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PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) en el marco del 
aseguramiento de la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres 
y de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género, mismos 
que se encuentran consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en el marco de sus competencias 
en cuanto a la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas de género, cuenta con la serie de información 
estratégica “Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras”.

Esta herramienta, contiene información estadística que muestra la situación 
de las mujeres y personas LGBTI y las brechas de desigualdad por condición 
de género en el Ecuador, dicha información se ha enmarcado dentro de los 
ámbitos de población y hogares, educación, salud, economía, uso del tiempo, 
violencia, participación política, situaciones que en el contexto de la crisis 
provocada por la pandemia por COVID-19 se han profundizado, razón por la 
cual este instrumento se constituye en un aporte primordial para la formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas de género, elaboración de 
estudios, análisis, diagnósticos desde la institucionalidad pública, la academia y 
sociedad civil, y consultas de la ciudadanía.

Con lo indicado anteriormente, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
pone a disposición de la sociedad en general, la serie de información estratégica: 
Mujeres y Hombres en Cifras IV. Una mirada estratégica desde el género y las 
diversidades, que constituye un trabajo realizado con el apoyo técnico del Área 
de Políticas de Igualdad de Género del Programa de la Unión Europea para 
la cohesión social: EUROsociAL+, en lo que se refiere a la actualización de la 
información; y con el apoyo de la Coordinación del Proyecto Sistema de Alerta 
Temprana y Respuesta Rápida (SART) Frontera Norte del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) para la diagramación, edición y corrección de 
estilo de la publicación. 

Sin duda, este trabajo será un aporte significativo para el cumplimiento de la 
garantía de los derechos humanos, especialmente de mujeres y personas LGBTI 
en el marco de la igualdad y no discriminación.

Estefanía Mariela Ortiz Torres 
Secretaria Técnica (e)

Consejo Nacional para la Igualdad de Género

Ana Pérez Camporeale                              
Representante                                                                          

Coordinadora del Área de Igualdad de 
Género          

Programa UE EUROsociAL+

Markus Behrend
Representante Residente

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas UNFPA
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INTRODUCCIÓN
La sociedad ecuatoriana, cuenta con una de las legislaciones más avanzadas 
desde el ámbito de los derechos humanos y el reconocimiento de la igualdad sin 
discriminación de ningún tipo, sin embargo, todavía perduran profundas brechas 
estructurales de desigualdad por condición de género y orientación sexual. La 
crisis económica y social provocada por la pandemia por COVID-19, en la que 
vive el país desde marzo de 2020, profundizó estas brechas de desigualdad; 
La emergencia sanitaria evidenció, una vez más, la fragilidad estructural de la 
sociedad ecuatoriana.

Situaciones como la violencia en todas sus formas, mayores niveles de 
desempleo y precariedad laboral, el colapso del sistema sanitario, la falta de 
acceso a conectividad digital en el sistema educativo y laboral, la sobrecarga de 
trabajo doméstico y de cuidados, además de otros aspectos, son los principales 
problemas que se evidenciaron en esta emergencia.

Las estadísticas de género son una herramienta imprescindible para dar visibilidad 
a las distintas manifestaciones de las desigualdades de género. “Mujeres y 
Hombres en Cifras IV”, es una serie de información estratégica que reúne un 
conjunto de indicadores que proveen un amplio panorama de la situación de las 
mujeres y personas LGBTI en los ámbitos de población y hogares, educación, 
salud, economía y mercado laboral, uso del tiempo, violencia basada en género y 
participación política, además de una sección con información específica sobre 
la situación de las mujeres en comparación con los hombres, en frontera norte.

La información incluida en esta publicación proviene de una recopilación, 
sistematización y actualización de indicadores oficiales con fuente en el último 
Censo de Población y Vivienda para las proyecciones poblacionales, en encuestas 
de hogares como la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 
la Encuesta Específica del Uso del Tiempo, la Cuenta Satélite del Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares 
y Violencia de Género contra las Mujeres, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, la Encuesta de Condiciones de Vida LGBTI, entre otras levantadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); adicionalmente la información 
proviene de registros administrativos del Ministerio de Salud Pública, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Gobierno, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 
Consejo Nacional Electoral y otras instituciones del Sistema Estadístico Nacional.  

La presente publicación es un insumo para la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas, por parte de los ministerios, secretarías, 
consejos sectoriales, gobiernos autónomos descentralizados, así como para 
su transversalización en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa; orientados a conseguir la igualdad de género y la garantía de 
derechos de las mujeres y personas LGBTI.
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ESPOBLACIÓN DEL ECUADOR POR SEXO

Fuente: INEC -Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones poblacionales

La población del Ecuador en 2020 llega a 17’510.643 habitantes, la distribución por 

mujeres (50,5%) que de hombres 

(49,5%).        

Años
Mujeres Hombres Total Índice de 

feminidadNúmero % Número % Número

2010 7.568.353 50,4 7.443.875 49,6 15.012.228 101,7

2011 7.698.755 50,4 7.567.676 49,6 15.266.431 101,7

2012 7.829.061 50,4 7.691.912 49,6 15.520.973 101,8

2013 7.958.814 50,5 7.815.935 49,5 15.774.749 101,8

2014 8.087.914 50,5 7.939.552 49,5 16.027.466 101,9

2015 8.216.234 50,5 8.062.610 49,5 16.278.844 101,9

2016 8.343.760 50,5 8.184.970 49,5 16.528.730 101,9

2017 8.470.420 50,5 8.306.557 49,5 16.776.977 102,0

2018 8.596.147 50,5 8.427.261 49,5 17.023.408 102,0

2019 8.720.919 50,5 8.547.067 49,5 17.267.986 102,0

2020 8.844.706 50,5 8.665.937 49,5 17.510.643 102,1

50,4 50,4 50,4 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

49,6 49,6 49,6 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población del Ecuador por sexo
Período 2010 - 2020, en porcentajes

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC -Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones poblacionales

Para el año 2020, hay más mujeres que hombres en el área urbana, mientras que en el 

área rural se muestra lo contrario, donde hay más hombres que mujeres. 

51,0

49,6

50,5

49,0

50,4

49,5

Urbana Rural Nacional

Población del Ecuador por sexo, según área de residencia
Año 2020, en porcentajes

Mujeres Hombres

Área de 
residencia

Mujeres Hombres Total Índice de 
feminidadNúmero % Número % Número

Año 2010
Urbana 4.801.556 51,0 4.611.020 49,0 9.412.576 104,1

Rural 2.766.797 49,4 2.832.855 50,6 5.599.652 97,7

Nacional 7.568.353 50,4 7.443.875 49,6 15.012.228 101,7

Año 2020
Urbana 5.713.878 51,0 5.487.278 49,0 11.201.156 104,1
Rural 3.130.828 49,6 3.178.659 50,4 6.309.487 98,5
Nacional 8.844.706 50,5 8.655.937 49,5 17.500.643 102,2
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Provincias

2010 2020

Mujeres Hombres
Total

Mujeres Hombres
Total

Número % Número % Número % Número %

Azuay 389.435 52,7 350.085 47,3  739.520   459.159 52,1 422.235 47,9 881.394

Bolívar 97.764 51,0 93.867 49,0  191.631   107.504 51,2 102.429 48,8 209.933

Cañar 125.603 53,3 110.211 46,7  235.814   147.041 52,3 134.355 47,7 281.396

Carchi 86.886 50,6 84.860 49,4  171.746   94.102 50,4 92.767 49,6 186.869

Chimborazo 248.496 52,2 227.759 47,8  476.255   273.201 52,1 250.803 47,9 524.004

Cotopaxi 218.389 51,4 206.274 48,6  424.663   251.010 51,4 237.706 48,6 488.716

El Oro 308.027 49,3 316.833 50,7  624.860   354.069 49,5 361.682 50,5 715.751

Esmeraldas 271.159 49,1 280.553 50,9  551.712   318.952 49,6 324.702 50,4 643.654

Galápagos 12.398 47,9 13.486 52,1  25.884   16.086 48,7 16.956 51,3 33.042

Guayas 1.896.005 50,2 1.882.715 49,8  3.778.720   2.215.071 50,5 2.172.363 49,5 4.387.434

Imbabura 212.271 51,3 201.386 48,7  413.657   244.051 51,2 232.206 48,8 476.257

Loja 237.636 50,8 230.035 49,2  467.671   264.335 50,7 256.819 49,3 521.154

Los Ríos 393.011 48,8 412.503 51,2  805.514   454.373 49,3 467.390 50,7 921.763

Manabí 705.377 49,7 714.971 50,3  1.420.348   781.200 50,0 780.879 50,0 1.562.079

Morona Santiago 75.665 49,4 77.498 50,6  153.163   95.363 48,5 101.172 51,5 196.535

Napo 52.476 49,1 54.477 50,9  106.953   65.630 49,1 68.075 50,9 133.705

Orellana 64.696 47,0 73.090 53,0  137.786   75.718 46,9 85.620 53,1 161.338

Pastaza 42.756 49,4 43.714 50,6  86.470   55.881 48,9 58.321 51,1 114.202

Pichincha 1.366.718 51,2 1.301.235 48,8  2.667.953   1.653.014 51,2 1.575.219 48,8 3.228.233

Santa Elena 156.434 49,2 161.813 50,8  318.247   197.082 49,1 204.096 50,9 401.178

Sto. Dgo. Tsáchilas 190.321 50,2 189.057 49,8  379.378   230.723 50,3 227.857 49,7 458.580

Sucumbíos 85.553 47,2 95.734 52,8  181.287   109.526 47,5 120.977 52,5 230.503

Tungurahua 269.687 51,5 254.361 48,5  524.048   304.217 51,5 286.383 48,5 590.600

Zamora Chinchipe 45.718 48,0 49.476 52,0  95.194   57.378 47,6 63.038 52,4 120.416

Zonas no delimitadas 15.872 47,0 17.882 53,0  33.754   20.020 47,8 21.887 52,2 41.907

Total 7.568.353 50,4 7.443.875 49,6  15.012.228   8.844.706 50,5 8.665.937 49,5 17.510.643

 Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones poblacionales
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ESÍNDICE DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA

 Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones poblacionales

Provincias
2010 2020

Índice feminidad Índice masculinidad Índice feminidad Índice masculinidad

Azuay 111,2 89,9 108,7 92,0
Bolívar 104,2 96,0 105,0 95,3
Cañar 114,0 87,7 109,4 91,4
Carchi 102,4 97,7 101,4 98,6
Chimborazo 109,1 91,7 108,9 91,8
Cotopaxi 105,9 94,5 105,6 94,7
El Oro 97,2 102,9 97,9 102,2
Esmeraldas 96,7 103,5 98,2 101,8
Galápagos 91,9 108,8 94,9 105,4
Guayas 100,7 99,3 102,0 98,1
Imbabura 105,4 94,9 105,1 95,1
Loja 103,3 96,8 102,9 97,2
Los Ríos 95,3 105,0 97,2 102,9
Manabí 98,7 101,4 100,0 100,0

97,6 102,4 94,3 106,1
Napo 96,3 103,8 96,4 103,7
Orellana 88,5 113,0 88,4 113,1
Pastaza 97,8 102,2 95,8 104,4
Pichincha 105,0 95,2 104,9 95,3
Santa Elena 96,7 103,4 96,6 103,6

Sto. Dgo. Tsáchilas 100,7 99,3 101,3 98,8

Sucumbíos 89,4 111,9 90,5 110,5
Tungurahua 106,0 94,3 106,2 94,1
Zamora Chinchipe 92,4 108,2 91,0 109,9
Zonas no 
delimitadas 88,8 112,7 91,5 109,3

Total 101,7 98,4 102,1 98,0
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ESPOBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEC -Encuesta de condiciones de vida, 2013

En el año 2013, la proporción de hombres en el Ecuador es mayor que de las mujeres 

hasta los 24 años  de edad, a partir de los 25 años hay más mujeres que hombres en 

cada grupo de edad. 

Grupos de edad
Mujeres Hombres Total % de mujeres 

con relación al 
grupo de edadNúmero % Número % Número

Menos de 10 años 1.547.206 19,1 1.672.078 21,3 3.219.284 48,1

10 a 24 años 2.235.566 27,6 2.263.371 28,8 4.498.937 49,7

25 a 34 años 1.227.049 15,2 1.104.669 14,1 2.331.718 52,6

35 a 44 años 1.057.873 13,1 960.753 12,2 2.018.626 52,4

45 a 54 años 811.802 10,0 747.873 9,5 1.559.675 52,0

55 a 64 años 576.861 7,1 531.478 6,8 1.108.339 52,0

65 años y más 638.192 7,9 577.670 7,4 1.215.862 52,5

Total 8.094.549 100,0 7.857.892 100,0 15.952.441 50,7

48,1

49,7

52,6 52,4
52,0 52,0

52,5
51,9

50,3

47,4 47,6
48,0 48,0

47,5

Menos de 10 años 10 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 años y más

Población por sexo, según grupos de edad
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC -Encuesta de condiciones de vida, 2013

indígenas, el 5,2% afroecuatoriana y el 8,5% como de otras etnias.

7,7 5,2

78,6

8,57,8 5,2

77,1

10,0

Indígena Afroecuatoriana Mestiza Otra

Población por sexo, según iden�ficación étnica
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

Identidad 
Mujeres Hombres Total Índice de 

feminidadNúmero % Número % Número

Indígena 624.652 7,7 610.608 7,8 1.235.260 102,3

Afroecuatoriana 423.612 5,2 405.888 5,2 829.500 104,4

6.359.969 78,6 6.056.776 77,1 12.416.745 105,0

Otra 686.316 8,5 784.621 10,0 1.470.937 87,5

Total 8.094.549 100,0 7.857.893 100,0 15.952.442 103,0
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ESPOBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: INEC -Encuesta de condiciones de vida, 2013

Para el año 2013, el 37% de las mujeres a nivel nacional tiene un nivel de instrucción 

“secundaria”, mientras que apenas un 15% tiene nivel superior. Del total de personas 

que tienen nivel de instrucción superior, el 52,8% son mujeres y el 47,2% son hombres.

Instrucción 
formal

Mujeres Hombres Total % de mujeres con 
relación a cada 

nivel de instrucciónNúmero % Número % Número

Ninguno 708.463 9,6 594.928 8,5 1.303.391 54,4

Primaria 2.821.693 38,4 2.851.597 40,5 5.673.290 49,7

Secundaria 2.716.863 37,0 2.611.124 37,1 5.327.987 51,0

Superior 1.099.888 15,0 982.184 14,0 2.082.072 52,8

Total 7.346.907 100,0 7.039.833 100,0 14.386.740 51,1

9,6

38,4 37,0

15,0

8,5

40,5
37,1

14,0

Ninguno Primaria Secundaria Superior

Población por sexo, según nivel de instrucción
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres



22

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES



23

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES



24

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES



25

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES

En 2020, las tasas más altas de nupcialidad se ubican en el grupo de edad  entre 25 a 29 años, 

con 14,6 para hombres y 15,0 para mujeres. Las mujeres contraen matrimonio en edades más 

tempranas que los hombres, evidenciado en el grupo de edad comprendido entre los 18 a 24 

años; a partir de los 25 años, los hombres se casan más que las mujeres. En ambos sexos, la 

tasa de nupcialidad desciende paulatinamente mientras se incrementa la edad, sin embargo 

existe una mayor cantidad de matrimonios de personas de 65 años, y en mayor número de 

hombres que de mujeres.

MATRIMONIOS POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEC - Registro Estadístico de Matrimonios. Año 2020.

* Representa la población estimada a partir del Censo de Población y Vivienda 2010

** Las tasas de nupcialidad representan el número de matrimonios ocurridos por cada 1.000 habitantes

Grupos de edad
Población* Matrimonios Tasa de nupcialidad**  

por 1.000 hab

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres

18 a  24 años 1.059.698 1.093.192 11.727 7.493 11,1 6,9

25 a 29 años 696.924 700.288 10.148 10.509 14,6 15,0

30 a 34 años 650.318 636.841 5.706 7.470 8,8 11,7

35 a 39 años 610.269 579.027 3.296 4.277 5,4 7,4

40 a 44 años 560.752 516.243 2.212 2.795 3,9 5,4

45 a 49 años 497.756 453.311 1.524 1.816 3,1 4,0

50 a 54 años 436.131 397.162 1.115 1.342 2,6 3,4

55 a 59 años 377.087 342.046 716 1.012 1,9 3,0

60 a 64 años 312.829 281.442 505 823 1,6 2,9

65 a 69 años 247.250 218.604 300 698 1,2 3,2

70  años y  más 463.114 381.329 267 805 0,6 2,1

Sin información  -    -    -    -   1.291 29

Total Nacional: 5.912.128 5.599.485 38.807 39.069 6,56 6,98
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En 2020, los valores más altos de divorcios corresponden a los hombres entre 40 a 44 

años de edad con una tasa de 45,5, y para las mujeres entre los 35 a 39 años de edad 

con una tasa de 41,5. Se observa además que para los hombres entre las  edades de 

35 a 54 años, las tasas de divorcios son considerablemente más altas, sobrepasando 

el 38 por 10.000 habitantes; en el caso de las mujeres, las tasas altas se encuentran 

entre las edades de 30 a 49 años de edad, sobrepasando el 30 por 10.000 habitantes.

DIVORCIOS POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

* 1/ representa la población estimada a partir del Censo de Población y Vivienda 2010
** Las tasas de divorcios equivalen al número de divorcios ocurridos por cada 10.000 habitantes

Fuente: INEC - Registro Estadístico de Divorcios. Año 2020. 

Grupos de edad
Población 1/ * Divorcios Tasa de divorcio **  

por 10.000 hab
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

18 a 24 años 1.059.698 1.093.192 644 247 6,1 2,3
25 a 29 años 696.924 700.288 1.927 1.302 27,7 18,6
30 a 34 años 650.318 636.841 2.617 2.291 40,2 36,0
35 a 39 años 610.269 579.027 2.535 2.472 41,5 42,7
40 a 44 años 560.752 516.243 2.261 2.347 40,3 45,5
45 a 49 años 497.756 453.311 1.741 1.977 35,0 43,6
50 a 54 años 436.131 397.162 1.284 1.521 29,4 38,3
55 a 59 años 377.087 342.046 773 1.118 20,5 32,7
60 a 64 años 312.829 281.442 414 627 13,2 22,3
65 a 69 años 247.250 218.604 231 354 9,3 16,2

70 años y más 463.114 381.329 132 312 2,9 8,2
Sin Información  -    -   4 5  -  -

Total Nacional 5.912.128 5.599.485 14.563 14.573 24,63 26,03
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Años
Edad promedio Edad mediana

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2010 27 30 24 27

2011 27 30 24 27

2012 27 30 25 27

2013 27 30 25 27

2014 28 31 25 28

2015 29 32 26 29

2016 29 32 27 29

2017 30 33 27 29

2018 30 33 27 30

2019 31 34 28 30

2020* 31 34 28 30

Fuente: Registro Estadístico de Matrimonios. Años 2010 - 2020



28

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES EDAD PROMEDIO DE DIVORCIO POR SEXO

Año
Edad promedio Mediana

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
2010 38 41 36 39
2011 38 41 36 39
2012 39 42 37 40
2013 39 42 37 40
2014 39 42 37 40
2015 39 42 38 41
2016 39 42 37 41
2017 39 42 38 41
2018 40 42 38 41
2019 40 43 39 41

2020* 40 43 39 41
Fuente: INEC -Registro Estadístico de Divorcios. Años 2010 - 2020

La edad promedio de divorcios es menor para las mujeres en 3 años.
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 Año 
 ENTRADAS  SALIDAS  SALDOS  

 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres 

2000  156.436  187.616  240.335  279.639  (83.899)  (92.023)

2001  194.256  229.481  264.292  297.775  (70.036)  (68.294)

2002  221.408  239.988  304.524  322.087  (83.116)  (82.099)

2003  235.893  250.078  297.002  316.104  (61.109)  (66.026)

2004  256.148  272.764  286.410  316.909  (30.262)  (44.145)

2005  305.293  291.745  343.569  320.032  (38.276)  (28.287)

2006  329.058  345.209  358.474  374.985  (29.416)  (29.776)

2007  363.864  394.028  385.545  415.324  (21.681)  (21.296)

2008  363.407  404.062  388.629  429.352  (25.222)  (25.290)

2009  392.490  427.802  392.712  420.925  (222)  6.877 

2010  431.949  461.459  436.442  462.443  (4.493)  (984)

2011  501.414  526.129  501.257  521.194  157  4.935 

2012  496.219  529.091  496.881  525.324  (662)  3.767 

2013  561.540  581.576  561.207  576.668  333  4.908 

2014  631.496  638.179  637.782  640.554  (6.286)  (2.375)

2015  689.620  685.273  701.869  696.298  (12.249)  (11.025)

2016  755.387  738.381  784.988  765.910  (29.601)  (27.529)

2017  774.242  732.048  795.562  751.750  (21.320)  (19.702)

2018  755.484  720.171  766.603  731.077  (11.119)  (10.906)

2019  777.691  735.822  791.136  753.572  (13.445)  (17.750)
Fuente: INEC -Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales- 2000 - 2019

Desde 1997 hasta 2019, el mayor número de salidas internacionales, tanto de hombres 

como de mujeres, se registra entre los años 2000 y 2003.

ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES DE PERSONAS 
ECUATORIANAS
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 Año 
 ENTRADAS  SALIDAS  SALDOS MIGRATORIOS 

 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres 

2000  256.581  370.509  177.896  267.030  (78.685)  (103.479)

2001  250.108  390.453  181.161  283.620  (68.947)  (106.833)

2002  259.233  423.729  189.824  297.722  (69.409)  (126.007)

2003  290.767  470.009  206.287  313.514  (84.480)  (156.495)

2004  319.463  499.464  258.828  383.550  (60.635)  (115.914)

2005  385.392  474.496  322.623  380.932  (62.769)  (93.564)

2006  354.636  485.919  328.530  450.855  (26.106)  (35.064)

2007  399.066  538.421  384.339  513.673  (14.727)  (24.748)

2008  426.133  563.633  409.931  539.185  (16.202)  (24.448)

2009  413.833  554.666  399.131  529.843  (14.702)  (24.823)

2010  449.231  597.867  432.700  572.722  (16.531)  (25.145)

2011  483.252  657.785  460.507  625.609  (22.745)  (32.176)

2012  545.063  726.838  522.640  695.163  (22.423)  (31.675)

2013  591.238  772.819  571.627  738.008  (19.611)  (34.811)

2014  666.498  890.493  638.377  843.108  (28.121)  (47.385)

2015  655.949  888.514  627.515  836.762  (28.434)  (51.752)

2016  596.523  821.569  579.355  799.527  (17.168)  (22.042)

2017  677.676  930.589  638.949  878.939  (38.727)  (51.650)

2018  1.074.570  1.352.882  996.565  1.255.509  (78.005)  (97.373)

2019  933.780  1.110.026  887.906  1.052.903  (45.874)  (57.123)

Entre los años 1997 y 2019, los saldos migratorios muestran un número considerable de 

entradas de personas extranjeras, principalmente hombres, entre los años 2000 y 2004.

Fuente: INEC -Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2000 - 2019
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A nivel nacional, el 26,4% de los hogares tiene jefatura femenina, en el área urbana 

llega al 28,8%, mientras en el área rural  esta es del 21,1%.

Área 

Mujeres Hombres Total de hogares % de mujeres 
con relación al 
área de resi-

dencia
Número % Número % Número

Urbana 790.145 67,0 2.202.829 69,6 2.992.975 26,4

Rural 389.679 33,0 963.372 30,4 1.353.051 28,8

Nacional 1.179.824 100,0 3.166.202 100,0 4.346.026 27,1
Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.   

26,4 28,8
21,1

73,6 71,2
78,9

Nacional Urbana Rural

Jefatura de hogar en el Ecuador por sexo, según área de residencia
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

En el 96,1% de los hogares de las mujeres casadas, la jefatura está a cargo del hombre. 

Mientras que aproximadamente el 70% de los hogares de las mujeres separadas y de 

divorciadas tienen jefatura femenina.

3,9 7,3

70,1 69,7 75,1
58,3

96,1 92,7

29,9 30,3 24,9
41,7

Casado/a Unión libre Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a

Año 201

Mujeres Hombres

Estado 
con gal

Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número
% de mujeres 
con relación al 

estado con gal

Casado/a 71.983 6,3 1.756.892 55,0 1.828.875 3,9

Unión libre 76.912 6,7 975.842 30,5 1.052.754 7,3

Separado/a 376.717 32,8 160.380 5,0 537.097 70,1

Divorciado/a 117.286 10,2 50.934 1,6 168.220 69,7

Viudo/a 283.317 24,7 93.787 2,9 377.104 75,1

Soltero/a 222.612 19,4 159.364 5,0 381.976 58,3

Total 1.148.827 100 3.197.199 100 4.346.026 26,4
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39,1 

29,0 
24,6 21,7 

60,9 

71,0 
75,4 78,3 

Muy pobre Pobre Más o menos pobre No pobre

Percepción de pobre a por jefatura de hogar
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

PERCEPCIÓN DE POBREZA POR JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013

Del total de hogares que se perciben como muy pobres, el 39,1% tienen jefatura 

femenina.

Usted considera que 
su hogar es

Mujeres Hombres Total
% de mujeres con 
relación a cómo se 

consideraNúmero % Número % Número

Muy pobre  86.455 7,5  134.565 4,2  221.020 39,12

Pobre  445.888 38,8  1.093.564 34,2  1.539.452 28,96

Más o menos pobre  472.603 41,1  1.450.340 45,4  1.922.943 24,58

No pobre  143.882 12,5  518.729 16,2  662.611 21,71

Total  1.148.828 100,0  3.197.198 100,0  4.346.026 26,43
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87,1

12,9

90,4

9,6

Sí No

Percepción si el hogar tuvo su ciente alimentación en  2 úl mas 
semanas, por sexo de jefatura de hogar

Año 2013, en porcentajes
Mujeres Hombres

PERCEPCIÓN DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA POR JEFATURA DE 
HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013

alimentaria, al igual que el 90,4% de los hogares con jefatura masculina.

Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Si  1.000.074 87,1 2.889.677 90,4 3.889.751 89,5

No  148.753 12,9 307.521 9,6 456.274 10,5

Total  1.148.827 100,0 3.197.198 100,0 4.346.025 100,0

22,4

77,6

17,6

82,4

Si No

Las úl mas dos semanas tuvo problemas para pagar gastos en alimentos 
Año 2013, en porcentajes

Mujer Hombres

Del total de hogares con jefatura femenina, el 87,1% percibe que sí tiene suficiencia

las
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47,7

31,3

13,9

6,5
0,7

32,0

46,2

13,9

7,5

0,3

1 perceptor 2 perceptores 3 perceptores Más de 4 perceptores Ninguno

Número de perceptores por sexo de jefatura de hogar
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

NÚMERO DE PERCEPTORES POR SEXO DE JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013

Del total de hogares que no tienen ningún perceptor, el 44,5% tienen jefatura femenina 

y el restante 55,5% tienen jefatura masculina. Por su parte, del total de hogares con 

jefatura femenina, el 47,7% tiene un solo perceptor. 

Perceptores por 
Hogar

Mujeres Hombres
Total

% de hogares con 
jefatura femenina con 
relación al número de 

perceptores
Número % Número %

1 perceptor  547.936 47,7  1.024.607 32,0  1.572.543 34,8

2 perceptores  359.463 31,3  1.478.507 46,2  1.837.970 19,6

3 perceptores  159.349 13,9  445.965 13,9  605.314 26,3

Más de 4 
perceptores  74.503 6,5  238.673 7,5  313.176 23,8

Ninguno  7.578 0,7  9.446 0,3  17.024 44,5

Total  1.148.829 100,0  3.197.198 100,0  4.346.027 26,4
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21,9

37,1

54,3

78,1

62,9

45,7

Ocupados Desocupados Inac vos

Año 2013 , en porcentajes 
Mujeres Hombres

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013

*Se considera población inactiva porque no está dentro de la PEA y porque no tienen trabajo remunerado, no así porque estén en condicio-
nes de inactividad

Del total de hogares con jefatura de hogar “ocupada”, el 21,9% son mujeres jefas de 

hogar y el restante 78,1% son hombres jefes de hogar. Dentro de los hogares cuyos jefes 

de hogar se encuentran “inactivos”, el 54,3% de las jefaturas de horgar corresponden 

a mujeres.

Condición de Sexo de la jefatura de Hogar
Total

% de mujeres jefas 
de hogar con rela-
ción a la condición Mujeres Hombres

Ocupados  811.347 70,6  2.889.587 90,4  3.700.934 21,9

Desocupados  27.999 2,4  47.563 1,5  75.562 37,1

 309.482 26,9  260.048 8,1  569.530 54,3

Total  1.148.828 100,0  3.197.198 100,0  4.346.026 26,4

*
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EXISTENCIA DE NEGOCIOS POR SEXO DE JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013 

Del total de hogares que tienen negocios, el 24,5% tienen a mujeres como jefas de 

hogar.

negocios
Sexo de la jefatura de hogar

Total
% de mujeres jefas 
de hogar según si 

Mujeres Hombres

Si  425.112 37,0  1.308.638 40,9  1.733.750 24,5

No  723.716 63,0  1.888.560 59,1  2.612.276 27,7

Total  1.148.828 100,0  3.197.198 100,0  4.346.026 26,4

37,0

63,0

40,9

59,1

Si No

Existencia de negocios por sexo de jefatura de hogar
Año 2013 , en porcentajes

Mujeres Hombres
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19,7 

19,9 

20,2 

19,9 

20,3 20,3 

20,1 

19,8 

20,2 

19,7 

Quin  1 Quin  2 Quin  3 Quin  4 Quin  5

Población según quin�les de consumo de los hogares, por sexo de la jefatura
de hogar Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

POBLACIÓN SEGÚN QUINTILES DE CONSUMO DE LOS HOGARES, POR SEXO 
DE LA JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013

El 39,6% de los hogares donde se reconoce a una mujer en la jefatura de hogar se 

encuentran en quintil 1 y 2.

consumo de 
los hogares

Mujeres Hombres Población total

Número % Número % Número % de mujeres con re-

1.585.152  19,7  1.585.344  20,3  3.170.496 50,0

1.608.025  19,9  1.563.812  20,1  3.171.837 50,7

1.631.399  20,2  1.539.660  19,8  3.171.059 51,4

1.600.974  19,9  1.569.961  20,2  3.170.935 50,5

1.639.025  20,3  1.532.104  19,7  3.171.129 51,7

Total 8.064.575  100,0  7.790.881  100,0  15.855.456 50,9
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19,3
28,0

80,7
72,0

Si No

Propiedades por sexo de jefatura de hogar 
enen erras propias

Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

PROPIEDADES POR SEXO DE JEFATURA DE HOGAR - TIERRAS 
PROPIAS

Fuente: INEC - Encuesta de Condiciones de Vida, 2013.

Del total de hogares que tienen tierras propias, el 19,3% son hogares con jefatura 

femenina y el restante 80,7% son jefes hombres.

Mujeres Hombres
Total

Número % Número %
Si 152.488 13,3 636.154 19,9 788.642 19,3
No 996.340 86,7 2.561.044 80,1 3.557.384 28,0
Total 1.148.828 100,0 3.197.198 100,0 4.346.026 26,4
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13,8
23,7 22,7 23,7

37,3

18,8
10,5

2,4

32,1

0,1

86,2
76,3 77,3 76,3

62,7

81,2
89,5

97,6

67,9

99,9

Personal
direct./admin.

pública y empresas

Profesionales
cien cos e
intelectuales

Técnicos y
profesionales de

nivel medio

Empleados/as de
o cina

Trabajad. de los
servicios y

comerciantes

Trabajadores/as
cali cados

agropecuarios y
pesqueros

O ciales
operarios/as y
artesanos/as

Operadores/as de
instalac. máquinas y

montad.

Trabajadores/as no
cali cados,

ocupaciones
elementales

Fuerzas Armadas

Grupo de ocupación por sexo por jefatura de hogar
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

GRUPO DE OCUPACIÓN POR JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

Existe mayor proporción de mujeres jefas de hogar que hombres en los grupos de
ocupación de trabajadores/as no calificados, ocupaciones elementales, profesionales
científicos e intelectuales, trabajadores/as de los servicios y comerciantes. 

Grupo de Ocupación 
de la jefatura de hogar

Mujeres Hombres
Total

% de mujeres 
con relación 
al grupo de 
ocupaciónNúmero % Número %

Personal direct./admin. pública y empresas

Total

elementales

pesqueros

 10.347  64.467 2,2  74.814 13,8
 61.817  198.742 6,9  260.559 23,7

Técnicos y profesionales de nivel medio  32.844  111.662 3,9  144.506 22,7
 28.002  90.019 3,1  118.021 23,7

Trabajad. de los servicios y comerciantes  252.519  424.262 14,7  676.781 37,3

 139.633  605.016 20,9  744.649 18,8

 62.816  534.818 18,5  597.634 10,5
Operadores/as de instalac. máquinas y montad.  9.633  387.454 13,4  397.087 2,4

 213.724  452.336 15,7  666.060 32,1

Fuerzas Armadas  13  20.812 0,7  20.825 0,1
 811.348 

1,3
7,6
4,0
3,5

31,1

17,2

7,7
1,2

26,3

0,0
100,0  2.889.588 100,0  3.700.936 21,9
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17,4

4,0

17,7

0,7

28,4

3,2

26,6 23,4

82,6

96,0

82,3

99,3

71,6

96,8

73,4 76,6

Agricultura,
ganadería caza y

silvicultura y pesca

Explotación de
minas y canteras

Industrias
manufactureras

Construcción Comercio,
reparación
vehículos

Transporte y
almacenamiento

Enseñanza,
ac vidades

profesionales,
cien cas y

técnicas

Administración
pública, defensa,
seguridad social y

salud

Rama de ac vidad por jefatura de hogar por sexo
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

RAMA DE ACTIVIDAD POR JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

Jefe de Hogar

Mujeres Hombres

Total

% de jefatura 
feminina con 
relación a la

rama deNúmero % Número %

Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura y pesca  168.276 20,7  798.591 27,6  966.867 17,4

Explotación de minas y canteras  1.409 0,2  33.399 1,2  34.808 4,0
Industrias manufactureras  78.892 9,7  365.900 12,7  444.792 17,7
Construcción  2.142 0,3  318.870 11,0  321.012 0,7
Comercio, reparación vehículos  167.659 20,7  423.355 14,7  591.014 28,4
Transporte y almacenamiento  9.288 1,1  277.326 9,6  286.614 3,2

 56.035 6,9  154.374 5,3  210.409 26,6

Administración pública, defensa, 
seguridad social y salud

 53.658 6,6  175.912 6,1  229.570 23,4

 273.987 33,8  341.860 11,8  615.847 44,5
Total  811.346 100,0  2.889.587 100,0  3.700.933 21,9
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39,7

6,9

20,5

60,3

93,1

79,5

Jefe de hogar Jefe de hogar y cónyuge Otros tulares

Titularidad de la propiedad por jefatura de hogar por sexo
Año 2013, en porcentajes 

Mujeres Hombres 

TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD, SEGÚN JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

Titularidad de la 
propiedad

Mujeres Hombres
Total

Número % Número %
Jefe de hogar 377.165 39,7 573.739 60,3 950.904 
Jefe de hogar y cónyuge 32.387 6,9 438.642 93,1 471.029 

65.485 20,5 254.704 79,5 320.189 
Total 475.037 27,3 1.267.085 72,7 1.742.122 
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19,7

62,6

17,718,8

63,7

17,5

Arrendada Propia Otro

Tenencia de la vivienda por jefatura de hogar por sexo
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

TENENCIA DE LA VIVIENDA POR SEXO, SEGÚN JEFATURA DE HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

De los hogares con jefatura de hogar femenina, un 19,7% tiene vivienda arrendada.

Tenencia vivienda Mujeres Hombres Total %

Arrendada 19,7 18,8 19,0

Propia 62,6 63,7 63,4

Otro 17,7 17,5 17,5

Total 100,0 100,0 100,0



49

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ES

PO
BL

AC
IÓ

N
 Y

 H
O

G
A

R
ESJEFATURA DE HOGAR POR SEXO, SEGÚN IDENTIDAD ÉTNICO 

CULTURAL

Los hogares con jefatura femenina son más frecuentes entre las mujeres afroeccuatorianas 

con el 33,4%, y los con menor tasa de jefas mujeres son los hogares indígenas con el 22,3%. 

entre aquellas que tienen 65 o más años.

Fuente: INEC- Encuesta de condiciones de vida, 2013.

Identidad
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Recuento %

Indígena  69.711 22,3  242.399 77,7  312.110 100,0

Afroecuatoriana  80.765 33,4  160.763 66,6  241.529 100,0

Montubia  60.348 19,7  245.466 80,3  305.814 100,0

Mestiza  890.468 26,9  2.414.311 73,1  3.304.778 100,0

Blanca y Otra  47.537 26,1  134.258 73,9  181.795 100,0

Total  1.148.828 26,4  3.197.198 73,6  4.346.026 100,0
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87,5

12,5

87,8

12,2

Sí No

Existencia de focos ahorradores por jefatura de hogar por sexo
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

EXISTENCIA DE FOCOS AHORRADORES POR JEFATURA DE HOGAR 
POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

entre hombres y mujeres jefes/as de hogar.

Focos ahorradores
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Sí 1.004.717 87,5 2.808.159 87,8 3.812.876 26,4

No 144.111 12,5 389.039 12,2 533.150 27,0

Total 1.148.828 100,0 3.197.198 100,0 4.346.026 26,4
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10,4

39,9

33,8

15,9

5,4

42,0

33,9

18,8

Ninguno Primaria Secundaria Superior

Jefatura de hogar por sexo e instrucción formal
Año 2013, en porcentajes

Mujeres Hombres

JEFATURA DE HOGAR POR SEXO, SEGÚN INSTRUCCIÓN FORMAL

Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida, 2013.

El porcentaje de jefatura de hogar femenina es más alto entre las mujeres cuyo nivel 

de instrucción es hasta la primaria.

Instrucción formal
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %
Ninguno 119.235 10,4 171.558 5,4 290.793 100,0

Primaria 458.941 39,9 1.342.262 42,0 1.801.203 100,0

Secundaria 388.004 33,8 1.082.805 33,9 1.470.809 100,0

Superior 182.648 15,9 600.572 18,8 783.220 100,0

Total 1.148.828 100,0 3.197.197 100,0 4.346.025 100,0
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Según el Estudio de Caso realizado en 2013 por el INEC y CNIG, de las 2.805 personas 

LGBTI entrevistadas, el 66,7% eran personas de 20 a 34 años de edad.

La mayor parte de personas LGBTI entrevistadas (44.4%) vive con uno o dos de sus 

progenitores. El 16,1% convive con su pareja.

PERSONAS LGBTI ENTREVISTADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

PERSONAS LGBTI ENTREVISTADAS QUE COMPARTEN EL HOGAR 

Fuente: INEC - Estudio sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.

Fuente: INEC - Estudio sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.
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El 77,1% de las personas LGBTI entrevistadas son solteras y el 2,4% casadas. Una de 

cada diez personas LGBTI entrevistadas tienen hijos o hijas.

PERSONAS LGBTI ENTREVISTADAS POR ESTADO CONYUGAL

Fuente: INEC - Estudio sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013. 
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ANALFABETISMO POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 - 2019.

El analfabetismo en las mujeres se ha reducido de forma paulatina, de 10,2% en 2006 a 7,4% 

en 2019. En 2019 el porcentaje de analfabetismo en las mujeres fue 1,8 puntos más que en 

los hombres.

Años
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número

2010 503.919 9,5 334.335 6,7 838.254

2011 533.047 9,8 352.976 6,9 886.023

2012 507.672 9,0 354.152 6,7 861.824

2013 446.462 7,8 304.379 5,6 750.841

2014 388.727 6,7 255.927 4,7 644.654

2015 395.456 6,7 236.523 4,3 631.980

2016 401.811 6,7 258.986 4,6 660.797

2017 417.500 6,8 284.458 4,9 701.958

2018 472.898 7,6 323.518 5,4 796.416

2019 468.427 7,4 340.665 5,6 809.092

9,5 9,8
9,0

7,8
6,7 6,7 6,7 6,8

7,6 7,4

6,7 6,9 6,7

5,6
4,7

4,3 4,6 4,9
5,4 5,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Analfabetismo por sexo 
Período 2010 - 2019, en porcentajes

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

El analfabetismo a nivel nacional es 7,4% para las mujeres y 5,6% para los hombres. La 

diferencia entre el área urbana y rural es evidente, en el área rural el analfabetismo alcanza el 

15,6% para mujeres y 11,7% para los hombres. 

ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Área de residencia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Urbana 177.168 4,0 119.430 2,9 296.598 3,4

Rural 291.259 15,6 221.235 11,7 512.494 13,6

Nacional 468.427 7,4 340.665 5,6 809.092 6,5

7,4

4,0

15,6

5,6

2,9

11,7

Nacional Urbana Rural

Año 2019, en porcentajes

Mujeres Hombres
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ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN REGIÓN NATURAL

La región Sierra tiene el porcentaje de analfabetismo más alto entre las mujeres con el 9.3%, 

seguida por la Amazonía con el 7.7%. Por otro lado, el porcentaje más alto entre los hombres es 

del 6.6% en la región Costa.

 Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Región natural
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Sierra 274.616 9,3 126.553 4,6 401.169 7,0

Costa 171.763 5,6 200.055 6,6 371.818 6,1

Amazonía 22.003 7,7 13.995 4,4 35.998 6,0

Insular 44 0,4 63 0,5 107 0,5

Total nacional 468.426 7,4 340.666 5,6 809.092 6,5
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Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Las cifras de analfabetismo se incrementan notablemente entre las personas en 

situación de pobreza y extrema pobreza. Los datos muestran valores levemente 

mayores entre las mujeres.

ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA

ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Pobreza
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

No pobre 304.560 6,2 207.952 4,3 512.512 5,3

Pobre 159.305 11,9 126.502 10,4 285.807 11,2

Total nacional 463.865 7,4 334.454 5,6 798.319 6,5

Extrema pobreza
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

No indigente 402.750 6,9 277.810 5,0 680.560 6,0

Indigente 61.115 13,5 56.645 13,4 117.760 13,4

Total nacional 463.865 7,4 334.455 5,6 798.320 6,5
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ANALFABETISMO FUNCIONAL POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010-2020
*Septiembre 2020

El analfabetismo funcional es mayor entre las mujeres que entre los hombres a lo largo 

del tiempo, sin embargo, este se ha reducido paulatinamente y en 2020 es 2,3 puntos 

mayor entre la población femenina.

Años
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

2010 896.425 17,0 684.464 13,7 1.580.888 15,4

2011 880.212 16,1 664.517 13,1 1.544.729 14,7

2012 893.191 15,9 669.147 12,7 1.562.338 14,4

2013 797.574 13,9 614.932 11,3 1.412.507 12,6

2014 719.881 12,5 555.259 10,3 1.275.141 11,4

2015 699.312 11,9 521.809 9,4 1.221.121 10,7

2016 695.548 11,6 535.059 9,4 1.230.607 10,5

2017 721.273 11,7 535.106 9,2 1.256.379 10,5

2018 752.291 12,0 562.633 9,4 1.314.924 10,7

2019 749.894 11,8 575.956 9,5 1.325.850 10,7

2020* 686.429 10,7 516.274 8,4 1.202.703 9,6
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ANALFABETISMO FUNCIONAL POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

En el área rural, el analfabetismo funcional de las mujeres es casi 7 puntos mayor que 

el de los hombres, y alrededor de 4 veces más que las mujeres urbanas.

Área de residencia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Urbana 250.690 5,6 204.379 4,8 455.069 5,2

Rural 435.740 23,0 311.896 16,4 747.636 19,7

Nacional 686.430 10,7 516.275 8,4 1.202.705 9,6

10,7

5,6

23,0

8,4

4,8

16,4

Nacional Urbana Rural

Año 2019, en porcentajes

Mujeres Hombres
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AÑOS DE ESCOLARIDAD POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
*Septiembre 2020.

En los últimos 15 años la diferencia en la escolaridad entre hombres y mujeres ha 

disminuido hasta ser casi inexistente. Tanto mujeres como hombres mayores de 24 

años de edad tienen, en promedio, el décimo año de educación general básica (EGB).

Años Mujeres Hombres

2010 9,1 9,5
2011 9,2 9,5
2012 9,4 9,7
2013 9,6 9,9
2014 9,7 9,9
2015 10,1 10,2
2016 10,1 10,2
2017 10,1 10,3
2018 10,0 10,0
2019 10,1 10,2

2020* 10,5 10,8
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AÑOS DE ESCOLARIDAD POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 
Hasta Septiembre 2020.

A nivel nacional, las mujeres tienen 10.5 años de escolaridad en promedio, disminuyendo 

3.3 años en el área rural. La diferencia entre mujeres en el área urbana y rural es de 

casi 5 años.

Área de residencia
Mujeres Hombres Total

Años estudio Número Años estudio Número Años estudio Número

Urbana 11,9 3.613.510 11,9 3.274.643 11,9 6.888.153

Rural 7,2 1.467.455 8,0 1.421.214 7,6 2.888.669

Total nacional 10,5 5.080.966 10,7 4.695.856 10,6 9.776.822
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AÑOS DE ESCOLARIDAD POR SEXO, SEGÚN REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

En el ámbito nacional hay una diferencia mínima en la escolaridad entre mujeres y 

hombres. Cabe destacar que mientras la media de años de estudio de los hombres es 

mayor en la Sierra, la media en la Amazonía es similar entre hombres y mujeres, y es 

superior en la región Insular y Costera a favor de las mujeres.

Región natural
Mujeres Hombres Total

Años 
de estudio Número Años 

de estudio Número Años 
de estudio Número

Sierra 9,9 2.378.037 10,7 2.089.460 10,3 4.467.497

Costa 10,2 2.423.090 9,8 2.284.987 10,0 4.708.077

Amazonía 9,4 215.766 9,4 221.388 9,4 437.154

Insular 12,9 9.335 12,3 10.155 12,6 19.490

Total nacional 10,1 5.026.228 10,2 4.605.990 10,1 9.632.218
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ESCOLARIDAD PROMEDIO POR SEXO, SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA 
Y EXTREMA POBREZA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

La escolaridad promedio en las mujeres pobres es 2,5 años menos que en la población 

nacional. No hay diferencia significativa entre hombres y mujeres dentro de cada 

grupo.

Mujeres Hombres Total

Años de estudio Número Años de estudio Número Años de estudio Número

Escolaridad promedio por sexo y situación de pobreza

No pobre 10,7 4.009.737 10,8 3.721.709 10,7 7.731.445

Pobre 7,5 979.165 7,5 841.854 7,5 1.821.019

Total nacional 10,0 4.988.902 10,2 4.563.562 10,1 9.552.464
Escolaridad promedio por sexo y situación de extrema pobreza

No indigente    10,2 4.664.975 10,4 4.279.103 10,3 8.944.078

Indigente 7,1 323.927 7,2 284.459 7,1 608.386

Total nacional 10,0 4.988.902 10,2 4.563.562 10,1 9.552.464
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL POR SEXO, SEGÚN EDAD

Fuente: Ministerio de Educación - Registros Administrativos del Sistema Público, 2019-2020

El porcentaje de niños menores de 3 años en Educación Inicial es 5 puntos más alto 

que el de niñas; esta situación cambia y se equipara a partir de los 3 años.

Edad
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

  Menores 3 años 4.162 2,5 4.592 2,8 8.754 47,5

  De 3 años 49.103 29,7 48.080 29,4 97.183 50,5

  De 4 años 112.150 67,8 110.769 67,8 222.919 50,3

  Total 165.415 100,0 163.441 100,0 328.856 50,3
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MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA POR SEXO

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010-2017.

En los registros de matrícula en Educación General Básica, el porcentaje de 

matriculación de las mujeres es alrededor de 3 puntos inferior al porcentaje de los 

hombres en todo el período 2010 - 2017.

Años
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número

2010 1.415.089 48,3 1.514.571 51,7 2.929.660

2011 1.392.363 48,8 1.462.209 51,2 2.854.572

2012 1.357.701 48,2 1.459.131 51,8 2.816.832

2013 1.634.974 47,9 1.774.905 52,1 3.409.879

2014 1.640.414 47,6 1.805.379 52,4 3.445.793

2015 1.678.137 49,0 1.743.735 51,0 3.421.872

2016 1.701.294 48,9 1.779.822 51,1 3.481.115

2017 1.682.501 48,4 1.793.749 51,6 3.476.250

Total 18.387.536 48,5 19.550.243 51,5 37.937.779
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TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA POR SEXO

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
*Septiembre, 2020.

La tasa neta de asistencia de las mujeres a la Educación General Básica se elevó hasta 

96,5% en 2016, pero luego desciende al 94,9% en 2020 y se equipara con la de los 

hombres que se ubica en el 94,5%.

Años Mujeres % Hombres %
2010 94,4 94,4
2011 95,4 95,4
2012 95,9 95,4
2013 96,5 95,8
2014 96,4 96,0
2015 96,4 96,1
2016 96,5 96,0
2017 96,3 95,8
2018 95,7 95,5
2019 95,2 95,4

2020* 94,9 94,5
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TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA POR SEXO, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2020.

La asistencia a la Educación Básica nacional es casi igual entre mujeres y hombres; 

sin embargo, se observa que la asistencia de los hombres en el área rural es menor en 

relación al área urbana por casi 2 puntos porcentuales.

Área de residencia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Urbana 1.124.593 94,9 1.105.728 95,2 2.230.321 95,1

Rural 631.559 94,9 634.076 93,2 1.265.635 94,0

Nacional 1.756.152 94,9 1.739.804 94,5 3.495.956 94,7
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TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Pobreza
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Tasa neta de asistencia a la Educación Básica, por sexo según situación de pobreza. Año 2019

No pobre 1.193.148 96,7 1.127.595 96,3 2.320.743 96,5

Pobre 620.128 92,4 622.602 93,8 1.242.730 93,1

Total nacional 1.833.996 95,2 1.750.197 95,4 3.739.184 95,3

Tasa neta de asistencia a la Educación Básica, por sexo según situación de extrema pobreza. Año 2019

No indigente 1.581.832 95,7 1.517.791 95,7 3.237.857 95,7

Indigente 231.444 91,6 232.405 93,4 501.327 92,5

Total nacional 1.813.276 95,2 1.750.196 95,4 3.739.184 95,3



72

ED
U

CA
CI

Ó
N

ED
U

CA
CI

Ó
N

TASA NETA DE ASISTENCIA A BACHILLERATO POR SEXO

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
*Septiembre, 2020.

La tasa neta de asistencia al Bachillerato se ha incrementado entre 2010 y 2020, 

teniendo las mujeres una mayor presencia que los hombres. Esto se evidencia de 

forma más marcada en el año 2020, donde la tasa femenina es de 79,6% y masculina 

de 73,3%.

Años Mujeres Hombres

2010 62,2 56,8

2011 62,5 61,7

2012 66,3 61,6

2013 65,6 65,9

2014 65,9 64,3

2015 69,9 66,0

2016 73,4 69,4

2017 72,1 69,6

2018 72,9 72,6

2019 69,7 72,7

2020* 79,6 73,7
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TASA NETA DE ASISTENCIA A BACHILLERATO POR SEXO, SEGÚN 
ÁREA DE RESIDENCIA

La asistencia al Bachillerato es menor en los hombres con respecto a las mujeres a 

escala nacional y en las dos áreas, observándose una diferencia de 5 puntos en el área 

urbana y de 8 puntos en el área rural.

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
*Septiembre, 2020.

Área de residencia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Urbana 233.031 83,4 251.465 78,3 484.496 80,7

Rural 119.222 73,2 114.745 65,4 233.967 69,1

Nacional 352.253 79,6 366.210 73,7 718.463 76,5
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TASA NETA DE ASISTENCIA A BACHILLERATO POR SEXO, SEGÚN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Tasa neta de asistencia al Bachillerato, por sexo y situación de pobreza: 2019

Pobreza
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

No pobre 249.487 75,8 302.026 77,5 551.513 76,7

Pobre 92.077 57,1 111.272 62,2 203.349 59,8

Total nacional 341.564 69,7 413.298 72,7 754.862 71,3

Tasa neta de asistencia al Bachillerato, por sexo y situación de extrema pobreza: 2019

Extrema pobreza
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

No indigente 311.621 72,1 369.182 74,1 680.803 73,2

Indigente 29.943 51,3 29.943 62,6 59.886 57,5

Total nacional 341.564 69,7 399.125 72,7 740.689 71,3
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TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR POR SEXO

El porcentaje de deserción escolar es mayor en la Educación Básica que en el 

Bachillerato. Al comparar mujeres y hombres de ambos niveles, la diferencia en la tasa 

de deserción es de 1 y 0,6 puntos porcentuales en la educación básica y bachillerato 

respectivamente.

Fuente: Ministerio de Educación, 2015.

Nivel educativo Mujeres Hombres Total %
Educación básica 6,1 5,1 5,0
Bachillerato 3,3 2,7 3,8



76

ED
U

CA
CI

Ó
N

ED
U

CA
CI

Ó
N

RAZONES DE NO ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA Y 
BACHILLERATO POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019.

Razones de no asistencia
Educación básica (%) Bachillerato (%)

Mujeres Hombres Total EGB Mujeres Hombres Total BGU
Falta de recursos 
económicos 46,3 41,2 43,5 39,0 36,6 37,8

No está interesado en 
estudiar 12,7 18,3 15,8 12,2 19,1 15,8

Enfermedad o discapacidad 6,9 8,6 7,9 2,6 3,6 3,1
Por trabajo 3,8 7,3 5,7 8,7 23,6 16,3
Fracaso escolar 4,6 6,6 5,7 3,2 5,7 4,5
Por falta de cupos 3,8 3,6 3,7 2,7 2,1 2,4
Por quehaceres del hogar 5,6 0,8 3,0 12,3 0,6 6,3
No hay centros de 
educación 2,8 2,8 2,8 0,9 1,0 1,0

Por temor a maestr/osas 1,7 1,7 1,7 0,8 1,1 1,0
Por embarazo 0,0 1,7 0,8 5,9 0,0 2,9
La familia no le permite 
estudiar 1,1 0,7 0,8 3,2 0,4 1,7

Edad 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Terminó sus estudios 0,3 0,1 0,2 0,8 0,7 0,7

Otra 8,5 5,6 3,7 1,7

Por asistir a cursos de 
nivelación 1,8 1,6 4,6

En ambos casos, el factor económico es la principal razón de no asistencia, 

incumpliendo de forma directa el principio de universalidad de la educación. 

Adicionalmente, las razones de deserción de mujeres y hombres, tanto en Educación 

básica como en Bachillerato, reflejan diferencias basadas en el género: las mujeres 

por realizar los quehaceres domésticos, embarazo y el permiso de la familia (como 

un factor a destacar); los hombres por tener que trabajar y menor interés en estudiar.
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DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y BACHILLERATO

Fuente: Ministerio de Educación - Registros Administrativos del Sistema Público, inicio 2019-2020.

Provincias Mujeres % Hombres % Total

Azuay 8.072 70,7 3.345 29,3 11.417

Bolívar 2.028 65,1 1.087 34,9 3.115

Cañar 2.507 73,0 925 27,0 3.432

Carchi 1.692 66,8 842 33,2 2.534

Chimborazo 4.918 64,8 2.676 35,2 7.594

Cotopaxi 4.184 65,4 2.212 34,6 6.396

El Oro 6.659 72,1 2.574 27,9 9.233

Esmeraldas 6.395 75,0 2.132 25,0 8.527

Galápagos 308 67,7 147 32,3 455

Guayas 36.786 77,3 10.785 22,7 47.571

Imbabura 4.476 67,8 2.121 32,2 6.597

Loja 5.727 68,0 2.692 32,0 8.419

Los Ríos 7.664 77,6 2.210 22,4 9.874

Manabí 14.744 71,0 6.014 29,0 20.758

Morona Santiago 1.789 52,2 1.638 47,8 3.427

Napo 1.752 59,8 1.180 40,2 2.932

Orellana 1.936 64,0 1.089 36,0 3.025

Pastaza 1.125 55,2 912 44,8 2.037

Pichincha 29.130 73,1 10.693 26,9 39.823

S. Dgo. Tsáchilas 3.056 68,9 1.378 31,1 4.434

Santa Elena 4.467 71,1 1.819 28,9 6.286

Sucumbíos 2.272 66,3 1.156 33,7 3.428

Tungurahua 4.907 69,5 2.149 30,5 7.056

Zamora Chinchipe 1.468 64,5 808 35,5 2.276

Zona No Delimitada 226 67,1 111 32,9 337

Total 158.288 71,6 62.695 28,4 220.983
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El porcentaje de docentes mujeres a nivel nacional supera considerablemente al 

porcentaje de hombres. La enseñanza ha sido un espacio feminizado debido a que se 

ha ligado al trabajo de cuidado, atribuido culturalmente a las mujeres.
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FEMINIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y 
BACHILLERATO, PERÍODO: INICIO 2019 - 2020
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS 
Y TECNOLÓGICOS

Fuente: Registro Administrativo del Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE), 2017-2019

Existe un mayor porcentaje de mujeres matriculadas en el año 2019 en relación al 2017, 

pero no se equipara al porcentaje de hombres matriculados. Esto refleja la persistencia 

de desigualdades relacionadas con el género en la educación superior, realidad que se 

presenta como un obstáculo para que las mujeres accedan carreras más técnicas con 

menor tiempo de estudio que permiten una rápida inserción en el mercado laboral.

Semestre y año
Mujeres Hombres Total

 Número %  Número %  Número %

Primer semestre 2017 41.166 40,4 43.225 59,6 84.391 100,0

Segundo semestre 2017 51.602 42,1 51.648 57,9 103.250 100,0

Primer semestre 2018 50.012 43,0 49.914 57,0 99.926 100,0

Segundo semestre 2018 53.973 43,4 55.783 56,6 109.756 100,0

Primer semestre 2019 34.788 48,0 37.744 52,0 72.532 100,0

Total 231.541 42,5 238.314 57,5 469.855 100,0
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 
POLITÉCNICAS POR SEXO

Fuente:  Registro de matrícula de Universidades y escuelas politécnicas, SENESCYT, 2016 y 2018.

El porcentaje de mujeres matriculadas en universidades y escuelas politécnicas es 4 

puntos superior al de los hombres en 2016 y 6 puntos en 2018.

Año
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

2016 308.935 52,0 291.112 48,0 600.047 100

2018 298.406 53,0 264.624 47,0 563.030 100
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR POR SEXO, 
SEGÚN CARRERA

Fuente: Sistema Integral de Información de Educación Superior (SIIES) - Corte al 29 de octubre de 2019.

Hay diferencias manifestas por sexo en los campos de estudio que reflejan la 

permanencia de los estereotipos de género: el porcentaje de mujeres en administración,  

educación, salud y ciencias sociales supera al de los hombres; mientras los varones 

lideran ampliamente en ingeniería, construcción y tecnología. Esto demuestra el 

vigente imaginario colectivo de que las mujeres carecen de ciertas aptitudes para 

desempeñar algunas profesiones, ligado a prejuicios que las han relegado al espacio 

doméstico y de cuidados.

Campo de Estudios
Mujeres Hombres Total % de mujeres 

con relación 
al campo de 

estudios Número %  Número %  Número 

Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 131.668 59,6 88.935 40,3 220.603 39,2

Salud, bienestar, servicios sociales 78.132 65,2 41.682 34,8 119.814 23,3

Ingeniería, industria y construcción 26.694 27,3 70.928 72,7 97.622 8,0

Educación 35.894 67,2 17.494 32,8 53.388 10,7

Ciencias naturales, matemáticas y estadística 18.241 39,7 27.620 60,2 45.861 5,4

Administración de empresas y derecho 20.395 57,7 14.954 42,3 35.349 6,1

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 14.968 48,4 15.941 51,6 30.909 4,5

Humanidades y artes 7.353 44,4 9.187 55,5 16.540 2,2

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 2.145 23,0 7.166 77,0 9.311 0,6

Total 335.490 53,2 293.907 46,7 629.397 100,0
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PERSONAS CON TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN SEXO

Fuente: Sistema Integral de Información de Educación Superior (SIIES) 2015-2019
Corte al 7 de Abril 2020.

Para el año 2019, del total de personas con títulos de educación superior, el 56,2% son 

mujeres y el 43,8% hombres.

Año
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

2015 93.800 55,2 75.993 44,8 169.793 100,0

2016 95.817 56,8 72.882 43,2 168.699 100,0

2017 84.802 56,8 64.624 43,2 149.426 100,0

2018 74.927 56,9 56.733 43,1 131.660 100,0

2019 71.098 56,2 55.368 43,8 126.466 100,0
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Las mujeres acceden más a becas de estudio de Educación Superior en el Ecuador 

con respecto a los hombres, superando el 61% en 2018 y 2019

Fuente: Secretaría de Educación, Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 2014-2019.

Sexo
Mujeres Hombres

Total

Número % Número % Número %
2014  31  58,5  22  41,5 53 100,0

2015  134  50,4  132  49,6 266 100,0

2016  138  56,8  105  43,2 243 100,0

2017  794  58,3  569  41,7 1.363 100,0

2018  2.570  61,4  1.617  38,6 4.187 100,0

2019  1.011  61,2  641  38,8 1.652 100,0

PERSONAS BECARIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PAÍS POR SEXO
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El acceso a becas de estudio de Educación Superior en otros países es mayor entre 

los hombres, quienes obtuvieron el 67,7% en 2017. El único año en el que las mujeres 

los superan es en 2014 con el 50,6%.

Fuente: Secretaría de Educación, Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Sexo
Mujeres Hombres

Total

Número % Número % Número %

2014 44 50,6 43 49,4 87 100,0

2015 49 46,2 57 53,8 106 100,0

2016 108 43,2 142 56,8 250 100,0

2017 107 32,3 224 67,7 331 100,0

2018 131 39,5 201 60,5 332 100,0

2019 40 40,4 59 59,6 99 100,0

PERSONAS BECARIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OTROS PAÍSES 
POR SEXO
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POBLACIÓN, SEGÚN ANALFABETISMO DIGITAL POR SEXO 

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2012-2017
*Encuesta Multipropósito, Tecnologías de la información y Comunicación 2018-2019.

El analfabetismo digital ha venido disminuyendo desde 2012 hasta 2017. A partir de 

entonces se observa que el analfabetismo digital en los hombres pasa del 8,2% al 9,6% 

en 2018 y 10,6% en 2019; mientras en las mujeres se incrementa ligeramente en 2019 

al 12,1%. 

Años Mujeres % Hombres %

2012 23,7 19,0

2013 21,9 18,1

2014 16,7 12,0

2015 14,2 10,1

2016 13,4 9,4

2017 12,0 8,2

2018 11,7 9,6

2019 12,1 10,6
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En el periodo 2012-2019 ha habido un incremento sostenido del uso de internet en 

general, pero se mantiene la diferencia entre mujeres y hombres. 

(Porcentaje de población desde los 5 años en adelante)
PERSONAS QUE USAN INTERNET

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2012-2017, Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares 2018-2019
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RAZONES DE USO DE INTERNET

Desagregación
Razones de uso de internet %

Obtener 
información

Comunicación 
en general

Educación y 
aprendizaje

Razones de 
trabajo Otro

Nacional 40,7 31,0 21,1 3,3 3,9

Sexo
Hombre 40,6 31,3 20,1 3,6 4,4
Mujer 40,7 30,7 22,1 3,0 3,5

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 2017

El 22,1% de las mujeres y el 20,1% de los hombres usan el internet por temas de 

educación y aprendizaje. 
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PERSONAS QUE USAN COMPUTADORAS

Fuente: Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo 
y Subempleo (ENEMDU) 2012-2017, Encuesta Nacional 
Multipropósito de Hogares - TIC 2018-2019

(Porcentaje de población desde los 5 años en adelante)

Año Mujeres % Hombres %
2012 37,5 40,0
2013 42,2 44,8
2014 45,6 48,0
2015 47,9 49,2
2016 50,2 51,7
2017 50,0 52,3
2018 49,0 51,2
2019 45,0 47,1

Hasta el año 2019, se visibiliza una mínima diferencia entre hombres y mujeres en el 

uso de computadora.
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PERSONAS QUE TIENEN CELULAR ACTIVADO Y TELÉFONO 
INTELIGENTE

Año
Ceclular activado % Smartphone %

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
2012 48,3 52,6 11,8 12,6
2013 50,2 52,4 16,5 17,3
2014 53,0 54,9 24,4 24,9
2015 54,4 56,5 37,0 38,5
2016 55,3 57,0 53,3 52,4
2017 58,0 59,1 63,8 63,4
2018 57,6 60,4 71,0 69,4
2019 58,7 61,7 77,3 76,3

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2012-2017, Encuesta 
Nacional Multipropósito de Hogares - TIC 2018-2019.

El porcentaje de personas que tienen celular activado presenta una mayor variación según sexo 

en los últimos dos años, en los cuales se visibiliza a los hombres con 3 puntos sobre las mujeres.
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Nivel de instrucción Porcentaje

Ninguno 0,3

Centro de alfabetización 0,1

Educación básica 13,8

Bachillerato / educación media 37,1

Ciclo Post-bachillerato 1,7

Superior no universitario 4,1

Superior universitario 40,6

Postgrado 1,9

No responde 0,2

Total 100,0
Fuente: INEC - Estudio de caso sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos 
Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.
*LGBTI: Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex.

El 40,6% de las personas entrevistadas tiene al menos un año de nivel de instrucción 

superior universitaria. Sin embargo, del grupo que se encuentran en el nivel superior, 

el 68% no cuenta con su título. 

La discriminación que viven las personas LGBTI las obliga a abandonar sus estudios 

debido a prácticas recurrentes de hostigamiento y violencia de género. Esta situación 

afecta principalmente a personas transfemeninas, ya que suelen verse obligadas a 

ocultar su identidad de género o realizar sus estudios en modalidad no presencial. 

 

PERSONAS LGBTI
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER

Fuente: INEC-Instituto Nacional de Estadística y Censos,1950 - 2025

A nivel nacional, para el año 2020 la esperanza de vida de las mujeres es de 80,2 años, 

mientras que la de los hombres es de 74,3 años, una diferencia de 5,9 años.

 Años  Mujeres  Hombres  Ambos sexos 

1950-1955 49,6 47,1 48,4

1955-1960 52,7 50,1 51,4

1960-1965 56,1 53,4 54,7

1965-1970 58,2 55,4 56,8

1970-1975 60,5 57,4 58,9

1975-1980 63,2 59,7 61,4

1980-1985 66,7 62,5 64,5

1985-1990 69,9 65,3 67,5

1990-1995 72,6 67,6 70,0

1995-2000 75,1 69,7 72,3

2000-2005 77,2 71,3 74,2

2005-2010 78,0 72,1 75,0

2010-2015 78,8 72,9 75,8

2015-2020 79,5 73,6 76,5

2020-2025 80,2 74,3 77,2
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO, SEGUN PROVINCIAS, 
EN AÑOS

Fuente: Proyecciones de Población 2010-2020

 PROVINCIAS   
 Mujeres  Hombres  Total 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

 Azuay  81,6  81,7  81,9  75,8  76,0  76,1  78,7  78,9  79,0 

 Bolívar  78,8  79,0  79,2  74,5  74,7  74,8  76,6  76,8  77,0 

 Cañar  80,6  80,8  80,9  74,4  74,6  74,8  77,5  77,7  77,9 

 Carchi  79,0  79,2  79,4  75,4  75,6  75,7  77,2  77,4  77,5 

 Chimborazo  78,8  79,1  79,4  72,9  73,2  73,4  75,9  76,1  76,4 

 Cotopaxi  79,5  79,8  80,0  73,3  73,6  73,9  76,4  76,7  77,0 

 El Oro  79,2  79,4  79,6  73,5  73,7  73,9  76,4  76,6  76,7 

 Esmeraldas  78,3  78,6  78,8  70,8  71,0  71,3  74,6  74,8  75,0 

 Galápagos  79,8  80,1  80,3  74,7  75,0  75,2  77,3  77,5  77,7 

 Guayas  78,6  78,8  79,0  71,9  72,1  72,3  75,2  75,4  75,6 

 Imbabura  79,8  80,1  80,3  74,7  75,0  75,2  77,3  77,5  77,7 

 Loja  80,8  80,9  81,0  76,9  76,9  77,0  78,8  78,9  79,0 

 Los Ríos  77,1  77,3  77,6  70,6  70,8  71,0  73,8  74,1  74,3 

 Manabí  79,2  79,3  79,5  72,8  72,9  73,1  76,0  76,1  76,3 

 Morona Santiago  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Napo  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Orellana  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Pastaza  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Pichincha  80,5  80,6  80,8  75,4  75,6  75,7  78,0  78,1  78,3 

 Santa Elena  79,8  80,0  80,2  76,2  76,3  76,5  78,0  78,2  78,3 

 S. Domingo Tsáchilas  78,9  79,1  79,3  72,7  72,8  73,0  75,8  76,0  76,2 

 Sucumbíos  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Tungurahua  80,0  80,2  80,4  74,9  75,1  75,3  77,4  77,7  77,9 

 Zamora Chinchipe  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Zonas No Delimitadas  77,7  77,9  78,2  73,9  74,1  74,2  75,8  76,0  76,2 

 Nacional  79,7  79,9  80,2  74,1  74,3  74,3  76,9  77,1  77,2 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA
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Según un análisis de género, el tipo de enfermedades y el modo de enfermar de la población 

responde a condiciones biológicas, psicológicas y sociales.  En este sentido, si bien la mayor 

causa de morbilidad en las mujeres es COVID-19 virus identificado y no identificado y la 

colelitiasis, una importante tasa de morbilidad está relacionada con su salud reproductiva.

La mayor tasa de morbilidad en los hombres es COVID-19 virus identificado y no identificado, 

seguida de apendicitis aguda y cole-litiasis. Pero también existe un porcentaje considerable 

en fracturas (7,43% y 6,55%); lo cual podría responder a los trabajos que involucran 

esfuerzo físico, práctica de determinados deportes y eventos violentos; situaciones que 

están atravesadas por patrones de comportamiento estereotipados.

Fuente: INEC-Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2020
Nota: Tasas por 10.000 mujeres

Fuente: INEC-Registro estadístico de Egresos Hospitalarios 2020 Nota: Tasas por 10.000 mujeres/hombres
Nota: Tasas por 10.000  hombres

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE LOS HOMBRES

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LAS MUJERES



100

SA
LU

D

SA
LU

D

E
l c

re
ci

m
ie

nt
o

 d
e 

la
s 

ta
sa

s 
d

e 
m

o
rt

al
id

ad
 g

en
er

al
 e

n 
el

 a
ño

 2
0

20
, a

 n
iv

el
 n

ac
io

na
l y

 s
eg

ún
 s

ex
o

 s
e 

d
eb

en
 e

sp
ec

ífi
ca

m
en

te
 a

 la
 c

au
sa

 d
e 

C
O

V
ID

-1
9

.

F
ue

nt
e:

 R
eg

is
tr

o
 E

st
ad

ís
ti

co
 D

ef
un

ci
o

ne
s 

G
en

er
al

es
 2

0
20

D
ef

un
ci

o
ne

s 
re

g
is

tr
ad

o
s 

en
 e

l a
ño

: c
o

rr
es

p
o

nd
en

 a
 la

s 
d

ef
un

ci
o

ne
s 

g
en

er
al

es
 o

cu
rr

id
as

 e
n 

el
 a

ño
 d

e 
es

tu
d

io
, e

 in
sc

ri
to

s 
ha

st
a 

el
 3

1 
d

e 
d

ic
ie

m
b

re
 d

el
 a

ño
 s

ig
ui

en
te

. C
ab

e 
m

en
ci

o
na

r 
q

ue
 s

e 
ha

 
re

al
iz

ad
o

 e
l a

ju
st

e 
d

es
d

e 
el

 a
ño

 2
0

13
.

*c
if

ra
s 

p
ro

vi
si

o
na

le
s:

 c
o

rr
es

p
o

nd
en

 a
 lo

s 
d

at
o

s 
o

 in
d

ic
ad

o
re

s 
q

ue
 s

e 
g

en
er

an
 c

o
n 

in
fo

rm
ac

ió
n 

d
e 

la
s 

d
ef

un
ci

o
ne

s 
g

en
er

al
es

 o
cu

rr
id

as
 e

n 
el

 2
0

18
, y

 q
ue

 e
st

án
 s

uj
et

o
s 

a 
aj

us
te

s 
p

o
r 

re
g

is
tr

o
s 

p
o

st
er

io
re

s.
N

o
ta

: a
 p

ar
ti

r 
d

el
 a

ño
 2

0
18

 s
e 

re
cu

p
er

ó
 r

eg
is

tr
o

s 
d

e 
d

ef
un

ci
o

ne
s 

co
n 

la
 b

as
e 

d
e 

D
ir

ec
ci

ó
n 

G
en

er
al

 d
e 

R
eg

is
tr

o
 C

iv
il,

 Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n 

y 
C

ed
ul

ac
ió

n 
- 

D
IG

E
R

C
IC



101

SA
LU

D

SA
LU

D

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Generales 2020

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Generales 2020

La principal causa de mortalidad en las mujeres son las enfermedades isquémicas del 

corazón, seguido por COVID-19, virus identificado y diabetes mellitus.

En el año 2020, el COVID-19 es la causa de mayor número de defunciones en los hombres, 

seguida de Enfermedades isquémicas del corazón, sin embargo, es importante mencionar 

que las nuertes por accidentes de transportes terrestres han sido una de las principales 

causas, misma que sugiere la mayor exposición a este tipo de eventos, por actividades 

que estén relacionadas o por prácticas con mayor riesgo, propias de los patrones de 

comportamiento aprendidos culturalmente en este grupo poblacional.
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DEFUNCIONES GENERALES POR SEXO Y RANGOS DE EDAD

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Generales 2020.
1/ Defunciones registrados en el año (t+1):  corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año 
de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Cabe mencionar que se ha realizado el 
ajuste desde el año 2013. 
* cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las 
defunciones generales ocurridas en el 2020, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

En la población en general, las personas de 65 años en adelante son el grupo con 

mayor tasa de defunciones. Sin embargo, a partir de los 25 años de edad, el porcentaje 

de defunciones en los hombres (2,0) se duplica en relación a las mujeres (1,0) y desde 

los 20 hasta los 45 años de edad se eleva en cerca de tres puntos porcetuales. En la 

edad de 65 años y más el porcentaje de defunciones de hombres es mayor con ocho 

puntos porcentuales al de las mujeres del mismo grupo.

Grupo de edad
Mujeres Hombres

Número % Número %
Menos de 1 año  1.119 2,4  1.435 2,1

1-4 años  271 0,6  329 0,5

5-9 años  165 0,3  217 0,3

10-14 años  185 0,4  251 0,4

15-19 años  336 0,7  657 1,0

20-24 años  412 0,9  1.265 1,9

25-29 años  477 1,0  1.369 2,0

30-34 años  569 1,2  1.478 2,2

35-39 años  788 1,7  1.606 2,4

40-44 años  1.017 2,1  1.983 2,9

45-49 años  1.375 2,9  2.372 3,5

50-54 años  1.826 3,8  3.250 4,8

55-59 años  2.667 5,6  4.686 6,9

60-64 años  3.566 7,5  6.094 9,0

65 años y más  32.730 68,9  41.013 60,3

Edad ignorada  1 0,0  7 0,0

Total  47.504 100,0        68.012 100,0
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RAZÓN DE MUERTE MATERNA, SEGÚN PROVINCIA

Por provincia de 
residencia

Número de muertes 
maternas en el año 

(t+1)1/

Estimación de 
nacimientos

Razón de muerte materna en 
el año (t+1)1/

2019 2020 (**p) 2019 2020 2019 2020 (p**)

Azuay  5  9  15.501  15.476 32,3 58,2

Bolívar  3  2  4.298  4.253 69,8 47,0

Cañar  3  -  5.590  5.579 53,7 0,0

Carchi  1  -  3.307  3.283 30,2 0,0

Cotopaxi  7  9  10.668  10.609 65,6 84,8

Chimborazo  6  7  10.077  9.968 59,5 70,2

Imbabura  2  5  10.041  10.001 19,9 50,0

Loja  4  7  9.961  9.901 40,2 70,7

Pichincha  5  22  52.428  52.678 9,5 41,8

Tungurahua  6  3  10.335  10.281 58,1 29,2

Santo Domingo de 
los Tsáchilas  1  5  11.818  11.811 8,5 42,3

El Oro  7  12  12.441  12.379 56,3 96,9

Esmeraldas  7  11  12.975  12.896 53,9 85,3

Guayas  38  43  80.400  80.312 47,3 53,5

Los Ríos  5  15  19.194  19.110 26,0 78,5

Manabí  13  23  30.316  30.004 42,9 76,7

Santa Elena  4  7  9.193  9.258 43,5 75,6

Morona Santiago  5  4  5.036  5.008 99,3 79,9

Napo  -  1  3.410  3.428 0,0  29 

Pastaza  -  1  2.738  2.756 0,0  36 

Zamora Chinchipe  -  1  2.814  2.812 0,0  36 

Sucumbíos  -  1  4.941  4.955 0,0  20 

Orellana  1  3  3.385  3.333 29,5 90,0

Galápagos  -  -  601  606  -   - 

Zonas no delimitadas   -   -  981  982  -   - 

Exterior   -   -  -  -  -  -

Total Nacional  123  191  332.449  331.679 37,0 57,6

Fuente: INEC-Registro estadístico de defunciones generales.

1/ Defunciones registrados en el año (t+1):  corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año de 
estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Cabe mencionar que se ha realizado el ajuste 
desde el año 2013.

p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de 
las defunciones generales ocurridas en el año 2020, las mismas que están sujetos a ajustes por registros 
posteriores y porque aún no ha finalizado el proceso de Búsqueda Intencionada y Reclasificación  de Muerte 
Materna  - BIRMM, entre el INEC e MSP.
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RAZÓN DE MUERTE MATERNA (RMM) POR PROVINCIA
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE MATERNA

Fuente: INEC-Registro estadístico de defunciones generales, 2020.

1/: Defunción materna: Según (Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 
décima revisión CIE – 10, paginas 1158 -1159) “Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 
días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa 
relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

2/: Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), 
de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las 
circunstancias mencionadas, según (Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 
décima revisión CIE – 10, pagina 1159).

3/: Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una 
enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos 
del embarazo, según (Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión 
CIE – 10, pagina 1159)

4/: Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas 
después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo. De acuerdo a la Clasificación estadística internacional 
de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, se codifican en el grupo O96, según (Clasificación 
estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, pagina 1158).
Defunción materna tardía - secuelas: corresponde a muertes de una mujer por cualquier causa obstétrica (directas o indirectas) 
que ocurre un año o más después del parto. De acuerdo a la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, se codifican en el grupo O97”

(p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las defunciones generales 
ocurridas en el año 2020, las mismas que están sujetos a ajustes por registros posteriores y porque aún no ha finalizado el proceso de 
Búsqueda Intencionada y Reclasificación  de Muerte Materna  - BIRMM, entre el INEC e MSP.

Causas de muerte materna Número %
1/ Muertes maternas 191 100,0

2/ Causas obstétricas directas (O00-O94) 116 60,7

O14   Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa 50 26,2

O72   Hemorragia postparto 23 12,0

O15   Eclampsia 9 4,7

O06   Aborto no especificado 7 3,7

O75   Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte 7 3,7

O45   Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae] 5 2,6

O67   Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte
4 2,1

O00   Embarazo ectópico 3 1,6

O01   Mola hidatiforme 3 1,6

O85   Sepsis puerperal 3 1,6

O26   Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo 1 0,5

O88   Embolia obstétrica 1 0,5

Causas no especificadas  (O95) 4 2,1

O95   Muerte obstétrica de causa no especificada 4 2,1

 3/ Causas obstétricas indirectas (O98-O99) 71 37,2

O98   Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que  
complican el embarazo,  el parto y el puerperio. 30 15,7

O99   Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el 
parto y el puerperio. 41 21,5

4/ Causas de muerte materna después de 42 días del parto   (O96 - O97) 26 100,0

O96   Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero 
antes de un año del parto

25 96,15

O97   Muerte por secuelas de causas obstétricas directas 1 3,85
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PROMEDIO DE CONTROLES DE MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DE EDAD   
QUE ESTABAN EMBARAZADAS

El promedio de controles de las mujeres de 12 a 49 años de edad que estaban 

embarazadas tiene diferencias según el área de residencia, siendo mayor el promedio 

de este tipo de atención en el área urbana (4,53). En el área rural se evidencia menor 

número de controles (3,81).

Fuente: INEC Encuesta de Condiciones de Vida 2014

La proporción de mujeres que recibieron al menos 5 controles prenatales es mayor en el área urbana 

que en el área rural; en consecuencia el nivel de riesgo de las mujeres rurales es más alto, dado que a 

menor número de controles prenatales, menor probabilidad de detección y prevención oportuna de 

los factores de riesgo obstétrico y perinatal. Esta diferencia determina el nivel de riesgo que tienen 

las mujeres del área rural, dado que, al restar controles prenatales, disminuye la probabilidad de 

detección y prevención de los factores de riesgo obstétrico y perinatal.

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  ENSANUT 2018

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, 2013.

MUJERES QUE RECIBIERON AL MENOS 5 CONTROLES PRENATALES
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Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  ENSANUT 2018
Nota técnica: Mujeres de 10 a 49 años de edad que tuvieron un hijo nacido vivo en los últimos 5 años.

MUJERES ATENDIDAS POR PARTO, SEGÚN  TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD
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Fuente: INEC-Registro Estadístico de Nacidos Vivos, Proyecciones de población de mujeres entre 15 y 19 años de edad, según Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota Técnica: 1/tasa por 1000 mujeres de 10 a 14 años de edad

* Año 2020 cifras provisionales/ Fuente INEC Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 2020

Fuente: INEC-Registro Estadístico de Nacidos Vivos, Proyecciones de población de mujeres entre 15 y 17 años de edad, según Censo de Población y Vivienda 2010
Nota Técnica: 1/tasa por 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad

* Año 2020 cifras provisionales/ Fuente INEC Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 2020
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Fuente: INEC-Registro Estadístico de Nacidos Vivos, Proyecciones de población de mujeres entre 15 y 19 años de edad, según Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota Técnica: 1/tasa por 1000 mujeres de 18 a 19 años de edad

* Año 2020 cifras provisionales/ Fuente INEC Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 2020
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Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT 2018

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT 2018

A nivel nacional, el 62,1% de las mujeres madres dieron de lactar a sus hijos e hijas de 

manera exclusiva durante los primeros 6 meses. Los datos evidencian que la práctica 

de la lactancia materna exclusiva es mayor en el área rural.

LACTANCIA MATERNA
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A nivel nacional, el 54,8% de las mujeres de 12 a 49 años de edad se realizaron alguna 

vez, un examen de Papanicolaou.

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT 2018.

EXAMEN DE PAPANICOLAOU MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ETARIOS

EXAMEN DE PAPANICOLAOU

Desagregación %

Por nivel de 
instrucción

Educación básica 49,9

Educación media/bachillerato 52,0

Superior 67,8

Grupos de edad

20 a 24 años 35,4
25 a 29 años 65,4
30 a 34 años 82,7
35 a 39 años 85,5
40 a 44 años 88,2
45 a 49 años 89,1



117

SA
LU

D

SA
LU

D

EXAMEN DE MAMOGRAFÍA 

EXAMEN DE MAMOGRAFÍA  MUJERES DE 24 A 49 AÑOS DE EDAD, POR 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

Solamente el 42,9% de las mujeres entre 45 y 49 años de edad se ha realizado alguna 

vez un examen de mamografía. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda 

que este grupo etario debe realizarse este examen al menos una vez al año para la 

detección temprana del cáncer de seno.

Desagregación %

Nivel de instrucción

Ninguno/centro de alfabetización 9,4

Educación básica 17,4

Educación media/bachillerato 22,1

Superior 30,4

Grupos de edad

24-29 años 11,7

30-34 años 17,2

35-39 años 20,2

40-44 años 29,7

45-49 años 42,9
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AREA DE RESIDENCIA

EDAD PROMEDIO DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL

EDAD PROMEDIO DE MUJERES A LA PRIMERA UNIÓN O CASAMIENTO

La edad promedio de las mujeres de la primera relación sexual es de 18,1 años en la área urbana, lo 

cual no dista mucho del área rural con 17,5 años. Los hombres tienen su primera relación sexual a una 

edad más temprana que las mujeres, tanto en la área urbana como en la rural, se registra un promedio 

de 16 años, lo cual responde a patrones estereotipados de crianza, que impulsan al varón a iniciar más 

rápido su vida sexual, debido a concepciones tradicionales de masculinidad.

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT 2018

En el área urbana las mujeres se unen o se casan en promedio cerca a los 30 años de 

edad, 10 años más que las mujeres del área rural, lo cual podría responder a prácticas 

y tradiciones familiares y comunitarias en las que se prioriza la conformación de 

familias.
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Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

El uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual es más alto en el área 

urbana que en el área rural tanto para mujeres como para hombres.

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

Fuente:  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

El 93,8% de mujeres y el 94,4% de hombres en el Ecuador, conocen de métodos de 

planificación. Llama la atención que el conocimiento de métodos de planificación en 

el área rural es menor que en el área urbana.

El 92,8% de las mujeres casadas o unidas en el Ecuador usan anticonceptivos modernos a diferencia 

del 94,8% de los hombres. 

Se evidencia que en el grupo de edad de 15 a 19 años el uso de anticonceptivos modernos es mayor 

que el resto de grupos, posiblemente esta decisión se deba a la intención de retrasar la maternidad 

o parternidad.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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ACCESO Y COBERTURA DE SALUD

Fuente: INEC, Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo 2020.

Apenas el 30% de las mujeres y el 33,8% de los hombres están afiliados y/o cubiertos 

por algún tipo de seguro de salud.

Del total de personas, alrededor del 24% tiene seguro general del IESS, cerca del 2% 

aporta voluntariamente, el 6% tiene cobertura por seguro campesino. 
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Ministerio de Salud Pública (MSP), 2021. Dirección Nacional de Vigilancia, con corte al 18 de marzo de 2021

FALLECIDOS CONFIRMADOS Y PROBABLES COVID-19, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD

Del total de personas fallecidas confirmadas y probables por COVID 19, el 33.8% son 

mujeres.

Grupo De edad
Año 2020 Año 2021

Total
Hombre Mujer Hombre Mujer

De 0 a 11 meses 9 9 2 0 20
De 1 a 4 años 5 6 0 1 12
De 5 a 9 años 6 6 0 0 12
De 10 a 14 años 6 3 1 0 10
De 15 a 19 años 5 12 1 1 19
De 20 a 49 años 975 426 99 51 1.551
De 50 a 64 años 2.835 1.252 344 187 4.618
más De 65 5.715 3.105 857 493 10.170
Total 9.556 4.819 1.304 733 16.412
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CASOS CONFIRMADOS COVID-19, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Grupo De edad
Año 2020 Año 2021

Total
Hombre Mujer Hombre Mujer

De 0 a 11 meses 241 207 41 32 521
De 1 a 4 años 567 490 137 167 1.361
De 5 a 9 años 949 944 337 327 2.557
De 10 a 14 años 1.736 1.702 731 743 4.912
De 15 a 19 años 3.414 3.656 1.388 1.513 9.971
De 20 a 49 años 75.339 68.396 21.835 22.320 187.890
De 50 a 64 años 25.125 22.836 7.554 7.316 62.831
más De 65 16.655 13.993 4.657 4.295 39.600
Total 124.026 112.224 36.680 36.713 309.643

MSP, 2021. Dirección Nacional de Vigilancia, con corte al 18 de marzo de 2021
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Fuente: INEC. Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de 
la población LGBTI en Ecuador 2013.

PERSONAS LGBTI CON CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS DE 
PROTECCIÓN EN RELACIONES SEXUALES EN PORCENTAJES.

Fuente: INEC. Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la 
población LGBTI en Ecuador 2013.

PERSONAS LGBTI
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POBLACIÓN NACIONAL POR SEXO, SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL 
MERCADO LABORAL

Condición de actividad y 
segmentación del mercado laboral

Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número

Población total  9.034.371 100,0  8.661.174 100,0  17.695.545 

Menores de 15 años 2.610.600 28,9  2.511.146 29,0  5.121.746 

Población en Edad de Trabajar de 15 
años y más (PET) 6.423.771 71,1 6.150.028 71,0  12.573.799 

Población Económicamente Activa (PEA) 3.363.673 52,4 4.726.575 76,9  8.090.249 

Empleo 3.137.270 93,3 4.551.673 96,3  7.688.944 

Empleo Adecuado/Pleno 802.930 23,9 1.692.789 35,8  2.495.719 

Empleo no remunerado 646.588 8,0 342.095 7,2  988.683 

Otro empleo no pleno 981.479 29,2 1.319.481 26,4  2.300.960 

Empleo no clasificado 29.158 0,9 40.722 0,9  69.880 

Subempleo  677.116 20,1  1.156.586 24,5  1.833.702 

Subempleo  por insuficiencia de tiempo 
de trabajo 628.867 20,0 1.000.969 21,2  1.629.836 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 48.249 1,5 155.617 3,3  203.867 

Desempleo  226.403 6,7  174.902 3,7  401.305 

Desempleo Abierto 186.399 5,5 137.753 2,9  324.152 

 Desempleo Oculto 40.004 1,2 37.149 0,8  77.153 

Desempleo Cesante 143.285 4,3 118.644 7,0  261.929 

Desempleo Nuevo 83.118 2,5 56.258 16,4  139.376 

Poblacion Económicamente Inactiva 3.060.098 47,6 1.423.453 23,1  4.483.550 
Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor 
de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Dos terceras partes de las personas con empleo no remunerado y dos terceras partes 

de la población económicamente “inactiva” son mujeres. El 52% de las mujeres en 

edad de trabajar están en el mercado laboral, mientras que el porcentaje de hombres 

corresponde a 76,9%. 

Se evidencia una brecha en el acceso al trabajo remunerado para las mujeres. 
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POBLACIÓN NACIONAL DE 15 AÑOS Y  MÁS DE EDAD, SEGÚN 
CLASIFICACIÓN DEL MERCADO LABORAL
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POBLACIÓN NACIONAL POR SEXO, SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL 
MERCADO LABORAL - EN TASAS

Indicadores de empleo Mujeres (%) Hombres (%) Nacional (%)

Empleo Bruto 48,8 74,0 61,2

Empleo Global 93,3 96,3 95,0

Empleo Adecuado/Pleno 23,9 35,8 30,8

Subempleo 20,1 24,5 22,7

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 18,7 21,2 20,1

Subempleo por  insuficiencia de ingresos 1,4 3,3 2,5

Empleo no Remunerado 19,2 7,2 12,2

Otro Empleo no pleno 29,2 27,9 28,4

Empleo no Clasificado 0,9 0,9 0,9

Desempleo 6,7 3,7 5,0

Desempleo Abierto 5,5 2,9 4,0

Desempleo Oculto 1,2 0,8 1,0

Participación Global 52,4 76,9 64,3

Participación Bruta 37,2 54,6 45,7
Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.
Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más.

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución.

En términos generales sobre el acceso al mercado laboral, las mujeres se encuentran 

en desventaja. Apenas el 23,9% de las mujeres tienen un empleo adecuado
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO

Cuatro de cada 10 personas articuladas al mercado laboral son mujeres. Esta cifra 

representa una baja participación considerando que el 51,1% de las mismas se 

encuentran en edad de trabajar.

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 - Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento 
y factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Año
Mujeres Hombres

Total
% de mujeres 
en relación a 
PEA cada añoNúmero % 

TPG Número % 
TPG

2010 2.537.866 48,0 3.898.390 77,9 6.436.256 39,43

2011 2.605.367 47,8 3.976.254 78,3 6.581.621 39,59

2012 2.662.761 47,4 4.038.253 76,9 6.701.014 39,74

2013 2.735.942 47,7 4.217.043 77,2 6.952.985 39,35

2014 2.894.405 50,2 4.300.116 79,7 7.194.521 40,23

2015 3.051.659 52,0 4.446.869 80,3 7.498.528 40,70

2016 3.292.920 54,8 4.581.100 80,6 7.874.020 41,82

2017 3.419.591 55,6 4.666.457 80,6 8.086.048 42,29

2018 3.338.550 53,4 4.688.580 78,3 8.027.130 41,59

2019 3.387.083 53,5 4.711.947 77,7 8.099.030 41,82

2020 3.363.673 52,4 4.726.575 76,9 8.090.249 41,58
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POBLACIÓN CON EMPLEO GLOBAL

La proporción de mujeres y hombres de la población económicamente activa con 

empleo se mantiene en un patrón constante durante el periodo analizado. 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 - Diciembre 2020*.
PEA: Población económicamente activa

Mujeres Hombres
Total 

% mujeres en 
relación a empleo 

total cada añoNúmero Tasa Número Tasa

2.374.423 93,6 3.738.807 94,0  6.113.230 38,8

2.460.327 94,4 3.844.507 95,2  6.304.834 39,0

2.534.681 95,2 3.890.159 92,2  6.424.840 39,5

2.588.918 94,6 4.075.323 94,8  6.664.241 38,8

2.753.533 95,1 4.167.574 93,7  6.921.107 39,8

2.866.574 93,9 4.274.061 93,3  7.140.635 40,1

3.089.256 93,8 4.374.323 93,7  7.463.579 41,4

3.213.249 94,0 4.498.929 96,0  7.712.178 41,7

3.189.713 95,5 4.541.320 96,4  7.731.033 41,3

3.229.972 95,4 4.557.924 99,9  7.787.896 41,5

3.137.270 93,3 4.551.673 96,3  7.688.944 40,8
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Alrededor de seis de cada 10 personas con empleo adecuado que tienen algún nivel 

de educación superior universitario aprobado son mujeres.

Nivel de instrucción
Mujeres Hombres

Total
% de mujeres con 

relación al nivel de 
instrucciónNúmero % Número %

Ninguno  176.161 5,6  116.221 2,6  292.382 60,3

Centro de Alfabetización  16.020 0,5  8.927 0,2  24.947 64,2

Educación Básica  1.230.623 39,2  1.987.785 43,7  3.218.408 38,2

Educación Media/Bachillerato  961.114 30,6  1.688.554 37,1  2.649.668 36,3

Superior y/o Posgrado  753.352 24,0  750.186 16,5  1.503.538 50,1

Total  3.137.270 100,0  4.551.673 100,0  7.688.944 40,8
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POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO POR SEXO Y BRECHA

Se observa una fuerte caída del empleo adecuado, tanto en mujeres como en hombres, 

como efecto de la pandemia por COVID 19. Por otro lado, se evidencia una mayor 

participación de las mujeres en trabajo no remunerado, incrementándose en el año 

2020.

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 a Diciembre 2020*.
PEA: Población económicamente activa.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.
Nota técnica: La estimación de empleo no clasificado es poco precisa por tanto no se considera.

Año
Mujeres Hombres

Total
Brecha entre 

mujeres y 
hombresNúmero Tasa  Número Tasa

2010  925.062 36,4  1.950.471 50,0  2.875.533 27,1

2011  935.253 35,7  2.061.313 51,8  2.996.566 30,8

2012  1.035.538 39,4  2.082.635 51,6  3.118.173 24,6

2013  1.071.036 38,9  2.257.012 53,5  3.328.048 26,9

2014  1.129.443 38,8  2.416.359 56,2  3.545.802 30,6

2015  1.125.894 36,8  2.361.216 53,1  3.487.110 30,5

2016  1.048.990 31,7  2.194.304 47,9  3.243.294 33,5

2017  1.107.161 32,2  2.310.322 49,5  3.417.483 34,6

2018  1.083.863 32,3  2.178.216 46,5  3.262.079 30,1

2019  1.034.958 30,5  2.111.339 44,8  3.146.297 31,8

2020  802.930 23,9  1.692.789 35,8  2.495.719 33,3
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POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO/PLENO POR SEXO, SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Alrededor de seis de cada 10 personas con empleo adecuado que tienen algún nivel 

de educación superior universitario aprobado son mujeres.

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor 
de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Nivel de instrucción

Mujeres Hombres

Total
% de mujeres con 
relación a nivel de 

instrucciónNúmero % Número %

Ninguno  2.536 0,3  7.808 0,5  10.343 24,5

Centro de Alfabetización  - 0,0  1.041 0,1  1.041 0,0

Educación Básica  124.525 15,5  548.787 32,4  673.312 18,5

Educación Media/Bachillerato  215.664 26,9  657.916 38,9  873.580 24,7

Superior  y/o Posgrado  460.205 57,3  477.237 28,2  937.442 49,1

Total  802.930 100,0  1.692.789 100,0  2.495.719 32,2
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POBLACIÓN EN SUBEMPLEO POR SEXO, SEGÚN TIPO DE SUBEMPLEO O 
TASAS DE SUBEMPLEO POR SEXO

POBLACIÓN EN SUBEMPLEO POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 a 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor 
de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

El subempleo total en mujeres (que se conforma del subempleo por insuficiencia 

de ingresos y por insuficiencia de tiempo), pasó de 16,1% en 2019 a 20,1% en 2020, 

mientras que el de hombres pasó de 19,0% a 24,5%, evidenciándose el impacto de la 

pandemia.

Año
Mujeres Hombres

Total
% mujeres con 
relación a cada 

añoNúmero Tasa Número Tasa

2010 339.229 13,4 550.026 14,1 889.255 38,1

2011 277.509 10,6 428.949 10,8 706.458 39,3

2012 254.059 9,7 349.831 8,7 603.890 42,1

2013 318.640 11,6 490.630 11,6 809.270 39,4

2014 375.714 12,9 550.060 12,8 925.774 40,6

2015 429.618 14,0 621.028 14,0 1.050.646 40,9

2016 628.836 19,0 935.989 20,4 1.564.825 40,2

2017 670.002 19,5 932.908 20,0 1.602.910 41,8

2018 517.804 15,5 805.920 17,2 1.323.724 39,1

2019 547.204 16,1 893.779 19,0 1.440.983 38,0

2020  677.116 20,1  1.156.586 24,5 1.833.702 36,9
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POBLACIÓN CON SUBEMPLEO POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU Diciembre 2020*
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor 
de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Cerca de cuatro de cada 10 personas con subempleo que tienen algún nivel de 

educación básica o bachilleato aprobado son mujeres.

Nivel de instrucción
Mujeres Hombres

Total
% mujeres 

con relación 
a cada nivelNúmero % Número %

Ninguno  17.341 2,6  25.901 2,2  43.242 40,10
Centro de Alfabetización  2.667 0,4  1.523 0,1  4.190 63,65
Educación Básica  302.336 44,7  565.360 48,9  867.696 34,84
Educación Media/Bachillerato  247.023 36,5  445.411 38,5  692.434 35,67
Superior y/o posgrado  107.750 15,9  118.392 10,2  226.141 47,65
Total  677.116 100,0  1.156.586 100,0  1.833.702 36,93
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 POBLACIÓN EN DESEMPLEO POR SEXO

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 a 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

La tasa de desempleo de las mujeres ha sido históricamente superior que la de los 

hombres. Para diciembre 2020 el desempleo de las mujeres aumentó en 2.1 puntos 

porcentuales, mientras que para hombres únicamente en 0.4 .El impacto de la crisis 

del COVID-19 en la pérdida de empleo fue mayor para las mujeres. 

Año
Mujeres Hombres

Total
% mujeres 

con relación a 
cada añoNúmero Tasa Número Tasa

2010 163.443 6,4 159.583 4,1 323.026 50,6
2011 145.040 5,5 131.747 3,3 276.787 52,4
2012 128.081 4,9 148.093 3,7 276.174 46,4
2013 147.024 5,3 141.721 3,4 288.745 50,9
2014 140.872 4,8 132.542 3,1 273.414 51,5
2015 185.085 6,0 172.808 3,9 357.893 51,7
2016 203.664 6,1 206.777 4,5 410.441 49,6
2017 206.342 6,0 167.529 3,6 373.871 55,2
2018 148.837 4,4 147.260 3,1 296.097 50,3
2019 157.111 4,6 154.022 3,3 311.133 50,5
2020 226.403 6,7 174.902 3,7 401.305 56,4
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POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Del total de la población femenina desempleada, el 37,6 % tienen un nivel de instrucción 

superior universitario. 

Nivel de instrucción

Mujeres Hombres

Total
% de mujeres con 

relación a cada nivel 
de instrucción

Número % Número %

Ninguno  950 0,4  2.474 1,4  3.424 27,7

Educación Básica  39.834 17,6  34.625 19,8  74.459 53,5

Educación Media/Bachillerato  100.555 44,4  92.308 52,8  192.863 52,1

Superior y/o posgrado  85.065 37,6  45.495 26,0  130.559 65,2

Total  226.403 100,0  174.902 100,0  401.305 56,4
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POBLACIÓN QUE NO FORMA PARTE DE LA PEA, POR SEXO 
(POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA)

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2010 a 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.
*Se conoce como Población Económicamente Inactiva. Desde el enfoque de género, se propone reconocer el trabajo aunque no 
reciba remuneración.

El 47,6% de las mujeres en edad de trabajar no forman parte de la PEA (PEI)

Año
Mujeres Hombres

Total
%  mujeres con 
relación a cada 

añoNúmero % Número %

2010 2.750.572 50,9 1.104.672 21,8 3.855.244 71,3
2011 2.846.329 51,9 1.105.053 21,3 3.951.382 72,0
2012 2.949.619 52,2 1.213.266 22,7 4.162.885 70,9
2013 3.002.443 51,7 1.244.942 22,9 4.247.385 70,7
2014 2.868.703 49,6 1.096.031 20,2 3.964.734 72,4
2015 2.813.099 47,3 1.087.649 19,7 3.900.748 72,1
2016 2.717.347 45,0 1.104.763 19,4 3.822.110 71,1
2017 2.730.933 44,3 1.120.947 19,2 3.851.880 70,9
2018 2.914.804 46,5 1.297.089 21,6 4.211.893 69,2
2019 2.949.207 46,5 1.354.328 22,3 4.303.535 68,5
2020 3.060.098 47,6 1.423.453 23,1 4.483.550 68,3
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POBLACIÓN QUE NO FORMA PARTE DE LA PEA POR SEXO, SEGÚN 
CLASIFICACIÓN DE LA PEI

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

PEA: Población económicamente activa.
PEI: Población Económicamente Inactiva
** Categoria usada en la metodología de empleo

Los patrones culturales resultantes de la división sexual del trabajo destinaron a 

las mujeres al espacio doméstico no remunerado. Como se observa el 37,0% de las 

mujeres que no forman parte de la PEA son “amas de casa”, categoría que asigna el 

INEC a las mujeres que realizan de manera exclusiva trabajo doméstico y de cuidados 

no remunerado.

Población que no es parte 
de la PEA

Mujeres Hombres

Total % de mujeres con 
relación a la PEINúmero % Número %

 Rentista  58.358 1,2  47.445 1,5  105.803 55,2
 Jubilado pensión  261.898 5,4  244.944 7,7  506.841 51,7
 Estudiante  2.408.586 49,8  2.408.196 76,0  4.816.783 50,0
 Ama de casa  1.791.126 37,0  27.682 0,9  1.818.808 98,5
 Incapacitado**  231.973 4,8  308.311 9,7  540.284 42,9
 Otro  85.427 1,8  131.272 4,1  216.699 39,4
Total  4.837.367 100,0  3.167.850 100,0  8.005.218 60,4
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PROMEDIO MENSUAL DE INGRESOS LABORALES POR SEXO, EN 
DÓLARES

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2007 a 2020* .
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.
Nota: Se realiza el análisis para el total de empleados (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran 
expresados en valores reales a Diciembre 2007.

Con respecto de la brecha de ingresos laborales, si bien se registra una tendencia 

decreciente, esta todavía persiste. Según se observa, en el 2019 el ingreso laboral 

promedio de los hombres es de $345,5 y el de las mujeres es de $292,7, con una 

brecha del 15,3%. Para 2020 el promedio de ingresos se redujo con relación al 2019 

tanto para hombres como mujeres, sin embargo, la brecha se mantiene en el 15,3%.

Año Promedio nacional Mujeres Hombres Brecha de ingresos

2010 307,7 268,3 329,6 18,6

2011 306,8 262,8 331,7 20,8

2012 320,4 283,2 341,9 17,2

2013 352,6 301,3 381,6 21,0
2014 352,0 296,3 384,8 23,0

2015 355,6 300,7 388,2 22,5

2016 337,1 287,2 367,7 21,9

2017 341,2 295,4 369,3 20,0

2018 333,5 293,6 357,5 17,9

2019 325,7 292,7 345,5 15,3

2020 292,6 262,6 309,9 15,3
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POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y 
ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

La población económicamente activa femenina está más representada en actividades 

de agricultura, ganadería, en servicios sociales y de salud, alojamiento, servicios de 

comida y enseñanza.

Rama da actividad

Nacional Urbana Rural % de mujeres 
con relación 
a la rama de 

actividad
% 

Mujeres
%

Hombres
%

Mujeres
%

Hombres
%

Mujeres
%

Hombres

Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 29,2 34,8 7,6 14,7 71,1 73,1 36,6

Explotación de minas y canteras 0,1 1,0 0,1 0,6 0,2 1,6 9,3

Industrias manufactureras 7,7 10,2 9,5 13,4 4,3 4,1 34,2

Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 31,9

Distribución de agua, alcantarillado 0,1 0,5 0,2 0,7 0,0 0,2 13,7

Construcción 0,3 9,1 0,3 11,1 0,2 5,5 2,0

Comercio, reparación vehículos 23,8 15,9 31,2 21,6 9,5 5,2 50,7

Transporte y almacenamiento 1,0 8,4 1,3 11,1 0,4 3,2 7,5

Actividades de alojamiento y servicios de comida 9,7 3,5 12,6 4,9 4,0 0,9 65,4

Información y comunicación 0,7 0,8 0,9 1,1 0,3 0,3 35,9

Actividades financieras y de seguros 1,0 0,7 1,5 0,8 0,2 0,4 51,6

Actividades inmobiliarias 0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,0 21,2

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,9 1,4 2,7 2,1 0,4 0,2 47,7

Actividades y servicios administrativos y de apoyo 3,3 2,5 4,5 3,3 0,9 1,0 47,2

Administración pública, defensa y seguridad social 2,2 3,9 2,9 4,9 0,9 2,0 28,2

Enseñanza 5,6 2,0 7,3 2,3 2,3 1,3 66,2

Actividades, servicios sociales y de salud 4,0 1,2 5,5 1,8 1,1 0,1 69,3

Artes, entretenimiento y recreación 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2 29,4

Otras actividades de servicios 3,7 2,1 5,0 3,1 1,1 0,3 54,3

Actividades en hogares privados con servicio doméstico 5,2 0,8 6,4 1,2 2,8 0,2 81,0

Actividades de organizaciones extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 40,8
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POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
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POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN Y 
ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de 
levantamiento y factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Grupo de ocupación
Mujeres Hombres

Total

% de mujeres 
con relación a 
la categoría de 

ocupaciónNúmero % Número %

Personal direct./admin. pública y empresas 28.717 0,9 44.053 1,0 72.769 39,5

Profesionales científicos e intelectuales 315.688 10,1 218.770 4,8 534.458 59,1

Técnicos y profesionales de nivel medio 134.417 4,3 159.960 3,5 294.377 45,7

Empleados de oficina 114.671 3,7 90.907 2,0 205.578 55,8

Trabajad. de los servicios y comerciantes 909.374 29,0 647.123 14,2 1.556.498 58,4

Trabajad. calificados agropecuarios y 
pesqueros 419.104 13,4 1.198.807 26,3 1.617.911 25,9

Oficiales operarios y artesanos 136.619 4,4 707.320 15,5 843.939 16,2

Operadores de instalac. máquinas y 
montad. 34.469 1,1 487.026 10,7 521.496 6,6

Trabajadores no calificados, ocupaciones 
elementales 1.041.004 33,2 972.906 21,4 2.013.911 51,7

Fuerzas Armadas 3.207 0,1 24.801 0,5 28.008 11,5

Total 3.137.270 100 4.551.673 100 7.688.944 40,8

Urbana

Personal direct./admin. pública y empresas 26.346 1,3 34.416 1,2 60.762 43,4

Profesionales científicos e intelectuales 277.505 13,4 195.646 6,6 473.151 58,7

Técnicos y profesionales de nivel medio 123.585 6,0 147.045 4,9 270.630 45,7

Empleados de oficina 106.713 5,2 82.048 2,7 188.761 56,5

Trabajad. de los servicios y comerciantes 784.276 37,9 566.075 19,0 1.350.351 58,1

Trabajad. calificados agropecuarios y 
pesqueros 109.595 5,3 369.930 12,4 479.525 22,9

Oficiales operarios y artesanos 107.886 5,2 607.314 20,4 715.200 15,1

Operadores de instalac. máquinas y 
montad. 27.079 1,3 403.137 13,5 430.216 6,3

Trabajadores no calificados, ocupaciones 
elementales 501.808 24,3 555.492 18,6 1.057.299 47,5

Fuerzas Armadas 3.207 0,2 22.941 0,8 26.148 12,3

Total 2.067.999 100 2.984.043 100 5.052.042 40,9

Rural

Personal directivo/admin. pública y 
empresas 2.371 0,2 9.637 0,6 12.007 20,0

Profesionales científicos e intelectuales 38.183 3,6 23.125 1,5 61.307 62,0

Técnicos y profesionales de nivel medio 10.832 1,0 12.914 0,8 23.747 46,0

Empleados de oficina 7.958 0,7 8.859 0,6 16.817 47,0

Trabajadores de los servicios y 
comerciantes 125.098 11,7 81.049 5,2 206.147 61,0

Trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 309.508 28,9 828.877 52,9 1.138.386 27,0

Oficiales operarios y artesanos 28.733 2,7 100.007 6,4 128.739 22,0

Operadores instalac. máquinas y montaje 7.391 0,7 83.889 5,4 91.280 8,0

Trabajadores no calificados, ocupac. 
elementales 539.197 50,4 417.415 26,6 956.611 56,0

Fuerzas Armadas 0 0,0 1.860 0,1 1.860 0,0
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Los grupos de ocupación donde las mujeres tienen mayor representación que los 

hombres son: trabajadores no calificados, ocupaciones, elementales, trabajadores 

de los servicios y comerciantes, empleados de oficina y profesionales científicos e 

intelectuales.

POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
Y ÁREA DE RESIDENCIA

Categoría de ocupación
 Mujeres  Hombres

Total
% mujeres en 

relación a cada 
categoríaNúmero % Número %

 Empleado de gobierno 258.985 7,7 314.124 6,6 573.109 45,2

 Empleado privado 693.286 20,5 1.250.274 26,1 1.943.560 35,7

 Jornalero o peón 74.006 2,2 829.491 17,3 903.497 8,2

 Patrono 41.534 1,2 122.350 2,6 163.884 25,3

 Cuenta Propia 1.261.033 37,4 1.683.237 35,1 2.944.270 42,8

 Trabajador del hogar no remunerado 836.367 24,8 534.852 11,2 1.371.220 61,0

 Trabajador no del hogar no remunerado 10.270 0,3 7.772 0,2 18.043 56,9
 Ayudante no remunerado de asalariado/
jornalero 10.155 0,3 9.179 0,2 19.334 52,5

 Empleado(a) Doméstico(a) 188.303 5,6 37.935 0,8 226.238 83,2

Total 3.373.940 100,0 4.789.215 100,0 8.163.155 41,3
 Urbana

 Empleado de gobierno 220.326 10,0 257.666 8,3 477.993 46,1

 Empleado privado 602.499 27,5 1.021.648 33,0 1.624.147 37,1

 Jornalero o peón 30.215 1,4 452.481 14,6 482.696 6,3

 Patrono 33.193 1,5 98.215 3,2 131.408 25,3

 Cuenta Propia 886.168 40,4 1.085.409 35,0 1.971.577 44,9

 Trabajador del hogar no remunerado 261.341 11,9 140.440 4,5 401.781 65,0

 Trabajador no del hogar no remunerado 4.515 0,2 4.603 0,1 9.118 49,5
 Ayudante no remunerado de asalariado/jorna-
lero 3.860 0,2 2.578 0,1 6.438 60,0

 Empleado(a) Doméstico(a) 152.632 7,0 34.497 1,1 187.128 81,6

Total 2.194.748 100,0 3.097.538 100,0 5.292.285 41,5
 Rural

 Empleado de gobierno 38.659 3,3 56.458 3,3 95.117 40,6

 Empleado privado 90.787 7,7 228.626 13,5 319.413 28,4

 Jornalero o peón 43.791 3,7 377.010 22,3 420.801 10,4

 Patrono 8.342 0,7 24.135 1,4 32.477 25,7

 Cuenta Propia 374.865 31,8 597.828 35,3 972.693 38,5

 Trabajador del hogar no remunerado 575.027 48,8 394.412 23,3 969.439 59,3

 Trabajador no del hogar no remunerado 5.755 0,5 3.170 0,2 8.925 64,5
 Ayudante no remunerado de asalariado/
jornalero 6.295 0,5 6.601 0,4 12.897 48,8

 Empleado(a) Doméstico(a) 35.671 3,0 3.439 0,2 39.110 91,2

Total 1.179.193 100,0 1.691.677 100,0 2.870.870 41,1
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La categoría de ocupación donde los hombres superan por más de 15 puntos a las 

mujeres es la de jornaleros o peones, también tienen mayor presencia entre los 

patrones y como empleados del sector privado; mientras la presencia de mujeres 

como empleadas domésticas es casi absoluta.

POBLACIÓN CON EMPLEO POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2015 a 2020* .
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

     Evolución de la situación de pobreza, por sexo, Período: 2015 - 2020

Situación de 
pobreza

Mujeres Hombres Total

Población % Población % Población %

2015

No pobre  6.243.873 76,0  6.203.293 77,5  12.447.166 76,7

Pobre  1.971.838 24,0  1.804.562 22,5  3.776.400 23,3

Total  8.215.711 100,0  8.007.855 100,0  16.223.566 100,0

2016

No pobre  6.444.955 76,6  6.348.006 77,6  12.792.961 77,1

Pobre  1.966.461 23,4  1.837.483 22,4  3.803.944 22,9

Total  8.411.416 100,0  8.185.489 100,0  16.596.905 100,0

2017

No pobre  6.656.863 78,1  6.593.950 79,0  13.250.813 78,5

Pobre  1.868.162 21,9  1.753.092 21,0  3.621.254 21,5

Total  8.525.025 100,0  8.347.042 100,0  16.872.067 100,0

2018

No pobre  6.651.492 76,3  6.472.458 77,3  13.123.950 76,8

Pobre  2.071.686 23,7  1.897.069 22,7  3.968.755 23,2

Total  8.723.178 100,0  8.369.527 100,0  17.092.705 100,0

2019

No pobre  6.632.820 74,8  6.374.634 75,1  13.007.454 75,0

Pobre  2.230.806 25,2  2.114.027 24,9  4.344.833 25,0

Total  8.863.626 100,0  8.488.661 100,0  17.352.287 100,0

2020

No pobre  5.994.422 66,9  5.878.854 68,4  11.873.276 67,6

Pobre  2.967.499 33,1  2.713.686 31,6  5.681.185 32,4

Total  8.961.921 100,0  8.592.540 100,0  17.554.461 100,0
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2015 a 2020* .
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de 
expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Evolución de la situación de extrema pobreza, por sexo Período: 2015 - 2020

Situación de 
pobreza

Mujeres Hombres Total

Población % Población % Población %

2015

No indigente 7.494.771 91,2 7.357.702 91,9 14.852.473 91,5

Indigente 720.939 8,8 650.153 8,1 1.371.092 8,5

Total 8.215.710 100,0 8.007.855 100,0 16.223.565 100,0

2016

No indigente 7.656.127 91,0 7.498.996 91,6 15.155.123 91,3

Indigente 755.289 9,0 686.493 8,4 1.441.782 8,7

Total 8.411.416 100,0 8.185.489 100,0 16.596.905 100,0

2017

No indigente 7.835.203 91,9 7.697.776 92,2 15.532.979 92,1

Indigente 689.821 8,1 649.266 7,8 1.339.087 7,9

Total 8.525.024 100,0 8.347.042 100,0 16.872.066 100,0

2018

No indigente 7.985.231 91,5 7.669.345 91,6 7.985.231 91,6

Indigente 737.947 8,5 700.182 8,4 737.947 8,4

Total 8.723.178 100,0 8.369.527 100,0 8.723.178 100,0

2019

No indigente 8.087.432 91,2 7.724.765 91,0 15.812.197 91,1

Indigente 776.194 8,8 763.896 9,0 1.540.090 8,9

Total 8.863.626 100,0 8.488.661 100,0 17.352.287 100,0

2020

No indigente 7.605.068 84,9 7.335.666 85,4 14.940.734 85,1

Indigente 1.356.853 15,1 1.256.874 14,6 2.613.727 14,9

Total 8.961.921 100,0 8.592.540 100,0 17.554.461 100,0

 EVOLUCIÓN DE LA EXTREMA PROBREZA
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR 
SEXO, SEGÚN AREA DE RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Área Condición de pobreza Mujeres Hombres Total

Urbana
Pobreza

No pobre 76,1 73,8 74,9
Pobre 23,9 26,2 25,1

Pobreza extrema
No indigente 91,8 90,3 91,0
Indigente 8,2 9,7 9,0

Rural
Pobreza

No pobre 52,6 51,6 52,1
Pobre 47,4 48,4 47,9

Pobreza extrema
No indigente 72,1 72,9 72,5

Indigente 27,9 27,1 27,5

Nacional
Pobreza

No pobre 68,4 66,9 67,6
Pobre 33,1 36,1 32,4

Extrema Pobreza
No indigente 85,4 84,9 85,1
Indigente 15,1 14,6 14,9
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR 
SEXO SEGÚN PERTENENCIA ETNICA CULTURAL

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2020*.
* Existieron cambios metodológicos  asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y 
factor de expansión, que producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores.

Etnicidad Situación de pobreza
Mujeres Hombres Total

% % %

Indígena

Pobreza
No pobre 34,5 33,3 33,9

Pobre 65,5 66,7 66,1

Extrema Pobreza
No indigente 53,7 58,5 56,1

Indigente 46,3 41,5 43,9

Afroecuatoriano

Pobreza
No pobre 60,3 56,5 58,2

Pobre 39,7 43,5 41,8

Extrema Pobreza
No indigente 81,1 81,0 81,0

Indigente 18,9 19,0 19,0

Montubio

Pobreza
No pobre 70,1 67,5 68,8

Pobre 29,9 32,5 31,2

Extrema Pobreza
No indigente 90,9 90,7 90,8

Indigente 9,1 9,3 9,2

Mestizo

Pobreza
No pobre 75,3 73,9 74,6

Pobre 24,7 26,1 25,4

Extrema Pobreza
No indigente 91,1 90,0 90,5

Indigente 8,9 10,0 9,5

Blanco

Pobreza
No pobre 81,6 75,1 78,0

Pobre 18,4 24,9 22,0

Extrema Pobreza
No indigente 87,4 88,4 88,0

Indigente 12,6 11,6 12,0

Otra

Pobreza
No pobre 100,0 100,0 100,0

Pobre 0,0 0,0 0,0

Extrema Pobreza
No indigente 100,0 100,0 100,0

Indigente 0,0 0,0 0,0
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PERSONAS LGBTI, SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE 
TRABAJAR 

PERSONAS LGBTI, SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE ACTIVA

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos 
Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de 
la población LGBTI en Ecuador, 2013.

PERSONAS LGBTI

En el estudio de caso de condiciones de vida de 2.805 personas LGBTI, se evidenció que alrededor 

de 8 de cada 10 estaba realizando algún tipo de trabajo o buscando empleo, mientras que 2 de cada 

10 pertenecían a la población económicamente inactiva.
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Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de 
la población LGBTI en Ecuador, 2013.

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión 
Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.

Rango de ingresos de personas LGTBI ocupadas

Rangos Porcentaje

De$ 0 a $292  
(1 Salario básico) 27,8

$293 a $584  
(2 Salarios básicos) 45,6

$585 a $876  
(3 Salarios básicos) 13,5

$878 a $1168  
(4 Salarios básicos) 4,0

Más de $1,168  
(5 Salarios básicos) 5,9

No responde 3,2

Total 100,0

RANGO DE INGRESOS DE PERSONAS LGBTI OCUPADAS

PERSONAS LGBTI OCUPADAS, SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN
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USO DEL TIEMPO



159

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO



160

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO Y TIEMPO EN ACTIVIDADES NO 
PRODUCTIVAS POR SEXO, SEGÚN ACTIVIDADES

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.

Actividades Mujeres Hombres Total

Tiempo Total de Trabajo 77:39 59:57 66:27

Trabajo remunerado 46:15 51:36 49:39

Trabajo, traslado y tiempo en buscar trabajo en el mercado laboral 43:20 49:58 47:32
Actividades de autoconsumo para el hogar 6:28 5:56 6:12

Trabajo no remunerado 31:49 9:09 17:53

Trabajo doméstico interno del hogar 24:06 6:00 13:53
Trabajo doméstico externo del hogar 4:23 3:21 3:45

Cuidado a menores de 12 años, personas enfermas y con discapacidad 
en el hogar 8:56 5:20 7:17

Actividades no remuneradas para otros hogares, comunidad y 
voluntariado 5:14 4:46 5:00

Tiempo en actividades no productivas 91:02 90:07 90:27
Aprendizaje y estudio 28:07 30:31 29:28
Convivencia y actividades recreativas 9:54 10:17 10:09
Medios de comunicación y lectura 10:22 10:51 10:41
Necesidades personales 67:26 65:55 66:29
Tiempo propio (meditación y descanso) 4:34 5:05 4:53

Del total de tiempo a la semana, las mujeres destinan un 46% al trabajo  (remunerado 

y no remunerado) y un 54% al tiempo  personal. Los hombres destinan un 40% al 

trabajo (remunerado y no remunerado) y un 60% al tiempo personal.
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO POR SEXO, 
SEGÚN ÁREA

 Área
Tiempo total de trabajo Trabajo remunerado Trabajo no remuenerado

Mujeres Hombres Diferencia Mujeres Hombres Diferencia Mujeres Hombres Diferencia

Urbano 75:47 60:54 14:53 45:39 52:30 6:50 30:32 9:15 21:17
Rural 81:36 58:22 23:14 47:32 50:06 2:33 34:33 9:00 25:33
Nacional 77:39 59:57 17:42 46:15 51:36 5:20 31:49 9:09 22:40

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

El tiempo total de trabajo semanal de las mujeres en promedio es de 77:39 horas, 

mientras el de los hombres es de 59:57, ellas trabajan 17:42 horas más que los ellos. 

En cuanto al trabajo remunerado, los hombres destinan 5:20 horas más a la semana 

que las mujeres. Las mujeres destinan 22:40 horas más a la semana que los hombres 

al trabajo no remunerado.
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO POR SEXO, SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Autoidentificación 
étnica

Tiempo total de trabajo Trabajo remunerado Tabajo no remunerado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Indígena 86:45 62:08 50:50 52:15 36:24 10:51
Afrodescendiente 74:52 59:12 46:16 51:47 29:02 8:30
Montubia/o 74:57 55:56 41:51 47:38 34:23 9:21
Mestiza/o 77:03 60:11 45:59 51:55 31:28 9:01
Blanca/o 74:31 59:08 44:28 49:19 30:02 10:23
Otra/o 81:10 58:21 45:48 54:52 35:21 3:50
Total 77:39 59:57 46:15 51:36 31:49 9:09
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO POR SEXO, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Las mujeres que trabajan más horas a la semana están entre los 30 a 44 años de 

edad. Esta es considerada una etapa de alta productividad, pero también asociada a 

estereotipos de género, por lo que el tiempo total de trabajo se intensifica.

Grupos de edad
Tiempo Total de Trabajo Trabajo Remunerado Trabajo No Remunerado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

12 - 19 años 56:31 48:48 40:04 43:51 6:03 17:13

20 - 29 años 74:00 58:29 46:23 51:30 7:55 28:20

30 - 44 años 82:09 62:57 47:29 54:00 9:41 34:59

45 - 64 años 79:25 61:25 46:35 52:22 9:37 33:00

65 y más 72:01 54:43 41:44 44:46 10:43 30:47

Total 77:39 59:57 46:15 51:36 9:09 31:49
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO POR SEXO, SEGÚN 
ESTADO CIVIL O CONYUGAL

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Son las mujeres casadas y en unión libre las que tienen mayor tiempo total de trabajo 

y  mayor diferencia con relación al tiempo de los hombres. Esta diferencia puede 

analizarse por las dinámicas familiares en la que aún no existe corresponsabilidad por 

parte de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados en el hogar. 

Estado Conyugal
Tiempo total de trabajo Trabajo Remunerado Trabajo no remunerado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Casado(a) 84:58 62:07 47:42 53:13 37:27 9:35

Separado(a) 75:32 65:24 44:18 52:18 31:39 13:51

Divorciado(a) 79:16 64:08 48:05 50:40 31:46 14:23

Viudo(a) 73:49 65:00 43:17 46:18 31:00 19:25

Unión libre 80:36 60:27 44:04 53:19 36:47 7:50

Soltero(a) 67:15 54:25 46:37 47:26 21:13 7:56

Total 77:39 59:57 46:15 51:36 31:49 9:09
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO POR SEXO, 
SEGÚN REGIONES NATURALES

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

El tiempo total de trabajo de las mujeres en la Sierra es mayor que el tiempo de las 

mujeres a nivel  nacional. La diferencia entre hombres y mujeres en el tiempo total de 

trabajo es más alta en la Sierra, ellas trabajan 19:22 horas más que ellos a la semana. En 

la Amazonía ellas trabajan 18:41 horas semanales más que los hombres y en la Costa 

hasta 14:17 horas más que ellos.

Regiones Naturales
Tiempo total de trabajo Trabajo Remunerado Trabajo no remunerado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Sierra 81:09 61:46 48:36 52:38 32:57 10:00

Costa 72:40 58:22 42:46 50:36 30:21 8:30

Amazonía 78:48 60:07 48:24 52:43 30:51 8:17

Nacional 77:39 59:57 46:15 51:36 31:49 9:09
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE TRABAJO  POR SEXO, SEGÚN 
PROVINCIAS

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Provincia
Tiempo total de trabajo Trabajo Remunerado Trabajo no remunerado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Azuay 86:12 64:26 51:51 52:27 34:49 12:48
Bolívar 79:48 60:17 47:39 50:53 32:21 10:15
Cañar 83:50 60:32 51:38 52:06 32:25 9:15
Carchi 73:47 56:32 44:32 49:49 29:38 7:40
Cotopaxi 86:38 61:09 48:23 52:12 38:40 9:33
Chimborazo 87:49 63:01 50:15 52:06 38:06 11:28
El Oro 77:08 60:49 46:21 53:18 31:16 8:02
Esmeraldas 72:00 55:19 45:32 49:40 26:38 6:22
Guayas 73:35 59:44 43:26 51:22 30:39 9:16
Imbabura 71:11 56:40 44:11 49:24 27:17 7:56
Loja 83:25 60:11 49:53 52:05 33:42 8:43
Los Ríos 75:40 58:38 40:43 50:23 35:35 9:07
Manabí 66:24 54:51 39:09 47:46 27:29 7:28
Morona Santiago 81:08 58:39 49:35 51:54 32:32 7:38
Napo 72:25 56:23 43:27 48:36 28:57 8:25
Pastaza 82:02 57:13 46:23 49:17 36:08 8:46
Pichincha 78:05 62:40 47:08 53:52 31:22 9:49
Tungurahua 86:03 63:48 51:40 52:59 34:50 11:41
Zamora Chinchipe 88:19 63:16 55:57 55:33 32:37 8:26
Sucumbíos 76:51 63:23 49:07 55:43 28:24 8:40
Orellana 72:50 59:16 45:58 52:26 26:52 7:54
Santo Domingo de 
los Tsáchilas 72:38 57:50 46:43 51:42 26:37 6:46

Santa Elena 71:59 57:50 42:00 51:12 30:46 7:19
Nacional 77:39 59:57 46:15 51:36 31:49 9:09
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COMPOSICIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO POR SEXO, SEGÚN ÁREA

Los hombres destinan 5:20 horas más que las mujeres al trabajo remunerado. En 

cuanto a las actividades del trabajo, traslado y tiempo en buscar trabajo los hombres 

emplean 6:38 horas más que las mujeres; mientras que las actividades de autoconsumo 

el tiempo de las mujeres es mayor que el de los hombres.

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Área
Trabajo remunerado Actividades de Autoconsumo

Trabajo, traslado y tiempo en 
buscar trabajo en el mercado 

laboral

Mujeres Hombres Diferencia Mujeres Hombres Diferencia Mujeres Hombres Diferencia
Urbana 45:39 52:30 6:50 3:16 2:54 0:22 44:35 52:05 7:30
Rural 47:32 50:06 2:33 9:35 7:24 2:11 40:41 46:28 5:46
Nacional 46:15 51:36 5:20 6:28 5:56 0:32 43:20 49:58 6:38
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El trabajo doméstico interno es mayoritariamente realizado por las  mujeres. Las 

actividades de cuidado a niños/as, personas enfermas y con discapacidad tienen una 

diferencia de 3:36 horas a la semana entre hombres y mujeres.

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Trabajo No Remunerado Mujeres Hombres Diferencia
Trabajo doméstico interno 24:01 6:00 18:06
Cocinar 10:01 6:42 4:08
Apoyo culinario 6:01 6:42 0:20
Arreglar la casa de los miembros del hogar 5:01 2:40 2:59
Arreglar ropa de miembros del hogar 4:01 1:57 2:51
Reparaciones en el hogar 2:01 3:33 0:42
Trabajo doméstico externo para el hogar 4:23 3:21 1:02
Realizar trámites 1:13 1:20 0:07
Tiempo semanal para realizar compras para el hogar 2:33 2:25 0:08
Traslado o acompañamiento a algún miembro del hogar 2:36 2:25 0:11
Gerenciar el hogar 2:05 1:29 0:36

Cuidados a menores de 12 años, personas enfermas y con 
discapacidad, miembros del hogar 8:56 5:20 3:36

Cuidar a menores de 12 años 8:46 5:00 3:46
Cuidar a miembro del hogar con alguna discapacidad 12:52 7:16 5:36
Cuidar a personas enfermas del hogar 3:28 4:29 1:01
Trabajo para otros hogares y comunidad (voluntariado) 5:14 4:46 0:28
Trabajo No Remunerado 31:49 9:09 22:40

COMPOSICIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO POR SEXO, SEGÚN 
TIPO DE ACTIVIDADES
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COMPOSICIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO POR SEXO, 
SEGÚN ÁREA

Las mujeres destinan 22:40 horas más que los hombres al trabajo No remunerado. 

Las actividades domésticas internas del hogar son las actividades que demandan en 

mayor medida el tiempo de las mujeres seguido por las actividades de cuidado a 

niños/as, personas enfermas y personas con discapacidad. 

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Área
Trabajo no 

remunerado
Trabajo doméstico 
interno  del hogar

Trabajo domético 
externo del hogar 

Cuidado a menores 
12 años, personas 

enfermas y con 
discapacidad del 

hogar

Tiempo semanal 
en Actividades no 
remuneradas para 
otros hogares, para 

la comunidad y 
voluntario

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Urbana 30:32 9:15 23:07 5:59 4:26 3:22 8:58 5:34 4:56 4:34
Rural 34:33 9:00 26:09 6:02 4:17 3:21 8:51 4:55 5:37 4:57

Nacional 31:49 9:09 24:06 6:00 4:23 3:21 8:56 5:20 5:14 4:46
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COMPOSICIÓN DEL TIEMPO EN ACTIVIDADES PERSONALES POR SEXO

Dentro de las actividades personales, el mayor tiempo destinado por mujeres 

y hombres es para las necesidades personales. En cuanto a las actividades de 

aprendizaje y estudio los hombres destinan 2:24 horas más que las mujeres.

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), 2012.
Nota: Horas a la semana.

Tiempo asignado a actividades personales Mujeres Hombres
Aprendizaje y estudio 28:07 30:31
Necesidades personales 67:26 65:55
Tiempo propio 4:34 5:05
Medios de comunicación y lectura 10:22 10:51
Convivencia y actividades recreativas 9:54 10:17
Total 91:02 90:07
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TIEMPO DE TRABAJO NO REMUNERADO
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POBREZA DE TIEMPO POR SEXO

En la población considerada, el 40,5% es pobre de tiempo . La diferencia entre 

hombre y mujeres es muy marcada: el 11,6% de los hombres y el 65,6% de las mujeres 

es pobre de tiempo. La división sexual del trabajo ha jugado un papel importante en 

la asignación del tiempo de las mujeres mayoritariamente al trabajo doméstico y de 

cuidados, además de su participación en el trabajo remunerado en las últimas décadas. 

Las dobles y triples jornadas de trabajo impiden a las mujeres dedicarse a otro tipo 

de actividades como aquellas relacionadas con su esparcimiento, autocuidado y 

bienestar.

Fuente: INEC - Encuesta de Uso del Tiempo
Nota: Horas a la semana. (EUT), 2012.
Nota 2: Para estimar la pobreza de tiempo, se fijó como límite a 1,5 veces la 
mediana del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado de las personas ocupadas 
y no ocupadas. La mediana estimada fue de 12,92 horas/semana, por lo que las 
personas cuyo tiempo de trabajo doméstico y de cuidado era igual o mayor a 
19.38 horas/semana se la considera que tiene pobreza de tiempo. CNIG, Economía del 
Cuidado, Trabajo Remunerado y No Remunerado 2016.

Pobreza de tiempo Mujeres Hombres Total %

No pobre 34,4 88,4 39,5
Pobre 65,6 11,6 40,5
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HOGARES
HORAS ANUALES Y PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO NO REMUNERADO 
POR SEXO

La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares permite analizar la 

contribución del trabajo no remunerado realizado en los hogares a la economía 

del país. En el periodo 2007-2017, el porcentaje de horas dedicadas al trabajo no 

remunerado tanto de mujeres como de hombres no ha variado significativamente. En 

2017, por cada 100 horas de TNR las mujeres realizaron 77 y los hombres 23.

Fuente: INEC - Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2016-2017 (BCE), Cuentas 
Nacionales.
Nota: (*) En miles de horas .

Año
Mujeres Hombres Total de horas 

(miles)Horas anuales % Horas anuales %
2007  8.770.286 77,1  2.601.063 22,9  11.371.349 
2008  8.744.232 76,2  2.727.969 23,8  11.472.201 
2009  8.683.873 76,2  2.716.735 23,8  11.400.608 
2010  8.826.419 76,2  2.757.725 23,8  11.584.144 
2011  8.524.355 75,8  2.721.840 24,2  11.246.195 
2012  8.704.214 75,9  2.760.161 24,1  11.464.375 
2013  8.831.045 76,6  2.690.956 23,4  11.522.001 
2014  8.806.362 75,6  2.836.331 24,4  11.642.693 
2015  9.130.145 77,2  2.693.760 22,8  11.823.905 
2016  9.217.101 76,9  2.762.700 23,1  11.979.801 
2017  9.087.207 76,8  2.737.855 23,2  11.825.062 
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VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DEL TRABAJO NO REMUNERADO (TNR) 
POR SEXO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) MILES DE DÓLARES

El valor agregado bruto del trabajo no remunerado de los hogares representa el 19,1% 

del PIB del 2017. Para el año 2017, el trabajo no remunerado realizado en los hogares 

mayoritariamente por las mujeres, representó un monto de USD$ 19.872.978 en miles 

de dólares.

Nota: (sd*) cifras semidefinitivas
Fuente: INEC-Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares (CSTNRH) 2007-2017. 
* El indicador muestra la relación entre el VAB del TNR hombres y mujeres y el PIB

Año
Mujeres Hombres Total

PIB
USD % USD % USD %

2007 6.845.583 13,4 2.278.595 4,5 9.124.178 17,9 51.007.777
2008 7.730.584 12,5 2.648.455 4,3 10.379.039 16,8 61.762.635
2009 8.576.186 13,7 2.906.711 4,6 11.482.897 18,4 62.519.686
2010 10.069.453 14,5 3.394.748 4,9 13.464.201 19,4 69.555.367
2011 10.903.101 13,8 3.730.674 4,7 14.633.775 18,5 79.276.664
2012 12.383.838 14,1 4.186.575 4,8 16.570.413 18,8 87.924.544
2013 13.204.094 13,9 4.296.913 4,5 17.501.007 18,4 95.129.659
2014 14.866.017 14,6 5.047.330 5,0 19.913.347 19,6 101.726.331
2015 15.125.112 15,2 4.739.073 4,8 19.864.185 20,0 99.290.381

2016* 15.596.378 15,6 4.913.931 4,9 20.510.309 20,5 99.937.696
2017* 15.098.718 14,5 4.774.260 4,6 19.872.978 19,1 104.295.862
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HORAS PER CÁPITA SEMANAL DE TRABAJO NO REMUNERADO (TNR) 
POR SEXO

Las horas per cápita del Trabajo No Remunerado, es el resultado de la relación entre 

las horas totales semanales de las 66 actividades no remuneradas y la población 

mayor o igual a 12 años que realizó trabajo no remunerado. En 2017, las mujeres de 12 

años y más dedicaron semanalmente en promedio 31  horas a actividades de trabajo 

no remunerado a diferencia de los hombres 11,3 horas.

Fuente: INEC - Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2016-2017 (BCE), Cuentas Nacionales.
Nota: (*) Miles de horas .    (**) Población TNR  > = a 12 años

Año
Horas* Población TNR** Horas percápita semanal %

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Nacional
2007 8.770.286 2.601.063 4.549.225 3.845.015 38,6 13,5 27,1
2008 8.744.232 2.727.969 4.634.996 3.915.547 37,7 13,9 26,8
2009 8.683.873 2.716.735 4.722.989 3.987.872 36,8 13,6 26,2
2010 8.826.419 2.757.725 5.074.718 4.196.227 34,8 13,1 25,0
2011 8.524.355 2.721.840 5.182.132 4.282.526 32,9 12,7 23,8
2012 8.704.214 2.760.161 5.291.734 4.370.912 32,9 12,6 23,7
2013 8.831.045 2.690.956 5.403.038 4.460.875 32,7 12,1 23,4
2014 8.806.362 2.836.331 5.515.737 4.552.107 31,9 12,5 23,1
2015 9.130.145 2.693.760 5.629.532 4.644.346 32,4 11,6 23,0
2016 9.217.101 2.762.700 5.744.257 4.737.384 32,1 11,7 22,9
2017 9.087.207 2.737.855 5.859.724 4.831.063 31,0 11,3 22,1
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RELACIÓN ENTRE GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES EN 
EL TRABAJO NO REMUNERADO (GCFHTNR) RESPECTO DEL GASTO 
DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES DE ECONOMÍA TOTAL (GCFH): 
Periodo 2007 - 2017

En el año 2017, por cada 100 dólares de gastos de consumo en los hogares, existió 

un ahorro de 32 dólares debido al no reconocimiento económico del trabajo no 

remunerado.

Nota: (sd*) cifras semidefinitivas ; Gasto de Consumo Final de los hogares año 2016 cifra semidefinitiva 
y 2017 cifra provisional.
Fuente: INEC - Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2016-2017 (BCE), Cuentas 
Nacionales.

Descripción Gasto Consumo 
Final TNR

Gasto de Consumo Final 
de los hogares de la 

economía total

Gasto Consumo Final 
TNR respecto Gasto 

Consumo Final Hogares 
de la economía total en 

porcentajes

2007 9.124.178 32.490.715 28
2008 10.379.039 37.135.853 28
2009 11.482.897 38.133.202 30
2010 13.464.201 43.268.658 31
2011 14.633.775 47.807.088 31
2012 16.570.413 52.129.361 32
2013 17.501.007 55.993.120 31
2014 19.913.347 59.027.137 34
2015 19.864.185 60.114.222 33
2016 20.510.309 58.992.137 35

2017sd* 19.872.978 61.629.051 32
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PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE CUENTAS NACIONALES Y DEL TRABAJO NO REMUNERADO 
(TNR) RESPECTO DEL PIB
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PRODUCCIÓN  DEL TRABAJO NO REMUNERADO (TNR) POR  SEXO, 
SEGÚN INDUSTRIAS EN MILES DE DÓLARES

En el año 2017, la producción del trabajo no remunerado alcanzó USD$ 19.872.978 

miles de dólares, de este valor, las actividades dentro de la industria de Hogares 

privados con servicio doméstico aportó mayoritariamente en un 67%, seguido por las 

actividades de Servicios  sociales  y  de  salud  privado con el 11,5%,  otras  actividades  

de  servicio,  entretenimiento  y  recreación  el  10,1%. Las actividades dentro de la 

industria de servicios de enseñanza aportaron en un 4,5% entre otras.

Fuente: INEC-Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares (CSTNRH) 2017.
Nota: (sd*) cifras semidefinitivas

Industrias

Mujeres Hombres Total

USD % USD % USD

% de aporte de 
cada industria 
con relación al 
total del TNR

Hogares privados con servicio 
doméstico

10.809.993 81,2 2.509.154 18,8 13.319.147 67,0

Servicios sociales y de salud 
privado

1.802.745 78,9 483.016 21,1 2.285.761 11,5

Otras actividades de servicio 
entretenimiento y recreación

1.168.356 58,0 847.081 42,0 2.015.437 10,1

Servicios de enseñanza 578.765 63,7 329.442 36,3 908.207 4,6

Transporte y almacenamiento 376.947 68,0 177.385 32,0 554.332 2,8

Actividades profesionales, 
técnicas y administrativas

322.215 54,6 267.492 45,4 589.707 3,0

Construcción 27.509 26,0 78.408 74,0 105.917 0,5

Servicios de reparación y 
mantenimiento de vehículos 
de motor y motocicletas

9.497 11,2 75.440 88,8 84.937 0,4

Fabricación de muebles 2.691 28,2 6.842 71,8 9.533 0,0

Total 15.098.718 76,0 4.774.260 24,0 19.872.978 100,0
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PRODUCCIÓN  DEL TRABAJO NO REMUNERADO (TNR) POR  SEXO, 
SEGÚN INDUSTRIAS

El aporte de las mujeres en la producción del TNR trabajo no remunerado en las 

principales industrias es visiblemente mayor, particularmente en las industrias de 

Servicios de hogares privados con servicio doméstico, Servicios sociales y de salud 

privado, Transporte y almacenamiento, Servicios de enseñanza; mientras que las 

industrias de mayor aporte de los hombres son: Construcción, Servicios de reparación 

y mantenimiento de vehículos y Fabricación de muebles. Una distribución de tareas 

internas que muestra la división de roles de género. 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO (TNR)
INDUSTRIA: HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMÉSTICOS

Fuente: INEC - Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2016-2017 (BCE), Cuentas Nacionales.
* Otros: Compras, administración del hogar; Apoyo a otros hogares.

Actividades   
Producción del TNR en la industria de hogares privados con servicio doméstico

Mujeres Hombres Total
USD % USD % USD %

Actividades culinarias  6.722.492 86,3  1.063.361 13,7  7.785.853 58,5
Cuidado de ropa y confección  1.693.160 83,6  331.736 16,4  2.724.788 20,5
Mantenimiento del hogar  1.901.982 69,8  822.806 30,2  2.024.896 15,2
Otros*  492.359 62,8  291.251 37,2  783.610 5,9
Total 10.809.993 81,2 2.509.154 18,8 13.319.147 100,0
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El aporte de las mujeres es mayor en todas las actividades, pero principalmente en las 

actividades culinarias 86,3% versus al 13,7% de los hombres; en el cuidado de ropa y 

confección 83,6% las mujeres y 16,4% los hombres.

La industria de Hogares privados con servicio doméstico, representa el 61% de toda 

la producción del trabajo no remunerado; el aporte de las mujeres es del 81,2% y 

el restante 18,8% de los hombres. Esta industria está conformada por actividades: 

culinarias 58,5%, cuidado de ropa y confección 20,5%, mantenimiento del hogar 15,2% 

y otras (compras, administración del hogar; apoyo a otros hogares) 5,9%.



PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

182

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO

U
SO

 D
EL

 T
IE

M
PO

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO (TNR)
INDUSTRIA: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD PRIVADO

El aporte de las mujeres en las actividades de cuidado a niños niñas, personas con 

discapacidad proviene mayoritariamente de las mujeres.

La industria de Servicios sociales y de salud privado, representa el 11,5% de toda la producción del 

trabajo no remunerado; el aporte de las mujeres corresponde al 78,9% y el de los hombres al 21,1%. 

Esta industria está conformada por actividades: de cuidado a niños y niñas 52,4%, cuidado y apoyo a 

personas con discapacidad 17,8%, cuidados de salud 20,6% y actividades comunitarias

Fuente: INEC-Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares (CSTNRH) 2017. 
*Actividades de solidaridad, apoyo a la comunidad y otras actividades voluntarias

Actividades   

Producción del TNR en la industria de servicios sociales y de salud priva-
do

Mujeres Hombres Total
USD % USD % USD %

Cuidado de niños y niñas  1.013.310 84,6  183.902 15,4  1.197.212 52,4

Cuidado y apoyo a personas con 
discapacidad  320.992 79,0  85.289 21,0  406.281 17,8

Actividades comunitarias*  150.986 71,3  60.909 28,7  211.895 9,3
Cuidados de salud  317.457 67,5  152.916 32,5  470.373 20,6
Total  1.802.745 78,9 483.016 21,1  2.285.761 100,0
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POLITICA
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ELECCIONES SECCIONALES POR SEXO

El número de mujeres y hombres en el padrón electoral se ha incrementado con el 

tiempo, pero el porcentaje se mantiene en concordancia con la distribución de la 

población nacional.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales 2009, 2014 y 2019.

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %

Mujeres 5.179.646 50,1 5.821.894 50,1 6.461.933 50,2

Hombres 5.168.004 49,9 5.797.074 49,9 6.403.936 49,8

Total 10.347.650 100,0 11.618.968 100,0 12.865.869 100,0



186

PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

SUFRAGANTES Y AUSENTISMO POR SEXO 

La participación de las mujeres en las elecciones es mayor que las de los hombres, 

pues el sufragio de ellas es  3 puntos mayor en todos los años.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales 2009, 2014 y 2019.

Año Sufragantes / 
ausentismo

Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

2009
Sufragantes 3.977.968 76,8 3.813.987 73,8 7.791.955 75,3

Ausentismo 1.201.678 23,2 1.354.017 26,2 2.555.695 24,7

2014
Sufragantes 4.907.857 84,3 4.689.833 80,9 9.597.690 82,6

Ausentismo 914.037 15,7 1.107.241 19,1 2.021.278 17,4

2019
Sufragantes 5.466.795 84,6 5.219.208 81,5 10.686.003 83,1

Ausentismo 995.138 15,4 1.184.728 18,5 2.179.866 16,9
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SUFRAGANTES Y AUSENTISMO POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 

La participación de las mujeres como sufragantes, en las elecciones seccionales de 

2019 es mayor entre aquellas que residen en el área rural: supera con 4 puntos a las 

mujeres urbanas y con 7 puntos a los hombres urbanos.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales, 2019.

Área de residencia
Sufragantes Ausentismo

Mujeres 
%

Hombres 
%

Mujeres 
%

Hombres 
%

Urbana 83,7 80,7 16,3 19,3

Rural 87,7 84,2 12,3 15,8

Total 84,9 81,5 15,4 18,5



188

PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

PA
R

TI
CI

PA
CI

Ó
N

SUFRAGANTES POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

La participación de las mujeres como sufragantes es mayor en todos los grupos de 

edad, excepto entre la población de 16 a 17 años de edad, cuyo voto es facultativo.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales, 2019.

Grupos de edad Mujeres 
%

Hombres
%

16 a 17 años 67,5 71,5

18 a 29 años 89,2 87,8

30 a 39 años 89,4 86,2

40 a 49 años 88,9 83,6

50 a 59 años 89,1 82,2

60 a 64 años 88,6 83,8

65 o más años 62,4 61,4
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SUFRAGANTES POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales, 2019.

Provincia
Electores Sufragantes Participación %

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Azuay 344.192 323.353 272.329 236.014 79,1 73,0

Bolívar 85.594 83.605 74.789 71.158 87,4 85,1

Cañar 118.329 113.973 85.172 71.174 72,0 62,4

Carchi 72.017 73.034 62.874 61.276 87,3 83,9

Cotopaxi 187.290 177.945 167.584 153.694 89,5 86,4

Chimborazo 215.120 200.744 180.031 160.583 83,7 80,0

El Oro 266.494 276.370 227.355 226.163 85,3 81,8

Esmeraldas 198.659 208.184 166.551 161.101 83,8 77,4

Guayas 1.605.004 1.577.024 1.332.964 1.278.773 83,1 81,1

Imbabura 188.709 181.814 161.747 150.426 85,7 82,7

Loja 199.735 198.353 164.317 156.766 82,3 79,0

Los Ríos 323.592 338.814 290.145 293.843 89,7 86,7

Manabí 609.512 629.983 533.964 538.371 87,6 85,5

Morona Santiago 64.120 67.884 53.041 51.415 82,7 75,7

Napo 42.446 44.265 38.464 38.256 90,6 86,4

Pastaza 36.258 37.626 31.598 30.383 87,1 80,8

Pichincha 1.187.582 1.129.525 995.070 921.450 83,8 81,6

Tungurahua 235.162 224.292 200.436 185.427 85,2 82,7

Zamora Chinchipe 40.231 44.622 34.795 36.065 86,5 80,8

Galápagos 9.909 11.111 7.368 8.163 74,4 73,5

Sucumbíos 65.918 78.014 58.362 64.261 88,5 82,4

Orellana 53.924 63.564 49.126 54.609 91,1 85,9

Santo Domingo Tsáchilas 187.612 192.316 161.051 157.574 85,8 81,9

Santa Elena 124.524 127.521 115.618 114.154 92,8 89,5

Total 6.461.933 6.403.936 5.464.751 5.221.099 84,6 81,5
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CANDIDATURAS POR SEXO EN ELECCIONES SECCIONALES

En las elecciones seccionales de 2019, apenas el 17,9% y 14,3% son mujeres candidatas 

a la prefectura y alcaldía respectivamente. Esto responde a que la normativa vigente 

a la fecha no establecía la paridad en las candidaturas de dignidades unipersonales. 

Sin embargo, para las prefecturas sí estaba contemplada la paridad en los binomios.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales 2009, 2014 y 2019.

Prefectura

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 17 13,2 16 13,8 40 17,9
Hombres 112 86,8 100 86,2 183 82,1
Total 129 100,0 116 100,0 223 100,0

Alcaldía

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 149 11,8 147 12,2 268 14,3
Hombres 1.110 88,2 1.054 87,8 1.607 85,7
Total 1.259 100,0 1.201 100,0 1.875 100,0

Concejalía

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 5.038 46,1 3.663 44,6 5.653 45,3
Hombres 5.884 53,9 4.547 55,4 6.826 54,7
Total 10.922 100,0 8.210 100,0 12.479 100,0

 Juntas Parroquiales

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 8.374 42,7 8.037 43,1 11.833 43,9
Hombres 11.226 57,3 10.616 56,9 15.102 56,1
Total 19.600 100,0 18.653 100,0 26.935 100,0
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DIGNIDADES ELECTAS POR SEXO EN ELECCIONES SECCIONALES

La representación de las mujeres en las alcaldías al 2019 sigue siendo la más baja de 

todas las dignidades. En las elecciones seccionales del 2019, el 8,1% de las alcaldías 

electas son mujeres; mientras que la participación como concejalas alcanza el 31,1%, y 

27% en las Juntas Parroquiales.

Fuente: Consejo Nacional Electoral - Elecciones seccionales 2009, 2014 y 2019.

Prefectura

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %

Mujeres 2 8,7 2 8,7 4 17,4

Hombres 21 91,3 21 91,3 19 82,6

Total 23 100,0 23 100 23 100

Alcaldía

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 14 6,3 16 7,2 18 8,1
Hombres 207 93,7 205 92,8 203 91,9
Total 221 100,0 221 100,0 221 100,0

Concejalía

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 452 28,6 403 30,9 406 31,1
Hombres 1.129 71,4 902 69,1 901 68,9
Total 1.581 100,0 1.305 100,0 1.307 100,0

Juntas Parroquiales

Sexo
2009 2014 2019

Número % Número % Número %
Mujeres 873 21,9 1.023 25,1 1.106 27,0
Hombres 3.107 78,1 3.056 74,9 2.988 73,0
Total 3.980 100,0 4.079 100,0 4.094 100,0
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PARTICIPACIÓN EN CANDIDATURAS POR SEXO EN ELECCIONES GENERALES

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones generales 2009, 2013, 2017 y 2021.

Presidencia de la República

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %

Mujeres 2 25,0 0 0,0 1 12,5 1 6,3

Hombres 6 75,0 8 100,0 7 87,5 15 93,8

Total 8 100,0 8 100,0 8 100,0 16 100,0

Asambleístas Nacionales

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 129 47,8 82 49,7 109 48,4 123 48,2
Hombres 141 52,2 83 50,3 116 51,6 132 51,8
Total 270 100,0 165 100,0 225 100,0 255 100,0

Asambleístas Provinciales

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 607 47,3 537 46,3 689 46,1 867 47,3
Hombres 675 52,7 623 53,7 806 53,9 966 52,7
Total 1.282 100,0 1.160 100,0 1.495 100,0 1.833 100,0

Asambleístas del Exterior

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 23 50,0 28 50,0 26 50,0 34 50,0
Hombres 23 50,0 28 50,0 26 50,0 34 50,0
Total 46 100,0 56 100,0 52 100,0 68 100,0

 Parlamento Andino

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 49 42,6 18 40,0 25 45,5 43 57,3
Hombres 66 57,4 27 60,0 30 54,5 32 42,7
Total 115 100,0 45 100,0 55 100,0 75 100,0
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PARTICIPACIÓN EN CANDIDATURAS POR SEXO

En las elecciones generales del 2021, la representación de las mujeres como candidatas 

a la presidencia corresponde al 6,3%. En la Asamblea las mujeres candidatas 

representan el 47,5% y en el Parlamento Andino, el 57,3%.
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DIGNIDADES ELECTAS POR SEXO, EN ELECCIONES GENERALES

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones generales 2009, 2013, 2017 y 2021.

Presidencia de la República

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %

Mujeres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Hombres 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Total 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Asambleístas Nacionales

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 6 47,8 7 49,7 8 48,4 7 46,7
Hombres 9 52,2 8 50,3 7 51,6 8 53,3
Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0

Asambleístas Provinciales

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %

Mujeres 32 47,3 43 46,3 42 36,2  43 37,1

Hombres 71 52,7 73 53,7 74 63,8 73 62,9

Total 103 100,0 116 100,0 116 100,0 116 100,0

Asambleístas del Exterior

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 2 50,0 3 50,0 2 50,0 2 33,3
Hombres 4 50,0 3 50,0 4 50,0 4 66,7
Total 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0

 Parlamento Andino

Sexo
2009 2013 2017 2021

Número % Número % Número % Número %
Mujeres 3 60,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0
Hombres 2 57,4 3 60,0 2 40,0 2 40,0
Total 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0
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Resultado de las elecciones generales en 2021 contamos con 137 Asambleístas de los 

cuales 52 son mujeres y 85 hombres, es decir, una representación de las mujeres del 

38%.
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VIOLENCIA EN GÉNERO
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

Ha vivido violencia de 
género

A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Número % Número %

Sí 4.069.174 64,9 1.982.564 31,6

No 2.204.762 35,1 4.291.372 68,4

Total 6.273.936 100,0 6.273.936 100,00
Fuente: INEC - Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2019

El 64,9% de las mujeres de 15 años y más, han vivido algún tipo de violencia de género 

(física, psicológica, sexual y/o patrimonial) a lo largo de su vida. La violencia de género 

contra las mujeres en los últimos 12 meses al levantamiento de la encuesta alcanzó el 

31,6%. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: INEC - Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2019

A nivel nacional, el 64,9% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún 

tipo de violencia a lo largo de sus vidas. La violencia psicológica es la más frecuente 

(43,1%), seguida por la violencia física (35,4%), por la violencia sexual (32,4%) y la 

violencia patrimonial o económica (16,4%).  1 de cada 10 mujeres de 15 años o más ha 

vivido algún tipo de violencia sexual en los últimos 12 meses al levantamiento de la 

encuesta.

Tipo de agresión
A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Número % Número %

Psicológica 3.571.384 43,1 2.088.141 25,2

Física 2.223.795 35,4 1.583.041 9,2

Sexual 2.049.457 32,4 1.594.022 12,0

Económica o patrimonial 1.027.826 16,4 1.579.342 6,1
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

La violencia de género en el Ecuador muestra pequeñas diferencias según el área 

geográfica de residencia. En el área urbana el 65,5% de las mujeres ha vivido algún 

tipo de violencia de género a lo largo de la vida, con un 33,3% en el último año.

Área de residencia
A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Número % Número %

Urbana 2.939.788 65,5 1.490.047 33,3

Rural 1.129.386 63,0 493.014 27,4

Nacional 4.069.174 64,9 1.982.564 31,6



203

VI
O

LE
N

CI
A

VI
O

LE
N

CI
A

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

La Amazonía es la región natural del Ecuador con mayor violencia de género contra 

las mujeres durante toda su vida con un porcentaje del 70,9%. Por otro lado, la Sierra 

es la región con la mayor violencia de género en los últimos 12 meses (34,4%).

Región natural
A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Número % Número %

Sierra 1.915.922 69,6 946.268 34,4

Costa 1.830.661 59,9 880.003 28,8

Amazonía 202.706 70,5 96.895 33,7

Galápagos 6.233 55,7 2.439 21,8

Total Nacional 4.069.174 64,9 1.982.564 31,6
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR PROVINCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

Provincias
A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Número % Número %

Azuay 264.699 79,2 154.614 46,2

Bolívar 34.804 48,4 11.683 16,2

Cañar 76.992 74,9 35.426 34,5

Carchi 42.351 61,9 19.323 28,2

Cotopaxi 110.390 64,3 44.396 25,8

Chimborazo 101.577 51,9 32.146 16,4

El Oro 179.158 70,2 80.325 31,5

Esmeraldas 141.096 68,2 67.717 32,7

Guayas 1.009.031 63,1 526.268 32,9

Imbabura 128.729 73,6 57.847 33,1

Loja 126.375 67,0 56.177 29,8

Los Ríos 155.990 50,3 60.622 19,5

Manabí 275.315 49,7 119.241 21,5

Morona Santiago 45.534 78,9 26.613 46,1

Napo 32.141 77,7 12.254 29,6

Pastaza 26.453 73,3 12.312 34,1

Pichincha 871.206 71,6 460.373 37,8

Tungurahua 158.799 70,5 70.578 31,3

Zamora Chinchipe 25.533 72,0 12.500 35,2

Galápagos 6.233 55,7 2.443 21,8

Sucumbíos 47.314 66,3 22.502 31,5

Orellana 25.732 56,5 10.605 23,3

S. Domingo de los Tsáchilas 109.013 68,3 59.184 37,1

Santa Elena 70.071 53,5 26.925 20,6

Nacional 4.069.174 64,9 1.982.564 31,6
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES SEGÚN IDENTIDAD ÉTNICA 
CULTURAL, A LO LARGO DE SU VIDA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

El 71,8% de las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de algún tipo de violencia 

de género a lo largo de su vida, 6,7 puntos porcentuales por encima de las mujeres 

mestizas y 7,8 puntos porcentuales por encima de las mujeres indígenas.

Identidad Si violencia Número de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

Indígena 288.919 451.096 64,0

Afroedescendiente 150.796 209.969 71,8

Montubia 133.605 228.904 58,4

Mestiza 3.353.254 5.152.467 65,1

Blanca 141.037 228.655 61,7

Otra 1.564 2.845 55,0

Total Nacional 4.069.175 6.273.936 64,9
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES A LO LARGO DE SU VIDA, 
SEGÚN IDENTIDAD ÉTNICA CULTURAL Y TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019. 

A nivel nacional la violencia sexual vivida a lo largo de la vida de las mujeres de 

15 años y más representa el 32,4%; este porcentaje se incrementa en las mujeres 

autoidentificadas como blancas (39%) y afrodescendientes (38%). Por otra parte, la 

violencia física es mayor en las mujeres indígenas (45%). La violencia psicológica es 

recurrente en las mujeres afrodescedientes (66%) así como la violencia patromonial 

o económica (21%).

Identidad étnica cultural Psicológica Física Sexual Económica o 
patrimonial

Indígena 265.442 200.381 88.931 73.358

Afrodescendiente 138.390 86.533 80.698 44.640

Montubia 120.803 77.609 61.270 34.079

Mestiza 2.924.280 1.788.001 1.728.156 844.818

Blanca 120.950 70.662 89.907 30.487

Otra 1.520 610 495 445

Total 3.571.385 2.223.796 2.049.457 1.027.827
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES SEGÚN DISCAPACIDAD Y 
TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

Las mujeres con alguna discapacidad permanente sufren más violencia de género 

que las mujeres que no se encuentran en esta condición. 1 de cada 4 mujeres con 

discapacidad ha vivido algún tipo de violencia sexual. El 71,5% de las mujeres con 

discapacidad reportan que ha vivido algún tipo de violencia de género a lo largo de 

su vida.

Condición de 
discapacidad Violencia total Psicológica Física Sexual Económica o 

patrimonial

Con discapacidad 36.919 33.558 22.809 12.127 9.097

Sin discapacidad 804.143 721.115 453.934 351.665 207.657

Total 841.062 754.673 476.743 363.792 216.754
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN ESTADO CONYUGAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

8 de cada 10 mujeres separadas o divorciadas refieren que han vivido algún tipo de 

violencia de género a lo largo de su vida.

Estado conyugal
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

Casada o unida 2.157.259 3.311.985 65,1

Separada o divorciada 755.845 901.754 83,8

Viuda 244.114 399.849 61,1

Soltera 911.956 1.660.348 54,9

Total 4.069.174 6.273.936 64,9
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

La violencia de género contra las mujeres es más alta entre las mujeres de 25 a 29 

años (69,3%) y de 30 a 34 años de edad (71,4%). El 53,1% de las adolescentes de 15 

a 19 años de edad refieren haber vivido algún tipo de  violencia de género a lo largo 

de su vida.

Grupos de edad Sí violencia Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

15 a 19 años 446.209 840.402 53,1

20 a 24 años 364.987 585.182 62,4

25 a 29 años 363.102 524.182 69,3

30 a 34 años 369.135 517.225 71,4

35 a 39 años 396.365 589.812 67,2

40 a 44 años 344.830 507.495 67,9

45 a 49 años 342.478 510.622 67,1

50 a 59 años 658.111 996.858 66,0

60 a 69 años 458.880 683.423 67,1

70 o más años 325.077 518.574 62,7

Total 4.069.174 6.273.775 64,9
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN AÑOS DE 
ESCOLARIDAD

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de 
género contra las mujeres, 2019.

Años de estudio

Número de mujeres que han que 
han vivido algún tipo de violencia de 

género a lo largo de su vida

Número %

0 138.603 70,3

1 40.189 70,6

2 61.452 74,1

3 87.939 70,6

4 57.273 71,7

5 47.485 72,0

6 531.779 65,4

7 33.641 68,1

8 72.012 75,8

9 144.224 61,5

10 78.053 53,2

11 77.455 60,1

12 612.536 65,2

13 32.851 67,0

14 44.582 50,4

15 71.594 68,7

16 80.130 60,5

17 226.222 62,7

18 37.449 73,3

19 1.555 52,2
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La línea de tendencia muestra que el porcentaje de violencia de mujeres que han 

vivido violencia de género a lo largo de su vida se reduce a medida que aumenta el 

nivel de escolaridad.
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN QUINTIL DE 
INGRESOS DEL HOGAR

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

El porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a lo largo 

de la vida es muy similar entre los 3 primeros quintiles.

Quintiles de ingreso
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

Quintil 1 202.273 427.720 67,9

Quintil 2 230.177 468.587 67,1

Quintil 3 236.175 477.648 66,9

Quintil 4 274.986 524.741 65,6

Quintil 5 346.195 598.993 63,4
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUEJERES POR TIPO DE VIOLENCIA, 
SEGÚN REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 
2019.

Región natural

Número de mujeres 
que han vivido algún 
tipo de violencia de 

género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

 Violencia física 
Sierra 1.080.504 2.750.778 39,3
Costa 948.692 3.055.567 31,0
Amazonía 127.285 287.523 44,3
Galápagos 3.554 11.188 31,8
Total 2.160.035 6.105.056 35,4

 Violencia psicológica 
Sierra 1.693.511 2.750.778 61,6
Costa 1.594.624 3.055.567 52,2
Amazonía 185.741 287.523 64,6
Galápagos 5.414 11.188 48,4
Total 3.479.290 6.105.056 57,0

 Violencia económica o patrimonial 
Sierra 504.558 2.750.778 18,3
Costa 446.897 3.055.567 14,6
Amazonía 51.360 287.523 17,9
Galápagos 1.142 11.188 10,2
Total 1.003.957 6.105.056 16,4

 Violencia sexual 
Sierra 938.811 2.750.778 34,10
Costa 955.019 3.055.567 31,30
Amazonía 84.864 287.523 29,50
Galápagos 2.337 11.188 20,90
Total 1.981.031 6.105.056 32,40

La violencia física (44,3%) y psicológica (64,6%) es más alta en la Amazonía, mientras 

la violencia sexual y patrimonial es más alta en la Sierra. Las dos regiones con mayor 

porcentaje de violencia patrimonial o económica son, la Sierra con el 18,3% y la 

Amazonía con el 17,9%.
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VIOLACIÓN SEXUAL POR REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

A nivel nacional, el 9,2% de mujeres de 15 años o más ha sido violada sexualmente en 

algún punto de su vida. La Amazonía arroja el porcentaje más alto de mujeres (12,2%) 

que han sido víctimas de violación sexual.

Región natural
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres violadas 
sexualmente

Sierra 543.350 2.750.778 8,9

Costa 555.560 3.055.567 9,1

Amazonía 744.817 287.523 12,2

Galápagos 573.875 11.188 9,4

Nacional 561.665 6.105.056 9,2
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ABUSO SEXUAL POR REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las 
mujeres, 2019.

A nivel nacional, el 12,3% de mujeres en el Ecuador han sido abusadas sexualmente a 

lo largo de su vida. La Amazonía arroja el porcentaje más alto de mujeres (14,9%)  que 

han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual, seguido por la Sierra (13,5%), la Costa 

(11,2% y Galápagos (7,6%).

Región natural
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres 
violentadas

Sierra 223.256 1.687.384 13,5

Costa 202.948 1.834.931 11,2

Amazonía 26.736 185.755 14,9

Galápagos 658 8.182 7,6

Total 453.598 3.716.252 12,3
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA 
POR ÁMBITOS DE OCURRENCIA 

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

La violencia de género contra las mujeres ocurre tanto en el espacio público como 

privado. El 20,1% de las mujeres manifiestan haber vivido algún tipo de violencia 

de género en algún establecimiento educativo. En el ámbito laboral el 19,2% y en el 

ámbito social-comunitario (transporte público, calles, iglesias, plazas) el 32,6%. 

En el ámbito intrafamiliar, la encuesta arroja que la violencia de género proveniente 

de algún familiar corresponder al 20,3% mientras que la violencia proveniente de la 

pareja es la más alta, el 42,8% de las mujeres han vivido violencia de género a lo largo 

de su vida por parte de su pareja.

Espacio Ámbito de 
ocurrencia

Número de mujeres 
que han vivido algún 
tipo de violencia de 

género

Total mujeres de 
mujeres consultadas

% de mujeres 
violentadas

Público

Educativo 1.204.596 3.477 20,1

Laboral 1.261.061 7.215 19,2

Social 2.045.303 6.273.936 32,6

Privado
Familiar 1.273.609 6.273.936 20,3

Pareja 2.685.245 6.273.936 42,8
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA, 
SEGÚN PERPETRADOR Y TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

Los principales perpetradores de la violencia psicológica, física y económica contra 

las mujeres son las parejas o ex parejas. 1 de cada 4 mujeres que ha vivido violencia 

sexual ha sido perpetrada por la pareja

Perpetradores

Tipo de Violencia

Psicológica Física Sexual Económica o 
patrimonial

Número % Número % Número % Número %

Pareja o ex 
pareja 2.571.397 72,0 1.638.938 73,7 520.562 25,4 898.321 87,4

Otros 999.988 28,0 584.858 26,3 1.528.895 74,6 129.506 12,6

Total 3.571.385 100,0 2.223.796 100,0 2.049.457 100,0 1.027.827 100,0
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA 
POR PARTE DE SUS PAREJAS, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

La violencia proveniente de la pareja es un problema persistente. 4 de cada 10 mujeres 

de 15 años o más han vivido violencia psicológica infringida por su pareja o ex pareja 

a lo largo de su vida. 1 de cada 4 ha sido violentada fìsicamente por su pareja o 

ex pareja. El 15,7% de las mujeres entrevistadas experimentó violencia psicológica, el 

6,6% fìsica, el 5,6% patromonial y el 2,5% sexual en los últimos 12 meses. 

Tipo de violencia
A lo largo de la vida Últimos 12 meses 

Número % Número %

Psicológica 3.571.385 40,8 1.374.283 15,7

Física 2.223.796 25,0 587.082 6,6

Económica o patrimonial 2.049.457 14,5 791.514 5,6

Sexual 1.027.827 8,3 309.586 2,5
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA POR 
PARTE DE SUS PAREJAS, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y REGIÓN NATURAL

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

Regiones
Psicológica Física Sexual Económica o 

patrimonial

Número % Número % Número % Número %

Sierra 1.180.027 42,8 741.267 26,6 215.523 7,9 449.115 16,1

Costa 1.165.166 38,1 686.539 22,5 261.238 8,5 394.688 12,9

Amazonía 140.934 49,0 96.620 33,6 31.227 10,9 46.756 16,3

Galápagos 3.692 33,0 2.515 22,5 752 6,7 1.102 9,8

Total 2.489.819 40,8 1.526.941 25,0 508.740 8,3 891.661 14,5
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE SUS PAREJAS, 
SEGÚN PROVINCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra 
las mujeres, 2019.

Provincia Número %

Azuay 176.176 52,7

Bolívar 23.823 33,1

Cañar 56.668 55,1

Carchi 30.507 44,6

Cotopaxi 73.957 43,1

Chimborazo 76.880 39,3

El Oro 117.968 46,2

Esmeraldas 100.668 48,6

Guayas 647.847 40,5

Imbabura 82.432 47,1

Loja 82.121 43,6

Los Ríos 106.244 34,2

Manabí 185.678 33,5

Morona Santiago 34.957 60,6

Napo 24.344 58,8

Pastaza 18.723 51,9

Pichincha 541.065 44,5

Tungurahua 110.165 48,9

Zamora Chinchipe 18.284 51,5

Galápagos 3.780 33,8

Sucumbíos 33.391 46,8

Orellana 19.503 42,8

S. Domingo de los Tsáchilas 66.819 41,8

Santa Elena 48.279 36,9
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE SUS PAREJAS, 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD AL INICIAR LA CONVIVENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

El porcentaje de violencia contra las mujeres es mayor entre las que empiezan la 

relación de pareja de menor edad, y menor entre las que inician la convivencia de 

mayor edad.

Grupos de edad
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas % de mujeres violentadas

10 a 14 años 6.473 10.562 61,3

15 a 19 años 338.430 640.556 52,8

20 a 24 años 613.939 1.274.599 48,2

25 a 29 años 330.979 761.803 43,4

30 a 39 años 177.710 430.150 41,3

40 a 49 años 23.427 65.315 35,9

50 años o más 698 2.643 26,4

Total 1.491.656 3.185.628 46,8
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE LA PAREJA, 
SEGÚN NÚMERO DE HIJOS E HIJAS

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019

La línea de tendencia muestra que viven más violencia por parte de la pareja las 

mujeres que tienen mayor número de hijos e hijas..

Número de hijos/as
Número de mujeres que 
han vivido algún tipo de 

violencia de género

Total de mujeres 
consultadas

% de mujeres
violentadas

Cero (0) 72.606 229.811 31,6
Uno (1) 352.391 823.711 42,8
Dos (2) 536.017 1.052.890 50,9
Tres (3) 535.027 1.051.383 50,9
Cuatro (4) 375.058 672.552 55,8
Cinco (5) 210.830 341.230 61,8
Seis (6) 129.881 227.078 57,2
Siete (7) 80.622 136.988 58,9
Ocho (8) 79.543 126.653 62,8
Nueve (9) 47.945 76.499 62,7
Diez (10) 38.614 61.588 62,7
Once (11) 17.186 29.372 58,5
Doce o más (12) 15.178 23.968 63,3
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Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.
*Sobre violencia patrimonial solamente se consultó en el ámbito familiar y de pareja

El porcentaje de mujeres que denuncian la violencia que viven es bajo. El tipo de 

violencia que es denunciado más comúnmente es la violencia física y psicológica por 

parte de la pareja (19,5%), mientras que el menor número de reportes son de los casos 

acaecidos en el ámbito educativo.

DENUNCIA DE HECHOS DE VIOLENCIA 
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RAZONES DE LAS MUJERES PARA NO DENUNCIAR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, SEGÚN ÁMBITO DE OCURRENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.
Nota: Se preguntó a las mujeres por actos de diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida.

Razones
Ámbito de ocurrencia

Laboral Educativo Social

Se sintió culpable 1,3 2,1 12,0

Familia/comunidad pidió no hacerlo 1,4 1,1 14,7

Llegaron a un acuerdo 3,1 3,4 1,3

Otra 3,5 3,8 1,3

La amenazaron, miedo a represalias 6,1 4,8 0,9

Falta tiempo/trámites largos, difíciles 6,3 3,9 16,7

No quería que se supiera 7,4 7,5 7,2

No confía en las autoridades 9,9 7,4 3,0

Por vergüenza 12,1 14,0 7,0

Fue un hecho sin importancia 13,8 17,9 9,7

Creía que no servía para nada 16,7 15,2 22,4

No sabía cómo o dónde hacerlo 18,5 19,0 3,6
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Las razones principales para no denunciar la violencia ocurrida en el ámbito social, 

calle, transporte, parques, iglesias, es “creía que no sirve para  nada”, “falta de tiempo, 

trámites largos o difíciles”.

Las razones principales para no denunciar la violencia ocurrida en el ámbito educativo, 

es “no sabía cómo o dónde hacerlo”, “fue un hecho sin importancia”, “por vergüenza”.

Las razones principales para no denunciar la violencia ocurrida en el ámbito laborar, 

es “no sabía cómo o dónde hacerlo”, “creía que no servía para nada”, “fue un hecho 

sin importancia”.

RAZONES DE NO DENUNCIA
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES QUE DENUNCIARON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN ÁMBITO DE OCURRENCIA

Fuente: INEC - Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2019.

Ámbito de 
ocurrencia

Sí recibió medidas de 
protección

No recibió medidas de 
protección Total

Número % Número % Número %

Educativo 3.520 42,5 4.762 57,5 8.282 100,0

Laboral 3.073 70,8 1.266 29,2 4.339 100,0

Social 6.555 71,7 2.591 28,3 9.146 100,0

Familiar 14.570 43,9 18.604 56,1 33.174 100,0

Pareja 6.540 95,0 344 5,0 6.884 100,0
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LLAMADAS DE AUXILIO AL ECU 911 POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 
CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad ECU 911, 2019 y 2020.
*Período considerado durante el confinamiento por la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad ECU 911, 2019 y 2020.
*Período considerado durante el confinamiento por la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

El número de llamadas receptadas por el ECU 911 por VIF contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar durante el confinamiento fueron 6% menores que las recibidas en 

el mismo período en 2019, debido a que la posibilidad de pedir auxilio era restringida, 

en tanto las víctimas estaban aisladas y conviviendo con sus agresores.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LLAMADAS AL ECU 911 POR VIF CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, POR MES

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad ECU 911, 2019 y 2020.

Las llamadas de emergencia al ECU 911 por VIF disminuyen fuertemente en los meses 

de marzo y abril de 2020 debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del 

Covid-19; pero en mayo estas llamadas se elevan hasta que en julio, mes en el que se 

flexibilizan las medidas de confinamiento, el número de llamadas de emergencia por 

VIF se equipara.
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LLAMADAS AL ECU 911 POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA

Tipo de violencia Número %

Psicológica 33.806 51,9
Física 7.510 11,5
Sexual 91 0,1
Intrafamiliar sin especificar tipo 23.767 36,5

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad ECU 
911, 2020.

33.806

7.510

91

23.767

Psicológica Física Sexual Intrafamiliar

Número de llamadas al ECU 911 por VIF contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar, según tipo de violencia

Período abril - septiembre 2020

Más de la mitad de llamadas de auxilio (54%) corresponden a incidentes por violencia 

psicológica, el 15% a violencia física, el 31% por VIF sin especificar de qué tipo y el 0,1% 

por violencia sexual.
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LLAMADAS AL ECU 911 POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad 
ECU 911, 2020.

Tipo de violencia Número %
Psicológica 33.806 51,9

Física 7.510 11,5

Sexual 91 0,1
Económica o patrimonial 23.767 36,5
Total 65.174 100,0
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LLAMADAS AL ECU911 POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER Y 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, SEGÚN PROVINCIA Y REGIÓN NATURAL

Provincias
Abril 2020 Septiembre 2020

Número % Número %

SIERRA

Azuay 214 3 204 2

Bolívar 25 0,4 28 0,3

Cañar 51 0,7 100 1

Carchi 21 0,3 54 0,5

Chimborazo 110 1,6 198 2

Cotopaxi 150 2,1 326 3,3

Imbabura 177 2,5 262 2,6

Loja 52 0,7 124 1,2

Pichincha 1.700 24,2 2.355 23,6

Tungurahua 242 3,4 378 3,8

S. Domingo de los Tsáchilas 385 5,5 504 5

Total Sierra 3.127 44,4 4.533 45,3

COSTA

El Oro 231 3,3 268 2,7

Esmeraldas 380 5,4 444 4,4

Guayas 2.340 33,3 3.514 35,2

Los Ríos 201 2,9 223 2,2

Manabí 218 3,1 298 3

Santa Elena 114 1,6 162 1,6

Total Costa 3.484 49,6 4.909 49,1

AMAZONÍA

Morona Santiago 96 1,4 136 1,4

Napo 21 0,3 16 0,2

Pastaza 64 0,9 89 0,9

Orellana 22 0,3 43 0,4

Sucumbíos 166 2,4 218 2,2

Zamora Chinchipe 19 0,3 24 0,2

Total Amazonía 388 5,6 526 5,3

INSULAR

Total Galápagos 18 0,3 16 0,2

Zonas no delimitadas 5 0,1 5 0,1

Total Ecuador 7.022 100 9.989 100

Las provincias de Guayas y Pichincha, al ser las más pobladas del país, son las que 

concentran más de la mitad de las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar al 

ECU 911: en abril representan el 57,5% y en septiembre el 58% del total.

Fuente: ECU 911 - Bases mensuales de datos del Sistema Integral de Seguridad ECU 911, 2020.
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NÚMERO DE LLAMADAS AL ECU 911 POR VIF CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 
DEL NÚCLEO FAMILIAR POR PROVINCIA

El número de llamadas recibidas en relación con la población provincial, muestra que 

las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Sierra, Sucumbíos y Morona 

Santiago de la Amazonía y Guayas de la Costa son las que presentan el mayor número 

de emergencias por VIF.

Fuente: Bases de datos de ECU 911 de 2020 e INEC, Proyecciones de población del Ecuador 2010-2020
*Tasa por cada 100 mil habitantes
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MUERTES VIOLENTAS EN EL ECUADOR POR SEXO

Año
Mujeres Hombres Total 

Número % Número % Número %

2014 575 18,8 2.483 81,2 3.058 100,0

2015 809 21,1 3.033 78,9 3.842 100,0

2016 791 19,9 3.184 80,1 3.975 100,0

2017 850 20,6 3.284 79,4 4.134 100,0

2018 822 19,7 3.349 80,3 4.171 100,0

2019 778 17,7 3.613 82,3 4.391 100,0

2020* 523 17,2 2.526 82,8 3.049 100,0

Total 5.148 19,3 21.472 80,7 26.620 100,0

Fuente:  INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
*Datos considerados a junio de 2020.

4 de cada 5 muertes violentas ocurridas en el Ecuador corresponden a hombres, 

lo que responde a los roles, funciones e identidad masculina definida desde las 

construcciones socioculturales de género.
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HOMICIDIOS INTENCIONALES POR SEXO

Fuente: INEC-Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia
*ND: No Determinado
**Con corte al domingo 02 de mayo de 2021

En el período que abarca desde el año 2014 hasta mayo 2 de 2021, los homicidios 

intencionales en contra de los hombres corresponden al 90%

Año
Mujeres Hombres ND* Total

Número % Número % Número Número

2014 187 14,3% 1.124 85,7% ─ 1.311

2015 174 16,6% 877 83,4% ─ 1.051

2016 179 18,6% 782 81,4% ─ 961

2017 198 20,4% 774 79,6% ─ 972

2018 139 14,0% 856 86,0% ─ 995

2019 150 12,7% 1.035 87,3% 3 1.185

2020 165 12,0% 1.205 88,0% 1 1.370

2021** 75 10,0% 672 90,0% 1 747
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VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN AÑO Y MES DE OCURRENCIA

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue 
antes de la tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Notas: Datos sujetos a variación. Información con corte al  07 de marzo de 2021

Nota técnica: El indicador se obtiene a partir de los registros administrativos de muertes violentas de mujeres de la Dirección 
Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (DINASED) del Ministerio de 
Gobierno y del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF - Noticias de delitos) de la Fiscalía General del Estado. 
Una vez validada la información, se considera las causas ingresadas en una dependencia judicial de acuerdo al Sistema 
Informático de Trámite Judicial (SATJE). El Consejo de la Judicatura provee información estadística de la etapa procesal del 
caso, hasta llegar a ratificar el presunto femicidio mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Desde el 2014 al 7 de marzo de 2020 se registran 451 víctimas de femicidio 

judicializados como tal. De enero a diciembre de 2020 el número de víctimas de 

femicidio llegó a 80.

Mes ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Enero 0 2 7 16 8 4 5 42
Febrero 1 2 7 10 6 5 4 35
Marzo 0 6 6 9 5 7 2 35
Abril 0 3 0 5 7 6 5 26
Mayo 0 6 8 7 7 6 11 45
Junio 0 3 6 10 6 8 5 38
Julio 0 6 3 8 2 3 6 28
Agosto 5 5 4 9 4 2 9 38
Septiembre 3 5 8 5 3 7 7 38
Octubre 5 4 5 4 4 9 6 37
Noviembre 5 5 7 6 3 4 15 45
Diciembre 7 7 4 12 4 5 5 44
Total 26 54 65 101 59 66 80 451
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Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2015 - 2020.

Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación.

Tasa de femicidio.- Indica la relación que existe entre el número de fallecidas por femicidio por cada cien mil 
habitantes mujeres respecto al total de la población de mujeres del país en un período de tiempo determinado.  
Fórmula de cálculo:
Para el numerador se considera la sumatoria de las personas fallecidas en el marco del tipo penal: femicidio ocurridos 
en el periodo t y que a la fecha de corte se encuentran registrados en el Sistema de Justicia  como tal (es decir los casos que 
consten en el Sistema Integrado de Atención de Fiscalías (SIAF) y/o en el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE). 
Para el denominador: Se considera la proyección anual de la población total de mujeres 
en el país realizado por el INEC con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.   
Se realiza el cociente entre el número de personas fallecidas por femicidio y la población total de mujeres; y se multiplica por 100.000.

TASA DE FEMICIDIO, SEGÚN AÑO Y PROVINCIA DE OCURRENCIA

Provincia de ocurrencia

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa

Azuay 2 0,5 3 0,7 8 1,8 4 0,9 1 0,2 4 0,9

Bolívar 0 0 1 1 2 1,9 1 0,9 0 0 3 2,8

Cañar 1 0,7 2 1,4 1 0,7 0 0 1 0,7 2 1,4

Carchi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,1 1 1,1

Cotopaxi 0 0 0 0 6 2,5 0 0 6 2,4 3 1,2

Chimborazo 3 1,1 0 0 4 1,5 1 0,4 0 0 1 0,4

El Oro 3 0,9 4 1,2 5 1,5 2 0,6 5 1,4 3 0,8

Esmeraldas 2 0,7 1 0,3 6 2 6 1,9 0 0 1 0,3

Guayas 8 0,4 13 0,6 15 0,7 13 0,6 17 0,8 16 0,7

Imbabura 1 0,4 4 1,7 1 0,4 2 0,8 1 0,4 5 2

Loja 2 0,8 3 1,2 3 1,2 1 0,4 2 0,8 0 0

Los Ríos 1 0,2 3 0,7 8 1,8 0 0 3 0,7 8 1,8

Manabí 7 0,9 5 0,7 10 1,3 9 1,2 5 0,6 8 1

Morona Santiago 0 0 0 0 0 0 2 2,2 2 2,1 2 2,1

Napo 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastaza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,8 0 0

Pichincha 12 0,8 15 1 18 1,1 8 0,5 11 0,7 13 0,8

Tungurahua 3 1 2 0,7 4 1,4 2 0,7 2 0,7 2 0,7

Zamora Chinchipe 0 0 0 0 1 1,9 0 0 0 0 0 0

Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,2

Sucumbíos 2 2,1 3 3 2 2 2 1,9 3 2,8 3 2,7

Orellana 3 4,2 1 1,4 3 4,1 3 4,1 1 1,3 1 1,3

Sto. Domingo de los 
Tsáchilas 2 1 4 1,9 1 0,5 3 1,3 2 0,9 3 1,3

Santa Elena 1 0,6 1 0,6 3 1,6 0 0 1 0,5 0 0

Zonas no delimitadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Nacional 54 0,7 65 0,8 101 1,2 59 0,7 66 0,8 80 0,9

Para 2020, la tasa de femicidio es del 0,9 por cada 100.000 mujeres. La provincia con 

las tasas más altas son Galápagos, Bolívar, Sucumbíos y Morona Santiago.
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NÚMERO DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN ÁREA, ÁMBITO Y LUGAR DE 
OCURRENCIA

En el Ecuador, 2 de cada 3 femicidios (67%) son perpetrados en el ámbito privado. 

El  23,9% de los femicidios en el Ecuador son cometidos en el domicilio de la víctima..

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total

Número %

Área de 
ocurrencia

Urbana 19 35 38 60 35 42 54 283 62,7

Rural 7 19 27 41 24 24 26 168 37,3

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Ámbito de 
ocurrencia

Privado 13 37 44 68 37 43 60 302 67,0

Público 13 17 21 33 22 23 20 149 33,0

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Lugar de 
ocurrencia

Domicilio de la víctima 1 16 21 25 11 16 18 108 23,9

Domicilio del victimario/
sospechoso 2 3 1 7 0 0 3 16 3,5

Domicilio familiar 9 16 21 30 26 26 36 164 36,4

Otro domicilio 1 2 1 5 0 2 4 15 3,3

Otros** 13 17 21 34 22 22 19 148 32,8

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

23,9

3,5

36,4

3,3

32,8

Domicilio de la víctima Domicilio del
victimario/sospechoso

Domicilio familiar Otro domicilio Otros**

Víctimas de femicidio por lugar de ocurrencia
Período agosto 2014 - diciembre 2020, en porcentajes

Fuente: INEC-Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia
Notas: Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
** Incluye vía  pública, terrenos baldíos, quebradas, hoteles/hostales, etc.
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NÚMERO DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN TIPO DE ARMA UTILIZADA

Arma utilizada 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total

Número %

Arma blanca 15 24 33 48 22 39 34 215 47,7

Arma 
contundente 2 3 4 3 5 4 6 27 6,0

Arma de fuego 2 3 8 17 12 8 9 59 13,1

Contrictora 0 8 7 15 7 7 8 52 11,5

Sustancias 1 3 0 1 1 1 1 8 1,8

Otros 6 13 13 17 12 7 22 90 20,0

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 47,7% de los femicidios en el Ecuador son cometidos con arma blanca.
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NÚMERO DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN PROBABLE CAUSA DE MUERTE

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
**Incluye otras causas como carbonización, precipitación,  intoxicación.

Arma utilizada 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total

Número %
Herida por arma blanca 15 23 33 48 22 39 34 214 47,5

Estrangulación 3 16 12 23 11 12 21 98 21,7

Herida por arma de fuego 2 3 8 17 12 8 9 59 13,1

Ahorcadura 0 2 3 5 1 1 1 13 2,9

Heridas contusas 2 6 4 4 7 5 9 37 8,2

Otras causas** 1 4 5 4 6 1 6 27 6,0

A determinarse 3 0 0 0 0 0 0 3 0,7

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0



243

VI
O

LE
N

CI
A

VI
O

LE
N

CI
A

VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
A NIVEL NACIONAL (AGOSTO 2014- DICIEMBRE 2020)

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Número %

Grupos de 
edad

Menores de 15 años 0 0 0 3 1 0 5 9 2,0

Entre 15 y 24 años 8 20 19 35 13 19 18 132 29,3

Entre 25 y 34 años 10 20 26 31 20 16 33 156 34,6

Entre 35 y 44 años 6 11 13 18 13 19 16 96 21,3

Entre 45 y 64 años 2 2 6 14 11 10 6 51 11,3

De 65 años y más 0 1 1 0 1 2 2 7 1,6

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Nacionalidad

Ecuatoriana 26 53 64 99 57 63 76 438 97,1

Extranjera 0 1 1 2 2 2 4 12 2,7

Sin información 0 0 0 0 0 1 0 1 0,2

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0
Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020..
Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 63,9% de las víctimas de femicidio tenían entre 15 y 34 años de edad al momento 

de su muerte.
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VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA CULTURAL, ESTADO CIVIL 
Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020..
Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 59,2% de los victimarios/sospechosos de femicidio solamente han cursado la 

educación básica o primaria y el 3,5% no habían accedido a educación formal.

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Número %

Etnia

Indígena 1 4 4 4 6 7 4 30 6,7

Afrodescendiente 3 2 3 5 0 1 1 15 3,3

Mulata 1 1 1 2 0 1 0 6 1,3

Montubia 1 1 0 1 0 1 0 4 0,9

Mestiza 20 44 55 84 52 56 73 384 85,1

Blanca 0 2 2 5 1 0 1 11 2,4

No determinado 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Estado Civil

Casada 8 12 14 23 16 22 18 113 25,1

Divorciada 0 2 4 4 3 2 9 24 5,3

Viuda 1 0 2 0 0 2 0 5 1,1

Unión de hecho 0 4 3 0 2 1 2 12 2,7

Soltera 17 36 42 74 38 39 51 297 65,9

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Nivel de 
instrucción

Ninguna 0 1 3 5 1 2 4 16 3,5

Elemental 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Educación básica 7 23 28 51 18 26 47 200 44,3

Primaria 8 9 10 9 17 12 2 67 14,9

Secundaria 2 3 4 7 4 5 0 25 5,5

Bachillerato 6 14 19 22 14 17 19 111 24,6

Superior 2 3 1 7 3 1 5 22 4,9

Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Sin información 1 1 0 0 2 3 3 10 2,2

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0
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VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN CONDICIÓN DE LAS MUJERES

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Número %

¿Tenía algún tipo de 
discapacidad?

Si 0 0 1 0 1 1 0 3 0,7

No 16 54 64 101 58 65 80 438 97,1

Sin información 10 0 0 0 0 0 0 10 2,2

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

¿Estaba en estado de 
gestación?

Si 2 5 3 6 2 3 3 24 5,3

No 22 48 61 91 51 42 56 371 82,3

No aplica 0 1 1 1 3 4 10 20 4,4

Sin información 2 0 0 3 3 17 11 36 8,0

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

¿Tenía hijos e 
hijas?

Si 20 41 47 70 41 47 47 313 69,4

No 4 12 16 23 6 2 6 69 15,3

No aplica 0 0 0 1 1 0 5 7 1,6

Sin información 2 1 2 7 11 17 22 62 13,7

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas:  Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, SEGÚN RELACIÓN DE PARENTESCO

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas: Información con corte al 07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En promedio, el 84,7% de los femicidios han sido cometidos por la pareja actual o ex 

pareja.

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Número %

Relación 
víctima con 
victimario/
sospechoso 

Cónyuge 6 8 13 17 11 15 10 80 17,7

Excónyuge 0 0 2 0 1 2 2 7 1,6

Conviviente 6 21 22 33 18 20 33 153 33,9

Exconviviente 4 6 7 16 14 20 5 72 16,0

Pareja 4 8 12 17 8 1 9 59 13,1

Expareja 0 3 1 4 2 0 1 11 2,4

Pariente consanguineo 
(familiar) 0 0 2 1 2 2 5 12 2,7

Otros no familiares 1 1 2 3 1 1 2 11 2,4

Amigo 1 0 0 2 0 0 2 5 1,1

Relación laboral/colegas 0 0 0 1 0 1 5 7 1,6

Conocido 0 0 0 0 0 1 0 1 0,2

Victimario desconocido por la 
víctima 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Se desconoce la relación 4 7 4 7 2 3 6 33 7,3

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL VICTIMARIO/
SOSPECHOSO A NIVEL NACIONAL

Año de ocurrencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Número %

Condición del 
victimario/

sospechoso **

Victimario sentenciado 13 27 42 55 21 16 0 174 38,6

Victimario sospechoso 5 8 10 19 21 35 58 156 34,6

Victimario fallecido 3 12 8 20 14 12 13 82 18,2

No identificado 4 7 4 7 2 3 6 33 7,3

Eventos múltiples 1 0 1 0 1 0 3 6 1,3

Total 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Grupos de edad

Entre 15 y 24 años 3 11 14 19 8 7 8 70 17,0

Entre 25 y 34 años 9 11 23 28 12 20 26 129 31,3

Entre 35 y 44 años 7 17 16 30 20 16 21 127 30,8

Entre 45 y 64 años 2 7 6 16 14 14 10 69 16,7

De 65 años y más 0 1 1 1 1 3 2 9 2,2

Sin información 0 0 0 0 1 3 4 8 1,9

Total 21 47 60 94 56 63 71 412 100,0

Nacionalidad

Ecuatoriano(a) 21 46 59 91 53 59 64 393 95,4

Extranjero(a) 0 1 1 3 3 4 6 18 4,4

Sin información 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2

Total 21 47 60 94 56 63 71 412 100,0

Estado Civil

Casado(a) 7 15 16 25 16 20 17 116 28,2

Divorciado(a) 1 3 3 5 2 1 8 23 5,6

Viudo(a) 0 0 0 1 1 1 0 3 0,7

Unión de hecho 0 2 1 2 0 0 1 6 1,5

Soltero(a) 13 27 40 61 37 41 45 264 64,1

Total 21 47 60 94 56 63 71 412 100,0

Nivel de instrucción

Ninguna 0 1 1 6 7 2 0 17 4,1

Centro de 
Alfabetización 0 1 0 0 0 0 0 1 0,2

Primaria 9 18 17 26 9 6 3 88 21,4

Educación básica 5 10 18 30 12 22 41 138 33,5

Secundaria 1 1 2 1 4 6 0 15 3,6

Bachillerato 3 14 18 25 6 7 17 90 21,8

Superior 3 1 4 5 2 0 4 19 4,6

Sin información 0 1 0 1 16 20 6 44 10,7

Total 21 47 60 94 56 63 71 412 100,0

Causa de muerte 
de los victimarios/ 

sospechosos

Suicidio 2 10 7 19 12 11 13 74 90,2

Suicidio en el CRS 0 1 1 0 0 0 0 2 2,4

Fallecido por causas 
externas 1 1 0 1 2 1 0 6 7,3

Total 3 12 8 20 14 12 13 82 100,0

¿Se encuentra 
prófugo?

Si 3 7 6 8 10 8 13 55 12,4

No 15 28 42 65 31 38 42 261 58,7

No aplica (fallecidos) 3 12 8 20 14 12 13 82 18,4

No identificado 4 7 4 7 2 3 6 33 7,4

Sin información 0 0 4 1 1 5 3 14 3,1

Total 25 54 64 101 58 66 77 445 100,0
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Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas: Información con corte al 07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación. 
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
**2014, 2016, 2018 y 2020 registra un evento con dos víctimas que fueron agredidas por la misma persona.

El 38,6% de los victimarios de femicidio han sido sentenciados por el delito cometido. 

El 62,1% de los victimarios de femicidio tenían entre 25 y 44 años de edad al momento 

de cometer el delito.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL VICTIMARIO/
SOSPECHOSO A NIVEL NACIONAL
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NÚMERO DE CASOS JUDICIALIZADOS, SEGÚN ESTADO PROCESAL

NÚMERO DE CASOS JUDICIALIZADOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE 
LA CAUSA A NIVEL NACIONAL

Estado de la Causa 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total

Número %
Investigación previa 3 5 10 18 18 27 41 122 27,1
Instrucción fiscal 0 1 0 1 0 2 7 11 2,4
Preparatoria y Evaluatoria de Juicio 0 3 2 3 7 2 7 24 5,3
Juicio 1 0 1 5 5 11 22 45 10,0
Recurso de Apelación 0 1 0 1 2 4 0 8 1,8
Recurso de Casación 1 0 0 5 1 1 0 8 1,8
Resuelta 20 44 51 68 25 19 0 227 50,3
Eventos múltiples 1 0 1 0 1 0 3 6 1,3
Nacional 26 54 65 101 59 66 80 451 100,0

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas: Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación.
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas: *Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes 
de la tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 50,3% de los casos judicializados por femicidio han sido resueltos, mientras el 

48,3% se encuentra en distintas fases de la causa.

Forma de terminación de la 
causa 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total

Número %

Archivo de la Investigación 
Previa 2 6 2 3 0 1 0 14 6,2

Extinción de la Acción 1 7 4 4 3 1 0 20 8,8

Sobreseimiento 2 1 2 2 1 1 0 9 4,0

Sentencia 15 30 43 59 21 16 0 184 81,1

Total 20 44 51 68 25 19 0 227 100,0
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NÚMERO DE CASOS JUDICIALIZADOS, SEGÚN TIPO DE SENTENCIA A NIVEL 
NACIONAL

Fuente: INEC - Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, 2014 - 2020.
Notas: Información con corte al  07 de marzo de 2021. Datos sujetos a variación.
*Información desde el 10 de agosto 2014. Se incluye un caso sentenciado como femicidio, a pesar de que la infracción fue antes de la 
tipificación de este delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 81,1% de los casos judicializados por femicidio han concluido con una sentencia.

El 96% de las causas por femicidio concluidas con sentencia han sido condenatorias.

6,2 8,8 4,0

81,1

Archivo de la Investigación
Previa

Extinción de la Acción Sobreseimiento Sentencia

Casos judicializados por resolución de terminación de la causa
Período agosto 2014 - diciembre 2020, en porcentajes

Tipo de sentencia 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total

Número %

Sentencia Condenatoria 14 28 42 55 21 16 0 176 95,7

Sentencia Ratificatoria de 
Inocencia 1 2 1 4 0 0 0 8 4,3

Total 15 30 43 59 21 16 0 184 100,0
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PERSONAS LGBTI* QUE HAN VIVIDO EXPERIENCIAS DE CONTROL, 
EXPOSICIÓN, RECHAZO Y VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, 
Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, 2013.
*Personas LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e 
Intersex.

Del total de la población LGBTI entrevistada (2.805), el 70,9% ha sido discriminado, 

excluido y/o violentado por su orientación sexual en su entorno familiar.  De estos, el 

74,1% vivió experiencias de imposición, el 72,1% control, el 65,9% rechazo y el 61,4% 

violencia por su orientación sexual en el ámbito familiar. 

PERSONAS LGBTI
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FORMAS DE CONTROL VIVIDAS POR LAS PERSONAS LGBTI* POR SU 
ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la 
población LGBTI en Ecuador, 2013.
*Personas LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex.
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VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS LGBTI* SEGÚN ÁMBITO DE OCURRENCIA

Fuente: INEC - Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de 
la población LGBTI en Ecuador, 2013.
*Personas LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex.

2 de cada 3 personas LGBTI* señalan haber vivido violencia en los espacios públicos, y 

más de la mitad reportan violencia en el espacio privado. 1 de cada 4 personas LGBTI* 

entrevistadas manifiesta haber sido violentada en el ámbito educativo.
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POBLACIÓN DE PROVINCIAS FRONTERA NORTE POR SEXO

 Fuente: INEC - Censo de población y Proyecciones de la población ecuatoriana, 2010.

Provincia

2010 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número Número % Número % Número

Carchi 86.886 50,6 84.860 49,4  171.746   94.102 50,4 92.767 49,6  186.869   

Esmeraldas 271.159 49,1 280.553 50,9  551.712   318.952 49,6 324.702 50,4  643.654   

Imbabura 212.271 51,3 201.386 48,7  413.657   244.051 51,2 232.206 48,8  476.257   

Sucumbíos 85.553 47,2 95.734 52,8  181.287   109.526 47,5 120.977 52,5  230.503   
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ÍNDICE DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD POR PROVINCIA

 Fuente: INEC - Censo de población y Proyecciones de Población del Ecuador, 2010.

Los índices de feminidad de las provincias de Imbabura y Carchi evidencian que 

existen mayor número de mujeres por cada 100 hombres. No así en las provincias de 

Esmeraldas y Sucumbios en las cuales existen más hombres por cada 100 mujeres.

Provincia
2010 2020

Índice de 
feminidad

Índice de 
masculinidad

Índice de 
feminidad

Índice de 
masculinidad

Carchi 102,4 97,7 101,4 98,6

Esmeraldas 96,7 103,5 98,2 101,8

Imbabura 105,4 94,9 105,1 95,1

Sucumbíos 89,4 111,9 90,5 110,5
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JEFATURA DE HOGAR POR SEXO Y POR PROVINCIAS

 Fuente: INEC - Censo de población, 2010.

Provincia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Carchi 11.339 22,6 38.731 77,4 50.070 100,0

Esmeraldas 39.213 26,9 106.348 73,1 145.561 100,0

Imbabura 29.822 25,0 88.866 75,0 118.688 100,0

Sucumbíos 9.490 16,1 40.122 83,9 49.612 100,0
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TIEMPO TOTAL DE TRABAJO A LA SEMANA QUE PARTICIPA LA POBLACIÓN 
OCUPADA DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD,SEGÚN PROVINCIAS Y SEXO, EN HORAS.

Fuente: INEC, Encuesta Específica del Uso del Tiempo - EUT noviembre-diciembre 2012

En la provincia de Sucumbíos, las mujeres registran mayor de tiempo total de trabajo 

con respecto a sus congéneres de las otras provincias. La diferencia de tiempos entre 

mujeres y hombres en la provincia de Carchi es la más alta entre las cuatro provincias.

Provincia
Tiempo Total de Trabajo Trabajo remunerado Trabajo no remunerado

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Carchi 73:47 56:32 62:40 44:32 49:49 47:56 29:38 7:40 16:06

Esmeraldas 72:00 55:19 60:30 45:32 49:40 48:24 26:38 6:22 13:10

Imbabura 71:11 56:40 62:42 44:11 49:24 47:14 27:17 7:56 16:20

Sucumbíos 76:51 63:23 67:14 49:07 55:43 53:50 28:24 8:40 14:43
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Fuente: INEC - Encuesta Específica del Uso del Tiempo (EUT), noviembre - diciembre 2012.

Fuente: INEC - Encuesta Específica del Uso del Tiempo (EUT), noviembre - diciembre 2012.
* Período de referencia: en la semana.

Las mujeres de esta zona reflejan mayor carga en el trabajo no remunerado, con una 

diferencia de 26 horas más que los hombres. Este fenómeno, responde a estereotipos 

de género que recaen en la división sexual del trabajo, en la que socialmente se ha 

asignado a las mujeres al ámbito doméstico.
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Fuente: INEC - Encuesta Específica del Uso del Tiempo (EUT), noviembre - diciembre 2012.

Las mujeres de la mayoría de las provincias de frontera dedican menos tiempo que los 

hombres a actividades de autoconsumo. Solo en la provincia de Imbabura las mujeres 

superan en tiempo a los hombres en este tipo de actividad.

TIEMPO PROMEDIO EN HORAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA, EN ACTIVIDADES 
DE AUTOCONSUMO Y TRABAJO REMUNERADO POR LA POBLACIÓN OCUPADA DE 
12 AÑOS Y MÁS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIAS Y SEXO

Provincia

Trabajo remunerado Actividades de autoconsumo
Trabajo, traslado y tiempo en 
buscar trabajo en el mercado 

laboral

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Carchi 44:32 49:49 47:56 5:55 6:38 6:18 48:03 41:55 45:52

Esmeraldas 45:32 49:40 48:24 3:43 4:16 4:03 48:35 44:11 47:13

Imbabura 44:11 49:24 47:14 5:53 5:37 5:46 47:50 41:29 45:12

Sucumbíos 49:07 55:43 53:50 4:46 7:23 6:30 52:26 46:25 50:42
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El tiempo dedicado a actividades de trabajo, traslado y búsqueda trabajo es mayor en las mujeres de Carchi, 

Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, en comparación a los hombres. Sucumbíos es la provincia que más tiempo 

registra a favor de las mujeres.
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Fuente: INEC - Encuesta Específica del Uso del Tiempo (EUT), noviembre - diciembre 2012.

Las mujeres de la zona de frontera norte superan de manera considerable a los 

hombres en el tiempo dedicado al trabajo doméstico interno del hogar, pues dedican 

en promedio 15:00 horas más a esta actividad que los varones; lo cual revela una 

permanencia de roles estereotipados en los hogares de estas provincias.

TIEMPO PROMEDIO EN HORAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA, EN ACTIVIDADES 
DE TRABAJO DOMÉSTICO INTERNO Y EXTERNO DEL HOGAR POR LA POBLACIÓN 
OCUPADA DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIAS Y SEXO

Provincia
Trabajo no remunerado Trabajo doméstico interno Trabajo doméstico externo

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Carchi 29:38 7:40 16:06 23:10 5:33 3:42 2:46

Esmeraldas 26:38 6:22 13:10 20:30 4:28 3:19 2:31

Imbabura 27:17 7:56 16:20 20:05 4:59 3:31 2:52

Sucumbíos 28:24 8:40 14:43 20:52 6:07 3:36 3:02
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TIEMPO PROMEDIO EN HORAS A LA SEMANA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD EN ACTIVIDADES PERSONALES, SEGÚN 
PROVINCIAS Y SEXO

Las mujeres de las 4 provincias analizadas dedican más tiempo a actividades 

personales en comparación a los hombres, sin que exista una brecha considerable. En 

este indicador es importante tomar en cuenta que son las mujeres las que, además 

de la carga de trabajo remunerado y no remunerado, dan tiempo a su educación y 

necesidades personales que se traducen en necesidades de la familia.

Fuente: INEC - Encuesta Específica del Uso del Tiempo (EUT), noviembre - diciembre 2012.

Provincias Actividades 
personales Mujeres Hombres

Carchi 85:56 87:34 85:02
Esmeraldas 84:01 84:57 83:35
Imbabura 90:43 91:10 90:25
Sucumbíos 84:38 85:06 84:27
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NÚMERO DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA 
HABITUAL DE LA MADRE

Para el año 2019, en Esmeraldas se da el mayor número de nacidos vivos en relación a 

las otras 3 provincias, seguida de Imbabura. En general, la cantidad de nacidos vivos 

de las 4 provincias es menor en el año 2019 que en el 2017 y 2018.

Fuente: INEC, Registros estadísticos de nacidos vivos, 2010 - 2020p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que 
se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2020, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Provincia de 
residencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(p**)
Carchi 2.882 2.892 2.795 2.650 2.723 2.716 2.683 2.555 2.651 2.540 2.386
Imbabura 8.467 8.329 8.056 7.716 7.629 7.604 7.746 7.800 7.553 7.240 6.674
Esmeraldas 10.075 10.331 9.656 8.439 9.313 10.218 9.851 12.175 12.538 11.696 10.748
Sucumbíos 3.927 4.281 4.534 4.425 4.265 4.417 4.105 4.512 4.641 4.230 3.696



267

FR
O

N
TE

R
A

 N
O

R
TE

SA
LU

D

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO, POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA 
HABITUAL DE LA MADRE

Fuente: Fuente: Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2020
1/ Nacidos vivos registrados (t):  corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de marzo del 
siguiente año.
p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 
2020, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

En el área urbana de las provincias de zona de frontera norte existe mayor número 

de nacidos vivos y esto responde a la concentración de la población en esta área, 

cabe mencionar, de acuerdo a la tabla, que el número de nacimientos de niños es 

ligeramente mayor que el de niñas.  Según el gráfico, en el área rural de las cuatro 

provincias, el número de nacimientos, según sexo es semejante.

Provincia
Total, general (t+1) 1/ Área Urbana Área Rural

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Carchi 2.386 1.229 1.157 1.640 857 783 746 372 374

Imbabura 6.674 3.411 3.263 4.252 2.197 2.055 2.422 1.214 1.208

Esmeraldas 10.748 5.479 5.269 6.864 3.538 3.326 3.884 1.941 1.943

Sucumbíos 3.696 1.899 1.797 2.677 1.387 1.290 1.019 512 507
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NACIDOS VIVOS EN EL AÑO, POR ÁREA Y TIPO DE ASISTENCIA, SEGÚN PROVINCIA 
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

Fuente: Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2020
Nota: Nacidos vivos con asistencia profesional (médico, obsteriz y enfermera) durante el parto y los sin asistencia profesional 
(auxiliar de enfermería, partero(a) calificada, partero(a) no calificada, otros) durante el parto.
1/ Nacidos vivos registrados (t): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de 
marzo del siguiente año. 
p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos 
ocurridos en el 2020, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Tanto en el área rural como en el área urbana de las 4 provincias de frontera, existe 

una considerable mayoría de nacidos vivos que han tenido asistencia profesional. Pero 

en el área rural de las 4 provincias también se reporta el mayor número de casos sin 

información, en relación con la urbana. 

Provincia

Total general (t) 1/

Total Con asistencia 
profesional

Sin asistencia 
profesional Sin información

Carchi 2.386 2.327 9 50

Imbabura 6.674 6.319 1 354

Esmeraldas 10.748 10.389 15 344

Sucumbíos 3.696 3.295 14 387

Urbana

Carchi 1.640 1.616 4 20

Imbabura 4.252 4.090 1 161

Esmeraldas 6.864 6.696 1 167

Sucumbíos 2.677 2.500 10 167

Rural

Carchi 746 711 5 30

Imbabura 2.422 2.229 0 193

Esmeraldas 3.884 3.693 14 177

Sucumbíos 1.019 795 4 220
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NACIDOS VIVOS EN EL AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN 
PROVINCIA Y ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

Fuente: Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2021.
1/ Nacidos vivos registrados (t): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de 
estudio, e inscritos hasta el 31 de marzo de 2019.
p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con 
información de los nacidos vivos ocurridos en el 2019, y que están sujetos a ajustes por 
registros

De las 4 provincias de frontera norte, Esmeraldas es la que presenta mayor número de 

madres menores de 15 años, seguido con una distancia considerable, por Sucumbíos. 

Esto demuestra una alerta por casos de embarazo adolescente, que se traduce en 

delitos de violación a niñas.

Provincia y 
área

Grupos de edad de la madre

Menos de 15 
años

De 15 a 19 
años

De 20 a 24 
años

De 25 a 29 
años

Total Total Total Total
Carchi 12 402 643 625
Urbana 8 252 438 451
Rural 4 150 205 174
Imbabura 20 952 1.581 1.636
Urbana 12 590 1.007 1.075
Rural 8 362 574 561
Esmeraldas 131 2.264 2.805 2.440
Urbana 65 1.334 1.765 1.661
Rural 66 930 1.040 779
Sucumbíos 33 657 900 767
Urbana 25 468 691 585
Rural 8 189 209 182
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EDAD PROMEDIO DE LAS MUJERES AL PRIMER NACIMIENTO

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL 
DE LA MADRE

Fuente: Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2020
* cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos 
ocurridos en el 2020, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro estadístico de defunciones generales, años 2010-2020.
1/ Defunciones registrados en el año (t+1):  corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año de estudio, e inscritos hasta 
el 31 de diciembre del año siguiente. Cabe mencionar que se ha realizado el ajuste desde el año 2013.

p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las defunciones generales ocurridas 
en el año 2020, las mismas que están sujetos a ajustes por registros posteriores y porque aún no ha finalizado el proceso de Búsqueda 
Intencionada y Reclasificación  de Muerte Materna  - BIRMM, entre el INEC y MSP. 

Razón calculada por 100.000 mujeres.

La edad promedio de las mujeres de las provincias fronterizas ubicadas en la sierra 

Carchi e Imbabura, es alrededor de los 21 años, frente a un promedio de 19 años en las 

mujeres de Esmeraldas y Sucumbíos.

Por provincia 
de residencia

Evolución de la Razón de Muerte Materna en el año (t+1)1/, según provincia de residencia habitual 
de la madre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(p**)

Carchi 28,1 85,2 57,3 144,5 58,3  - 29,6 29,8 30,0 30,2 0,0
Imbabura 48,0 106,1 58,1 68,1 58,6 9,8 39,4 79,1 29,8 19,9 50,0
Esmeraldas 57,5 94,3 109,7 95,9 37,2 104,9 105,7 53,2 53,6 53,9 85,3
Sucumbíos 84,0 167,3 124,9 41,4 41,3 20,6 20,5 40,8 20,3 0,0  20,2 
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DEFUNCIONES FETALES POR AÑO, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL 
DE LA MADRE

Fuente: INEC, Registro Estadístico de Defunciones Fetales, años 2008-2020.

El número de defunciones fetales para el año 2020 es más alto en la provincia de  

Imbabura, seguido por las provincias del Carchi y Sucumbíos. En la provincia de 

Esmeraldas el número de defunciones fetales en 2020 es el más bajo de la última 

década incluso en las otras tres provincias.

Región y 
provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020**

Carchi 15 23 31 29 30 19 22 15 13 23 14
Imbabura 30 27 23 19 35 38 41 26 26 34 17

Esmeraldas 22 22 26 19 15 25 16 22 14 11 4
Sucumbíos 18 13 10 14 6 7 4 5 10 8 14
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El porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce métodos de planificación familiar 

no varía en las 4 provincias, siendo un poco más alto el conocimiento de estos 

métodos en el Carchi. Esto se analiza con el mayor número de nacidos vivos que tiene 

Esmeraldas, que, entre múltiples causas, respondería a una no suficiente proporción 

de mujeres que conocen de estos métodos.

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018

CONOCIMIENTO DE METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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A nivel nacional, el 64,9% de mujeres de más de 15 años de edad ha sufrido algún 

tipo de violencia de género a lo largo de su vida. En la zona de frontera, la provincia 

de Imbabura supera el promedio nacional con un porcentaje del 73,6%, seguido por 

la provincia de Esmeraldas con el 68,2%. Para cualificar esta información de violencia 

de género contra las mujeres en frontera, es importante tomar en cuenta que ha sido 

una zona con débil presencia institucional del Estado frente a problemáticas que se 

interconectan (narcotráfico – militarización; migración – tráfico de personas, población 

desplazada; criminalidad; trata de personas), generando mayor inseguridad.1 

Fuente: INEC-Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2019
Nota: Mujeres de 15 años o más.

VIOLENCIA DE GÉNERO CPNTRA LAS MUJERES FRONTERA NORTE

Provincias Prevalencia a lo largo de la vida Incidencia en los últimos 12 meses

Carchi 42.351 61,9 26.076 28,2

Esmeraldas 141.096 68,2 65.855 32,7

Imbabura 128.729 73,6 46.169 33,1

Sucumbíos 47.314 66,3 24.025 31,5

1 Revista del Centro Andino de estudios internacionales. diagnóstico de la frontera Ecuador - Colombia. Disponible en: 
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/199/206
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE LLAMADAS AL ECU 911 POR VIF CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, POR PROVINCIA Y REGIÓN

Provincias
Abril 2020 Septiembre 2020

Número % Número %

Carchi 21 0,3 54 0,5

Imbabura 177 2,5 262 2,6

Esmeraldas 380 5,4 444 4,4

Sucumbíos 166 2,4 218 2,2
Fuente: ECU 911 - Bases de datos, abril y septiembre 2020.
VIF: Violencia intrafamiliar

Entre abril y septiembre del año 2020, se observa un incremento de llamadas al ECU 

911 por VIF contra la mujer o miembros del grupo familiar en las provincias de la 

frontera norte. En septiembre, el número de llamadas aumenta de manera considerable, 

presentándose un valor mucho más elevado en Esmeraldas. Es importante tomar en 

cuenta que fue un año en el que el país enfrentó la pandemia por COVID-19, por lo 

que el gobierno adopta medidas para frenar los contagios, como el confinamiento, 

priorización de servicios y cierre de las instituciones educativas. Esto aumentó el 

riesgo para los miembros vulnerables de las familias, al permanecer mayor tiempo 

expuestos a eventos de violencia.
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MUERTES VIOLENTAS, POR SEXO SEGÚN PROVINCIAS

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2014 a 2020.

En los últimos 6 años, en la zona de frontera analizada, se evidencia un mayor 

porcentaje de muertes violentas de hombres con un promedio del 80,3% frente al 

19,7% promedio de mujeres.  En la provincia de Imbabura es donde se observa un 

mayor número de muertes violentas de mujeres, frente al dato de este tipo de delito 

en las otras tres provincias.

Provincia
Mujeres Hombres Total 

Número % Número % Número %

Carchi 64 21,8 229 78,2 293 100,0

Esmeraldas 119 11,5 913 88,5 1.032 100,0

Imbabura 186 26,0 529 74,0 715 100,0

Sucumbíos 104 19,3 436 80,7 540 100,0
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HOMICIDIOS INTENCIONALES POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA

Provincia
Mujeres Hombres Total 

Número % Número % Número %

Carchi 11 22,4 38 77,6 49 100

Esmeraldas 51 9,2 502 90,8 553 100

Imbabura 34 25,2 101 74,8 135 100

Sucumbíos 36 15,9 190 84,1 226 100

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2014 a 2020.

En las provincias que confroman la Frontera Norte, en el período del 2014 al 2020 se 

han reportado, en promedio, 81,82% de homicidios intencionales de hombres, más 

del triple de los reportados en mujeres, que corresponde en promedio al 18,17%.  Sin 

embargo, esta tasa en mujeres de frontera, supera al promedio nacional.  Este factor 

de homicidios intencionales, así como de muertes violentas elevadas en los hombres, 

puede responder a patrones de comportamiento instaurados socialmente para los 

hombres, en los que se les atribuye prácticas violentas, pero también responde a la 

dinámica de frontera, en este caso.
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TASA DE FEMICIDIO, SEGÚN PROVINCIA, PERÍODO 2015-2020

Fuente: Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, 
Justicia, Crimen y Transparencia, 2015 - 2020.
*Tasa por cada 1000,000 mujeres.

El número de femicidios, por cada cien mil mujeres, ha aumentado desde el año 2015, 

sin embargo, el 2017 es un año en el que se incrementa esta tasa a nivel nacional, pero 

en la zona de frontera éste varía, ya que los años 2018 y 2020 son los que muestran un 

mayor número de víctimas de este delito, el mismo que contempla una tasa superior 

en la provincia de Sucumbíos.

Año de 
ocurrencia 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Provincia de 
ocurrencia Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa Víctimas Tasa

Carchi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,1 1 1,1

Esmeraldas 2 0,7 1 0,3 6 2 6 1,9 0 0 1 0,3

Imbabura 1 0,4 4 1,7 1 0,4 2 0,8 1 0,4 5 2

Sucumbíos 2 2,1 3 3 2 2 2 1,9 3 2,8 3 2,7
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PARTICIPACIÓN ELECTORAL POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA. 

Provincia
Electores Sufragantes Participación

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Carchi 72.017 73.034 62.874 61.276 87,3 83,9

Esmeraldas 198.659 208.184 166.551 161.101 83,8 77,4

Imbabura 188.709 181.814 161.747 150.426 85,7 82,7

Sucumbíos 65.918 78.014 58.362 64.261 88,5 82,4

La tasa de participación de mujeres es mayor en todas las provincias de frontera 

norte, en relación a la tasa de participación de hombres, en las elecciones seccionales 

de 2019.
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Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones seccionales 2009, 2014 y 2019.

Provincia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %
Carchi 0 0,0 14 100,0 14 100,0
Esmeraldas 8 38,1 13 61,9 21 100,0
Imbabura 7 41,2 10 58,8 17 100,0
Sucumbíos 7 36,8 12 63,2 19 100,0

CONCEJALAS Y CONCEJALES RURALES ELECTOS POR PROVINCIA: 2019
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CONCEJALAS Y CONCEJALES URBANOS ELECTOS POR PROVINCIA

Provincia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Carchi 7 38,9 11 61,1 18 100,0

Esmeraldas 6 27,3 16 72,7 22 100,0

Imbabura 11 52,4 10 47,6 21 100,0

Sucumbíos 5 27,8 13 72,2 18 100,0

Fuente: Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales,  2019

El porcentaje promedio de mujeres en concejalías urbanas en las 4 provincias de 

frontera norte (36,6%) es menor al porcentaje promedio de hombres electos para 

estos cargos (63,85). En Esmeraldas y Sucumbíos esta brecha de participación se 

amplía. Es un patrón que se mantiene en la participación local de las mujeres.
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MUJERES Y HOMBRES QUE ENCABEZAN LAS LISTAS PARA ASAMBLEÍSTAS 
PROVINCIALES, SEGÚN CIRCUNSCRIPCIÓN Y PROVINCIA

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones generales, 2017.

El porcentaje de mujeres que encabezan listas para asambleístas provinciales (17%) 

es considerablemente inferior con relación al porcentaje de hombres (83%), en las 4 

provincias de frontera norte.  Es importante recalcar que para la provincia del Carchi 

no existen mujeres encabezando listas para asambleístas provinciales.

Provincia
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %
Carchi 0 0,0 8 100,0 8 100,0
Esmeraldas 2 16,7 10 83,3 12 100,0
Imbabura 3 23,1 10 76,9 13 100,0
Sucumbíos 3 27,3 8 72,7 11 100,0
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ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES ELECTOS POR SEXO

Provincias
Mujeres Hombres Total

Número % Número % Número %

Carchi 0 0,0 3 100,0 3 100,0

Esmeraldas 3 75,0 1 25,0 4 100,0

Imbabura 1 25,0 3 75,0 4 100,0

Sucumbíos 0 0,0 3 100,0 3 100,0

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Elecciones generales, 2017.

En ocho de las provincias del país el 100% de Asambleístas Provinciales electos son 

hombres. La proporción de mujeres (75%) es mayor en Esmeraldas y paritaria en 6 

provincias.
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Fuente: Presidencia de la República del Ecuador, Archivo Decretos Presidenciales

GOBERNADORAS Y GOBERNADORES DESIGNADOS, POR PROVINCIA

El porcentaje de mujeres designadas como gobernadoras en las provincias analizadas 

de frontera norte (30%) es inferior al de hombres designados (70%). Tanto este 

dato como los anteriores reflejan la escasa participación de las mujeres, sobre todo 

en los ámbitos locales, siendo un espacio aún marcado por una amplia e histórica 

participación masculina. Esto revela que este derecho aún no se ejerce plenamente, 

sobre todo en la zona de la frontera norte.

Provincias Mujeres Hombres Total % de mujeres en cada 
provincia

Carchi 0 2 2 0,0

Esmeraldas 1 1 2 50,0

Imbabura 3 2 5 60,0

Sucumbíos 3 3 6 50,0
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NTeoría de género

Género: Es un término complejo, multifacético, polisémico (con varios significados), en permanente 
construcción y redefinición. Las investigaciones feministas de la década de 1970 muestran que el concepto 
de sexo no es válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres, en las distintas 
culturas a lo largo de la historia. Por lo tanto, se introduce el concepto de género como categoría de análisis 
que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, determinado por el género.

Carole Pateman afirma que “la posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología 
o por el sexo, sino que es una cuestión que depende de un artificio político y social” (Pateman, 1995: 
308). Joan W. Scott subraya que el género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a 
estructurar y dar forma a la experiencia, haciendo de este una construcción discursiva y cultural de 
los sexos biológicos (Scott, 1986). 

Esta categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y lo masculino y cómo 
estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan en una determinada sociedad. En 
definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son “construcciones sociales” que 
varían según la sociedad y el tiempo. Por lo tanto, son susceptibles a modificación, reinterpretación 
y reconstrucción (CNIG, 2017: 56).

Discriminación contra la mujer: Según el Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se entiende como discriminación 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado el 
menoscabar o anular el reconocimiento de la mujer, independientemente de su estado civil; estas 
acciones atentan contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra (Ibíd., p.40).

Discriminación por razón de género: La discriminación por razón de género se define como 
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado 
el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier 
otra esfera”. La discriminación puede provenir de la ley (de jure) o de la práctica (de facto). La 
CEDAW reconoce y aborda ambas formas de discriminación, ya sea que estén recogidas en las 
leyes, políticas, procedimientos o en la práctica (Ibíd., p.42). 

Es un acto a través del cual se establece una distinción o segregación que atenta contra las mujeres. 
Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos por motivos de género. Puede 
expresarse en normas, decisiones y prácticas que tratan de un modo desigual los intereses y 
derechos de mujeres y hombres.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género: Es toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto 
o por resultado -ya sea de jure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que 
social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías (CNIG, 2017: 43)

Estereotipos: Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten entre los grupos 
dentro de una cultura determinada. Los estereotipos llegan a ser sociales, cuando son compartidos 
por un gran número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, 
país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas, a partir de 
convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimiento de 
manera analítica (Ibíd., p. 50).

Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 
las mujeres, hombres, niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán 
iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no 
dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, 
necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad 
de grupos de mujeres y hombres (Ibíd., p. 63).

GLOSARIO 
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N Autonomía: El concepto de autonomía se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones 
libres e informadas sobre sus vidas, permitiéndoles actuar según sus propias aspiraciones y deseos 
en un contexto histórico propicio. La autonomía de las mujeres suele conceptualizarse con tres 
dimensiones: 

• Autonomía física: libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad, reproducción y el 
derecho a vivir una vida libre de violencia.

• Autonomía económica: derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del 
trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres. 

• Autonomía en la adopción de decisiones: se refiere a la presencia de las mujeres en los 
distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su 
participación plena y en igualdad de condiciones (CEPAL, Observatorio de Igualdad de 
Género)

Diversidades sexuales y de género: Se refiere a las identidades sexuales, reivindicando la 
aceptación de comportamientos sexuales, con iguales derechos, libertades y oportunidades, 
como prácticas amparadas por los derechos humanos. Es la pluralidad de opciones sexuales y 
manifestaciones de la identidad género, que no se limitan a la heterosexualidad como norma de 
género y sexual ni se circunscriben a lo masculino y femenino como exclusivo de hombres y mujeres 
respectivamente (Ibíd., p. 44).

LGBTI+: Es la sigla que designa colectivamente a personas lesbianas, gay, transgénero, bisexuales 
e intersexuales. Se aplica a las personas que no adscriben a la matriz heterosexual ni a la normativa 
de género binaria (Ibíd., p. 75).

Lesbianas: Término para reconocer a mujeres atraídas física, romántica y/o emocionalmente 
por otras mujeres.

Gay: Término para identificar a la persona que experimenta atracción física, romántica y/o 
emocional hacia personas del mismo sexo. A menudo se utiliza para describir a un hombre 
que se siente sexualmente atraído por otros hombres.

Bisexuales: Persona que es física, romántica y/o emocionalmente atraída tanto por hombres 
como mujeres.

Transgénero: Con este término se define a una persona cuya identidad y expresión de género 
no se ajusta a las normas y expectativas asociadas tradicionalmente con el sexo que se le 
ha asignado al nacer. Las personas transgénero pueden auto identificarse como transgénero 
femenina, masculina, transmujer, transhombre, transexual, y pueden expresar sus géneros 
en una variedad de maneras masculinas, femeninas o andróginas.

Transexuales: Persona que, a más de asumir una identidad de género masculina o femenina, 
realiza intervenciones en su cuerpo para alejarse de su biología original.

Intersexuales: Se refiere a una condición en la que una persona nace con una anatomía 
reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas que no parecen ajustarse con las típicas 
nociones biológicas binarias de hombre o mujer.

Análisis de Información desde el enfoque de género

Indicadores de género: Son herramientas que sirven para medir la situación de las mujeres en 
comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de las personas, relacionadas 
con la igualdad de género.

Interseccionalidad: Es un enfoque que revela que las desigualdades son producidas por las 
interacciones entre los sistemas de subordinación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen 
nacional, (dis)capacidad y situación socioeconómica, que se constituyen uno a otro dinámicamente 
en el tiempo y en el espacio (La Barbera, 2015).
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NCapítulo I Población y Hogares

Índice de feminidad: Relación entre el total de mujeres respecto al total de hombres (CEPAL, 2007: 61).

Índice de masculinidad: Relación entre el total de hombres respecto al total de mujeres.

Jefe/a de hogar: Se utiliza en encuestas y censos a fin de identificar a un miembro del hogar que 
sirva como referencia para obtener información sobre las personas que lo componen, y así conocer 
los vínculos de parentesco que los unen. Con esta información es posible desarrollar tipologías de 
hogares y caracterizarlos según su composición (Ibíd., p.86)

Tasa global de fecundidad: Corresponde al número promedio de hijos que tendría una mujer de una 
cohorte hipotética, que durante su vida fértil tuviera a sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad 
por edad del período en estudio y no estuviera expuesta a riesgos de mortalidad (Ibíd., p.53).

Migraciones

Entrada internacional: Es el movimiento de ingreso de las personas nacionales o extranjeras a un 
país (INEC, 2020: 06).

Salida internacional: Es el movimiento hacia afuera de las fronteras de un país de las personas 
nacionales o extranjeras a otro país (IDEM). 

Saldos migratorios: Se entiende como la diferencia entre el número de entradas y el número de 
salidas de personas hacia/desde un determinado lugar (INEC, 2018: 15)

Emigración: Es un hecho social multidimensional y multicausal que se explica desde el punto de 
vista del lugar de origen de donde salen los individuos (INEC, 2014: 345).

Inmigración: Es un hecho social multidimensional y multicausal que se explica desde el punto de 
vista del lugar de destino a donde llegan los individuos (IDEM). 

Capítulo II Educación 

Tasa de analfabetismo: Personas de 15 años o más que no saben leer y/o escribir, expresado 
como porcentaje de la población total de la edad de referencia (INEC, 2015).

Analfabetismo funcional: Se considera como analfabetos funcionales a aquellas personas 
que han asistido a la escuela primaria tres años o menos. Por esta razón pueden no entender o 
dar a entender lo que leen, lo que escriben u operaciones matemáticas que realizan (Ibíd, ficha 
metodológica analfabetismo funcional). 

Analfabetismo digital: Se considera analfabeta digital a una persona de 15 a 49 años cuando 
cumple simultáneamente tres características: 1) No tiene celular activado, 2) En los últimos 12 
meses no ha utilizado computadora y, 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet (INEC, 
2018: 20). 

Deserción escolar: Se define la tasa de deserción como el porcentaje de estudiantes que 
abandonaron un grado o año escolar antes de su culminación, en relación con el total de alumnos 
que se matricularon en ese nivel o en ese año escolar. Ahora se utiliza la tasa de abandono. 
(MINEDUC, 2012: 32).

Escolaridad: Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal 
en los niveles primario, secundario y superior universitario, superior no universitario y postgrado por 
las personas de una determinada edad (Comisión de Transición, 2013: 174).

Tasa neta de asistencia: Relación porcentual entre el número de personas del grupo de edad 
correspondiente a un nivel de educación dado y que asiste a dicho nivel con respecto a la población 
total de ese grupo de edad, en un periodo determinado (INEC, ficha metodológica tasa tena de 
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N asistencia, 2015).

Tasa neta de asistencia a la educación general básica (EGB): Población de 5 a 14 años de edad que 
asisten a clases en nivel básico y pertenecen al grupo de edad oficial correspondiente al nivel (IDEM). 

Tasa neta asistencia a bachillerato: Población de 15 a 17 años de edad que asisten a clases en 
nivel bachillerato y pertenecen al grupo de edad oficial correspondiente al nivel (IDEM). 

Capítulo III Salud

Los indicadores de morbilidad: Tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones 
y discapacidades en las poblaciones, OPS (2018).

Examen de Papanicolaou: Prueba de laboratorio que se realiza tomando una muestra de células 
del cuello uterino que se somete a examen de microscopio para detectar cáncer o enfermedades 
conducentes. El cáncer uterino es una de las enfermedades con alta prevalencia en la mujer (INEC, 
2015:137).

Examen de mamografía: Es una radiografía del seno que se utiliza para detectar cambios en el 
tejido para realizar un diagnóstico temprano de cáncer de seno (IDEM). 

Lactancia materna exclusiva: Se entiende que es exclusiva cuando no se proporciona al lactante 
ningún otro alimento ni bebida (ni siquiera agua) que no sea la leche materna. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que a los seis meses se empiece a dar a los lactantes 
alimentos complementarios SIN descontinuar la leche materna.

Parto por cesárea: Extracción del producto a través de una incisión quirúrgica en la pared anterior 
del abdomen y útero cuando el parto vaginal plantea riesgos para la madre y/o el producto que 
exceden a los de esta intervención. Con producto nos referimos al/a la recién nacido/a.(INEC,2015).

Parto institucionalizado: Se considera parto institucional cuando este ha sido dentro de un 
establecimiento de salud, y se excluye los nacimientos ocurridos en casa u otro lugar (INEC, 2019: 8). 

Defunción materna: Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Esta es independientemente de la duración 
y el sitio del embarazo, y es debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo 
mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Defunciones obstétricas directas: Son las que resultan de complicaciones obstétricas del 
embarazo (embarazo, parto y puerperio), intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de 
una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente desde 
antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo. Estas no son debidas a 
causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Defunción materna tardía: Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas 
después de los 42 días postparto, pero antes de un año de la terminación del embarazo. 
Defunción materna tardía – secuelas: Corresponde a muertes mujeres por cualquier causa obstétrica 
(directas o indirectas) que ocurre un año o más después del parto. 

Métodos anticonceptivos modernos: Entran dentro de esta categoría la esterilización masculina 
o vasectomía, esterilización femenina o ligadura, implante (Implanon, Jadelle), inyección 
anticonceptiva, pastillas anticonceptivas, dispositivo intrauterino (DIU), el cual puede ser la T de 
cobre u hormonal, condón o preservativo femenino, condón o preservativo masculino, pastillas 
anticonceptivas de emergencia (MSP, 2010).
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NCapítulo IV Economía 

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 15 años y más (INEC, 
2021: 20).

Población económicamente inactiva (PEI): Se consideran personas inactivas todas las personas 
de 15 años y más no clasificadas como personas con empleo (ocupadas) o desempleadas 
(desocupados) durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, 
amas de casa , entre otros (IDEM). 

Población económicamente activa (PEA): Son todas las personas de 15 años y más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 
(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar 
y buscan empleo (desempleados) (IDEM). 

Población con Empleo: Las personas con empleo son todas aquellas personas en edad de trabajar 
que, durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o 
prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. 
 
Empleo adecuado/pleno: El empleo adecuado es una condición laboral en la cual las personas 
satisfacen ciertas condiciones mínimas desde un punto de vista normativo. Lo conforman aquellas 
personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan 40 horas o más, reciben 
ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del 
deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría las 
personas ocupadas que, durante la semana de referencia, reciben ingresos laborales iguales o 
superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no están disponibles para trabajar 
horas adicionales.

Empleo Global: Incluye a todas las personas ocupadas como asalariados, independientes y no remunerados.

Subempleo: Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de 
la jornada legal y/o percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad 
de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 
y por insuficiencia de ingresos (INEC, 2021: 21).

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son todas aquellas personas con empleo 
cuyo tiempo de trabajo, en todos los puestos de trabajo, es inferior a 40 horas, y que, durante 
la semana de referencia, desean y están disponibles para trabajar horas adicionales de tener la 
oportunidad.

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que, durante la semana 
de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 
40 horas, y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales.

Brecha en el empleo adecuado: Es la diferencia relacionada con el concepto de empleo adecuado 
que se presenta entre hombres mujeres. Es decir, la diferencia que le toma a las mujeres con 
respecto de los hombres para satisfacer ciertas condiciones mínimas trabajando igual o más de 40 
horas a la semana y percibiendo ingresos mensuales iguales o superiores al salario mínimo.

Brecha salarial: Mide la diferencia relativa del ingreso salarial promedio de las personas con empleo 
por sexo en relación con el ingreso salarial promedio de los hombres, expresado en porcentaje 
(INEC, 2018). 

Desigualdad de género en el ingreso: Mide la desigualdad en los ingresos de las mujeres y 
hombres, expresada como el cociente entre el ingreso mensual de las mujeres y el de los hombres, 
multiplicado por 100 (Comisión de Transición, 2013).

Otro empleo no pleno: Son personas con empleo que poseen una insuficiencia en horas y/o 
ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Constituyen el grupo 
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N de personas que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de 40 horas y que, en el mes 
anterior al levantamiento de la encuesta, recibieron ingresos inferiores al salario mínimo y no tienen 
el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También se incluyen en este grupo a las 
personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan igual o más de 40 horas, 
reciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo durante el mes pasado y no tienen el deseo 
y la disponibilidad de trabajar horas adicionales (INEC, 2015: 39).

Empleo no remunerado: Lo conforman aquellas personas con empleo que, en el mes anterior al 
levantamiento de la encuesta, no reciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores/
as del hogar no remunerados, trabajadores/as no remunerados en otro hogar y los ayudantes no 
remunerados de asalariados/jornaleros (Ibíd., p. 33).

Empleo no clasificado: Son aquellas personas que reportan información incompleta (que no permita 
tener un criterio de agrupación) en los determinantes de la condición de actividad, se clasificarán en 
una categoría residual denominada empleo no clasificado (Ibíd. p. 39).

Desempleo: Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, presentan simultáneamente 
las siguientes características: i) no tuvieron empleo, ii) estaban disponibles para trabajar y iii) buscaron 
trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en 
las cuatro semanas anteriores. La tercera condición se suprime según el tipo de desempleo, como 
se define a continuación:
 

Desempleo abierto: Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo e 
hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 
cuatro semanas anteriores a la entrevista.

Desempleo oculto: Personas sin empleo en la semana pasada, que no hicieron gestiones 
concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas por 
alguna de las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional, tienen un trabajo 
para empezar inmediatamente, esperan respuesta por una gestión en una empresa o negocio 
propio, esperan respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir 
empleo, esperan cosecha o temporada  de trabajo, piensan que no le darán trabajo o se 
cansaron de buscar (INEC, 2018: 22).

  
Empresa: “Una empresa es una unidad institucional considerada como productora de bienes y 
servicios.” (SCN, Sistema de Cuentas Nacionales, 2008). Como agente económico con autonomía, 
puede adoptar decisiones financieras y de inversión con autoridad y responsabilidad para asignar 
recursos a la producción de bienes y servicios, además de realizar una o varias actividades 
productivas.           
    
Actividad Económica: Es aquella actividad dirigida a la producción de bienes y servicios, al 
comercio y otras actividades conexas destinadas al mercado, al trueque o al autoconsumo. De las 
actividades del autoconsumo quedan explícitamente excluidas las tareas domésticas propiamente 
dichas, tales como: cocción de alimentos, lavado de ropa, limpieza de la casa, etc. (Ibíd., p.20). Las 
actividades económicas pueden describirse y clasificarse de acuerdo con sus características tales 
como: 
     
Personal Ocupado: Comprende a todas las personas que trabajan en la empresa o para ella, con 
las que se mantiene una relación laboral. Una relación laboral entre una empresa y un asalariado 
corresponde a un acuerdo formal o informal entre dichas partes, por el cual el trabajador presta 
su fuerza de trabajo para que se utilice en el proceso productivo que realiza la empresa y, como 
contraprestación, recibe una remuneración. 
 
Código CIIU  (Rama de actividad): La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU) constituye una estructura de clasificación coherente y consistente de 
las actividades económicas basada en un conjunto de conceptos, definiciones, principios y normas 
de clasificación (Ibíd., p.23).
 
Pobreza por ingresos: Se considera a una persona que es pobre por ingresos cuando su ingreso 
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ingresos (INEC – ENEMDU, 2020: 03). 

Línea de pobreza: Es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para no ser 
considerado pobre (IDEM). 

Pobreza: Se considera a una persona que es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita está 
por debajo de la línea de pobreza (IDEM). 

Línea de pobreza extrema: Conjunto de necesidades básicas alimentarias expresadas en un valor 
monetario (Ibíd. p.04). 

Pobreza extrema: Se considera a una persona que es pobre extrema por ingresos cuando su 
ingreso per cápita está por debajo de la línea de pobreza extrema (Ibíd. p.04).

Capítulo V Uso del Tiempo

Actividad productiva: Es aquella que se lleva a cabo para obtener producción de bienes y servicios 
considerada dentro o fuera del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) (CNIG, 2015: 10). 

Actividad no productiva: Las actividades no productivas (personales) no se categorizan como 
generadoras de ingresos ni de valor, por cuanto tienen que ver con las necesidades personales 
que no requieren de una tercera persona para su realización. Es decir, no se pueden tercerizar ni 
delegar, por ende, remunerar (Ibíd., p. 12).

Trabajo remunerado: Es todo el trabajo que realiza la PEA ocupada y que se encuentra incorporado 
en el valor de la producción bienes y servicios incluida en la frontera del SCN. Su contraparte es 
una remuneración a los asalariados o un ingreso en dinero o en especie o mediante un beneficio 
(Ibíd., p. 10). 

Trabajo no remunerado. Comprende el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado familiares 
realizado en y para el propio hogar, como para otros hogares, actividades comunitarias no 
remuneradas y el trabajo voluntario no remunerado (INEC, 2020: 10). Está fuera de la producción 
económica, pero se encuentra dentro de la frontera de la producción general que abarca la 
producción del SCN.

Tiempo total de trabajo. Es la sumatoria del tiempo dedicado al trabajo remunerado más el tiempo 
dedicado al trabajo no remunerado, calculada sobre la población ocupada (CNIG, 2015: 13).

Cuidados: El concepto de cuidados hace referencia a la gestión y a la generación de recursos para 
el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud, a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, 
que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Incluye además a 
los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas 
y vivir en un hábitat propicio (MIES, 2015).
Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares: Es un conjunto de estadística de 
síntesis con información sobre valoración del tiempo destinado a las actividades domésticas, 
cuidado y apoyo a la comunidad realizadas por los miembros de los hogares que no reciben ningún 
tipo de pago económico; estas actividades no remuneradas se encuentran fuera de la frontera de 
producción de la Contabilidad Nacional (INEC, 2020: 60).

Relación del valor agregado bruto del trabajo no remunerado (vab tnr) respecto del pib: 
Muestra la relación entre la riqueza generada por los hogares en la producción no remunerada y el 
Producto Interno Bruto (PIB).

Gasto de consumo final de los hogares en el TNR: Comprende las erogaciones que los hogares 
pagarían por los servicios de trabajo no remunerado que reciben. 

Gasto de consumo final de los hogares en la economía total: Comprende todas las erogaciones 
de los hogares para el consumo de bienes y servicios finales. 
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Alternabilidad: Es la obligatoriedad constitucional y legal que tienen las organizaciones políticas de 
alternar entre hombres y mujeres en las listas de dignidades pluripersonales (CNIG – CNE, 2020: 12).

Ausentismo: Corresponde al número y porcentaje de electores que no acudieron a sufragar el día 
de la votación (IDEM). 

Dignidad: Es el cargo público de elección popular al que postula un candidato o candidata (IDEM). 

Dignidad pluripersonal: Es aquella en la que las candidaturas están organizadas en listas y el 
elector puede votar por varios candidatos o candidatas de una misma lista o entre listas hasta 
completar el número máximo permitido en cada caso. Por ejemplo, las dignidades pluripersonales 
constituyen los Parlamentarios Andinos, Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales, 
Asambleístas del Exterior, Concejales y Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales (IDEM). 

Dignidad unipersonal: Es aquella en la que hay un solo candidato o candidata por cada 
organización política y el elector únicamente podrá votar por uno de ellos. Por ejemplo, Presidente/a 
y Vicepresidente/a de la República, Prefecto/a y Viceprefecto/a y Alcalde/sa Municipal (IDEM). 

Elector: Es la persona que reúne las condiciones constitucionales y legales, que, constando en 
el registro electoral, tiene la facultad de ejercer los derechos políticos de forma activa a través del 
sufragio (IDEM). 

Elecciones generales: Son procesos electorales donde se eligen dignidades de nivel nacional; sin 
embargo, se puede incluir también dignidades locales (IDEM). 

Elecciones seccionales: Son procesos electorales donde se eligen únicamente dignidades de nivel 
local (IDEM). 

Paridad: Es un concepto que implica el logro de la igualdad entre hombres y mujeres en la 
participación política y representación en puestos de toma de decisiones. Es un principio estipulado 
en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador y el Código de la Democracia para asegurar la participación 
igualitaria en la definición de candidaturas (IDEM). 

Participación: Para efectos de análisis estadísticos que se incluyen en esta publicación, la partición 
es un indicador electoral que muestra el coeficiente de la población que votó y la población habilitada 
para votar en una determinada elección (IDEM). 

Sistema Electoral: Conjunto de reglas sobre diversos elementos que se relacionan entre sí, a 
través de las que los electores expresan sus preferencias políticas, posibilitando convertir los votos 
en escaños o cargos de gobierno (IDEM). 
Sufragante: Es aquella persona que en su calidad de elector o electora ejerció su derecho al voto el 
día de la elección y que dejó constancia con su firma o huella digital en el padrón electoral (IDEM). 

Capítulo VII Violencia de Género

Violencia de género: Es un término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de 
la voluntad de una persona, el cual está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) 
entre mujeres y hombres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de VG varían entre las 
culturas, países y regiones (Glosario Feminista, 2017: 119).

Violencia física: Acto que produce daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como castigos 
corporales, que provoca o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas (INEC ENVIGMU, 2019: 
s/n)

Violencia económica o patrimonial: Acción que ocasiona un menoscabo en los recursos 
económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad de bienes conyugal y 
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Violencia psicológica: Conducta dirigida a causar daño emocional, disminuir la autoestima, 
provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal o degradar la identidad cultural (IDEM). 

Violencia sexual:  Acción que implica vulneración del derecho de una persona a la integridad y 
decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de 
la fuerza e intimidación (Ibíd.). 

Violación: Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía 
oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos 
al miembro viril, a una persona de cualquier sexo (…). Delito sancionado cuando la víctima se halle 
privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse; 
cuando se use violencia, amenaza o intimidación; cuando la víctima sea menor de catorce años 
(COIP, 2014: Art. 171).

Abuso sexual: Cuando una persona en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue 
a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 
acceso carnal (Ibíd., Art. 170).

Muertes violentas: Incluye homicidios, asesinatos, femicidios, sicariato.

Femicidio: En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se tipifica como “La persona que, como 
resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, da muerte a una 
mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género…” (Ibíd., Art. 141).

Homicidio intencional: Es la acción ilícita ocasionada contra una persona con la intención de 
causarle la muerte o lesiones graves y que pueden ser identificadas como personas fallecidas 
(INEC, 2017).
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