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RESUMEN 

La presente investigación muestra un análisis descriptivo de la tendencia de flujos 

migratorios internos del Ecuador, en tres periodos censales 1990, 2001 y 2010, y cómo 

estos han contribuido a los patrones de urbanización de las diferentes provincias, 

cambiando así la distribución poblacional del país. Para su desarrollo se usa matrices 

de migración mediante las cuales se obtienen indicadores como tasa de inmigración, 

tasa de emigración, población urbana, importancia relativa de inmigración sobre la 

población urbana, entre otras, utilizando para esto la metodología de la CEPAL (2010), 

y datos del INEC de los tres años censales.  

Los principales resultados muestran que los patrones migratorios en el Ecuador no han 

variado significativamente manteniéndose las provincias de Pichincha, Guayas y 

Manabí como los principales destinos migratorios. Estos flujos migratorios no están 

altamente relacionados con el crecimiento de la población urbana en las provincias, de 

manera que incluso se percibe un crecimiento desacelerado de la urbanización en los 

dos últimos periodos censales, los altos niveles migratorios se distribuyen por todas las 

provincias de manera homogénea incrementando la densidad demográfica de algunas 

provincias intermedias. 

 

Palabras clave: migración interna, urbanización, flujos migratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRACT 

The present research shows a descriptive analysis of the trend of internal migratory flows 

of Ecuador in three census periods 1990, 2001 and 2010, and how these have 

contributed to the urbanization patterns of the different provinces, thus changing the 

population distribution of the country. For its development, migration matrices are used 

to obtain indicators such as immigration rate, migration rate, urban population, relative 

importance of immigration on the urban population, among others, using CEPAL 

methodology (2010), and data of the INEC of the three census years. 

The main results show that the migratory patterns in Ecuador have not varied 

significantly, maintaining the provinces of Pichincha, Guayas and Manabí as the main 

migratory destinations. These migratory flows are not highly related to the growth of the 

urban population in the provinces, so that there is even a slow growth of urbanization in 

the last two census periods, high levels of migration are distributed throughout the 

provinces in a homogeneous way increasing the demographic density of some 

intermediate provinces 

Key words: internal migration, urbanization, migratory flows. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración interna y la urbanización son procesos demográficos importantes, 

desencadenados principalmente por desigualdades socioeconómicas territoriales 

(CEPAL, 2010). 

La migración es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo atrás afectando 

de manera política, económica, social y cultural tanto al área de donde sale como al 

área que la acoge. Esta se origina a partir de la decisión que toma una persona de 

abandonar su lugar de nacimiento, tomando en cuenta la relación coste-beneficio donde 

el fin es buscar la máxima utilidad del individuo, por lo que también es necesario 

considerar los atractivos que genera en todos los aspectos el lugar al que se pretende 

migrar. 

Por tanto, la migración puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, tal como lo 

señala Vignoli (2004), ésta puede ser analizada desde la disciplina de demografía, 

sociología, antropología, geografía, así también como ciencia política ya que se 

considera que es unos de los componentes que afecta al cambio de la población y 

redistribución poblacional; por ejemplo: la concentración metropolitana, urbanización, 

etc; de ahí su importancia de estudio. 

Según el censo de población y vivienda 2010 (INEC, 2010), en Ecuador el sector 

primario en conjunto con la falta de empleo son la causa principal para el incremento de 

los niveles de migración rural-urbana. Datos censales indican que en 1950 la población 

urbana en Ecuador era de 28.5% y hace un poco más de dos décadas en 1990 ya 

representaba el 55.4%; mientras que, para el año 2010 se incrementó a 62.8%. 

Por otra parte, en lo que respecta a urbanización, cabe destacar que se refiere al 

fenómeno demográfico que se encuentra presente en todos los países y regiones del 

mundo, puesto que los habitantes buscan en estos movimientos migratorios 

oportunidades que en su lugar de origen no se les brinda  lo que influye necesariamente 

en la vida económica, social y familiar dentro de una sociedad. Son diferentes los 

motivos y objetivos que mueven a los individuos, pero en la mayoría de los casos y de 

manera positiva estos buscan beneficiarse de una mejor educación, salud, seguridad y 

otros servicios, permitiendo una mejor calidad de vida y obligando a los responsables a 

la mejora de los mismos. Entre los aspectos negativos podemos encontrar que la meta 

de obtener un empleo genera más bien mayor desempleo y menos oportunidades, 

incrementando los índices de pobreza en la sociedad. 
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La urbanización tiene el potencial de promover el crecimiento, aunque mucho depende 

de qué tan propicia es la infraestructura y los ajustes institucionales (McGranahan 2014). 

Sin embargo, existen problemas sociales y económicos que podrían derivarse de un 

exceso de urbanización en los países en desarrollo, lo que ha ocasionado que la 

literatura económica empiece a preocuparse de la temática. 

En Latinoamérica el 80% de la población habita en zonas urbanas, es decir ciudades, 

convirtiéndose así en la región con un mayor desarrollo urbano en el mundo (Piña, 

2014); y existe evidencia empírica que demuestra que en el país la tendencia es similar, 

es decir la población urbana es mayor que la población de áreas rurales y esta ha tenido 

un incremento del 55% en 1990 a un 63% hasta en 2010, lo que evidencia un 

crecimiento de ocho puntos porcentuales (CEPAL, 2014). 

De tal manera, dada la importancia de estas dos variables, lo que busca esta 

investigación es elaborar un análisis descriptivo y analítico de la urbanización y la 

migración interna en el Ecuador. Centrándose en los cambios que experimenta y ha 

experimentado la migración interna y la urbanización en el Ecuador, la presente 

investigación plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo ha evolucionado la urbanización 

en Ecuador?, ¿Cómo ha cambiado la migración interna en el Ecuador? y ¿Cómo se 

vinculan ambas variables y cómo influyen en la redistribución de la población en el 

espacio? 

Para el efecto, el primer capítulo de la investigación aborda las diferentes teorías que 

determinan la migración interna; así como también, la urbanización para luego estudiar 

la relación que existe entre ambas, finalmente se realiza una revisión de evidencia 

empírica, es decir estudios afines, relacionados con la temática propuesta.  

En el segundo capítulo se realiza un análisis descriptivo de cómo ha evolucionado tanto 

la migración interna como la urbanización en Ecuador, de esta forma se puede tener 

una mejor visión de lo que ha sucedido respecto a estos fenómenos demográficos 

durante las últimas décadas. 

El tercer capítulo está destinado a la descripción tanto de los datos a usar para la 

presente investigación, como de las fuentes de información usadas para el desarrollo 

del mismo. También se aborda y explica la metodología a emplearse en el mismo. 

En el último capítulo, se relata los resultados encontrados con la respectiva discusión 

contrastada a la teoría económica y evidencia empírica. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio realizado.  
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1. Migración interna y urbanización 

El capítulo aborda una breve revisión sobre las teorías de migración interna y 

posteriormente de urbanización, de la misma manera presenta una exploración literaria 

de evidencia empírica sobre estudios que abordan temas similares al propuesto en la 

presente investigación. 

 

1.1. Teorías que determinan la migración interna 

 

La movilidad humana ha sido históricamente un fenómeno demográfico que siempre ha 

estado presente en el ser humano y que también lo caracteriza como tal. Al respecto, 

Bogue (1993), estudia la movilidad territorial de la población desde cuatro perspectivas 

básicas: la primera, como un componente que explica el cambio en la población, no solo 

como un factor de crecimiento o reducción de la población sino también en el sentido de 

que altera la composición de la población con movimientos territoriales selectivos, es 

decir, de personas con cierto tipo de características; la segunda perspectiva se refiere 

a la movilidad de la población como un mecanismo de adaptación socioeconómica, en 

esta perspectiva los individuos, hogares, e incluso comunidades enteras, se ajustan a 

cambios  sociales, económicos, ambientales y políticos, lo que los obliga o empuja a 

salir de los lugares de origen y movilizarse entre territorios; la tercera perspectiva toma 

esta movilidad como un evento rutinario del curso de la vida, debido a la adultez, es 

decir al obtener independencia de los padres, debido a estudios, trabajo, etc.; y, la última  

se refiere al sentido de emprendimiento de los individuos, el deseo de emprender en 

negocios es otra de las razones por las cuales los individuos se movilizan entre 

territorios. En este contexto la migración es uno de los fenómenos más representativos 

del mismo. 

El estudio de la migración tiene sus inicios con la necesidad de conocer los patrones y 

diferentes razones por las cuales los trabajadores se movían de un territorio a otro, es 

decir, por qué migraban. Al buscar dar respuesta a este fenómeno aparecen las 

primeras teorías de migración. 

Según Arango (2013), existen varias teorías acerca de la migración, sin embargo una 

de las principales que más adeptos tiene, es la “Teoría Neoclásica Económica de la 

Migración”, misma que explica la migración desde una perspectiva individual, donde los 

trabajadores migran debido a las diferencias salariales, buscando así maximizar su 

utilidad y eliminar las diferencias salariales; esta teoría está compuesta por la dimensión 

micro donde como consecuencia de la migración se perciben cambios estructurales en 
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los países, mientras que la dimensión macro toma en cuenta la movilidad de los factores 

de producción. 

La siguiente teoría surge y se deriva de la teoría neoclásica, es la “Nueva Teoría 

Económica de las Migraciones Laborales”, esta a diferencia de la primera toma como 

objeto de estudio no solo al individuo sino al hogar o familia, es decir la migración se da 

por las diferencias salariales y en este caso la decisión de migrar es familiar y busca 

reducir riesgos de bajos ingresos en el hogar, por lo que parte de la familia labora en el 

lugar de origen y el resto decide migrar, de esta manera también maximizan las 

utilidades del entorno familiar. 

Por otro lado está también la “Teoría de los Mercados de Trabajo Duales”, en contraste 

con las dos teorías anteriores, ésta centra el estudio en los atractivos que presenta el 

lugar de destino para los migrantes, es decir la demanda de trabajo que existe en los 

lugares del destino y cómo la industrialización de ciertos países atrae e incentiva a los 

trabajadores hacia esos lugares debido a la falta de mano de obra. 

Finalmente está la “Teoría de los Sistemas Mundiales”, que sostiene que las 

migraciones vienen dadas debido a que existen zonas o naciones periféricas al 

capitalismo, y tomando en cuenta la penetración del capitalismo en otras naciones, esto 

crea una población con tendencia migratoria. En esta teoría se mantiene el pensamiento 

de las teorías anteriores donde el objetivo es siempre mejorar los salarios, sobre todo 

mantiene el pensamiento que muchos países son atractivos para migrar debido a la 

demanda de mano de obra foránea; sin embargo, debido al capitalismo, uno de los 

causantes fundamentales de esta teoría es la o globalización. 

La migración no es solamente la decisión que toma una persona de cambiar su lugar de 

residencia permanente debido a la búsqueda de mejor calidad de vida, sino que, por el 

contrario, va mucho más allá debido a que no es simplemente una decisión individual, 

sino que cambia completamente la vida de la persona que migra como también la de 

sus sucesores, es decir las siguientes generaciones. 

Dos características importantes para hacer atractivo un destino y que se dé lugar al 

fenómeno de la migración son: la distancia y la permanencia; generalmente las 

distancias cortas son consideradas poco interesantes para el estudio de demógrafos, 

no así la migración entre regiones, es decir, el cambio permanente de residencia usual 

de una persona, es decir, con mayores distancias (Carmichael, 2016) 

Este fenómeno es a menudo tomado como una acción colectiva, producto de cambios 

sociales, políticos y económicos, que afecta a toda la sociedad, es decir, tanto en el área 
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de origen, como el área de destino (Castles, Haas, & Miller, 2014). Cabe recalcar que 

este implica una estadía permanente o continua en el lugar de destino, por lo que no 

son simples movimientos rutinarios, como: ir al trabajo, ir de paseo, de compras, etc. 

Muchas veces los criterios tomados en cuenta en el caso de la migración es un tiempo 

mínimo de estancia que se lo propone arbitrariamente; muchos de los enfoques de 

migración no se centran en el individuo como tal, sino se enfocan en los agregados de 

población neta, para estudiar este fenómeno demográfico; como por ejemplo: si, 

después de tomar en cuenta los nacimientos y las defunciones, la población de una 

zona ha aumentado o disminuido en tamaño en comparación a algún punto anterior en 

el tiempo, un aumento o disminución en el número de personas neta que normalmente 

residen en esa zona se lo toma  como consecuencia de la migración y se supone que 

se ha producido el fenómeno (Carmichael, 2016). 

La migración puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, tal como lo señala 

Vignoli (2004), esta puede ser analizada desde la disciplina de demografía, sociología, 

antropología, geografía, así también como ciencia política ya que se considera que es 

unos de los componentes que afecta al cambio de la población y redistribución 

poblacional, tal como: la concentración metropolitana, urbanización, etc. 

Según Castles, Haas, & Miller (2014), existen dos corrientes teóricas que estudian el 

fenómeno demográfico de la migración. La primera corriente es la neoclásica, que 

supone la migración de la población altamente educada entre países ricos; la segunda 

es la corriente histórica que explica la migración debido a condiciones de pobreza y 

opresión. 

Este movimiento poblacional se puede dar tanto internamente como internacionalmente, 

ambas formas están generalmente impulsadas por los mismos procesos de cambios 

sociales, económicos y políticos. Generalmente ambas están relacionadas; una 

migración interna rural- urbana puede preceder o motivar a un cruce de fronteras o 

movimiento migratorio más grande (King & Skeldon, 2010). 

La migración interna, por el contrario de la migración internacional, es una categoría 

mucho más libre de movimiento de población, con individuos y los hogares que 

responden a los cambios económicos, sociales, medioambientales y circunstancias que 

consideren convenientes (Carmichael, 2016) 

Todaro (1980) enfatiza en el movimiento migratorio de las zonas rurales a urbanas 

dentro de un mismo territorio, donde supone que la decisión de migrar se basa en la 

diferencia de los salarios esperados entre la zona urbana y rural. Señala también que, 
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una política destinada a incrementar el número de puestos de trabajo disponibles en 

una ciudad, muy bien puede elevar el nivel de desempleo debido a la migración inducida, 

es decir, que el desempleo provocado paraliza el desarrollo de determinada región. 

De esta manera, Todaro (1986) basa su modelo bajo la premisa  

fundamental de que a medida que los migrantes toman las decisiones de migrar 

consideran las diversas oportunidades en el mercado laboral a disposición como, por 

ejemplo, entre los sectores rurales y urbanos, la elección de la mejor opción  se basa en 

maximizar sus ganancias esperadas obtenidas de la migración. 

En este contexto Royuela (2014), afirma que la selección de indicadores que determinan 

la migración se relaciona con lo que se espera obtener al tomar esta decisión, así como 

sus capacidades; es decir, las oportunidades que tienen son más amplias en las 

ciudades que en las zonas rurales. 

1.2. Teorías que determinan la urbanización 

 

El concepto de urbanización generalmente se limita a sus dimensiones demográficas, 

lo que significa que la urbanización de un país proviene de la interacción de variables 

demográficas que producen incrementos en la proporción de personas residentes en 

áreas urbanas o solamente un aumento del nivel o grado de urbanización (Lattes, 2000).  

Es sumamente difícil definir a qué se refiere el término “urbano”, esto debido a que 

existen muchos conceptos diferentes que toman una variedad de características al 

momento de definir este fenómeno demográfico. Lo mismo ocurre con la palabra “rural”, 

no tiene significado exacto y, por tanto, es tomado como la porción de la población que 

no es urbana. Así, al momento de intentar entender lo que “urbano” significa, el tamaño 

y densidad generalmente son consideraciones claves para conseguir esto, mientras 

más tamaño y densidad poblacional tenga una región es clasificada como urbana 

(Carmichael, 2016). Sin embargo, Polése (1998) considera que el término de 

urbanización significa el paso de una sociedad más urbana; asimismo se refiere al 

crecimiento acelerado de la población urbana en comparación con la población 

rural.Cerdá (1867), por su parte cree que la urbanización es el proceso por el cual se 

incrementa la proporción de residentes urbanos, esto a causa de la migración de las 

personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas que a su vez responde a la 

búsqueda de un objetivo común entre sus moradores, que es acceder a una mejor 

calidad de vida tanto en lo personal como a nivel comunitario.  La urbanización es parte 

natural de la transición de la agricultura a la industria y los servicios, con el consecuente 

aumento de la productividad. Las ciudades atraen comercios y empleos, y la 
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concentración de industrias y servicios a su vez acelera la productividad (Bloom & 

Khanna, 2007). 

Por su parte, Gordon McGranahan y David Satterthwaite (2014), aceptan que la 

urbanización implica el cambio en la población de zonas rurales a zonas urbanas. Desde 

un punto de vista demográfico, el nivel de urbanización se mide mejor por la proporción 

de población urbana, con la tasa de urbanización es la velocidad a la que esa proporción 

está creciendo. 

 

En este sentido es importante acotar que el límite entre las zonas rurales y urbanas es 

cada vez más difuso, por lo que muchas de las distinciones tradicionales entre zonas 

urbanas y rurales como las culturas, estilos de vida, etc. se están reformando 

(McGranahan & Satterthwaite, 2014). 

 

Según Pírez, (2013), la urbanización es un proceso complejo de producción de un 

conjunto de soportes materiales necesarios para la aglomeración de población y 

actividades, que hacen posible que las sociedades urbanas contribuyan a la 

reproducción social. 

 

1.3. Migración interna y urbanización  

Debido a la fuerte relación entre la migración interna y los cambios sociodemográficos 

en las ciudades, se puede establecer una correlación directa de estas dos anteriores y 

la urbanización. 

Según Rodríguez (2011), la migración interna entre ciudades no permite que muchas 

de estas puedan crecer y desarrollarse, debido a que la población de muchas ciudades 

se traslada o moviliza a las ciudades más grandes y con mayores atractivos, lo que de 

cierta forma limita a la urbanización de otras ciudades. 

Lo movimientos migratorios que predominan son aquellos que se dan entre ciudades, 

por lo que se observa que existe un cambio en el perfil de los inmigrantes, debido a que 

no sigue el típico patrón de la migración del campo a la ciudad, que generalmente estaba 

determinado por la educación, es decir los movimientos migratorios se daban en 

búsqueda de obtener este derecho (Pinto da Cunha & Rodríguez, 2009). 

Varios conceptos comparten un patrón donde se sostiene un efecto concentrador de la 

migración entre ciudades, vinculado con el proceso de industrialización, dando paso a 

economías de aglomeración característica en dichas ciudades, sin embargo luego se 

perciben efectos diferentes, donde se da paso a una desconcentración hacia las 
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ciudades intermedias como consecuencia de estos movimientos migratorios, debido que 

las ciudades más grandes y sus actividades productivas dependen cada vez menos de 

la aglomeración de industrias (Vignoli, 2012). 

En la actualidad se encuentra modelos conceptuales de concentración diferentes, 

mismos que permiten fortalecer la correlación existente entre la migración interna y la 

urbanización, estas relaciones van evolucionando a medida que pasa el tiempo, 

atravesando por varias fases. La primera corresponde a la consolidación de las ciudades 

con mayores atractivos, es decir la etapa o momento en el tiempo en el que los 

inmigrantes son quienes activan y fortalecen la actividad económica de las mismas. 

Posterior a esto se percibe una segunda etapa donde se da un debilitamiento; en esta 

se produce un deterioro de las ciudades grandes debido a que no soportan al excesivo 

número de inmigrantes, y sus capacidades económicas, sociales e incluso físicas se 

ven desafiadas, lo que desencadena un flujo de emigrantes hacia ciudades intermedias. 

Finalmente, la tercera corresponde a la etapa donde se retorna a un ciclo donde existe 

un refuerzo mutuo (Vignoli, 2012). 

A partir de esto y mediante el modelo de Berg se puede relacionar a la migración con 

varias fases como la urbanización, sub-urbanización, contra-urbanización y 

reurbanización de una mejor manera, este modelo explica precisamente el proceso de 

etapas antes mencionado, donde estas fases se desencadenan como consecuencia de 

la migración interna, más explícitamente entre ciudades en un país.  

Algunos efectos de la migración que intervienen en los procesos de urbanización no son 

solo la concentración y desconcentración de la población en ciertas ciudades sino que 

participa también como causa de la expansión territorial de las ciudades, por lo que tiene 

una cercana relación con las causas que llevan a un crecimiento urbano horizontal 

(Ingram, 1997, citado por Vignoli, 2012). 

 

1.4. Evidencia Empírica 

Sobrino (2014) analiza los flujos migratorios por tamaño de localidad en los periodos 

1995-2000 y 2005-2010 para mostrar las características espaciales y económico-

productivas de los lugares de origen y destino, y los atributos sociodemográficos de los 

migrantes en términos de sexo, edad, nivel educativo e ingresos percibidos. El artículo 

revela un mayor dinamismo en el volumen de la movilidad espacial descendente y unas 

condiciones más adversas en la inserción al mercado de trabajo de las personas con 

movilidad espacial ascendente. 
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Egea y Soledad (2008), en un estudio de migración para Colombia en el cual 

investigan el desplazamiento interno partiendo de una escala macro de análisis 

desde donde se realiza un breve repaso acerca de la consideración de las 

migraciones forzadas dentro de las migraciones en general desde el punto de vista 

académico-científico. El trabajo aborda el desplazamiento interno en Colombia, 

explicando las claves del conflicto armado colombiano; finalmente se escenifica este 

contexto en la zona del Catatumbo, que por su delimitación fronteriza con la 

República Bolivariana de Venezuela adquiere rasgos muy concretos. 

El patrón tradicional rural-urbano ha evolucionado hacia uno de tipo urbano-urbano, 

mismo que indica la transformación de otros importantes indicadores: desarrollo 

urbano-regional, el incremento de las deseconomías de aglomeración en las 

principales ciudades, entre otros. Pérez y Santos (2013), realizan un estudio donde 

exploran el caso mexicano, utilizando datos de dos muestras censales (2000 y 

2010), puntualizan que tanto la dirección como la intensidad de la migración han 

cambiado en los últimos años. Los resultados indican que los movimientos entre 

zonas metropolitanas se han convertido en los más importantes, mientras que la 

migración rural-urbana decrece. Tomando en cuenta la diversidad de movimientos, 

proponen un primer modelo sobre los desplazamientos. 

En este contexto Liang, Li & Ma (2014), examinan los patrones cambiantes de la 

población flotante de China durante 2000-2010, donde encontraron que durante la 

primera década del siglo XXI se han producido cambios significativos en la población 

flotante de China, como se refleja en el aumento continuo de la población flotante 

interprovincial y el aumento de la población flotante en las regiones occidental e 

interior de China, la diversificación geográfica de los destinos para la población 

flotante, un importante aumento en la migración interprovincial de retorno y una 

mejora significativa en la educación y los perfiles ocupacionales entre la población 

flotante. Argumentamos que estos patrones son impulsados por una combinación 

de complejos factores internos e internacionales, incluyendo la recientemente 

liberada Ley del trabajo, la eliminación del impuesto agrícola, el programa de 

desarrollo de China occidental, el aumento de la inversión en educación por parte 

del gobierno chino y la crisis financiera mundial. 

Velásquez (s.f.), en su estudio realizado al proceso de urbanización en Argentina, 

analiza las tendencias históricas y recientes del sistema urbano argentino. La 

investigación evidencia un cambio de tendencia que se da en forma paralela al 

incremento de la segregación socio - espacial propio de la “década perdida” y, más 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26213427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26213427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26213427
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recientemente de la “globalización”. Es por ello que estos procesos de fragmentación 

que eran característicos de grandes ciudades, también están surgiendo 

crecientemente en las ciudades intermedias argentinas. 

Por su parte, Rodriguez y González (2006) describen dimensiones seleccionadas 

de la migración interna acaecida en las décadas de 1970, 1980 y 1990 en Chile. La 

descripción se efectúa considerando varias hipótesis del debate actual sobre las 

tendencias de la distribución especial de la población, lo que permite ligar los 

hallazgos del estudio con las discusiones conceptuales y de política vigentes en esta 

materia. La información usada en el análisis se obtuvo mediante el procesamiento 

de microdatos censales. La principal conclusión del estudio es que la trayectoria 

migratoria que experimentan las regiones durante los últimos 35 años evidencia un 

incipiente proceso de desconcentración regional. 

Pérez y Santos (2008), a través del manejo de la hipótesis que el sistema urbano de 

México pasa por la fase denominada “reversión de la polaridad, ésta precisamente 

se define debido a un menor ritmo de crecimiento de grandes ciudades, mientas que 

las nuevas ciudades emergen, el estudio se realiza a partir de un ejercicio de 

regresión multinivel para explorar los factores que determinan la probabilidad de 

migra entre zonas metropolitana. Los resultados muestran que la movilidad en 

muchos países occidentales ha cambiado en los últimos 30 años como también en 

México; la migración rural-urbana continúa siendo una de las fuerzas más 

importantes para explicar el crecimiento poblacional; sin embargo, son los 

movimientos entre ciudades aquellos que han tomado importancia en la actualidad. 

Por otro lado, Tiwari (2008), en su estudio describe, analiza y explica las estructuras 

y procesos de migración y urbanización en Nepal, desde una perspectiva de 

desarrollo. El artículo concluye que la migración en Nepal como en otros países es 

un fenómeno bastante fuerte e importante, donde predomina el patrón de migración 

o movilidad rural-rural antes que rural-urbano. No obstante, aunque en Nepal la 

migración siga siendo baja, se está convirtiendo en un fenómeno reconocido entre 

los especialistas de crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente capítulo se expone a más del proceso metodológico, un previo análisis 

de datos, resumidos y condensados de migración interna obtenidos a través de las 

matrices de migración interna previamente elaboradas y presentadas en los anexos 1, 

2 y 3, esto con fines introductorios a los principales resultados del estudio expuestos en 

el capítulo 3. 

2.1.   PROCESO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado utilizar datos censales 

poblaciones del Ecuador de los años 1990, 2001 y 2010, cuya fuente de consulta es el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

A partir de estos datos se procederá a realizar un análisis descriptivo de los fenómenos 

migratorios y de urbanización con metodologías como las que se pasa a detallar a 

continuación 

2.1.1. Matriz de migración 

Consiste en una matriz u ordenamiento rectangular donde las filas y columnas 

representa los lugares de origen y destino de la población (CEPAL, 2010). 

   Tabla 2.1.1: Ejemplo de matriz de migración 

 

 Fuente: CEPAL (2010) 

 Elaboración: CEPAL (2010) 

Para cualquiera de las localidades “i” y “j” se tiene que: 
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𝑁𝑖𝑗: Representa la población con residencia pasada en la localidad “j” que ahora tiene 

su residencia en la localidad “i”. 

𝑁𝑖𝑎: Corresponde a la población actual de la localidad “i”. 

𝑁𝑝𝑗 : Corresponde a la población pasada de la localidad “j”. 

𝑁𝑖𝑖: Corresponde a la población de la localidad “i” que aún se mantiene en esta 

localidad. 

El número de inmigrantes internos en la localidad “i2 en el período de estudio, se 

denota con “IIi” y viene dado por: 

𝐼𝐼𝑖 = 𝑁𝑖𝑎 − 𝑁𝑖𝑖 

 

El número de emigrantes internos en la localidad “j” en el período de estudio, se 

representa con “𝐸𝐼𝑗” y viene dado por:  

𝐸𝐼𝑗 = 𝑁𝑝𝑗 − 𝑁𝑖𝑗 

 

El saldo de la migración interna de la localidad “i” para el período en estudio, se 

representa con “𝑆𝑀𝐼𝑖” entonces: 

𝑆𝑀𝐼𝑖 = 𝐼𝐼𝑖 − 𝐸𝐼𝑖  

 

Es importante tomar en cuenta que para la elaboración de cada una de las matrices de 

migración para los tres años censales 1990, 2001 y 2010  se han tomado las preguntas: 

¿En qué provincia vivía hace cinco años? y ¿En qué provincia vive actualmente? 

del Censo de Población y Vivienda respectivo a cada año censal; es decir, se toma una 

migración reciente, de cinco años atrás. De la misma manera, se debe tomar en cuenta 

para el análisis que algunas provincias que se crearon en años posteriores han sido 

incluidas, es decir, sus valores de migración han sido sumados a las provincias1 a las 

que pertenecían antes de los censos del 2001 y 2010, para obtener una información 

mucho más estándar y objetiva. 

A partir de esta matriz de migración interna, es decir entre provincias del Ecuador, se 

obtienen indicadores como: 

 

2.1.2. Tasa de Inmigración 

Expresa el efecto de la inmigración en la variación de la población de la DAM (División 

Administrativa Menor) de referencia, ocurrida en los 5 años previos al censo. Relaciona 

                                                             
1 Santa Elena consta en la provincia de Guayas; Santo domingo de los Tsáchilas en la provincia de 

Pichincha; y, Orellana en la provincia de Napo. 
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el total de personas que llegan a vivir a una DAM respecto a las personas que residen 

en la misma. (Ecuación 2.1.2): 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂/𝟓

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒚 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎  

 

  

2.1.3. Tasa Emigración  

Expresa el efecto de la emigración en la variación de la población de la DAM de 

referencia, ocurrida en los 5 años previos al censo. Relaciona el total de personas que 

emigran de una DAM respecto a las personas que residen en la misma.  Se calcula 

de la siguiente forma (Ecuación 2.1.3): 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂/𝟓

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒚 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

2.1.4. Tasa Neta de Migración 

Representa el efecto neto de la inmigración y la emigración de la población de una 

determinada DAM, expresando una ganancia o pérdida de población de dicha DAM, 

durante los últimos cinco años previos al censo (habrá una ganancia cuando la 

inmigración sea mayor que la emigración y una pérdida en caso contrario). Se calcula 

de la siguiente forma (Ecuación 2.1.4): 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 −  𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

 

2.1.5. Tasa de Urbanización  

Es un índice demográfico que expresa la relación porcentual entre la población urbana 

(habitantes de las ciudades) y la población total de un país; se la calcula en la 

siguiente forma (ecuación 2.1.5): 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂
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2.1.6. Densidad Poblacional 

Se la define como el promedio de habitantes por unidad superficial en un determinado 

territorio, y se expresa de la siguiente manera (ecuación 2.1.6): 

 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂
 

 

2.1.7. Tasa de Crecimiento Poblacional 

La continua ejecución de censos poblacionales ha promovido el perfeccionamiento del 

cálculo de proyecciones poblacionales, constituyéndose como un instrumento de vital 

importancia para la adopción de políticas y programas gubernamentales, así como 

también para anticipar las demandas básicas en temas referentes como: educación, 

empleo, vivienda, salud, seguridad, para poder tener un mejor criterio de asignación de 

recursos. 

En este contexto, las proyecciones poblacionales como metodología permiten 

establecer los cambios y perspectivas de la evolución de la población humana, 

aplicando un proceso de métodos estadísticos tiene como principal característica 

generar resultados mediante la aplicación de modelos que tienen como insumo principal 

la información reciente de las variables determinantes de la dinámica poblacional. 

Considerando el objeto de análisis de la presente investigación, se considerará de 

manera principal la tasa de crecimiento poblacional del sector urbano. Como cualquier 

tasa de crecimiento, la poblacional se calcula considerando dos períodos: uno actual y 

uno anterior (ecuación 2.1.7): 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
(𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 − 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐)

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 

 

2.1.8. Mapas Georeferenciados 

La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geospaciales, 

pues es la base para la correcta localización de la información de mapa y, por ende, de 

la adecuada fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en 

diferentes localizaciones espaciales y temporales. Se trabaja por rangos donde 

dependiendo de los datos los lugares que presenten mucho más la característica se 

pintarán de colores más oscuros. 
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2.1.9. Crecimiento poblacional 

Es la variación de la población en un cierto período de tiempo, en el presente estudio es 

calculada a través de la diferencia de la población urbana del año censal actual y el año 

censal anterior, de esta manera se puede evidenciar de una mejor manera ya sea el 

crecimiento o decrecimiento de la población de esta área específicamente entre años 

censales (Ecuación 2.1.9.): 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  = 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

2.1.10.  Peso Relativo 

Refleja la importancia que tiene la población de cada provincia en el total de la población, 

es decir, esta se expresa a través del porcentaje que representa cada población de 

cierto territorio sobre el cien por ciento de la población o población total (Ecuación 

2.1.10): 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

2.1.11. Importancia Relativa de la migración sobre la población urbana 

Este indicador mide qué porcentaje de la población urbana de cada provincia se debe 

al efecto migratorio, es decir la pérdida o ganancia de población debido a la migración, 

de esta manera se puede evidenciar de mejor la relación de la migración y la 

urbanización en el Ecuador (Ecuación 2.1.11.): 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐼𝑛𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

 

2.1.12. Gráficos de tendencia migratorios 

Estos muestran las fluctuaciones migratorias de todas las provincias a través de varias 

líneas de tendencia que permiten evidenciar de una mejor manera cómo han ido 

evolucionando la migración entre los tres periodos censales en el país. 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente apartado se elabora un breve análisis de los datos de la evolución de la 

migración interna en el Ecuador (inmigración y emigración) como parte introductoria a 

los principales resultados del estudio presentados en el capítulo 3. Para la elaboración 

del mismo y por motivos de sintetizar la información encontrada se ha separado las 

diferentes provincias por las regiones a las que las mismas pertenecen, de manera que 

se pueda analizar el efecto de los flujos migratorios en cada región, es decir de dónde y 

hacia dónde se mueve la población. Para ello es importante conocer cómo están 

distribuidas las regiones en el Ecuador para una mejor comprensión del análisis a 

continuación. El Ecuador está divido actualmente en siete regiones cada una 

constituidas por diferentes provincias como se muestra posteriormente: 

Región 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

Región 2: Pichincha, Santo Domingo y Napo. 

Región 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 

Región 4: Manabí. 

Región 5: Los Ríos, Bolívar y Guayas. 

Región 6: Morona Santiago, Cañar y Azuay. 

Región 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1: División de Regiones en Ecuador. 
Fuente: INEC. 
Elaboración: Propia  
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Como se puede observar en el gráfico 2.2.1 los patrones de evolución de la inmigración 

y emigración se han mantenido casi estables, es decir, ha existido una pequeña 

variación en los flujos migratorios de las dos regiones, esto es importante recalcar, 

considerando que se toma un período de tiempo de veinte años. 

A continuación se presenta los flujos migratorios entre regiones2. Los principales 

patrones migratorios que se pueden identificar en la gráfica 2.2.1 se traducen en que los 

intercambios migratorios de la región 1 se dan con la región 2 y la región 5, siendo mayor 

la cantidad de personas que emigran de la región 1 a la región 2, que el número de 

personas que la región 1 recibe de la región 2, es decir el efecto compensatorio es bajo. 

Por otro lado no ocurre lo mismo con la región 5 ya que es mucho más cercano la 

cantidad de personas que emigran de la región 1 a la 5 que las que llegan de la región 

5 a la región 1, en este caso el efecto compensatorio es más alto. Esto ocurre tanto en 

1990 como en 2010. 

 

Gráfica 2.2.1: Emigración e Inmigración Regiones 1 y 2 en el periodo 1990-2010. 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010. 
Elaboración: Propia.  

                                                             
2 Para los gráficos de emigración e inmigración por regiones se ha procedido a eliminar en cada región 
los datos de la región en estudio, debido a que estos corresponden a la población que no se ha movido 
entre regiones, es decir, que ha permanecido en la región y no ha migrado, y por ende, por motivos de 
escala no permite evidenciar los flujos migratorios con el resto de regiones, mismo que es el objetivo 
principal de las gráficas antes mencionadas. 
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En el caso de la región 2, se puede observar altos niveles de inmigración provenientes 

de casi todo el resto de regiones, excepto la región 6, y sus flujos de emigración, o 

expulsión de población son bajos en relación a la cantidad de población que inmigran a 

esta región, lo que se traduce en bajo efecto compensatorio, por lo que esta región ha 

recibido más población de la que ha expulsado. 

La gráfica 2.2.2 al igual que la anterior muestra que no ha existido una evolución muy 

pronunciada de los flujos migratorios desde 1990 al año 2010. La región 3 se caracteriza 

porque sus flujos migratorios están específicamente concentrados en la región 2, con 

una cantidad de emigración alta de la región 3 hacia la región 2 y con un efecto 

compensatorio bajo, ya que es baja la cantidad que emigran de la región 2 hacia la 

región 3, sin embargo para el año 2010 existe una pequeña reducción de emigración de 

toda la región. 

 

 

Gráfica 2.2.2: Emigración e Inmigración Regiones 3 y 4 en el periodo 1990-2010. 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010. 
Elaboración: Propia  

 

Por su parte, la región 4 percibe fuertes flujos de emigración hacia la región 5 en el año 

1990, sin embargo para el año 2010 esta cantidad de emigración hacia la región 5 se 
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reduce a casi la mitad, produciéndose así un cambio evidente, sin embargo la región 4 

sigue presentando niveles altos de emigración respecto a la inmigración. 

Los patrones migratorios han sido similares en las regiones 5, 6 y 7 tal como lo muestra 

la gráfica 2.2.3, estos han variado escasamente desde el año 1990 al año 2010. En el 

caso de la región 5 tiene altos flujos migratorios, sobre todo con la región 2 y la región 

4, con la primera de ellas se da flujos de emigración, mientras que con región 4 existe 

una relación de flujos de inmigración, es decir, llegan a la región 5 personas que 

provienen de la región 4, sin embargo la inmigración para el año 2010 proveniente de la 

región 4 se reduce considerablemente. En las regiones 6 y 7 se da un efecto 

compensatorio alto, de manera que, casi en la misma proporción en la que las personas 

inmigran hacia estas dos regiones, estas dos regiones expulsan población hacia el resto 

de regiones, por lo que sus valores de inmigración y emigración de los dos años tomados 

en consideración, son similares. 

 

 

Gráfica 2.2.3: Emigración e Inmigración Regiones 5,6 y 7 en el periodo 1990-2010. 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010. 
Elaboración: Propia  
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3. RESULTADOS 

Mediante la información obtenida  través del proceso metodológico antes detallado esta 

sección muestra los cambios de migración interna y urbanización en el país para los tres 

periodos censales en  estudio. 

3.1. Evolución de la migración interna y urbanización en el Ecuador. 

Una de las principales causas de la migración interna en Ecuador ha sido la 

relocalización de las actividades productivas, lo que se ha visto traducido en la 

transformación del proceso de distribución poblacional. Tomando en cuenta los datos 

obtenidos de inmigración, se puede observar diferentes tipos de movilidad espacial, es 

decir, los patrones de migración de la población ecuatoriana resultan complejos.  

Los patrones de migración han sido cambiantes en los tres últimos períodos censales, 

lo que se traduce también en una evolución del crecimiento urbano en el país y, por 

ende, en la distribución espacial del país, habiendo así provincias que a lo largo del 

tiempo van perdiendo peso relativo poblacional, mientras en otras ocurre todo lo 

contrario, incrementando su densidad poblacional. La inmigración se traduce en la 

llegada de personas a un territorio diferente a su lugar de vivienda habitual con el fin de 

quedarse en él permanentemente. Este fenómeno de movimiento demográfico tiene 

efectos importantes en la población de cada territorio ya que, con la incorporación de 

esta población migrante, la población total de cada región tiende a incrementar, esto 

según la provincia y lo que la misma ofrezca a los migrantes para ser lo suficientemente 

atractiva para atraer a nueva población. 

Las provincias con mayor tasa de inmigración son principalmente Pichincha con niveles 

crecientes de inmigrantes en los tres años censales, incrementando también su 

población urbana, esto puede deberse principalmente a que en esta provincia se 

encuentra la ciudad de Quito, capital del Ecuador y, por ende, la misma es centro político 

del país, es decir, en ella se encuentran los principales organismos y sedes 

gubernamentales, como también organismos privados, financieros, culturales, 

comerciales y administrativos tanto nacionales como internacionales. Debido a estas 

características que funcionan como atractivos para la decisión de migración de las 

personas esta provincia es aquella con mayores niveles de inmigración en su población. 

Estas características ha llevado a que Pichincha se desarrolle tanto en infraestructura 

física como en servicios. Es importante destacar en este contexto que Quito es una de 

las ciudades que se encuentra constantemente en renovación urbana lo que permite el 
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crecimiento poblacional urbano y el desarrollo económico de la provincia en general. 

Cabe tomar en cuenta también que, la importancia relativa que tiene la migración sobre 

el crecimiento de la población urbana en Pichincha es de aproximadamente un 23% en 

los tres períodos censales, es decir que el 23% de este crecimiento se debe a la 

presencia de inmigrantes en esta zona. 

Por otro lado, Guayas es la segunda provincia con mayor número de inmigrantes en su 

población. La importancia relativa de la inmigración en su crecimiento de la población 

urbana es de aproximadamente 35% en los tres períodos censales; esto es importante 

debido a que esta provincia es aquella con mayor crecimiento poblacional urbano en los 

tres últimos periodos censales, lo que significa que el 35% de este crecimiento se debe 

a los flujos de inmigrantes que se incorporan a la población de Guayas. Estos resultados 

pueden estar explicados de manera similar que Pichincha; Guayas abarca la ciudad de 

Guayaquil, que es la capital comercial y, por ende, también económica del país; incluso 

es la ciudad más poblada del Ecuador después de Quito. En Guayaquil se mueve gran 

parte del comercio nacional e internacional debido a su ubicación geográfica y, 

particularmente, a las bondades de su puerto principal y el número uno del Ecuador. Las 

características de esta ciudad ha permitido también que la mayoría de las empresas, 

tanto públicas como privadas, se aglomeren en esta área geográfica, creciendo y 

mejorando servicios y la urbe en general. 

La tercera provincia que ha ido incrementando su número de inmigrantes es Manabí, 

sobre todo en el último periodo censal (2010), donde muestra un importante crecimiento 

de la población urbana y también un incremento importante de inmigración, que se ve 

explicada debido a la importancia que alcanzó el puerto de Manta para el Ecuador, en 

los últimos años, haciendo de la industria pesquera y sus atractivos turísticos las 

principales fuentes económicas de la provincia, y un gran receptor de migrantes. Sin 

embargo, apenas el 8% del crecimiento de la población urbana de Manabí corresponde 

a la inmigración, es decir, la llegada de migrantes para insertarse en la población. 

La cuarta provincia con un mayor número de inmigrantes es El Oro;  sin embargo, a 

partir de 1990 el número de inmigrantes ha crecido,  lo que se puede explicar debido a 

su importancia en el comercio del banano, que es uno de los productos más 

significativos para la economía ecuatoriana, en esta provincia se encuentra la conocida 

como “Capital Bananera” del país, que es la ciudad de Machala, cuya principal actividad 

económica es la producción agrícola y comercialización del banano, misma que se 

caracteriza por la calidad y tamaño de los mismos y es la principal exportadora de 

banano del Ecuador. 
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El resto de provincias del Ecuador tienen un número de inmigrantes mucho menores 

que las nombradas anteriormente. Aquellas con menor número de inmigrantes son 

principalmente Galápagos, Bolívar, Carchi, Cañar, Morona Santiago, entre otras. Es 

importante tomar en cuenta que el caso de Galápagos es particular debido a las 

diferentes medidas que el país ha tomado debido a que es considerada un área 

protegida ya que alberga a una gran cantidad de especies de flora y fauna que solo se 

dan en estas zonas por lo que la inmigración casi no está permitida con el fin de no 

afectar el entorno natural de esta provincia, esto puede explicar el porqué de sus bajos 

niveles de inmigración. Por otro lado, Bolívar es una de las más pequeñas del país y, al 

igual que el resto de provincias con baja cantidad de inmigrantes es una provincia 

dedicada sobre todo a la agricultura. Estas provincias presentan un crecimiento de la 

población urbana, y la inmigración tiene una importancia mayor al 50%.  

Las provincias con mayor peso demográfico respecto a la población total del país son 

Guayas, Pichincha y Manabí, mismas que tienen los niveles de inmigración y 

crecimiento poblacional urbano más alto; mientras que aquellas provincias que tienen el 

número más bajo de inmigrantes representan un porcentaje muy bajo en la población 

total del Ecuador. 

 

Cuadro 3.1.1: Inmigración, Población Urbana, Importancia Relativa 

 

Provincias 

Inmigración Crecimiento de la 
población urbana 

Importancia relativa Peso Relativo 

1990 2001 2010 
1982-

1990 

1990-

2001 

2001-

2010 
1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Azuay 21054 26080 29594 49105 94048 67809 42,88 27,73 43,64 4,1 4,23 4,19 

Bolivar 5028 5237 6855 10416 11009 7947 48,27 47,57 86,26 0,62 0,6 0,57 

Cañar 7173 9523 8285 27127 20026 18793 26,44 47,55 44,09 1,04 1,02 1,04 

Carchi 6744 5505 7658 9519 13800 11086 70,85 39,89 69,08 1,08 0,97 0,91 

Cotopaxi 11278 13345 15661 23413 28181 27089 48,17 47,35 57,81 1,24 1,28 1,34 

Chimborazo 12793 12427 17608 31348 38091 29409 40,81 32,62 59,87 2,26 2,15 2,07 

El Oro 34104 28324 27934 73348 112364 61776 46,50 25,21 45,22 5,39 5,41 5,09 

Esmeraldas 23098 20058 26939 16577 22697 107532 139,34 88,37 25,05 2,54 2,14 2,93 

Guayas 111072 109758 104330 509539 784877 544139 21,80 13,98 19,17 35,84 36,45 35,69 

Imbabura 15473 15825 17510 35991 43369 36851 42,99 36,49 47,52 2,41 2,32 2,3 

Loja 13333 12794 18523 32068 31743 65639 41,58 40,30 28,22 2,87 2,5 2,76 

Los Ríos 24900 28678 32131 51829 127826 88390 48,04 22,44 36,35 3,76 4,44 4,59 

Manabí 25843 23927 39422 116195 184946 154763 22,24 12,94 25,47 8,17 8,39 8,54 

Morona 
Santiago 

7457 6022 8559 7169 14336 11251 104,02 42,01 76,07 0,45 0,52 0,54 

Napo 14360 16352 20609 3519 2132 64382 408,07 766,98 32,01 0,44 0,35 0,99 

Pastaza 7162 7844 9098 4767 11730 9814 150,24 66,87 92,70 0,28 0,36 0,4 

Pichincha 135234 168898 171659 297779 437317 321371 45,41 38,62 53,41 23,86 23,11 22,37 

Tungurahua 15737 16504 18501 29952 37631 16552 52,54 43,86 111,78 2,82 2,54 2,25 

Zamora 
Chinchipe 

9025 4870 6498 5670 11038 8557 159,17 44,12 75,94 0,31 0,37 0,4 
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Galápagos 2483 2692 3557 2801 7800 4539 88,65 34,51 78,37 0,14 0,2 0,22 

Sucumbíos 15601 15493 14135 20260 29254 23583  52,96 59,94 0,38 0,67 0,81 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 

Elaboración: Propia  

 

Es importante tomar en cuenta que los porcentajes atípicos o más altos de importancia 

relativa de la inmigración sobre el crecimiento de la población urbana, presentados en 

el cuadro 3.1.1 muestran que en estas provincias como Napo, Pastaza, Zamora 

Chinchipe y Tungurahua en las que los porcentajes de importancia son altos, existe un 

fuerte flujo migratorio, es decir tanto entradas como salidas de la población sin embargo 

esta enorme cantidad de población que se inserta dentro de la población de dichas 

provincias no permanece en ellas, o en su defecto la población migrante no se mantiene 

en el área urbana sino en el área rural o migran inmediatamente hacia otras provincias, 

por lo que el efecto migratorio no afecta en gran medida al crecimiento de la población 

urbana de la DAM en cuestión, y es una pequeña porción de población la que si migra 

hacia la zona urbana de las provincias y permanecen ahí, es decir, mientras mayor es 

el porcentaje de este indicador, menor es el número de personas que permanecen en 

el área urbana de cada provincia o en esta en general. 

 

 

Gráfico 3.1.1: Correlación entre tasa de inmigración y tasa de urbanización 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Propia  

 

 

En el gráfico 3.1.1 se puede observar que existe una baja significancia correlación 

positiva entre la tasa de inmigración y la tasa de urbanización, es decir, la tasa 

urbanización no se ve explicada en un gran porcentaje por la tasa de inmigración, 

generando así una línea de tendencia casi plana con la que se puede determinar que la 
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inmigración no influye en el crecimiento o decrecimiento en la tasa de urbanización de 

las provincias estudiadas y por tanto existe ausencia de relación entre ambas variables 

tomadas en el presente gráfico. 

De la misma manera sucede con los resultados de correlación presentados en el gráfico 

de dispersión 3.1.2, donde se observa la relación que existe entre la tasa de emigración 

y la tasa de urbanización de las provincias del Ecuador, se puede observar un relación 

negativa entre estas dos variables, aunque a  diferencia de la gráfica anterior esta 

correlación presenta una tendencia más pronunciada, lo que significa que existe una 

mayor significancia en esta correlación, es decir, que la tasa de emigración explica en 

un cierto porcentaje el comportamiento de la tasa de urbanización de cada provincia. 

Por otro lado el gráfico 3.1.3 permite evidenciar la correlación que existe entre la tasa 

de migración neta y tasa de urbanización, de esta forma se puede observar cómo 

afectan los flujos migratorios entre provincias a la tasa de urbanización. 

Los resultados de esta correlación muestran que existe una tendencia positiva entre las 

variables, sin embargo, la relación que existe entre ambas es de baja significancia por 

lo que los flujos migratorios (inmigración y emigración) no explican en un gran porcentaje  

las fluctuaciones de la tasa de urbanización de las provincias del Ecuador. 

 

Gráfico 3.1.2: Correlación entre tasa de emigración y tasa de urbanización 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Propia  

 

 

Los resultados del gráfico 3.1.3. muestran un cambio en la tasa de urbanización a partir 

del  año 1990, ya que provincias como Azuay, Cañar, Chimborazo, Carchi, Sucumbíos, 
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año 2001, misma que en la mayoría de provincias se mantiene para el año 2010, sin 

embargo existen excepciones ya que Pichincha percibe una desaceleración de su tasa 

de urbanización para los años 2001 y 2010, es decir, su tasa de crecimiento urbano no 

crece en la misma proporción que el resto de provincias. 

 
 
Gráfico 3.1.3: Correlación entre tasa de migración neta y tasa de urbanización 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Propia  

 

De igual manera se puede observar que la tasa neta de migración, que representa al 

efecto de los flujos migratorios en los cambios de crecimiento o decrecimiento de la 

población de cada provincia, es mayor en las provincias del oriente ecuatoriano como 

Sucumbíos, Pastaza, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, esto puede deberse 

a las actividades económicas que priman en estas provincias debido a que son zonas 

de extracción petrolera o mineral; Por otro lado provincias como El Oro, Azuay, 

Pichincha, Guayas y Manabí también presenta una tasa neta de migración alta, estas 

últimas provincias en menor proporción en relación a las provincias del oriente 

ecuatoriano. Es importante tomar en cuenta que aquellas provincias que han tenido 

bajos niveles en la tasa de urbanización en 1990 y que han incrementado la misma para 

años posteriores, son aquellas que presentan también altos niveles la tasa neta de 

migración. 

3.2. Evolución de la migración interna en Ecuador  

En esta subsección se podrá identificar cómo ha evolucionado la migración interna a 

través de la presentación de los principales resultados de la misma en el Ecuador 

mediante  diferentes tipos de gráficos que simplifican y facilitan el análisis de la 

información obtenida y explicada a continuación: 
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La tasa de inmigración mide el efecto que tiene la inmigración en la variación de la 

población de cada provincia; el Gráfico 3.2.1 muestra cómo la tendencia de la tasa de 

inmigración ha variado en los tres periodos censales. En provincias como: Azuay, 

Bolívar Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas Imbabura, Loja, Manabí, 

Pichincha y Tungurahua, se mantiene casi constante la tasa de inmigración en 

porcentajes entre 6% y 10%, aproximadamente sin grandes variaciones. No obstante, 

en provincias como El Oro, los cambios en la tasa de inmigración son considerables y 

decrecientes (en 1990 presentaba una tasa del 17,03%, disminuye considerablemente 

para el año 2001 a 12.19% y decrece aún más para 2010 a una tasa de 10, 42%). De 

manera similar, Morona Santiago también es una provincia que muestra bruscos 

cambios en su tasa inmigración ya que esta decrece de 18,08% en 1990 a 12,47% en 

2001 y, posteriormente experimenta una leve recuperación, llegando a una tasa del 

13,83% para el año 2010. Por otro lado, Pastaza es la provincia con las tasas de 

inmigración más altas en los tres periodos censales; sin embargo, al igual que las El Oro 

y Morona Santiago, presenta un decrecimiento en su tasa de migración, debido a que 

esta disminuye de 36,12% en 1990 a 30,73% y 25,85% en 2001 y 2010 

respectivamente. 

 

 
Figura 3.2.1: Migración interna y urbanización en Ecuador 1990, 2001 y 2010 
Elaboración: Propia  
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
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 El Gráfico 3.2.2 muestra el efecto que tiene la emigración sobre las fluctuaciones en la 

población de cada provincia, es decir cómo ha afectado la expulsión de personas sobre 

la población total de cada provincia. En este caso Bolívar, Carchi, Esmeraldas, Pastaza 

y Galápagos son las provincias con las tasas más altas de expulsión de población, estas 

como se había mencionado anteriormente son zonas netamente agrícolas y en algunos 

de los casos provincias pequeñas, lo que lleva a la población a salir hacia zonas de 

mejores oportunidades de trabajo y educación, convirtiéndolas así en aquellas con 

mayor número de emigrantes del Ecuador. 

 

 
Gráfico 3.2.1: Tasa de Inmigración de las provincias del Ecuador  

Elaboración: Propia  

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 

 

Mientras tanto que, por razones antes mencionadas, existen provincias (Guayas, 

Pichincha, Manabí y Azuay) con bajísimos niveles de emigración, debido a que son 

capitales, comerciales, económicas y políticas del país. El caso de Azuay cabe destacar; 

ha tenido cambios importantes en su estructura económica, ya que ha pasado de tener 

una economía netamente agrícola, a una que en la actualidad pesa más la industria y 

el sector servicios, características que pueden explicar sus bajos niveles de emigración 

en los tres últimos años censales, ya que esto significaría un incremento en sus fuentes 

de empleo, y por ende, crecimiento y mejoramiento del sector urbano, como 

implementación de centros de salud, centros educativos, de recreación, etc. 
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En el Gráfico 3.2.3 se puede observar de una mejor manera el efecto que ha tenido el 

flujo migratorio sobre la población de cada provincia en el año censal de 1990, siendo 

más sencillo identificar lo que predomina en cada una de ellas, ya sea inmigración o 

emigración. Las provincias con mayores niveles de inmigración son Sucumbíos, 

Galápagos, Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe; es decir, aquellas provincias que en 

este año censal atrajeron un mayor número de migrantes. 

 

 
Gráfico3.2.2: Tasa de Emigración de las provincias del Ecuador 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 

Elaboración: Propia  

 

Mientras que, las provincias con los flujos más altos de emigración son Bolívar, Carchi, 

Esmeraldas y Loja, consideradas las provincias que para este año censal expulsaron 

una mayor cantidad de población de sus territorios. 

En el caso de las capitales económicas del país como los son Pichincha y Guayas 

predomina la inmigración, es decir atraen población a su territorio, sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que los niveles de emigración también son altos en estás 

provincias para este año censal con porcentajes del 9% y 5,47% respectivamente; es 

decir para este año censal estas provincias no solo atraían población sino también 

expulsaban números considerables de la misma.  

Por otro lado, la provincia de Galápagos es un dato atípico, debido a que por su 

ubicación geográfica y características de flora y fauna (principalmente) es una provincia 

netamente turística y visitada no solo por ecuatorianos y extranjeros, lo que llevó en este 
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año censal a que los niveles de inmigración sean altos (60%), ya que su actividad 

económica es una de las más importantes del Ecuador, como también sus atractivos. 

 

       Gráfico 3.2.3: Efecto migratorio en las provincias del Ecuador 1990 
       Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 
       Elaboración: Propia  
 

El Gráfico 3.2.4 presenta el efecto migratorio para el año censal 2001 donde se puede 

observar que, tanto la tasa de inmigración como la tasa emigración tienen una caída en 

la mayoría de provincias y en otras se mantiene; es decir, el efecto que tiene el proceso 

migratorio sobre las fluctuaciones de incremento o decremento de la población de cada 

provincia se reduce y, por ende, su peso es menor; es decir, los cambios en los patrones 

de crecimiento de la población en cada provincia depende en menor proporción de la 

cantidad de migrantes que entran o salen de cada provincia. 

De todas formas, en algunas provincias, aunque la tasa de inmigración o emigración se 

reduce, estas siguen siendo altas y considerables, ya que afecta a la distribución 

poblacional del Ecuador, por lo que es importante tomarlas en cuenta. En este año 

censal el Ecuador se estaba recuperando de una crisis política, económica y social que 

llevó a la dolarización, y por ende, a la emigración internacional de la población, misma 

que no se refleja en el gráfico de migración interna; es decir, entre provincias, este puede 

ser uno de los motivos por los que los flujos migratorios se ven reducidos para este año 

censal. 

Al igual que los dos gráficos antes nombrados, el Gráfico 3.2.5 evidencia cómo afectan 

los flujos migratorios en la población de cada provincia, y de la misma manera a la 

distribución poblacional del país para el año censal 2010.  
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 Gráfico 3.2.4: Efecto migratorio en las provincias del Ecuador 2001 
     Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 
     Elaboración: Propia  
 

En la mayoría de provincias, las tasas tanto de emigración como de inmigración 

decrecen levemente, y los valores casi se mantienen, es decir los flujos migratorios 

siguen afectando en casi el mismo porcentaje a la población de las provincias. Carchi 

es una provincia en la que los procesos migratorios han decrecido, ya que tiene un 

decremento de casi tres puntos porcentuales, tanto en la tasa de inmigración como tasa 

de emigración. Por otro lado, en este año censal Esmeraldas percibe un decrecimiento 

de su tasa de emigración de aproximadamente cuatro puntos porcentuales, es decir, 

disminuyó la cantidad de personas que salieron de esta provincia. El caso de Loja 

presenta una disminución de aproximadamente dos puntos porcentuales tanto en su 

tasa de emigración como en su tasa inmigración. De la misma manera, Los Ríos percibe 

un decremento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales en su tasa de 

inmigración, mientras que, la tasa de inmigración se mantiene con valores similares 

respecto al último censo.  

Manabí y Galápagos son aquellas provincias con cambios más drásticos en alguna de 

sus tasas; en el caso de la primera, percibe un decrecimiento de su tasa de emigración 

de aproximadamente seis puntos porcentuales y un incremento de su tasa de 

inmigración de casi dos puntos porcentuales; es decir, para este periodo censal Manabí 

se presentaba como una provincia que dejó de expulsar gran cantidad de población e 

incrementó su población debido al pequeño incremento de su tasa de inmigración. En 

el caso de Galápagos la tasa de emigración incrementa en aproximadamente ocho 
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puntos porcentuales, es decir, expulsa de su territorio una cantidad considerable de 

personas. 

 

Gráfico 3.2.5: Efecto migratorio en las provincias del Ecuador 2010 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Propia  

 

3.3.  Evolución de la Densidad Poblacional en el Ecuador 

La evolución de la densidad poblacional  desde el año 1990 al año 2010, no ha sido tan 

significativa en todas las provincias, ya que en la mayoría su población respecto a su 

superficie territorial se ha mantenido oscilando entre los mismos valores durante los 

veinte años tomados en consideración en el estudio. Existen provincias como Guayas, 

Carchi, Cotopaxi y El Oro, que para el año 2010 presentan una evolución y un 

incremento en su población respecto a su superficie territorial, es decir, en estas 

provincias incrementó la población para este año censal, lo que se traduce en una 

densidad poblacional mucho más significativa. Las provincias con una densidad 

poblacional alta son: Pichincha, Guayas,  Los Ríos,  Cotopaxi y El Oro.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tasa de Emigración Tasa de Inmigración



37 
 

 

 

 

Figura 3.3.1: Evolución de densidad poblacional en Ecuador 1990, 2001 y 2010 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
Elaboración: Propia  
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la migración interna afecta en 

gran medida no solo al cambio en el crecimiento de la población de cada provincia, sino 

también a la distribución espacial y poblacional de todo el país, esto debido a que en 

cada provincia los movimientos migratorios afectan al crecimiento poblacional y llevan 

a algunas urbes a crecer, produciéndose de esta manera el crecimiento de muchas de 

ellas, incrementando la urbanización de cada provincia, medida en esta investigación 

por medio de la tasa de urbanización, densidad poblacional, y crecimiento de la 

población urbana de cada provincia. La urbanización supone un incremento de 

infraestructura, como escuelas, hospitales, empresas, espacios recreativos como 

también una ampliación de la cobertura de los servicios básicos, con el fin de que la 

población inmigrante pueda ser absorbida por la provincia tanto económicamente 

mediante el empleo, como de manera de desarrollo y crecimiento a través de la mejora 

de servicios básicos, escuelas, hospitales, etc.  

De manera que los resultados convergen mucho con las ideas planteadas por Bogue 

(1993), ya que lo que ocurre con los movimientos migratorios del Ecuador presenta 

claramente varias de las perspectivas principales bajo las que basa su estudio de 

movilidad territorial. Una de las perspectivas que plantea es que la migración no se 

traduce simplemente como una movilidad o un cambio de residencia sino que la misma 

afecta tanto en el crecimiento de la población del lugar que recibe a esta nueva 

población, como a la composición de la población de todo el país, esto incluye a las 

características de los inmigrantes. 

La gran parte de las teorías de la migración se centran principalmente en los 

movimientos migratorios debido a diferencias salariales, en las cuales los migrantes 

buscan mejorar y maximizar su utilidad; algo similar es lo que ocurre en Ecuador, ya que 

como se observa en los datos e información recopilada, las provincias más atractivas 

para migrar son aquellas en las que el aspecto económico y laboral resaltan, es decir 

Quito, Guayaquil y Manabí, que son consideradas capitales económicas y comerciales, 

y en el caso de las dos primeras también empresariales y políticas; razones que 

permiten que estas tres provincias presenten altos números de población inmigrante 

dentro de sus territorios. Tal como lo señala Arango (2013), cuando menciona que la 

teoría con más adeptos es la “Teoría Neoclásica Económica de la Migración” en la que 

la migración se da con el deseo de reducir las diferencias salariales desde una 

perspectiva individual, con dos dimensiones diferentes como consecuencia: una micro 

donde debido a la migración se presentan cambios estructurales dentro del país debido 
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a los flujos migratorios y otra consecuencia de tipo macro en la que se toma en cuenta 

la movilidad de los factores de producción, es decir la movilidad de trabajo (capital 

humano) dentro del país. 

Los resultados muestran que los flujos migratorios han tenido un efecto compensatorio 

en muchas de las provincias, es decir al igual que expulsan población, también reciben 

inmigrantes dentro de su territorio, esto puede deberse a que de las provincias más 

pequeñas y con una mayor ruralidad migran hacia provincias intermedias, mientras que 

estas provincias intermedias expulsan población hacia las provincias más grandes y 

económicamente desarrolladas como Pichincha y Guayas, esto converge mucho con lo 

propuesto por la “Teoría de los Sistemas Mundiales” que señala que unas de las causas 

que acompaña a los procesos migratorios es que existen zonas periféricas al 

capitalismo, lo que genera flujos migratorios desde estas zonas, que buscan acercarse 

más a las zonas en las que el capitalismo ya ha penetrado, con el mismo fin: mejorar 

salarios. 

De manera, que ciertamente se ha podido evidenciar que la categoría de migración 

interna es mucho más libre en cuanto a los movimientos, ya que existen flujos 

migratorios muy pronunciados en muchas provincias en los que incluso la importancia 

relativa de la inmigración dentro de su población urbana es alta ya que las personas 

están en constante movimiento entre provincias y no permanecen grandes periodos de 

tiempo luego de haberse producido el fenómeno migratorio, lo que converge con lo 

señalado por Carmichael (2016). Las migraciones no necesariamente están dadas hacia 

el área urbana, sino que en algunos casos está también apunta hacia el área rural, sin 

embargo en una menor proporción. 

 En este punto se puede observar en el anexo 3.1.1  que al igual que lo que ocurre con 

el crecimiento de la población urbana se da con el crecimiento de la población e incluso 

en niveles más altos ya que la importancia de la inmigración a estas zonas en la mayoría 

de provincias es alto, lo que significa que entra un gran número de población al área 

rural de las provincias sin embargo, es mínimo el número de personas que permanecen 

en esta área o en esta provincia, es decir, que mientras mayor es el porcentaje de esta 

importancia o más atípico es este menor es la población inmigrante que se queda largos 

periodos de tiempo en esta zona. 

En este contexto se ha podido observar que la tasa de urbanización y el crecimiento 

poblacional urbano de las provincias se reduce para el año 2010, esto no significa que 

la población urbana deja de crecer, sino que presenta una desaceleración de sus tasas 

de crecimiento de la población urbana, es más las provincias que presentan en los 
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primeros años mayor crecimiento de la población urbana son aquellas que perciben aún 

más este efecto de desaceleración, esto se debe a que las provincias llegan a un punto 

en el que el sector urbano no puede seguir creciendo en los mismos niveles que lo ha 

hecho anteriormente, ya que incluso el área rural se reducido, por lo que el crecimiento 

de la urbanización en cada provincia se da en un porcentaje cada vez menor. 

De manera que, lo resultados obtenidos en el estudio divergen de la idea planteada por 

Cerdá (1867), ya que no es necesariamente la migración que influye en el crecimiento 

de la población urbana, en el caso de Ecuador existe una correlación muy baja entre la 

inmigración y el crecimiento de la población urbana de las provincias, sin embargo estás 

si, han incrementado su población urbana, pero como se explica anteriormente en una 

proporción cada vez menor, debido a factores y etapas como las que señala Vignoli 

(2012), Al inicio las urbes perciben el apoyo de la migración para el posterior 

fortalecimiento de industrias, sin embargo estas industrias cada vez dependen menos 

de la aglomeración o clústers, esto acompañado del excesivo número de inmigrantes y 

las pocas condiciones físicas, económicas e incluso sociales de las ciudades llevan a 

un crecimiento cada vez menor de las urbes. 

Esto último converge con la “reversión de polaridad” propuesta por Pérez y Santos 

(2008), ya que se ha evidenciado un crecimiento cada vez menor de las grandes 

provincias, y aquellas que son principales, sin embargo existen provincias intermedias 

que han cambiado sus patrones migratorios y también han incrementado sus niveles de 

migración interna. Los flujos migratorios hacia el área urbana se ven evidenciados en 

provincias como Guayas, Pichincha y Manabí por lo que en este caso toma 

protagonismo la migración en busca de urbes más industrializadas y desarrolladas, 

como lo son Guayaquil, Quito y Manta. Esto también se puede observar en provincias 

pequeñas con grandes flujos migratorios, en las que es evidente que la población 

inmigrante no se queda grandes periodos de tiempo, al igual que ingresa gran cantidad 

de población también abandonan rápidamente dichas provincias en casi la misma 

proporción. 

Finalmente para el año 2010 es mucho más evidente este efecto, ya que los datos 

obtenidos confirman que efectivamente la población se distribuye de manera más 

homogénea hacia provincias intermedias, de manera que las grandes provincias pierden 

de cierta forma atracción migratoria, debido a los motivos y etapas antes expuestas. 
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CONCLUSIONES 

El interés que despiertan los fenómenos demográficos ha permitido que surjan varios 

autores que intentan explicar el porqué de los mismos, ya que estos fenómenos tienen 

un fuerte impacto, de manera económica, social y cultural, tanto en el lugar donde se 

originan como en el lugar donde estos desembocan. Sin embargo en el caso de la 

migración interna estos cambios se producen constantemente ya que al ser más cortas 

las distancias permite que las personas puedan cambiar de lugar de permanencia 

constantemente, siendo esta una forma de migración mucho más libre que la migración 

internacional. La principal fortaleza de este estudio es que existe escasez de 

investigaciones similares para el Ecuador. 

A través del presente trabajo de investigación se puede concluir que en el Ecuador los 

patones de los flujos migratorios que comprende tanto la inmigración como la emigración 

no han cambiado significativamente, manteniéndose de esta forma casi constante la 

tendencia de migración en el país, siendo así, Pichincha, Guayas y Manabí las 

provincias con índices más altos de inmigración, es decir, son aquellas provincias que 

atraen mayor cantidad de población para insertarse en su territorio, esto debido a que 

son estas tres provincias son las principales capitales comerciales, económicas y 

políticas del país por lo que tienen fuertes atractivos para ser destino migratorio. Por otro 

lado provincias como Bolívar, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, entre 

otras son provincias pequeñas con niveles altos de emigración, y con mayores flujos 

migratorios, en el caso de algunas de ellas debido a su actividad económica, sin 

embargo son provincias con un efecto de compensación  muy claro, ya que a medida 

que atraen población, también  la expulsan de manera que es poca la cantidad de 

personas que permanecen en sus territorios. 

En relación a la urbanización, medida a través del crecimiento de la población urbana 

de cada una de las provincias sigue un patrón claro de crecimiento en los dos primeros 

años censales, sin embargo para el último año censal se percibe una desaceleración de 

este crecimiento, es decir, este sigue siendo positivo, sin embargo se reduce la cantidad 

de personas en el área urbana de todas las provincias, fenómeno que puede explicarse 

debido a que la saturación de las urbes, ya que las mismas perciben una etapa en la 

que las principales ciudades de las provincias no cuentan con las capacidades, 

económicas, sociales e incluso físicas para insertar a inmigrantes que llegan a sus 

territorios, por lo que se produce este fenómeno donde a pesar de que la urbanización 

crece no lo hacen la misma proporción que en años anteriores. 
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En este contexto y mediante gráficos de correlación entre la inmigración, emigración, 

migración neta y la tasa de urbanización se ha podido concluir que la relación que existe 

entre estas variables no es significativa en el caso ecuatoriano, ya que la inmigración no 

necesariamente explica el crecimiento de la tasa de urbanización, o la emigración no 

explica el decrecimiento de esta tasa, por lo que se ha podido determinar que la 

migración interna no influye de forma significativa al crecimiento de la urbanización de 

las provincias en estudio. De manera que, el fenómeno de crecimiento de las urbes se 

produce por factores ajenos a la migración, como factores de industrialización, 

globalización y actividades económicas que se generan en cada provincia, ya sea 

orientadas al sector primario, secundario o terciario.  

Finalmente la distribución demográfica del país al igual que la migración interna ha 

mantenido sus patrones siendo Guayas y Pichincha las provincias con un mayor peso 

relativo de su población respecto a todo el país, representando así aproximadamente el 

50% de la población, mientras que en el resto de provincias se distribuye de manera 

más homogénea el 50% restante. En este contexto un dato curioso que es importante 

tomar en cuenta es que la ciudad más poblada del país no es la capital del Ecuador 

Quito, perteneciente a Pichincha, sino, Guayaquil, ciudad que pertenece a la provincia 

del Guayas, por lo que esta última provincia ha representado desde el primer años 

censal en estudio la provincia con la mayor densidad poblacional, no así Pichincha que 

incrementa esta densidad para el año censal 2001 y 2010. 
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RECOMENDACIONES 

Mediante el presente trabajo de investigación se ha podido evidenciar la escasez de 

estudios enfocados a la migración interna en el Ecuador, ya que los estudios existentes 

están enfocados especialmente en la migración internacional, considero importante esta 

investigación descriptiva de la migración interna en el país y cómo está ha evolucionado 

durante los años.  

De igual manera sucede en cuanto a estudios de urbanización de las diferentes 

provincias del país, existen muy pocas investigaciones sobres estos fenómenos 

demográficos, por lo que sería importante impulsar este tipo de investigaciones que 

permiten conocer bien cómo ha sido la situación del Ecuador respecto a estos dos 

eventos demográficos, mismos que tienen efectos importantes en los cambios 

económicos, sociales, culturales y físicos del Ecuador. 

Para futuros estudios con un enfoque a la migración interna y la urbanización se 

recomienda elaborar un modelo econométrico, con el cual se permita determinar de 

manera matemática cómo afecta el desempleo, salarios, medio ambiente y condiciones 

físicas de cada provincia en las decisiones de los migrantes, tanto para salir de un 

territorio como para formar parte de la población de otro, de manera que se pueda 

conocer de mejor manera cuáles son las principales causas que llevan a la movilidad de 

las personas a diferentes territorios dentro del país. 
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Anexo 3.1.1: inmigración, crecimiento de población rural, e importancia relativa 

Provincias 

Inmigración 
Crecimiento de la población 

rural 
Importancia relativa 

1990 2001 2010 
1982-
1990 

1990-
2001 

2001-
2010 

1990 2001 2010 

Azuay 21054 26080 29594 13570 428 43787 155,15 6093,46 67,59 
Bolivar 5028 5237 6855 -1065 4330 5156 -472,11 120,95 132,95 

Cañar 7173 9523 8285 -13018 -2340 -665 -55,10 -406,97 
-

1245,86 
Carchi 6744 5505 7658 3777 -2930 1131 178,55 -187,88 677,10 

Cotopaxi 11278 13345 15661 -214194 234430 31116 -5,27 5,69 50,33 
Chimborazo 12793 12427 17608 15415 -218570 245919 82,99 -5,69 7,16 

El Oro 34104 28324 27934 -209 3061 12779 -16317,70 925,32 218,59 
Esmeraldas 23098 20058 26939 39468 57621 40152 58,52 34,81 67,09 

Guayas 111072 109758 104330 -41443 5158 103875 -268,01 2127,92 100,44 
Imbabura 15473 15825 17510 -18566 35526 16741 -83,34 44,54 104,59 

Loja 13333 12794 18523 -6328 -12103 -21444 -210,70 -105,71 -86,38 
Los Rios 24900 28678 32131 18433 -293595 329383 135,08 -9,77 9,75 
Manabí 25843 23927 39422 47522 -25491 24567 54,38 -93,86 160,47 
Morona 

Santiago 
7457 6022 8559 6364 16674 21644 117,17 36,12 39,54 

Napo 14360 16352 20609 -16122 -67798 136327 -89,07 -24,12 15,12 
Pastaza 7162 7844 9098 4922 8273 -29963 145,51 94,81 -30,36 

Pichincha 135234 168898 171659 68068 200172 238720 198,67 84,38 71,91 
Tungurahua 15737 16504 18501 3265 43082 45662 481,99 38,31 40,52 

Zamora 
Chinchipe 

9025 4870 6498 12230 799 5422 73,79 609,51 119,85 

Galápagos 2483 2692 3557 -1 1013 1359 -248300,00 265,75 261,74 
Sucumbíos 15601 15493 14135 54537 22548 24299  68,71 58,17 

Elaboración: Propia 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 

 
 

Anexo 3.2.1: Efectos de la inmigración y emigración. 

Provincias 
Tasa de Emigración Tasa Inmigración 

1990 2001 2010 1990 2001 2010 

Azuay 8,55 6,03 6,76 8,39 9,96 9,46 

Bolivar 20,01 21,79 16,86 6,27 6,69 8,14 

Cañar 10,25 8,67 7,84 7,59 10,59 8,35 

Carchi 20,58 21,01 18,91 9,42 7,93 10,41 

Cotopaxi 15,37 13,66 11,95 8,1 8,57 8,53 

Chimborazo 14,62 15,81 12,4 6,94 6,81 8,49 

El Oro 10,7 11,02 10,85 17,03 12,19 10,42 

Esmeraldas 19,79 20,87 16,4 15,16 11,66 11,49 

Guayas 5,47 4,86 5,13 8,98 7,51 5,93 

Imbabura 14,48 12,24 10,64 11,67 10,41 9,9 

Loja 17,92 16,25 13,42 6,72 6,99 9,16 

Los Rios 15,55 15,11 11,19 9,34 9,85 9,24 

Manabí 13,07 16,91 10,61 4,92 4,41 6,36 

Morona 
Santiago 

13,55 13,73 13,35 18,08 12,47 13,83 

Napo 14,79 15,64 13,1 29,22 24,25 20,69 

Pastaza 19,61 17,83 16,82 36,12 30,73 25,85 

Pichincha 9 6,63 9,41 15,96 16,32 13,24 

Tungurahua 10,55 10,1 8,59 8,75 8,32 8,15 

Zamora 
Chinchipe 

13,6 16,19 16,01 29,18 15,01 16,71 

Galápagos 30,23 15,33 23,53 60,3 36,1 34,45 

Sucumbíos 20,96 21,69 19,85 45,17 29,38 19,14 

Elaboración: Propia 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010. 
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