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Editorial
Tenemos el agrado de presentar la tercera edición 
de la revista digital ‘POSTDATA’ del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), en esta edición les 
entregamos un especial sobre Guayaquil que celebra en 
el mes de octubre sus fiestas independentistas, también 
tratamos temas  como la realidad del trabajo infantil y la 
interculturalidad, además les invitamos a conocer a las 
empresas en Ecuador y la importancia de los registros 
administrativos y los anuarios para la estadística. Esto y 
mucho más en ‘Postdata’, la realidad tras las cifras.

Nuestro objetivo es servir e informar con responsabilidad.

‘Postdata’, la realidad tras las cifras.

José Rosero
Director Ejecutivo INEC
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Los expertos sostienen que para tener una buena salud es necesario 
alimentarnos bien, recordemos que la salud no es la ausencia de 
enfermedad, comprende el bienestar físico, mental y social. 

Fotografía por Xavier Avila.

Trabajo infantil
VSEducación
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ayudar en tareas de escuela, el 54,6% a realizar compras 
en mercados y supermercados y con la cifra más baja, 6,3% 
a la reparación de cualquier equipo del hogar.  Del total de 
niños/as y adolescentes que realizan tareas domésticas, el 
87,4% asiste a clases.

Existen en nuestro país organizaciones gubernamentales 
como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 
el Ministerio de Educación,  y organismos internacionales 
como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y Humanium una ONG internacional de apadrinamiento 
de niños comprometida a acabar con las violaciones de los 
derechos de los niños en el mundo, estas entre otras ONG’s 
se encargan de realizar actividades tendientes a lograr 
que se respeten los derechos de los niños y se brinde un 
ambiente de desarrollo duradero y equitativo para el sector 
más vulnerable que es el infantil.

Por otro lado, el Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia  (United Nations 
International Children’s Emergency Fund, UNICEF) en una de 
sus publicaciones menciona que el Ecuador es el primer país 
de Latinoamérica en conseguir mediante una buena gestión 
interinstitucional que 2,160 niñas, niños y adolescentes 
en el 2011 se retiren de una situación laboral de riesgo, 
asegurando su acceso a programas de educación, salud, 
sana recreación, entre otros.

Es una quimera que se puede lograr si todos juntamos el 
hombro y comenzamos a crear una cultura de formación 
académica con la finalidad de evitar que el trabajo infantil 
sea fructífero y encontremos más pequeños preocupados por 
cumplir sus deberes y no en ver cambiar el color del semáforo 
para poder limpiar parabrisas o hacer sus maromas por unos 
pocos centavos en la mejor de sus suertes.

Redacción: Sandra Cadena 
Psicólogo infantil y psicorehabilitador

En el 2014 a nivel nacional el 94,4% de los niños, niñas y 
adolescentes de entre 5 y 17 años asistieron a clases el año 
lectivo 2013-2014, según cifras de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU JUNIO 2014). 
El 81,9% de personas que se matricularon lo hicieron en 
establecimientos fiscales, el 15,4% en particulares y el 2,7% 
en establecimientos municipales o fiscomisionales.

En Ecuador no todos los niños y adolescentes puede acceder 
a la educación, hay quienes se encuentran en condiciones 
de trabajo infantil, entendida esta como cualquier actividad 
llevada a cabo por menores de edad, donde se ve afectada su 
salud física, mental e impide su adecuado desarrollo. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de 
acuerdo a la primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 
de todos los niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de edad, 
el 8,56% realiza actividades de trabajo infantil; del total 
de menores que trabajan, el 75,1% tiene la posibilidad de 
asistir a clases, el 85,0% a Educación Básica, seguido del 
15,0% a Bachillerato.

Esta cifra es un reflejo de la realidad de muchos de los 
hogares ecuatorianos, de acuerdo al promedio nacional los 
niños, niñas y adolescentes destinan en promedio 40 horas 
mensuales a trabajar y reciben un ingreso de USD 100. Una 
de las razones que motivan a trabajar a niños y adolescentes 
es ayudar económicamente a su hogar,  un 60,4% lo hace 
por este motivo, mientras que al 16,5% simplemente no le 
interesa la educación. 

El trabajo infantil de riesgo corresponde a aquellas actividades 
que ponen en peligro la salud o la seguridad de un niño o 
niña, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las 
que lo realiza. Del 8,56% de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan; el 56% realizan actividades que son consideradas 
peligrosas. 

Pero ¿el trabajo infantil se da solo fuera de su casa?, según 
la encuesta de trabajo infantil, los niños/as y adolescentes 
realizan algún tipo de tarea doméstica, el 94,1% se 
dedican al arreglo de casa, seguido de los que se dedican 
a arreglar la ropa con el 83,1%, el 72,8% a la preparación 
de alimentos, el 59,7% al cuidado de personas, 57,3% en 
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Fuentes:   Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
 Encuesta  de Trabajo Infantil – ENTI noviembre  2012. 
   Censo de Población y Vivienda 2010 
   Revista Análisis basado en CPV 2010.
  Publicación: ‘Ecuador libre de trabajo infantil en basurales’ (UNICEF)
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Guayaquil de ensueños

Tu eres perla que surgiste
del mas grande e ignoto mar,
y si al son de su arrullar
en jardín te convertiste;
soberana en sus empeños

nuestro Dios formo un pensil
con tus bellas Guayaquil;
Guayaquil de mis ensueños.

Como dice Julio Jaramillo en la poesía 
hecha canción, ‘Guayaquil de mis amores’: 
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Así es Guayaquil, con 3.645.483 habitantes, de los cuales 49,8% son 
hombres y 50,2% mujeres, según el Censo de Población y Vivienda del 
2010 realizado por el Instituto  Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Ciudadelas y  barrios dan origen a numerosas calles que forman parte 
del Guayaquil actual por donde transitan numerosos personajes que 
habitan esta hermosa ciudad. El río Guayas, de quietas y mansas 
aguas es su emblema. La vida de los guayasenses se desarrolla en sus 
barrios y avenidas que comprenden el sur, centro y norte del manso. 

El 51,2% de la población del Guayas tiene vivienda propia y totalmente 
pagada, el 17,7% arrienda, el 11,2% tiene vivienda propia, donada, 
regalada o por sesión, el 11% vive en casas prestadas o cedidas, no 
pagadas, el 7,7% está pagando su vivienda y el 0,2 en anticresis. 

En el sur encontramos el Barrio del Centenario, en la década de los 20 
gran parte de la aristocracia vivía en este sector. El Guasmo, nombrado 
así por la especie de árboles Guazuma ulmifolia, anteriormente era 
una hacienda denominaba “Hacienda El Guasmo”. 

En el centro, los barrios tradicionales de la ciudad, la 9 de Octubre 
comenzando desde el Malecón del Salado hasta llegar al Monumento a 
Bolívar y San Martín. Las Peñas, el barrio más antiguo de Guayaquil; sus 
casas datan de más de un siglo, muchas pertenecieron a importantes 
personajes de la historia ecuatoriana. El Cerro Santa Ana ubicado al 
pie del Río Guayas y junto al tradicional Barrio las Peñas.  La Bahía 
ubicada en el Centro-Sur de la ciudad, es uno de los puntos comerciales 
más activos de la ciudad, comprende cuadras enteras de locales donde 
se pueden adquirir gran variedad de artículos a precios bajos. 

Finalmente al norte está Urdesa barrio tradicional fundado en la década 
de los cincuentas. La Alborada con la Avenida Francisco de Orellana y 
la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur de gran actividad comercial. Los 
Sauces, ciudadelas con todos los servicios donde se acomoda la clase 
media y Bastión Popular, barrio popular. 

Uno de los datos curiosos de la ciudad es que por cada 99 hombres hay 
100 mujeres. Los guayaquileños cantan en sus idilios:  

Si a tus rubias y morenas,
que enloquecen de pasión

les palpita el corazón
que mitiga negras penas
con sus ojos verdes mares

o de negro anochecer,
siempre imponen su querer
Guayaquil de mis cantares.

de ensueños
El estado civil de guayaquileñas y guayaquileños se divide en solteros, 
unidos y casados con los más altos porcentajes según las cifras del 
INEC, 35,5% son solteros, el 26,2% unidos y el 25,7 casados. 

Para conocer a Guayaquil y a su gente, basta con escuchar sus 
singulares formas de expresión, aquí una pequeña reseña del habla 
popular. 

Habla popular Guayaquileño
• EL guayaquileño no va a almorzar se va de jama, y no 
porque tiene hambre sino porque  le rugue la leona.
• EL guayaquileño no tiene amigos, tiene: Panitas, llavecitas, 
parceros. 
• El guayaquileño no es novelero, el guayaquileño es 
Barcelonista o Emelecista.
• El guayaquileño no pide ayuda, dice acolítate una movida.
• El guayaquileño no dice que estuvo deliciosa la comida, 
dice que pepo está ese encebollado.
•  El guayaquileño no pregunta si estás bien, te dice ¿posi o 
no posi?”
• Para el guayaquileño la ropa es la  cachina que anda 
puesto y se la traen de la Yoni, no de Estados Unidos.
• Para el guayaquileño su caleta es su casa.
• Para el guayaquileño una persona desconsiderada o 
grosera es el denominado batracio, poco acolite y que se la pasa 
cargando. 
• El guayaquileño no se anima a hacer algo, se embala.
• Cuando el guayaquileño quiere convencer, no solo 
persuade, el guayaquileño encama. 
• El guayaquileño no se va rápido, sale soplado. 
• El guayaquileño no habla mucho o es pretencioso, mete 
lata en todo y es pura lámpara.
• El guayaquileño no se encuentra con sus amigos, se topa 
con sus panas
• Y por último, el guayaquileño no es inteligente, es pilas y 
sabido. 

Redacción: Adriana Suasnavas 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
                Censo de Población y Vivienda 2010.  



8

ww
w.

ec
ua

do
re

nc
ifra

s.
go

b.
ec



9

po
st 

da
ta

 N
ov

iem
br

e 
20

14
La

 E
nt

re
vis

ta

La Entrevista 

La importancia de los 
registros administrativos 

para la estadistica

Anders Wallgren y Britt Wallgren visitaron el Instituto Nacional de Estadística y Censos donde dictaron el 
curso Estadísticas basadas en registros.

En 2007 Anders Wallgren y Britt Wallgren, publicaron el libro “Register-based Statistics. Administrative Data 
for Statistical Purposes”, (Estadísticas basadas en registros) trata sobre su experiencia en la Oficina de 
Estadística de Suecia en el aprovechamiento de los registros administrativos. 

El libro hace una revisión detallada de las diferentes etapas del proceso de generación de información 
estadística básica mediante registros administrativos. 

La experiencia de los países nórdicos comenzó en 
1964 y, para el 2011, Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Suecia habían realizado, al menos, un censo de 
población basándose en sus registros administrativos.
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Los organismos entregan la información al INEC cinco 
días después de terminar cada mes con excepción de 
Recursos y Actividades de Salud y Camas hospitalarias 
que entregan la información anual dos meses después 
de haber terminado el año. 

En Ecuador actualmente se publican cinco anuarios provenientes de registros administrativos:
a)Anuario de Entradas y Salidas Internacionales: 
Contiene las tasas de salida, saldos brutos migratorios, entrada y salidas por motivo de viaje, entre otros. 
b)Anuario de Estadísticas Vitales Nacimientos y defunciones: 
Contiene la tasa de natalidad, razón de muerte materna, razón de mortalidad infantil, tasa de mortalidad 
general, femenina y masculina, el número de nacidos vivos, número de fallecidos.
c)Anuario de Estadísticas Vitales Matrimonios y divorcios: 
Contiene la tasa de nupcialidad, tasa de divorcio, número de matrimonios, número de divorcios.
d)Anuario de Estadísticas de Salud Camas y Egresos Hospitalarios:
Contiene el número de camas hospitalarias por servicio, número de egresos hospitalarios, principales 
causas de morbilidad general, femenina, masculina e infantil, rendimiento y giro de camas, tasa letalidad, 
defunciones hospitalarias entre otros. 
e)Anuario de Recursos y Actividades de Salud: 
Contiene la tasa de médicos, obstetrices, enfermeras, total de establecimientos con y sin internación 
hospitalaria, etc.
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¿Qué es un registro administrativo?
Un registro administrativo es el dato o datos generados 
por un gobierno ya sea local o central en lo referente a 
la administración de temas como población, fiscales o de 
atención de salud.

¿Qué instituciones pueden generar estos registros 
administrativos?
A partir del trabajo diario todas las organizaciones o 
empresas sean privadas o públicas pueden generar 
registros administrativos, lo cual es muy común.

¿Cuál es la  importancia de los registros administrativos 
para la estadística?
Muchos países de Europa han dejado atrás los censos 
tradicionales, ya no se llevan a cabo, porque se basan 
únicamente en datos administrativos para llegar a su 
producción estadística,  esto implica una reducción 
muy importante de costos, y también abre las puertas a 
muchas nuevas posibilidades. 

Los registros, cada uno de ellos tienen identidad, o 
números de identidad y gracias a esto se pueden 
combinar muchos otros registros entre sí. De esta manera 
se pueden generar estadísticas que de otro modo no 
se podían llevar a cabo a través de las encuestas por 
muestreo. 

Sin embargo, es imposible reemplazar un registro 
administrativo por una encuesta o un formulario.

¿Cuál es el procedimiento para que un registro 
administrativo se convierta en un dato estadístico?
Durante estas semanas en el INEC, se puede  apreciar 
que  muchas personas todavía trabajan con datos 
administrativos. Esto implica bastante trabajo,  la razón 
para explicar esto es que los datos administrativos no 
fueron pensados para la generación estadística, entonces 
se debe realizar mucho trabajo complementario para 
poder llegar a los resultados esperados.

Para que el registro administrativo sea un dato estadístico 
que no necesite procesarse, la obtención de datos 
debe digitalizarse y de esta forma pasar a ser un dato 
estadístico automáticamente. 

El INEC ya ha iniciado este trabajo, nos hemos reunido 
con varios equipos y sabemos que este proceso está en 
marcha. 

¿Cómo puede mejorar Ecuador su nivel estadístico 
en base a registros administrativos y cuál ha sido su 
experiencia en Ecuador en torno a la obtención de datos 
estadísticos con base en registros administrativos? 
Es necesario que el INEC trabaje de manera conjunta 
y coopere con las autoridades que están entregando la 
información. 

Es muy importante para el INEC obtener micro data. El 
micro dato se refiere más a personas o individuos, son 
datos como: número de identidad, sexo, edad, estado 
civil, es decir datos más específicos de una persona o 
empresa. 

La macro data es cuando se pueden observar las tablas 
estadísticas, cuando se divide a la población en datos 
más generales como número de hombres y mujeres, 
grupos etarios, y demás.
 
Otro tema importante es tener varias fuentes a las cuales 
recurrir, porque si una fuente no es suficientemente 
buena es necesario poder comparar con otras fuentes 
con la finalidad de que el producto estadístico final sea 
de mejor calidad. 

Una de las principales dificultades que hemos identificado 
es la falta de registro del sector informal y de varias 
actividades económicas que no se han reportado. Y 
también vemos que hay falta de registro temprano de 
la población, este sub registro es una de las principales 
dificultades que existen en el país.  

Lo que nosotros hemos podido experimentar durante 
nuestra visita es la posibilidad para el INEC y para el 
país de mejorar lo que ya existe en base a registros 
administrativos. Por ejemplo en las encuestas por 
muestreo o en los censos,  vemos que existe la 
posibilidad de añadir un valor agregado como son los 
registros administrativos y como esta mejora puede traer 
resultados positivos.

Entrevista por: Adriana Suasnavas 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
                Dirección de Estadísticas Económicas
                Directorio de Empresas.  

UNA PUERTA ABIERTA
para conocer las empresas
del ECUADOR
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Directorio de 
Empresas

El Directorio de Empresas y Establecimientos marca el inicio de 
la producción estadística en base a registros administrativos, 
generando un ahorro de recursos económicos y humanos 
para el Estado, proporciona múltiples beneficios para la 
sociedad, como los que se mencionan a continuación:

1. Provee un marco de muestreo para las encuestas 
económicas y sociales. Un DIEE integral es útil para las 
estadísticas de las empresas, y también para las del mercado 
laboral y de las personas, puesto que muchos productos 
estadísticos necesitan datos de la actividad económica y 
ubicación.

2. Herramienta de análisis para que las empresas 
conozcan la situación de su sector y tomen decisiones sobre 
sus actividades productivas y emprendimientos.

3. Herramienta de análisis para los investigadores y la 
academia sobre la situación del sector empresarial.

4. El DIEE proporciona información con una cobertura 
casi completa del sector formal, lo que permite obtener 
estadísticas más cercanas a la realidad, principal sustento 
para la toma de decisiones de política económica, contar 
con un listado de las empresas que detallan su actividad 
económica permite orientar la inversión al desarrollo de 
cierto sector de la población, o de cierta rama industrial.

Principales usos del directorio de empresas

• Construcción de muestras para levantamiento de 
encuestas.

• Realización de estudios sectoriales, financieros, de 
mercado, entre otros.

• Diseño y construcción de indicadores económicos.

• Contribución para la elaboración de cuentas 
nacionales.

• Dinámica demográfica de empresas.

Cobertura del directorio de empresas

La cobertura del Directorio de Empresas en el año 2012 fue de 
704.556 empresas, que representan un 96% de la cobertura 
alcanzable de 733.977, el 4% restante corresponde a 29.421 
empresas que no disponen de información de actividad 
económica codificada a la versión 4 de la CIIU.

Estas empresas tuvieron alguna actividad productiva. 
Durante el año 2012 no cerraron formalmente sus puertas,  
registraron ventas en el SRI y/o mantuvieron 1 o más 
trabajadores afiliados en el IESS. A este grupo de empresas 
pertenecen  800.491 establecimientos.

Las estadísticas sobre diferentes aspectos de la sociedad 
pueden ser insumidas tanto con registros, es decir, con 
datos administrativos producidos por organizaciones para 
uso propio y que se encuentran previamente disponibles, 
como con datos captados por las Instituciones Nacionales de 
Estadística como son los censos y encuestas por muestreo. 
Para ciertos casos serán más eficaces y/o eficientes las 
encuestas basadas en registros y en otros las encuestas 
por muestreo. Sin embargo, existe un interés creciente en 
la realización de estadísticas basadas en los registros por 
diferentes motivos, tales como:

• Disminución de la carga para el informante.

• Reducción de los costos para la obtención de 
respuestas, esto debido a que se utiliza los datos para el 
análisis estadístico sin ninguno de los costos implicados   en 
la recopilación de datos.

• Presenta una cobertura casi completa de la 
población.

• Amplia cobertura en el tiempo.

• Automatización de la información.

• Creciente disposición de enormes cantidades de 
registros dentro de diversos sistemas administrativos.

El Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) se define 
como “un registro con fines estadísticos que contiene a las 
unidades económicas públicas o privadas, con personalidad 
jurídica propia o sin ella, que se encuentran dentro del 
territorio nacional y que generaron alguna actividad 
económica dentro de un periodo de tiempo determinado” 
(INEC, 2014).

Es un sistema de información actualizado de todas las 
empresas y establecimientos del país, que se estructura a 
partir de registros administrativos de las siguientes entidades 
públicas:

• Servicio de Rentas Internas (SRI) para variables de 
identificación, estratificación, ubicación, entre otras.

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
para personal afiliado – ocupado.

Adicionalmente utiliza como fuentes complementarias a las 
encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) a las empresas.

Es importante mencionar que los datos administrativos que 
proveen el SRI e IESS no se usan tal cual, estos se procesan y 
transforman de modo que los objetos y las variables satisfagan 
necesidades estadísticas, de tal forma que el tratamiento de 
la información implica adicionalmente asegurar su calidad 
de acuerdo a los objetivos y usos estadísticos planteados.

Redacción: Libertad Trujillo
Dirección de Estadísticas Económicas

para conocer las empresas
del ECUADOR
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¿Cómo nos 
auto-identificamos?

La identidad cultural está cargada de un simbolismo 
que es propio de la diversidad, al mismo tiempo 
los signos y símbolos culturales nos identifican y 
diferencian del resto. El proceso de auto identificación 
presupone la construcción de identidades, es el derecho 
a decidir de manera libre y voluntaria la pertenencia a 
una nacionalidad, pueblo o etnia. 

La cultura y la identidad son conceptos indisociables, 
nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación 
distintiva de ciertos repertorios culturales que se 
encuentran en nuestro entorno social, se presenta 
como aquello que nos diferencia de los demás, por 
tanto, para entender la auto-identificación, es necesario 
abarcar ciertas definiciones que se generan en torno a 
la  cultura. 

No ha existido ni existe una única definición de cultura, 
sino un gran número de definiciones diferentes, más 
amplias o más restringidas, según la orientación teórica 
de cada autor. Por tanto para este escrito se ha tomado 
en consideración una de las declaraciones realizadas 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como parte de las acciones que realiza la UNESCO en 
el Mundo, en el año de 1982, se realizo en México la 
“Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales” 
en la que la comunidad internacional contribuyo de 
manera efectiva con la siguiente declaración:

...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto 
de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.

Si bien es preciso entender lo que abarca la cultura 
dentro de las sociedades, está a su vez ha generado 
conceptos más extensos y complejos entorno a la 
interacción entre personas culturalmente distintas 
pero que coexisten y se relacionan, de este modo surgen 
conceptos como pluriculturalidad, multiculturalidad 
e interculturalidad.  

a) Pluriculturalidad: Se considera que la 
pluriculturalidad es la presencia arraigada de varias 
culturas en un mismo lugar, es un conjunto formado 
por diferentes culturas en contacto; aunque sin apenas 
relación entre ellas que se unen y conviven de manera 
armoniosa a pesar de sus diversas costumbres y 
tradiciones culturales.

b) Multiculturalidad: Se define como un conjunto 
de culturas diferentes que se ubican en un mismo 
espacio y mantienen relaciones entre ellas, propiciadas 
por el reconocimiento de ciertos derechos básicos sea 
por razones laborales, de residencia, nacimiento, etc., 
sin embargo no promueven situaciones de intercambio 
cultural. 

c) Interculturalidad: Identificación y 
reconocimiento de culturas diferentes, sin necesidad 
de pérdida de raíces, considera los demás como 
“personas iguales a nosotros mismos”, participando, 
cooperando y conviviendo armónicamente.
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¿Cómo nos 
auto-identificamos?

La interculturalidad es el ámbito donde se propicia 
la auto identificación, como mestizos, blancos,  afro 
ecuatorianos, montubios e indígenas. La interacción 
entre culturas, no es un concepto cerrado ni 
excluyente, promueve la comunicación y el encuentro 
intercultural. 
Reconocer la diversidad étnica en Ecuador siendo 
un país heterogéneo, diverso y pluricultural, requiere 
de un proceso donde las minorías étnicas tengan 
representatividad en el ámbito social y todo lo que 
este conlleva. La diversidad cultural implica por una 
parte la preservación y la promoción de las culturas 
existentes y, por otra, la apertura a otras culturas. 

Con la finalidad de llegar al intercambio cultural 
y evitar la invisibilidad del ‘otro’, en Ecuador desde 
el Censo de Población y Vivienda 2010 se realizo 
la primera campaña de auto identificación, con la 
finalidad del reconocimiento a las nacionalidades, 
censo donde se respondió las preguntas ¿Cuántos 
somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo 
nos auto identificamos?

El  Censo de Población y Vivienda del 2010 contiene 
indicadores censales sobre las características 
socio demográficas de la población mestiza, afro 
ecuatoriana, montubia, indígena y blanca por su auto 
identificación, además de su estructura económica, 
las condiciones básicas de educación e información 
que ayudaran a dilucidar las brechas de desigualdad 
entre los diferentes sectores sociales. Además, incluye 
información relacionada al acceso a vivienda en el 
país, su ocupación, déficit, así como de los servicios 
básicos y de saneamiento.

¿Cuántos nos auto identificamos mestizos, 
montubios, afro ecuatorianos, indígenas o blancos? 
Partiendo de la pregunta ¿Cómo se identifica según 
su cultura y costumbres? se pidió a cada individuo 
que identifique por su conciencia de pertenencia, 
lengua, costumbres, cultura y, en menor grado, por 
el lugar de nacimiento y crianza.



16

ww
w.

ec
ua

do
re

nc
ifra

s.
go

b.
ec

Resultados
Hasta el 2010 el total era de 14´483.499  
habitantes, de este total 7,2 de cada 
100 ecuatorianos se auto identificaron 
como afro ecuatorianos, representa a 
un pueblo de 1´041.559 afro ecuatori-
anos.

De la totalidad de personas hasta el 
CPV 2010 en el Ecuador, 7,4 de cada 
100  se auto identificaron como mon-
tubios. Esto representa a un total de 1´ 
070.728 habitantes

De la totalidad de personas que vivi-
mos en el Ecuador, 7 de cada 100 se 
auto identificaron como indígenas, 
esto representa a una colectividad to-
tal de 1´018.176 habitantes.
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Resultados
La información recogida tiene como 
finalidad generar políticas para evitar 
desigualdades, inequidades, brechas 
sociales y determinar los grados de vul-
nerabilidad especialmente de las mino-
rías.

Cabe decir que el reto no está únicamente en el reconocimiento de las diferencias culturales, ni en la apropiación 
cultural de cada individuo, la meta es alcanzar la interculturalidad, la aceptación y respeto hacia el otro, la preser-
vación cultural y el libre intercambio que se produce en la interacción.

Redacción: Adriana Suasnavas

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
                 Dirección de Estadísticas Sociodemográficas.

           Censo de Población y Vivienda 2010 (CPV 2010).
           País atrevido: La nueva cara sociodemográfica del Ecuador.

Las cifras del pueblo afro ecuatoriano, una mirada desde el Censo de Población y  Vivienda 2010.
Las cifras del pueblo montubio, una mirada desde el Censo de Población y Vivienda  2010.
Las cifras del pueblo indígena, una mirada desde el Censo de Población y Vivienda  2010.

 La fiesta de los pueblos por la identificación cultural.
 “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales” Organización de las Naciones Unidas para la      Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México 1982.
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1.En nueve años los divorcios se incrementaron en un 87,73%

2.En el 2013, en promedio, los matrimonios que terminaron en divorcio duraron 15 años.

3.Durante el 2013 se registraron 53.986 matrimonios, una reducción del 6,52% en referencia al 2012 en          
   donde se cuantificaron 57.753

4.La edad preferida para casarse en el caso de los hombres fue entre 25 a 29 años (27,61%), mientras                                                  
   que las mujeres en su mayoría se casaron entre los 20 a 24 años (30,70%).

Curiosidades
Matrimonios 
y Divorcios 

2013
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
     Anuario de Matrimonios y Divorcios 2013

Solicita Información estadística
Escribe a:  inec@inec.gob.ec o llama 1800-08-08-08/02 22-40-357

5.Agosto del 2013 es el mes en el que se registran el mayor número de matrimonios con el 10,22%,                
   mientras que en abril del mismo año se registra el mayor número de divorcios con el 10,01%.

6.La Sierra es la región donde existe mayor proporción de matrimonios con un 52,52%.

7.Hombres y mujeres se divorcian con mayor recurrencia entre 30 y 34 años.

8.Los hombres divorciados con hijos tan sólo representan el 7%; mientras que las mujeres divorciadas con    
   hijos el 49%.

9.Los ecuatorianos menores a 30 años son quienes más se casan, representados por el 72,74% de  las mu     
   jeres y el 61,70% de hombres; contrariamente al grupo entre 30 y 34 años donde el porcentaje disminuye. 
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www.ecuadorencifras.gob.ec
“ la realidad tras las cifras”

“la realidad tras las cifras”

@ecuadorencifras INEC/Ecuador  Inec  INECEcuador INEC Ecuador
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