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l. Lineamientos conceptuales para- el estudio del proceso de 

urbanización. 

La explicación de las características del proceso de urba

nización y de los problemas del hábitat de los problemas latín� 

americanos debe considerar e integrar diferentes dimensiones: 

1.1. El análisis de los orígenes de las desigualdades ínter 

nas que se manifiestan en estos países entre regiones, 

entre campo y ciudad y al interior de las ciudades. Co 

_rresponde identificar cuáles son los determinantes es-

tructurales de las·desigual��des en la distribución so 

cial de los ingresos y en la consiguiente exclusión de 

amplias capas de la población de los bienes y serví-

cios de uso colectivo. 

1.2. La consideración de las necesidades de reproducción de 

la fu�rza de trabajo y de las condiciones _de prod�6n 

de los medios de consumo colectivo que permitirá expl� 

car, como siendo indispensables para la reproducción 

humana, las condiciones de producción de esos bienes 

dificultan su satisfacción. 

1.3. El estudio de-las modalidades de la acción estatal con 

respecto a la vivienda y los servicios que busca inden 

tificar a los sectores sociales ·involucrados. 

l. Numerosos estudios(l) han señalado las características par-

(1) V�ase CEPAL. La distribución regional de la actividad econó 
mica ST/ECLA/Conf 34/L.2. SCHTEINGART M. Comp. Urbanizacióñ 
y dependencia en Am�rica Latina SIAP. B. Aires,- 1973. 
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ticulares de la urbanización·latinoamericana en relación a las 

· de los pa!ses centrales en cuanto a: 

a) La urbanización se da en forma concentrada apareciendo 

en cada pa!s uno o dos centros met�opolitanos. Este proceso se 

vincula a las funciones desempeñadas por estas ciudades desde 

la �poca colonial. Posteriormente· durante la etapa agro-expor-

tadora la metropo_lizac·ión se agudiza. El desarrollo industrial 

que exige escalas de producción relativamente grandes se local� 

za en los grandes centros consumidqres. La concentración de las 

inversiones en infraestructura y la centralización de la admi-

nistración se mencionan como otros factores condicionantes de 

este proceso. 

b) El crecimiento urbano es muy rápido a partir de la Se-

gunda Guerra Mundial y se le vincula con las migraciones de ori 

gen rural. Se constata que las grandes ciudades ciudades de Amé 

rica Latina deben su crecimiento de las últimas d�cadas, en un 

porcentaje importante, a las migraciones procedentes del medio 

rural .explicadas en base a dos conjuntos de factores: factores 

de expulsión o rechazo y factores de atracción por parte del me

dio urbano. {l) 

e) Se señala que en los pa!ses de Am�rica Latina la urba-

nización no se acentúa como una consecuencia del proceso de in-

(1) Singer P. Econom!a Pol!tica de la urbanización . Siglo XXI 
2da. Ed. H�xico 1977. Pág. 44.  "Los factores de expulsión 
definen las áreas desde donde se origina el fluj o migrato
rio, pero son ·los factores de atracción los que determinan 
la orientación de esos flujos y las áreas a las cuales .se 
destinan� 

' 
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dustrializaci6n previo sino que es la evolución del s�ctor ter

ciario el que corre paralelo a la urbanización. (l} 

Las distintas vertientes de la orientación de la Urbaniza-

ci6n Dependiente han mostrado a través de una perspectiva histó 

rica las relaciones que se establecen con el centro hegemónicn 

considerando las diferentes etapas y las ¿onsecuencias en la es 

tructuraci6n del espacio urbano nacional y en la formación de 

sectores sociales .espec!ficos que se benefician con esas rela-

ciones. 

Si bien la mencionada orientación ha.tenido el mérito de 

destacar las caracter!sticas estructurales que definen el pro-

ceso de urbanización en las etapas agro-exportadora, de susti

tuci6n de importaciones y post-sustitutiva, se sit6a en gene

ral en un plano de abstracción que impide tener. en cuenta los 

mecanismos concretos a través de los cuales opera la vincula-

ción de estos paises al sistema capitalista-mundial. 

Consideramos que ciertas formulaciones de la teor!a del In 

tercambio Desigual -aunque presente problemas.te6ricos que im

piden que pueda cortsiderarsele como una teor1a acabada- pueden 

proporcionar instrumentos anal!ticos más afinados para la coro-

prensión de las desigualdades internas de los pa!ses periféricos. 

(1) Quijano� A. Dependencia, Urbanización y Cambio Social en Am� 
rica Latina. Ed. �fosca Azul. Per6. 1977. Realiza una inte.re
sante discusión de las relaciones entre urbanización e indus 
trialización. · Ver. pág. 17 4. 
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Am!n (l) busca los orígenes de estas desigualdades en las 

condiciones especificas de la acumulaci6n capitalista en la 

periferia: 

"En los orígenes del modelo de acumulaci6n en la peri
feria del sistema-mundial se crea -bajo el impulso del 
centro- un sector exportador que representé!,rá el papel 

. determinante en
'

la creaci6n y conformaci6n del mercado' 
. . .  Los productos que exporta la periferia resultan in 
teresantes en la medida en que la diferencia en las re 
muneraciones del trabajo siempre es mayor que la dife= 
rencia en las productividades. y esto es posible en 
la medida en que la.sociedad se vea sometida por todos 
los medios -econ6micos y extraecon6micos- a esta nueva 
funci6n: proporcionar mano de obra relativamente bara
ta al· sector exportador. Desde este momento, la prin
cipal articulaci6n que caracteriza el proceso de acumu 
laci6n en el centro -expresada por la existencia de 
una relaci6n objetiva entre la remuneraci6n del traba
jo y_el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas
desaparece por completo. La remuneraci6n del trabajo 
dentro del sectro exportador será tan baja como las con� 
diciones econ6mica, sociales y pol1ticas lo permiten. -

En este caso, el nivel de desarrollo de las fuerzas pro 
ductivas será heterog�neo (mientras que en el modelo au 
todependiente era homog�neo) y avanzado (a veces muy 

-

avanzado) en lo que respecta al sec�or exportador pero 
atrasado en el resto de la econom1a, siendo dicho atra
so -sostenido por el sistema- la condici6n que permite 
al sector exportador beneficiarse de la mano de obra ba · 
rata". 

La mayor dispersi6n de las composiciones orgánicas de lqs 

capitales en los pa1'.ses perif�ricos, según Amin, es lo que ex-
-· 

plica la persistencia de una distribuci6n desigual de las pro

ductividades sectoriales al no desarrollarse eí capital por 

igual en todas las ramas. Este !actor explica las diferencias 

sectoriales de remuneraciones "y constituye el aspecto princi-

pal del· problema de la desigualdad distribuci6n del ingreso 

(1) Amín S. Desarrollo autodependiente, autonom1a colectiva y nue 
vo orden econ6mico internacional. Nueva Política. Vol. l. Num. 
r. oct. marzo- M�xico 1977. pág. 69. 
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en el Tercer Mundo". 

Menciona otros factores �ecundarios derivados del "carác-

ter imperfecto del desarrollo del capitalismo": la d�bil uni-

formización del tiempo de trabajo (entre la agricultura y el 

sector urbano) , las tasas de ganancia diferentes para el cap� 

tal monopolista extranjero y el capital nacional, los niveles 

de empleo en zonas urbanas y rurales que influyen en la repar-

tición del ingreso entre los salarios y los ingresos de la em-

presa y la porpiedad, las estructuras de la distribución de 

los ingresos de las empresas en las zonas urbanas, la distri-

bución de ·la oferta de trabajo según niveles de calif�cación � 
de la organización sindical-y política de los diferentes gru-. 

, pos que determinan en parte la'distribución.de los salarios. (l) 

La consecuencia social de tales procesos es la pauperiza-

ción de las masas trabajadoras a trav�s de un conjunto de meca 

nismos: 

"cuyas formas son heterog�neas: Proletarización, · semi
proletarización y empobrecimiento sin proletarización. 
del campesinado:. urbanización y acrecentamiento masivo 
del desempleo y del sub-empleo, etc; por lo tanto la' 
función del desempleo y del sub-empleo es diferente en 
este caso, de la que desempeña en el modelo central; el 
peso del desempleo asegura una remuneración mínima del 
trabajo relativamente rígida y b¡oqueada tanto en el sec 
tor dé e�portación como en el de producción de lujo; el� 
salario no aparece a la vez como costo y como ingreso 
creador de demanda esencial al modelo sino solamente co-
mo costo� puesto que la demanda se origina en el exterior(2) o en ef ingreso de las categorías sociales privilegiadas" 

(1) Amin S. Desarrollo desigual. Edlt. Ciencia Marxista. Medellín 
S/F pág. 34. 

(2) Amin S. Desarrollo autodependiente, autonomía colectiva y nue 
vo orden económico internacional. Op. cit. pág. 72. 
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Para el análisis de los desniveles entre regiones y entre 

sectores productivos al inte.rior de las ciudades en países con 

un grado importante de desarrollo industrial para el mercado in-

terno resulta r�levante la interpretación proporcionada por 

Frenkel. (l } Este autor explica estos desniveles por la desi-
-

gualdad de la estructura de apropiación del producto al exis-

tir y· mantener�e entre los sectores productivos obstáculo� a 

la movilidad tanto del capital como del trabajo. El primer obs 

táculo se relaciona con las. estructuras·oligopólicas de mercado 

existentes en algunas ramas especialmente en la industria, las 

"barreras de entrada" al capital permiten obtener tasas de ga-. 

nancia mayores que en el sector competitivo. Los obstáculos a 

la libre movilidad del trabajo en el sector industrial que ver 
' 

con el poder de negociación de los sindicatos d�terminando sala 

rios urbanos más elevados que ·los agrícolas. Es decir que al 

interior de las ciudades y entre regiones se generan y mantie-

nen tasas de ganancia y salarios diferenciales . 

Estas condiciones de la acumulaci6n capitalista a trav�s de 

sus consecuencias sobre el nivel de vida de las clases trabaja�� 

ras determinarán desigualdades en el consumo individual y colee-

tivo de diferentes sectores sociales. 

2.  A continuaci6n pasaremos a considerar las contradicciones 

que se plantean entre las neces.idades de reproducción de la po

blación y las condiciones capitalistas de producción.de los bie 
.... 

(1 }  Frenkel R. El ·rntercambio Desigual en el Comercio Interre
gional. Mimeo. S/F. 
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nes y servicios de consumo colectivo. 

· La ciudad_ es una concentraci6n de mano de obra y es tambi�n 

un conjunto· de medios de producci6n que requieren las empresas 

industriales. La ciudad "produce' y reproduce las condiciones g� 

nerales de la producci6n capitalista". (l) Para que se reproduz-

ca la fuerza de trabajo se requieren equipamientos colectivos de 

-consumo, enseñanza, formación profesional, salud, vivienda y pa-

ra que produzcan las empresas industriales se requiere un conjun 

to de infraestructuras f1sicas como erterg1a, agua, medios de 

transporte, electricidad, ·etc • • .  

Se plantea una contradicci6n entre el hecho de que los bie-

nes y servicios de consumo colectivo son requeridos por el capi-

tal para una reproducci6n adecuada de la fuerza de trabajo y en 

ciertas coyunturas exigidos por los sectores Püpuiares y por otro 

lado, son en general no rentables para la produc;i6n capitalista. (2) 

La tentativa ·d� superación de esta contradicci6n se da por medio 

del financiamiento pablico. En los paises perif�ricos, los bajos 

niveles de salarios de los trabajadores hacen que estos deben acu 

dir a otros mecanismos para satisfacer sus necesidades. Se .desa-

rrollan una serie de mecanismos específicos a cargo de institucio 

nes privadas, de ·la familia y de la comunidad. Las exigencias de 

los trabajadores estarán definidas por las condiciones objetivas, 

econ6micas y t�cnicas de la sociedad a que pertenecen, por la ide� 

(1) Topalov Ch. La urbanizaci6n áapitalista. Editorial Edicol. 
México. 1979. pág. 26. 

(2) Castells M. Crisis del Estado, consumo colectivo y contradic
ciones urbanas en Le Crise de 1 'Etat Comp. Pol\l.antzas N. Ed. 
PUF Par1s 1976. 



8 ' 

logia dominante ,as! como por el grado de organizaci6n de acuerdo 

a la correlaci6n. de fuerzas en un momento dado. Se trata de ne

cesidades relativas. 

En el caso de la vivienda, además de los. niveles de ingre

sos y de la capacidad y disposici6n del estado de otorgar s-ubsi

dios para la producci6n hay que tener en cuenta los factores que 

inciden en su alto precio de mercado: 

a) La necesidad de pagar una renta por la utilizaci6n del 

suelo en·un régimen de propiedad privada del suelo; 

b) La baja pr�ductividad del sector construcci6n que tien 

de a encarecer los precios de las viviendas respecto a 

los bienes. 

e) El largo periodo de rotaci6n que supone precios de mer

cado altos que garanticen la rentabilidad. del capital o 

remuneren al capital de circulaci6n. 

Como la producci6n capitalista de viviendas en América Lati- • 

na excluye a la mayor parte de los sectores populares, éstos re

curren a formas espontáneas de reproducci6n de su fuerza de traba 

jo: 1� tugurizaci6n, .las ocupaciones de terrenos y la autocons

trucci6n. 

3. En general, en América Latina, las políticas urbanas han con

tribuido al desarrollo del capital en general y al _desarrollo del 

capital constructor y promotor. Esta afirmaci6n no supone redu-
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cir al estado a un mero ejecutor de los in ter eses económicos del 

gr upo dominan te. ( l) Se r econ oce su rol dual de fomen tar la acu-

mulación de capi tal y de man t�ner el or den soci al que le sirve 

de base. El predomi n i o  de un aspecto u otr o depen der � de que la 

con tradi cci ón entr e las necesi dades del capi tal y las n ec�si da-

des de la fuerza de tra bajo se haya v uelto en un de.ter min �do mo-

men to una si tuaci ón "cr iti ca'', una cuesti ón pr i or i tar i a. El sec 

tor benefi ciado por las políticas estatales es deter minado de 

acuer do a las r elaci on es en tr e fuerzas polí ticas, en .las luchas 

por la concen traci ón o la di str i buci ón del pr oceso de a�laci 6n. 

Las lineas polí ti cas segui das por los aparatos del Estado 

en ocasi ones no sirven de man era i pequ!v oca los in ter eses de un o 

de los grupos en pugna • .  Puede suceder que se pr esen ten con tr a

dicciones fruto de .un compromi so en tr e in ter eses econ ómi cos y p� 

l!ti cos en pugn a. 

Harloe señala con clari dad la insufi ci en cia de las teor ías 

del Estado que dan por supuesto el objetivo de la acumulaci6n y 

• legi ti maci ón sin ningun a clase de intermedi aci6n al expresar : 

(1) Lojkine J. Le marxi sme, L'�tat et la questi on ur bain e. Pr esses 
un iver si tai r es de France. Pár !s. 1 9 7 7, apli ca la teor !a del 
capi tali smo mon opoli sta del Estado y ¡a pol!ti ca y al desarr o
lló ur ban o. 
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"Pero estos compromisos no suelen dar solución satisfactoria 
al problema en cuestión, porque ello implicaría la completa 
subordinación de algunos de estos intereses en favor de otros. 
Dos consecuencuas de este problema son el uso de la ideología 
para "racionalizar" propuestas de gobierno y el hecho de que 
las acciones del Estado den a menudo la impresión de que re
suelveh un problema solamente para crear otro, originando a
sí la necesidad de ulterior intervenci6n . Por esta altima 
raz6n es por lo que la intervenci6n del Estado suele produ� 
cirse no conforme· a una. idea serena y reposada, fruto de al
gan plan "racional" y amplio destinado a resolver un problema 
neto y definido, sino, parcialmepte, en respuesta a una crisis 
inminente o efectiva, y de una manera contradicto�ia" 1/ . 

Es así que un,análisis detallado de las políticas específicas 

se aleja de una cons·ideración simplista del Estado como agente mo-

nolítico,·mostrando las diferentes fuerzas en juego e identificando 

los puntos débiles en la estrategia general . 

1/. Harloe, M.H. La vivienda y el estado: altimas innovaciones en 
el Reino Unido en Revista Internacional de Ciencias-Sociales. 
Vol. XXX N ° 3, 197 8 .  París, pág. 633. 

• 
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Para entender las características especificas de la urbani-
. 

zación de Guayaquil, es necesario analizar la evolución históri-. 

ca de la formación social ecuatoriana y del modelo de acumulación 

a fin de ubicar el rol de esta ciudad en el espacio socio econ�mi 

co y su incidencia en los problemas de equipamiento colectivo y 

vivienda. 

Este análisis se sitúa en este primer momento en la dimen� 

sión socioeconómica dejando momentáneamente de lado la conside-

ra�ión del papel del Estado y de la lucha de clases. 

2.1. La etapa cacaotera 

Desde la Colonia y hasta mediados del ·siglo XIX Quito

capit�l de la República y centro político administrativo- aventa 

ja en población al puerto principal de Guayaquil. (l) 

(1) Benítes Vinueza L. Ecuador: Drama y Paradoja. F.C.E. México, 
195 0 "El Litoral no tuvo, en la Colonia, significación algu
na. La concentración del poder político en la capital au
diencia, Quito, y el desarrollo predominante de la minería 
primero y de la agricultura cerealista m�s tarde, hab1a deja· 
do a la región litoral sin medios propios de desarrollo • . .  -
la falta de agricultura de exportación, en una cultura au
tárquica y de tierra adentro"como la quiteña, quitó importan 
cia al pueto • • .  La ciudad (sin embargo) explotó el fifón 

-

inacabable de su selva. Sus hábiles carpinteros navales cons 
trufan los mejores veleros que navegaban por los mares del -
sur. Cultivó la caña de azúcar con caros esclavos tiegros. Co 
merció con especerías y sal" citado ·por Paez R. Dialéctica -
de la Economía Ecuatoriana. Banco Central de Ecuador. Quito, 
198 0 . P�g. 22, 
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CUADRO NO. 1 

POBLACION'DE LAS PROV I NCIAS DE GUAYAQUIL Y QU ITO 1779-1780; 1857-1858 

l. 779 1. 825 1�840 1. 857 Tasa crecimiento 
l. :780 1. 858 1780-1858. 

Guayaquil 22.644 55. 048 62. 565 91.620 1. 8 

'lbtal costa 32. 822 74. 844 91. 435 128. 257 1. 8 

OJito 59. 391 65.605" 72. 712 85. 915 0. 5 

'lbtal Sierra 400. 949 400. 210 525. 857 620. 040 0.6 

FuENTE: Hamarly M. Historia. Social y ecan&tica de la AntigUa Provincia de 
Guayaquil. 1763-1842. Archivo hist6rico del Guayas. Guayaquil, 
1973. 

A p�rtir de mediados del siglo XIX se incrementa la infraes-

tructura de Guayaquil, su· crecimiento poblacional de cacao en el 

mercado mundial al convertirse en el centro de las actividades fi 

nancie·ras y comerciales vinculadas a la exportaci6n. (l) 

Los.datos muestran que en el periodo 17 80-18 5 8  la provincia 

de Guayaquil tiene tasas de crecimiento más altas que las de Qui- .,.. 

to debido a desplazamientos de la población Sierra-Costa. El im -

pulso económico de la costa se realizó además, a par�ir de otros 

cultivos para el consumo interno y de actividades complementarias 

a la exportación e importación las que determinaron el desarrollo 

del sector terciario del puerto. 

(1) Hamerly distingue ·dos periodos de auge cacaotero, el primero 
entre 1763 y 18 42 Y. el segundo posterior a 1860 . 

.. 
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Un documento de fi nes de siglo descri be Guayaqui l como: 

"Primer puerto del Ecuador y uno de los pri nci pales del Pa
cifi co, Guayaqui l es en Améri ca del Sur, un centro mercan
til, agr!cola e industri al de pri mer orden . ... El asti lle
ro para construcci6n de buques goza de anti gua y merecida 
fama, y es, si n di sputa, uno de los pri meros del Pac!fi co. 
�ntre .�tros estableci mi entos industri ales hay los si gui en
tes: F'á}j"i ·cas de cerveza, hi elo y gas (soci edades an6 ni mas) , 
las de fundi ci ón, una " La F ama" perteneci ente· a la Sra. Doña 
Adela S. de Inderubu, en la que se preparan los vapores flu
viales que le pertenecen , otra de Don Miguel Teodosi o Haro, 
la de soda y jarabes de don Juan Jolfi eri y de la de galle
tas de don Beni to Castágnetto, las de preparaci6 n  de li cores 

·de Moreno Hnas. y don An!bal González, las de hi elo de don 
Manuel N oboa y don Gui llermo Terán; las de aserr!o de madera 
de don Cami lo Palomeque y don Ri cardo Ocampo; la de ci garri 
llos de " la Corona" de don J. M. Urgellés; las de chocolates 
de Alfonso Roggeroni y Seglae; la de jab6 n de M. T. Haro; las 
de soda de don Manuel Alvera y dori Carlos Tasara, etc� • .  Los 
talleres de carpi nteros, sastres, z�pateros, pi ntores, hoja
lareos, ci garreros, etc . . . están di semi nadas por toda la ci u 
dad • • •  Guayaqui l es resi denci a del Gobernador de la Provi n- 
ci a • . •  y de la Muni cipali dad más ri ca del Pa!s • • .  " ( l) 

Con la di versifi caci ón de las acti vi dades urbanas-i ndustri a 

de consumo i nterno y agroi ndustri a para la exportaci ón- se desa-

rrolla la clase trabajadora: ' 

"En 1 913 se celebra por primera vez en el Ecuador el !er o .  
de mayo, d!a i nternaci onal del trabajo. Mi entras en Qui to 
la cel ebraci 6n nace como una i nocente "fi esta del trabajo" ,  
en Guayaqui l culmi na con gran asamblea popular promovi da 
por la C. O. G. en las que 13 organi zaci ones obreras del Gua
yas elaboran un proyecto de ley de acci dentes de trabajo . . •  " (2) 

Los datos di sponi bles son escasos y a veqes poco confiables, 

a pesar de ello i ndican el rápi do creci mi ento de la Costa en épo-

ca de auge de la pr oducci 6n y exportaci 6n de cacao (18 6 0-1 9 2 0) .  

1 

(1) El di ar i o  de " avi sos" de Guayaqui l, Ecuador. El Ecuador en 
Chi cago. New York. 1894 . p�g. 8 3 .  

(2) D urán B.J. Hi stori a de las Organizaci ones Laborales 189-1 9 2 0  
INFOC. Oi vi si 6n de estudi os hi st6 ri cos y soci ales del movi mi en 
to laboral. En prensa. pág. 3. 
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Chiriboga (l) afirma que el incremento de la fuerza de tra-

bajo era fundamental durante el siglo XIX para las plantaciones 
-

cacaoteras ya que la poblaci6n costeña era reducida en relación 

a la serrana. Para aumentar la producción era necesario la mi-

graci6n pero el sistema productivo de la sierra ataba al ind1-

gena a la tierra. Es as1 que la Revoluci6n Liberal de Alfare de 

l895,  produjo cambios politices y legales (control del Estado 

por la burgues1a costeña, abolición de la pr�sión por deudas, 

expropiación parcial de los bienes de la Igiesia) que beneficia 

ron a los productores de cacao al facilita� la migracióri de la 

Sierra a la Costa a través de la carretera que parte de QUito y 

del ferrocarril que parte de Guayaquil. (2) 

El periodo de auge cacaotero se detiene hacia 1920. La cri

sis del cacao ha sido atribuida a diterentes factores (3) siendo 

probablemente el factor decisivo el descenso de los precios 'in-

ternacionales del cacao por sobre-oferta debido al ingreso de 

nuevos productos africanos. 

S� p�oducen flujos migratorios de las plantaciones hacia 

los centros urbanos.especialmente hacia Guayaquil. 

(1) Chiriboga M. Conformaci6n histórica del régimen agroexportador 
de la Costa ecuatoriana, la plantación cacaotera. En Estudios 
rurales Latinoamericanos. Vol. 1,  No. 1, 197 8. 

(2) Arcos C. Merch&n C. Apuntes para una discusión sobre los cam
bios en la estructura agraria serrana. PUCE, Quito, 1976. En 
p&gs. 49 y sgtes. la Sierra. En p&g. 44 muestra la importancia 
del ferrocarril en la integración Sierra-Costa. 

• 

( 3 ) Véase Oleva A. Procesos de daninación polftica en Ecuador. Fil. Crf tica. OJi 
to. 1972. Chiriboga M. E'lrergencia y consolidación de la burguesía agroexpor 
tadora en el Ecuador durante el :periodo cacaotero. Revista de Ciencias 50= 
ciales. Vol. III No. 10-II, 1979, pág. 56 Larrea c. Auge y Crisis de la-

Ex
¡:x:>rtaci6n Bananera en Ecuador {1948-1972) un Ensayo Interpretativo. Inédito. 
pág. 147. 
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"Frente a la destrucci6n de las plantaciones , 1� reacci6n 
de la burguesía agro-exportadora fue simple: ausentarse 
definitivamente de sus propiedades , mantener trabajadores 
aparceros y despedir a la mayor parte de. los jornaleros 
agrícolas, quienes neceséfriamente tuvieron que dirigirse 
a la ciudad de Guayaquil o en su defecto encontrar traba
jo en las florecientes plantaciones de caña de az.úcar o 
en los sembriíos de arroz o caf� • . .  La burguesía agro-ex 
portadora , lo hemos visto , hab�a adoptado por una serie -
de medidas especulativas e in flacionarias a trav�s de su
cesivas devaluaciones de la moneda , buscando de esta mane 
ra , aumentar el nivel de sobre-explotaci6n de la fuerza -
·de· trabajo , para compensar sus p�rdidas en el mercado inter 
nacional . . El hambre del proletariado aume

'
nt6 sensiblemen-

te , especialmente en aquellos trabajadores urbanos , que no 
tenían un pedazo de tierra.para cultivos de subsistencia. 

El proletariado urbano de Guayaq�il estaba co�stituído bá
sicamente por los estibadores , secadores de cacao , verdade 
ra·punta de lanza del movimiento obrero ecuatoriano de aqÜe 
llos años y por los trabajadores de alumbrado , compañía de
gas , de los talleres mecánicos , del agua potable , de los 
tranvías y de los ferrocarriles" . {1) 

En noviembre de 1922 , es declarada la huelga general la cual 
es violentamente reprimida . {2) 

En la década del 3 0  comienza el proceso de asentamiento en 
el suburbio sur-oeste , en terrenos municipales y privados 
cercanos al centro de la ciudad , en zonas bajas y fá.cilmen
te inundables. {3) 

• 

A pesar de que la care�cia de datos .confiables hasta 19 5 0  im 

pide determinar el peso relativo de los flujos migratorios hacia 

• l� Sierra y hacia la Costa en relaci6n a la crisis del sector ex-

terno entre 192 0 y 19 48, es probable que el alto crecimiento po

blacional y el estancamiento de la actividad económica haya crea -. 

{1) Chiriboga M. Conformaci6n Histórica del Régimen agro-exporta
dor de la costa ecuatoriana . La plantaci6n cacaotera . Op. Cit. 

{2) La coincidencia de intereses entre trabajadores y burguesía im 
portadora está explicada en Muñoz V . E .  1 5  Nov . 1922. Opto . de 
publicac. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Guayaquil. 1977. 

8 

{3) El barrió Garay , el más antiguo del suburbio , data del año 1938. 
1 Expreso , 19 de octubre de 1975. 

( 
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d o  un a abund ante fuerz a de tr aba j o  d i spon ible. De be tener se pr� 

sente, adem� s, que en los ül timos añ os de l a  dé cad a  det 40 aumen 
. 

ta el cre cimient o vege tativo de bid o a un r �pid o  de scen so de la 

mor tal id ad, l o  cual ac tü a como un f actor de pre sió n  sobre la tie 

rr a e stimul anqo la migr ación. 

Los d at o s  del pr imer Cen so de Pobi ación de 1950 n o  d i st in -

guen entre l os migr ante s a l a  pr ov incia del Guay a s  y los migr a� 

te s a Guay aquil y adem� s tiene n l a  l imit ac ión de que sól o t ie-

nen in f ormac ión sobre el lugar de n acimiento de l os migr ante s y 

n o  sobre el lugar �e re s idenc ia anter ior .  
1 

La propor ción de migr an te s de l a  S ierr a y de Costa n o  d if i� 

re sign if icat ivamen te . Las provin cias serr ana s que pre se nt an m� 

y ore s por cent aje s de migr ante s son aquell as que poseen un a má s 

de sigual d istr ibución de l a  tierr a .  De l as pr ovin c ias costeñ as; 

Los Ri os, e s  l a  que e xpulsa m� s pobl ac ión de bid o  al e stancamien-

to de las e xportacione s  de cac ao¡ en e l  caso de M an abi de be n  h a-

ber incid id o  las se qui as y el al to cre cimien to demogr� fico: 

E stas afirmacione s deberi an ser su stent ad as e n  base a e stu-

d ios e spe c1 f icos de la s zonas de expul sión antes'mencionadas  y 

de l os d iferente s cicl os de la s .e con omias de expor tación . 

\ 

Anal iz and o este period o  Larre a sost iene: 

"En r asgos gener ale s dur ante este peri od o  n o  hubo en n in gún 

.. 
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CUADRO NO. 2 

% DE INMIGRANTES DE 'LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
'
poR PROVINCIA DE 

NACIMIENTO - 19 5 0  

PROVINCIAS 

SIERRA 53.040 4 9 .1 

Azua y 10.6 6 0  9.9 

Tungurahua 9.7 8 2  9 .·1 

Chimborazo 11.630 10.8 

Pinchincha 8 .1 9 6  7 . 6  

Cañar 3.3 6 7  3. 1 

Resto Sierra 9.4 0 5  8 .6 

COSTA 54'.8 14 \50� 7 

El Oro 6 . 8 87 6.'4 

Esmeraldas 3.162. 2. 9 

Los R1os 2 8 .33 0 2 6.2 

Manab1 16.43 5 15.2 

Resto 2 0 6  0 .2 

'l'O'J;'AL 1 0 8 . 0 6 0  1 0 0 . 0  
,� 

FUENTE: Censo de Poblaci6n de 19 5 0  

ELABORACION: Ar ias B. Alba. Las migraciones de la pobla
ción en la Provincia del Guayas . Tesis de Grado . Facultad 
de C.iencias Econ6micas. Universidad de Guayaquil . 19 7 9 . 



lB 

gún sector productivo ni regi6n significativa una escasez 
de mano de obra; por el contrario, el subempleo que adqui
ri6 niveles elevados durante los 28 años de crisis del.sis 
tema exportadnr (1920- 1948), y que gener6 a nivel espacial 
la proliferaci6n de barr1os ecol6gicamente marginados en · 

algunas ciudades como Guayaquil y que mantuvo deprimidos 
los niveles de vida en el sector rural, continu6 existien
do como problema social y econ6mico de consecuencias agu
das (urbanizaci6n hipertrofiada sin crecimiento industrial, 
erosi6n y fatiga en los suelos en las �reas de minifundio 
en el campo, etc • • •  ) (1) 

2.2. La etapa bananera 

La expansi6n de la producci6n de l ban�no a partir de 

los años 50, sobre la base de unidades de producci6n 

medianas y pequeñas fundamentalmente, provoc6 en. la 

costa un incremento de trabajo que estimul6 a los tra 

bajadóres de la sierra a migrar. 
(2) 

El cuadro No. 3 

muestra el elevado crecimiento poblacional de la costa. 

CUADRO NO. 3 

POBLACION DE LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y ZONAS URBANAS DE 

LA SI ERRA Y DE LA COSTA 

Tasa de 
'1950 1962 crecimiento 

' 

Quito 212.135 354.746 4.4 

Sierra urbana 485.475 ' 744.387 3.6 

Guayaquil 2Q6.637 510 ... 804 5.6 

Costa urbana 422.893 857.533 6.1 

TO'l'AL PAIS 3.2 02 . .757 4.476.007 2 . •  B 

FUENTE: Censos de Poblaci6n 1950 y 1962 

(.l'l Larrea C. Op. Cit. p�g. 150. 
( 2) Larrea e. Op. Cit. pág. 4 6. Di&tingue un per!ooo de auge pre-bana

nero 1941-1948 el bocm entre 1945-1955 y un auge m::rlerado de 1955-1965. 

.. 

• 
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D ur ante el auge bananer o adquier en impor tancia las funcio-

nes de pr es taci6n de s�rvicios a la agr icultur a. Las tar eas 

• de pr epara�i6 n ·de la exportaci6n y tr a�spor te son r icas en enla

ces que per miten la expansión de ciudades interme�ias . 
• 

• 

Estas ciudades (Quito, Machala, Pasaje , Santo D�mingo de los 

Color �dos, Esmer aldas) exper imentar on las más altas tasas de cr e

cimiento del per iodo inter censal 195 0-62 (1 4.2 , 11 . 9,8.4,7.6  y B.O 

r �spectivamente) . En todas ellas se for mar on asentamientos pr ec� 

r íos pr esentando enor mes car encias de infr aestr uctur a, servicios 

y viviendas. 

Es posible que haya habido difer entes subper 1odos al inte

r ios del per iodo inter censal : al comienzo deben haber habido im

portantes contingentes migr ator ios hacia las plantaciones mien

tras que más adelante habr 1an cobr ado mayor intensidad los movi

mientos que se desarr ollan en tor no a la comer cializac�6n del ba 

nano . 

Las difer entes tasas de cr ecimiento migr ator io indican �ue 

hacia Guayaquil se dir igier on más migrantes que hacia el r esto 

de la pr ovincia del Guayas. 

Con r especto a la pr ocedencia de los migrantes se observa 

que la mayor par te de estos son costeños (5 4 . 7%). Aunque los 

datos del 6 2  no son compar ables con los del 5 0  (en este último 

se consider ó el lugar de nacimiento y no la r esidencia anter ion 

resalta la alta contr ibución migratoria de Manab1r 
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Cuadro N°4 

Tasas de crecimiento del Guayas y Guayaquil. 
Años 1950-1962. 

Guayas 

Guayaquil 

Crecimiento 
vegetativo 

3.2 

2.8 

Crecimiento 
migratorio 

1.2 

2.8 

Total 

4.4 

5.6 

FUENTE: Guayaquil Económico. DPU Municipalidad de Guayaquil y Arias, 
op.cit. 

Duran�e este período, continúa la expansi6n del suburbio·suroeste, 

así por ejemplo Cristo del Consuelo se inicia a mediados de la década 

del 50. Como se mostrará en el capítulo IV el crecimiento del suburbio 

alcanza en el período 1950-1962 una tasa del 14.6 y se densifica la zo-

na central. 

Cuadro N°5 

% de Inmigrantes de la provincia del Guayas por provincias 
de residencia anterior 1962. 

Provincias de Residencia N°Abs. % 
anterior 

SIERRA 85.948 44.9 
Azua y 18.189 9.5 
Chimborazo 18.428 9.6 
Pichincha 15.405 8.0 
Cañar 8.322 4.3 
Tungurahua 13.150 6.9 
Resto Sierra 6.6 

COSTA 104.788 54.7 
Guayas 13

·
. 330 7.0 

Los Ríos 35.430 18.5 
Manabí 40.059 20.9 
El Oro 9.969 5.2 
Resto Costa 3.1 

TOTAL 191..529 100.0 

FUENTE: Censo de Población 1962. 
ELABORACION: Arias B.A. op. cit. 

• 
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Middleton .!./ sostiene que " en este per íodo inter censal se 1 
muestra como las decisiones sobr e la producción y expor tación 
por parti de las empr esas.multinacionales en la producción y 
exportación de bienes primarios afectaban a la r edistribución 
geogr áfica e inter sectorial de la fuerz a de trabajo. La deci
sión de promover al Ecuador como centr o de la pr oducción mun 
dial y el apoyo que el Estado ecuator iano dió mediante sus 
políticas fi nanci eras, de obras públicas y de coloniz ación a
segur6 cambios básicos en la estr uctur a de pr oducción del país 
que pr ovoc6 esta redistr ibuci6 n de la fuer z a  de trabajo" . · 

Del análisis sector ial que este autor hace de la P.E.A. que mi 

gr a a la costa r esulta que Guayas en el per íodo 5 0- 6 2  muestra un in 

cr emento de 3 7 . 4 8 7  personas trabajando en servicios, incr emento si -

milar al de la agr i cultura y un incr emento de 1 7 . 6 10 en comercio. 

Los datos r evelan que se incorpor a más fuer za de tr abajo al tercia� 

r io que a la a·gricul tura, lo que tiene que ver con el cr eci�iento de 

Guayaquil como centr o financiero y de comer cializ ación del banano. 

Se ha visto como Guayaquil durante la etapa agro- expor tador a 

del cacao y del banano es la ciudad polo principal estando las car ac-

terísticas de su crecimiento v inculadas al desarrollo gel sector a-

gro- expor tador . Quito, en cambio, cr ece como polo secundar io, cuya 

expansión está relacionada con el desenvolvi miento de funciones bur o 

cráticas (ver �uadro 3) . 

El desar rollo urbano de la etapa bananera ha sido concentrador 

originando un proceso de desarrollo desigual en cuanto a niveles de 

ingr eso y de productividad�/· D el estudio de la estr uctura d� apr� 

.!/ Middleton, A. Distribución del Gasto Público y Migraciones Inter 
nas en el Ecuador . D ocumento de la FLACSO, Quito . 19 79 , p�g. 40� 

�/ Lar rea, c. op . cit . Compar a la distr ibución d e  ingresos del ár ea 
urbana de la encuesta de 19 6 8  con la distribución de ingresos del 
�rea r ural de PREALC para 1 9 65 concluyendo que el 10% de la poblá 
ci6 n rural se apr opia casi del 6 0% del i ngr eso del sector mi entr as 
que en el � rea ur bana el 15% de la población r ecibe la mitad de 
los ingr esos . 
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piaci6n social en la rama vertical bananera Larrea concluye: 

"la fracci6n del pro�ucto que puede destinarse a la reinver
si6n, en esta o en otras actividades econ6micas está predomi 
nantemente en manos de un re�ucido número de empresas expor� 
tadoras, principalmente extranjeras. La parte apropiada por 
las empresas nacionales, significativa también, corresponde • 

a empresas que tienen su sede en Guayaquil . 

Además los ingresos percibidos por los productores se consu
men tambi�n en gran parte en Guayaquil·, ya que este grupo so 
cial se origin6 en los estratos medios urbanos del Puerto y

los productorés y sus familias, como lo menciona el informe 
de CIDA, frecuentemente residen en Guayaquil. 

De esta manera, la parte del producto de la rama bananera que 
se distribuye y consume en el sector rural está compuesta prin 
cipalmente por los salarios de los traba jadores, que se desti� 
nan a su subsistencia física en difíciles condiciones de vida . .. 

Dadas estas características, la expanci6n de la economía nacio 
nal se manifiesta,en el sector urbano y particularmente en las 
dos mayores ciudades· que se cor.centra la demanda, en un aumen
to de los niveles de ingreso y de consumo de las clases domi
nantes, y de los sectores medios vinculados al Estado y al Sec 
tor terciario. Esta expansi6n genera una inversi6n (constru-� 
cci6n, servicios y m�s tarde industria) que se concentrará 
también en las �reas polares, incrementando el grado de concen 
traci6n metropolitana de la actividad econ6mica" 

La inversi6n en obras ptíblicas faci
.
li ta la movilidad .de la fuer 

za de traba jo y de las mercancías !1· Se construyen nuevas v!as, 
' 

aeropuertos y campos deportivos que contribuyeron a la valorización 

de la propiedad territorial por intervenci6n .de capital del Eseado. 

La inversión privada en construcciones residenciales se mani-

fiesta en el desarrollo �e nuevas urbanizaciones como
.

Urdesa, Mira-

flores y El Paraíso hacia el norte. Los sectores populares se loca-

lizan en el área central densificando lo que será el tugurio central 

1 

1/. En 1950 se aprueba el Plan Nacional de Carreteras y en 1959 se · 
inici6 la construcci6n del puente sobre el río Guayas. 

.. 
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FLACSt
EcuAoor: 

y se forman nuevos asentamientos en el suburbio suroest 
. . 

del Consuelo y La Chala-Barrio Lindo. 

En la fase de la declinación de la producci6n bananera a par�ir 

de 1965 los asalariados agrícolas de la costa se tra.sladan haci as 

ciudades intermedias y hacia Guayaquil. Concomitantemente .co de 

censo de la producción del banano se producen ciertas transform�-·o-

nes en el agro serrano!/ que van a producir cambios en lns o·1oenes 

y destino de los flujos migratorios y _van a determinar la trans'feren-

cia de capitales de origen rural a la especulación inmobiliaria y a 

la industria. 

Quito pasa a tener una tasa de crecimiento más alta que la d� 

Guayaquil (4.4 y 4.0 respectivamente) pasando a constituirse en cen-

tro de migraciones para la Sierra. .. 

El crecimiento de las ciudades �ntermedias -que ya se observa

ba en el anterior período intercensal- es particularmente notab e en 

ciudades de la costa, sobre todo, en los casos de Machala, Santo Do-

mingo, Milagro y Quevedo . 

l/. 

' 

A partir del análisis de los datos censales Carr6n afirma que: 

"se pasa de una situación en que las migraciones Sierra-Costa 
constituyen casi la totalidad .de las migraciones internas del 
país a otra en que adquieren predominante importancia las mi
graciones intraprovinciales (en el interior mismo de la provi� 

Sobre la disolución de las relaciones no capitalistas en el sec 
tor agropecuario para consumo interno después de .la aplicación
de las leyes de Reforma Agraria y de abolición del trabaJO pre
cario (1964 y 1971) v�ase Guerrero, Barsky y Arcos y Marchán ci
tados en la bibliografía. 
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ci a} y l as migracione s  intr arre gion ale s• (S ierr a-Sierr a, 
Cost a-Cost a ,  Or ie nte-.Or ie nte} " , 11. 

El incremento de l a  fuer za de tr abajo  en P i chincha y el dé s ce n-

so de los fl ujos mi grator ios de l a  S ierr a h acia l a  Cost a  t�e ne n  que 

ver con l a  conce ntrac ió n  de las inver sione s  pr ivadas y pt1bl i cas y con 

l as trans formacione s  oper ad as en l a  agr icult ur a serr ana como factore s 

de atracció n  y de e xpul s ió n  respe ct ivame nte . 

Es ne ce s ar io ide nt i f icar los cambios oper ados en l a  e str uct ura 

agrar i a  de l as pr ovincias de l a  cost a  a p art ir de la cr i s i s del ba
' 

nano y de l as leye s agrar ias. P ar a  19 7 4 ,  se p uede observar un fuer-

te de s arrollo del mi ni fund io ,  l as super f ic ie s  me nore s de 5 ha . se h an 

tr ipl icado . M anabt , Guay as y Los R!os son las  provinc i as e n  l as que 

más se ha de s arroll ado e ste proce so: 

" E ste fe nóme no se e xpl i ca por l a  d i str ibució n de pe�befi as parce
las ba jo  el amparo de;l a ley de Re forma A gr ar i a  y. e spe ci alme nte 
por el De creto 1 0 0 1  que proh ibe las  �ormas pre car i as de te ne ncia 
de las grande s hac ie nd as arro ceras. Al m i smo tiempo , re sp onde 
a un de se sper ado intent o de un subpr oletar iado c ada vez má s nume 
roso , de no romper de finit ivame nte su l i gaz6n con l a  t ierr a como 
e str ate gi� de s ubsistencia . "  �/ . 

El cuadro N°6 m ue str a l a  pr ocede nci a de l as m i gr aciqne s  inter na� 

a l a  provincia del G uayas-e n 1 9 7 4 .  

De la compar ació n con·l as c i fr as del ce nso de 1 9 6 2  re s ult� una 
' 

d i sm inuc ió n  rel at iva del. aporte de l a  P,Oblac i6n de l a  S ierra . H ay , 

que hace� la s al ved ad de que los d atos . censale s no da n cue nt a  de l a  

ll· Carr6n , J . M .  El proce so de urba ni z ació n  e n  el E cuador. 19 6 2 - 19 7 4 . 
Docume nt o FLA CSO , Quito , 1978 . 

�/ . CIESE . 1 5  afios de Re form a AGrar i a  en Ecu ador . Bolet! n Informat i
vo 2 .  1 9  7 9 . 

• 
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. 
llamada migración temporal o estacional que se emplea en la cosecha 

del arroz, la recolección del café o el corte de la caña. 

Llama la atenci6n el descenso tanto en números absolutos como 

relqtivos de los migrantes procedentes de'Tunguraha lo cual tal vez 

está relacionado con el desarrolio comercial e industrial de Ambato, 

y con procesos de migración dentro de la-sierra. Pero el cambio más 

importante tiene que ver con el notable incremento de las migracio-

nes al interior de la provincia del Guayas que pasa del 7 . 0% en 19 6 2  

a 3 9 . 0  en 19 7 4. Las tasa$ de crecimiento de los diferentes cantones 

de la Provincia del Guayas muestr.an una maraña de flujos migratorios 

entrecruzados que seguramente tienen que ver con factores especffi-

cos que seria necesario identificar. Si bien la ciudad de Guayaquil 

�/ es el centro que nuclea el mayor número de rnigrantes otras ciu-

dades de la provincia tienen importantes tasas de crecimiento como 

Duale, El Empalme, Milagro, Salinas, Santa Elena y Urbina Jado. 

El siguiente cuadro muestra la alta proporción de migrantes de 

• origen urbano de la.zona urbana de la provincia del Guayas lo cual 

es ihdicio de movimientos migratorios escalonados que tienen su ori-

gen en pequeños centros poblados. 

!/ . El suburbio suroeste continúa densificándose, ver cuadro N° 4 .  
del capftuio IV y surgen nuevos barrios como La Marimba y Cis
ne II. 
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Cuadro N° 6 

% de inmigraciones de la Provincia del Guayas por 

Provincias de Residencia anterior. 1974. 

Provincias de Residencia 
anterior 

SIERRA ' 

Azua y 
Chimborazo 
Pichincha 
Cañar 
Tungurahua 
Resto Sierra 

COSTA 

Guayas 
Los Ríos 
Mana})! 
El Oro 
Resto Costa 

TOTAL 

FUENTE: Censo de Población 1974� 

ELABORACION: ARIAS B.A., op. cit. 

No Abs. 

10i. 862 

22.562 
21.971 
17.586 
10.691 
11.535 
17.517 

316.24.1 

163.564 
47.892 
76.478 
15.347 
12.960 

191.529 

% 

24.8 

5.4 
5.2 
4.2 
2.6 
2.8 
4 .6 

75 .. 4 

39.0 
11.4 
18.2 

3-.7 
3.1 

100.0 

El importante peso de las migraciones intraprovinciales debe 

ser vinculado a la implementación de proyectos de desarrollo agríco-

la en la Cuenca del Guayas. En el futuro será necesario evaluar la 

repercusi6n de la construcción y puesta en marcha de la represa de 

Daule Peripa sobre los movimientos de población en la región y sobre 

el posible incremento de la migración hacia la zona metropolitana. 

' 

.. 
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P a ra la e xp l i c�c ión. de l proce so de u rban i zación de Guayaq u i l  

debe tene rse en cuenta ademá s de l cre cimi ento demográ f i co y d e  l a  

inadecuac ión del s i s tema agrario para abs o rber mano de obra , l a  

exi s tencia -como ve remos a con tinuaci6n- de fué r z a  d e  traba j o  so-

b r ante q ue s upe ra la capac i da d  de absorci6n de l a s  indu s tr i a s  y de 

los s e rvici os de mayo r  produc t ivi dad , lo cua l derivará en una a l ta 

proporci6n de actividades que aumenta e l  s e c to r  te rci a rio de b a j a 

produc tivi dad provocando e l  s ubemp leo . 

Cuadro N °  7 
% . de I nmigrmtes al área u rbana de la P rovi ncia de l Guaya s  
po r p rovinci a s  d e  re s idenc ia ante rior segün zona de or igen . 1 9  

P rovi ncias de re s i - Z ona prbaba Zona rural Tota l 
dencia ante rior N ° Ab s . % N ° Abs . % 

SIERRA 57 . 428 73 . 3  20 . 932 26 . 7  7B. 360 
Azuay 11. 053 69 . 4  4 . 866 30 . 6  15 . 9 19 
Chinborazo 10 . 614 66 . 6  5 .  313 33 . 3  15 . 927 
Pichincha 14 . 859 96 . 0  623 4 . 0  15 . 4 82 
ca;;.ar 3 . 511 52 . 6  3 . 167 4 7 . 4  6 . 678 
Tungurahua 7 . 4 81 77 . 9  2 . 122 22 . 1  9 . 603 
Resto Sierra 
COSTA 130 . 616 64 . 3  72 . 502 35. 7 203 . 118 
Guayas 51 . 201 56 . 6  39 . 960 43 . 4  9 2 . 161 
lDs Ríos 27. 617 76 . 4  8 . 514 23 . 6  36 . 131 
Manabf 33 . 149 64 . 5  18 . 243 35 . 5  5 1 . 39 2  

• El Oro 8 . 800 77. 8 2 . 49 7  22 . 1  11 . 29 7  
Estreraldas 8 . 849 72 . 9  3 . 288 27 . 1  12 . 137 

FUENl'E: Censo de Población 197 4 .  
EIAOORACION: ARIAS B.A. op. cit. 
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2 . 3 .  E l  d esar rollo industr ial . 

+ 

La etapa agro-exportadora prom�vió e l  desarrollo de  obr as d e  

infraestructur a y de sector es sociales incorporados al merca�o in-

terno , lo cual creó las pr econd iciones ind ispens ables par a el proce-

so de indus tr ializ ación de la dé cad a  d e  los 6 0 . Los pré stamos exter-

nos y la  inver s ión d irecta se ·elevan de  2 9 . 7  mi l lones de d 6lares en 

1 9 6 1  a 7 8 . 9  en 1 9 6 8 .  El d esarro l lo d e  la ind u�tria fabr i l  pr esenta 

altos índ i ces d e  capital por persona ocupad a y elevad o s  por centajes 

d e  insumos extr an j eros l/ . 

La concentración d e  .la demand a final d e  los pr<?d u� tos , la exis-

tencia d e  mano d e  obr a con d iferentes niveles de ca li ficación y las 

faci lid ades  de tr ansporte cond ucen a que la may or ía de las nuevas in-

dustrias se as ienten en Quito y G uay aqui l como se desprende d e l  cua-

l . 

..!/· Mone ada , José , en la Economfa Ecuatoriana en e l  siglo XX , Insti
tuto d e  Investigaciones Económicas Univer s id ad Central del  Ecua
dor . Quito , 1 9 8 0 . Sos tiene: " e l surgimiento de  un débi l d esa-

, 

rrol lo ind us tr i a l  sustitutivo d e  importaciones , tuvo como prota- � 

gonis tas fund amentales a d eterminad os estratos de la oligarq�ía 
�gro-expor tador a  -caso d e  las ind us tr ias 'procesad or as d e  caña d e  
azü car , · cacao y café�  a cier tos estamentos de  l a  burguesía impor 
tadora- caso de  la fabr i cación d e  texti les , refriger ad oras , coci
nas , l lantas , televisores- y a cier tas figuras d e  la clase terr a
teniente que canaliz aron parte d e  los exced entes generad os en la 
activid ad agr<:=>pecuar ia hacia e l  sector f abr i l , en especial , a la 
agroind us tr i a ,  activid ad mucho más cercana de s u  campo de  acción 
y más fác i l  d e  controlar la con e l  abastecim i-ento de  mater ias pr i
mas agr í co las - caso d e  las ind us trias conserveras , la pasteuriza
ción de  la leche y la elabQr aci6n d e  prod uctos· lácteos , la extra
c ción'y refinación de acei te de pa lma a fricana- . A ellos se su
maron figur as emergentes que hicieron for tuna gr acias a la concer 
t�ción

_
d e  contratos d e

_
c'?nstrucci�n con e l  Estad o  y c�er tos �rup'? s 

f1nanc1eros . En bene f1c1o de  todos e l los se establec1ó , hac1a f1 
nes de la d é cad a 1 9 5 0- 1 9 6 0 , una po l í tica d e  estímulos d e  conside= 
r ación en el campo tr ibutario , credi ticio , d e  alianza con el capi
tal . extran j ero , el que algunos años más tard e ,  empez ar ía a exten-
d er una vas ta red d e  controles e influenc ias no solamente en la 

.. 
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Estas ciudades , ademá s contienen los centro s naciona les de poder 

po litice , factor clave en relaci6n a neces idades de in forrnaci6n y pr� 

vis ión de servicios . 

E l  mayor porcenta j e  de va lor de la producci6n en Guayaquil debe 

estar vincu lado a . la irnpoitancia de la agroindustria tradicional de 

la costa , mientras que en Qu ito predominan las empresas texti les , de 

bebidas y al imento s , productos qu !rnicÓs , caucho s y eleG-t:rodorné stico s . 

Es as! que la producción de Qu ito tiene un a l to componente importado 

y ba j a  ocupaci6n de mano de obra en re1aci6n a Guayaquil �/ . 

Cuadró N o · 8 
Concentración �egional de la Industria Fabri l .  

Provincias N° Estableci - Personal Valor de la 
mi en tos ,ocupado P .  

1 9 6 3  1 9 7 3  19 6 3  l g '7 3  196 3 l913 

Guaya s 3 6 . 8  3 9 . 9  4 1 . 4  3 9 . 5  5 4 . 4  5 3 . 4  

Pichi ncha 3 9 . 0  3 7 . 1  3 5 . 7  3 8 . 3  2 5 . 9  2 8 . 2  
Res to 2 1 . 5  23 . 0  22 . 9  22.2 1 9 . 7  1 8 . 4  

. 

FUENTE : Encuestas Indu stria les 19 6 3- 1 9 7 3  INEC. 
ELABORAC ION : PROCONSULT tornado de Montaño y Wygard Vi s i6n sobre la 

�/ . 

Industria Ecuatoriana. 

en la actiVidad petro lera s ino también en algunas ramas industria 
les , la agricultura , la banca y el comefcio " .  

JUNAPLA. Estructura espacial de la indu s tria ecuatori ana . Divi
s i6n de Estudios Regionales . Junio , 1 9 7 9 . Cuadro s 15 y 1 6 . En 1 9 7 
Pichincha tiene un 4 2 . 7 6 %  de materias primas nacionales y un 5 2 . 4 7 � 
de extran jera , mientras que en Guayaqu i l  los po rcenta j es son 6 9 . 6 * 
y 3 0 . 4 % respectivamente . 
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Considerando la distribución de la P.E.A. por sectores de activi-

dad se observa que el sector que �ás creció en empleo fue el comercio 

y: en segundo iug�r, los servici<?s.!./ · Ello se relaciona con el descenso 

de �as posibilidades ocupacionales en el agro y con la incapacidad de 

absorción del sector manufacturerol_ILos porc�ntajes de incremento de 

la ocupación en el sector manufacturero son sensiblemente inferiores a 

los de los otros sectores . 

Cuadro N °  9 

Población econ6micament� activa en Guayas y Pichincha 

por sectores 1950- 197 4 ( %  de incremento) . 

. Agricultura Manufactura Comercio Servicios 
50-62 62- 7 4  50-62 62- 7 4  50-62 62- 7 4  50-62 62- 7 4  

Pichincha 3 3 . 4  1 2 . 5 3 1 . 8  

Guayas 5 2 . 9  25 . 2  3 2 . 2 

Total país 3 2 . 1  1 1 . 9  - 28 . 7  

FUE NTE: Censos de Poblaci6n 
ELA BORACION: Alan Midd leton- FLACSO. 

2 2 . 9  20 . 5  1 3 0 . 0 41 . 6  8 2 . 4 

1 4 . 8 7 2 . 9  7 3 . 7  41 . 5  7 5 . 5  

7 . 7  3 8 . 5  94 . 7  31 . 7  7 2 . 8 

Si bien en comercio y servicios se incluye el empleo profesional, 

la parte mayoritaria comprende qctividades de baj a remuneración (comer-

cío ambulante, pequeño comercio familiar, servicios pe�sonales, artesa-

nado productor de bienes y servicios ) .  

Se ha estimado que entre desempleados y· subempleados existen en 

!/ Según I NEC para 197 7 el sector comercio absorbe el 20% de la P.E.A. 
y el sector servicios el 43% . 

ll Según I NEC para 197 7 el empleo industrial absorbe el 19 . 2% de la 
P.E.�. 

' 
r 

" 
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Guayaqui l en 19 7 4  un 2 5 %  de la pob lación y un 5 1% de la P . E . A .  !1 · 

E l  prob l ema ocupacional más importante en Guayaq ui l , como en el resto 

del paí s , es el s ubemp leo ya que la ces an�ía rep re s enta un ba j o  porce_ 

ta j e  ( 5 . 6 % de la P . E . A .  y un 1 . 7 % de l a  pob la ción tota l ) .  

La h i pe r t ro f i a  de l sector te�ciario de Guay aqui l  res u l t� de los 

me cani smos que en las ciudades de l o s  p a í s e s  peri féricos exc luyen de 

la producción a u rla parte creciente de la fue rza de traba j o �/ . 

Cabe des tacar la impor tanc i a  que ti ene en Ecuado r l a  des trucción 

de l artes anado en la forma c i ón de abundante f uerza de traba j o  subem

p leada . En el cu adro N °  9 se ob s erva que la pob lac ión ocupada en la 

manufactura tiene un a l to procenta j e  de dec remento en e l  pe ríodo 1 9 5 0 -

1 9 6 2 debi do a que ta l como dice Amin " la i ndustria ocup a  menos obre-

ros que e l  núme ro de campes i no s  q ue l ibera de la agri cul tura y de los 
' 

artes anos que arruina " .  

No nos detendremo s en la ya larga po lémica ace rca de s i  e l  s e ctor 

terc iario no cap i ta l i s ta es funcion al , a- funcional o di s f unc ional al 

proce s o  de acumu l a c i ón . En e l  ca s o  ecuator iano , e l  desarro l lo des pro

por ci onado de las 1 actividades . ter c i a r i as f r ente a un déb i l  crec imi en-

to indu s t r i a l  se p l ante como contradi c torio con la forma de acumu lación 

en el caso de a lgunas actividades que elevan e l  cons umo global pe ro 

no contr ibuyen a la formación de plusva l í a , en camb i o , en los ca sos 

de serv i c i o s  remune rado s a pre c i o s  muy ba j o s s e  podría cons iderar que 

trans f i e re n  a l a s  activi dades e conómi cas de tipo cap i ta l i s ta parte de 

su valor . 

1/ . Be cke r A .  y Rome ro E .  I n fo rme Económi co del P l an de de s a rro l lo 
U rbano de Guayaqui l .  Vol . 1 Guayaq ui l 1 9 7 6 . Pág . 7 6 . 

2 /  Ami n , S .  De s arrol l o  De s igua l .  MJdel li n , Ciencia Ma�xi s ta ,  s . f .  
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Debe tenerse en cuen ta el crecimien to desigual al in t erior de 

los diferentes sec tores econ6micos urbanos y sus implicaciones sobre 

la urbanizaci6n en relaci6rr a una dis tribuci6n de los ingresos suma-

men te desigual que tiene como consecuencia una gran disparidad en las 

pautas de consumo de los dis tintos sectores de la poblaci6n . En la 

economía urbana (como también en la rural } · coexis ten un sector oligo-

p6lico. (con tasas de ganancias oligop6licas y salarios sindicales ) ,  

un sector compe titivo (con tasas de ganancias competi tivas y salarios 

mínimos legales) y un sector no �apitalista (con tasas de ganancias 

cero y remuneraci6n de subsis tencia) . · _!/.  En un es t udio realizado en 

�uayaquil en 197 8, se afirma que las rem�neraciones mensuales de em-

pleados y obreros de algunas indus trias del sect or compe titivo de es-

ta ciudad es tán por deba j o  del mínimo de subsis tencia. Se constat6 

. que de un total  de 2 . 1 7 2  trabajadores el 64 % de ellos percibe salarios 

que s6lo les alcanza para satisfacer la mi tad de sus necesidades vi ta-

les �/ . Es decir, que ni siquiera den tro del sector capi talis ta de la 

economía se sa tisfacen las necesidades de reproducci6n de la fuerza 

de trabajo. Es así que se forman en la década del 70 nuevos asen tamien-

tos precarios en los que los· obreros indus triales tienen signi fica tiva 

iepresen taci6n . 

En Guayaquil, como en otras ciudades de los pa�ses periféricos, 

aparecen mecanismos especfficos de reproducci6n de la fuerza de traba

jo apar te de los mecanismos que proporcionan las formas capi t alistas 

l/ Las modalidades no capita listas de producci6n social han sido conser 
vadas y re-creadas en una comp lej a  variedad, lo cual no qui�re decir 
que hay coexis tencia de formas de prod\}cci6n sino que el modo de 
producci6n capi talis ta ha subordinado para sa tisfacer sus necesida
des a las formas no capitalis tas de producci6n . 

�/ Fa jardo, García G. Dis tribuci6n del ingreso en el área urbana en la 
ciudad de Guayaquil . Tesis de grado . Facul tad de Ciencias Econ6mi
cas . Universidad de Guayaquil, Año 1 N° 2, 1979. Pág . 1 8 0 . 
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de 'organi zaci6n soci al . Se t rat a de una se rie de e leme ntos como la 

autoconst rucci 6n de las ' viviendas, las redes de re ciproci dad o ayuda 

mut ua, la asi ste nci a . soci al gratui ta de l se ctor privado y públi co, 

q ue hace n posi ble la re producci6 n de l os se ct ore s populare s aume nt an -

do e l  i ng re so fami li ar o di smi nuye ndo los cost os de l consumo , e n  con-

di ci one s  de gran pre cari e dad. Vere mos e n  e l  pr6xi mo capft ulo la re le 

vanci a q ue adq ui e re n  e n  Guayaq ui l los me cani smos espontáne os de re pr� 

ducci6n de la fue rza de trabajo e n  re laci6n a la vivie nda. 

2 . 4 .  La etapa pet role ra .  

A part i r  de 1 9 7 2 , se produce un not able cre ci mi e nto de los i ngre -

sos de l pafs q ue se admi ni st ran por e l  Est ado 1/ . La part i o i paci6 n  

de l Estado e n  las re�tas pe trole ras convi rti6 e l  i ngreso fi scal e n  un 

importante i nst rume nt o de activació n  e conó mi ca .  El e st ado e st uv o  e n  

posesi6n de re cu rs os q ue le pe rmi tieron i ncre me ntar sus gast os corrie� 

· tes y de i nve rsi 6 n  as! como t ransfe ri r fondos al sector priv ado. 

E l  se ctor priv ado se ha be ne fi ci ado de las obras de i nve rsi 6 n  re a 

li zadas di re ctame nte y por la transfe renci a de re cursos en forma de 

cr� di tós subsi di ados , i ncent ivos t ri butari os a la i nve rsi6 n  y a las 

i mportaciones de ci e rtos .bi e nes y subsi di os al consumo , e spe ci alme nte 

de de riVados· de l pe tr6leo. Ent re 10 6 8  y 1 9 7 7 , el cr, dito otorgado 

por e l  Banco Ce nt ra l ,  los bancos come rci a les y e l  Banco Naci onal de 

Fome nt o ,  e n  v alore s re ale s se dupli c6 . 

!/ CEPAL: Ecu ador. : De saf! os y logros de la pol! ti ca e con6mi ca e n  la 
fase de expans ió n  pet role ra. Ent re 19 72 y 19 7 6  los gastos totale s  
reale s de l Gobi e rno Ce ntral subi e re� un 5 2 % . O rgani s mos- de sce ntra 
li zados, provinci ale s  y comunales t ambi én part i ciparon de la expa� 
si6 n .  
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La invers ión pdbl ica se  volcó a las obras de infraestructura de 

manera de proporcionar economías  exte rnas al capita l  privado y a los 

sectores  so9iales como educación , vivienda , sa lud . 

' 

Tanto la inve rs ión pdblica como la privada ha estimulado la acti-

vidad de la cons trucción y el equipamiento industrial . El  capita l i� 

te rnacional se ha loca li zado en los s ectore s modernos de la indus tria , 

la banca , los s e rvicios y la cons trucción . 

Los des iqui librios sector iales  se manifie s tan en las marcadas dL-

fe rencias entre las tasas de crecimiento de 19 6 8- 7 0  a 19 7 4 - 7 6  de los 

diversos sectores económi cos . Las tasas de aumento anual fueron re la-

tivamente al tas pa ra la manufactura y la · con's trucción ( 9 %  y 1 5 %  res peE_ 

tivamente ) ;  en cambio , la _producción agrope cuaria se expandió má s len-

tamente ( 3 . 7 % )  ll · 

� 

En Ecuador , como en otros paí ses latinoame ri canos , la expans ión 
. 

económica ha bene f iciado a ciertos se ctores e l evando sus nive les de 

productividad e ingresos , ' pe rmanec iendo al  margen un importante núme -

ro de empresas y ampl ios sectores de traba j adores ( e l  llamado " sec-
.. 

tor informal " ) . E l  se ctor externo · sigue siendo el f inanciador de las � 

importaciones de bienes de capi tal de un crec imi ento " extravertido " .  

En el proceso de reproducción globa l de la economía adquiere, gran 

importancia la formac ión de capita l  compues ta principa lmente·· por in-

ver s iones en cons trucciones de viviendas y en i nfraestructura . Entr� 

_19 7 2  y 1 9 7 7 , alrededor de un 5 0 %  de· la formación bruta de capi tal fi-

j o  corresponde a . la cons trucción �� 

1/ CEPAL . Ib id .  pág . 7 4 . 
�/ Banco Centra l . Cuentas Naciona les de l Ecuador . . 1 9  7 8 . 

• 
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La particula r situación de este sector y la distribución de su pro-

ducción lo vincula al funcion�mien�o del financiamiento público . Co

mo se ver � en el p_r:óximo cap ítu �o , es posible estimar que un 2 5 %. del 

valor de los cr� ditos otorgados para la construcción de viviendas son 

financiados directamente por el Estado . 

La base que hizo posible la operación de este mo delo -adem�s de 

la dispo nibilidad de cr�ditos- fue el �esarrollo de la capacidad eco-

nómica de importantes sectores medios que constituyeron la demanda en 

la propo rción requerida . !/ .  

Por otra parte , la presencia de diferentes secto res del capital 

inmob iliario en distintos centros de decis ión a nivel ·nacional y local 
t 

posibilitó el desarrollo de polí ticas en su beneficio . 

En esta etapq persisten los �ese quilibrios en la ocupación del 

territorio tanto del punto de vista de la concentración de la pobla -

ción como de las inversiones . Sin embargo , se modif ica el esquema r� 

gional po r cambio del polo dominante que pasa .a Quito ·, que es donde 

se concentran los ingresos petro leros , vfa enlace f i s cal , constat�n-

dose una p� rdida re lativa de dinamismo en Guayaquil . . 

Puede observarse en el cuadro 10 que Quito presenta las m�s al-

tas tasas de crecimiento de 1� ocupación en las categorías correspon-

dientes a empleados , o f icinistas , arte�anos y obreros . 

!/ Según el traba j o  de Moneada J .  y Villalobos , F .  Distribución del 
Ingreso . Estructura productiva y alternati vas de desarrollo . FLACSO 
Quito , 1 9 7 7 , entre 1 9 6 8  y 1 9 7 5  se registró un leve deterioro de la 
participación del 2 0 %  m�s pobre de la población del �rea urbana . 
También ba j ó  la participación para el 1 0 %  de la población que dis
fruta de ingresos m�s alto s . El 1 5 %  de la población que se encuen
tra en el estrato medio super ior mantuvo una participación sin cam-
bios . En camb io , el 5 5 %  considerado como medio in ferior y medio subi 

--- - .L - - .., .., o - .... ,n o  



Cuadro N°  10 

Dis tribuci6n Regional de Grupos de Ocupaci6n Seleccionados 19 6 2- 1 9 7 4  

Categor!a de GUAYAS PICHINCHA TOTAL ocupaci6n 1 9 6 2  1 9 7 4  1 9 6 2  19 7 4  19 6 2  19 7 4  

Empleados 1 8 8 . 4 6 6  1 5 7 . 9 5 2  1 2 8 . 5 1 3  2 2 0 . 0 2 0  6 8 8 . 2 5 7  9 5 1 . 8 5 2  
T asas de crecimiento 
anual 2 . 6  4 . 6  ....... 2 . 7  

Profesionales 1 2 . 7 0 7  2 8 . 6 9 7 1 1 . 9 1 9 2 9 . 0 7 8  4 6 . 9 7 3  1 0 0 . 5 0 
T asas de crecimiento 
anual 7 . 0  7 . 7  6 . 5  , w  

0'\ 

Oficinistas 1 9 . 4 5 3  2 4 . 5 1 5  1 4 . 4 87 2 5 . 3 3 8 4 7 . 9 7 2  7 3 . 4 8 2  
T asas de crecimiento 
anual 1 . 9  4 . 8  3 . 6  
Artesanos y obreros 4 8 . 2 1 2 5 9 . 8 4 5  4 4 . 0 0 7  6 5 . 7 8 4 2 1 3 . 2 1 5  2 6 2 . 6 2 0 
T asas de crecimiento 
anual 1 . 8 3 . 4  1 . 8  

. FUENT E :  Censos de poblaci6n tomados de Middleton , A . .  op . cit . 

ELABORAC ION : Autor . 

/ 

• 

• 



• 

• 

3 7  

El Est ado se ha plant eado a t rav� s  de la Ley de Fomento I ndus-

t ri al ( modifi cada en 1 9 7 3 )  y del P lan General de T ra nsformaci 6n y 

Desarrollo 1 9 7 2 - 1 9 7 9 , el prob lema de la di stri buci 6n regi onal del em 

pleo industrial. A pesar de las polí ti cas de descent rali zaci 6n , la 

locali zaci 6n de las empresas acogi das a la Ley de F oment o I ndustrial, 

est� concent rada en Guayas y Pi chi ncha , donde se · encuent ran el 8 2 %  

de las empresas , el 6 7 %  de la i nversi 6n y el 7 5 %  del e mpleo . !/ 

Cuadro N °  1 1  

Di strib uci6n Regi onal de las empresas acogi das 
a la Ley de Fomento I ndust ri al 1 9 7 2 - 1 9 7 6  ( % ) . 

Número P ersonal I nversi6n 

Empresas O cupado 

Guayas , 3 6 . 0  2 8 . 2  2 7 . 0  

P i chi ncha 45 . 8  4 7 . 2  39 . 6  

Resto 1 8 . 2  2 4 . 6  3 3 . 4  

TOTAL 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  10 0 . 0  

FUENTE ; Mi nisteri o de I ndust ri as , Comerci o e I ntegraci 6n. Tomado 
de Mi ddlet on, A .  op . ci t . 

!1 · La i nversi 6n est atal del perí odo est� menos concent rada que 
la pri vada . Deb i do a la i nversi � n  en la Refi nerí a de Esme
raldas esta provi�ci a  p resent a la mayor i nversi 6n , en segun
do lugar , aparece Cañar y en tercer lugar Guayaqui l por la 
i nversi 6n en la i ndust ri a del Cemento, correspondi�ndole a 
P i chi ncha s6lo el 9 %  de la i nversi 6n del Estado. 
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El cr�dito otorgado por el sistema bancario nacional se con
/ 

centra en las provincias del Guayas y Pichincha las que en el año 

1976 reúnen el 77. 5%  del cr�dito total. En un document� de la· Jun-

ta Nacional de Planificación l/ se sostiene que: 

"la vigencia de una tasa real de inter�s negativa de los ban
cos del Estado, no s6lo que se ha convertido en un mecanismo 
de redistribución en beneficio de los grandes empresarios y 
rentistas, sino además un mecanismo de descapitalizaci6n del 
campo y de las ciudades medianas y pequeñas, en beneficio del 
eje Quito-Guayaquil ; más aún al subsidiar el costo ·del capi
tal, se facilita la mecanización de las grandes empresas lo que 
a su vez determina que las nuevas empresas no pueden absorber 
la población que se incorpora a la fuerza de trabajo. En las 
economias inflacionarias, el cr�dito ha significado un subsi
dio al uso del capit�l. NO es el caso d� las empresas con ba
jo nivel de capital�zación, que generalmente sólo pueden recu
rrir al cr�dito de intermediarios, a· altas tasas de inter�s 
real. Esta discriminación financiera facilita la alta mecani
zación de las empresas ropas poderosas y debilita la de las más 
pequeñas y primitivas". 

El mismo documento antes citado señala que ante el bajo costo 

del. dinero prestado por el Estado ciertos empresarios agricolas lue- . 

go del ciclo productivo no reinvierten en el agro sino en bienes in 

muebles, tierras o edificaciones en Quito y Guayaquil, recurriendo 

para reiniciar el ciclo productivo nuevamente al cr�dito bancario del 

Estado. 

No obstante el gran volumen de riqueza que se ha concentrado en 

Quito y en Guayaquil, un importante sector de la poblaci6n de estas 

1 ciudades presenta una situación muy precaria del punto de vista de 

sus �ngresos. 

ll Mejia, L. JUNAPLA. 
dor contemporáneo. 

Los desiquilibrios regionales en el Ecua
Quito, 197 8. pág. 66 . 

\ 

• 
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La inversió n públi ca sirve como dinamiz ad ora d e  la especulación 

inmobiliar ia al g enerar una r enta d iferencial d e  la tie�ra. En es-

ta dé cada la ex pansión d e  la ci udad se acentú a a tr avé s d el ej e nor-

te- sur mediante la habilitació n d e  zonas r esid enciales par a sector es 
r 

• 

d e  altos y medios r ecursos. La tierra se hace inaccesible para la 

mayorfa d e  la població n cuyos ingr esq s só lo le permite� r ad icarse¡ en 

lug ar es d espr ovistos de infraestructura ,  a veces en áreas d e  ter re- · 

nos inundables. E l  pr oceso d e  r ero vació n del centr o de la ciudad 

apoyado pór las autorid ad es municipales ag udiz a la car encia de alo-

jamiento al no afrontar accion� s de r eubicació n. Las ocupaciones 

d e  tierras hacia el sur oeste y hacia el noroeste son las estrat eg iás 

de los sector es popular es - prod uctivos e. improduc tivos- para auto-

satisfacer sus necesid ades de vivienda. 

Debido a la carencia d e  servicios colectivos, el med io ambiente 

de es tos asentamiento.s espontáneos está ser iamente contaminado por 

ag uas negras ,  basura y falta de ag ua potable. 

E l  v�rtiginoso pr oceso d e  ocupació n d e  las tierras contamina 

los esteros y destruy e los cerros. 

E l  determinante fundamental según los sector es domin antes d e  

los pr oblemas urbanos es e l  " éxodo campesino" , es la " atracción d e  

la ciudad " : 

"E s  imper ioso d etener el éxodo de la població n rural que va en 
pos de los centr os ur banos pr oq ue esa movilización trágica sin 
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duda , per j udica a l  campo , a la ciud ad" 1/· 

Es imposible des conocer la importancia de los proc�sos mig ra

torios campo- ciudad y también intraurbanos en la conformac i6n de 

los asentamientos e�pont�neos pe�o es necesario tene r presente para 

no distorcionar la realidad , cuá les son ).a·s fue rzas responsables en 

el campo de la producci6n de un excedente de poblaci6n y cu. les son 
\ 

los obst&culos a nive l u�bano para encontrar soluciones o pal iat ivos 

a los prob lemas de la ciudad . 

!/ No ta que aparece diariamente en e l  Periódi co E l  comercio de la 
Ciudad de Quito . 
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F . n ° l . Panorama de una parte de Guayaquil y vi sta sobre e l  río Guayas . 

( 192 0 )  Tomada de AMERICA LI BRE . guayaqui l . l 9 2 0  



F . n ° 2 . Estero S a l ado y ciudad de Gua�'aqui l , puente que une la población 

con los caminos a la co sta ecuator i an a , lugar por donde pasa e l  

ferro carr i l  a Santa E l ena 

Tomada de AMERICA LI BRE . Ibid . 

. .S:: 
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F . n ° 3 . Un s ector de La cal le Aguirre hac i a  1 9 3 7  

Tomadc3 d e  GUAYAQU IL DEHOCRATA . Guqyaqui l . l 94 3  

·' 
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F . n ° 4 . Una típica
.

casa del centro tugurizado de la c i udad 

Tomada de Arqu i te ctura y Soci edad . LACAV . Univers i dad Centr a l  de l 

Ecuado r . 1 97 5 . 
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Foto n ° S . Suburbio d e  Guayaqui l , al fondo un programa hab itac iona l estatal 

Foto n ° 6 . Suburbio de Guayaqui l 
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Foto n °  7 .  L a  c i udad "mode rna " vi sta desde e l  C e r ro de l Ca�en , prinü tivo 

emplazamiento de la c i udad colon i a l .  

Tomada de Ar i e l  Inte rnac ional Jul io 1 4  198 1 . 
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Zonas de expan sión de la iu de · �u ayaqu1 l . 'I'omado de TRAMA , l 3 - l 4  

�qo �· t- o  d P  ' Q7 9 .  
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Foto n °  8 .  Calle d e  ac ceso a l  suburb io durante l a  época d e  l luvias . 
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· Foto n °  9 .  Parte del suburbio , a l  fondo l a  fábric a de cemento Roc afuerte 
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F'ot 0 n o  l ü  Preparaé 1 ón v '�onsumo ·ie a l 1 meñtos en l a  

· a l le , en e l  cent ro d e  l a  c 1 udad . 

' 

Foto n "  l..l . Oepós l t • ·� 1 t

basura a 1 l d  

do de las v 1  

v ienda s . 




