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Resumen          

Se repasa brevemente la evolución de la población Ecuatoriana tomando en cuenta los 

datos censales. Pone énfasis en la distribución por etnia y los hechos demográficos 

registrados en los censos de noviembre de 2001 y noviembre de 2010. Finalmente, se 

explican las causas del aparecimiento de nuevas etnias y el aumento no esperado de 

otras. 

 

Abstract 

It briefly reviews the evolution of the Ecuadorian population taking into account census 

data. It emphasizes the distribution by ethnic and demographic facts recorded in the 

census in November 2001 and November 2010. Finally, we explain the causes of the 

emergence of new ethnic groups and the unexpected increase of others. 

Introducción 

La idea central de este documento es reflexionar sobre como características distintas al 

problema central, la etnicidad, han ido definiendo durante algún tiempo un patrón de 

comportamiento de ciertas etnias, orientado hacia su invisibilización y como ese 

comportamiento se ha ido revertiendo paulatinamente, dando lugar al “crecimiento 

inesperado” de algunas. Para esto se parte de un análisis de la composición por etnia en 

base a datos censales, se compara con un crecimiento natural estimado de la población 

por etnia y se busca concluir, en base a las diferencias entre uno y otro dato la existencia 

de factores distintos al crecimiento natural que hacen que una determinada etnia crezca, 

entre éstas están el orgullo de la gente por pertenecer a cierta etnia y también las 

campañas de autoidentificación impulsadas desde las mismas organizaciones étnicas 

como la CODAE (Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriano) en el caso de 
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afroecuatorianos y el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador) en el caso de indígenas.   

El documento está estructurado en ocho secciones: 1) perspectiva teórica; 2) Breve 

reseña histórica;  3) Estructura social del Ecuador; 4) Breve revisión de la evolución de 

la población ecuatoriana; 5) La etnicidad como una característica censal;  6) Resultados; 

7) Conclusiones; y, 8) Bibliografía.  

1. Perspectiva Teórica 

El Ecuador al igual que algunos países de Latinoamérica ha realizado esfuerzos para 

contar con estadísticas con desagregación étnica con el fin de dar cuenta principalmente 

de las desigualdades asociadas a la etnicidad, sin embargo el poder definir la etnia no ha 

sido fácil. En el censo de 1990 se incluyó una pregunta sobre lengua, mientras que en 

censos de los años 2001 y 2010 se incluyeron preguntas sobre lengua y 

“autoidentificación étnica. Las preguntas incluidas en los censos y posteriormente en las 

encuestas de hogares han sido objeto de muchas críticas por parte de las mismas 

organizaciones de indígenas y afroecuatorianos en el sentido de que no permiten contar 

con una información real argumentando su posición en la afirmación de que dependen 

en su totalidad del sentir de cada persona. A pesar de los problemas presentados 

constituyen avances en el proceso de reconocimiento de la diversidad étnica en las 

estadísticas nacionales. Si bien es cierto el uso principal que se ha dado a las estadísticas 

desagregadas por etnia es el medir desigualdad entre etnias, expresadas como brechas 

en el acceso a educación, salud, empleo, en este trabajo se utiliza con el fin de evaluar el 

cambio entre el crecimiento natural de la población por etnia y un crecimiento “sesgado 

por ciertos factores” exógenos a variables demográficas puras. 

2. Breve reseña histórica 

Ecuador un país ubicado en Sudamérica, atravesado por la línea ecuatorial  con una 

extensión de 255.970 Km
2
, con alta concentración de biodiversidad, con mucha 

diversidad cultural heredada por un lado de los pueblos aborígenes e Incas y de la 

conquista española. La población afroecuatoriana, es originaria de África, sus orígenes 

en suelo ecuatoriano se remontan a la época esclavista, cuando por accidente, un galeón 

español naufragó frente a las costas de Esmeraldas. A pesar de mantenerse las 

diferencias de identidad, los pueblos del Ecuador siempre se han relacionado a través 

del comercio y es así como soportan y se adaptan a las condiciones sociales y políticas 



vigentes. La época colonial mermó la población indígena y marcó su poder de 

dominación mediante el trabajo forzado de los indígenas en mitas, obrajes y batanes. La 

época republicana, marcada por la exportación de cacao y banano incentivó la 

migración hacia la Costa ocasionando una redistribución de la población, en particular 

de la población indígena como la principal fuente de mano de obra para la agricultura. 

Tradicionalmente las mejores tierras han sido de propiedad de los propietarios de 

haciendas y han dejado las tierras altas  y  de baja calidad para la población indígena. 

La práctica normal entre los integrantes de las etnias indígena o afroecuatoriana era la 

de ocultar  en lo posible su identidad debido a que el autoidentificarse como tal daba 

lugar a prácticas de discriminación y exclusión comunes en el sistema de dominación 

heredado de la colonia. Es así como muchos pueblos indígenas han perdido su lengua 

materna, han cambiado su vestimenta y hay un proceso de “occidentalización” en 

cuanto a su alimentación y costumbres. Entonces, este documento pretende dejar claro 

que en el Ecuador de hoy, y mediante un proceso comenzado allá por el año 2001 

algunas nacionalidades y pueblos están empeñados en recuperar y afirmar su identidad a 

pesar de que ya han perdido muchos de los rasgos culturales como la lengua o la 

vestimenta. 

Como consecuencia de la discriminación y exclusión, los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos se mantienen en la cola en cuanto a pobreza, educación. La carencia de 

capital humano ocasiona poco acceso al mercado de trabajo y por tanto el acceso a 

bienes y servicios y como consecuencia se mantiene el círculo intergeneracional de la 

pobreza. Lo que sí ha ocurrido es un proceso de empoderamiento que ha desembocado 

en relevancia política como pueblos y nacionalidades y el acceso a puestos de elección 

popular como la asamblea nacional y gobiernos autónomos descentralizados. 

 

3. Estructura Social del Ecuador 

Según las preguntas censales, la categoría étnica se define tomando en  cuenta la 

autoidentificación, criterio que puede parecer muy vago sin embargo es lo mejor que se 

puede hacer en un censo. A diferencia de algunas encuestas especializadas donde se 

realiza una investigación completa sobre lugar de origen, legua de los padres, 

vestimenta que utiliza, costumbres, etc.  



Según
2
 el censo (2001) alrededor de 6,6% de la población son indígenas, definidos 

como aquellos que hablan un idioma nativo o los que se autodefinen como indígenas. 

Pero si se añade también a la población cuyos padres hablan lenguas nativas, la cifra 

llega a más de 14,3% (EMEDINHO 2000). Población afrodescendiente, por el 

contrario, representa sólo el 2,2% de la población total, según los datos del censo 

(2001), pero es del 5,7% según datos de encuestas (EMEDINHO 2000). 

Históricamente
3

 el porcentaje de población indígena en la población total ha 

disminuido. En el censo de 1846, la población indígena, calificada de acuerdo a su 

vestimenta y al idioma quichua como lengua materna, representaba el 51% de la 

población asentada en el territorio de la Real Audiencia de Quito. En 1950, teniendo en 

cuenta sólo el lenguaje nativo como un marcador étnico debido a las limitaciones de 

datos, los pueblos indígenas de 6 años y más que hablan una lengua indígena eran el 

13,5%. En el año 2001, de acuerdo al mismo marcador étnico (idioma nativo) y el 

mismo grupo de población, solo  4,35% de la población total del Ecuador. Esta 

afirmación, sin embargo, debe contrastarse con el hecho de que las nuevas generaciones 

indígenas están perdiendo las características culturales como la lengua nativo. 

Geográficamente, lejos del resto, la provincia con mayor incidencia de la población 

afrodescendiente en el Ecuador es la provincia costera noroccidental de Esmeraldas. 

En términos de contribución a la población indígena, es importante tener en cuenta que 

las provincias que tienen la mayor concentración de población indígena en el país son el 

Chimborazo (17,6%), Pichincha (12,2%), Imbabura (10,0 %) y Cotopaxi (9,8%). En 

conjunto, concentran la mitad de la población total indígena en el país. El criterio que se 

utiliza aquí, sin embargo, es la incidencia de la población indígena a nivel provincial, y 

no su contribución a la población indígena total. 

En Ecuador, los niveles de educación son más bajos en las regiones con proporciones 

relativamente altas de las poblaciones indígenas y afro-descendientes. La asimetría 

parece ser peor si se compara la media de años de educación entre la población indígena 

y el resto de la población mayor de 25 años o más, independientemente de la región. La 

media de años de educación para la población indígena de 25 años o más es casi 4 años 

                                                           
2
  Adaptado de “Inequality, ethnicity and social disorder: The ecuadorian case”. Jeannette Sánchez. 

Octubre de 2005.  
3
 Adaptado de “Inequality, ethnicity and social disorder: The ecuadorian case”. Jeannette Sánchez. 

Octubre de 2005. 



y hay una brecha de casi 3 años entre indígenas y blancos, casi 2 años entre indígenas y 

mestizos, y 1.5 años con respecto a los afroecuatorianos. 

 

4. Una breve revisión a la evolución de la población ecuatoriana 

Si se relacionan los resultados del censo de 1950 y el censo 2010, la conclusión a la que 

se llega es que el Ecuador ha experimentado importantes cambios poblacionales. La 

población ha crecido en aproximadamente 4.5 veces, esto es de 3,202,757 a 14,483,499. 

Las tasas de crecimiento intercensales muestran un decrecimiento pasando de 2.96% en 

el periodo 1950-1974  a 1.95% en el periodo 2001-2010 esto debido a la baja en la 

natalidad y tasas moderadas de mortalidad. Sin embargo es importante notar que a pesar 

del crecimiento poblacional, la composición por sexo se ha mantenido. La proporción 

de mujeres fue 50.2% en 1950 y 50.44% en el año 2010). 

Tabla No. 1 
Evolución de la Población Ecuatoriana por área geográfica y sexo 

Año 

censal y 

área 

Mujeres Hombres 
Total 

%Población 

área Rural 

Tasa de 

crecimiento 

intercensal Número % Número % 

1950 
  

1,607,954  50.2% 

    

1,594,803  49.8% 

    

3,202,757  71.5% 2.96% 

Urbana  
     

479,462  52.5% 

       

434,470  47.5% 

       

913,932      

Rural  
  

1,128,492  49.3% 

    

1,160,333  50.7% 

    

2,288,825      

1974 
  

3,263,297  50.0% 

    

3,258,413  50.0% 

    

6,521,710  58.6% 2.31% 

Urbana  
  

1,403,341  52.0% 

    

1,295,381  48.0% 

    

2,698,722      

Rural  
  

1,859,956  48.7% 

    

1,963,032  51.3% 

    

3,822,988      

2001 
  

6,138,255  50.5% 

    

6,018,353  49.5% 

  

12,156,608  38.9% 1.95% 

Urbana  
  

3,805,393  51.2% 

    

3,625,962  48.8% 

    

7,431,355      

Rural  
  

2,332,862  49.4% 

    

2,392,391  50.6% 

    

4,725,253      

2010 
  

7,305,816  50.4% 

    

7,177,683  49.6% 

  

14,483,499  37.2%   

Urbana  
  

4,639,352  51.0% 

    

4,451,434  49.0% 

    

9,090,786      

Rural  
  

2,666,464  49.4% 

    

2,726,249  50.6% 

    

5,392,713      

FUENTE: INEC Censos 1950, 1974,  2001, 2010. Elaboración propia 

   



Algo que es importante destacar es que la población ecuatoriana ha sufrido un notable 

proceso de “urbanización”, entendido como el proceso migratorio del campo a la 

ciudad. En este sentido, la población rural representaba el 71.5% en el año 1950 y solo 

el 37.2% en el año 2010. 

Hasta antes del año 2000, en el que el país estuvo sumido en una profunda crisis 

económica a causa de las drásticas medidas económicas tomadas por el gobierno, entre 

ellas la dolarización, el crecimiento de la población ecuatoriana estuvo regido por dos 

factores fundamentales, nacimientos y defunciones, sin embargo a partir del año 2000 se 

tuvo una gran oleada migratoria de ecuatorianos con destino a Europa, en particular a 

España e Italia, aparte del tradicional destino de las persona del Austro ecuatoriano, 

Estados Unidos. Se estima que salieron cerca de un millón de ecuatorianos. Esto explica 

que a partir del año 2000, el tercer factor, las migraciones netas, presentan valores 

significativos.  

En cuanto al crecimiento poblacional según edades, se destaca la disminución acentuada 

en los grupos más jóvenes, mientras aumenta, aunque en menor medida, en las edades 

adultas y mayores. Esto refleja el proceso de transición demográfica en el que ya está 

inmerso el Ecuador.  

Gráfico No. 1  
Pirámides de población ecuatoriana 1990, 2001 y 2010 
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5. La etnicidad como una característica censal 

 

La teoría neoclásica supone que los diferentes grupos sociales no afectan el proceso 

de producción y distribución en la sociedad. Es como si los grupos étnicos no existía 

(Figueroa y Barrón, 2005), este fue el justificativo para no tomar en cuenta la 

variable étnica en los distintos levantamientos de datos e investigaciones del país. 

Solo a partir del censo 2001 se ha dado el verdadero valor a la variable y se han 

planteado en distintos foros la forma adecuada de inclusión, llegando a un 
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“consenso” respecto de la forma en la que se incluyeron en aquella ocasión y en el 

censo 2010. 

 

5.1 Las reivindicaciones étnicas 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas
4
, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo 

montubio del Ecuador han ido alcanzando roles protagónicos en la demanda de 

reivindicaciones por sus derechos y cambios estructurales del Estado. 

Progresivamente  estas demandas se han ido posicionando tanto en la esfera pública 

nacional como internacional.  

 

En América Latina, una de esas demandas constituye la inclusión del enfoque étnico 

en las fuentes de datos demográficos y sociales nacionales, en tanto es una expresión 

de ampliación de la ciudadanía y de mayor participación social, basada en el 

reconocimiento, respeto y fomento de la diferencia y el pluralismo cultural. Este es 

un reconocimiento explícito de la “titularidad de derechos” de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afrodescendiente y, en el caso de Ecuador, del 

pueblo montubio. 

 El proceso de inclusión de una variable relacionada con la identidad cultural de los 

ciudadanos responde a una estrategia política de visibilización de la realidad 

económica y social de los afrodescendientes, indígenas, mestizos y blancos 

principalmente. Se trata de una herramienta para combatir el racismo y la 

discriminación expresada en las desigualdades sociales acentuadas por etnicidad o 

condición socio racial de los pueblos.  

 

La Constitución de la República en 2008 asumió el compromiso nacional de 

construir una “nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que 

respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades” 

(Asamblea Nacional, 2008: 15). 
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5.1.1 Afroecuatorianos e indígenas 

 

En  2010 se inauguró la ronda censal en varios países de América Latina. 

Particularmente Panamá, Brasil, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Costa 

Rica e incluso Estados Unidos comenzaron sus respectivos censos. La necesidad 

de que en todos los censos de los países de la región se incluyera una pregunta 

relacionada con la identidad racial o étnica de los ciudadanos nacionales se ha 

convertido en una estrategia concreta de lucha y demanda del movimiento social 

afrodescendiente. 

 

En el año 2009, en Ginebra Suiza, se celebró una cumbre mundial de revisión 

del Plan de Acción de Durban o Plan Mundial de las Naciones  Unidas para 

combatir el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Allí las 

organizaciones de afrodescendientes de las Américas decidieron constituir una 

red internacional que presionara políticamente y acompañara técnicamente a los 

países para que incluyeran la variable de identificación por raza o etnicidad de 

los afrodescendientes. Este grupo se concretó en julio de 2009, en la ciudad de 

Brasilia, y funciona hasta el momento. 

 

El 28 de noviembre de 2010 se realizó el Censo Nacional de Población y 

Vivienda en Ecuador. Se trató de un asunto de gran importancia para los 

afrodescendientes. Por ello, en el país, instituciones como CODAE y 

organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el objetivo de que todos los 

afroecuatorianos conocieran del Censo y pudieran responder de manera positiva 

a la pregunta 16 de la sesión 4 del formulario censal:  “¿Cómo se identifica 

usted, de acuerdo con su cultura y costumbres? : Afroecuatoriano (a)”. 

 

El Censo de 2010 sirve para saber a ciencia cierta cuántos son los 

afroecuatorianos y afroecuatorianas que viven en el país. La aspiración es que el 

nuevo censo supere la criticada cifra del 5%. Pero todo depende de la capacidad 

de los ecuatorianos en responder de manera afirmativa a la pregunta 16 de la 

sesión 4 del formulario censal, que incorpora tres variables para detectar la 

autoidentificación afroecuatoriana: a) Afroecuatoriana o Afrodescendiente, b) 

Negro/a, c) Mulato/a. 



 

Pero esta capacidad de respuesta de la ciudadanía ecuatoriana a la 

autoidentificación depende de varios factores. El primero de ellos es el nivel de 

conciencia del mismo sujeto afroecuatoriano a la hora de autoidentificarse como 

tal. Un segundo factor es el conocimiento mismo de la importancia del Censo de 

toda la ciudadanía ecuatoriana. Un tercer factor depende de la capacitación que 

se les haga a los empadronadores (jóvenes de colegios), para que no dejen de 

hacer la pregunta, anoten correctamente la respuesta o no la pasen por alto. 

 

Hace dos años la CODAE comenzó a trabajar en el proceso de censo  

afroecuatoriano. Junto con el CODENPE (oficina del Estado para los Indígenas) 

negoció con el INEC la creación de una Comisión Nacional de Estadísticas para 

pueblos Indígenas y  Afroecuatorianos (CONEPIA). Desde esta comisión se 

concertó y ensayó la pregunta de autoidentificación, combinando factores 

raciales y étnicos. Se pregunta por autoidentificación aludiendo a las siguientes 

variables: a) indígena, b) afroecuatorianos o afrodescendiente, c) negros, d) 

mulatos, e) montubio, f) mestizo, h) blanco, i) otros. 

 

Para el caso afroecuatoriano las variables que se escogieron fueron cuatro: dos  

de tipo étnica (afroecuatoriana y afrodescendiente) y dos de tipo socio racial 

(negra y mulata). Podríamos decir que los afroecuatorianos tienen la mayor 

oportunidad para identificarse como tal. Solo ellos tienen cuatro posibilidades. 

Aunque históricamente sobre los afrodescendientes han existidos múltiples 

formas de llamarlos dependiendo de los marcadores raciales y de las 

circunstancias culturales que enmarcan la historia de racismo en la región. 

 

Para responder al desafío de que más afroecuatorianos (as) se autoidentifiquen 

en el  Censo 2010, la CODAE ha diseñado una campaña nacional de 

autoidentificación étnica mediante un proceso de tres etapas: diseño y 

lanzamiento, empoderamiento y consolidación. La primera etapa consistió en 

diseñar el concepto de la campaña (Familia: Identifícate: Orgullosamente 

afroecuatoriano (a)” partiendo de que es precisamente el concepto de ‘familia’ 

que une a la gran diáspora africana en el país. La segunda etapa de la campaña 

está dedicada al empoderamiento comunitario, es decir a la capacitación, 

divulgación y entrega de materiales mediante la realización de talleres realizados 



en los barrios populares de las principales ciudades donde habitan 

afroecuatorianos. La tercera fase es la consolidación colectiva de la campaña. 

Fue dirigida a los medios masivos de comunicación (televisión y radio). La idea 

de la tercera fase fue que el mensaje de la autoidentificación debe llegar a los 

más de 1.000.000 de afroecuatorianos y afroecuatorianas que, se estima, existen 

en el país. 

 

 

5.1.2 Montubios 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo segundo sobre los 

Derechos del Buen Vivir, en la Sección cuarta referida a Cultura y ciencia, se 

plantea el tema de la identidad y el derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o a varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones…”. Así mismo, en el Capítulo cuarto, 

referido a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el Art. 

56 se dice: “Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”. Con estos artículos se sientan las bases legales 

respecto de la identidad plural y diversa del país y específicamente del pueblo 

montubio. 

Las referencias a los montubios en el marco legal ecuatoriano, en las 

instituciones y en las organizaciones sociales no tienen más de veinte años. Si 

bien es cierto, algunos autores plantean a lo montubio como una forma de 

mestizaje de las planicies costeñas, otros autores, especialmente intelectuales 

costeños, plantean que poseen rasgos específicos sociales y culturales y procesos 

históricos de larga tradición. 

La palabra montuvio
5
 proviene de los primeros años del siglo XX y es en la obra 

de José de la Cuadra, El Montuvio Ecuatoriano, publicada en Buenos Aires en 

1937, cuando se empieza a tratar el tema del habitante rural de la Costa 

ecuatoriana, describiendo la geografía, la vida, la política y la economía de la 

vida montubia. 

                                                           
5
 Está escrita con “v” para diferenciarla de cómo se la escribe en la actualidad, con “b”. 



Lo montubio nació con un sentido negativo, asociado a formas de vestir simples, 

a personas con escasa instrucción, que hablan un castellano diferente y que no 

saben comportarse en otros espacios. Un siglo después se sigue diciendo que 

montubio es solamente el que vive en el campo costeño, que viste con sombrero 

de paja toquilla, usa machete, que celebra sus fiestas con regatas y rodeos y 

asombra con su virilidad y hegemonía masculina.  

A partir de la movilización social en el año 2000, reclamando una parte de la 

ayuda del Estado para proyectos económicos, es como se dan a conocer algunas 

organizaciones montubias. Para el caso del pueblo montubio desarrollar una 

identidad política con base en referentes étnicos supone sobrepasar varios retos, 

uno de ellos es la ambigüedad de su configuración y condición (mestizaje, 

asimilación/oposición montubio-campesino) y una profunda fragmentación en 

sus posiciones políticas como en su representación. 

Es en el Censo de Población y Vivienda de 2010 cuando por primera vez se hace 

referencia a los montubios. Para ello, la Comisión Nacional de Estadística de los 

Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) planteó una campaña nacional de promoción de la 

autoidentificación étnica para el Censo de Población de 2010 en la que 

representantes de los pueblos indígenas,  afrodescendientes y montubios 

promovieron espacios para destacar el derecho a la autoidentificación y se 

reforzó la información respecto de reconocer las diferencias étnicas.   

Así, para dar cumplimiento al mandato constitucional se canalizaron recursos y 

esfuerzos a través del INEC, para poder conocer y manejar información y datos 

oficiales de la población ecuatoriana.  De esta manera se puede reconocer la 

diversidad de pueblos, las diferencias étnicas e identitarias, incluyendo su 

carácter ancestral y territorial y su presencia en el Ecuador.  

Esta es la primera vez que en la historia del Ecuador se tendrá información 

estadística oficial sobre el pueblo montubio, de esta forma se reconoce su 

existencia y se podrá dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución y 

reconocer sus derechos a través del desarrollo de políticas públicas.  



En un marco jurídico nacional e internacional favorable, en el que se reconocen 

y aceptan acuerdos para la protección y garantía de los derechos de los pueblos, 

las organizaciones montubias además de la necesidad de construir referentes 

étnicos, al fin podrán conocer cuántas personas se autoidentifican como 

montubias y en qué lugar del Ecuador se localizan. 

6. Resultados  

 

6.1 Población por etnia 

 

Entre el año 2001 y el 2010 la población indígena pasó de representar el 6.83% 

al 7.06%, dando cuenta de que se ha dado un crecimiento mayor al natural, fruto 

del proceso de autoidentificación impulsado desde CODENPE.  

La población que ha sufrido los mayores cambios es la afroecuatoriana con un 

crecimiento inesperado de su población, 5.9%, a  diferencia del crecimiento 

esperado del 1.8%. Esto se debe de manera clara a la fuerte campaña de 

autoidentificación impulsada desde la CODAE durante el año 2010 hasta fechas 

próximas al censo. 

En el caso de los blancos se ha dado un retroceso en la tendencia, esto se debe de 

igual manera a que la gente ecuatoriana está clara de su origen y se ha 

identificado de forma masiva en su real condición, esto es mestizo. 

El “aparecimiento” de la etnia montubio tiene un efecto compensación pues las 

personas de la región Costa, en particular del área rural de Manabí y Guayas que 

en el censo 2001 se autoidentificaron como mestizos, por no tener otra opción de 

etnia en el censo del 2010, al estar entre las opciones la de montubio, prefirieron 

autoidentifcarse como tal, mientras que la etnia Mestizo refleja un crecimiento 

menor al natural. Bueno, la razón es este efecto compensación entre mestizos y 

montubios. 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 2 

ECUADOR: Población por etnia 2001 y 2010 

AÑO 2001 2010 

Tasa de 

crecimiento 

intercensal (*) 

Población bajo 

parámetros de 

crecimiento normal 

Tasa de 

crecimiento 

real 
Autoidentificación 

étnica 
Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Indígena 830,418   6.83% 1,012,094   7.06% 1.8% 978,856   2.2% 

Afroecuatoriano  604,009   4.97% 1,028,252   7.18% 1.8% 711,976   5.9% 

Mestizo 9,411,890   77.42% 10,305,131   71.91% 1.8% 11,094,269   1.0% 

Blanco 1,271,051   10.46% 867,997   6.06% 1.8% 1,498,252   -4.2% 

Otro 39,240   0.32% 52,058   0.36% 1.8% 46,254   3.1% 

Montubio     1,064,074   7.43%       

Total 12,156,608   100.00% 14,329,606   100.00% 1.8% 14,329,606   1.8% 

(*) Bajo el supuesto de crecimiento uniforme de la población 
 

   Fuente: INEC  Censos 2001 y 2010.  Elaboración propia 

     

Si se mira la pirámide de población para afroecuatorianos, se puede observar que 

el aumento en la población no se da precisamente por el número de nacimientos, 

sino que el aumento está en la población de 25 a 60 años, es decir en aquellos 

grupos objetivo a dónde las campañas de autoidentificación fueron dirigidas. 

Gráfico No. 2 

Cuadro comparativo de la estructura de la población afroecuatoriana 2001-2010 

 

 

                Fuente y elaboración: INEC, VII Censo de Población, 2010. 
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En el caso de la población indígena,  la situación es similar en cuanto al proceso 

de autoidentificación y de reivindicación de valores para personas de 20 años y 

más, sin embargo, en este caso, la disminución de los nacimientos ha aportado 

de manera sustancial a que el crecimiento de la población no sea tan gigantesco 

como en el caso de los afroecuatorianos. En realidad se da un proceso de 

compensación entre la baja de nacimientos por un lado y el aumento en la 

identificación por otro. 

Gráfico No. 3 

Estructura de la población indígena 2001 y 2010 

 

 

       Fuente: INEC, VII Censo de Población, 2010.  Elaboración: INEC, 2011. 

 

6.2 Asentamientos geográficos por etnia 

 

En el Ecuador existen áreas geográficas totalmente definidas de asentamiento de 

las distintas etnias, como se muestran en los mapas elaborados para los años 
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2001 y 2010 en base a la etnia dominante por parroquia
6
. Así, los indígenas se 

ubican en la Sierra (Mayoritariamente en la Sierra Centro) y Amazonía, 

mientras que los afroecuatorianos se ubican en la parte norte del país, 

específicamente en la provincia de Esmeraldas. Un apéndice de población 

afroecuatoriana se encuentra en la provincia de Imbabura en el valle del Chota y 

un número considerable en la provincia del Guayas, específicamente en 

Guayaquil, esto último a razón de una migración laboral en su inicio. 

 

Gráfico  No.4 

Distribución geográfica de la población por etnia 2001 

 
 

Si se comparan los dos mapas se puede observar que: 

El área de asentamiento indígena prácticamente se mantiene en el periodo 

intercensal, corroborando el hecho de que en el censo de 2001 se dieron 

“negaciones” de identidad a propósito, como se ha explicado por  cuestiones de 

acceso a servicios de salud, educación, empleo, es decir por huir de la exclusión. 

Los afroecuatorianos, mantiene su área general de influencia, la provincia de 

Esmeraldas, pero por efectos de la campaña de autoidentificación, se nota que 

                                                           
6
 El Ecuador tiene una división político administrativa en donde la unidad geográfica mayor es la 

provincia, cada provincia está compuesta de cantones y cada cantón está compuesto por parroquias. Las 

regiones naturales del Ecuador son Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. 



ahora es toda la provincia la que se autoidentifica como tal, cosa que no ocurrió 

en el censo 2001. 

El caso notable es el espacio ocupado ahora por los montubios, que como se 

explicó antes, es el espacio de los mestizos de las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. 

Gráfico  No.5 

Distribución geográfica de la población por etnia 2001 

 
 

7. Conclusiones 

 

 Queda claro que los cambios en el número de habitantes por etnia, no obedecen solo 

a variables demográficas sino que entran en juego otros factores relacionados 

principalmente con la condición humana de búsqueda del bienestar. Si para buscar 

el bienestar propio y de su familia era preciso negar su identidad, eso fue los que 

hicieron durante mucho tiempo los pueblos indígena y afroecuatoriano. 

 Una vez que las condiciones sociales han mejorado, se da un proceso de reversión 

en el que los indígenas y afroecuatorianos buscan que sus derechos sean respetados 

y por tanto la garantía de acceso a servicios que el estado ofrece en educación, 

salud, empleo y como consecuencia acceso a espacios de poder y de toma de 

decisiones. 



 El pueblo montubio es un caso muy particular, pues normalmente se llamaba como 

tal a una persona de la Costa Rural, con bajo nivel de estudios y generalmente 

dedicado a la agricultura y ganadería de subsistencia. A partir del reconocimiento 

por parte del Estado como etnia, las personas se sienten orgullosas de su cultura, 

costumbres y reclaman por bienes y servicios públicos que ayuden a mejorar su 

condición económica y social y por tanto mejorar su nivel vida. 

 Si bien es cierto la metodología utilizada para la obtención de poblaciones estimadas 

no guarda la rigurosidad del  caso, ni se basa en el uso de paquetes demográficos 

como PAS, permite llegar a los resultados esperados.  
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