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migracionEs intErnas

Las migraciones internas han jugado un papel preponderante en la historia social y económica 
del país, produciendo múltiples transformaciones en la distribución espacial de la población. 
Según las autoras Gloria Camacho y Kattya Hernández (2005), las tendencias de estas corrien-
tes migratorias internas han sido diversas y se han modificado a lo largo del tiempo.

 Así, el factor determinante que dio inicio a este proceso fue la introducción del modelo 
económico agroexportador, que arrancó alrededor de 1860 con la expansión del cultivo de 
cacao y su entrada al mercado internacional hecho que, al demandar gran cantidad de mano 
de obra, atrajo a la población de la Sierra (especialmente del sector rural) a trabajar en el litoral 
ecuatoriano. 

La producción de otros cultivos, como la caña de azúcar, y el establecimiento de ingenios 
entre 1920 y 1930 dio continuidad a esta migración rural–rural hasta 1950, aumentando la 
población costeña del 10% al 40%. Sin embargo, la caída de la producción cacaotera en esta 
época, generó una grave crisis en la economía del país, la cual desplazó a una gran parte del 
contingente humano que trabajaba en la agroindustria a buscar nuevas oportunidades en el 
sector urbano, situación que condujo a un crecimiento masivo de las ciudades, sobre todo 
de Guayaquil. 

A partir de 1948, el auge de la exportación bananera dio paso a un enorme dinamismo 
migratorio manteniéndose la tendencia rural–rural de la Sierra a la Costa; e incrementándose 
la corriente rural–urbana hacia nuevas ciudades del país, cercanas a las plantaciones de bana-
no. Posteriormente, en los años 70, la explotación petrolera acarreó otro proceso migratorio, 
esta vez hacia el oriente ecuatoriano, tendencia que se mantuvo hasta los 80. Los grandes 
ingresos permitieron el desarrollo de las diferentes ciudades, produciéndose nuevamente un 
fuerte desplazamiento poblacional desde el campo a los centros urbanos. 

A esto último se integraron masivamente las mujeres jóvenes rurales, ya que hasta ese 
momento, el contingente migratorio había sido particularmente masculino: ellas se trasladaron 
a las ciudades en busca de mejores oportunidades, empleándose principalmente en servicios y 
comercio. “Fue así como la migración se constituyó en un mecanismo para acceder al mercado 
laboral y asegurar la supervivencia de las familias campesinas y pobres del país” (Camacho y 
Hernández 2005: 20).

Al analizar la población migrante interna, es posible notar que Pichincha y Guayas fueron 
las provincias con mayor migración interna, ya que 191.472 y 124.158 de sus habitantes, 
respectivamente, se movilizaron a otras provincias. Posteriormente, el tercer y cuarto lugar lo 
ocupan las provincias costeñas de El Oro, con 30.189; y Los Ríos, con 30.122 emigrantes; 
mientras en quinto lugar, con una pequeña diferencia, se ubica el Azuay (sierra sur) con 
29.033 habitantes que cambiaron de residencia. En el caso de Pichincha, estas personas se 
trasladaron principalmente a Manabí (29.143), al exterior (17.702), a Guayas (16.821) y a 
Cotopaxi (14.288). 

Durante los cinco años anteriores al Censo del 2001, desde la provincia del Guayas la ma-
yoría de los/as migrantes se dirigieron a Manabí (39.511), a Los Ríos (22.846) y a Pichincha 
(9.648), En el caso de las provincia de El Oro, su población se mudó en primer lugar a Guayas 
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(7.053), luego a Loja (6.059) y en tercer lugar a Pichincha (3.456). Desde la provincia de 
Los Ríos, sus habitantes se trasladaron principalmente a Guayas (110281), Manabí (6.210) y 
Pichincha (3.312). Finalmente, en el Azuay los grupos migratorios más importantes se movi-
lizaron a El Oro (4.288), a Pichincha (3.431), y a Cañar (3.237). 

CUADRO 17

migración intErna por grupos dE Edad

sEgÚn sExo

gruPos de 

edad 

 hombres  hombres  mujeres  mujeres  mujeres 

como % del 

gruPo  número  Porcentaje  número  Porcentaje 

2006      

País 721.146 100,00% 794.475 100,00% 52,40%

10 a 19 años 109.545 15,20% 121.600 15,30% 52,60%

20 a 29 años 287.361 39,80% 365.607 46,00% 56,00%

30 a 39 años 249.487 34,60% 233.132 29,30% 48,30%

40 a 49 años 49.909 6,90% 41.056 5,20% 45,10%

50 a 59 años 24.843 3,40% 33.080 4,20% 57,10%

1999      

País 569.357 100,00% 651.307 100,00% 53,40%

10 a 19 años 177.196 31,10% 207.636 31,90% 54,00%

20 a 29 años 164.527 28,90% 216.356 33,20% 56,80%

30 a 39 años 126.042 22,10% 123.145 18,90% 49,40%

40 a 49 años 51.080 9,00% 53.653 8,20% 51,20%

50 a 59 años 19.553 3,40% 22.927 3,50% 54,00%

60 años y más 30.960 5,40% 27.591 4,20% 47,10%

1995      

País 595.198 100,00% 669.664 100,00% 52,90%

10 a 19 años 162.835 27,40% 205.570 30,70% 55,80%

20 a 29 años 164.903 27,70% 223.214 33,30% 57,50%

30 a 39 años 130.912 22,00% 130.487 19,50% 49,90%

40 a 49 años 73.404 12,30% 50.460 7,50% 40,70%

50 a 59 años 30.586 5,10% 25.867 3,90% 45,80%

60 años y más 32.558 5,50% 34.066 5,10% 51,10%

Fuente: ECV 2006 – Inec. Elaboración: SIISE 4.5.

De esta manera, las provincias que recibieron mayor número de inmigrantes durante los 
cinco años anteriores al Censo del 2001 fueron Manabí (94.790), Guayas (73.573), Pichincha 
(71.824) y Los Ríos (44.773). Al respecto, llama la atención que sea Manabí la provincia con 
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mayor población inmigrante, y no Pichincha o Guayas que poseen las ciudades más grandes 
del país; esto podría explicarse en el crecimiento del cultivo de camarón para exportación en 
esta provincia, así como en el desarrollo urbano alcanzado por Manta (puerto de la provincia 
de Manabí).

Las Encuestas de Condiciones de Vida realizadas por el Inec en los años 1995, 1999 y 
2006, muestran los números y los porcentajes por grupos etareos, de hombres y mujeres de 
10 años y más años, que migraron internamente en el transcurso de los 10 años anteriores 
a la medición (ver Cuadro 17). 

Según las encuestas, en 1995 el grupo de mujeres que presentaba un mayor porcentaje 
de migración era el de entre 20 y 29 años (33,30%%), seguido por las que tenían de 10 a 19 
años (30,70%) y, en tercer lugar, por las de 30 a 39 años (19,50%). En 1999 la tendencia 
es la misma, con pequeñas variaciones -33,20%, aquellas de entre 20 y 29 años de edad; 
31,90% las de 10 a 19 años y 18,90% las de 30 a 39 años. Finalmente, el año 2006 pre-
senta una pequeña variación, ya que si bien el primer lugar del grupo migrante de mujeres lo 
siguen representando quienes tienen entre 20 y 29 años de edad (46%), el segundo grupo 
está compuesto esta vez por las mujeres de 30 a 39 años de edad (29,30%), quedando las 
niñas de 10 a 19 años en tercer lugar (15,30%). 

Tal como se explicó, a partir de la década de los 90 este cambio de residencia habitual de 
las mujeres está relacionado en el caso de las adultas con la búsqueda de oportunidades y, en 
el de las más jóvenes podría vincularse con la necesidad de estudio de quienes dejan el campo 
para vivir en la ciudad. En conclusión, el Cuadro 17 permite apreciar que la migración femenina 
al interior del país es más elevada que la masculina: en 1995, las mujeres representaron el 
52,90% de la población migrante; en 1999, el 53, 40%; y en el 2006, el 52,40%.

migracionEs intErnacionalEs

Para las mencionadas autoras Camacho y Hernández (2005) la antigua estrategia de desplazar-
se en situaciones de crisis, que caracterizó a un sector importante de la población ecuatoriana, 
es un mecanismo que –de forma paulatina– se extendió hacia nuevos destinos.

Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, las personas empezaron a cruzar 
las fronteras del país. El primer movimiento importante se produjo en los años 50 y 60, como 
consecuencia de la “crisis de la paja toquilla”, cuando en la economía local decayó la comer-
cialización de sombreros de este material. En aquel período migraron especialmente personas 
de las provincias de la Sierra sur (Azuay y Cañar) y de la Costa centro (Manabí), quienes se 
dirigieron a Estados Unidos, Canadá y, en menor escala, a Venezuela. 

Un segundo momento de migración internacional se produjo en los años 80, debido a 
“la crisis de la deuda externa”, que significó la adopción de medidas de ajuste estructural, un 
incremento de la inflación, una escasa o nula inversión en el campo y, por consecuencia, un 
aumento de la pobreza. En esta etapa fueron nuevamente las personas de la Sierra sur quienes 
emigraron hacia los Estados Unidos, donde se habían establecido ya los primeros ecuatoria-
nos/as migrantes (Camacho y Hernández 2005). 
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Finalmente, el tercer movimiento se dio en la década de los 90, cuando el país entró en 
un grave deterioro económico y político debido, entre otros, a factores como la quiebra de 
gran parte del sector bancario, la dolarización de la economía, la corrupción y los desastres 
naturales que afectaron al país (Fenómeno del Niño, en 1998). Esta última migración interna-
cional presentó cambios significativos respecto al patrón anterior, pues esta vez salió población 
urbana y rural de todo el país hacia nuevos destinos de la Unión Europea (como España e 
Italia), incorporándose a este éxodo de forma abundante las mujeres. 

Las razones específicas de la significativa salida de ecuatorianas al extranjero en la década 
de los 90 fueron de tipo afectivo y económico. Muchas se marcharon a reunirse con sus espo-
sos, que habían viajado previamente, o salieron a buscar nuevas y/o mejores oportunidades 
laborales y personales. Para Camacho y Hernández (2005), lo novedoso de esta corriente es 
que las mujeres empezaron a emigrar solas, dejando a sus familias en el país de origen, con-
virtiéndose en pieza clave de la subsistencia de su familia gracias al envío de remesas. 

CUADRO 18

migración intErnacional

 por año y sExo 

año
hombre mujer

total
total % total %

1996 9.796 53.2 8.627 46.8 18.423

1997 9.221 49.9 9.295 50.1 18.516

1998 17.212 51.1 16.510 48.9 33.723

1999 43.383 54 37.015 46 80.402

2000 58.763 54.9 48.307 45.1 107.076

2001 54.608 52 50.468 48 105.080

f.n.d. 7.432 50.6 7.256 49.4 16.688

total 200.415 53,03 177.478 46,96 377.908

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - Inec. Elaboración: SIISE. 

El Cuadro 18, que da cuenta de la migración internacional por sexo entre los años 1996 y 
2001, muestra que esta población fue aumentando año a año hasta llegar a 107.076 personas 
emigrantes en 2000, justamente el año en que se dolarizó el país; para luego descender a 
105.080 personas, en el 2001. En todos estos años, el porcentaje de mujeres migrantes fue 
de aproximadamente la mitad, con un promedio total del 46,96% respecto a los hombres 
durante los cinco años. 

Por su parte, el Cuadro 19 permite ver regiones y provincias desde donde esta población 
migró en dichos años; mostrando que la Sierra es la zona de donde salió mayor cantidad de 
ecuatorianos/as (58,31%), seguida de la Costa (37,39%). Por provincias, es Pichincha la que 
ostenta el mayor porcentaje de migrantes (26,27%), dentro del que las mujeres representaron 
el 49,01%; en segundo lugar se ubicó Guayas, con el 23,64%, del cual el 55,29% correspon-
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de a mujeres. La tercera provincia con alto porcentaje de migración fue Azuay, con el 9,01%, 
y donde las mujeres constituyeron el 30,6%; seguidamente, Loja alcanzó el 6,40% con un 
39,98% de migración femenina y, por último, El Oro fue la quinta provincia con alto porcentaje 
de personas que salieron del país (5,97%), y cuyas mujeres fueron el 49,06%. 

CUADRO 19

migración intErnacional por sExo y provincia

1996-2001

Provincia
hombres mujeres

total
%  sobre 

totalcantidad % cantidad %

costa

El Oro 11494 50.93 11074 49.06 22568 5.97

Esmeraldas 2030 38.98 3177 61.01 5207 1.37

Guayas 39941 44.7 49403 55.29 89344 23.64

Los Ríos 3292 41.05 4726 58.94 8018 2.12

Manabí 7683 47.5 8491 52.49 16174 4.27

Total costa 64440 45.6 76871 54.39 141311 37.39

sierra

Azuay 23630 69.39 10423 30.6 34053 9.01

Bolívar 1008 51.9 934 48.09 1942 0.51

Cañar 12376 70.21 5249 29.78 17625 4.66

Carchi 685 51.77 638 48.22 1323 0.35

Cotopaxi 3044 52.98 2701 47.01 5745 1.52

Chimborazo 6691 57.09 5029 42.9 11720 3.10

Imbabura 5405 54.49 4514 45.5 9919 2.62

Loja 14525 60.01 9676 39.98 24201 6.40

Pichincha 50621 50.98 48658 49.01 99279 26.27

Tungurahua 8002 54.85 6586 45.14 14588 3.86

Total sierra 125987 57.16 94408 42.83 220395 58.31

amazonia

Morona  Santiago 4016 69.6 1754 30.39 5770 1.52

Napo 401 48.19 431 51.8 832 0.22

Pastaza 800 54.86 658 45.13 1458 0.38

Zamora Chinchipe 2673 62.58 1598 37.41 4271 1.13

Sucumbios 1033 57 779 42.99 1812 0.47

Orellana 403 56.12 315 43.87 718 0.18

Total amazonía 9326 62.75 5535 37.24 14861 3.93

galáPagos 115 49.56 117 50.43 232 0.06

no delimitadas 562 50.67 547 49.32 1109 0.29
total 200430 53.03 177478 46.96 377908 100
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - Inec. Elaboración SIISE. 
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Todos estos datos confirman no solo la alta migración de la región austral (comparable 
con la de Pichincha si se toma en cuenta la población de Cañar), sino también el importante 
éxodo de mujeres en el país, que principalmente en las provincias de la costa constituyó el 
mayor porcentaje saliente. 

Durante el período 1996-2001, las 377.908 personas que dejaron Ecuador se dirigieron 
principalmente a Estados Unidos y a España. El Cuadro 20 expone que, del total de emigrantes, 
el 26,7% viajó a Estados Unidos, el 49,4% lo hizo a España y el 9,9%, a Italia. 

Observándolo desde las provincias, el 81,4% de la población de Azuay, el 79,6% de Cañar 
y el 59,5% de Morona Santiago –pertenecientes al Austro ecuatoriano– viajaron a Estados 
Unidos como principal destino; mientras que un gran porcentaje de todas las provincias se 
dirigió a España, destacándose Zamora Chinchipe con el 86,3%, Loja con el 80,8%, Cotopaxi 
con el 67,6% y Bolívar con el 67,4% de su población migrante. 

CUADRO 20

migración intErnacional por provincia dE origEn y país dE dEstino

1996-2001

Provincias eu
resto 

amÉrica
esPaña italia

resto 
euroPa

resto 
mundo

se 
ignora

azuay 81,4% 2,1% 12,4% 1,3% 0,9% 0,2% 1,7%
bolivar 8,3% 4,3% 67,4% 11,9% 5,4% 0,6% 2,1%
cañar 79,6% 0,8% 15,8% 1,3% 0,3% 0,1% 2,2%
carchi 8,6% 18,2% 57,8% 6,6% 5,6% 0,4% 2,8%
cotoPaXi 8,0% 3,3% 67,6% 14,2% 4,9% 0,3% 1,6%
chimborazo 24,8% 7,7% 53,6% 5,9% 6,3% 0,3% 1,3%
el oro 7,2% 3,7% 62,6% 22,1% 1,8% 0,6% 2,0%
esmeraldas 7,6% 12,7% 51% 16% 8,1% 0,6% 4,1%
guayas 24,1% 9,6% 41,3% 17,9% 4,0% 0,4% 2,8%
imbabura 10,0% 17,8% 55,8% 3,9% 9,5% 0,6% 2,4%
loja 9,0% 1,5% 80,8% 3,6% 3,5% 0,4% 1,2%
los ríos 9,4% 8,2% 56,1% 19,1% 3,9% 0,2% 3,1%
manabi 20,3% 20,9% 42,8% 9,9% 2,6% 0,3% 3,1%
morona santiago 59,5% 0,6% 35,4% 1,3% 0,8% 0,1% 2,2%
naPo 12,1% 7% 58,2% 11,3% 7,7% 0,7% 3%
Pastaza 23,5% 4,5% 55% 7,9% 6,9% 0,1% 2%
Pichincha 16,9% 5,3% 61,1% 6,8% 7,6% 0,8% 1,6%
tungurahua 23,2% 6,3% 51,6% 8,5% 8,3% 0,6% 1,4%
zamora chinchiPe 7,4% 1,1% 86,3% 2,3% 1,2% 0,7% 1,0%
galáPagos 24,1% 12,1% 39,2% 6,9% 12,5% 1,7% 3,4%
sucumbios 11,8% 19,6% 51,9% 9,5% 4,1% 0,5% 2,7%
orellana 8,1% 10,4% 66,4% 7,5% 4,0% 0,6% 2,9%
no delimitadas 10,9% 5,0% 66,6% 9,2% 5,2% 0,3% 2,8%
total 26,7% 6,7% 49,4% 9,9% 4,7% 0,5% 2,1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - Inec. Elaboración SIISE.
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Finalmente, el porcentaje más alto de las personas que escogieron como destino Italia salió 
de El Oro ( 22,1%; un 19,1% lo hizo de Los Ríos, mientras que el 17,9% provino de Guayas.

Toda esta información permite sostener que a Estados Unidos migraron principalmente 
oriundos/as de la Sierra sur ecuatoriana; a España, un alto porcentaje de personas de todas 
la provincias, destacándose nuevamente las pertenecientes al austro del país; mientras que a 
Italia viajaron de modo especial personas de las provincias de la región costera.

De acuerdo a la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 
y Subempleo (Enemdur) realizada por el Inec, en el año 2006 emigraron hacia el extranjero 
314.429 ecuatorianos/as, de los cuales el 74% pertenecía al área urbana y el 26% al área 
rural (Ver Cuadro 21). Asimismo, el Gráfico 18 visualiza que, de ese total, el 45% eran mujeres 
y de ellas el 9% pertenecía al área rural; datos que permiten afirmar que, a cinco años del 
último Censo de Población y Vivienda, las personas que habitan en las ciudades son las que 
mayoritariamente salen del país.

CUADRO 21

migracion intErnacional, por árEa y sExo

Personas
 área 

 urbana  %  rural  %  nacional  % 

Hombre  122.761 39%  51.446 16%  174.207 55%

Mujer  111.453 35%  28.769 9%  140.222 45%

TOTAL  234.213 74%  80.215 26%  314.429 100%

Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.

GRáFICO 18

migración intErnacional por árEa y sExo

Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.

De acuerdo a la misma Ememdu 2006 (ver Cuadro 22), la principal razón por la que la 
población ecuatoriana emigró durante el 2006 fue por búsqueda de trabajo (74,82%); el se-
gundo motivo (con una gran diferencia porcentual), porque la familia le llevó (8,26%); mientras 
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la tercera razón fue por estudios (5,59%). Tanto para hombres como para mujeres de ambos 
sectores, la búsqueda de trabajo constituye la primera razón de migración, siendo las mujeres 
rurales el 7.66% de quienes migraron por este motivo a nivel nacional. 

Por su parte, el Gráfico 19 representa, porcentualmente, las razones por las que las 28. 
769 mujeres rurales emigraron durante el 2006. Permite ver que el 84% de ellas se fue para 
encontrar trabajo, el 8% porque sus familias las llevaron, el 4% por razones de estudio, el 2% 
por motivos familiares y otro 2% por matrimonio. Todo esto demuestra que, en lo principal, la 
emigración ecuatoriana –incluyendo la rural femenina– se da por motivaciones laborales. 

CUADRO 22

migracion intErnacional, por árEa y sExo

sEgÚn razonEs para dEjar El país

cuál fue la 
razón Por la 
que dejó el 
País

 área 
total Personas 

Por razones
 urbana  rural 

hombre  %  mujer  % hombre %  mujer  % 

Búsqueda de 
trabajo

 92.727 29,49%  70.577 22,45%  47.860 15,22% 24.092 7,66% 235.255 74,82%

Traslado por 
trabajo

 2.316 0,74%  3.649 1,16%  102 0,03%  53 0,02%  6.120 1,95%

Estudios  8.378 2,66%  7.200 2,29%  896 0,28%  1.108 0,35%  17.583 5,59%

Problemas de 
salud

 620 0,20%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%  620 0,20%

Motivos familiares  4.475 1,42%  6.094 1,94%  53 0,02%  602 0,19%  11.223 3,57%

Matrimonio  516 0,16%  4.171 1,33%  - 0,00%  492 0,16%  5.179 1,65%

Su familia le llevó  6.865 2,18%  15.157 4,82%  1.650 0,52%  2.285 0,73% 25.956 8,26%

Otros  5.758 1,83%  3.128 0,99%  885 0,28%  138 0,04%  9.909 3,15%

No sabe  1.106 0,35%  1.477 0,47%  - 0,00%  - 0,00%  2.583 0,82%

total personas 122.761 39,04% 111.453 35,45%  51.446 16,36% 28.769 9,15% 314.429 100,00%

Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.

GRáFICO 19

migración intErnacional mujErEs ruralEs

Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.



55

Durante 2006, los ecuatorianos /as que viven en el exterior enviaron un total de 
USD 390.157.095 en remesas (ver Cuadro 23); monto que fue destinado principalmente a 
manutención de los hogares (54,38%), pago de deudas (11,09%), construcción de viviendas 
(9,22%), educación (7,50%), salud (6,29%), y ahorro (4,48%), entre otros. De acuerdo a estos 
datos podemos decir que la mayor parte del dinero enviado es destinado a gasto corriente 
(67,47%), mientras la proporción dedicada a la inversión –tanto material como humana (estu-
dios)– es considerablemente menor (30.87%).

CUADRO 23

uso dE rEmEsas

usos total %
Manutención del hogar  212.178.528 54,38%
Salud  24.538.399 6,29%
Educación  29.263.245 7,50%
Compra muebles  2.499.286 0,64%
Construcción de vivienda  35.954.835 9,22%
Compra casa hecha  4.036.963 1,03%
Compra terreno  6.928.048 1,78%
Compra vehículo  1.185.855 0,30%
Pago deuda  43.266.158 11,09%
Ahorro  17.490.304 4,48%
Otro  6.462.459 1,66%
Negocio  6.353.015 1,63%
Ninguno  - 0,00%
Total monto  390.157.095 100,00%
Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.

GRáFICO 20

uso dE rEmEsas

 

Fuente: SIEH-Enemdur 2006 – Inec. Elaboración propia.






