta de 40 Adultos Mayores por mil. Además se tiene 

que en el Ecuador existe más mujeres que hombres esto se puede mostrar en la Tabla 

2.2, donde los Adultos Mayores de género femenino tienen una tasa de 526 por mil, 
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Tabla 2.4  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Distribución del Sexo 
TABLA 4 Adultos Mayores Ecuador 2010: Distribución del Sexo 

Distribución 

del 

SexoSexo 

Frecuencia 

Absoluta Porcentaje 

Hombre 445.854 47,39% 

Mujer 495.051 52,61% 

Total 940.905 100,00% 

 

Gráfico 2.5  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Distribución del Sexo 
GRÁFICO 5 Adultos Mayores Ecuador 2010: Distribución del Sexo 

 
Fuente: INEC. (2010). Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

mientras que la tasa de Adultos Mayores hombres es 473 por mil, obteniéndose como 

conclusión que existen más mujeres que hombres en el Ecuador. 

2.3.5 Distribución del sexo 

La variable en la boleta censal refleja el tipo de sexo que tiene un adulto mayor, 

obviamente sólo puede ser hombre o mujer. Esta variable es de tipo cualitativa, por 

tanto sólo obtendremos su  frecuencia  absoluta y también su frecuencia relativa.  
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El Gráfico 2.5 muestra la distribución del “Sexo” de los Adultos Mayores en el Ecuador, 

donde se observa que el total de mujeres y de hombres es 495.051 y 445.854 

respectivamente, lo que representa en términos porcentuales un 52,61% en el caso 

las mujeres, por lo cual se puede decir que en este grupo etáreo hay mayor cantidad 

de mujeres que de hombres. 

2.3.6 Edad del adulto mayor 

La variable edad descrita según la boleta censal es una variable de tipo discreta, ya 

que a la persona que estaba siendo entrevistada se le preguntó ¿cuantos años 

cumplidos tenía? en el momento del empadronamiento y en el caso de los adultos 

mayores la edad de ellos varía de los 65 años hasta los 120 años de edad. 

  

Cuadro 2.1 
Adultos Mayores 

Ecuador 2010: Estadísticas Descriptivas de la Variable Edad 
CUADRO 4 Adultos Mayores Ecuador 2010: Estadísticas Descriptivas de la Variable Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.6  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Diagrama de Cajas de Edad 
GRÁFICO 6 Adultos Mayores Ecuador 2010: Diagrama de Cajas de Edad 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfica de caja la edad del adulto mayor

Utilizando el software estadístico SPSS se obtiene los resultados mostrados en 

Cuadro 2.1 para la variable edad de la población Adulta Mayor en el Ecuador, este 

Cuadro representa los resultados de un análisis estadístico descriptivo de la variable 

edad, el mismo que contiene la Media de las edades de la los Adultos Mayores (  , su 

respectiva desviación estándar    , Primer Cuartil (   , Segundo Cuartil         , 

Tercer Cuartil    , el valor mínimo (     y el valor máximo       de las edades de 

las personas que tienen 65 años o más. A continuación con un gráfico de  un 

Diagrama de Cajas comentaremos más acerca de la información proporcionada en el 

Cuadro 2.1. 
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El Gráfico 2.6 muestra un Diagrama de Cajas correspondiente a la variable “Edad” del 

Adulto Mayor. El diagrama de cajas luce sesgado, lo que implica que hay una mayor 

proporción de adultos mayores con edades cercanas al mínimo (65 años),  lo cual se 

puede evidenciar al determinar que un 25% de los adultos mayores tienen entre 65 y 

68 años de edad, y otro 25% tienen entre 68 y 72 años. 

La parte inferior de la caja es más pequeña que la superior, esto indica que las edades 

comprendidas entre el 25% y el 50% de la población adulta mayor en el Ecuador son 

menos dispersas que entre el 50% y el 75% de la población. 

El bigote inferior es mucho más corto que el superior, por ello el 25% de los adultos 

mayores menos viejos están más concentrados que el 25% de los más viejos. La otra 

mitad de los adultos mayores tienen 72 años o más, siendo este el grupo de los más 

longevos.  

Los puntos negros a la derecha del gráfico, son los datos aberrantes de la variable 

edad del adulto mayor, todo adulto mayor cuya edad supere los 95 años será 

considerado un dato aberrante, donde en esta categoría se encuentran 9.992 

personas incluyendo a los adultos mayores más longevos entrevistados que son sólo 

6, cuya edad es 120 años. 

En el Gráfico 2.6 también se observa que existen personas que están o sobrepasan el 

centenario de vida en Ecuador, son 1.953 personas exactamente; los mismos que se 

encuentran distribuidos en la Tabla 2.5, del cual podemos decir que Guayas, 

Pichincha y Manabí son las provincias con mayor cantidad de personas que 
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Tabla 2.5  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa por cada mil habitantes de las personas de 100+ años por Provincias 
TABLA 5 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tasa por cada mil habitantes de las personas de 100+ años por Provincias 

PROVINCIA 
CANTIDAD 
ADULTOS 
MAYORES  

TASA POR 
MIL 

HABITANTES 

TASA POR CADA 
MIL ADULTOS 

MAYORES 

GALAPAGOS 1        0,00007                     0,512    

ZONAS NO DELIMITADAS 5        0,00035                     2,560    

ZAMORA CHINCHIPE 7        0,00048                     3,584    

PASTAZA 11        0,00076                     5,632    

MORONA SANTIAGO 13        0,00090                     6,656    

NAPO 14        0,00097                     7,168    

CARCHI 18        0,00124                     9,217    

BOLIVAR 22        0,00152                  11,265    

SANTA ELENA 26        0,00180                  13,313    

ORELLANA 30        0,00207                  15,361    

SUCUMBIOS 31        0,00214                  15,873    

SANTO DOMINGO 36        0,00249                  18,433    

IMBABURA 38        0,00262                  19,457    

COTOPAXI 44        0,00304                  22,529    

CAÑAR 45        0,00311                  23,041    

TUNGURAHUA 49        0,00338                  25,090    

CHIMBORAZO 56        0,00387                  28,674    

EL ORO 70        0,00483                  35,842    

LOS RIOS 97        0,00670                  49,667    

ESMERALDAS 101        0,00697                  51,715    

LOJA 113        0,00780                  57,860    

AZUAY 125        0,00863                  64,004    

MANABI 252        0,01740                129,032    

PICHINCHA 301        0,02078                154,122    

GUAYAS 448        0,03093                229,391    

TOTAL ECUADOR 1953        0,13484             1.000,000    
Fuente: INEC. (2010). Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

sobrepasan los 100 años de edad; con 448, 301, 252 por mil respectivamente, y que 

Galápagos hasta Chimborazo en conjunto suman 446 Adultos Mayores, que ni 

siquiera es el total de Guayas.  
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Además la Tabla 2.5 se puede decir que existen 0,13484 Adultos Mayores con edad 

de 100 años o más por cada mil habitantes en el Ecuador, y que las provincias con 

mayor tasa de Adultos Mayores con 100 años o más están en Guayas, Pichincha y 

Manabí con 229, 154 y 129 por cada mil Adultos Mayores. 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.6 representa la edad promedio de los Adultos Mayores según su sexo, 

donde explícitamente se puede apreciar que en promedio los hombres tienen 73,69 

años y las mujeres 74,19 años.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6  
Adultos Mayores  

 Ecuador 2010: Edad Promedio según el sexo 
TABLA 6 Adultos Mayores Ecuador 2010: Edad Promedio según el sexo 

Sexo Edad Promedio 

Hombre 73,69 

Mujer 74,19 

Promedio Nacional 73,95 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.7 muestra la “distribución de los Adultos Mayores según el sexo”, del cual 

se puede observar que la distribución de las edades tanto de hombres como de 

mujeres no sigue una distribución        . A continuación se muestra el Gráfico 2.8 el 

cual representa la Distribución de la Edad del Adulto Mayor en el Ecuador ajustándolo 

a una curva de probabilidades. 

 

 

 

Gráfico 2.7  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Distribución de la edad según el sexo 
GRÁFICO 7 Adultos Mayores Ecuador 2010: Distribución de la edad según el sexo 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.8  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Ajuste de la Distribución de la Edad 
GRÁFICO 8 Adultos Mayores Ecuador 2010: Ajuste de la Distribución de la Edad 
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Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 2.8 muestra la distribución y ajuste de las edades de los adultos mayores a 

la función de Distribución de probabilidad Log logística. A simple vista no sigue una 

distribución normal, por lo que no es necesario realizar algún tipo de análisis 

estadístico que pruebe la normalidad de la variable edad. Pero lo que sí podemos 

decir es que esta variable sigue una distribución Log logística42, cuya función de 

densidad es indicada como sigue: 

      
    ⁄     

 [     ⁄   ] 
     

                                                           
42

 Ashkar, F., Mahdi, S., (2006), Fitting the log-logistic distribution by generalized moments, Journal of Hydrology, 
328(34), pp. 223-236. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Hydrology
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Tabla 2.7  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Distribución por Área Geográfica 
TABLA 7 Adultos Mayores Ecuador 2010: Distribución por Área Geográfica 

ADULTOS MAYORES 

Área 

Frecuencia 

Absoluta Porcentaje 

Urbana 542899 57,70% 

Rural 398006 42,30% 

TOTAL 940905 100,00% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo    , representa un parámetro de escala  y también la mediana de la 

distribución,     es un parámetro de forma. 

2.3.7 Adulto Mayor por área geográfica 

 

La variable “Área Geográfica” especificada en la boleta censal es de tipo cualitativa. El 

tipo de área donde viven los adultos mayores es Urbano o Rural dónde el área urbana 

la definiremos como el lugar donde están las grandes y pequeñas ciudades, y donde 

las edificaciones y viviendas se conforman en grupos formando barrios. El área rural 

es donde no hay edificaciones en conjunto o las viviendas están totalmente separadas 

y por lo general carecen de servicios básicos. 
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El Gráfico 2.9 muestra la distribución de la Población Adulta Mayor por “Área 

Geográfica”, en el que se observa que la población adulta mayor  en el Ecuador es 

mayormente urbana con casi un 60% de Adultos Mayores en el Ecuador que habitan en 

el área urbana. 

 

 

Gráfico 2.9  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Distribución por Área Geográfica 
GRÁFICO 9 Adultos Mayores Ecuador 2010: Distribución por Área Geográfica 

 
 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.10 muestra la “Tasa Específica de Adultos Mayores según el Área 

Geográfica” donde habitan, en el cual se observa que esta población del Ecuador es 

mayormente urbana en todos los quinquenios, alcanzando su tasa máxima en la edad 

de 95 a 99 años. 

Gráfico 2.10  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa Específica por Área Geográfica 
GRÁFICO 10 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tasa Específica por Área Geográfica 

 
 

Fuente: INEC. (2010). Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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2.3.8 Autoidentificación del adulto mayor según su cultura y 

costumbres 

La variable “Autoidentificación étnica” es de tipo cualitativa. La boleta censal 2010 

tiene ocho alternativas de elección, que son Indígena, Afro-ecuatoriano, Negro, 

Montubio, Mulato, Mestizo, Blanco, y Otro. Se hicieron las uniones correspondientes 

entre Afro-ecuatoriano - Negro – Mulato, Mestizo -Montubio, sólo para fines 

estadísticos en el presente trabajo de investigación. 

 

La Tabla 2.8 muestra los porcentajes en la que los Adultos Mayores se 

“autoidentificaron según su cultura y costumbre” el día del Censo 2010, obteniendo la 

siguiente información, en el Ecuador los adultos mayores se auto identifican en mayor 

proporción como mestizos con un 79,31%. Seguidos por los adultos mayores que se 

consideran blancos con un 8,77%. Luego los indígenas forman el 6,53% de los adultos 

Tabla 2.8  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Autoidentificación según cultura y costumbres 
TABLA 8 Adultos Mayores Ecuador 2010: Autoidentificación según cultura y costumbres 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Indígena 61450 6,53% 

Afro-
ecuatoriano/a 47634 5,06% 

Mestizo/a 746233 79,31% 

Blanco/a 82515 8,77% 

Otro/a 3073 0,33% 

TOTAL 940905 100,00% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Tabla 2.9  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa Bruta de Adultos Mayores por mil según la Etnia y Edad 
TABLA 9 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tasa Bruta de Adultos Mayores por mil según la Etnia y Edad 

Edad 
quinquenal 

Etnia Tasa 
Marginal por 

edad Indígena Afroecuatoriano Mestizo Blanco Otro 

65 - 69 23,965 19,110 272,030 27,844 1,205 344,155 

70 - 74 17,276 13,621 201,442 21,992 0,840 255,170 

75 - 79 11,736 8,263 139,050 15,995 0,551 175,595 

80 - 84 7,621 5,420 97,603 11,794 0,371 122,809 

85 - 89 3,179 2,562 52,181 6,437 0,190 64,550 

90 - 94 1,097 1,131 22,149 2,644 0,081 27,102 

95 - 99 0,310 0,390 7,015 0,803 0,026 8,544 

100+ 0,125 0,128 1,632 0,187 0,003 2,076 

Tasa 
Marginal por 

etnia 65,309 50,626 793,101 87,697 3,266 1000,000 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayores. Los adultos mayores que se auto identifican como Afro-ecuatorianos 

representan el 5,063%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2.9 se muestra una tabla de contingencia la “población Adulta Mayor del 

Ecuador según etnia y edad”, la misma que representa la Tasa Adultos Mayores por 

mil habitantes según la edad y etnia. La boleta censal tiene ocho categorías de 

elección con la cual una personas puede autodefinirse como, que son Indígena, Afro-

ecuatoriano, Negro, Montubio, Mulato, Mestizo, Blanco, y Otro, según su cultura y 

costumbres. A estas categorías se les hizo las respectivas uniones entre Afro-

ecuatoriano - Negro – Mulato para formar al Afro-ecuatoriano; Mestizo–Montubio que 
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Gráfico 2.11  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tasa Bruta de Adultos Mayores por mil según etnia y edad 
GRÁFICO 11 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tasa Bruta de Adultos Mayores por mil según etnia y edad 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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forma al Mestizo, dejando como resultado sólo cinco categorías para esta variable a la 

cual llamaremos etnia.  

Esta tasa fue calculada de la siguiente manera: 

                    
                                               

                        
      

  

En el Gráfico 2.11 se muestra la tasa de Adultos Mayores por mil habitantes según la 

etnia, dónde se observa que los “Mestizos” es la identificación cultural que más 

prevalece entre la población objetivo, mientras que la etnia calificada como “Otro” es la 
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tasa que menos resalta entre este grupo etario a lo largo de los grupos quinquenales. 

Además, entre estas curvas de tasas étnicas mencionadas anteriormente, le siguen en 

el siguiente orden la tasa de “Blancos”, “Indígenas” y “Afroecuatorianos”.  

2.3.9 Nivel de estudio del Adulto Mayor 

Al igual que en la variable Identificación según su cultura y costumbres, la variable 

“Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió” es de tipo cualitativa, a la cual se 

hicieron las uniones entre la categorías Ninguno, Centro de Alfabetización y 

Preescolar para formar la nueva categoría Sin Instrucción Formal; Primario y 

Educación Básica como Primaria; Secundario, Educación Básica y Educación Media 

como Secundaria; Ciclo Post-bachillerato, Superior y Post-grado como Superior, esto 

para ahorrar el cálculo estadístico con el fin de minimizar el tipo de categorías en la 

variable. 

Tabla 2.10  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Nivel de instrucción al que asiste o asistió 
TABLA 10 Adultos Mayores Ecuador 2010: Nivel de instrucción al que asiste o asistió 

Nivel 
Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

Sin 
Instrucción 

Formal 255.427 27,15% 

Primario 474.037 50,38% 

Secundario 116.308 12,36% 

Superior 56.432 6,00% 

Ignorado 38.701 4,11% 

TOTAL 940.905 100,000% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.12  
Adultos Mayores  

 Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal 
GRÁFICO 12 Adultos Mayores Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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La Tabla 2.10 obtenida muestra la frecuencia absoluta y sus respectivos porcentajes 

de la variable “Nivel de Instrucción al a que asiste o asistió”, en la que se puede 

observar que en el 2010 el 50,00 % de los adultos mayores sólo han podido llegar o 

finalizar la primaria y que menos de la cuarta parte de ellos han podido terminar su 

ciclo bachillerato. Además, sólo el 6,00% de la población ha cursado la universidad. 

Por otro lado, el 27,15% de la población adulta mayor nunca ha cursado la escuela lo 

que evidencia un alto grado de analfabetismo en ésta población. 
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Gráfico 2.13  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 13 Adultos Mayores Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.12 muestra la Tasa Específica de “Instrucción Formal” por cada mil 

Adultos Mayores, donde se observa que la tasa de Adultos Mayores que tiene 

estudios Primarios es mayor que los que están “Sin tienen Instrucción Formal”, y 

mucho mayor que los que tienen estudios Secundarios y Superiores. Además, se 

puede apreciar en el gráfico que la tasa de los Adultos Mayores con Instrucción 

Primaria disminuye conforme aumenta la edad, de manera análoga la tasa de los que 

no tienen instrucción formal aumenta a medida que la edad también lo hace. La tasa 

de Adultos Mayores que tienen nivel secundario y superior es menor a los 200 por mil. 
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Gráfico 2.14 
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 14 Adultos Mayores Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Provincias 

Tasa de Adultos Mayores Sin Instrucción Formal por Provincias 

Tasa Promedio

Promedio Nacional: 309 

El Gráfico 2.13 muestra la tasa de adultos mayores “Sin Instrucción Formal” por cada 

mil Adultos Mayores, en el cual se puede observar que en ambos casos, tanto para el 

área urbana y rural, la tasa de Adultos Mayores sin Instrucción Formal aumenta a 

medida que aumenta la edad. Además se puede distinguir claramente que el área 

rural posee la mayor tasa de adultos mayores sin instrucción formal por mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 2.14 muestra la tasa de Adultos Mayores “Sin Instrucción Formal” por mil 

según las provincias, en el cual se puede observar que las tres provincias con mayor 

tasa de Adultos Mayores sin Instrucción Formal son Chimborazo, Cotopaxi y Cañar 
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Gráfico 2.15  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal según etnia 
GRÁFICO 15 Adultos Mayores Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal según etnia 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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con 489, 455 y 413 por mil, estando muy por encima del Promedio de Adultos Mayores 

sin Instrucción Formal que es 309 por mil. Del mismo modo, las provincias d 

Galápagos, Pichincha y El Oro son las que menos tasa de Adultos Mayores sin 

Instrucción Formal tienen, con 84, 168, y 189 por mil respectivamente. 

 

El Gráfico 2.15 muestra la tasa de Adultos Mayores que “no tienen Instrucción Formal” 

por mil, en el cual se observa que los Indígenas tienen la tasa más alta de Adultos 

Mayores sin Instrucción Formal, siguiendo los Afroecuatorianos, Mestizos, la etnia 

Otros y en último lugar los Blancos. Los Mestizos tiene una tasa de Adultos Mayores 
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Tabla 2.11  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 
TABLA 11 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 

Tipo de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa/Villa 736512 78,277% 

Departamento en casa 

o edificio 86081 9,149% 

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato 21764 2,313% 

Precarias 89572 9,520% 

Otra vivienda 

particular 1164 0,124% 

Colectivas 5733 0,609% 

Sin vivienda 79 0,008% 

TOTAL 940905 100,000% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

sin Instrucción Formal menor a los Afroecuatorianos, pero en el último intervalo de 

edad esta tasa cambia, siendo los mestizos con mayor tasa de Adultos Mayores sin 

Instrucción Formal en la edad de 100 años o más. Los Blancos es la etnia con menor 

tasa de Adultos Mayores sin Instrucción Formal, y a la edad de 100 años o más 

alcanzan su tasa máxima de Adultos Mayores sin Instrucción Formal, con 232 por mil. 

2.3.10 Tipo de vivienda del adulto mayor en Ecuador 

Según la boleta censal, el “tipo de vivienda” que está definido en el cuestionario son 

17, pero para fines cuantitativos se han agrupado algunos tipos de vivienda. La 

vivienda “precaria” se definió en base las calificadas como mediaguas, ranchos, 

covachas y chozas. Las viviendas colectivas abarcan los hoteles, centros de 

rehabilitación, Centros de protección para indigentes, Cuarteles militares, hospitales, 

Conventos o instituciones religiosas y  Asilos de ancianos. 
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Gráfico 2.16 
Adultos Mayores  

 Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 
GRÁFICO 16 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 
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Fuente: INEC. (2010). Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico 2.16 y en base a la Tabla 2.11 se puede concluir que el 78,277% de 

adultos mayores viven en “casa o villa”, El 9,149% viven en un “departamento en casa 

o edificios”. El 9,520% de los adultos mayores viven “precariamente”, de los cuales el 

40,116% viven en mediaguas, el 45,290% viven en ranchos, el 6,909% viven en 

covachas y el 7,683% viven en chozas. En menor proporción con tan sólo un 0,008% 

de los adultos mayores no tienen vivienda. 
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Gráfico 2.17 
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 
GRÁFICO 17 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tipo de Vivienda 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.17 muestra la tasa específica de Adultos Mayores según el “tipo de 

vivienda en la que habitan”, en el cual se puede observar que la tasa de Adultos 

mayores que habitan en una vivienda No precaria es mucho mayor a la tasa de 

Adultos Mayores que habitan en vivienda Precaria. Cabe mencionar, las Viviendas 

Precarias está compuesta por Chozas, Covachas, Mediaguas, Ranchos y Ausencia de 

Vivienda, y lo contrario a estas son las vivienda No precarias, que son las categorías 

clasificadas como Casas, Departamentos, Cuartos de Inquilinato, Asilos de Ancianos, 

Cuarteles Militares, Hospitales, Hoteles según el Censo 2010. 
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Gráfico 2.18 
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tipo de Vivienda Por Región 
GRÁFICO 18 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tipo de Vivienda Por Región 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.18 muestra la tasa de “Tipo Vivienda” en la que habita el Adulto Mayor por 

Regiones del Ecuador, el tipo de vivienda fue definido como Precarias y No precarias. 

En este gráfico de barras se puede observar que en todas las Regiones e incluso en 

las Zonas No Delimitadas o lugares que no están asignados a Provincia alguna, la 

tasa de Viviendas No Precaria predomina frente a las precarias.  
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Gráfico 2.19  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Actividades que realizan 
GRÁFICO 19 Adultos Mayores Ecuador 2010: Actividades que realizan 
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Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

2.3.11 Actividades que realizan - trabaja sí o no 

La variable a analizar a continuación, es de tipo cualitativa, por lo que sólo 

analizaremos su frecuencia relativa y tasas específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.12  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Actividades que realizan 
TABLA 12 Adultos Mayores Ecuador 2010: Actividades que realizan 

NUMERO DE PERSONAS POR ACTIVDAD 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

NO TRABAJA 66,830% 

TRABAJA 23,870% 

REALIZA OTRAS ACTIVIDADES 9,001% 

CESANTE 0,299% 

TOTAL 100,000% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.20  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Trabaja 
GRÁFICO 20 Adultos Mayores Ecuador 2010: Trabaja 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Todos sabemos que en Ecuador los adultos mayores ya no deberían de trabajar para 

obtener dinero y así poder seguir sobreviviendo. Sin embargo, por medio del Gráfico 

2.19 se observa  que existen adultos mayores que sí lo hacen y son en un 23,8%. 

También se puede observar que los adultos mayores en un 66,830% no trabajan y el 

9,00% de adultos mayores que realizan otras actividades son personas que ayudan en 

el negocio de algún familiar, ayuda en el cuidado de animales. En muy poca 

proporción los adultos mayores son cesantes, casi un 0,3% lo son. 
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El Gráfico 2.20 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores que trabajan en el 

Ecuador, se puede observar que a la edad de 65 a 69 años, la tasa de que los adulos 

mayores trabajen es 460 por mil, siendo esa edad el punto donde alcanza la tasa 

máxima que los adultos mayores trabajen, de allí en adelante esta tasa disminuye 

conforme avanza la edad. También se puede observar que la tasa de cesantes43 es 

casi nula. 

2.3.12 Razones por las cuales no trabaja 

En el caso de que los adultos mayores no trabajen, cuál sería su modo de 

supervivencia. 

 

 

                                                           
43

Cesante, Empleado que queda sin empleo. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

Tabla 2.13  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Razones por la que no trabaja 
TABLA 13 Adultos Mayores Ecuador 2010: Razones por la que no trabaja 

ADULTO MAYOR QUE NO TRABAJA  

RAZONES PORCENTAJE 
REALIZA QUEHACERES 
DEL HOGAR 

42,39% 

DISCAPACITADO 20,50% 

JUBILADO/PENSIONISTA 17,78% 

OTRO 17,79% 

RENTISTA 0,81% 

ES ESTUDIANTE 0,73% 

TOTAL 100,000% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.21  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Causas por las que No Trabaja 
GRÁFICO 21 Adultos Mayores Ecuador 2010: Causas por las que No Trabaja 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En la Tabla 2.13 se puede observar que en el Ecuador existen adultos mayores que 

realizan quehaceres en el hogar para poder sobrevivir representando el 42.39%. A 

algunos les impide su discapacidad. Otros son jubilados o pensionistas, y hay otros que 

son rentistas. Además se aprecia que aún existen adultos mayores que por ser 

estudiantes no trabajan. 

 

El Gráfico 2.21 muestra la tasa específica de Adultos Mayores según las causas por 

las que no trabaja, en el cual se puede observar que tanto la Discapacidad y la 

Categoría Otros son una de las principales causas por las cuales el Adulto Mayor no 
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trabaja. La tasa de la categoría jubilado por la cual el Adulto Mayor no trabaja alcanza  

su máximo en el quinquenio 80 a 84 años con una tasa de 194 por mil. Además se 

puede observar que los Adulto Mayores que realizan Quehaceres en el hogar tiene 

una tasa decreciente a medida que aumenta la edad. 

2.3.13 Aporta o es afiliado a la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar del tiempo la persona que realiza sus aportaciones mensuales al Seguro 

Social, tienen “asegurado” por así decirlo, los eventos como de accidentes o 

enfermedades, es decir que sólo tendrán que responder por una cantidad mínima de 

dinero o en el mejor de los caso con nada de dinero si se les presentase alguna 

calamidad personal, laboral o familiar, ya que el Seguro Social cubre esos eventos. 

Pero sólo el 24,661% de los adultos mayores está afiliado al IESS,  y el resto no lo 

está. Sabrá Dios que entidad los puede ayudar en caso de accidentes o 

enfermedades. 

 

Tabla 2.14  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Aportan/Afiliado al Seguro Social 
TABLA 14 Adultos Mayores Ecuador 2010: Aportan/Afiliado al Seguro Social 

APORTA/AFILIADO AL SEGURO SOCIAL 

APORTAN 
AL SEGURO 

NO 
APORTA 

SE IGNORA 

24,661% 70,219% 5,120% 

100,000% 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.22  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Aporta a la Seguridad Social 
GRÁFICO 22 Adultos Mayores Ecuador 2010: Aporta a la Seguridad Social 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.22 muestra la tasa específica de Adultos Mayores que aportan a la 

Seguridad Social por cada mil, en el cual se observa que la mayoría de Adultos 

Mayores No aportan a la Seguridad Social; siendo esta tasa creciente a lo largo cada 

intervalo de edad,  alcanzando su tasa máxima en el quinquenio 90 a  94 años, con 

una tasa de 884 por mil, mientras que por el lado de los que aporta a la Seguridad 

Social se observa que esta tasa es decreciente alcanzando su tasa mínima en la edad 

de 95 a 99 años con 48 por mil 
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Gráfico 2.23 
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Afiliados al Seguro Social por Provincias 
GRÁFICO 23 Adultos Mayores Ecuador 2010: Afiliados al Seguro Social por Provincias 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborador por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 2.23 muestra la tasa de Adultos Mayores Afiliados al Seguro Social por mil y 

por provincias, en el cual se puede observar que en las provincias de Loja, Zamora 

Chinchipe, y Manabí tienen la mayor tasa de Adultos Mayores afiliados al Seguro 

Social con 243, 238, 177 por mil; mientras que por el contrario,  Guayas Tungurahua y 

Los Ríos, tienen 73, 83, 89 Adultos Mayores afiliados al Seguro Social por cada mil 

AM, estando muy por debajo del Promedio Nacional que es 140 por mil.  
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2.3.14 Discapacidad por más de un año 

La variable Discapacidad por más de un año en el cuestionario censal 2010 refleja si 

un Adulto Mayor tiene Discapacidad. Esta variable es de tipo cualitativa, a 

continuación mediante la Tabla 2.15 se describe esta variable según los datos de la 

base de datos del Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.15 muestra la descripción de los Adultos Mayores según la variable 

discapacidad, aquí se observa que un 23% de los Adultos Mayores tiene 

Discapacidad Permanente, y que en el caso de los hombres sólo el 11% posee esta 

característica. En las mujeres el 36% no posee discapacidad, el porcentaje parcial de 

los que No tienen Discapacidad es 67%. En la variable Discapacidad Permanente por 

más de un año existe la categoría No responde, que son los Adultos Mayores que no 

respondieron a esa pregunta en el momento de la entrevista el día del censo, y que 

quizás por vergüenza o por algún otro factor dejaron de responder.  

Tabla 2.15  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Tiene Discapacidad por más de un año 
TABLA 15 Adultos Mayores Ecuador 2010: Tiene Discapacidad por más de un año 

Género 

Tiene Discapacidad 
Marginal 
Género 

Sí No 
No 

Responde 

Hombre 0,11 0,31 0,05 0,47 

Mujer 0,12 0,36 0,05 0,53 

Marginal 
Discapacidad 

0,23 0,67 0,10 1,00 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 2.24  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Discapacidad según Género 
GRÁFICO 24 Adultos Mayores Ecuador 2010: Discapacidad según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Se observa también que las mujeres tienen más discapacidad  que los hombres. A 

continuación una gráfica que refleja la discapacidad de los Adultos Mayores según el 

Género. 

 

El Gráfico 2.24 muestra la Tasa Específica de Discapacidad por cada mil Adultos 

Mayores según el género, aquí se puede observar que la tasa de Adultos Mayores 

con Discapacidad es mayor en los hombres hasta el quinquenio 85 a 89 años, ya que 

de allí en adelante la tasa cambia, siendo las mujeres los Adultos Mayores con mayor 

discapacidad. Los hombres alcanzan la tasa de discapacidad máxima en el 

quinquenio 95 a 99 años, con 482 discapacitados por cada mil Adultos Mayores, 
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Gráfico 2.25  
Adultos Mayores  

Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 
GRÁFICO 25 Adultos Mayores Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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mientras que en las mujeres la tasa de discapacidad máxima se alcanza en a la edad 

de 100 años  o más. 

 

El Gráfico 2.25 muestra la tasa de discapacidad de Adultos Mayores por Provincia, del 

cual se observa que la tasa Promedio Nacional es 238 por mil, es decir que 238 de 

cada mil Adultos Mayores tiene discapacidad en promedio, además las tres provincias 

con mayor tasa de discapacidad son El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi 

con 266, 262 y 262 por mil respectivamente. La Zonas No Delimitadas al se parte del 

territorio ecuatoriano que no están asignadas a provincia alguna no se la considera 

como tal, sin embargo en esto lugares existe la segunda mayor tasa de discapacidad.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

SUBPOBLACIONES DE LA POBLACIÓN NACIONAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analiza ciertas características de las subpoblaciones que tiene la 

población Adulto Mayor en el Ecuador según la autoidentificación de la persona 

planteado en la pregunta “¿Como se identifica según su cultura y costumbres?” de la 

boleta censal 2010,  en la que se proponen como respuesta ocho categorías: 

“Indígena”, “Afroecuatoriano/Afrodescendiente”, “Negro”, “Mulato”, “Montubio”, 

“Mestizo”, “Blanco” y “Otros”; de las cuales se efectúa “uniones inteligentes” de tal 

manera que las subpoblaciones con las que se trabaja sean: Indígenas, Mestizos, 

Afroecuatorianos y Blancos. La población Mestiza y Afroecuatoriana requieren de esas 

uniones; los Mestizos se agrupan de las categorías Mestizos-Montubios, mientras que 

los Afroecuatorianos se forman de la unión entre Afroecuatorianos-Negros-Mulatos. 
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3.2 ADULTOS MAYORES MESTIZOS EN EL ECUADOR 

En Ecuador, la población Adulto Mayor que se autodenomina Mestiza está constituida 

por la gran mayoría de la población  Adulta Mayor, este grupo formado por 746.233 

Adultos Mayores representa el  71,31% de la población objeto de estudio, en la que 

además se incluyen a la población autodefinida como Montubia. 

A continuación, se realiza un análisis estadístico demográfico sobre algunas de sus 

características utilizando  tasas específicas, las mismas que se basan en el área 

geográfica y el género; las variables a continuación mencionadas son con las que se va 

a trabajar siendo estas Instrucción Formal, Nivel de Instrucción Formal, Discapacidad, 

Vive Sólo, Trabaja y Densidad Poblacional. 

 

3.2.1 Instrucción Formal según Área Geográfica 

El Gráfico 3.2.1, muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos según la 

variable “Posee Instrucción Formal”. La variable define a una persona con 

Instrucción Formal a toda persona que tiene al menos un curso aprobado desde la 

escuela, así las personas Sin instrucción Formal son aquellas que no llegaron a cursar 

un año de escuela.  
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En el área Urbana se observa que, los Adultos Mayores autoidentificados como 

Mestizos tienen mayormente instrucción formal en todas las edades, mientras que en 

el “área rural” en este grupo no se puede decir que tienen instrucción formal absoluta a 

lo largo de todas las edades, ya que en esta área geográfica mientras la edad 

aumenta la tasa de instrucción formal decrece y la tasa de no tener instrucción formal 

aumenta, interceptándose en el quinquenio 85 a 89 años con una tasa de 473 por mil. 

Esto quiere decir que, en el rango de edades 85 a 89 años existe 473 Adultos Mayores 

Mestizos que tienen Instrucción Formal por cada mil habitantes. 

Gráfico 3.2.1  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Posee Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 26 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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3.2.2 Instrucción Formal según Género 

 

El Gráfico 3.2.2 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos por cada mil 

habitantes que “Posee Instrucción formal”. En ambos casos, tanto en hombres 

como en mujeres la tasa de que tienen instrucción formal es decreciente con el 

aumento de la edad, la diferencia es que en el caso de las mujeres la tasa de Tener 

Instrucción Formal decrece más rápido que en la de los hombres, interceptándose con 

la tasa de No tener instrucción formal a la edad de 100 o más años. 

Gráfico 3.2.2  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010 

 Posee Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 27 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.2.3  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Sin Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 28 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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3.2.3 Sin Instrucción Formal por Provincias 

 

En el Gráfico 3.2.3 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos que 

“No tienen Instrucción Formal” alguna por provincias, en el que se observa que las 

provincias con mayor tasa de Adultos Mayores mestizos sin instrucción Formal están 

en Cotopaxi, Cañar y Los Ríos. Estas provincias que tienen tasas mayores al 

Promedio Nacional con 383, 364 y 359 por mil respectivamente, están por debajo de 

las Zonas No Delimitadas, que al ser lugares que no están asignados a provincia 
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alguna en el Ecuador, no está mencionado en la escala anterior, sin embargo se 

puede decir que estos lugares tiene la más alta tasa de Adultos Mayores Mestizos sin 

Instrucción Formal del Ecuador. 

Por otro lado se define a Galápagos, Pichincha y El Oro como las provincias con 

menor tasa de Adultos Mayores Mestizos sin Instrucción Formal con 107, 164, 190 por 

mil respectivamente. 

Del mismo modo, las provincias con una tasa de Adultos Mayores Mestizos sin 

Instrucción Formal relativamente cercana a la del Promedio Nacional son Morona 

Santiago, Loja Esmeraldas, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Santo Domingo de los 

Tsáchilas con 246, 254, 255, 258, 259, 267 por mil respectivamente. 
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3.2.4 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.2.4 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos según el 

“Nivel de Instrucción Formal” por área geográfica; estos niveles de instrucción  

están clasificados como  Primario, Secundario y Superior. En ambos cuadros, tanto 

Urbano como Rural, la tasa instrucción Primaria toma mayores valores que la de nivel 

Secundario y Superior, estos dos últimos predominan en ese orden para el caso 

Urbano y Rural respectivamente. 

En el área rural la tasa de haber cursado la primaria es totalmente decreciente a lo 

largo de cada quinquenio con una tasa máxima en de 589 por mil en la edad 65 a 69 

Gráfico 3.2.4  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010 

 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 29 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.2.5  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010 

 Nivel de Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 30 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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años y una tasa mínima de 303 por mil en la edad de 100 años o más. La tasa de 

Nivel Secundario en el área Rural en comparación con la del  área urbana está por 

debajo de los 50 por mil, mientras que el mínimo en el área urbana es de 104 por mil 

en la edad  de 100 años o más. 

Además, en  el área rural el “nivel superior” tiene una tasa muy por debajo de 22 por 

cada mil Adultos Mayores a lo largo de cada quinquenio, a diferencia del caso urbano 

esta tasa es decreciente con un mínimo de 31 por cada mil Adultos Mayores Mestizos 

a la edad de 100 años o más. 

3.2.5 Nivel de Instrucción Formal según Género 
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Gráfico 3.2.6  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Con Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 31 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Con Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En el Gráfico 3.2.5 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos según 

el “Nivel de Instrucción Formal” que posee según el género. En ambos casos, tanto 

para hombres como para mujeres el Nivel de Instrucción que predomina es el Primario 

con la diferencia que la tasa de Adultos Mayores Mestizos con Nivel de Instrucción 

Primario es mayor en la de Hombres que en la de Mujeres, con una tasa mínima de 

421 y 364 por mil en la edad 100 años o más respectivamente. 

La tasa del Nivel de Instrucción Secundario y Superior está por debajo de 200 por mil 

en ambos géneros, lo cual indica que el nivel de Instrucción Primario predomina con 

respecto a los demás en todas las edades. 

3.2.6 Instrucción Formal Por Provincias 
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El Gráfico 3.2.6 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos con 

“Instrucción Formal” por Provincias, en el cual se observa que la tasa promedio 

Nacional de los Adultos Mayores Mestizos con instrucción Formal es 698 por mil. 

Además tres las provincias con mayor tasa de Instrucción  Formal sobre los Adultos 

Mayores Mestizos son Pichincha, Galápagos y Carchi con 808, 807, 789 por mil 

respectivamente. Por otro lado, las tres provincias con menor tasa de Adultos Mayores 

con Instrucción Formal son Cotopaxi, Manabí y Los Ríos con 580, 593, y 596 Adultos 

Mayores Mestizos con Instrucción Formal por cada mil. 

3.2.7 Discapacidad según Área Geográfica 

Gráfico 3.2.7  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Tiene Discapacidad según Área Geográfica 
GRÁFICO 32 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En el Gráfico 3.2.7 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos con 

“Discapacidad” según el área geográfica, esta tasa tiene dos clasificaciones: Sí tiene 

Discapacidad, No tiene Discapacidad. Esta tasa es similar en ambas Áreas 

Geográficas con un aumento más rápido en la tasa de tener Discapacidad  en el área 

Rural entre los quinquenio 90 a 94 años y 95 a 99 años, decreciendo más rápido en la 

edad de 100 años o más en el área rural que en el área urbana. 

3.2.8 Discapacidad según Género 

 

En el Gráfico 3.2.8 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos con 

“Discapacidad” según el género. En ambos casos, tanto hombres como en mujeres 

Gráfico 3.2.8  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Tiene Discapacidad según Género 
GRÁFICO 33 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

6
5

 -
 6

9

7
0

 -
 7

4

7
5

 -
 7

9

8
0

 -
 8

4

8
5

 -
 8

9

9
0

 -
 9

4

9
5

 -
 9

9

1
0

0
+

Ta
sa

 p
o

r 
M

il 

Edad 

Tasa Específica de Adultos Mayores 
Mestizos con Discapacidad  

Hombre 

0

200

400

600

800

6
5

 -
 6

9

7
0

 -
 7

4

7
5

 -
 7

9

8
0

 -
 8

4

8
5

 -
 8

9

9
0

 -
 9

4

9
5

 -
 9

9

1
0

0
+

Ta
sa

 p
o

r 
M

il 

Edad 

Tasa Específica de Adultos Mayores 
Mestizos con Discapacidad  

Mujer 



84 
 

 

Gráfico 3.2.9  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010 

 Discapacidad por Provincias 
GRÁFICO 34 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
 50

 100
 150
 200
 250
 300

G
al

áp
ag

o
s

P
ic

h
in

ch
a

A
zu

ay

Lo
ja

Im
b

ab
u

ra

Es
m

er
al

d
as

Sa
n

ta
 E

le
n

a

C
añ

ar

Lo
s 

R
ío

s

Tu
n

gu
ra

h
u

a

B
o

lív
ar

N
ap

o

P
as

ta
za

C
o

to
p

ax
i

G
u

ay
as

M
an

ab
í

Sa
n

to
 D

o
m

in
go

…

Za
m

o
ra

 C
h

in
ch

ip
e

Su
cu

m
b

io
s

C
ar

ch
i

El
 O

ro

C
h

im
b

o
ra

zo

M
o

ro
n

a 
Sa

n
ti

ag
o

Zo
n

as
 N

o
…

O
re

lla
n

a

Ta
sa

 p
o

r 
M

il 
 

Provincias 

Tasa Específica de Aldultos Mayores Mestizos con Discapacidad por 
Provincias 

Tasa de Discapacidad Promedio Nacional
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la tasa de Adultos Mayores Mestizos con discapacidad es creciente a lo largo de cada 

quinquenio, sin embargo en el caso de los hombres, alcanza su máxima tasa de 

discapacidad en el quinquenio 95 a 99 años con 489 Adultos Mayores Mestizos 

Hombres de cada mil tiene discapacidad, mientras que en las mujeres que es 

creciente en todas las edades alcanzando su máximo en la edad de 100 años o más, 

es decir que  534 Adultos Mayores Mestizos Mujeres de cada mil tiene discapacidad a 

la edad de 100 años o más. 

3.2.9 Discapacidad por Provincias 
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El Gráfico 3.2.9 muestra la Tasa Específica de “Discapacidad” de los Adultos 

Mayores Mestizos por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con mayor 

tasa de discapacidad son Orellana, Morona Santiago y Chimborazo con 268, 264 y 

263 por cada mil Adultos Mayores Mestizos, estando por encima del promedio 

Nacional que es 243 por cada mil Adultos Mayores Mestizos. Cabe indicar que entre la 

provincia de Orellana y Morona Santiago. Las Zonas No Delimitadas ocupan el 

segundo lugar, pero al no ser provincias del Ecuador no se las consideró en ese 

orden. Las provincias con menor tasa de discapacidad se encuentran en Galápagos, 

Pichincha y Azuay con 181, 203 y 210 por cada mil Adultos Mayores Mestizos. 

3.2.10 Vive sólo según Área Geográfica 

Gráfico 3.2.10  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010 

 Vive Sólo según  Área Geográfica 
GRÁFICO 35 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Vive Sólo según  Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.2.10 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos según la 

variable “Vive Sólo” y Área Geográfica, donde se observa que tanto en el área rural 

como en el área urbana predomina la tasa de Adultos Mayores Mestizos que No Viven 

Sólos muy por arriba de la tasa de Adultos Mayores Mestizos que sí viven sólos. 

También se observa que en el área urbana la tasa de que los Adultos Mayores 

Mestizos No Vivan Sólos es mayor que 600 por mil hasta el quinquenio 90 a 94 años, 

de allí en adelante esta tasa decrece a 589 y 504 por mil en los dos últimos rangos de 

edades, mientras que en el área la tasa de Adultos Mayores que no Viven sólos se 

mantiene cercana a 600 por mil con el aumento de la edad. 

La tasa de Adultos Mayores Mestizos que Sí Viven Sólos en ambas áreas tanto en la 

urbana como en la rural es menor a 200 por cada mil Adultos Mayores, teniendo su 

máximo en el área urbana en el quinquenio 75 a 79 años, mientras en el área rural la 

tasa de Vivir Sólo se maximiza en el quinquenio 80 a 84 años con una tasa de 192 por 

cada mil Adultos Mayores Mestizos. 

La curva que está en medio de las tasas de No vivir Sólo y Vivir Sólo tanto en el área 

Urbana como en el Área Rural corresponden a la tasa de Adultos Mayores Mestizos 

que No tienen Vivienda, minimizándose en ambas áreas en el quinquenio 85 a 89 

años con 197 y 182 por mil en el Área Urbano y Rural respectivamente. 
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3.2.11 Vive sólo según Género 

 

El Gráfico 3.2.11 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos que “Viven 

Sólos”  según el Género. En ambos géneros se observa que los Adultos Mayores 

Mestizos No viven Sólos, también se observa que tanto en hombres como en mujeres 

la tasa de que Vivan sólos es menor que 200 por mil. 

La tasa de que No Vivan Sólos por el lado de los hombres se maximiza en el 

quinquenio 65 a 69 años con 820 por mil, decreciendo hasta alcanzar su mínimo en la 

edad de 100 años o más. A diferencia de las mujeres esta tasa crece hasta la edad de 

Gráfico 3.2.11  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Vive Sólo según Género 
GRÁFICO 36 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Vive Sólo según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.2.12  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  
Que Trabajan según Área Geográfica 

GRÁFICO 37 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Que Trabajan según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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85 a 89 años donde alcanza su máximo con 593 por cada mil Adultos Mestizos para 

luego ir decreciendo en el resto de edades. 

3.2.12 Trabaja según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.2.12 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos que 

“Trabajan” según el Área Geográfica. En ambas áreas geográficas la tasa de Adultos 

Mayores que trabajan es menor que 500 por cada mil, decreciendo de con el aumento 

de la edad. Sin embargo en el área rural a la edad de 65 a 69 años la tasa de que los 

Adultos Mayores trabajen es 495 por mil, mientras que a la misma edad en el área 

Urbana esta tasa es mucho menor con 424 por cada mil Adultos Mayores Mestizos. La 
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tasa de que los Adultos Mayores Mestizos trabajen alcanza su mínimo a la edad de 95 

a 99 años con 28 y 66 por mil en el área Urbana y Rural respectivamente. 

También se observa que la mayoría de Adultos Mayores Mestizos no Trabaja, esto se 

puede apreciar con la separación de las curvas  en el Gráfico 3.2.12 en ambas áreas 

geográficas, con tasas mayor a 500 por mil,  creciendo a medida que aumenta la 

edad. 

3.2.13 Trabaja según Género 

 

En el Gráfico 3.2.13 se observa la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos que 

“Trabajan” según el género. En ambos géneros las tasa de que los Adultos Mayores 

Gráfico 3.2.13  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Que Trabajan según Género 
GRÁFICO 38 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Que Trabajan según Género 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.2.14  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Trabaja por Provincias 
GRÁFICO 39 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Trabaja por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Promedio Nacional 374 

Mestizos Trabajen decrece con el aumento de la edad,  es decir a mayor edad menor 

es la tasa de trabajo que tiene los Adultos Mayores Mestizos, pero las mujeres son las 

que menos trabajan, esto se observa en cada quinquenio en la tasa de que los Adultos 

Mayores Mestizos Trabajen, siendo la tasa más alta en los hombres en el primer 

quinquenio con 660 por cada mil Adultos Mayores Mestizos, mientras que las mujeres 

a la misma edad tienen una tasa de  257 por mil, es decir que tienen una tasa menos 

de la mitad de la que tienen los hombres. Así mismo, a la edad de 95 a 99 años en 

ambos géneros alcanzan la tasa mínima de que trabajen, con la diferencia de que los 

hombres trabajan más que las mujeres, eso se observa con  su tasa de trabajar de 76 

y 22 por cada mil en el caso de los hombres y mujeres respectivamente. 

3.2.14 Tasa de Trabajo por Provincias 
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Gráfico 3.2.15  
Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010  

Densidad Poblacional (Adulto Mayores/km
2
) 

GRÁFICO 40 Adultos Mayores Mestizos Ecuador 2010: Densidad Poblacional (Adultos Mayores/km
2
) 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Provincias 

El Gráfico 3.2.14 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Mestizos que 

“Trabajan” en el Ecuador por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con 

mayor tasa trabajo por cada mil Adultos Mayores Mestizos en el Ecuador son Napo, 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago con una tasa de 485, 465 y 457 por mil 

respectivamente. Además que las tres provincias con menor tasa  de trabajo por cada 

mil Adultos Mayores Mestizos en el Ecuador, están en Santa Elena, Guayas y Manabí 

con tasas menores que el Promedio Nacional de 234, 261 y 268 por mil 

respectivamente. 

3.2.15 Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km2) por Provincias 
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El Gráfico 3.2.15 muestra la “Densidad Poblacional” (Adultos Mayores 

Mestizos/Km2) de Adultos Mayores Mestizos en el Ecuador por Provincias, donde se 

observa que en las Provincias de Pichincha, Tungurahua y Guayas existe la mayor 

Densidad Poblacional de habitantes sobre Km2, con 13,36; 10,38 y 9,92 A.M/Km2 

respectivamente. También se observa que en Pastaza Galápagos y Orellana son las 

provincias con menor Densidad Poblacional de Adultos Mayores sobre Km2, casi 

cercana a cero en cada una de ellas. 

 

3.3 ADULTOS MAYORES INDÍGENAS EN EL ECUADOR 

En Ecuador, la población Adulto Mayor que se autodenomina Indígena está constituida 

por 61.450 Adultos Mayores representa el  6,53%de la población objeto de estudio. 

A continuación, se realiza un análisis estadístico demográfico sobre algunas de sus 

características utilizando  tasas específicas, las mismas que se basan en el área 

geográfica y el género; las variables a continuación mencionadas son con las que se va 

a trabajar siendo estas Instrucción Formal, Nivel de Instrucción Formal, Discapacidad, 

Vive Sólo, Trabaja y Densidad Poblacional. 

  



93 
 

 

3.3.1 Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.3.1 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas según la 

variable “Posee Instrucción Formal”. Esta variable define a una persona con 

Instrucción Formal a toda persona que tiene al menos un curso aprobado desde la 

escuela, así las personas Sin instrucción Formal son aquellas que no llegaron a cursar 

un año de escuela.  

En el área urbana  así como en la rural se observa que, los Adultos Mayores 

autoidentificados como Indígenas no tienen instrucción Formal a lo largo de todas las 

Gráfico 3.3.1  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Posee Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 41 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.3.2  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Posee Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 42 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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edades, por tanto en este grupo étnico la tasa de que tener instrucción formal es 

mucho menor a la de tenerla, maximizándose en 511 por mil y 220 por mil en el 

quinquenio 65 a 69 años en el Área Urbana y Rural respectivamente.  

3.3.2 Instrucción Formal según Género 

 

El Gráfico 3.3.2 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas por cada 

mil habitantes que declararon “Posee Instrucción formal” según el género. En 

ambos casos, tanto en hombres como en mujeres la tasa de No Tener instrucción 

formal es alta; en las mujeres esta tasa es mayor a 800 por mil en todas las edades, 

mientras que en los hombres esta es se maximiza en la edad de 736 por mil a la edad 
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Gráfico 3.3.3  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  
Sin Instrucción Formal por Provincias 

GRÁFICO 43 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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603 

de 90 a 94 años, mucho menor a la tasa de no tener instrucción Formal  en los Adultos 

Mayores Indígenas Mujeres. 

En cambio la tasa por mil de Adultos Mayores Indígenas sí tienen Instrucción Formal, 

los Adultos Mayores Indígenas Mujeres siguen perdiendo a comparación de la de los 

hombres, ya que como se observa en el lado de las mujeres la tasa de tener 

instrucción Formal es menor a 200 por cada mil Adultos Mayores Indígenas, mientras 

que por el lado de los hombres esta tasa se minimiza en el quinquenio 90 a 94 años  y 

maximizándose en la edad de 100 o más años, con una tasa de 201 y 310 por cada 

mil Adultos Mayores Indígenas Hombres respectivamente. 

3.3.3 Sin Instrucción Formal por Provincias 
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En el Gráfico 3.3.3 se muestra la tasa de Adultos Mayores Indígenas que “No tienen 

Instrucción Formal” alguna por provincias, en el que se observa que las provincias con 

mayor tasa de Adultos Mayores indígenas son Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. Por 

otro lado se observa que las provincias con menor tasa de Adultos Mayores Indígenas 

sin Instrucción Formal son Santa Elena, Galápagos y Manabí con una tasa 107, 164, 

190por mil respectivamente. Las Zonas No Delimitadas que son definidas como lugares que 

no están asignados a provincia alguna, ocupa el tercer lugar con menor tasa de 

Indígenas sin Instrucción Formal. 

3.3.4 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

Gráfico 3.3.4  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010 

 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 44 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.3.4 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas según el 

“Nivel de Instrucción” por área geográfica; estos niveles de instrucción  están 

clasificados como  Primario, Secundario y Superior. Aquí se observa que tanto en el 

Área Urbano como Área Rural, la tasa de tener Nivel de instrucción Primaria es mayor 

que la de nivel Secundario y Superior 

En el Área Rural la tasa de haber cursado la primaria totalmente decreciente hasta el 

quinquenio 90 a 94 años punto en el cual se minimiza esta tasa con 88 por cada mil 

Adultos Mayores Indígenas, mientras que en el área Urbana sucede algo similar en la 

el mismo punto, a diferencia de que existe mayor  tasa de Adultos Mayores Indígenas 

con Instrucción Primaria en que en el área Rural con una tasa de 197 por mil. La tasa 

de que los Adultos Mayores hayan cursado niveles secundarios es mayor y se 

superpone a la tasa de Nivel Superior en el Área Urbana, mientras que en el Área 

Rural tanto la tasa para el Nivel Secundario como para el Superior casi que 

permanecen constantes y muy cercanas a cero por debajo de 11 por mil, con un ligero 

ascenso en la tasa de nivel secundario a la edad de 100 años o más. 
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3.3.5 Nivel de Instrucción Formal según Género 

 

En el Gráfico 3.3.5 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas con 

“Nivel de Instrucción Formal” según el género. En ambos casos, tanto para 

hombres como para mujeres el Nivel de Instrucción que predomina es el Primario con 

la diferencia que la tasa de Adultos Mayores Indígenas con Nivel de Instrucción 

Primario es mayor en la de Hombres que en la de Mujeres, esto se observa con la 

mínima tasa de 188 y 60 por mil en el quinquenio 90 a 94 años para los hombres y 

mujeres respectivamente. También en ambos géneros la tasa de Adultos Mayores 

Gráfico 3.3.5  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Nivel de Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 45 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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indígenas con Nivel de Instrucción Secundario es mucho menor que 50 por mil, casi 

cercana a cero para todas las edades. 

3.3.6 Instrucción Formal Por Provincias 

 

En el Gráfico 3.3.6 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas “Con 

Instrucción Formal” por Provincias, en el cual se observa que la tasa promedio 

Nacional de los Adultos Mayores Indígenas con instrucción Formal es 320 por mil. 

Además en el cuadro se puede apreciar que tres las provincias con mayor tasa de 

Instrucción  Formal en los Adultos Mayores Indígenas son Santa Elena, Galápagos y 

Manabí con 672, 588, 522 por mil respectivamente. Por otro lado, las tres provincias 

Gráfico 3.3.6  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010 

 Con Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 46 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Con Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.3.7  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Tiene Discapacidad según Área Geográfica 
GRÁFICO 47 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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con menor tasa de Adultos Mayores con Instrucción Formal son Bolívar, Chimborazo y  

Cotopaxi con 87, 91 y 108 Adultos Mayores Indígenas con Instrucción Formal por cada 

mil. 

3.3.7 Discapacidad según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.3.7 muestra la tasa de Adultos Mayores Indígenas con “Discapacidad” 

según el área geográfica, esta tasa tiene dos clasificaciones: Sí tiene Discapacidad, 

No tiene Discapacidad. En el Área Urbana, los Adultos Mayores Indígenas que tienen 

Discapacidad se maximiza en el quinquenio 90 a 94 años con una tasa de 575 por mil, 

mientras que en el Área Rural la misma tasa se maximiza en la edad de 100 o más 
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años, con una tasa de 460 por mil. Por lo tanto, existe mayor tasa de discapacidad en 

el área urbana que en área rural a partir de la edad de 90 a 94 años. 

3.3.8 Discapacidad según Género 

 

El Gráfico 3.3.8 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas con 

“Discapacidad” según el género. En ambos casos, tanto hombres como en mujeres 

la tasa de Adultos Mayores Indígenas con discapacidad es creciente a lo largo de 

cada quinquenio, pero en el caso de los hombres, sólo alcanza su máxima tasa de 

discapacidad en el quinquenio 90 a 94 años con 442por mil Adultos Mayores 

Gráfico 3.3.8  
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 Tiene Discapacidad según Género 
GRÁFICO 48 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Indígenas Hombres, mientras que en las mujeres que es creciente en todas las 

edades alcanzando su máximo en el quinquenio 95 a 99 años, es decir que  458 

Adultos Mayores Indígenas Mujeres de cada mil tiene discapacidad en ese 

quinquenio. 

3.3.9 Discapacidad por Provincias 

 

El Gráfico 3.3.9 muestra la Tasa Específica de “Discapacidad” de los Adultos 

Mayores Indígenas por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con mayor 

tasa de discapacidad son El Oro, Los Ríos y Santo Domingo con 351, 305 y 305 por 

cada mil Adultos Mayores Indígenas, estando por encima del promedio Nacional que 

Gráfico 3.3.9  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010 

 Discapacidad por Provincias 
GRÁFICO 49 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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es 249 por cada mil Adultos Mayores Indígenas. Así mismo las provincias con menor 

tasa de discapacidad se encuentran en Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe con 173, 178 y 196 por cada mil Adultos Mayores Indígenas. 

3.3.10 Vive sólo según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.3.10 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas según la 

variable “Vive Sólo” y Área Geográfica, donde se observa que tanto en el área rural 

como en el área urbana predomina la tasa de Adultos Mayores Indígenas que No 

viven Sólos muy por encima de la tasa de Adultos Mayores Indígenas que sí viven 

sólos. También se observa que en el área urbana la tasa de que los Adultos Mayores 

Gráfico 3.3.10  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010 

Vive Sólo según Área Geográfica 
GRÁFICO 50 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Vive Sólo según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Indígenas No Viven Sólos es mayor que 600 por mil hasta el quinquenio 90 a 94 años, 

siendo el quinquenio siguiente el mínimo de esta tasa con 532 por mil y subiendo a 

667 por mil en la edad de 100 años o más, mientras que en el área rural la tasa de 

Adultos Mayores que no Viven sólos está entre los  600  y 500 por mil. 

La tasa de Adultos Mayores Indígenas que Sí Viven Sólos en el área urbana es menor 

a 200 por cada mil Adultos Mayores Indígenas, teniendo su máximo en el área urbana 

en el quinquenio 80 a 84 años con una tasa de 150 por mil, mientras en el área rural la 

tasa de Vivir Sólo se maximiza en el quinquenio 90 a 94 años con una tasa de 257 por 

cada mil Adultos Mayores Indígenas. 

La curva que está en medio de las tasas de No vivir Sólo y Vivir Sólo tanto en el área 

Urbana como en el Área Rural corresponden a la tasa de Adultos Mayores Indígenas 

que No tienen Vivienda, minimizándose en el área rural en el quinquenio 85 a 89 años 

con 169 por  cada mil Adultos Mayores Indígenas. 



105 
 

 

3.3.11 Vive sólo según Género 

 

El Gráfico 3.3.11 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas que 

“Viven Sólos” según el Género. Por el lado de los hombres se observa que más 

viven sólos que acompañados, además la tasa de que los Adultos Mayores Indígenas 

Hombres Vivan sólos es mucho mayor a la tasa de los Adultos Mayores Mujeres. 

La tasa de que “No Vivan Sólos” por el lado de los hombres se minimiza en el 

quinquenio 95 a 99 años con una tasa 690 por mil.  A diferencia de las mujeres esta 

tasa es creciente encontrándose su máximo en la edad de 100 años o más con una 

tasa de 553 por cada mil Adultos Indígenas Mujeres. 

Gráfico 3.3.11  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Vive Sólo según Género 
GRÁFICO 51 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Vive Sólo según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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3.3.12 Trabaja según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.3.12 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas que 

“Trabajan” según el Área Geográfica. En ambas áreas geográficas la tasa de Adultos 

Mayores Indígenas que trabajan es decreciente con el aumento de la edad, 

alcanzando su mínimo en el quinquenio 95 a 99 años con una tasa de 48 por cada mil 

Adultos Mayores Indígenas. Sin embargo en el área rural en el mismo quinquenio la 

tasa de Adultos Mayores Indígenas es 148 por mil; es decir que en el área urbana la 

tasa de Adultos Mayores Indígenas decrece mucho más rápido que el área rural. 

Gráfico 3.3.12  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010 

Que Trabajan según Área Geográfica 
GRÁFICO 52 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Que Trabajan según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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3.3.13 Trabaja según Género 

 

En el Gráfico 3.3.13 se observa la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas que 

“Trabajan” según el género. En ambos géneros las tasa de que los Adultos Mayores 

Indígenas Trabajen decrece con el aumento de la edad,  es decir a mayor edad menor 

es la tasa de que los Adultos Mayores Indígenas trabajen, pero las mujeres son las 

que menos trabajan, esto se observa en cada quinquenio con la tasa de que los 

Adultos Mayores Indígenas Trabajen, siendo la tasa más alta en los hombres en el 

primer quinquenio con 754 por cada mil Adultos Mayores Indígenas, mientras que las 

mujeres a la misma edad tienen una tasa de  462 por mil. Así mismo, a la edad 

Gráfico 3.3.13  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Que Trabajan según Género 
GRÁFICO 53 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Que Trabajan según Género 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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de 90 a 94 años en los hombres, punto donde  alcanza la tasa mínima de que 

trabajen, esta tasa es 183 por mil en los hombres, mientras que en las mujeres esta 

tasa se minimiza a 63 por mil en el quinquenio 95 a 99 años. 

3.3.14 Tasa de Trabajo por Provincias 

 

El Gráfico 3.3.14 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Indígenas que 

“Trabajan” en el Ecuador por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con 

mayor tasa de Adultos Mayores Indígenas que trabajan son Galápagos, Cotopaxi y 

Tungurahua con una tasa de 647, 573 y 556 por mil respectivamente. Además que las 

Gráfico 3.3.14  
Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Que Trabajan por Provincias 
GRÁFICO 54 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Que Trabajan por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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tres provincias con menor tasa  de Indígenas que trabajan se encuentran en Imbabura, 

Guayas y Santa Elena con 325, 338 y 361 por mil respectivamente. 

3.3.15 Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km2) por Provincias 

 

El Gráfico 3.3.15 muestra la “Densidad Poblacional” (Adultos Mayores 

Indígenas/Km2) de Adultos Mayores Indígenas en el Ecuador por Provincias, donde se 

observa que en las Provincias de Chimborazo, Imbabura y Tungurahua existe la 

mayor Densidad Poblacional de habitantes sobre Km2, con 2,88; 1,84 y 1,41 Adultos 

Gráfico 3.3.15 
 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010  

Densidad Poblacional (Adultos MayoresKm
2
) 

GRÁFICO 55 Adultos Mayores Indígenas Ecuador 2010: Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km
2
) 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Mayores/Km2 respectivamente. También se observa que en Galápagos, Manabí y 

Pastaza  son las provincias con menor Densidad Poblacional de Adultos Mayores 

Indígenas sobre Km2, casi cercana a cero en cada una de ellas. 

 

3.4 ADULTOS MAYORES AFROECUATORIANOS 

En Ecuador, la población Adulto Mayor Afroecuatoriana está constituida por las 

personas que se autodefinieron como  tal en el último Censo de Población y Vivienda. 

Este grupo étnico, formado por 47.634 Adultos Mayores representa el 5,06% de la 

población objeto de estudio en la que se incluye a los Adultos Mayores autodefinidos 

como Negros y Mulatos. 

A continuación, se realiza un análisis estadístico demográfico sobre algunas de sus 

características utilizando  tasas específicas, las mismas que se basan en el área 

geográfica y el género; las variables a continuación mencionadas son con las que se va 

a trabajar siendo estas Instrucción Formal, Nivel de Instrucción Formal, Discapacidad, 

Vive Sólo, Trabaja y Densidad Poblacional. 
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3.4.1 Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.4.1 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

según la variable “Posee Instrucción Formal”. Esta variable define a una persona 

con Instrucción Formal a toda persona que tiene al menos un curso aprobado desde la 

escuela, así las personas Sin instrucción Formal son aquellas que no llegaron a cursar 

un año de escuela.  

Según se observa en el gráfico sólo en el área Urbana  los Adultos Mayores 

autoidentificados como Afroecuatorianos predominan los que tienen instrucción Formal 

a lo largo de todas las edades, mientras que en el área Rural esta tasa predomina sólo 

Gráfico 3.4.1  
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010  

Posee Instrucción Formal  según Área Geográfica 
GRÁFICO 56 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal  según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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hasta el quinquenio 85 a89 años minimizándose en el quinquenio 95 a 99 años con 

una tasa de 245 por mil, es decir que en  este grupo étnico la tasa de No tener 

instrucción formal aumenta en a partir del quinquenio 90 a 94 años, maximizándose en 

el quinquenio 95 a 99 años en el área Rural respectivamente.  

3.4.2 Instrucción Formal según Género 

 

En el Gráfico 3.4.2 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos según el género por mil que declararon “Posee Instrucción 

formal”. En el caso de los hombres, la tasa de Tener instrucción formal es mayor a la 

Gráfico 3.4.2  
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010  

Posee Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 57 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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de no tenerla; mientras que en las mujeres esta tasa es mayor a la de no tenerla hasta 

el quinquenio 90 a 94 años. 

En cambio la tasa de los que No tienen Instrucción Formal es creciente con el 

aumento de la edad en los Adultos Mayores Afroecuatorianos Mujeres, así mismo por 

el lado de los hombres aumenta  hasta el quinquenio  90 a 94 años,  punto en el cual 

se maximiza con una tasa de 411 por mil, decreciendo a partir del siguiente 

quinquenio. Observando el gráfico se concluye que las mujeres tienen mayor tasa de 

no tener Instrucción Formal que los hombres. 

3.4.3 Sin Instrucción Formal por Provincias 
 

Gráfico 3.4.3  
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010  

Sin Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 58 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En el Gráfico 3.4.3 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos que “No tienen Instrucción Formal” alguna por provincias, en el 

que se observa que las provincias con mayor tasa de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos sin Instrucción Formal están en Napo, Carchi y Cotopaxi. Estas 

provincias que tienen tasas mayores al Promedio Nacional con 468, 431 y 427 por mil 

respectivamente, y que están por debajo de las Zonas No Delimitadas, que al ser 

lugares que no están asignados a provincia alguna en el Ecuador, no se mencionan en 

la escala anterior, sin embargo se puede decir que estos lugares tiene la más alta tasa 

de Adultos Mayores Afroecuatorianos sin Instrucción Formal del Ecuador.  

Por otro lado, Galápagos, Pastaza y El Oro son las provincias con menor tasa de 

Adultos Mayores Blancos con 107, 164, 190 por mil respectivamente. 

Del mismo modo, las provincias que tienen una tasa por mil de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos cercana a la del Promedio Nacional son Morona Santiago, 

Esmeraldas, Loja y Bolívar con 281, 302, 303, 309 por mil respectivamente. 
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3.4.4 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.4.4 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

según el “Nivel de Instrucción Formal” por área geográfica; estos niveles de 

instrucción  están clasificados como  Primario, Secundario y Superior. Aquí se observa 

que tanto en el Área Urbano como Área Rural, la tasa de tener Nivel de instrucción 

Primaria es mayor que la de nivel Secundario y Superior. 

Tanto en el Área Urbana como en la Rural la tasa de haber cursado la primaria 

predomina totalmente entre el nivel Secundario y Superior, con la diferencia de que en 

Gráfico 3.4.4 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 59 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.4.5 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Nivel de Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 60 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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el área rural decrece más rápido que el área urbana, alcanzando su mínimo en el 

quinquenio 95 a 99 años en el área rural con una tasa de 223 por mil mientras que en 

el urbano el mínimo está en la edad de 100 años o más con una tas 359 por mil.  

La tasa por mil de que los Adultos Mayores Afroecuatorianos hayan cursado niveles 

secundarios es mayor y se superpone a la tasa de Nivel Superior tanto en el área 

urbana como en el  área rural, pero con la diferencia de que en área rural la tasa de 

que los Adultos Mayores Afroecuatorianos con Nivel de Instrucción Rural es casi nula. 

3.4.5 Nivel de Instrucción Formal según Género 
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En el Gráfico 3.4.5 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos con “Nivel de Instrucción Formal” según el género. En ambos 

casos, tanto para hombres como para mujeres el Nivel de Instrucción que predomina 

es el Primario con la diferencia que la tasa de Adultos Mayores Indígenas con Nivel de 

Instrucción Primario es mayor en la de Hombres que en la de Mujeres, esto se 

observa con el decrecimiento de esta tasa ya que en las mujeres decrece mucho más 

rápido que en los hombres, además la tasa donde los hombres alcanzan su mínimo 

valor es en el quinquenio 95 a 99 años con una tasa de 369 por mil; en cambio en las 

mujeres esta tasa alcanza su mínimo en la máxima edad, es decir que a la edad de 

100 años o más las los Adultos Mayores mujeres Afroecuatorianos tienen una tasa de 

293 por mil.  

También se observa en ambos géneros que la tasa de Adultos Mayores indígenas con 

Nivel de Instrucción Secundario es mayor que la tasa de tener nivel de instrucción 

Superior con una tasa en ambos géneros menor que 31 por mil en todas las edades. 
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3.4.6 Instrucción Formal por Provincias 

 

En el Gráfico 3.4.6 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos “Con Instrucción Formal” por Provincias, en el cual se observa que 

la tasa promedio Nacional de los Adultos Mayores Indígenas con instrucción Formal es 

635 por mil. Además en el cuadro se puede apreciar que tres las provincias con mayor 

tasa de Instrucción  Formal de Adultos Mayores Indígenas son Pastaza, Galápagos y 

El Oro con 765, 750, 724 por mil respectivamente. Por otro lado, las tres provincias 

con menor tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos con Instrucción Formal son 

Gráfico 3.4.6 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Con Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 61 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Con Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Manabí, Cotopaxi y Carchi con 492, 518 y545 Adultos Mayores Afroecuatorianos con 

Instrucción Formal por cada mil. 

3.4.7 Discapacidad según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.4.7 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos con 

“Discapacidad” según el área geográfica, esta tasa tiene dos clasificaciones: Sí tiene 

Discapacidad, No tiene Discapacidad. Aquí se observa que tanto en el Área Urbana 

como en el Área Rural, la tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos que tienen 

Discapacidad es creciente con a medida que aumenta la edad, maximizándose en la 

edad de 100 años o más con una tasa de 514 por mil y 500 por mil Adultos Mayores 

Gráfico 3.4.7 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Tiene Discapacidad según Área Geográfica 
GRÁFICO 62 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Afroecuatorianos en el área urbana y rural. En ambas áreas la tasa de Tener 

Discapacidad es mucho menor a la de No tenerla hasta el quinquenio 95 a 99 años. 

3.4.8 Discapacidad según Género 

 

El Gráfico 3.4.8 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos con 

“Discapacidad” según el género. En ambos casos, tanto hombres como en mujeres 

la tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos que no tiene discapacidad es decreciente 

a lo largo de cada quinquenio, siendo esta mucho mayor a la tasa de tener 

discapacidad hasta el quinquenio 85 a 89 años en ambos sexos, pero en el quinquenio 

Gráfico 3.4.8 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Tiene Discapacidad según Género 
GRÁFICO 63 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.4.9 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Discapacidad por Provincias 
GRÁFICO 64 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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90 a 94 años, la tasa de tener discapacidad aumenta en relación a la de no tenerla, 

encontrándose la mayor tasa de discapacidad de los Afroecuatorianos a la edad de 

100 años o más, con una tasa de 489 por mil y 467 por mil para los hombres y 

mujeres respectivamente. 

3.4.9 Discapacidad por Provincias 

 

El Gráfico 3.4.9 muestra la Tasa Específica de “Discapacidad” de los Adultos 

Mayores Afroecuatorianos por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con 

mayor tasa de discapacidad son Morona Santiago, Napo y el Oro con 351, 308 y 298 

por cada mil Adultos Mayores Afroecuatorianos, estando por encima del promedio 
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Nacional que es 265por cada mil Adultos Mayores Afroecuatorianos. Así mismo las 

provincias con menor tasa de discapacidad son Galápagos, Cotopaxi  y Bolívar con 

179, 219 y 224 por cada mil Adultos Mayores Afroecuatorianos. 

3.4.10 Vive sólo según Área Geográfica 

 

En el Gráfico 3.4.10 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos según la variable “Vive Sólo” y Área Geográfica, donde se observa 

que tanto en el área rural como en el área urbana predomina la tasa de Adultos 

Mayores Afroecuatorianos que No viven Sólos muy por encima de la tasa de Adultos 

Mayores Indígenas que sí viven sólos. También se observa que en el área urbana la 

Gráfico 3.4.10 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Vive Sólo según Área 
GRÁFICO 65 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Vive Sólo según Área 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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tasa mínima donde los Adultos Mayores Afroecuatorianos No Viven Sólos se 

encuentra en el quinquenio 95 a 99 años con una tasa de 582 por mil, mientras que en 

el área rural la tasa de Adultos Mayores que no Viven sólos oscila en los 600 por mil. 

La tasa por mil de Adultos Mayores Afroecuatorianos que Sí Viven Sólos en el área 

urbana y en el área rural es menor a 200 por cada mil Adultos Mayores 

Afroecuatorianos; en el área urbana la tasa  máxima se encuentra el en quinquenio 75 

a 79 años con una tasa de 147 por mil, mientras que en el área rural la tasa de Vivir 

Sólo se maximiza en el quinquenio 85 a 89 años con una tasa de 182 por cada mil 

Adultos Mayores Afroecuatorianos. 

La curva que está en medio de las tasas de No vivir Sólo y Vivir Sólo tanto en el área 

Urbana como en el Área Rural corresponden a la tasa de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos que No tienen Vivienda, minimizándose en el área rural en el 

quinquenio 85 a 89 años con 181 por cada  mil Adultos Mayores Afroecuatorianos. 
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3.4.11 Vive sólo según Género 

 

El Gráfico 3.4.11 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

que “Viven Sólos”  según el Género. Por el lado de los hombres se observa que más 

viven acompañados que sólos, además la tasa de que los Adultos Mayores 

Afroecuatorianos Hombres Vivan sólos es mucho mayor a la tasa que la de los Adultos 

Mayores Mujeres, esta tasa por el lado de los hombres se minimiza en el quinquenio 

95 a 99 años con una tasa de No vivir sólo de 644 por mil. 

Gráfico 3.4.11 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Vive Sólo según Género 
GRÁFICO 66 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Vive Sólo según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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La tasa por mil de que Vivan Sólos los Adultos Mayores Afroecuatorianos por el lado 

de los hombres se minimiza en el quinquenio 95 a 99 años con una tasa 67 por mil.  A 

diferencia de las mujeres esta tasa se minimiza en la edad de 100 años o más. 

3.4.12 Trabaja según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.4.12 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

que “Trabajan” según el Área Geográfica. En ambas áreas geográficas la tasa de 

Adultos Mayores Afroecuatorianos que trabajan es decreciente con el aumento de la 

edad, alcanzando su mínimo en el quinquenio 90 a 94 años con una tasa de 56 por 

cada mil Adultos Mayores Afroecuatorianos. Sin embargo en el área rural a la en el 

Gráfico 3.4.12 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Que Trabajan según Área Geográfica 
GRÁFICO 67 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Que Trabajan según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.4.13 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Que Trabajan según Género 
GRÁFICO 68 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Que Trabajan según Género 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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mismo quinquenio la tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos es 114por mil; es 

decir que en el área urbana la tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos decrece 

mucho mas rápido que el área rural Trabaja según Género. 

3.4.13 Trabaja según Género 

 

En el Gráfico 3.4.13 se observa la Tasa Específica de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos que “Trabajan” según el género por mil. En ambos géneros las tasa 

de que los Adultos Mayores Afroecuatorianos Trabajen decrece con el aumento de la 

edad,  es decir a mayor edad menor es la tasa de que los Adultos Mayores 
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Afroecuatorianos trabajen, pero las mujeres son las que menos trabajan, esto se 

observa en cada quinquenio con la tasa de que los Adultos Mayores Mujeres 

Afroecuatorianas Trabajen, siendo la tasa más alta en los hombres en el primer 

quinquenio con 634 por cada mil Adultos Mayores Afroecuatorianos, mientras que las 

mujeres a la misma edad tienen una tasa de  260 por mil. Así mismo, a la edad de 100 

años o más en los hombres, punto donde  se minimiza la tasa de que los Adultos 

Mayores trabajen  es 89 por mil, mientras que en las mujeres esta tasa se minimiza en 

el quinquenio 90 a 94 años con una tasa de 37 por mil. 

3.4.14 Tasa de Trabajo por Provincias 

Gráfico 3.4.14 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 

Que Trabajan por Provincias 
GRÁFICO 69 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Que Trabajan por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.4.14 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

que “Trabajan” en el Ecuador por provincias. Aquí se observa que las tres provincias 

con mayor tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos que trabajan son Napo, Carchi y 

Cotopaxi con una tasa de 508, 470 y 470 por mil respectivamente. Además que las 

tres provincias con menor tasa  de Adultos Mayores Afroecuatorianos que trabajan se 

encuentran en Santa Elena, Guayas y Manabí con 233, 269 y 277 por mil 

respectivamente. 

3.4.15 Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km2) por Provincias 

Gráfico 3.4.15 
Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010 
Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km

2
) 

GRÁFICO 70 Adultos Mayores Afroecuatorianos Ecuador 2010: Densidad Poblacional (Adultos  

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.4.15 muestra la “Densidad Poblacional” (Adultos Mayores 

Afroecuatorianos/Km2) de Adultos Mayores Afroecuatorianos en el Ecuador por 

Provincias, donde se observa que en las Provincias de Guayas, Esmeraldas y Los 

Ríos existe la mayor Densidad Poblacional de habitantes sobre Km2, con 0,87; 0,82 y 

0,41A.M/Km2 respectivamente. También se observa que en Pastaza, Morona Santiago 

y Galápagos son las provincias con menor Densidad Poblacional de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos sobre Km2, casi cercana a cero en cada una de ellas. 

3.5 ADULTOS MAYORES  BLANCOS EN EL ECUADOR 

En Ecuador, la población Adulto Mayor Blanca está constituida por las personas que se 

autodefinieron como  tal en el último Censo de Población y Vivienda. Este grupo étnico, 

formado por 82.515 Adultos Mayores representa el 8,77% de la población objeto de 

estudio. 

A continuación, se realiza un análisis estadístico demográfico sobre algunas de sus 

características utilizando  tasas específicas, las mismas que se basan en el área 

geográfica y el género; las variables a continuación mencionadas son con las que se va 

a trabajar siendo estas Instrucción Formal, Nivel de Instrucción Formal, Discapacidad, 

Vive Sólo, Trabaja y Densidad Poblacional. 
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3.5.1 Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.5.1 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Afroecuatorianos 

según la variable “Posee Instrucción Formal”. Esta variable define a una persona 

con Instrucción Formal a toda persona que tiene al menos un curso aprobado desde la 

escuela, así las personas Sin instrucción Formal son aquellas que no llegaron a cursar 

un año de escuela.  

Según se observa en el gráfico tanto en el área Urbana como en el área Rural los 

Adultos Mayores autoidentificados como Blancos tienen una tasa alta de Tener 

Instrucción Formal a comparación con los que no la tienen. A diferencia de área 

Gráfico 3.5.1 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Posee Instrucción Formal, según Área Geográfica 
GRÁFICO 71 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal, según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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urbana con la rural, la tasa de Adultos Mayores Blancos que tienen instrucción Formal, 

decrece más rápido en el área rural que la urbana. La tasa de Adultos Mayores 

Blancos que No tiene Instrucción forma alcanza su máximo a la edad de 100 años o 

más tanto en el área urbana como en la rural, con una tasa de 181 por mil y 469 por 

mil respectivamente. 

3.5.2 Instrucción Formal según Género 

 

El Gráfico 3.5.2 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos según el 

género que declararon “Tener Instrucción formal” por cada mil Adultos Mayores 

Blancos. En ambos casos tanto en los hombres como en las mujeres  la tasa de que 

Gráfico 3.5.2 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Posee Instrucción Formal, según Género 
GRÁFICO 72 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Posee Instrucción Formal, según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.5.3 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Sin Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 73 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Sin Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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los Adultos Mayores Blancos tengan instrucción formal es mucho mayor a la de no 

tener instrucción formal; así mismo la tasa de que los adultos mayores blancos no 

tengan instrucción formal es máxima a la edad de 100 años o más con una tasa de 

186 y 256por cada mil Adultos Mayores Blancos. 

3.5.3 Sin Instrucción Formal por Provincias 
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En el Gráfico 3.5.3 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos que 

“No tienen Instrucción Formal” alguna por provincias, en el que se observa que las 

provincias con mayor tasa de Adultos Mayores Blancos sin Instrucción Formal son en 

Orellana, Sucumbíos y Esmeraldas. Estas provincias que tienen tasas mayores al 

Promedio Nacional con 247, 245 y 239 por mil respectivamente, y que están por 

debajo de las Zonas No Delimitadas, que al ser lugares que no están asignados a 

provincia alguna en el Ecuador, no se mencionan en la escala anterior, sin embargo se 

puede decir que estos lugares tiene la más alta tasa de Adultos Mayores Blancos sin 

Instrucción Formal del Ecuador.  

Por otro lado se define a las provincias de Galápagos, Pichincha y El Oro como las 

provincias con menor tasa de Adultos Mayores Mestizos con 26, 43, 80 por mil 

respectivamente. 

Del mismo modo, Cotopaxi, Pastaza y Carchi tienen la tasa por mil de Adultos 

Mayores Blancos Sin Instrucción Formal más cercana al Promedio Nacional con 141, 

145 y 169 por mil respectivamente. 
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Gráfico 3.5.4 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 
GRÁFICO 74 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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3.5.4 Nivel de Instrucción Formal según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.5.4 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos por mil según 

el “Nivel de Instrucción Formal” por área geográfica; estos niveles de instrucción  

están clasificados como  Primario, Secundario y Superior. Aquí se observa que tanto 

en el Área Urbano como Área Rural, la tasa de tener Nivel de instrucción Primaria es 

mayor que la tasa de nivel Secundario y Superior. 

Tanto en el Área Urbana como en la Rural la tasa de haber cursado la primaria 

predomina entre el nivel Secundario y Superior, con la diferencia de que en el área 

rural decrece más rápido que en la urbana en la edad de 100 años o más, 188 por mil 
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y 424 por mil respectivamente, además tanto en el área urbana como en la rural 

alcanza los Adultos Mayores Blancos alcanzan su máxima tasa en el quinquenio 95 a 

99 años con una tas 454 y 512 por mil respectivamente. 

La tasa de que los Adultos Mayores Blancos hayan cursado niveles secundarios es 

mayor y se superpone a la tasa de Nivel Superior tanto en el Área Urbana como en la 

Rural; además es mucho más evidente estas dos últimas tasas en comparación con 

las demás etnias. 

3.5.5 Nivel de Instrucción Formal según Género. 

  

Gráfico 3.5.5 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Nivel de Instrucción Formal según Género 
GRÁFICO 75 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Nivel de Instrucción Formal según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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En el Gráfico 3.5.5 se muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos con 

“Nivel Instrucción Formal” según el género. En ambos casos, tanto para hombres 

como para mujeres el Nivel de Instrucción que predomina es el Primario con la 

diferencia que la tasa de Adultos Mayores Blancos con Nivel de Instrucción Primario 

es mayor en las Mujeres que en los que en la de Mujeres, esto se observa con el 

crecimiento más rápido de esta tasa en las mujeres que en los hombres, además el 

punto donde los hombres alcanzan su máximo Nivel de Instrucción Primara es en el 

quinquenio 85 a 89 años con una tasa de 443 por mil; en cambio en las mujeres esta 

tasa alcanza su máximo en el quinquenio 95 a 99 años,. 

También se observa que en los hombres la tasa de Adultos Mayores Blancos con 

Nivel de Instrucción Superior predomina por sobre el nivel de estudio Secundario 

hasta el quinquenio 80 a 84 años, de allí en adelante esta tasa cambia, siendo la tasa 

de nivel secundario mayor que la del nivel superior en el resto de edades. En cambio 

en las mujeres la tasa que mayor predomina después del nivel primario es la que 

pertenece a los estudio secundarios y luego a los estudios superiores. Cabe señalar 

que este último nivel de estudio es mucho mayor en los Adultos Mayores Blancos que 

en el resto de etnias. 
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3.5.6 Instrucción Formal por Provincias 

 

En el Gráfico 3.5.6 se muestra la tasa de Adultos Mayores Blancos “Con Instrucción 

Formal” por Provincias, en el cual se observa que la tasa promedio Nacional de los 

Adultos Mayores Blancos con instrucción Formal es 792 por mil. Además en el cuadro 

se puede apreciar que tres las provincias con mayor tasa de Instrucción  Formal de 

Adultos Mayores Blancos son Pichincha, Tungurahua, y Santa Elena con 940, 903, 

899 por mil respectivamente. Por otro lado, las tres provincias con menor tasa de 

Adultos Mayores Blancos con Instrucción Formal son Galápagos, Orellana y 

Gráfico 3.5.6 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Con Instrucción Formal por Provincias 
GRÁFICO 76 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Con Instrucción Formal por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
 200
 400
 600
 800

 1.000

G
al

áp
ag

o
s

Zo
n

as
 N

o
…

O
re

lla
n

a

Es
m

er
al

d
as

Su
cu

m
b

ío
s

Lo
s 

R
ío

s

M
an

ab
í

C
añ

ar

Za
m

o
ra

…

Sa
n

to
…

B
o

lív
ar

M
o

ro
n

a…

C
ar

ch
i

C
o

to
p

ax
i

N
ap

o

P
as

ta
za

El
 O

ro

Lo
ja

C
h

im
b

o
ra

zo

G
u

ay
as

A
zu

ay

Im
b

ab
u

ra

Sa
n

ta
 E

le
n

a

Tu
n

gu
ra

h
u

a

P
ic

h
in

ch
aTa

sa
 p

o
r 

M
il 

 

Provincias 

Tasa  Específica de Aldultos Mayores Blancos con Instrucción Formal 
por Provincias 

Con Instrucción Formal Promedio Nacional

Promedio Nacional 792 



138 
 

 

Gráfico 3.5.7 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Tiene Discapacidad según Área Geográfica 
GRÁFICO 77 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Esmeraldas con 531, 645 y692 Adultos Mayores Blancos con Instrucción Formal por 

cada mil. 

3.5.7 Discapacidad según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.5.7 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos “Con 

Discapacidad” según el área geográfica, esta tasa tiene dos clasificaciones: Sí tiene 

Discapacidad, No tiene Discapacidad. Aquí se observa que tanto en el Área Urbana 

como en el Área Rural, la tasa de Adultos Mayores Blancos que tienen Discapacidad 

es creciente con a medida que aumenta la edad, maximizándose en la edad de 95 a 

99 años con una tasa de 479 por mil en el área urbana y 488 por mil Adultos Mayores 
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Blancos en el área rural a la edad de 95 a 99 años. En ambas áreas la tasa de Tener 

Discapacidad es mucho menor a la de No tenerla hasta el quinquenio 95 a 99 años. 

3.5.8 Discapacidad según Género 

 

El Gráfico 3.5.8 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos “Con 

Discapacidad” según el género. En ambos casos tanto en hombres como en mujeres 

la tasa de no tener discapacidad es decreciente a lo largo de cada quinquenio, siendo 

esta mucho mayor a la tasa de tener discapacidad hasta el quinquenio 95 a 99 años 

en ambos sexos, encontrándose la mayor tasa de discapacidad de los Blancos en el 

Gráfico 3.5.8 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Tiene Discapacidad según Género 
GRÁFICO 78 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Tiene Discapacidad según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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quinquenio 95 a 99 años, con una tasa de 470 por mil en los hombres y 530 por mil en 

las mujeres a los 100 años o más 

3.5.9 Discapacidad por Provincias 

 

El Gráfico 3.5.9 muestra la Tasa Específica de “Discapacidad” de los Adultos 

Mayores Blancos por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con mayor 

tasa de discapacidad son Sucumbíos, Santo Domingo y Bolívar con 273, 270 y 267 

por cada mil Adultos Mayores Blancos, estando por encima del promedio Nacional que 

Gráfico 3.5.9 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Discapacidad por Provincias 
GRÁFICO 79 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Discapacidad por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

G
al

áp
ag

o
s

N
ap

o

P
ic

h
in

ch
a

A
zu

ay

Zo
n

as
 N

o
…

Im
b

ab
u

ra

Sa
n

ta
 E

le
n

a

Tu
n

gu
ra

h
u

a

Lo
ja

G
u

ay
as

Es
m

er
al

d
as

C
añ

ar

M
an

ab
í

C
h

im
b

o
ra

zo

C
o

to
p

ax
i

Lo
s 

R
ío

s

O
re

lla
n

a

Za
m

o
ra

 C
h

in
ch

ip
e

C
ar

ch
i

M
o

ro
n

a 
Sa

n
ti

ag
o

P
as

ta
za

El
 O

ro

B
o

lív
ar

Sa
n

to
 D

o
m

in
go

…

Su
cu

m
b

io
s

Ta
sa

 p
o

r 
M

il 
 

Provincias 

Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos con Discapacidad por 
Provincias 

Tasa de Discapacidad Promedio Nacional

Promedio Nacional 225 



141 
 

 

es 225 por cada mil Adultos Mayores Blancos. Así mismo las provincias con menor 

tasa de discapacidad son Galápagos, Napo y Pichincha con 36, 167 y 168 por cada 

mil Adultos Mayores Blancos. 

3.5.10 Vive sólo según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.5.10 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos según la 

variable “Vive Sólo” y Área Geográfica, donde se observa que tanto en el área rural 

como en el área urbana predomina la tasa de Adultos Mayores Blancos que No viven 

Sólos muy por encima de la tasa de Adultos Mayores Indígenas que sí viven sólos. 

También se observa que en el área urbana el punto donde la tasa es mínima en la que 

Gráfico 3.5.10 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Vive Sólo según Área 
GRÁFICO 80 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Vive Sólo según Área 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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los Adultos Mayores Blancos No Viven Sólos se encuentra en el quinquenio 95 a 99 

años con una tasa de 514 por mil, mientras que en el área rural el punto donde la tasa 

de Adultos Mayores que no Viven es mínima se encuentra a al edad de 100 años o 

más, con una tasa de 375 mil.  

La tasa de Adultos Mayores Afroecuatorianos que Sí Viven Sólos en el área urbana y 

en el área rural es menor a 200 por cada mil Adultos Mayores Blancos; en el área 

urbana la tasa  máxima se encuentra el en quinquenio 80 a 84 años con una tasa de 

147 por mil, mientras que en el área rural la tasa de Vivir Sólo se maximiza en el 

quinquenio 80 a 84 años con una tasa de 197 por cada mil Adultos Mayores Blancos. 

Las curva que están en medio de las tasas de No vivir Sólo y Vivir Sólo tanto en el 

área Urbana como en el Área Rural corresponde a la tasa de Adultos Mayores 

Blancos que No tienen Vivienda, minimizándose en el área rural en el quinquenio 85 a 

89 años con 166 por  cada mil Adultos Mayores Blancos. 
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3.5.11 Vive sólo según Género 

 

El Gráfico 3.5.11 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos que “Viven 

Sólos” según el Género. Tanto en los Hombres como en las mujeres se observa que 

la tasa de que no Vivan Sólos es mucho mayor a la tasa de que Sí Vivan Sólos, 

además la tasa de que los Adultos Mayores Afroecuatorianos Hombres Vivan sólos es 

mucho mayor a la tasa que la de los Adultos Mayores Mujeres, esta tasa por el lado de 

los hombres se minimiza a la edad de 100 años o más con una tasa de 576 por cada 

mil Adultos Mayores Blancos. 

Gráfico 3.5.11 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Vive Sólo según Género 
GRÁFICO 81 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Vive Sólo según Género 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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La tasa de que Vivan Sólos los Adultos Mayores Blancos por el lado de los hombres 

se maximiza en el quinquenio 75 a 79 años con una tasa 144 por mil.  A diferencia de 

las mujeres esta tasa se maximiza en el quinquenio 80 a 84 años, con una tasa de 169 

por mil. 

3.5.12 Trabaja según Área Geográfica 

 

El Gráfico 3.5.12 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos que 

“Trabajan” según el Área Geográfica. En ambas áreas geográficas la tasa de Adultos 

Mayores Blancos que trabajan es decreciente a medida que aumenta la edad, 

alcanzando su mínimo en el quinquenio 95 a 99 años con una tasa de 30 por cada mil 

Gráfico 3.5.12 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 
Que Trabajan según Área Geográfica 

GRÁFICO 82 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Que Trabajan según Área Geográfica 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Gráfico 3.5.13 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Que Trabajan según Género 
GRÁFICO 83 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Que Trabajan según Género 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Adultos Mayores Blancos en el área Urbana, mientras que en el área Rural se alcanza 

su mínimo en el quinquenio 95 a 96 años, con  un leve ligero aumento de tasa a la 

edad de 100 años o más en el área urbana, siendo esta de 63 por mil, mientras que en 

área rural la tasa de que los Adultos Mayores Trabajen aumenta a 214 por mil en la 

edad de 100 años o más. 

3.5.13 Trabaja según Género 

 

En el Gráfico 3.5.13 se observa la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos que 

trabajan que “Trabajan” según el género. En ambos géneros las tasa de que los 

Adultos Mayores Blancos trabajen decrece con el aumento de la edad,  es decir a 
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mayor edad menor es la tasa de que los Adultos Mayores Blancos trabajen, siendo las 

mujeres con menor tasa de trabajo en comparación con los hombres, esto se observa 

en cada quinquenio con la tasa de que los Adultos Mayores Mujeres Blancos 

Trabajen, siendo la tasa más alta en los hombres en el primer quinquenio con 611 por 

cada mil Adultos Mayores Blancos, mientras que las mujeres a la misma edad tienen 

una tasa de  262 por mil. Así mismo, en el quinquenio de 95 a 99 años en los 

hombres, punto donde  se 61nimiza la tasa de que los Adultos Mayores Blancos  

trabajen  es 89 por mil, mientras que en las mujeres esta tasa se minimiza en el 

quinquenio 90 a 94 años con una tasa de 22 por mil. 

3.5.14 Tasa de Trabajo por Provincias 

Gráfico 3.5.14 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010 

Que Trabajan por Provincias 
GRÁFICO 84 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Que Trabajan por Provincias 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.4.14 muestra la Tasa Específica de Adultos Mayores Blancos que 

“Trabajan en el Ecuador por provincias. Aquí se observa que las tres provincias con 

mayor tasa de Adultos Mayores Blancos que trabajan son Sucumbíos, Zamora 

Chinchipe y Orellana con una tasa de 543, 500 y 479 por mil respectivamente. 

Además que las tres provincias con menor tasa  de Adultos Mayores Blancos que 

trabajan se encuentran en Galápagos, Guayas y Santa Elena con 210, 246 y 250 por 

mil respectivamente. 

3.5.15 Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km2) por Provincias 

Gráfico 3.5.15 
Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010  

Densidad Poblacional (A.M/Km
2
) 

GRÁFICO 85 Adultos Mayores Blancos Ecuador 2010: Densidad Poblacional (Adultos Mayores/Km
2
) 

 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico 3.5.15 muestra la “Densidad Poblacional” (Adultos Mayores Blancos/Km2) 

de Adultos Mayores Blancos en el Ecuador por Provincias, donde se observa que en 

las Provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua existe la mayor Densidad 

Poblacional de Adultos Mayores Blancos sobre Km2, con 2,41; 1,51 y 0,86  A.M/Km2 

respectivamente. También se observa que en Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe 

son las provincias con menor Densidad Poblacional de Adultos Mayores 

Afroecuatorianos sobre Km2, casi cercana a cero en cada una de ellas. 

COMPARACIONES ENTRE LAS SUBPOBLACIONES 

ESTUDIADAS 

Algo llamativo que se ha presentado entre las subpoblaciones estudiadas es la “Tasa 

Específica de Tener Instrucción Formal según el área geográfica”, en la cual para 

todas las subpoblaciones  y para ambas áreas geográficas la tasa de No tener 

Instrucción Formal  está por debajo que la tasa de tener Instrucción Formal. Además 

que por el lado espacial, la tasa específica promedio de Indígenas sin Instrucción 

Formal supera los 600 por mil, evidenciando un alto nivel de analfabetismo en este 

grupo étnico. 

A pesar de que los Indígenas tengan una alta tasa promedio de No tener Instrucción 

formal, estos al menos tienen estudios primarios cursados o en curso; siendo esto 

igual en las demás subpoblaciones. Sólo los Adultos Mayores Blancos tienen un alto 

nivel de estudios “primario”, “secundario” y “superior”, que a diferencia los Mestizos, 
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Afroecuatorianos e Indígenas, la tasa específica de Formación Secundaria y Superior 

es muy baja o casi nula como es el caso de los Indígenas. 

Además de esto, todas las subpoblaciones tienen una tasa específica alta de No vivir 

sólo, lo cual indica existen adultos mayores que viven con al menos una persona 

dentro de la misma vivienda, departamento, casa de alquiler. Esto indica una ventaja 

para estas subpoblaciones, ya que se ven obligados a vivir a consecuencia de 

personas que los puedan mantener, pero no se sabe en qué condiciones habita.  

Todas las subpoblaciones estudiadas tienden a No trabajar con el pasar del tiempo, 

pero a pesar de eso, se evidencia que en todas las subpoblaciones a la edad de 65 a 

69 años continúan trabajando , realizando cualquier actividad; sea esta el cuidado de 

animales, ayudar en algún negocio familiar, brindar algún servicio o vender algún 

producto.  

Tanto los Mestizos, como los Indígenas, Afroecuatorianos y Blancos, con el aumento 

de la edad tienden a aumentar la tasa de tener alguna discapacidad, sea esta física, 

intelectual, mental, visual o auditiva. 

Pastaza es la provincia con menos Densidad Poblacional de Adultos Mayores a nivel 

de los Mestizos, Afroecuatorianos y Blancos; no cumpliéndose este patrón en los 

Indígenas a pesar de que en Pastaza exista 0,003 Adultos Mayores Blancos por cada 

Km2.  



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

ANALISIS MULTIVARIADO UTILIZANDO EL MODELO 

LOGIT 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo aplicamos Regresión Logística Binaria que no es más que un Modelo 

Lineal Generalizado usado cuando la variable de respuesta es binaria, haciendo que 

este modelo sea diferente al comúnmente usado en Regresión Lineal Simple o los 

utilizados en Regresión Lineal Múltiple. En la segunda sección de este capítulo se 

estudia: la función de enlace y el Modelo  Logit; mostrándose las diferentes pruebas 

para sustentar estadísticamente si un factor es relevante o no para explicar la variable 

binaria en cuestión. La tercera sección habla la técnica de muestreo, la misma que se 

utiliza para realizar la estadística inferencial con el modelo de regresión en cuestión: 

Factores que influyen en la calidad de la vivienda en la que habita un Adulto Mayor en 

el Ecuador. 
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4.2 MODELO DE REGRESIÓN LOGISTICA BINARIA 

Regresión Logística es un modelo estadístico multivariado, de uso tanto explicativo 

como predictivo. Su empleo resulta útil cuando se tiene una variable dependiente 

dicotómica (un atributo cuya ausencia o presencia son valores cero y uno, 

respectivamente) y un conjunto de variables predictoras o independientes, que pueden 

ser cualitativas o categóricas (denominadas covariables o factores). 

Everitt (1998)
44

, dio la siguiente definición para la distribución logística: 

“En el límite, la función distribución de probabilidad, cuando n tiende al infinito, 

del promedio de los valores más grandes a los valores más pequeños de 

muestra de tamaño n vienen de una distribución exponencial.” 

     
   [

     
 ⁄ ]

 {     [
     

 ⁄ ]}
             

Para este modelo, el parámetro de localización   es la media. La varianza de la 

distribución es   
   

 
⁄ , su sesgo es 0, y su curtosis es 4.2. 

La Regresión Logística es una forma de análisis de regresión usado cuando la variable 

de respuesta es una variable binaria. El método es basado en la transformación Logit, 

nombrado por Altman (1991)
45

 y Everitt (1998)
46

 como: 

                                                           
44

Everitt, B.S (1998). The Cambridge Dictionary of Statistics. Cambridge University Press. UK. 
45

Altman, D.G. (1991). Practical statistics for medical research. Champman and Hall, London. 
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; Dónde,             y             . 

Según, Abdelrahman, A (2010)47, la regresión logística no tiene supuestos acerca de la 

distribución de las variables independientes, es decir, no tienen que ser normalmente 

distribuidas, relacionadas linealmente o que tengan igual varianza en cada grupo. 

Además, la relación entre  las variables predictivas              y la variable de 

respuesta   no es una función lineal ya que: 

         
  

    
                                 

Esto es, la probabilidad condicional de que ocurra un evento en cuestión como función 

de ciertas variables. Por lo que la función de regresión es la transformación logit de  , 

es decir: 

           (
 

   
)                  

Siendo    el término constante de la expresión lineal y    es el i-ésimo coeficiente 

correspondiente a la variable predictora   . Los parámetros del modelo pueden ser 

estimados mediante máxima verosimilitud. 

                                                                                                                                                                            
46

Everitt, B.S (1998). The Cambridge Dictionary of Statistics.Cambridge University Press. UK. 
47

Abdelrahman, A (2010). Applying Logistic Regression Model to The Second Primary Cancer Data. Department of 
Statistics, Mathematics, and  Insurance.Faculty of Commerce, Ain Shams University, Egypt. 
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Prueba para un estimador de    

Según (Afifi  et al., 2004)
48

, para evaluar la significancia de los coeficientes de regresión 

logística el estadístico de Wald y la prueba de razón de verosimilitud son usados, en el 

cual se realiza la siguiente prueba de hipótesis. 

          
    

          

El contraste de hipótesis nos dice que, el coeficiente    es igual a cero vs. la hipótesis 

nula que no lo es. El estadístico de prueba de Wald para este contraste, sigue una 

distribución  Ji-Cuadrado con  un grado de libertad, el cual toma la siguiente forma: 

     (
 ̂

      ̂ 
)

 

 

Donde,  ̂ representa el coeficiente estimado de   y       ̂  es su error estándar. Un 

valor-p significante evidencia de que    es distinto de cero. 

Prueba de la razón de verosimilitud 

Según Hosmer and Lemeshow (2000)
49

 la prueba de razón de verosimilitud es usada 

para el contraste de hipótesis global de todos los coeficientes betas para las variables 

independientes en el modelo, el cual indica lo siguiente 

                           

                                                           
48

 Afifi, A., Clark, V., y May, S. (2004). Computer-Aided Multivariate  Analysis. Fourth Edition, Champman and 

Hall/CRC. 
49

 Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition, Wiley, Inc,.New York. 
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La prueba se basa en el estadístico de prueba D, el cual sigue una distribución Ji-

Cuadrado con   grados de libertad, donde q es número de covariables en la ecuación 

de regresión logística, El estadístico D toma la siguiente forma: 

 

       [
                                                        

                                                         
] 

 

La diferencia entre estos dos valores       se llama Desvianza y verifica si la o las 

variables    son significativas. Un valor significante de valor-p nos dará evidencia 

estadística que al menos uno de los coeficientes de regresión no es cero. 

 

Según Hosmer y Lemeshow (2000)50, desarrollaron una prueba de bondad de ajuste 

para modelos de regresión logística con variables de respuesta binaria. Ellos 

propusieron un agrupamiento basado en el valor de las probabilidades estimadas. Esta 

prueba es obtenida calculando el estadístico Ji-cuadrado de Pearson de una tabla     

de frecuencias observadas y esperadas, donde   es el número de grupos. El 

estadístico es el siguiente: 

  
   ∑

(      ̅ 
 )

   ̅     ̅  

 

   

 

Siendo: 

                                                  . 

                                                           
50

 Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition, Wiley, Inc,.New York. 
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                                                         . 

 ̅                                                                          

              

 

El estadístico de prueba   
   es comparado con un una distribución chi-cuadrado con 

    grados de libertad. Sin embargo, Christensen (1997)51 da las siguientes 

advertencias acerca de la prueba de bondad de ajuste de  Hosmer y Lemeshow. 

 

1. Si muy pequeños grupos (menores que 5) y son usados para calcular el estadístico 

  
  , entonces siempre va a indicar que el modelo se ajusta a los datos. Estos es 

porque Hosmer y Lemeshow (2000) abogaron eso, antes de que finalmente el modelo 

se ajuste; un análisis de los residuos individuales y las correspondientes estadísticas de 

diagnósticos se realizaren.  

2. La prueba es altamente dependiente en cómo las observaciones son agrupadas. 

3. Es una prueba conservadora. 

4. Tiene una baja potencia para poder detectar tipos específicos de falta de ajuste (como 

no linealidad en una variable de explicación). 

 

  

                                                           
51

 Christensen, R. (1997). Log-Linear models and logistic regression. Second Edition. Springer-verlag. New York.  
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Razón de Chances (Odds Ratio) 

Las “Odds” o chances o propensiones es una medida diferente a lo que es proporción 

y corresponde a una razón entre la probabilidad de experimentar un evento en relación 

con la probabilidad de no experimentarlo; en suma, es un cociente entre dos 

probabilidades. 

Según Agresti (2007)52, las Odds Ratio (Razón de Chances) es una medida de 

asociación de una tabla de contingencia    . En la tabla    , la probabilidad de 

“éxito” es     en la fila 1, y    en la fila 2. Dentro de la fila 1, las chances de éxito están 

definidas como:  

      
  

    
                

  

    
  

Evaritt (1998)53 and Agresti (2002)54 definen las Odds Ratio en dos grupos de temas 

como “la razon de las odds”. En consecuencia:  

 

  
     
      

 

  

    
  

    

 

 

                                                           
52 Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis. Second Edition, Wiley, Inc., New York.  
53

 Everitt, B.S (1998). The Cambridge Dictionary of Statistics. Cambridge University  Press.UK. 
54

 Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. Second Edition, Wiley, Inc., New York.  
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“Para el modelo de regresión Logística Binaria, la razón de chances está dado 

por    , y es la razón de chances para el cambio de una unidad de la variable 

  ”
55 

Prueba: 

   

 (        )

 (        )

 (        )

 (        )

 
 
                             

 
                              

      

   
 

      

   
      

La Curva ROC 

Según Ferri et. Al (2002)56 ROC (Característica Operativa del Receptor, por sus siglas 

en ingles Receiver Operating Charateristic) análisis es un comúnmente usado como 

un método para la evaluación y comparación de clasificadores. La Curva ROC da una 

completa descripción de clasificación de precisión dado por el área bajo la curva ROC. 

 

La Curva ROC muestra la probabilidad de detectar verdaderas señales (sensibilidad) y 

falsas señales (1-especificidad) para un rango entero de posibles puntos de corte. 

Para graficar una curva ROC se requiere, la tasa positiva verdadera (TPV) y la tasa 

positiva falsa (TPF). 

1. TPV determina el rendimiento de un clasificador o una prueba diagnostica in 

clasificar casos positivos correctamente entre todos las muestras positivas 

disponibles durante la prueba.  

                                                           
55

 Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition, Wiley, Inc, .New York. 
56

 Ferri, C., Flach, P., Hernández-Orallo, J (2002).Learning Decision Trees using the area under the ROC Curve, 
Nineteenth International Conference on Machine Learning (ICML 2002); Morgan Kaufmann, pp. 46-139. 
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2. Por otro lado, la TPF define cuantos resultados positivos incorrectos hay (los 

cuales son negativos), están entre todas las muestras negativas disponibles 

durante la prueba.  

3. Y que debido a que TPV es equivalente a la sensibilidad y TPF es igual a (1-

especificidad), el grafico ROC es a veces llamado “cuadro de sensibilidad vs (1- 

especificidad)” 

 

El área bajo la curva ROC se ha convertido particularmente en una medida para 

evaluar el comportamiento de clasificadores, porque es la sensibilidad promedio para 

todas las posibles especificidades. Cuan más grande es el área, mejor es el 

comportamiento de los clasificadores. 

Si el área es 1,0, el clasificador logra tanto el 100% de sensibilidad como el 100% de 

especificidad. Si el área es 0,5, entonces tendremos 50% de sensibilidad y 50% de 

especificidad, lo cual no es mejor que el lanzamiento de una moneda. 
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4.3 DISEÑO MUESTRAL 

Se utiliza como marco muestral la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda 

2010, del cual rrealizaremos un muestreo aleatorio estratificado de los datos, donde el 

“dominio de estudio” mínimo son las provincias del Ecuador. 

 

Primero, calculamos la proporción de Adultos Mayores de cada una de las provincias 

con respecto al total de la población. 

Con  95% de confianza, error de diseño e=0.05 y tomándose el caso pesimista para 

afijación proporcional p=0,5; procedemos a estimar el tamaño de muestra para cada 

provincia, empezando por la que tiene menor cantidad de individuos, siendo este caso 

la provincia de Galápagos. 

   
          

  
 

             

     
        

Con el    calculado, procedemos a estimar el tamaño de muestra de la provincia que 

deseamos estimar, utilizando afijación proporcional con respecto a cada una de las 

provincias en orden ascendente (de menor a mayor proporción). Es decir que para 

Galápagos, se calcula de la siguiente manera. 
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Con el tamaño de muestra para Galápagos se procede a estimar el               del 

resto de provincias57. Esto lo logramos multiplicando el mismo tamaño de muestra de la 

provincia de menor proporción (Galápagos), con el factor de proporción de la provincia 

que se desea estimar de sumado en una unidad, y así para el resto de provincias. 

                        

                                                                        

El tamaño de total (país) está dado por la siguiente expresión: 

  ∑  

  

   

 

Se reajusta el error de diseño para el Dominio de estudio que es el país, pero 

manteniendo la confianza de 95%. 

Es decir que si calculamos el error de diseño para el tamaño de muestra total, este 

debe de ser menor o igual al error de diseño que se fijó al principio, esto es: 

                                       

               √(
   

 
)
  

 
      √(

             

       
)

    

     
         

 

Lo cual demuestra lo planteado. 

  

                                                           
57

 Actualmente el Ecuador está formado de 24 provincias. Se aumenta hasta 25 el número de provincias, 
ya que también es considerado en el estudio las Zonas No Delimitadas; a pesar de que sean lugares 
dentro del territorio ecuatoriano que no están asignados a provincia alguna. 
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4.3.1 Tamaño de muestra y descripción de variables 

Los datos usados para este análisis está compuesto por 9.235  Adultos Mayores que 

viven de manera precaria o no, los mismos que fueron obtenidos mediante muestreo 

aleatorio estratificado. En la tabla 4.1 se observa  el tamaño de muestra utilizado para 

cada provincia (estratos). 

Tabla 4.1 
Adultos Mayores  

Ecuador 2010 Tamaño de muestra por provincias 
TABLA 16 Ecuador 2010: Tamaño de muestra por provincias 

PROVINCIA CANTIDAD 
PROPORCION 
POBLACIONAL 

TAMAÑO 
DE 

MUESTRA 

PROPORCION 
MUESTRA 

GALAPAGOS 1104 0,0012 285 0,0309 

ZONAS NO DELIMITADAS 1733 0,0018 286 0,0310 

PASTAZA 3716 0,0039 287 0,0311 

NAPO 4096 0,0044 288 0,0312 

ORELLANA 4236 0,0045 289 0,0313 

ZAMORA CHINCHIPE 4583 0,0049 291 0,0315 

MORONA SANTIAGO 6375 0,0068 293 0,0317 

SUCUMBIOS 6553 0,0070 295 0,0319 

CARCHI 14082 0,0150 299 0,0324 

SANTA ELENA 16981 0,0180 304 0,0329 

BOLIVAR 17771 0,0189 310 0,0336 

SANTO DOMINGO 18482 0,0196 316 0,0342 

CAÑAR 19634 0,0209 323 0,0350 

ESMERALDAS 27377 0,0291 333 0,0361 

COTOPAXI 31934 0,0339 344 0,0372 

IMBABURA 32227 0,0343 355 0,0384 

EL ORO 38073 0,0405 370 0,0401 

CHIMBORAZO 40743 0,0433 386 0,0418 

LOJA 41081 0,0437 403 0,0436 

TUNGURAHUA 42503 0,0452 421 0,0456 

LOS RIOS 46144 0,0490 441 0,0478 

AZUAY 55835 0,0593 467 0,0506 

MANABI 89254 0,0949 512 0,0554 

PICHINCHA 162249 0,1724 600 0,0650 

GUAYAS 214139 0,2276 737 0,0798 
TOTAL PAIS 940905 1,0000 9235 1,0000 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Los 9.235 Adultos Mayores seleccionados como parte de la muestra para realizar el 

análisis de la Calidad de la Vivienda en la que habitan, fueron clasificados como:  

1. Habitan en una “vivienda precaria”. 

2. Habitan en una “vivienda no precaria”. 

Las Viviendas Precarias son las viviendas definidas como “Chozas”, “Mediaguas”, 

“Ranchos”, “Covachas” y “Ausencia de vivienda” según el cuestionario censal 2010, 

siendo las No Precarias las viviendas definidas como “Casa/Villa”, “Edificio”, “Cuarto de 

Inquilinato”, “Cuartel Militar”, “Asilo de ancianos” también definidas en  el cuestionario 

censal 2010; entre las No precarias tenemos a las casas o villas, edificios, casas de 

inquilinato, Cuarteles Militares, Asilo de Ancianos, Orfanatos, Centro de Rehabilitación 

Social. 

La variable dependiente que se usa para este estudio es la clasificación de la vivienda 

en la que habita un Adulto Mayor (1 para aquellos que habitan en una Vivienda 

Precaria, y 0 para los que habitan en una Vivienda No Precaria), la cantidad variables 

de explicación o covariables a utilizar son 9 y detalladas a continuación : Área 

Geográfica (Urbano o Rural), Menor de 75 años (Sí o No),  Sexo (Hombre o Mujer), 

Vive Sólo (Sí o No), Es Jefe de Hogar (Sí o No), Tiene Instrucción Formal (Sí o No), 

Aporta a la Seguridad Social (Sí o No), Recibe Remesas del Exterior (Sí o No), Tiene 

Discapacidad(Sí o No). 
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4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LA 

VIVIENDA EN LA QUE HABITA EL ADULTO MAYOR EN EL 

ECUADOR 
 

La calidad de la vivienda en la que habita el Adulto Mayor en el Ecuador es una variable 

de importancia en el ámbito social y que por medio de otras variables se puede conocer 

cuantas personas de este grupo etáreo vive de manera precaria  o no.  

Esta subsección tiene como objeto conocer qué factores afectan la calidad de la 

vivienda en la que habita el Adulto Mayor en el Ecuador; para ello se trabaja con el 

concepto de Vivienda Precaria, siendo estas Chozas, Covachas, Mediaguas, Ranchos y 

Ausencia de Vivienda.  

Bajo esta definición, de un total de 940.905 Adultos Mayores, 291.240 habitan en una 

Vivienda Precaria; utilizando muestreo aleatorio estratificado considerando un conjunto 

de variables que se encuentran almacenadas en la base de datos del Censo 2010, se 

efectuará la evaluación de la calidad de las viviendas previamente definidas. 
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4.4.1 Coeficientes Estimados y Prueba de Wald 

El método de Máxima Verosimilitud es usado para estimar los coeficientes de cada    

y su error estándar; en particular se utiliza cálculo numérico, utilizando el método de 

Newton Raphson, la Tabla 4.2 muestra la salida del SPSS58
. 

 

                                                           
58

SPSS es un software de análisis estadístico y gestión de datos, muy usado en las ciencias sociales e investigación de 

mercado. 

Tabla 4.2 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
 Coeficientes Estimados, Error Estándar, Prueba de Wald 

TABLA 17 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Coeficientes Estimados, Error Estándar, Prueba de Wald 

Covariables  ̂  E.S. Wald Valor p 
Area 0,860 0,067 164,439 0,000 

Sexo -0,110 0,070 2,451 ,117 

EdadMenor_75Años 0,270 0,065 17,044 0,000 

Vive_Solo -2,895 0,068 1832,045 0,000 

Jefe_de_Hogar 2,225 0,071 987,398 0,000 

Instrucción Formal 0,559 0,067 69,070 0,000 

Aporte_Seguridad_Soc

ial 

0,069 0,083 0,692 0,405 

Recibe_Remesas 1,489 0,227 43,198 0,000 

Tiene_Discapacidad 0,093 0,068 1,873 0,171 

Constante -2,587 0,250 106,698 0,000 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Con 0,05 de significancia, la Tabla 4.2 muestra que: Área, Edad Menor a 75 años, 

Vive Sólo, Jefe de Hogar, Instrucción Formal, Recibe Remesas fueron altamente 

significantes, todas estas con una Valor P igual a 0 con tres decimales de precisión. 

Según Ashour y Abo Elfotouh (2005)59, los coeficientes  ̂   son usados para estimar la 

probabilidad de que un Adulto Mayor habite en una Vivienda Precaria indicada como 

sigue: 

         
  

    
 

 

     
 

  Donde;  

                      

Por lo tanto con los valores calculados utilizando la muestra aleatoria estratificada que 

se obtuvo de acuerdo a la sección previa, tenemos:  

                                                                 

                                             

                                             

                          

 

El signo de los coeficientes   ̂   de la Tabla 4.2 correspondientes a los betas 

estimados de la función logística, da una explicación de las covariables usadas tal y 

como se muestra en la Tabla 4.3 

                                                           
59

 Ashour, S. y Abo Elfotouh, S (2005). Presentation and statistical analisys using SPSSWIN. Advanced Applied 

Statistics, Institute of Statistical Studies and Research. Second Part. Cairo University. Egipto. 
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4.4.2 Explicación de los signos de los coeficientes estimados de   

Tabla 4.3 

Calidad de la Vivienda de losAdultos Mayores Ecuador 2010 
 Signo de los Coeficientes Estimados de   

TABLA 18 Calidad de la Vivienda Adultos Mayores Ecuador 2010: Signo de los Coeficientes Estimados de β 

COVARIABLE CODIFICACION SIGNO EXPLICACION 

Área 
Geográfica 

0 Urbano 

POSITIVO 
Vivir en el área Rural aumenta 
la probabilidad de  habitar en 

una vivienda precaria 1 Rural 

Sexo 

0 Hombre 

NEGATIVO 
Ser mujer disminuye la 

probabilidad de habitar en una 
vivienda precaria 

1 Mujer 

Menor a 75 
años 

0 Sí 

NEGATIVO 
Tener más de 75 años 

disminuye la probabilidad de 
habitar en una vivienda precaria 

1 No 

Vive Sólo 

0 Sí 

NEGATIVO 
No Vivir Sólo disminuye la 

probabilidad de habitar en una 
vivienda precaria 

1 No 

Jefe de 
Hogar 

0 Sí 

POSITIVO 
No ser Jefe de Hogar aumenta 
la probabilidad de habitar en 

una vivienda precaria 
1 No 

Instrucción 
Formal 

0 Sí 

POSITIVO 
No tener Instrucción Formal 
aumenta la probabilidad de 

habitar en una vivienda precaria 
1 No 

Aporta a la 
Seguridad 

Social 

0 Sí 

POSITIVO 
No aportar a la seguridad social 

aumenta la probabilidad de 
habitar en una vivienda precaria 

1 No 

Recibe 
Remesas 

0 Sí 

POSITIVO 
No recibir remesas aumenta la 
probabilidad de habitar en una 

vivienda precaria 
1 No 

Tiene 
Discapacidad 

0 Sí 

POSITIVO 
No tener Discapacidad aumenta 

la probabilidad de habitar en 
una vivienda precaria 

1 No 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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4.4.3 Resultados de los Odds Ratio 

Las siguientes odds ratios fueron calculadas utilizando la expresión: 

           

  
      

⁄

    
        

⁄
          

La cual se obtiene “con cambio de una unidad de la variable   .” 

Para cada covariable usada en el estudio los resultados se muestran en la Tabla 4.4, 

donde se muestra la variable de explicación    en la primera columna, el estimador del 

coeficiente     correspondiente a la variable    mostrado en la segunda columna y 

sus respectivos intervalos de confianza. 

Tabla 4.4 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
Odds Ratio 

TABLA 19 Calidad de la Vivienda Adultos Mayores Ecuador 2010: Odds Ratio 

FACTOR  ̂  Exp( ̂) 

I.C. 95% para 

EXP( ̂) 

Inferior Superior 

Area(Rural) 0,860 2,363 2,072 2,694 

Sexo(Femenino) -0,110 0,896 0,781 1,028 

Es Menor de 75 
años(No) 

-0,270 0,763 0,671 0,868 

Vive_Solo(No) -2,895 0,055 0,048 0,063 

Jefe_de_Hogar(No) 2,225 9,256 8,056 10,634 

Tiene Instrucción 
Formal(No) 

0,559 1,748 1,532 1,994 

Aporta_Seg_Social(No) 0,069 1,071 0,911 1,261 

Recibe_Remesas(No) 1,489 4,432 2,843 6,910 

Tiene_Discapacidad(No) 0,093 1,097 0,961 1,253 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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De la Tabla 4.4.3, es evidente que Adultos Mayores que No son Jefes de Hogar, no 

tienen Instrucción Formal, No reciben Remesas y radicados en el Área Rural son 

altamente susceptibles a habitar en una vivienda precaria. 

4.4.4 Valoración del Modelo 

El -2log de la verosimilitud para sólo la constante     obtenido fijando sólo la constante 

en el modelo fue 11723,804; y el -2log de la verosimilitud para el modelo completo fue 

6573,846. Así, el valor de la prueba de razón de verosimilitud es; 

     [
                        

                             
]                              

Y el valor p correspondiente a la prueba es  (  
            )         lo cual es 

altamente significante con un nivel       . Por lo tanto, la hipótesis nula 

                     es rechazada, lo que evidencia estadísticamente que existe al 

menos uno o quizás todos los coeficientes betas son diferentes de cero. 

En la tabla 4.4.4 se muestra la prueba de razón de verosimilitud para todas las 

covariables y para cada covariable. 
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De la Tabla 4.5, se obtiene que las covariables, Área Geográfica, Edad Menor a 75 

años, Vive Solo, Jefe de Hogar, Instrucción Formal y Recibe Remesas son 

estadísticamente significantes; mientras que las covariables Sexo, Aporta a la 

Seguridad Social, Discapacidad no lo son. Esto  se evidencia estadísticamente con el 

Valor P de la prueba, relacionado con el contraste de hipótesis 

            

    
            

Tabla 4.5 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
Prueba de la Razón de Verosimilitud 

TABLA 20 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Prueba de la Razón de Verosimilitud 

odelo 
-2 log de la 

verosimilitud 
D gl 

Valor 
p 

Constante 11723,8       

Modelo Completo 6573,846 5149,958 9 ,0000 

Modelo sin Área 6744,525 170,679 1 ,0000 

Modelo sin Sexo 6576,306 2,460 1 ,1168 

Modelo sin 
EdadMenor75Años 

6590,996 17,150 1 ,0000 

Modelo sin Vive Solo 8905,445 2331,599 1 ,0000 

Modelo sin Jefe de Hogar 7707,536 1133,690 1 ,0000 

Modelo sin Instrucción 
Formal 

6646,354 72,508 1 ,0000 

Modelo sin Aporte a la 
Seguridad Social 

6574,54 0,694 1 ,4048 

Modelo sin Recibe Remesas 6634,861 61,015 1 ,0000 

Modelo sin Discapacidad 6575,723 1,877 1 ,1707 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Tabla 4.6 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
Tabla de Clasificación 

TABLA 21 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Tabla de Clasificación 

Observado 

Pronosticado 

Tipo Vivienda 

Porcentaje 
correcto 

No 
precaria Precaria 

 
Tipo 

Vivienda 

No 
precaria 

5792 388 93,7 

Precaria 783 2272 74,4 

Porcentaje global 
  

87,3 

*Valor de Corte=0.5  
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de explicación se tiene que: 

Modelo sin Sexo,  se plantea el siguiente contraste de hipótesis. 

                    
    

            

Calculando la desvianza del modelo y aplicando propiedades del logaritmo se tiene 

que: 

       [
                                                                { }

                                                                  { }
] 

       [{ }]      [{ }]                           

El valor – p correspondiente a la prueba es  (  
         )        , lo cuál 

evidencia que el factor SEXO no es estadísticamente significante. 

La Tabla 4.6 muestra la “tabla de clasificación”. 
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“El  valor de corte = 0,5 significa que, en el momento de calcular la probabilidad 

de que un A.M habite en una vivienda precaria, si esta es     , entonces se 

clasificará al A.M como que habita en una vivienda no precaria (y=0), caso 

contrario se lo clasificará como que habita en una vivienda precaria (y=1), 

Aguayo (2007)60” 

 

Usando la función   

                                                                  

                                                                     

                                             ; las observaciones están 

clasificadas de como sigue. 

Concluyéndose que: 

 El 93,7% de los Adultos Mayores que  no Habitan en una vivienda precaria 

fueron correctamente clasificados, mientras que el 6,7% están clasificados 

incorrectamente. 

 El 74,4% de los Adultos Mayores que habitan en una vivienda precaria fueron 

clasificados correctamente, mientras que el 25,6% de ellos están clasificados 

incorrectamente. 

                                                           
60

 Aguayo, M. (2007). Como hacer una Regresión Logística con SPSS© “paso a paso” (I). Fundación Andaluza Beturia 
para la investigación en la salud, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, pp. 8 
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 El Porcentaje Global fue 87,3%, lo que refleja una adecuada fuerza de explicación del 

modelo con todas las variables. 

4.4.5 Reducción de las variables en el Modelo 

El método de Regresión Logística paso a paso en el software SPSS es usado para 

reducir el número de covariables; los resultados están resumidos en la tabla 4.7. 

 

Por lo tanto la función Logit es: 

Tabla 4.7 

Calidad de la Vivienda Adultos Mayores Ecuador2010 
Regresión Logística Paso a Paso 

TABLA 22 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Regresión Logística Paso a Paso 

Factores  ̂ E.S. Wald Valor p Exp(  ̂) 

Area(Rural) 
0,856 0,067 165,267 0,000 2,355 

Es 

Menor_75Años(No) 

-0,279 0,065 18,631 0,000 0,756 

Vive_Solo(No) 
-2,869 0,065 1919,204 0,000 0,057 

Es 

Jefe_de_Hogar(No) 

2,184 0,066 1105,897 0,000 8,879 

Tiene Instrucción 

Formal(No) 

0,540 0,067 65,769 0,000 1,717 

Recibe_Remesas(No) 
1,500 0,227 43,821 0,000 4,481 

Constante 
-2,251 0,231 94,851 0,000 0,105 

Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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La función Logit (Z) arriba escrita indica que: Los Adultos Mayores que están 

radicados en el área Rural son más susceptibles en habitar una vivienda precaria; 

tener más de 75 años decrece la probabilidad de  habitar en una vivienda precaria; No 

vivir sólo disminuye la probabilidad de habitar en una vivienda precaria; No ser jefe de 

Hogar aumenta la probabilidad de habitar en una vivienda precaria, Los Adultos 

Mayores que no tienen Instrucción Formal son más susceptibles en habitar una 

vivienda precaria y No recibir remesas aumenta también esa probabilidad. 

Los valores Exp(  ̂)las Odds Ratio para cada  ̂, entonces: 

1. La chance que los Adultos Mayores vivan en el Área Rural frente a los que viven 

en el Área Urbana es 2,35. 

2. Existe una chance de 8,87 de encontrar un Adulto Mayor que No es Jefe de 

Hogar que de sí encontrarlo. 

3. La chance de que un Adulto Mayor No Reciba remesas frente al que las reciba  

es 4,48. 

4. Existe una chance de 1,71 de encontrar un Adulto Mayor sin Instrucción Formal 

que sí encontrarlo. 

5. La chance de que un Adulto Mayor tenga más de 75 años frente a los que son 

menores que 75 es 0,76. 
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En comparación con la tabla 4.6, el  porcentaje global es igual en la tabla 4.7 y es 

87,3%, el cual refleja la fuerza de explicación del modelo, sin embargo existe una 

diferencia entre ambas tablas; esta se encuentra en el porcentaje  de Adultos Mayores 

que habitan en una vivienda precaria y que fueron clasificados correctamente con el 

87,3%. 

Usando la curva ROC del Gráfico 4.1 para la clasificación precisa, se encontró que el 

área bajo la curva ROC nos provee una medida del modelo de su capacidad y 

discriminación entre todos los sujetos que experimentan la respuesta de interés 

versus quienes no. 

Tabla 4.4.7 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
Tabla de Clasificación 

TABLA 23 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Tabla de Clasificación 

Observado 

Pronosticado 

Tipo Vivienda 

Porcentaje 
correcto 

No 
precaria Precaria 

 Tipo 
Vivienda 

No 
precaria 

5792 388 93,7 

Precaria 786 2269 74,3 

Porcentaje global 
  

87,3 

*Valor de Corte=0.5  
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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El Gráfico Susceptibilidad vs (1-especificidad) para todos los posibles puntos de corte 

se muestra en la figura a continuación. El área bajo la curva ROC para el modelo 

completo es 0,897, esto es considerado como una discriminación excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Conclusiones del modelo de regresión logística 

En este estudio, factores sociodemográficos para que un Adulto Mayor habite en una 

vivienda precaria usando el modelo de regresión logística fueron estudiados. Los 

factores sociodemográficos usados son: Área Geográfica, Sexo, Es menor a 75 años, 

Gráfico 4.1 

Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010 
Curva ROC 

GRÁFICO 86 Calidad de la Vivienda de los Adultos Mayores Ecuador 2010: Curva ROC 

 
Fuente: INEC. (2010).Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

Elaborado por: Freddy Vargas Ayala 
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Vive Sólo, Es Jefe de Hogar, Tiene instrucción formal, Aporta a la Seguridad Social, 

Recibe Remesas, Tiene Discapacidad. El modelo de regresión logística binaria es 

usado para estimar la probabilidad de que un Adulto Mayor habite en una vivienda 

precaria.  Una prueba significante para los coeficientes logísticos usando la Prueba de 

Wald y la razón de verosimilitud muestran que Área Geográfica, Es menor a 75 años, 

Vive Solo, Es Jefe de Hogar, Tiene instrucción formal y  Recibe Remesas son factores 

relevantes para que un Adulto Mayor habite en una vivienda precaria. La razón de 

chances (Odds Ratio) para cada covariable compara si la probabilidad de habitar en 

una vivienda precaria es la misma para para cada grupo de covariables. La razón de 

chances para un  Adulto Mayor  que No reciba Remesas versus el que sí las recibe 

está en un rango entre 2 veces a 6 veces con una confianza de 95%. Para evaluar el 

ajuste del modelo la prueba de máxima verosimilitud y la prueba Hosmer y Lemeshow 

son usados. 

El estudió concluyó que: vivir en el área rural influye mucho en la probabilidad de 

habitar en una vivienda precaria; Tener una edad mayor a 75 años disminuye la 

propensión, No vivir sólo disminuye la propensión o probabilidad de habitar en una 

vivienda precaria; Un Adulto Mayor que no sea Jefe de Hogar es más susceptible en 

habitar en una vivienda precaria. No tener Instrucción Formal aumenta la probabilidad 

de habitar en una vivienda precaria; y No recibir remesas también aumenta esta 

propensión. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Para concluir esta investigación se muestra las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del estudio, las mismas que tienen el objeto de ser 

utilizadas como base de estudios científicos futuros. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el fin de  determinar,  

analizar y utilizando un enfoque estadístico demográfico-espacial describir a las 

personas que tienen 65 años o más conocidas como Adultos Mayores en el Ecuador, lo 

cual fue planteado en el objetivo general del estudio y verificándose en el desarrollo de 

los capítulos 2 y 3 de la investigación. 

 



Cada una de las variables descritas en el capítulo 2, son las que se consideraron 

más relevantes para los Adultos Mayores en el aspecto demográfico-espacial, 

donde sólo la variable edad era de tipo discreta a la cual se la estudió utilizando 

estadística descriptiva, y el resto de variables son de tipo categóricas, desarrollando 

estas últimas utilizando tasas específicas, explicándolas y analizándolas en su más 

amplio contenido estadístico; lo cual hace se cumpla el primer objetivo específico 

planteado. 

 

Del tercer capítulo, con el desarrollo de tasas específicas y su respectivo análisis 

demográfico espacial en cada una de las subpoblaciones del Ecuador, se obtiene 

diferentes  datos que servirán de sustento para la comparación  de datos 

recolectados en otros países de similares características geográficas como 

Colombia, Perú y Chile; esto hace que el tercer objetivo específico se cumpla. 

A continuación se determina de qué manera se afirma o se niega cada una de las 

hipótesis postuladas en la octava sección del Capítulo 1. 

1. La edad promedio del Adulto Mayor es de al menos 75 años, esta hipótesis 

es negada por completo, ya que según el  Cuadro 2.3.1 la edad promedio del 

Adulto Mayor en el Ecuador es 73,95 años. 

2. No existe diferencia significativa entre las edades promedio de los Adultos 

Mayores Hombres y Mujeres, esto se lo comprueba utilizando la Tabla 2.3.3, 

donde la edad promedio de los Adultos Mayores de sexo masculino es 73,69 

años y en el caso de las mujeres es 74,19, existiendo una diferencia de 0,5 

años. Lo cual afirma la hipótesis postulada. 
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3. La edad mediana de la población Adulta Mayor es 72 años, edad 

relativamente cercana a la edad promedio de la misma población, esta 

información divide a la población en partes iguales, es decir que el 50% de 

las edades están por encima de  72, y el otro 50% debajo del mismo.  

4. La edad que más se repite es 65 años, esto lo obtenemos con la “moda” de 

la edad de los Adultos Mayores, lo cual indica que hay un sesgo hacia esa 

edad, verificándose con el Gráfico 2.6.   

5. La proporción de mujeres es mayor que la de varones en este grupo etario, 

esto es cierto, afirmándose la hipótesis; ya que los Adultos Mayores  de 

género femenino representa el 52,61% de la población total, tal y como se 

muestra en la Tabla 2.4 

6. Utilizando el Gráfico 2.13 se evidencia que en el área rural existe mayor 

cantidad de Adultos Mayores sin Instrucción Formal que en área urbana. 

Esto se puede observar claramente, y que a pesar de que ambas tasas 

crezcan a medida que aumenta la edad, la curva de adultos mayores sin 

instrucción formal en área rural está muy por encima de la curva de los 

adultos mayores sin instrucción formal del área urbana. 

7. Respecto a la discapacidad de cada género como se muestra en el Gráfico 

2.24, se puede concluir que los varones tienen mayor tasa de discapacidad 

que las mujeres hasta el quinquenio 85 a 89 años, pasado esa edad la tasa 

cambia, siendo las mujeres con mayor tasa de discapacidad. Pero, en 

términos relativos los adultos mayores mujeres tienen mayor  discapacidad 

que los hombres, negándose la sexta hipótesis postulada. 
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8. La tasa de analfabetismo varía según la cultura y costumbre del adulto 

mayor, esto se afirma en el Gráfico 2.3.12, en el cual se observa que los 

Indígenas tienen la mayor tasa de Adultos Mayores Sin Instrucción Formal, 

seguido por los Afroecuatorianos, Mestizos, Otros y Blancos. 

9. La población Adulta Mayor del Ecuador está creciendo rápidamente en 

comparación con datos de censos anteriores, lo cual indica un aumento 

acelerado del número de Adultos Mayores en el Ecuador. 

10. Además  la esperanza de vida actual del Ecuador al momento de nacer es 

75,63 años al 2011, que comparado con datos de años anteriores esta 

esperanza de vida está acercándose mucho más rápido a la de países como 

Japón cuya esperanza de vida al momento de nacer es 82,93 años. 

11. Aún, existen Adultos Mayores que trabajan, y que según la definición escrita 

en las primeras líneas de esta investigación, este grupo de personas ya no 

deberían de hacerlo, siendo esto algo preocupante en el ámbito social. 

12. Seguridad Social es otra de las características más relevantes estudiadas, 

concluyéndose que la mayoría (más del 70%) de Adultos Mayores que 

habitan en el Ecuador no disfrutan de la Seguridad Social, lo cual preocupa 

mucho, haciendo que ellos vivan a la bondad de Dios.  

13. Utilizando Regresión Logística se concluye que: Estar radicado en el área 

rural, ser mayor  75 años, No vivir sólo, No ser Jefe de Hogar, Ser 

analfabeto, No recibir remesas son factores que influyen de manera 

significativa en la calidad de la vivienda (precaria) en la que habita un Adulto 

Mayor. Además factores como el Sexo, Aporta a la Seguridad Social y Tener 
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discapacidad no afectan de manera significativa para que la probabilidad de 

que un Adultos Mayor habite en una vivienda precaria. 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a continuación detalladas servirán para otros investigadores 

realicen estudios más detallados acerca de la población Adulta Mayor en el 

Ecuador. 

1. La primera recomendación es estudiar a la población Adulta Mayor 

ecuatoriana que trabaja, ya que una de las conclusiones evidencia de que 

existen personas con edades de más de 65 años que lo hacen, el estudio 

detallado de este factor condicionante en la vida de este grupo etáreo podría 

concluir con las razones del por qué realizan ese tipo de actividades. 

2. Otra recomendación es estudiar a qué tipo de personas el Seguro Social 

tiene afiliado, ya que se evidencia un alto porcentaje de la población Adulta 

Mayor en el Ecuador que no se benefician de esto. Con ese estudio se podrá 

evidenciar que factores influyen para que la mayoría de los Adultos Mayores 

en el Ecuador no gocen de la Seguridad Social. 

3. También se recomienda estudiar el por qué las personas en el Ecuador no 

prefieren jubilarse a los 65 años de edad, analizando perfiles económicos y 

sociales 

4. Además, se recomienda realizar estudios longitudinales acerca de la 

población que está en etapa de prejubilación, enfocándose en el estilo, la 

calidad de vida, tipo de vivienda, recibe dinero del exterior, vive sólo para 
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que cuando lleguen a los 65 años de edad, se analice en qué condiciones 

vivirán.  

 

A pesar de que actualmente el Gobierno de la República del Ecuador está 

realizando programas sociales a cargos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que sirvan para el beneficio de la población adulta mayor, no se observa un 

cambio radical que pueda cumplir con todas las necesidades que este grupo aqueja. 

 

Es por eso que con las recomendaciones descritas anteriormente se espera que el 

Gobierno del Ecuador cuente con sustento suficiente con el fin de que se tome 

mayores y mejores medidas socio-económicas que garanticen una etapa de vida 

digna en el proceso de envejecimiento de la población. 
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ANEXO A: Boleta Censal 2010 
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ANEXO B: Conceptos Básicos del Censo 2010 
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ANEXO C: Manual del Empadronador 
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ANEXO D: Tipos de Vivienda 
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ANEXO E: Provincias y Cantones del Ecuador 
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