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Resumen

Se realiza esta investigación para describir la práctica del fútbol en los sectores 
indígenas y sus perspectivas de inserción a la profesionalidad en este deporte. La temática 
ha sido poco abordada desde la literatura, y se considera necesaria debido a: la popularidad 
de este deporte en los pueblos indígenas, y a la falta de oportunidades que los mismos 
tienen para ingresar en las ligas profesionales. Se realizó un estudio teórico, en cuanto a las 
diferentes particularidades del fútbol en las comunidades indígenas. Los métodos utilizados 
permitieron organizar la información obtenida de acuerdo a su importancia y novedad en 
la temática; particularmente se utilizaron el análisis y la síntesis; así como la inducción y 
deducción. Los resultados muestran que en Ecuador viven 1.301.213 indígenas, asentados 
en 25 provincias y 69 cantones; y que en estas comunidades el fútbol y el Ecuavoley son  
las actividades fundamentales de ocio. La organización fútbolística  indígena data desde el 
año 1988, pero aún no se cuenta con resultados relevantes y muy poca representación en la 
liga profesional. La discriminación parece ser uno de los aspectos que influyen en la liga 
profesional de fútbol, ya que, hasta los propios afrodescendientes, con resultados relevantes 
a nivel nacional e internacional, han sufrido en algún momento discriminación. Los análisis 
sobre estas situaciones son abordados en el presente artículo. 

Palabras clave: Fútbol indígena, inclusión social, deporte, población indígena.

Abstract 

A This research is carried out to describe the practice of soccer in indigenous 
sectors and their prospects of insertion to professionalism in this sport. The subject has 
been little approached from the literature, and it is considered necessary due to: the 
popularity of this sport in the indigenous peoples, and the lack of opportunities that they 
have to enter the professional leagues. A theoretical study was carried out regarding the 
different particularities of soccer in indigenous communities. The methods used allowed 
organizing the information obtained according to its importance and novelty in the subject; 
particularly analysis and synthesis were used, as well as induction and deduction. The 
results show that 1,301,213 indigenous people live in Ecuador, settled in 25 provinces 
and 69 cantons; and that in these communities soccer and Ecuavoley are the fundamental 
leisure activities. The indigenous soccer organization dates back to 1988, but there are still 
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no relevant results and very little representation in the professional league. Discrimination 
seems to be one of the aspects that influence the professional soccer league, since even the 
Afro-descendants themselves, with relevant results at national and international level, have 
suffered discrimination at some point. Analyses of these situations are addressed in this 
article. 

Key words: Soccer, indigenous, social inclusion, sport, indigenous population.

Introducción

El Ecuador es un país muy diverso, en donde conviven diferentes etnias las cuales han 
mantenido sus tradiciones y cultura ancestral tras el paso de los años. En el país actualmente 
conviven afrodescendientes, montubios, mestizos y 14 variedades de nacionalidades 
indígenas (Tibán, 2009). 

A pesar de los avances según Caisabanda (2014), tradicionalmente, la sociedad 
y el sistema político ecuatoriano se han caracterizado por los principios de exclusión, 
marginación, restricción y abuso de los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades 
indígenas. En otras palabras, es un país con una alta dimensión del problema del racismo y la 
falta de democracia inclusiva.

El deporte es uno de los elementos que posibilita estrechar el vínculo en las 
sociedades, permitiendo una interacción cultural que se refleja en las diferentes áreas de 
las ciencias sociales.  De los deportes más populares en las nacionalidades indígenas se 
encuentra el fútbol. (Perugachi, 2018). Esto ha demostrado ser un hecho positivo, ofreciendo 
igualdad de oportunidades; no obstante, se ha  mostrado una actitud de discriminación hacia 
los jugadores de este deporte. Principalmente según Crespo & Manjarrez (2019), se debe 
a que en sus orígenes fue un deporte de la alta sociedad y aunque luego se convirtió en un 
deporte inclusivo, se ha mantenido un ideal ambiguo sobre la descendencia afro.  

Particularmente en muchas zonas indígenas, se juega fútbol amateur y profesional, lo 
que permite entrever que los pueblos de estas nacionalidades muestran su talento y habilidad 
en el campo deportivo, lo cual se observa con mucha frecuencia. No obstante, carecen 
de oportunidades para desarrollarse como jugadores profesionales; imposibilitando su 
integración con las instituciones deportivas. 

A pesar de los esfuerzos, y de ya encontrarse representada la comunidad indígena 
en el Ecuador; aún es escasa la participación en eventos de profesionales del fútbol, por 
tal razón se hace necesario investigar lo que sucede actualmente con este deporte en la 
comunidad. 

Los elementos antes descritos conllevan al objetivo general del artículo de 
investigación el cual es describir la práctica del fútbol en los sectores indígenas y sus 
perspectivas. 
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Metodología.

La investigación es de carácter exploratorio, debido a que trata un tema novedoso 
y poco investigado, permitiendo sentar las bases teóricas para futuras investigaciones del 
fútbol en las comunidades indígenas.

Los métodos cualitativos utilizados permitieron organizar la información obtenida de 
acuerdo a su importancia y novedad en la temática; particularmente se utilizaron el análisis 
y la síntesis; así como la inducción y deducción. La utilidad de los mismos se reflejó en la 
valoración de los aspectos trascendentales que inciden en la profesionalización del fútbol 
en las comunidades indígenas, teniendo en cuenta todos los elementos que componen la 
práctica del mismo. 

El análisis documental, como técnica, se llevó a cabo teniendo en cuenta la selección 
de los documentos de acuerdo a la profundidad de la temática abordada. Para esto se 
utilizaron revistas online especializadas, tesis, e informes realizados por instituciones de 
Educación Superior Ecuatoriana como la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales 
(FLACSO).

Los datos obtenidos permitieron arribar a la discusión del estudio, concluyendo con 
una propuesta que puede desarrollarse por parte de los pueblos indígenas.

Resultados

Las comunidades indígenas en el Ecuador.

En los últimos treinta años los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador según 
Ortiz-T, et al. (2016), se han desarrollado con desconocimiento absoluto o subordinación al 
Estado, evidenciándose diferentes conflictos de reconocimiento de estos sectores y grupos 
de población como pueblos y nacionalidades o sujetos jurídicos como colectivos

Los pueblos indígenas se consideran comunidades de origen, conformadas por 
colectividades o centros con identidades culturales que las distinguen de otros sectores de la 
sociedad ecuatoriana, regidas por sus propios sistemas de organización social, económica, 
política y jurídica. (Laboratorio de interculturalidad de Flacso Ecuador. 2016)

Actualmente según Tibán (2009) en Ecuador hay 14 nacionalidades indígenas; 
las cuales se asocian a 18 pueblos y existen aproximadamente 1.301.213 de habitantes en 
pueblos indígenas. En la Tabla1 se muestra la distribución que tiene esta población en la 
serranía, indicando los lugares territoriales que la integran.
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Tabla 1

Distribución de la población indígena en la sierra.

 Pueblo Provincias y Cantones Población.

Provincia Cantones

Chibuleo Tungurahua Ambato 12.000

Cañarí  Azuay Cuenca, Gualaceo, 
Nabón, Santa Isabel, 

Sigsig y Oña.

150.000

Cañar Azogues, Biblián, Cañar, 
Tambo, Déleg y Suscal.

Kisapincha Tungurahua Ambato, Mocha, Patate, 
Quero, Pelileo y Tisaleo.

12.400

Panzaleo Cotopaxi Latacunga, La Maná, 
Pangua, Pujilí, Salcedo, 

Saquisilí y Sigchos.

58.738

Purwá Chimborazo Riobamba, Alausí, 
Chambo, Guamote, 
Pallatanga, Penipe y 

Cumandá

400.000

Palta Loja Paltas 24.703

Karanki Imbabura Ibarra, Antonio Ante, 
Otavalo, Pimampiro.

 6360

Cayambi Pichincha Quito, Cayambe y Pedro 
Moncayo

147000

Imbabura Otavalo y Pimampiro

Napo El Chaco
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Kitukara Pichincha Quito y Mejía. 10000

Natabuela Imbabura Antonio Ante e Ibarra. 15000

Otavalo Imbabura Otavalo, Cotacachi, 
Ibarra y Antonio Ante.

65.000

Salasaka Tungurahua San Pedro de Pelileo. 12.000

Saraguro  Loja Saraguro y Loja 50.000

Zamora 
Chinchipe

Zamora

Waranka Bolívar Guaranda, Chillanes, 
Echandía, San Miguel y 

Caluma.

67.748

Huancavilca 

 

Santa Elena

 

100.000

Guayas Desde la Isla Puná hasta 
el sur de la provincia

Manta  Manabí Portoviejo, Manta, 24 
de Mayo, Puerto López, 

Jipijapa, Montecristi

168.724

Guayas Santa Elena, Playas y 
Guayaquil

 Secoya Sucumbíos Sushufindi y Cuyabeno 380

 Siona Sucumbíos Putumayo y Shushufindi 360

Cofán  Sucumbíos Lago Agrio, Cuyabeno y 
Sucumbíos

800

Total 25 69 1.301.213

Fuente: Laboratorio de interculturalidad de Flacso Ecuador (2016)
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Como se puede apreciar existen un total de 1.301.213 indígenas, representadas en 
25 provincias y 69 cantones del Ecuador.  Teniendo en cuenta estos elementos se puede 
apreciar que el número es bastante elevado, lo cual indica que este grupo poblacional debe 
ser valorado, desde todos los puntos de vista, permitiendo su inserción en la sociedad.

Práctica del Fútbol en las poblaciones indígenas del Ecuador. 

En las comunidades indígenas de Otavalo y en toda la provincia de Imbabura según 
Perugachi (2018), el fútbol es una actividad muy importante para la mayoría de las personas 
que viven en este territorio, donde se cuenta con estadios y clubes de fútbol. Abordando esta 
temática Castañeda (2009) cuantificó en la parroquia de Gonzales Suárez, de este cantón, 
más de 25 clubes deportivos siendo similar en la parroquia San Pablo de Lago. En otras 
comunidades de este mismo territorio hay hasta cinco clubes, superando con creces otras 
formas de organización.

El fútbol como una de las principales atracciones de las comunidades indígenas.

Perugachi (2018) manifiesta que en las comunidades indígenas predomina el fútbol 
y el Ecuavoley en las actividades de ocio, esto se debe a que estos territorios cuentan 
con espacios físicos que lo hacen posible. Los juegos propios o “tradicionales” no tienen 
transmisores ni receptores, por lo que son poco practicados, lo cual muestra que las 
tradiciones se han ido modificando en estas poblaciones y que, en futuro no muy lejano, 
producto a los diferentes canales de comunicación y difusión (Internet, televisión, radio 
etc.), irán desapareciendo. Son pocos los jóvenes que practican el ciclismo, la natación, el 
atletismo u otros por la falta de espacio físico y el alto costo de los accesorios y ropa para 
estas actividades.

Los elementos antes mencionados, indican que la problemática de la inserción 
de las poblaciones indígenas al fútbol profesional ecuatoriano no se debe, a la práctica o 
los recursos con que se necesita para desarrollar esta actividad; pues estos elementos son 
valorados positivos además de ser un potenciador del fútbol en estos territorios.

Esto difiere con uno de los criterios establecidos por Chango (Presidente del club 
Mushuc Runa), citado Parra (2019) quien manifiesta que en los pueblos indígenas las 
personas que se dedican a la actividad deportiva, son mal vistos por sus padres.

Organización del fútbol indígena.

La historia organizativa del fútbol indígena se remonta al año 1988, donde los 
habitantes indígenas de la capital ecuatoriana se organizaron en los campos del complejo 
Fundeporte. Los directivos de estos equipos decidieron conformar la Liga Chimborazo el 5 
de marzo de 1995, pero como era un torneo abierto en el que también participaban mestizos, 
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se reconsideró formar la Unión Cultural y Deportiva Indígena de la Sultana de los Andes 
(Ucdisa), que debe fortalecer el valor indígena.

Edwin Encalada (2015) manifiesta que en año 1999 un grupo de indígenas de 
Chimborazo, residentes en la ciudad de Quito, formó una liga a la que llamaron Unión 
Cultural y Deportiva Indígena de la Sultana de los Andes. Esta iniciativa fue reconocida 
legalmente en 2008 por el Consejo para el Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (Condenpe). Es reconocible este mérito, pues fueron los inicios de una organización 
que rompió el estigmatismo que existe en el fútbol, permitiendo un reconocimiento de esta 
comunidad en la sociedad.

En el año 2014 se desarrolló con la participación de diez equipos la réplica de la Copa 
mundial de fútbol de ese año, en la comunidad Peguche de Otavalo de la decimonovena 
edición del Mundialito de fútbol indígena. La conformidad de los equipos debía tener un  
70% de indígenas y 30% de fútbolistas profesionales de la primera división. Es una pena 
no contar con estadísticas anteriores, que por supuesto evidenciarían una organización ya 
existente en los Mundialitos anteriores, pero sí es de destacar que la falta de divulgación de 
estos eventos ha traído consigo su poco desarrollo desde el punto de vista deportivo.

Se tuvo que esperar hasta el año 2017, para la organización de una liga que aglutinara 
la mayor cantidad de equipos y representará a estas etnias ecuatorianas. Actualmente este 
evento cuenta con 82 equipos participando en el torneo que se juega en Quito. No obstante, 
también se han organizado campeonatos en Guayas, Chimborazo y Tungurahua. Esto es 
considerado como un paso de avance para esta población, que sin lugar a dudas tendrán a 
futuro una representación más extensa en el fútbol ecuatoriano.

Al mismo tiempo también se juega la categoría Warmis (mujeres en Kichwa), que 
agrupa a mujeres distribuidas en 35 equipos participantes entre indígenas y mestizas.

Llegada de deportistas indígenas a la profesionalidad en el fútbol. 
En el año 2012 debutó el primer indígena en el fútbol profesional ecuatoriano, con la 
camiseta del Mushuc Runa Sporting Club. Esto marcó un referente para la comunidad 
indígena, que valoró como positiva esta inserción. 

Sin dudas el gran salto se dio en el año 2014, en donde el club indígena Mushuc 
Runa (Hombre nuevo en Kichwa) ingresó a la categoría superior del fútbol ecuatoriano. 
No obstante, a pesar de representar a esta comunidad solamente uno de los jugadores de su 
plantel era de origen indígena (Serafín Pandi, etnia Chibuleo), esto debido principalmente que 
el ascenso del equipo trajo consigo contrataciones internacionales; para poder competir con 
otros equipos profesionales de la serie A. 

Otra de las características de este equipo es que en su proyección tiene previsto contar 
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con al menos dos jugadores indígenas por cada una de las categorías, desde la Sub-12 hasta el 
primer equipo; no obstante, como se ha visto anteriormente esto aún está en proyección.

A pesar de este gran avance, Parra (2019) destaca que los fútbolistas del Mushuc 
Runa ganan 5 mil dólares al mensuales, lo cual no es despreciable, pero si se compara con 
otro equipo como el Barcelona que sus jugadores ganan  20 o 30 mil dólares mensuales; se 
puede indicar que es muy inferior y no estimula a que el equipo pueda trazarse objetivos 
competitivos, que permitan una mayor rentabilidad al club y mejore la calidad de vida de sus 
jugadores.

 La discriminación en el fútbol.

El fútbol es un deporte que irremediablemente se basa en una configuración de unos 
versus otros que típicamente resulta en lenguaje y actos de exclusión simbólica e inferioridad. 
“Cuando dichos discursos de inferioridad e insultos están basados en criterios étnicos (…), 
el fútbol se convierte en la antesala del racismo y la discriminación” (UNESCO, 2015). En 
este deporte han existido diversas manifestaciones de discriminación, una de las mayores 
connotaciones al respecto sucedió el 27 de abril de 2014, en donde el jugador brasileño del 
Real Madrid Dani Alves fue víctima de discriminación. El apoyo a este deportista no se hizo 
esperar; y varios jugadores e incluso presidentes de gobierno se vieron identificados con 
Alves.

Según Calderón (2015) a pesar de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) 
ha emitido sanciones, es claro que esta legislación no contiene todas las medidas requeridas 
por la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA). Esto es una limitante y si 
bien es cierto que la palabra discriminación está prohibida, no quiere decir que esta actitud 
esté erradicada; teniendo en cuenta que las estadísticas del Instituto Nacional de Censos y 
Estadísticas del Ecuador  (INEC, 2010), muestra que arrojan los siguientes datos: el 16% de 
la población ecuatoriana se siente directamente discriminada por cualquier motivo.

Algunos afrodescendientes han entrado con éxito a este deporte y a pesar de esto 
no han logrado deshacerse de la historia que causó la esclavitud y el racismo; y en algún 
momento han sido objeto de infracciones y humillaciones por parte de los aficionados 
(Muñoz, 2009). Si esto sucede en esta raza que para muchos cumplen con el fenotipo ideal 
para la práctica de este deporte y se han involucrado con los mejores jugadores del mundo; 
entonces ¿cómo podrán insertarse  los pueblos indígenas en el fútbol profesional ecuatoriano 
y sentirse valorizados a partir de sus cualidades?

Discusión

A pesar de existir avances en el fútbol ecuatoriano, aun no llegan a la comunidad 
indígena, fundamentalmente si se tiene en cuenta que este deporte es popular desde hace 
algunos años (Encalada, 2015); lo cual muestra una elevada disposición de sus habitantes 



CAMINOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA CIENTÍFICA

VOLUMEN 2 - NÚMERO 2
65

por la práctica de este deporte. No obstante, es difícil de comprender por qué la incursión del 
primer jugador indígena, hizo su primera aparición en el año 2012. 

Apoyo económico 

El problema a resolver no puede ser valorado desde índole económico, pues existen 
canchas deportivas y espacios para la práctica del fútbol; lo cual es positivo tomando en 
consideración que esta es una de las grandes limitaciones de resolver en otros lugares, debito 
a los altos costos que devienen de las instalaciones deportivas y el mantenimiento de las 
mismas.  

Otro aspecto a destacar que puede considerarse económico, es el apoyo que brindan 
algunas comunidades, como por ejemplo el evidenciado en la decimonovena edición del 
Mundialito de fútbol indígena, el cual contó con la participación de 30% de jugadores 
profesionales que, aunque no se tengan gastos específicos, se puede interpretar que hubo 
un gran sustento económico para este evento.  Es una lástima no contar para la elaboración 
de este artículo con datos sobre las ediciones anteriores de este torneo, que sí muestra una 
falencia en la divulgación del mismo; lo cual dificulta el auspicio que puedan brindar otras 
instituciones públicas y/o privadas por falta de conocimiento.

Aunque muchos de estos pueblos mantienen sus tradiciones ancestrales, si no se 
realiza una correcta divulgación de los eventos, escasamente podrán contar con un apoyo 
económico adecuado, además no será de conocimiento del fútbol profesional que existen 
jugadores indígenas que aspiran llegar a este nivel deportivo.  

Divulgación de los eventos futbolísticos indígenas. 

La divulgación de los eventos indígenas es escasa, esto no solo engendra un 
desconocimiento, sino también la creación de estereotipos de jugadores que excluye a los 
pueblos indígenas de los equipos de fútbol profesional. El desconocimiento social de la 
importancia de este deporte en los pueblos indígenas, imposibilita una adecuada ayuda.

El mismo presidente del Mushuc Runa (Chango, 2019) manifiesta que en los pueblos 
indígenas las personas que se dedican a la actividad deportiva son mal vistos por sus padres; 
ya esto se dijo antes, creo esto sobra esta razón no puede ser un referente del fútbol indígena, 
para la sociedad ecuatoriana, ni fútbol internacional. 

Discriminación de fútbolistas indígenas.

En el Ecuador al fútbol a pesar de tener una gran representación afrodescendiente, 
estos han tenido que enfrentar situaciones bien difíciles como lo indica Muñoz (2009). Así y 
todo, los afrodescendientes se han impuesto debido a sus características morfo-fisiológicas 
que es reconocida por los expertos nacionales e internacionales, que además ha sido 
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evidenciado por sus resultados. Es más que evidente pensar entonces que la discriminación 
está y estará presente para la inserción de las personas que representan a los pueblos 
indígenas al fútbol profesional, esto debido a la esquematización del fenotipo que suele 
suceder en deporte. Plantearse la posibilidad que en un futuro no muy lejano (en caso de 
insertarse) sean indiscriminados, es una utopía.

Capacitación deportiva de las poblaciones indígenas

La capacitación sería un punto interesante a destacar y parte fundamental en el 
desarrollo del fútbol indígena, debido a que contar con personas especializadas en este 
deporte pudiera contribuir a una mejor planificación del entrenamiento propio de cada 
territorio, permitiendo un mejor aprovechamiento de los espacios físicos disponibles.

También sería productivo si se tiene en cuenta que durante los especialistas en deporte 
también reciben preparación en cuanto a la organización de eventos, lo cual permitiría una 
difusión adecuada de los eventos y una mejor relación con directivos y jugadores de toda la 
sociedad fútbolística ecuatoriana.

Existen muchas instituciones de educación en el Ecuador que permiten la instrucción 
en educación física y deportes, por tal razón se hace necesario crear convenios entre las 
poblaciones indígenas y las instituciones educativas. Cabe destacar que si estos convenios 
se realizan con la Educación Superior, la contribución podría venir incluso prestando 
servicios de estudiantes que están a punto de graduarse y que para esto deben cumplir unas 
determinadas cantidad de horas de servicio a la sociedad, que sin dudas beneficiaría a ambos.

Perspectivas y acciones a acometerse

En fin, para lograr cambios positivos en la participación de los pueblos indígenas en el 
fútbol profesional ecuatoriano habría que perfeccionar acciones tales como:

1. Divulgación – Socializar de una manera más abierta el fútbol en las 
poblaciones indígenas, esto traería consigo una mejor valoración para ellos de la 
importancia de este deporte. 

2. Economía – Solicitar apoyo a entidades públicas y privadas, indicando 
la importancia que tiene este deporte en los pueblos indígenas y su potencialidad para 
lograr insertarlos socialmente. 

3. Político - Solicitar la participación de las autoridades que se encuentren 
relacionadas en puntos deportivos para de esta forma abrir novedosas puertas para los 
pueblos nativos y que de dicha forma se involucren en el fútbol de élite.

4. Capacitación – Capacitar a los diferentes promotores que actualmente 
existen en estas comunidades, permitiendo un desarrollo igualitario de este deporte 
con relación a todas las personas de la sociedad ecuatoriana. Esto permitiría 
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crear igualmente programas deportivos que se ajusten a las necesidades de estas 
poblaciones.  

5. Convenios – Realizar convenios con instituciones que posibiliten la 
ejecución de actividades con un alto impacto en la sociedad ecuatoriana.

Conclusiones.

Durante el transcurso del trabajo se ha evidenciado que en el Ecuador existen 
algunas barreras que obstaculizan el desarrollo y la inserción de las poblaciones indígenas al 
fútbol ecuatoriano. Estas barreras transitan desde lo racial, hasta la falta de capacitación por 
parte de las personas que viven en esta población. Se debe tener en cuenta que actualmente 
ningún equipo de fútbol ecuatoriano representa de manera adecuada a los indígenas, lo 
cual impide aún más el desarrollo de este deporte. Pensar en que en corto tiempo existirá 
un equipo que representa esta comunidad es una utopía; no obstante, se considera que si se 
llevan a cabo acciones en cuanto a los ejes: divulgación, economía, política, capacitación y 
convenios; se podrían tener resultados satisfactorios en cuanto al reconocimiento y valoración 
del fútbol indígena en el Ecuador. Cabe destacar que ninguno de estos aspectos puede afectar 
el modo de vida, la autonomía y cultura de estos pueblos.
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