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IN'rRODUCCI ON: 

La concentración urbana en las ciudades de Qui to y Guay2. 

quil, es uno ele los fenómenos mfis sobrcsi1licntes en rü proce-

so de urbanización del Ecuador en estas úl tj mas décadas. 

Sin embargo, la interpretación de dicho fenómeno tiene -

dos serias limitaciones: por un lado la escases de estudios

y la poca y disp;:~sa información en torno al fenómeno; y,por 

otro lado, los estudios por lo general se hallan atravezados 

por consepcione's generales de corte ecológico-demográfico, -

donde fundi1;nenti1lmente la concentración urbana se anoliza ·--

1 • l' ' 1 .. -· (l) l . .. -· . J. ·¡ 1 tt<~ J.nc .1.Cí.:.-~n:;:cs <. c·;110lj1>1t lcns, o . a V(~r.sJ.ün ot ].ci;:l L 1~. --

\·:t:1L:.:11!.:o cco1H):n:i.co :-.:i.) <l·t!jL·'-~il.:1!~ ;¡ !· 1 pd.l:al:.i.v;:+1: 1 i.~nl:c c\qi .. 1:i.~ t.i-·_,,.1n~:; 
(2) 

iíos 60 y <:?n esa medidu se recurre al unfilisis de la urbani--

zación bajo dicotomías: secton~s modernos/atrasados, no mar-

ginados/marginados, y rural/urbano. 

\ 

' 
Estos límites son un obstáculo para alcanzar uno de los-

objetivos máximos de la Reforma Universitaria en el Ecuador,-

(l) En este sentido es representativo el estudio sobre el pr.Q 
ceso de Urbanización de J.M. Carrón. 
(2) CONADE. Reswnen del plan Nacional de Desarrollo 1980-84 -

Quito-Ecuador. pag 3. 
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que tiende a conocer la "realidad ecuatoriana" y la implemen-

tación de la enseñanza en dicha realidad; en este caso, seria 

el proceso de urbanización en el Ecuador. 

Dentro de este contexto el presente trabajo se constitu

ye en un avance de interpretación de W10 de los fenómenos más 

sobresalientes de la urbanización en el Ecuador, por lo que -

de n:iinguna manera se pretende dejar resuelto el problema, si-

no más bien avanzar, en el sentido de aportar al mejor conoc! 

miento de los fenómenos urbanos en el Ecuador y a la vez cons 
-

truir elementos de la realidad que nos permita implementar en 

la enseñanza del urbanismo. 

El trabajo, en los primeros puntos, trata de ubicar el -

fenómeno de la concentración en Quito y Guayaqt)il, dentro de

la urbanización Cupital:i.s ta en el Ecuador, los elementos teó 

ricos y la pi:ccisión de las principales transformaciones opc-

radas en dicho fenómeno a partir de los años 50 que sirven de 

punto de partida para el análisis. 

En el punto 3, se trata de relacionar el desarrollo cap! 

'· talista de la agricultura, sus transformaciones y la manera -
' 

como se articulan Quito y Guayaquil, a la vez que se trata de 

. dar cuenta de los cambios en el proceso de distribuci6n de la 

población. 
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En el punto 4 se desarrolla el proceso de industrializa

ci6n, su carácter y la concentraci6n urbana; y, por último el 

el punto 5 se analiza, las principales transf orrnaciones al i!! 

terior de las dos ciudades en el proceso de concentraci6n y -

expansi6n del área urbana. 

\ 

\ 
\ 
' 

/ 
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l. LA 2.\2.ECB!'"l'HiiGIOJ{ l'D1t:A sr: ·~1.111'0 '!.. GlT/cYA(UIL v~r;'J.'.CT.O 

D.\L I-'1tOCifoO ]/~ lí·.:'.:'1:.IZ/1CIOL Clü'I'r!J,I.)'rA: 

urbane sn el 3cu~0or, tiece ~u cest0ci6n inicial e ,artir 

de 12 icstrureciSn del des2rrollo capitr~sta egroex~orta

dor que se sitúa 2.llá por el lÍ.lti:!1o tercio clel siglo XIX(l) 

y lR consolidación de la u.n.idad y la constitución del est~ 

do c¡ue se sella con la gui::rra civil de 1895(~)cuando las 

ciudades de 1}uayaquil y Quito se constituyen en los prin

cipeles centros urbPnos que articulen las interre.leciones 

rerionales de dos ZOnES productivas: Costa y Sierra. 

Se efcctúr, ,~sr ·mR int0gn ci.Sn O.e dos 0cntros, di fe-

rencicdos por ~US ~2rticultridCTdes recion~lcs 1 ~obre la -

bose de una división del trab0jo que ost8blcce ~ue la 

(1) El pri~er 2rAn LlO~ento de lo ~cu~ulGción del capital es 
aquel que se produce a prop-foi. l;o de la expansión de la pro
ducción y cxportrci6n agrícola del c26ao en el Jltimo ter-
cio del s Lglo XIX y primero del presente. Iván Fermíbdez Es 
pinaza. Acmnulaci6n del Capitl'll 1830-1980.::~canismos de ere 
ación y apro!:iaci6n. Artículo clr.l libro del Sesc¡uicentena-: 
rio-IV de Economfa .• Ecuador 1830-1980.Segunda parte. Corpor~ 
ción editora nacional 1~83. pag. 118. 

(2)"La Revolución Liberal de 19B.5, entronaría a la. burguesía 
agroexportadora, en la conduccdn estatal cambümdo radical 
mente el mismo csrácter del Estado. La ree;ionalidad estatal 
previa- sería rápidamente sustituída por un centralismo fuer 
te en la conducción política; el Estado tomaría un carácter 
nacional, no sol&mente en términos geográficos sino también 
socinles". J!íanuel Chirigoba, .8stado,Agro y Acumulación en -
el Ectw.dor: Una perspectiva históric;:i .Ponencia al III En-
cuentro de Historia y Realidad Econó:nica y Social del Ecua 
dor. IDIS. Ún i vers id ad de Cuenca. Ecuador 1981. pue;. 6. 
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~lantaci6n costeiia(J)esté dirigida e la exportaci6n, y la 

d 1 
. h . L • (4) satisf<oga el mercado proaucci6n e e nc1tnna serrana 

interno, 02.j::i '.m 1nismo ro.trón de aeumulaci6n sustentado en 

la_agr0exjortacidn. 

La interrelación regional también se O'..)era através de 

los movimientos migretorios, en donde el relativo estanca

miento de la hacienda serrana y el apogeo de la plantación 

costeaa; movi.~ientos que tiene~ su origen en el agro y en 

las ciudedes intE:rmedias (que se formaron en la colonia y 

que mantendrán por lo general ritmos de crecimiento lentos 

hnsta la actualidad) ( 5) de la Sierra y su destino en Qui to 

y Guayaquil y en les 8reas agrícolas de plantación. 

(3) El Ecm dor se inserta en la Econo:nía i•:U!!dial dentro de 
la división i{jterrw.cionnl del trsbajo, correspondiéndole el 
dese.rrollo del sistemB prodnctiv~ de la ple.ntación del mo
nocultivo dlrigido al exterior, 

( 4) Hncienda serrana: Froducción agrícola que se organiZa
ba en torno a la hacienda y el terrateniente, quien sometía 
económica y :-iol ítice.mente al denso campesino do de la Sierra 
ecuetorúmn, •ned'ante su control monopólico del conjunto de 
recursos n2turales, i;ste control se manifestaría eri uria li
gn;.1ón funcional de la mayor parte de las unidades familia
res inclígeno.s extendidas dentro de la ¡;;ran propiedad terri
torial, obligadas a devengar jornadas gratuitas de trabajo~ 

por la utilieación de la tierra de los páraraos, bosques,ca
minos y del agua que controlHba la clase terrateniente. 

(5) Pgustín Cueva sei'iala nl res pecto: "Las e i.udades tuvieron 
un carácter fündamentalmente parnsitario del campo; en tér
minos ~conó:nicos,con una tendencia latifundista y formas 
serviles de trabajo G.gropecuario, en tanto el agro dependía 
eitrictamente de la ciudad, sitio por exelencia de donde se 
ejercía de manera omnímoda el poder", 
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QUITO GUAYAQUIL 

ANO_ 1534 1538-1693 

AREA 17. 5 Ha. 

Dentro de este contexto, ~uito pierde relativa impor

tanciH con respecto a períodos anteriores, en cambio Guay~ 

quil se convierte en el centro de gravedad económico, pues 

ahí se concentran 12s actividades propiz.s de las aeroexpo!: 

tacio:nes y ;:isi.ento residenci.~ü de la burc.uesía Dt:;roe:xport~ 

dora y b~ncAria n2ciente; en tanto que Quito como centro de 

clLrecc i.Ón rollt icA, conserva y rctí.ne los poderes p1'tblicos, 

s·ti.o ::rinc;_p:ü de la relndÓ!1 eon la ii::.cienda y <.Jsiento de 

los terratenientes se1-r:;;nos, 

Pero el c::irÉlcter disdo~l~ínuo de la c;cumulación, sustc~· 

teda en la aeroexportacidn se hece sentir en los a<los 20,al 

producirse un r80ido descenso de las ex;_:¡ortaciones del ca

ce.o interrumpiéndose este proceso de 8cumulaci6n, manifes

tifodose en un recoso económico, y su con~ec\iente estancaiden 
'• -

to del proceso que se venía operando en la formación de los 

primeras ciudades intermedias de la Costa, relacionade.s a 

la producción agrícola y en el empobrecimiento de amplios 

sectores de la pobalción, que empujan a la formación del 

suburbio en Guayaquil y a la tuguriz€l.ción del centro 7- --
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QUITO GUAYAQUIL 

AÑO_ 1740 1741 

AREA-97 Ha. 48 Ha. 

de Qui to ( 6 i ¿en erando como coLsecuencia una mayor concentra 

ci6n de la población en Quito y Guayaquil <r-> -

Mas tarde el proceso de acumulaoi6n sustentado en la .!!!. 

groex~ortaci6n se reactiva con el auge de las exportaciones 

del banano; ampliándose la frontera agrícola en la Costa; -

(6) Aeustín Cueve., selala al respecto: "El ~xodo rural a las 
ciudades de Quito y Guayaquil (dsta dltima sobre todo), en 
un momento en que ninguna de d~chas urbes se encontraba en 
condiciones de emplear esa mano de obra, equivalía a una -
transferencia de desocupación del sector rural al sector U!. 
bano. Es cierto que con ello se "descongestionaba" el agro, 
evit8ndose que el conflicto estallara allí, pero esta des-
coneesti6n tuvo su precio: la cr~aci6n de nuevas i'reas de 
tensión en lfs ciudades por la conformación de un seétor -

\ rnar[.iin<1l urbano". El proceso de Dorünaci6n Pol Ctica en el ! 
\cuador. Editorial Olmedo, Quito pag, 77, 

(7) Cfl.lllpesinos de la provincia de Pichinch¡:¡ sobre todo, que 
era la de mayor desarrollo de la Sierra, eayeron en la des2_ 
cu9Rci6n y tuvieron que emigrar a la ciudad d,;: Qui to, Guay(!
qú'il' tuvo ·et 5,3 5' cnue.l entre 1909-34,c::recimiento nuncaª!! 
tes elcanzRdo,de 1909-29 crece el 1.45 % anual y aún después 
de 1934-46 crece al 2,5 1o anual. AGUstín Cueva.El Froces·o de 
Do~innc(6n Política en el 3cusdor, Sd. Olaedo.Quito pag.76,77 
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QUITO GUAYAQUIL 

ANO_ 1888 16 96 

AREA _ 23e Ha. 350 Ha. 

~ncre~ent~ndose la mano de obra asalRried2, proveniente es

:,ieci~ümente de la Sierra; intensificifodose los movimientos 

poblecionr:les; el crecimiento de la inversión pt!blica, es

pec.ial:nente en la construcci6n de carreteras en la zona ba 

n2nera, el aumento de ca~~cidad de empleo estatal y la oog 

soliciadi6n de 12. bureuesfa agroexportadora, 

~n relee ión con ln urbanización se destaca un rápido 

crec;.miento de ·las ci :dedes Lnter:~edLas de la Costa y de 

Quito y Guayaquil, siendo esta '11 t i .• :m el centro de gravedad 

de 18. economía; pudienc'o decirse que- en este peHorio llega' 

a su imtxi:na manifesi nci6~ de la organización territorial -

con base en la producción agrícola para le. exportación, 

Pero el proceso de urboniz~ci6n que produjo el surgi

miento de ciudades intermedias de la Co~'ta, encuentra sus 

límites al producirse la crisis de la plP..ntaci6n .bananera 

en los afios 60, al dar paso a una mayor dinámica en la co~ 

centraci6n urbana en Qui to y Guaynquil, entrando en deseo! 

posición el sistema de ciudades en forinPci6n, acelerándose 
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QUITO GUAYAQUIL 

AÑo-1914 1908 

AREA_ 460 Ha. 488 Ha. 

el pcoceso por la introducci6n de un proceso de industria

lizac ~ón por sustitución de inportaciones co,uo respuesta a 

la política económica implementada por la ~Tunta TiTilitar: -

Hefor:na A5rr.ria, Fo;nento Industrial, Reforma Tributaria,etc 

y el desarrollo de las relaciones capitalistas en el agro 

se1'rano; es decir, van a tender h<icia la ruptura con el an 

terior sisterne. de ciitdedes y consolidar un creciente desa

rrollo aes ;_@tal 'J. concentrado en (Hito y Gtwyaquil. 

Las característlcas de la urb8nización en los afios 50 

entran en un proceso de transformación, en donde la indufi.,. 

tria va ganando peso en la economía, frente al deterioro -

de la Aericultura., concentrándose la población en una for

ma e.celerada en estas dos ciudaqes, encontrando un signif!, 

cativo desarcollo en la década de los a~os 70 con la coyua 

tura favorable de la inclnsión en la economía ecuatoriana 
-' 

de la producción y comercialización del petróleo del noro-

riente ecuatoriano. 

~ . , ' 
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QUITO GUAYAQUIL 

~ 

ANO_ 1934 1934 

AREA- 719,3 640 

La pérdida relativa ele importancia de la agroexporta

ci6n en la Costa, en los a<íos 70, frente el r·uge de la ex:

plob,:ci.611 pdroler2. modifica la E;nterior Ji;vjsi6n del tra

, be.jo Ltrnten teda princip2l1:Hmte en la produc~dn r-t;r(c:)la, 

Se lílOcti fi C8 trvnsfon¡and O ln 2rt ÍCUl<?.CiÓn CUi to-!1uayaquil 1 

lo que procede de la implnntaci6n industrial, de los cem-

bios en la : ndnstri..2, de lé! concentr:;iciSn de los incrcrnen

tos de productividad, lé• dim1mizoción de los i.n1ercP:nbios, 
• 

la 1:Jod i.fic2ciór; de esta inten·el:.:ici6n re,rriomü entre ionas 

proJut;tLvas fund2:11ent[tJ..ncnte ogrícoi~,s, r.l ampliarse lrs ·-

relaciones capitalistas hacia ln Sierra, v~riando el origen 

de los 1novii:1i_entos rnigrntorios y su intensided, 

"La preminencia que alca.nz~ la ciudad de Guayaquil en 

la etapa anterior, t'i:;nde a ser equililirad.a p9r Quito en el 

:narco de la "coyuntura" petrolera 11 (~)por lo tanto la artic~ 
laci6n- Q•_ti to-G'..la.yaquil se op_era también en funci6n del con-

(8) Carri6n, Fernando: !\o tas pera u.na caracteriZaci6n de las 
fases del proceso de urbanizaci6n en el Ecuador.Libro del -
Sesquicentenerio.IV de Economía,Scuador 1830-1980, Segunda 
parte. Corporecdn Editora J1acion?l. pt.g. 55 • 
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QUITO GUAYAQUIL 

ANO-' 1947 19 46' 

AREA---:-' 1299.Ha. 851 Ha. 

trol y· canelizaci6n de los exedentes derivados de la comer

cializaci6n petrolera que son manejados por el Estado: Por 

lo trinto Quito se convierte en el centro urb:mo de mayor -

dinamismo en la medida que concentra la ad~inistraci6n pdT 

blica y el gobierno central, de esta manera no son ya los 

centros diferencindos CJUe árticulPn las anteriores partic);!. 

lar ida des regiomües, éstas se han modificado, presentando 

u11a mHyor co:,1plej id8d y una nueva dinumica del desarrollo .. 
desigual region'al. 

El desarrollo desigual urbano y concentrado en Quito y 

Guayaquil, ~n la coyuntura petrolera, se consolida, integr! 

dos e interrelacionados como dos centros urbanos diferencia 

dos, teniendo a la industria como centro motor de la divi

ai6~ social del trabajo, que en la d~cada de los 70 tiene 

un aceleredo crec~niento, alimentado por la canalizacidn 

direcfa o indirecta de las rentas generadas por el petrdleo 

y controladns por el· estado. 
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QUITO GUAYAQUIL 

ANO_ 196 4 196 4 

AREA- 1. 844 Hn.' 2. 238 1-h. 

Dentro de este sintético marco de urbaiüzaci6n ca pi t.!!_ 

liste, en el ~curdor, se ruede decir que de l~ d~ceda del 

50 a la déced<i del 70, lns e \.ufü~des intermedie.s que se Vi!!_ 

cul2bPn ;;u~s d;_nct::::nente n 1'1 ;::roduecii.Sn f"!t;rícola, al en-t

trur en crisis ln ri¡jrocx~'lort:.1ción r8r:.nn '·' r;;er ¿ener8l;nente 

el tílti:r10 reld::i!IO de las 1'liernciones escalonodas, y la din! 

rn Len de emergencia o e::> t:.,nca1üe11to ele 1:11(.UnPs de estas ciu 

d::1c1es en esta nueva et11:1n va e estar en fu::1ci.zSn de la iln--. 
p1Enteci6n i.n~~strlnl, es d cir pierde vigencia este s~st! 

m~>. de oludnrles, y da p;:,~o hr•ci.a uno tr::onsici,5n de u.na.cons!?_ 

lifü'ci6n cree iente del proceso urbano concentrado en Qui to 

y Guayaquil sobre nuev11s bcises, 

Para 1977 la í.ndustria se 9onstitnye en la principal 

acti.vi.dad econ6mi~a del país, concentrt.ndose su implanta

ción en Qui to y Guv.yaqnil. ~a estado plisa en 1972 a contr2_ 

lar los ingentes ingresos producto de la e:xplotaci6n petr2_ 

ler~, lo que posibilita la concentreci6n de las inversio

nes en pocas ciudades, y ndem's cmplía el desarrollo de 
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QUITO GUAYAQUIL 

ANO- 1975 1974 

AREA _. 8.S29 Het. 4. 658 Ha.. 

formas capitalistas en el Sierra; se incrementa la inversión 

externa; se :no<iifican las i:nportsciones; entre el 80 y 90 % 
son bienes insumos para la producci6n, principalmente indu~ 

trial;( 9~xiste una r~pida in~ernacio~0lizq~6n de la propie-

dnd de cep ;_tal fin2neiero 1:n l<!s éreBs in<~s im:iortentes de -

la economía, como eleunos de los nuevos sioios que demues

tran el e.dual desfirrollo capitslista y los 9rofurtdos cam

bios \;ne o:_Jer11n en lPs relacioneE> del sistema de ciud2.des y 
' 

les ciuda0es mismas. 

El problema. cons .ste en que a partir de la crisis agr2_2_ 

exportndorr., de la introducción de un ?roce$O de industria

lizaci6n por sustitución de irnportncio!1es se operen :§:randes 

c2.mbios de urbrn ización en el B9uador, sobresaliendo un real 

(9) Vi?.squez·, Paciente: Oligarquía o bur@tesía monopolista. 
Ponencia del IV Encuentro de Historia y Realidad Econ6mica 
y Soc'.t>l del Ecuedor. IDIS, Universidad de Cuenca. Diciem
bre 1983. pag, 6, 
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proceso de concentrRci6n urbr.na en Qui to y Guayq.quil '1.Ue, a 

diferencia de lrs etapas anteriores, ésta concentración se 

opern excluyendo a laE c~udades intermedias. 

La concentración urbana misma no es el problema, sino 

co~o se da esta concentración; es decir, a más de constar 

que la poblaci6n urbana del EcuRdor ha crecido rápidamente; 

en 1950 era el 28.5 % del total de la poblaci6n (913,932 h.) 

en 1980 será el 43,6 % (3'640,406 hab,) que está por debajo 

del promedio de 19 píses latinoamericanos, que es el 64.~l~) 
de este 43.6 % el 50.2 % se concentra tan solo en Quito y -

Guayaquil (Quito: 808,000 hab.+ Guayaquil: 1 1116,000 bab.~ 

1'924,000 hab.), El 55.4 % de la poblaci6n rural está ptilr 

encima del promedio de 19 píses latinoB!!laricanos, que es el 

35,6 % (l~)por lo tanto el Ecuador e&ta consider2do entre -

u~o de los p8Íces de rnfa pob1Rci6n rural y de oenor desarro 

llo rell.tivo en la aericultura y la industria<1;>aunque pa

ra la décecda del 70 presenta una de las tr.:isBs m(,s altas de 

crecimiento industrial en l«tinoamérica,<13 ) 

(10) Ver: Proyecciones del desarrollo en los anos 80, estu
dios e informes de CEPAL N~ 6 N,U, Cuadro N~ 7, América La
tina (19 países) porcentajes de poblaci6n urbana en el to-
tal de la poblaci6n, 1970-80, pag 19. 

(11) IBID 

('12)Ver: Ecuador: Desafíos y loe;ros de la Política Econ6mi
ca eh la expansi6n petrolera, Cuadernos de la CEPAL N~ 25 NU 

(13 )La industrializaci6n de América Latina y cooperación in 
ternacional, Estudios e informes de la CEPAL N~3 NU. La ta: 
sa anual de crecimiento dsJ. :producto indutrial entre 1973 y 
1978 es de 11.9 % siendo éste el mas alto de 19 países Lati 

o -noainericanos, Ver Cuadro N- 12 pag 45, 
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J,os oorcentajes y cifras citadDs en el párrafo anterior 

serfan algunos de los elementos indicativos que demuestran 

la concentrnción; 
, 

88 ,_, a pesar de la llamada "debilidad de 

la i_nclustri.a'', ésta se i.:nplanta en un al to procentaje en -

Qui to y GUf'1yaqu i.1. El mayor desarrollo de las for:nRs de pr9_ 

ducci.Ón capitalista en el agro, modifican el origen y el C! 
rlcter de las .uigraciones que, en su mayoría se dirigen a -

Quito y Guaye.quil; el cambio de política del ¿:asto :Athlico 

emanado por el Estado concentra aún más lns inversiones en 

esas ciudades¡ la trnnsf6rmaci6n de las clases, el paso de 

una oligErquía sustentada en 10s ~ntereses proporcionados -

por la a¿:-roexportnción, a una burguesía monopolista nsocia

da a lrs transnFcion~lesCl4 )y el incremento del proletaria

do y su rneyor presenciP. en el er:cenerio de la lucha de cla

ses nos e.clé:r:::n las :r>'.Íltiples det,=rmir1Fcior!eS y los profun-

dos cc:nbios ;,caeci.do;s e:1 lrs b; ses i.;o:.stitntiv::1s de la urba 

nizRción en el ··:cu2.dor, s i.e~:.do el crct:iente ¡:roce~o de con

centr::ci.t-Sn nrb: l1Cl en ':tti.to y rLt::.yar;uil el fen'5,11e:io .. ;Üs tele 

. 
c i.-:fo terri tor i.81 ecu<:torüma; al perecer estr.s trr.:rnforma-

c i..ones se Jrigino:, de nn o::::nbio ocurrido en la producción 

agrícola parn la e~portación, en los afies 50, para luego -

entrar en un estancamiento y despomposición del sistema de 

centros urbanos sustend!ados en esa producción con la crisis 

(14) V8.squez, P8ciente: En in ponencia ''La oli.earnuía o bur 
{IUesía monop~lista (Opcit pq~ 11), pone en tela d~ juicio ; 
lo que-' suponen aleu:.'1.os cientistas sociales¡ sostienen que la 
olierrquía sttstentada fundamentalmente en la agroe:xporta.ci6n 
sigue domimmdo en térininos económicos polÍticos frente a u
na incipiente ~reuesía industrial progresiste. que no tcr:ni
na por consolidarse y d ~ce que .:.ás bien se trata de un cm:i
bio éil c¡ 1.1e se as~ste en est2s tres 1.llti:nas décados (es decir 
a partir de l".JS a:fos 50) de ur.a :neta::lÓrfos:Ls del ca:nonalisrno 
y de la oli¿< rqu {a en turr,ues Ca moderna :nono polis ta y asocia 
da al c2:.ii.t8l t2:1Sn8!.!Í0:1e.l, esta Lur¿uesía es reaccionaria,-
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de la 2eroexport2ci1n vori~ndose dicho si6tcrna de ~cuerdo 

con el :~rJce::;o ;.ndns tri.al por sus ti t:ición c'le i:1pork.ciones 

.Y en ._:cnenü eori los r.itevos Lr;nerimientos del capital, que 

pr.ra los E.:os 70, con le coyuntura fsvor8ble del petróleo, 

va a consolidarse en un creciente proceso de concentracidn 

urbana relscionada con los nuevos requerimientos del capi

tal, el que encontrará su c6puln frente a la crisis que se 

presenta en lrs dlti~os aílos de la pasada ddcada y hasta -

la ectuali?ad, 

' \ 

-· 
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I,el procuo de urhnü_ación en el Bcw=idor, el fenóme-

110 más r::obrualiente como ya se vió, es la concentracJón -

ur'Céina en Quito y Guny2quil, por lo tanto intereea en par

ticular precisar algunos elementos teóricos e hipótesis 

con el fin de aproxim2rnos al fenómeno en curntJón. --

Al proceso de concentración url ana no se le entenderá 

como el simple fenómeno empírico de cambio en la distribu

ción territorial de la población que lleva ' ~sta a conce~ 

trar::e en algunas ciudades, (1) más allá de eda evidencia 

fenomenológica, designará "defectuosamente tanto el fenóme 

no arriba mencionado, como a i:us determinaciones- fundamen

talee: Ia tr2nsformación de las relac.iones de produccjÓn -

en Ja Agricull.nra y en Ja inrln~;Lün y m1 cor.relato; eque-

lla de lns nehicioncr: de intercndio• dfr tril.ución y COllf',!:! 

ino i ] on cnrr:bios gcncrnrlos por i:::te procef'o en la e~~tx·uctu-

:rn de cl2~es; el es-L<:do; la poJ Ítica y la enfEra ideoló- -

g.ica; el dc::arrolJo de la lucha de cla~en determinado por 

la agudi%ación inerente a e:i te procu'o y finnJmente los ~ 

fectos sobre la cinructura física-Eistema de soportes mat~ 

r iales producida coino condición üel deearrolJ o de estos 

procesos sociales" 

tI') En esfo sentiaoeñ el Ecuador "los estudios se han mo
vido en dos extremos contrnpuestos: En el empirismo ecoló
gico-demográí'ico o en la generalización extrema funciona -
lista o dependista, tretando al proceso de urbanización,en 
los dos casos, como si fuera producto de una realid:id socio 
económica omogénea". Fernando Cerrión. Notas para una ca:: 
racterización de las fases del Froceeo de Urbanización en 
el Ecuador. Libro del Sesquicentenario. IV de Econom!a-E-
cuador 1830-1980 Segunda parte. Corp.Editoría Nacional.pag 
43. 
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Por lo ta~to son laE mdltiples determineciones (2) del 

desarrollo social los elementos constitutivos del proceso de 

concentraci6n urbana., fenómeno relacionado directamente e~ 

tre.el proceso social y las manifestaciones de la organiza-

ción territorial, 

Las miltiples determinaciones del proceso se extraerán 

de las particularidades de la formación económica ecua tori! 

na, dando cuenta principalmente y por limitaciones de alca~ 

ce de este trabajo de las transformaciones ocurridas en la 

producción agrícola, industrial y del estado, ylas implica

ciones que ésta tiene en el proceso de concentración urbana 

en relación con la organización territorial, 

Las transformaciones (3) en la producción agrícola e 

industrial en el Ecuador han implicado una difueión y pro

fundizaciones de Jas relaciones capitalistas, a la vez que 
' el mayo1· dessarrollo y socialización de las fuer~as produc-

tivas, pero el diferente compáe que han presentado cada una 
.. 

de ellas ha dado· a lugar un desarrollo desigual y combinado 

manifestándose en las llamadas desigualdades regionales y -

en esa especificidad regional se ha combinado con el cra::l.e!! 

te proceso de concentración urbana en Quito y Guayaquil. 

(2) 11Cada una de ellas tiene un ritmo y forma de manifestar 
se, lo que significa que es un proceso desigual y combinado 
Fernando Carrlon,La Renovación urbana en Quito.Ediciones.e. 
AE Qui to. pag 22. ·\ 
{3) 11Por ña propia naturaleza del capitalismo, el proceso de 
esta transformación no puede marchar más que entre una se
rie de desigualdades y faltas de proporcion:Los períodos de 
florecimiento se ven suetituídoa por los períodos de crisis 
el desarrollo de una rama de la industria, conduce a la de
cadencia de la otra. el progreso de la agricultura abarca -
P-n una zona a una de sus ramas. en otra zona, a otra rama -
el auge del comercio y de la industria aventajac:al auge de 
la agricultura.etc."Lenin.El desarrollo del capital auge de 
comercio y de la industria aventaja al auge de la agricultu 
ra, etc."Ienin, El desarrollo del capitalismo en Rueia Edl: 
torial frogreso-ti:oscú pag 611 ' 
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Lo anterior no significa un reconocimiento de un recor 

te territorial entre "lo urtano" y"lo regional", (4) sino t.2 

do lo contrario, se tratariá m~s bien de las desigualdades 

territoriales, en el desarrollo, decadencia o estancamiento 

de los diferentes cultivos de la a~ricultura que se mani1ie~ 

tan en el proceso diferenciado y combinado de las diferen-

tes áreas agrícolas; el auge de la industria y el comercio 

aventajan al crecimiento de la agricultura y del desarrollo 

decadencia o estancamiento de las diferentes rarras de la in 

duptria, se manifiestan en el surgimiento de unos pocos ceB 

tros urbanos que cor.forman un sistema nacional; es decir se 

produce un desarrollo url:ano de E igual y concentrado. 

La distribución desigual de las fuerzas productivas en 

el territorio opera también en el marco de la división so-

cial del tral;ajo como Ja bHe de todo proceso d€ du:arr-ollo 

de la economía ffiercantil y el capitalismo,(5) que a dife- -

"[4) 11 Erp1:0Lleu,a, pÜes no consiste en cor.trnponer la ciudad 
al terrHorio o lo r1ue vj ene a ::er icual, Un.itarse a cent'.! 
derar la ciudad como lugar de la concentraci6n y el territo 
rio corno lugar de Ja disperEión, correspondiendo a aquella
la transformación de la fuerza de traba jo y a ~ste los me
dios de producción". r.:arino Folin.La Ciudad del Capital y o 
tros escritos.Gustavo Gilli.pg 62. El recorte que planea M: 
Castells en 11 la Cuestión Urbana" (ver pag ) , "entre lo urba~ 
no como el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y 
lo regional" especificaría los medios de producción, se cons 
tituye en un serio obstáculo teó~ico metodológico en la ex
plicación de los problemas urbanos, esto lo señala E. Pradl 
lla y José L. Coraggio plantea serias dudas al respecto.Ver 
en consederaciones Te6rico-metodol6gicas sobre las formas -
sociales de la orBanización del esp:¡cio y sus tendencias en 
A. Latina, pag 81. 
(5,) V.I. Lenin. El desarrollo del Capitalismo en Rusia. Ed, 
Progreso. Moscú. pag 23 
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rencia de la "d.lvisiÓn" manufacturera del tratajo supone la 

concentraci6n de los medios de producci6n; en manos de un 

capitalista; la división rncial del trabajo, el fracciona-

miento de los medios de producción entre los muchos produc

toree de mercaderías independientes uno de otro 11 (6) que se 

manifiesta en una división territorial del trabajo asjgn~n8 

do ramas particulares de la producción a regiones particul! 

res,(7) por lo tanto consistiría en la "separación de la in 

dustria transformativa de la estractiva, la separación de 

la rnanufactura de la agricultura, transforma la propia agr,! 

cultura en industria, es decir en rama de la economía que -

produce mercancías. Este proceso de especialización que se

para una de otras 1as diferentes clases de transforcación, 

de Jos productos constituyendo en un número cada vez mayor 

de ramas de la industria, se manifieeta t~mbi~n en Ja agri-

cultura creando zonas agrícolas(y sictema de la economía a

c¡rícola), originando el cambio do productos de la agricttlt_!:! 

ra y la industria, así como entre los diferentes productos 

agrícolas". (8) · 
Este proceso de especialización tanto en la industria, 

corno en la agricultura va marcando y diferenciando áreas a
grícólas y centros urbanos en el territorio por la especia
lizaci6n en ciertas ramas y articulándoF.e por medio del· in 
termqmbio, En este sentido, el proceso de concentración ur": 

Tb}Marks,Earl. El 
so de reproducción 
433 

Capital, torno .I- Vol II .Mbro I El Proce 
del Capital ,Siglo XXI MeX~\Octava Ed.pag 

\ 

(7) IBID pag, 430. 
(8) Lenin, V.I. El Desarrollo 
Progreso. Moscú. pag 22. 

de~ Capitalismo en Rusia. Ed. 



\3 -

en la ciivüdón iooc.ial del trab1,jo1 que tiene corr.o rc¡:t1l t;ado 

Ja rr:An.i.ref,l.:ición de cicd;: r:~vü·Lón territorie.l entre la a 

8l'icul lu1·ri y Ja ir.dnd;r.ia n1 1o genrr2l¡ y en lo particuJar 

El proc~so de concentl'nción urbana en términos geners_ 

les se ubicará entonees, dc::dc la perspr:ctiva que explique 

las tendencias principales de los proceEos sociales en ló 

territorial, de la formación social ecuatoriana y por ello 

es necesario también precisar lo que se entenderá por te-' 

rritorio. 

Se debe partir de que el territorio solo puede ser V-ª. 

lori~ado socialmente; como nnturale~a no eE determinante -

(:"1n1.·j (~11 ·;l .. , . ., 1) ('11 •'l 1·" l "·1"1 1JrJ'¡d!.:·1rio ......, r . ',- , • , 1 ' . l • • , \ ~ (;n (1110, :· 

procc::-o deJ. /:.,:.Li.)o en un: ,-11i:ir!o ::1rnpli0 Cll'.!rll 11 c] r11.'d.io de 

misma, pues Ldnda al tr:a1.njnr!cH' el locus Qstanil.i (luenr -

donde estar) y a un procern el campo de noción (field of 

empoyment) medios de trabajo de este tipo y~,mediados por 

\IOJMarx-;Rarl~Capital. Tomo I Vol I. X Edición. pag 216 
y .211. 
(9) Ver la diferencia que hace ~arx, con relaci6n a la di
visión del trabajo general, particular y singular. El Capi 
tal Tomo I Vol II litro I. El proceso de reproducción deI 
capital. Siglo XXI. VIII Bd. pag 427. 
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el trabajo son por ejemplo, los ]ocales en donde se labora, 

loa canales, caminos, etecétera," (11) de los que se deepre11 

de que el territorio e11 general solo puede ser va lo rizado B.Q. 

cialmente, en donde éste es el lugar de asiento y especial~

mente el "campo de acción" donde se despliegan los procesos 

sociales que mediados por el trabajo transforman el territo
¡'4 

I' rio, sustentado en una cierta organización territorial, el 

'-·~ 
l 
11 

1 ·.•] 

mismo que tiene el carácter de un proceso histórico no uni--

versal. 

Por organización territorial se entenderá a las relaci~ 

nes de las diferentes manifestaciones que se expresan soste

nidas por un proceso social en una po~ción particular de la 

superficie terrestre, de tal manera que "una organización te 

rritorial no solo se estará haciendo referencia a los sopor

tes físicos.de los procesos sociales, sino también a todas -

las manifestaciones materiales y materializables, tangibles 

o .no". (12) 

Hasta aquí se han señalado algunos elementos principa-

les y generales para el análisis que pos ibili tar<ÍTI explicar 

el proceso de concentración urbana en Quito y Guayaquil, pa

so previo que me permitirá señalar.los elementos para el an! 

lisie que me posibiliten explicar dicho proceso en lo parti-

cu lar. 
El proceso de concentración urbana en escencia se enten~· 

derá como "la concentración de medios de producci6n, 

(11) Marx, KarI. El Capital. Tomo I Vol 2. El proceso de re
producción del Capital. Siglo XXI-México. VIII Edición.pag -
219. . . 
(12) Carrión,Fernando. Renovación urbana Quito. EdicioneeCAE 
Quito. 1983. pag 17. 
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fuerza de trabajo y condiciones generales de la producción, 

(13) en las ciudades a lo largo del desarrollo capi taliste, 

que las ha transformado en una forma terri torializada de la 

cooperación compleja y socialización de las fuerzas produc

tivas mediante la combinación en un proceso Único y contra

dictorio de todas las empresas, atravéa de la mediación del 

mercado. Allí radica la unidad del proceso productivo, nu

blado ideológicamente por la mediación necesaria del inter

cambio mercant!l, determinada por el carácter privado de la 

propiedad de los medios de producción y la creciente d¿vi-

sión social del trabajo". (14) 

la cooperación como forma fundamental del régimen ca

pi ta lis ta de producción imprime caracteres específicos en 

la organización territorial :concentrando ante todo como con 

dición y resultado de la cooperación:medios de producción y 

fuerza de trabajo y al mismo tiempo dispersándose en el te

rritorio dentro del contexto de la combinación del trabajo 

y al interior de la división social del mismo. 

la. concentración urbana es una manifestación de la S.Q 

(13) "Cuando hablamos de condiciones generales de la produ_2 

ción , nos referimos a un conjunto de actividades externas 
al proceso inmediato de producción, esto es que no sirven a 
un eolo proceso productivo, sino son usados por el conjunto 
de procesos de producción que tienen lug9r en la sociedad, 
estas son diferentes a las condiciones pa·rticulares necesa
rias al proceso directo de producción y ta'mcién son diferen 
tes a las condiciones particulares necesarias al proceso ,dT 
recto de producción y también son diferentes a otras condi~ 
ciones generales que no están ligadas directamente al proc! 
so productivo social. Far su ligazón profunda con los proce 
sos productivos, le trasmiten el suyo propio" Jorge García: 
las condiciones generales de la producción en Quito:l970-78 
Tesis de l1iaestr!a en Investigación y Docensia. México. UNAM. 
Autogobierno. pag. 30. 
(14) Pradilla,Emilio. la Cuestión Urbana y la Lucha de Ola.; 
ses 
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cializaci6n de las fuerzas productivas, "el papel hist6rico 

progresivo del capitalismo puede resumirse en dos breves te 

sis: aumento de las fuerzas productiva! del trabajo social, 

y la socialización de éste" (15) dentro de este contexto la 

ciudad históricamente es el polo dominante "de la concentr_!! 

ción y socialización de las fuerzas productivas y de la d.! 

visión social del trabajo palanca y profundización de una y 

otra"(l6) entonces la concentración urbana como manifesta-

ción de la socialización de las fuerzas productivas sería -

el resultado de la creciente división del trabajo y de una 

forma desarrollada de cooperaci6n. 

Esta forma de socialización de las fuerzas productiva! 

concentradas entra en t"Phtrod1t<1~" con la apropiación privada 

de los medios de producci6n, la fuerza de tracajo y la pr~ 

ducción social en ella concentrada,(17) justamente las lla

madas"ventajas" y "drnventajas" de aglomeración descansan -

eobre esta contradicción; as! la concentración de fuerzas -

productivas desarrolladas por la cooperación compleja, redu 

é'en los costos para el ca pi tal por el incremento de la pro

ductividad e intensidad del trabajo industrial y comercial 

al mismo tiempo que acortan los .:-iclos de rotación del cap,! 

tal.Constituyéndose en ventajas relativas que son apropia-

das por el capitalista individual; por lo tanto la tendencia 

a la concentración actúa acumulativamente ampliando - - -

(1~) V.I,Lenin. El Desarrollo Capitalista en Rusia. Ed.Pro
greso. Moscd. pag 611 
(16) Pradilla, Emilio. La cuestión urbana y la Lucha de Cla 
ses. Documento borrador. México. Arquitectura Autogobierno7 
(17) Ibid. 
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estas ve!ltajas relativas, en camtio el carácter individual 

de las decisiones, la aprüpiación privada de los medios de 

producción de la fuerza de tratajo y la producci6n social 

concentrada y la competencia en el mercado a través de la 

cual r;e manifiesta y generan las 11 di:sventajas" que actúan 

como contratendencias. 

Cada una de estas decisiones individuales está determ,! 

nada por las propias 1~eglas de valorización de cada capi

tal particular, de cada f:acción del capital (industrial,c~ 

mercial, financiero, bancario e inmoviliario), los que se 

enfrentan y apropian en forma desigual de la riqueza social 

concentrada en las ciudades, por lo qu~ el capital se loca

liza terri torialrnen te en la tendencia de caneen trarse o di!! 

penarse y la comtinación desigual de Gstas dos tendencias 

se manifiestan en la anarquía urbana, 

La concentración coneütiría en la tendencia que tiene 

la gCf;tión del eapital indu:::Lrial, comercial, financiero y 

bancario de conc·ontrarse en las partes centrales de la ciu

dad aprovccbando de las ventajas relativas que ~eta centra

lidad genera, En caso de saturación relativa de las áreas -

centrales ésta tiende a reproducir nuevos lugarei: de centr! 

lidad y en e~te sentido i:e ubican especialmente las políti

cas de renovación urbana, 

la dispersión consistiría en la Úndencia al desplaza

miento hacia la periferia del ca pi ta1 industrial-comercial 

y bancario: I.a implantación industrial buscando evadir las 

desventajas re la ti vas, pe :ro a la vez aprovechando las venta_ 

jas relativas principalmente de la extensión de las redes 
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de infraestructura, la descentrali~~aci6n concentrada en la 

creaci6n de loe nuevos centros comerciales que Eiguen las 

tendencias de crecimiento de la ciudad. 

El dcspla:o:amiento de las residencias recia la perife:.:. 

ria pennite que los sectores dominantes de la población a

provechan de las ventajas relntivas que ¡;,enera la Extensión 

de redes de infraestructura y servicios en general, habi11 

tanda tierra para la formación de barrios de lujo, mientl!B 

amplios sectores de la población(Explotados) se encuentran 

limitados al acceso a ellos, habilitando y dilatando áreas 

periféricas en las tierras de situación más desventajosa -

pnra el <11icntamic'nto, lo que posibilita conjugar la acción 

de los terratenientes url;anos, del capital inmobiliario, y 

las políticas del cEtado. 

Una vez ec~alado loe elementos teóricos de la concen-

trnción urtana pe~·aré a pl8ntcar onlenadtrn.cnte las trans--

formnciones que ~peran en el proceco urbano de Quito y Gua 

ynquil a pnrtir de los aftos 50: 

A.- '.rrar.r;forrnaciones en lo Ceneral .- Se ~Jdtlc.Q un proceso -

de conrentraci6n urbana en Quito y Guayaquil, a Í'Xlrtir de 

los aflos 60, con la crisis de la agroes1portación y la in 

traducción de un proceso de industrialh:ación por i:ustitu

ción de importaciones¡ transformándose las bases del proc~ 

so de concentración urbana, al pasar de una urbanización -

relacionada fundamentalmente con los procesos productivos, 

de la agricultura de exportación, a una urbanización rela

cionada a loE procesos industrialee vín sustitución de im

portaciones, en donde el mismo se consolida en la d~cada -
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de los años 70, con la coyuntura favor;:;ble que imprime la 

e:xplotaci.Ón pctrnlc:r;::i, p1.CF<::ntándor:e las siguientes tran-

forr~a ciones: 

1) La r:rtic.:1.1.J.Pción d.c Quito y Chiaynquil se genera so-

bre ln b3se de la divisi6n social del trabRjo, sustentada 

fnnd.··::ienti,,lrricn te en la. ''Ericul t~<ra .Je agrócxportación, que 

es modificada hacia una di visión soda\ del trabajo que ti!:, 

ne como motor a la industpia, medida en que se modifican y 

se co;i1ple jizan las desigi.ic.ldndes terri torü1 les, cmnbiando 

el e.nterior esqnema dcp.a divisí6n tcrritorirü del trabajo; 

Sierra (Quito) y Costa (Guayaquil). 

~~) Lus 1;u1U.fic:ic i_ones en lrrs rlcf:ic1t::J.t1:•rlcs tcrri toria-

' ' ¡ ~ ¡· ') ¡ 1 ¡ ¡ .i 

] ., .. ,.,., .. O) ·l , .... ,..·.,·. ¡ -1-_, .r ..... ., , .• ', J···' l·' ,·,.,·->.-, • _,).., ,i ,o.J:; 1 '··· ,,u.1.¡JL.1.> ... d .o ,J.,, .. itca., ,'JLlJ.c:O _,¡_, c111.1_,1.1.t,1.0 1 .• 

n.l consuHlO lndu13l;rü<J. cl1; la Co:c;t~··, y l:i. di:t'usi.Ón de ]Jtf3 l'ü

lacionNfoapi to.listas en la Sierra, especlal:iiente con el sur 

eimiento de áreas ennaderas ( a.: partir de los aúos 60 en -
.. 

especial), d6nde, por lo general~ las ci1.idados intermedias 

y una_coastelaci6n de pequeños centros se constituyen en i

los peldaños de las migraciones a Quito y Guayaquil, es de

cir se han modificado los movimientos migratorios Costa-rSi!. 

rra y campo-ciudad, dando paso a las migraciones intraregi2_ 

nales e interurbanas, 



- 25 -

5) El desplazamiento del eje de la economía de la agri 

cultura a la industrál.a, el paso de la manufactura a la gran 

industria, la profundizaci6n del proceso de especialización 

y el surgimiento reciente de n~evas ramas de la industria, 

han consolidado un proceso de concentración ij.rbano-indus -

trial en ~uito y Guayquil y han transformado las relaciones 

entre ellosi de centros cw.e se articulaban como polos de dos 

regiones fundamentalmente agrícolas a áre~s urbanas que cou 

centran la industria y se interrelacionan con los sectores 

agrícolas principalmente en función de los procesos indus

triales, perdiendo peso relativo las áreas agrícolas de o~-. 

portación, En este sentido, en la década de los años 70 

frente a la coyuntura favorable de la explotación petrole

ra, la crisis relativa de/la agroexportación y el prodeso -

acelerado de industrialización c1eter1nina11 que la rrodt1cción 

de la Costa "~~rnfla exportr ci6n pilflla import0ncir., la rela

ción con la Sierra se transforma, transform&ndore t<?.mbién 

la relaci'Ón Qui to-Guayu1uil y la función de cada uno de e·:q 

llos~;s>bajo los nuevos requeri1nientos del deso.rrollo capi

t;üista, 

4) Las !'elaciones de intercambio entre Qui to y Guaya

quil setransforman oo~ un intercr•mbio f\jndamentalmente en

tre áreas agrícolas, a un intercambio relacionado entre loa 

procesos industriales y las áreas agrícolas, conformándose 

y consolidándose un"corredor de/desarrollo'' entre estas doa 

y 

(18)ponce, Alicie .• Valencia Hernáns Configuracion del espa
cio regional ecuatoriano y desarrollo urbano de "uito y Gua 
yaquil .~onencia tercer seminario Africa-América ""atina so
bre ase~tamient,os humanos precarios, Quito, Ecuador, OIUDAD 
1980. 
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cludades~el mismo que actuá hacia una maybr concentra

ci6n en las dos ciudades, acentuándose un marcado desarro

llo desigual del terrntorio. 

5) El nuevo papel que desempeña. en el Estado al contr¡ 

lar los ingresos generados por el petr6leo, posibilita una 

mayor concaetraci6n y centralización del capital, en la me

dida en que Quito decide la administraci6n pública como base 

al gobierno central, permite que se convierta a ésta en la 

década de los años 70 en el centro urbano de mayor diha.mis

mo ecmn6m ._co y políticm, situación que incide en la tenden

cia a ~quilibar la priminenc!a que la ciudad ·ae Guayaquil al 

canzó en los aúos anteriores, Las polít:Cas de industriali

zación y distribución de las inversiones coddyuban en gene

r~l a la concentración en esas dos ciudades del proceso de 

desarrollo económico que se opera en el país, 

BT-TransformAciones dn lñ particular,- En la década de los 

70 es d6nde se·. producen profundas transformaciones territo

riales en Quito y Gnayquil , las mismas que se venían gest

tando desde los arios 60, El desarrollo acelerado del proc! 

so de industrialización, a la expansión del capitai ~inancii 

ro y el nuevo rol del estado, son los elementos principales 

cµe V8n a incidir en la profuhdieación de los procesos de ~ 

concentraci6n urbana qne ti,enen' su base a nivel de sociedad 

en la contradicci_6n entre 1~'· creciente socializaci_Ón de las 

fuer.zas productivas y la apropiación privada de los medios 

de producción, la fuerza de trabajo y la producci~n social · 

concentrada en esas dos ciudades. 
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A pesar de estar Lp¡jo un mismo proceso social y una 

misma contredicci6n a nivel de sociedad, las minifestacion

nes territoriales de concentraci6n y e~pansi6n son diferen

ci~ados en sus particularidades; las que obedecen a las par

ticularidades de la ,formación hiSlSrica de esas dos ciudade~ 

a las diferen~es formas de reproducirse el capttal que se 

encuentra en relación directa econ la diferente posición de 

las franciones del capitals En Guayaquil !ll2combinan princi

pq.lmente el capital industrial (producción de alimentos), a 

al agroe~portador, el financiamiento, bancario, comercia1 y 

el gran terrateniente urbano e inmoviliario y en Quito al -

capital industral (producción te~til- metalmecá.nica), agro 

pecuario(producción de leche), financiero, comercial banca

rio ~ el gran terrteniente urbano e inmobiliario y de los 

diferentes grados de explotaciór/ie la fuerza de trabajo ~~ 

a más que se incertaría en la división social del trabajo 

en lo gener;-.l •°O'agricul tura, industriaf y en lo particular a 

las diferentes especialidt:.des en las ramas de la industria 

que se desarrollan en esas dos diudadea, Siendo las prin-

cipales transformaciones las ciguientes1 

1) ""n el marco del crecirnien to industrial, la expansión 

financi_,era y la ampliación del aparato del estado ha propi 

ciado que la gestión de estos, tienda a localizarse en las 

áreas centrales b8jo diferentes formas, aprovechando de las 

ventajas de las condiciones generales concentradas en ellaJ 

provocando profundas transformaciones en dichas áreas y.a

gudizando las contradicci~nes sociales& AO ~oelerado un -

proceso más o menos contínuo de aesplazamientos de la po

b~ión del~ centro a la periferia, especialemente de aque-
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lll que viven en los tugurios de las áreas centrales, 

j)t Una tendencia al desplazamiento de actividades artesan! 

les y de pequeños comer~ios y;c) Un cambio del uso e in

tensidad del suelo y la generación de nuevas actividades re 

lacionadas con el capital. 

2) Los proceso de concentración y centralización del capi

~al comercial bancario y financiero, la ampliación de la 

capa de los sectores medios de la pobi~ción y la imposición 

de nuevos patrones de consumo y el aprovec~iento de las 

ventajas relativas con la extensión de las condiciones ge

nerales de producción, deplazándose dicho capital bajo la 

forma de "centros comerciales~ en las nuevas áreas reside!!ª 

ciales, crerltlo. 11oUevas centralidades dispersas en la trama-. 

urbana. 
J. : ', 
j/ -·' 

3) La implantación de la nueva industria se opera en 

la periferia o fuera de los límites urbanos, formando clar! 

mente zonas industriales que aprovechan de las ventajas rel 

lativas de la ~xtensión de las condiciones Benerales de pr~ 

ducción, consolidando los proceso de e~pansión del área ur_ 

bana, de concentración de las nuevas áneas industriales a 

diferencia de la anterior que se encontraba aieeminada en -

la trama urbana. 

4) la ampliación.de las áreas industriales en forma di 
\ -

ferenciada dada la dist~ibución desigual de las condb iones 

generales para la producci6n de la porblación; los sectores 

dominantes se han beneficiado de aquellas condiciones habi

li tP.ndo las tierras para la formación de barrios de lujo en 

rtanto que amplios sectores de la población se encuentran 

limitados al acceso de ellos habilit~ndo tierras para la fo 
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formación o ampliación de barrios denominados suburbios en 

Guayquil y periféricos en Qyito, 

5) El incremento de los movimieritos de la población dl 

del centro a lla periferia, son la manifestnci9n de la con.

tradicción a nivel de sociedad entre condiciones ~enerales 

de la producción concentrada en la área central dea las -

ciudades y la apropiación del capital a través de la.Uocal! 

zación de actividade a y soportes materiales, des.!,!.cargan

do todas las desventajas de aglomeracióm sobre los amplios 

sectores de lcfpoblación, modific&ndo la distribución de la 

poblaci6n en el territotio. vaciando población de ciertas 

partes de las áreas centrales dónde se concentra intensiva

mente la gestión del capital y del Estado, desplazando re

lativamenfe la fonnación de n~evas áreas tugurizandosey am

pliando las áreas periféricas: barrios periféricos y subur

bios-

Esta hipótesis consti tuirfan un conjunto de los princifl 

pales procesos contradictorios que nos dan cuenta de una ~& 

profunda trnasformaciénZdel proceso de concentración urbana 

que está felacionada a los nuevos requerimientos del c·a:pfta.1 
qu se viene gest<:mdo a ¡,artir de los anos 60 y se consolida 

en laJdécada de los 7:0. 
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3. GUAYAQUIL X, QUITO !!!. EL DESAR!WLLO CAPITALISTA AGRO

EXPORTADOR .!fil LOS ANOS .2Q ! SU CRISIS ~ LOS AÑOS 60 

3~1. ARTICULACION ! CONSOLIDACION DEL EJE DE DESARROLLO 

ENTRE QUITO 1 GUAYAQUIL! LAS TRANSFORMACIONES EN 

EL AGRO ! PARTIR DE LOS AÑOS 50.-

El desarrollo capitalista en el agro tiene relaci6n d! 
recta con la articulaci6n Quito-Guayaquil y el proceso de -

concen~raci6n en estas dos ciudades. Los años 50 constitu-

yen el período en el que el desarrollo capitalista de la a

gricultura para la exportación alcanza su mayor dinamismo y 

produce importantes transform8cioneB en la organización te

rritorial, como lo sucedido en la urbanizaci6n caracteriza

da por el surgimiento de ciudades intermedias en la Costa, 

ligadas a lás zonas bananeras, Con la crisis de la agroex

portaci6n y la introducción de un proceso de industrializ! 

ción por sustitución de importaciones, se pasa a una urba

nización que excluye a estas ciudades intennedias, para mar 

car una. tendencia creciente de concentración en Qui to y Gu!!_ 

yaquil; este tránsito de las caracterfsticas de la urbaniza 

ción con relación al desarrollo capitalista de lB agricul~ 

ra, producen, en primer lugar un cambio en la articu¡acidn 

Quito-Guayaquil, sobre la base de un cambio en la divisi6n 

social del trabajo, en lo general Agricultura-Industria y 

en lo particular, en la especiaÜzación de cultivos y ramas 
\ 

' \ 

de la industria, modificándose la simple desigualdad regio-

nal Sierra-Costa para hacerse más compleja con la formaci6n 

dé áreas de desarrollo, descomposici6n o estancamiento, de

sapareciendo esa simple relaci6n Sierra-Costa; por lo tanto 

loa dos centros diferenciados se integran sobre particular! · 

¡ 
\ 

1 
l' 
1: 
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<ladea regionales más diferenciadas y de desarrollo desi

gual, 

En segundo lugar emerge un desarrollo de áreas agrí

colas que se dirigen al consumo industrial, fen6meno que 

va a acentuar las desigualdades regionales a la vez que a 

consolidar un eje de desarrollo entre Quito y Guayaquil ~ 

que las integra, así como favorecen a la creciente concen 

traci6n urbana en esas dos ciudades, 

),1,1,ARTICULACION DE. GUAYAQUIL X QUITO SOBRE LA BASE DE 

UNA DIVISION TERRITOTIAL DEL TRABAJO 

La vinculación del país como agroexportador al mere! 

do mundial se inicia con ;ta especialización en la produc

ci6n y exportaci6n del cacao, cuyo auge terminaría en la 

década de los áños 20, "Produciéndose luego y obligadame!! 

te una cierta diversificaci6n en la composici6n de las e! 

portaciones (cacao, café, arroz, y algunos productos de -

recolecci6n)"(~)y para la década del 50 con el auge bana

nero que da inicio a una profundizaci6n del desarrollo ca 

pitalista en el Ecuador, 

El desarrollo capitalista agroexportador se efectúa 

sobre la base de una divisi6n ~erritorial que coincide con 

la divisi6n de, las regiones naturalesa Sierra y Costa. 

(1) Pacheco,Lucas. Ecuador: Hacia un nuevo reformismo ecg, 
n6mico, antecedentes y posibilidades. Análisis nacionales. 
UNAM. Mexico.pag 171. 
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Estas dos regiones naturales forman parte de las tres 

que ex~sten por la localizaci6n de la cordillera de los A_a 

des al cruzar a lo largo del territorio ecuatoriano, las -

mismas que presentan características bien diferenciadas : 

Costa, Sierra y Oriente, 

MAPA N~l 
REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 
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En la región costanera, por su escasa altitud, predo

mina el clima cálido hdmedo y ardiente, en donde sobresale 

la cuenca del río Guayas, una gran llanura, área de influ

encia directa de Guayaquil, caracterizada, en general, por 

ser f.rea agrícola dedicada a la producción de bienes trap!_ 

celes para la exportación¡ áreas relativamente despobladas 

antes de la colinia española, que a partir de los primeros 

años de éste siglo recibirán ingentes flujos migratorios 

de la Sierra, que la habitaron hasta llegar a tener actual 

mente una mayor población que la de su lugar de origen. 

La Sierra, donde predomina el clima templado frío, se 

extiende a lo largo del callejón interandino, por lo gene~ 

ral con drc~s agrícolas dedicadas al cultivo de productos 

p;;ira f?l conH.i,no interno, donde se innnií'ieGbm diferencias 

cn~re .la '.:ii.c1·cn I-:ol'ta y Suri la prirnera en !trea de influen 

cia direclu do (uito y en ecn~ral ca lug~r de orieen de 

10~3 1!lovi.J:1ii:ntos ,.1i. 1sr:»l;orios (por mt denso cn;11pesüwdo) que 

Jwn nutri.do pobh,eL•)!J:'.lmt:nte a .lA. l'<'gi6n costera y oricn-

tal. 

El Oriente, de clima ardiente, húmedo y lluvioso, con 

grandes bosques tropicales, es asentamiento de las tribus 

nativas (relativemente despoblado), que a partir de los a

ños 60 se ·ha convertido en drea de colonizaci6n, dedicada 

sobre todo ~\la ganadería, especialmente a lo largo de las 

estribaciones de la cordillera Oriental de.los Andes. 
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Brevernente, la reseña anterior, constituye el marco n~ 

tural~ condición material donde se despliegan los procesos 

sociales, transformando y organizando el territorio de mane 

ra desigual, 

La división territorial del trabajo se xplica de la si 

guiente monera: la plantación costeña se efectúa bajo for

mas de producci6n capitalista, cuyo resultado del proceso -

de producción está dirigido a la exportación de los bienes -

tropicales, La hacienda serrana se desenvuelve bajo formes 

de producci6n precapitalista•y su resultado se destina a la 

satisfacción del mercado interno. Esta división no solo s~ 

ocasiona con respecto a la producci6n agrícola, sino también 

con relación a la producci6n industrial, como se verá más !!!:. 

delante, 

JJa integración de las dos regiones diferenciadas: Sie

rra-Costa, descansa en la ferina como se reproduce_globallue_n 

te el ca.pi tal Y. en donde Qui to y Guayaquil se constituyen -

en los principales centros diferenciados de este proceso, -

con una clE:ira división social del trabajo y un intercambio 

entre ellas, así 1 "la Sierra provee de los productos de o

rigen agrícola que necesita la economía para su reproduc-

ción, y consume manufacturas importadas, consti'tuyéndose en 

mercado de realización para las.importaciones que como con-

•. 
\ 

*Hay que hacer notar que existe una cuarta región natural, 
la insular, o Archipi~lago de Gal~pagos, mereoi6ndo cita!: 
se pero indicando que no es de ,importancia en este estudio, 

•• La hacienda como unidad organizadora de la producctdn a 
grícola es la fundamental, pero no se puede desconocer la 
presencia y la importancia que tiene en la economía ecuat2 
riana la agricultura minifundista hasta el día de hoy, 
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trapartida de la actividad agroexportadora, realiza la bu! 

guesía comercial de la Costa; 'sta a su vez consume produ~ 

tos de la Sierra y cuenta con un mercado interno para sus 

importaciones 11 ~ 2 )lo que arroja como resultado que el cen

tro de gravedad econ6mico del país se traslade de Quito ha 

cia Guayaquil y desde la Sierra hacia la Costa, 

Dentro de esta divisi6n territorial se articulará el 

desarrollo de las dos principales ciudades del Ecuador: 

Guayaquil se forma y se desarrolla en funci6n del pr~ 

ceso productivo del agro costeño, como soporte físico pri~ 

cipal del desarrollo capitalista agroexportador, concan~ir!!:!! 

do entidades especializadas que surgen en el intercambio, -

con sus sistemas bancarios y sus casas de importaci6n y e! 

portación; concentrándose actividades comerciales, finan

cieras, bancarias y artesanales-industriales dirigidas al 

consumo interno, Este proceso se desarrolla en base a con

tradicciones de las clases sociales que van surgiendo: obr! 

ros agrícolas, trabajadores de los servtcios urbanos, arte

sanos, y la burguesía agroexportadora, 

Esta concentraci6n de actividades le proporcionan un 

carácter de primací.a en el sistema urbano del Ecuador, re

• forzándose con la conformaci6n de una red de trnnsportea 

(2)Loyola, Da~id, Las formas sociales de producci6n en el 
. sector agr!coia: Análisis de la estructura Agraria ecuato

riana, Instituto de Investigaciones Sociales.IDIS. Univer
sidad de Cuenca, pag, 74, 

• En 1950 se aprueba el Plan Nacional de Carreteras y en 
1959 se inicia la construcci6n del puente sobre el río -
Guayas, obra de trasendental importancia. 
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que amplía y dinamiza el comercio, el intercambio y la cir 

culadi&ri de fuerza de trabajo a nivel interprovincial. 

Guayaquil, como puerto principal, concentra las actiV! 

dades demandadas por el sector externo, es el lugar de des

tino de un intenso flujo fluvial de productos tropicales 

destinados a la exportación, es lugar de embarque y desem

barque de la actividad económica internacional; agroexport! 

dora e importadora de artículos manufacturados, maquinaria 

e insumos para la industria. 

La dinámica de la concentración urbana se puede obser-

-var en particular en el período intercensal 1950-62 que co

incide con el auge bananero: la tasa anual de crecimiento -

es del 5.8 % y en estos doce años se duplica la poblaci6n , 

el área urbana para de 1,100 hectáreas en 1950 a 2,100 he~ 

táreas en 1962, al mismo tiempo que se establecen las direc 

trices y tendencias del desarrollo desigual de la ciudad:el 

suburbio se extiende por los manglares al oeste y la burgu! 

sía emoieza a formar sus barrios residenciales hacia el No~ 

te. (Ver plano N~ 1 ) 

En este período se produce un salto muy significativo -

en la ampliación y diversificaci6n de las actividades eco

n6micas que se despliegan en la ciudad de Guáyaquil •. 

\ 

' 
"El empleo urbano que generó la producci6n y exporta

ción del cacao, es poco significativo respecto al que de

mandó el banano, para la transformaci6n y embodegaje, con 

todo el cuidado que requería la fruta para preservarla de 
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daño, además las condiciones que organiz6 la producci6n a

sí como el desarrollo de múltiples actividades complement! 

riae di6 una mayor amplitud en la distribuci6n del ingreso 

que el período anterior, permitiendo la expansi6n de los -

se~tores medios"~ 3 ) 

Atrajo ingentes cantidades de migrantee para las act! 

vidades econ6micas de comercializaci6n y servicios; la ab

sorción de mano de obra en general en la producción banana 

ra amplió el mercado y la capacidad de consumo de amplios 

sectores de la población, teniendo como efecto el increme~ 

to de la actividad comercial; particularmente en el puerto 

principal, a más de los requerimientos de maquinaria, pes

ticidas y otros insumos que dinamizaron significativamente 

la actividad mercantil. 

El desarrollo desigual de la ciudad se opera en un do 
. ' -

ble proceso: la ampliaci6n y diversificación de la activi

dad econ6mica presi.ona sobre el área central, "las ''coba

chas" de los años treinta fueron desplazadas por los come_!: 

cios y oficinas. La población de menores recursos econ6mi

cos buscó los resquicios de las edificaciones vetustas"'4) 

el desplazamiento de los sectores medios aunque insignif! 

cante coadyubó tambi~n a la saturaci6n del área central;l~ 

expansión de la ciudad principalmente en dos direcciones -

marca el carácter segregativo del asentamiento residencial: 

(3) Valencia, Hernán. Areas de invasión y desarrollo urba
no de Guayaquil. FLACSO. Borrador de tesis. 

(4) !bid, 
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la poblaci6n pauperi~ada que presiona por vivienda va a u

bicarse, ocupando terrenos mediante la fuerza, al oeste de 

la ciudad; los sectores dominantes se sitúan en el Norte , 

habilitando los primeros barrios de lujo, así en 1957 apa-· 

recen los "barrios como Los Ceibas y Urdesa de tipo exclu

sivo y los de Mll'aflores y El Paraíso"~ 5 ~n tanto que los -

llamados sectores medios de la poblaci6n "se localizan en 

barrios como Orellana, 28 de Mayo (1948'), barrio Obrero 

(1952) y Ciudadela 9 de Octubre (1961) 11 ~ 6 ) 

Esta dinámica, este rápido crecimiento de 1a ciudad de 

Guayaquil se desenvuelve en medi.o de conflictos y luchas en 

tre los diferentes sectores de la poblaci6n que se refuer

zan en las crisis de la agroexportaci6n, 

Quito, centro de importancia en la colonia, logra man

tener su posici6n de lügar más sobresaliente en la Sierra, 

gracias a su condición de capital político-administrativa, 

sus·tcntada en el poder de los terrateniente, quienes hacían 

de esa ciudad su principal residencia, 

La concentraci6n del poder político y administrativo 

se sustenta en el desarrollo capitalista agroesportador -

principalmente, en la rnedi.da en que: a) La mayor capacidad 

econ6mica proveniente de las divisas que genera la agroex

povtaci6n permite que mediante su control y concentraci6n 
', 

-' 

(5) Valencia, Hernán. Areas de invasi6n y desarrollo urbano 
de Guayaquil. FLACSO. Borrador de Tesis. 

(6) !bid, 
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.Por parte del ~parato del Estado beneficia a los sectores 

que se localizan en la ciudad de Quito, especialmenta con 

la realizaci6n de obras públicas, b) Entre los requerimie~ 

tos del desarrollo capitalist~ agroexportador demandaría 

una mapliación del aparato del Estado: Reorganización, cr~ 

ación y ampliación del sistema política administrativo, 

Por esta ampliación del aparato estatal se opera un 

crecimiento de las actividades comerciales, artesanales e 

industriales para el consumo interno-nacional (textiles, 

ropa, calzado). 

También el desarrollo de Quito está estrechamente li

gado a la hacienda sdrrana, ya que su producci6n está dir!_ 

glda al metcado interno y las rentas de éstas, en parte,se 

transfieren a la ciudad, Dentro de este contexto se mnni.:.

fiestan ya las tendencias de crecimiento y el desarrollo -

des'gual a::: la ci.ud::id de Q!lii;o: el casco s.ntLguo de la ci~ 

dnd heredado de la colonia entraría en un proceso de tueu-

. rLzac!.Ón¡ lns actividades polltica-administrativas y de co. 

rnercio tcnder'.an a desplaz¡irse de éste "Viejo centro'' al -

'1>.iil!tevo centro" en el Norte de la ciudad, Así se localizarán 

importantes instituciones del Estado y progresivamente or

ganismos nacionales e internacionales de gesti6n, bancos,~ 

ficinas de profesionales, comercio de lujo y hoteles, que 

le transferirán posteriormente el carácter de centralidad 

a esta parte de la ciudad. (Ver plano N~. 2 ) 

Este desarrollo desigual de la ciudad se opera en un 

doble proceso, aunque con mucho menor intensidad que el -

generado en Guayaquil, dado el desarrollo urbano de las -

- ··-.·::-::...::::.·.::::·--::;;-,, 

\ 
\ 
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doa ciudades: en el área central se va consolidando el tu

gurio, así como aparecen las nuevas actividades de gesti6n 

del capital y del Estado que encuentran su límite a fines 

de· los años 50, iniciándose la gestaci6n de una nueva área 

con atributos de centralidad, al localizar importantes as

tividades admincstrativas del Estado (Función Legislativa 

y Jud i ci8.l) F) 11 La expansi 6n del área urbana tiene sus dire,2_ 

oi:ónee, siendo la más importante en área el crecimiento de 

la ciudad e.l Norte, que se efectúa a partir de los años 30 

y en los añoe 50 continúa incorporándose nuevas áreas apr.2. 

vechándose de las ventajas relativas de la extensión de v! 

as y ciertos equipamientos (Se construyeron mercados, nue

vas vías, el Aeropuerto, edificios públicos ••• el primer -

paso a desnivel), al Sur, el crecimiento desbordado de la 

ciudad haci~ sitios inaccesibles, laderas o colonias a do~ 

de es difícil llevar los servicj,os urbanos, además estos -

lugares constituyen el único refugio del subproletariado -

urbano"~i) 

El crecimiento de la ciudad tiende a desarrollarse en di

rección Norte-Sur, diferenciándose el Sur por ser un asen

tamiento de obreros y sectores populares, y el Norte como 

residencia de los sectores dominantes de la ciudad. 

La articulaci.6n entre Quit<? y Guayaquil, entre la Si!, 

rra y la Costa se materializa princ~.palmente por: a) La .

construcción del ferroca~ril Guayaquil-Quito (construcción 

que comienza en 1870 y termina en 1900) que facilitaría la 

(7) Ponce, Alicia. El desarrollo Urbano de Quito y el pro
blema habit~cional.Tesis de grado.FLACSO Quito 1980.pag 154. 

(8) Achig, Lucae. El proceso urbano de Quito, edición CAE
Oiudad. Septiempre 1983. 
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circulaci6n y el intercambio entre las dos ciudades y entre 

Ús áreas agrícolas de la Sierra y la Costa. b) La constru.s_ 

ci6n de la red de carreteras a partir de 1950.que Bmpliaría 

el intercambio y la circulaci6n de los productos de las -

plantaciones al puerto, y que facilitaría el acceso de·la -

población ser.rana., tendiente a asegurar una contínua flui

dez de fuerza de trabajo proveniente de la hacienda serrana 

hacia les plantaciones de la Costa. 

AdemHs, esta articulación entre Quito y Guayaquil se 

opera en el marco de una necesidad de mayor integraci6n na 

ci.onal (Estado-Nación), de una articulación polÍtica Costa 

Sierra, cuya matriz está sustentada en la agroexportaci6n; 

es decir una dominación político-oligárquica en funci6n de 

los intereses ubidados en lo agrario-campo y lo comercial

c iudad. 

• ''El servic·_o y rnoviliaaci6n de la" producci6n desde las 
plantaciones hacia los puertos de embarque obligó por otro 
lado al };stado a emprender la construcción de una extensa 
red de carreteras como la importonte v(a Durán-Tambo que -
hnbil i. tó 1ma de les rlreas bananeras de mayor importancia -
de la provincia del Guayas, Las carreteras de verano que u 
nen la zona Korte del Guayas y toda la provincia de Los RÍ 
os sirvieron así mismo para la formación de nuevos culti-
vos, A partir de 1950 se inicia una era de construcci6n de 
carreteras en la Sierra centro y Norte, y la Costa, con 'ú.n· 
incremento notable en el número de kil6metros de vías, es
to debido a la aparici6n del pri:ner Plan Vial, plan Vial, 

\ plan que surge como respuesta al incremento econ6mico que 
se opera en el país. En 1956 existían en el país 6,200 ki-
16metros de carreteras principales y secundarias~ Estudio 
sobré la estructura espacial del desarrollo ecuatoriano. 
JUNAPLA-CEPAL. Escuela de Planificaci6n de Posgrado. Doo~
mento de Planificaci6n Regional N~ 2. 
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La interrelación Quito-Guayaquil sobre la base de la 

economía de agroexportación, en la que Guayaquil tiene pr!_ 

macía por ser el polo de esas actividades, razón por la -

que se manifiestan social y territorialmente con mayor in

tensidad transformaciones en el proceso de concentraci6n -

urbana, por lo que le imprLne una mayor dinámica y ritmo en 

su desarrollo con respecto a la ciudad de Quito; fen6meno · 

que tiende a· cambiar en la medida en que pierde peso rela

tivo la economía de agroexportaci6n y se introduce un pro

ceso de prod~cci6n industrial, cuesti6n que implica modifi 

caciones y cambios en la divisi6n social del trabajo, las 

desigualdades regionales y las bases sobre las cuales se -

articulan las dos ciudades con respecto a las áreas agrÍC2, 

las y de desarrollo industrial. 

Por la crisisrde la agroexportación se producen cam

bios en la estructura agraria, tanto en la Costa como en 

la Sierra. 

La crisis de la economía de agroexportaci6n en los a

ños 60 dificultada conti.nuar con el proceso de acumulaci6n 

de base agraria, producto de la reducción de las exportaci2_ 

nes de banano. Por esta crisis se agudizaron los problemas 

sociales, especialmente de ocupaci6n, y de la presi~n de -

los campesinos sobre la tierra,. que presipitó la rotura de 

la democ·racia representativa, es~o es, en los aiios 1963-67 

en que se instal6 una Junta Militar de Gobierno que llev6 

a cabo un conjunto de reformas en el aparato económico na

cional, buscando modernizar la sociedad, para lo que lanzd 

un conjunto de políticas dirigidas al agro y a la industria 
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como la primera Ley de Reforma A3raria y la creación do un 

merco jurídico política para el desarrollo industrial, 

Sn este período"'se instrumentarán una serie de refor 

mas que tenían como pror6sito principal traslAdar el eje 

de la economía desde el agro hacia la industria, a través 

de im~ulsar esta actividad por el método de sustituci6n -

de i:nportaciones ~ 9) produciéndose cambios en la estructura 

agraria que inicia un proceso de transfonnación de la 

hacienda precapitalista de la Sierra, 

Se producen cambios en el ,reoceso agrario ecuatoria 

no especialmente en la Sicrra,que se caracteriza »por la 

presencia de la clase terrateniente y la h8Cienda tradi-

cional que coexiste con diferentes formas de producci6n -

precnpitalistns (parcelarios, comunidades campesinas, a-

rrendatari.oG, yanapas y arrimados) y con el cérmen de una 

bLtc,:;·uesía n,~n.iri.a c}UP. atruvés de la iniciativa terratenien 

te ha i.ncorporado a su13 explotaciones foru1as capitalistas 

de producci.6n, en entrrn condiciones, el grado de explota-

• En éste neríodo la cr1s1s ocaslone una inestabilidad po-
1.Ltica, así., luego de la toma del poder por la Junta Mili
tar de Gobierno en 1963-67 se suceden administraciones 
transitorias con políticas tendientes a la estabilizacidn 
econ6mica, llegando en 1968 al poder Velasco Ibarra como"u 
na al ternat L va popular", 

"(9)Pacheco, Lucas, Ecuador: Hacia un nuevo reformismo eco
ndmico, antecedentes y posibilidades, Análisis Nacionales, 
UNAM, México, pag 172, 
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ci6n ejer·c;_do :;l)lit',; r;l e;,:apeG ii1uJo y .la presión que éste ! 

jerce sobre lu Lierra; cn'r:n un ~r't,do creciente de agitn-

ción soc~al que hHce pelitrar el sibtemn,frente a este fe

nómeno que tiene un /trnbi to que rebasa los marcos de la es

tructura agrár.la 11acional, be plantón una estrategia que 

conduce a las le~es de refonna agraria, que se dicta con -

el propósito de transfonnar su estructnra, de G.rnpliar la a 

curnulación del capital en el campo y en último término po

ner fin a las contradicciones que sus características gen! 

raron"~lO) 

La transformación de la hacienda serrana, los crunbios 

operados en el agro costefio en el merco de l~ Ley de Refor 

"' A ini.cios de los niios 60, rn i.les de campesinos ;;archarícn 
en lD e i_uclad dr. r';iti. to exigi.cnoo la expedición de una rJey -
de l?.ef.'on1a Ao':n··i..a r;1di.c<1l, 

La i.111hric:;c ¡_,5n de la l1:;c i onda •.:·)n .forrnaG do producción 
ca pi L:1J.i.s t2, :·; i.['.'l i..l':L có una l i_¡flitac i ~n cree ic1rt o de lntG sipun 
r;os, lo que c:onllevuri'.a al :mre;iíoi.cnto lle uno creciente so= 
brr.poblaci.6n relati.va, 

kl prcsi6n :3obre lu t icrra llcvrt a expre1.;m'so do la si 
.:~ulr.nl;o i!lf.'nera: la cfunl;a 1'':"ci.011nJ. do Pl.nni.fi.cnci.6n ,,:itirnaba 
que pr:ra 1954, h<i.cía fn.1.1 ::i 'l·1a wn ~e;roc .i6n ele ci.rJn ;ni.l pr=.c~;Q. 

nas desde las provinci~s Je Azuay y Caíler (Su~ de la Sierra) 
para que 6stas se hallen dentro del promedio nacional de 
dcns idad por ki16rnetro cuc1clnido, J,inhcroan, dentro de su mo
delo regional calculaba una cmigracidn nota de 53 mil habi
tantes de 1955 al 65, para que el producto regional alcance 
el 58 % del PIB nacional, en la hip6tesis de un crecimiento 
del PIB nacional de 5.5 y una taza de aumento de población 
de la Sierra de 2 ,6 '/, del promedio anual. 

(lO)Loyola, David. Las formas sociales en el sector agríco 
la: Análisis de la estructura ecuatoriana. IDIS. Universi: 
dad de Cuenca.Ecuador pag 115. 
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ma Agraria, se opera en la difusi6n o profundizaci6n de las 

relaciones capitalistas, a la vez que se impulsa el surgi

miento de campes.nos parcelarios, propietarios por lo gen! 

ral de minifundios, de escasa fertilidad y de reducida ex

tensi6n de tierra, Este fen6meno va a potenciar la sobrep~ 

blaci6n relativa, constituyéndose en la base de la progre

siva expulsi6n de la fuerza de trabajo en el campo, que se 

dirige a las ciudades, especialmente a Quito y G~ayaquil. 

La hacienda serrana, como forma dominante de produc

ción y articulada con las ciudades de Quito y Guayaquil, 

entra en una fase de descomposici6n y transformaci6n. 

Proceso de transformación de la hBcienda y clase te

rrateniente que se opera por dos vías principales: a) Un 

grupo que dinamiza el desarrollo de unidades capitalistas 

por iniciativa terrateniente o jurídicamente coaccionado -

por la Reforma AgrarLa, modernizándolas total o parcialme~ 

te, as{ entre 1959-64 se inició una transformaci6n de la -

hacienda por iniciativa terrateniente, fenómeno que se co~ 

centra en la Sierra Norte-Centro, que se especializa en la 

oroducci6n pecuaria, ligada a la demanda urbana de produc

tos lócteos y carnes. Son áreas agrícolas que tienen fácil 

accesibilidad y cercanía a Quito; es decir la agricultura 

serrana se irá ligando a los pr~cesos industriales de con

sumo interno. b) Otro grupo opta por la venta de sus tie-

tras y el traslado de capitales a otros sectores de la eco 

nomía,-hecho que se agudizará aún más con la "crisis de la 

producción cerealera pues prácticamente hizo descansar en 
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las unidades campesinas, la producción para el mercado in

terno~ (ll)En general serían las áreas agrícolas que no es

tablecieron contacto con el mercado interno en desarrollo; 

donde más se produciría la venta de tierras, 

· Estas transformaciones de la hacienda, se efectúan en 

el callejón interandino en forma desigual, acentuándose un 

proceso en el que la tendencia es a empujar a los campesi

nos a las áreas agrícolas más altae, empinadas y de gran -

dificultad para el cultivo, mientras que los terrateaientes 

reducen el tamaño de sus propiedades manteniendo para sí, -

las tierras bajas y fértiles, de acuerdo a como le~ permitía 

la Ley de Reforma Agraria, aprovechándose por ello de las -

ventajas producidas por la renta diferencial así como del 

monopolio. Por lo tanto, este proceso conduce a dinamizar 

a las unidades de producci6n capitalista y a incrementar -

el número de campesinos parcelarios en el agro ecuatoriano, 

Las empresas agr(colas presenta.n una tendencia a con

centrarse en la SLerra Norte~centro (Pichincha, Imbabura, 

Chimborazo, Cotopaxi) y mantener a campesinos parcelarios 

en el Sur de la Sierra, especialmente en provincias como -

Azuay, Caffár, Bolívar, Tungurahua, caracterizadas por ser 

áreas agrícolas de emigración, 

El proceso agrario as~ntuará el desarrollo desigual 

entre las áreas agrícolas de la Sierra y los desplazamiea 

tos de su población, rnodificándo así la tendencia general 

(11) Marcha,Carlos, El panorama agrario de la Sierra Cen
tro-Norte (1550-1982).Libro del Sesquicentenario III.Eco
nomía. Primera parte, Ecuador 1830-1980, pag 207. 
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de las migraciones de la Sierra hacia la Costa, como lo ve

remos más adelante, 

En el agro costeño también se operan cmabios por la 

crisis de la exportación del be.nano y por la emisión de la 

Ley Agraria, es así que se observa un doble proceso de con

centración de las unidades dedicadas a la producción del b! 

nano, palma africana y ganadería, a la vez que se desarro-

lla el minifundio, que para 1974 se ha triplicado. Manabí , 

Guayas y Los Ríos son las provincias donde se ha deearroll! 

do este proceso; en este sentido un boletín informativo di

ce: "este fenómeno se· explica por la distribución de peque

fias parcelas bajo el amparo de lá Ley de Reforma Agraria y 

especialmente por el decreto 1001 que prohibe las formas 

precarias de tenencia de las haciendas arroceras. Al mismo 

tiempo responde a un desesperado Lntento de un subproleta

riado cada vez más numeroso de no romper definitivrunente -

su ligazón con la tierra como estrategia de subsistencia,12 ) 

Pero estas transformaciones y cambios en el agro ecu! 

toriano, que se producen a partir de los años 60, se van a 

definir claramente en los afios 70 1 con la coyuntura petro

lera en donde las áreas agrícolas van a especializarse aún 

más y van a tener diferentes ritmos de crecimiento, como ~ 

en el caso de las áreas agrícol~s dirigidas al consumo in

dustrial ligado a la producci6n de alimentos, dando paso a 

una nueva divisi6n social del trabajo determinada por.es-

tos procesos industriales. 

(12} CISE. 15 años de Reforma Agraria en el Ecuador.Boletín 
inf1;mnativo N~ 2,1979,Tomado de M,del Rosario Aguirre .El -
Proceso de Urbanización de Guayaquil, FLAOSO.Quito.Docume~ 
to de trabajo, Octubre 1981,pag ,24. 
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El desarrollo capitalista en el agro a medida que se 

profundiza "produce un desplazamiento de productos tradi

cionales a productos de mayor rentabilidad lo que conlleva 

a una baja en la oferta de los productos tradicionales"(~3 ) 
de ésta manera se dan distintos ritmos de crecimiento entre 

las dife~entes áreas agrícolas que se manifiestan en el de

sarrollo desigual del territorio. Un indicador general de -

éste fn6meno se explica de la siguiente manera: a) Un área 

agrícola dedicada a "productos tradicionales 11•0 mejor dicho 

a bienes-salarios reduce la superficie de cultivo drástica

mente, de 1970 a 1978 en 408715 hectáreas; y b) Areas agrí

colas dedicadas al cultivo de maíz duro, soya, palma africa 

na, algod6n y ábaca, crecen de 1970 a 1978 en 102332 hectá-

reas, 

Considerables superficies de sectores agrícolas dedica 

dos al cultivo de "productos tradicionales" han sido cambia 

dos a nastlzales, de 314258 hect~reas en 1973 pasan a 3500 

millones de hectáreas en 1978, lo que indica la gran diná

mi.ca de la actividad ganadera por ser ésta de mucha mayor 

rentabilidad, Incremento de superficie directamente ligado 

a la transformaci6n de la hacienda serrana en el Centro NO!, 

te, particularmente, y que tiene una incidencia directa en 

los procesos de migraci6n, especialmente, a la ciudad de -

Qui to. 

'· 
(13) Campaña, Isaís, La producci6n Agrícola en la dfoada -
del 70 •. Revista del Instituto de Investigaciones Econ6micas 
Uni.versidad central del Ecuador. N~ 78. 

• "Productos Tradicionales": maíz suave, cebada, trigo, pa, 
pa, fréjol, haba y arveja, que se cultivan en la Sierra, A
dem~s los datos han sido tomados de Isaís Campaña. 
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La tendencia t;eneral de cómo se distribuyen las dife

rentes áreas agrícolas en funci6n de sus productos se po-

drá explicE1r de la siguiente manera: en el callej6n inter

andino se cultiva básicamente bienes-salarios y bienes pa

ra la industria nacional, adquiriendo los últimos mayor ~ 

portancia con la expansi6n y el cr~cimiento del mercado ur 
bano; en la Costa la mayor parte de los cultivos están di

rigidos a productos de exportación (con excepci6n del arroz 

producto básico en la alimentación ecuatoriana) y en bienes 

que demanda el sector industrial. 

Entonces las áreas agrícolas en base a las tendencias 

del destino de su producci6n tienen un alto grado de corr~ 

laci6n con las formas de producción que puede.caracteriza! 

se así: a) Areas agrícolas que se dirigen a la producción 

de bicnes-salar~os que si bien se cultivan en todos los e! 

tx·atos de las uni.dndes pr'oduct:Lve.s, sin cmbr:,rr_;o se concen

tran mayormcn te en las pequeñas parcelas aGrícolas. Ex ten-· 

siones menores a las 5 hectáreas y entre 5 y 20 hectáreas 

presentan los m~~s bajos rendimientos de productividad agr.!, 

cola y corresponden a productos de consumo popular masivo, 

perteneciendo al primer estrato 8 de los 20 productos y al 

segundo 5 de los 20 productos ~rincipales cultivados en el 

país, 

Estas áreas agr(colas que por lo general pertenecen a 

pequeños campesinos particularmente de la Sierra y mayor

mente concentradoá en el Sur, se caracterizan por ser tie

rras áridas, estériles y poco favorables a la actividad 

agrícola, 
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Aquí cabe seiíah1r que las explotaciones de menos de 5 

hectáreas be 1954 a 1974 se hRn incre!!lCntado "de 251700 a 

365700 hcctlrcas, es decir un 45 ~. su superficie media a 

dLsminuído de l. 71 hectárcns a 1.55" (~4 )Esta situación pr.§. 

siona a 111 necesidad de buscar ingresos adicionales•rnedia~ 

te la venta de la fuerza de trabajo fuera de la unidad pr~ 

ductiva, particularmente en les ciudades. 

El abandono de este tipo de producci6n por parte de la 

empresa agropecuaria se debe a la sustitución por cultivos 

de mayor rentabilidad, alejándose del potencial conflicto -

campesino con la mano de obra necesaria y al desechamiento 

de los plsos ecol6gicos altos situados en el cr.llej6n inte,t: 

andino, a más de que se beneficiGn de la posibilidad de que 

algunos pl'oductos obtengan precios oficiales o de import~-

cLón, 

La 111~11~~i1i ti.td de esto f1m6mc110 en el Ecundor se cont3ta-

ta c1.wndo se conoce que ''<le los lJ millones de r·crr;onas o

eupndas en el sector mcel en 1~74, a1iroximndamentc 370000 

(67¡',) crm1 fn1fli.liarcs no r.c1:11lrl'2C:.'.dos, trabajadores oGasio

nales o productores en u1ürlndes de menos de una hectárea , 

es decir 870 mil personas económicamente subempleadas,,,,, 

el i.ngreso de la pohlac L6n n1ral marcadamente m:~s bajo que 

el urbano: 88 % de los hogares del agro persib!an en 1974 

menos de 36 mil sti.cres anuf1les, ·en cornparaci6n al 24 % ur 

(14 )Ch_irigoga, Manuel. La pobreza rural y la producci6n a
gropecuaria, Ecuador, el Mito del Desarrollo. Editorial C2, 
nejo, 

• "Para el año 1974 alrededor del 45 ~ de los ingresos UPA 
de menos de 5 hectáreas provienen de ingresos no. agropecua . 
ríos y de estos un alto porcentaje proviene de ~"Blarios ob 
tenidos en laa grandes fincas o en las ciudades. Manuel -
Chiriboga, Op.,cit.,p.106, 
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bano. Un 80 % de la poblaci6n que no tenía ingresos para -

llenar las necesidades básicas de alimentaci6n, vivienda , 

vestido y educaci6n"(;5Jomprobándose por la cita anterior 

que se genera un ~roceso de pauperizaci6n y proletarización 

mucho más acentuado que en los períodos anteriores, 

La campesinizaci6n de la procucci6n de una buena par

te de los bienessalarios ha experimentado un alza en los -

precios que se ve disminuída y absorvida por la amplia ca

dena de Lntermediarios que agudizan aún más la pobreza de 

los productores campesinos, 

b) Areas ªgrícolas que se d~rigen a cultivos de expoE_ 

taci6n (café, banano, cacao) ocupan los suelos más fértiles 

y favorables para la exportación de aquellos productos, pe

ro se observa que en este período no se acrecienta la pro~ 

ductividad de los mismos, por lo que su volúmen de produc

ci.6n varía muy poco, así, el banano como producto de ecpor

taci6n más representativo disminuye en poco su volumen, de 

2 millones 581639 toneladas en 1972 baja a 2 millones 269 

mil toneladas en 1980; en cambio el azúcar, el segundo ru

bro en inportanóia,'crece de 3 millones 378312 toneladas -

en 1972 a 3 millones 861518 toneladas en 1980, lo que nos 

iniica que el crecimiento de estos productos no se puede -

considerar significativo en éste.período. 

Por otra parte se constata que la utili~~ci6n de insu

mos se reduce únicamente al uso de semilla mejorada debido 

(15)Chiriboga, Manuel. La pobreza rural y la producci6n a
gropecuaria. Ecuador: El Mito del Desarrollo. Ed. Conejo. 
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a.que medianos y grandes productores no tienen interés en 

incrementar la productividad de estos cultivos, a más de -

que "los productores agrícolas de exportaci6n tienden a s~ 

frir lll!ª reducci6n de los precios internacionales como pr2 

dueto-de la permanente superproducci6n mundial"(~6 )10 que 

incide negativamente en la dinámica del desarrollo de estos 

cultivos de exportaci6n. 

c) Areas agrícolas que se destinan a cultivos para el 

sector industrial, manifiestan un mayor desarrollo tanto -

en el incremento de su productividad como en el aumento de 

volumen de producci6n; así la más significativa es la pal

ma africana que de 44,528 toneladas m~tricas en el año de 

1972 aumenta a 244930 en 1980, es decir que crece en mds -

de 5 veces con respecto al volumen de producción de 1972. 

o Cuadro N- 1 

VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA SEGUN PRINCIPALES CULTIVOS 

1972 y 1980 Toneladas métricas 

Principales Productos de Exportaci6n 

Banano 
Cacao 
Caf6 
Azúcar 

1972 

21581,639 
67,784 
71,386 

3' 387 ,312 
Principales productos para consumo Industrial 

Algod6n (en rama) 11,556 
Abacá . 2,691 
tabaco '(en rama)\ 1,116 
Palma africana 44,538 
Soya _ 847 
Man{ {cacahate) 10,788 
Ajonjolí 1,673 
Ma!s duro 1001 748 

1980 

2t969,479 
91¡219 
69¡,.530 

31 861,518 

39,806 
11,046 
3,227 

244,930 
33,549 
13645 

532 
196, 414 

\,,,,. Continúa ••• 
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Principales productos para consumo 

Arroz pilado 
trigo 
maíz suave 
Cebada 
Papas 

1972 

112,853 
54,986 

255,780 
56,146 

503,340 

Tomado de: Indicadores Generales, CENDES. 

1980 

394,300 
31,800 

250,100 
24 1 700 

325,000 

Fuente: Estimación de la superficie cosechada y de la pro
ducci6n agrícola del Ecuador, 1972-81 ~!inisterio de Agricul 
tura y ganadería. -
~laboración: Augusto Samaniego, 

En éste período se incrementa el número de empresas a

grícolas que por lo general ''provienen de tres vertientes -

cuyos gérmenes se encuentran en la base anterior: Los terr! 

tenientes modernizados, la plantaci6n y las empresas de co

lonización11(77) empresas agrarias que se dirigen principal-

mente a la producci6n de elaborados de cacao, productos y -

subproductos lácteos, carne, oleaginosas, fibras agroindus

triales, banano y té, í. Las empresas ca111pesinas tienden a 

integrarse verticalmente a la agroindustria en la que el E,!! 

tado ha intervenido para apoyarlas, especialmente en la es

fera de la circulaci6n. 

Se constata que "el subsector ganadero y avícola cre

ci6 entre 1970 y 1978 en un 57 ~ anual, frente al 1.9 ~ -

del subsector agrícola~(lB) 

Un indicador del desarrollo de las empresas agrarias 

ca pi tatistas nos proporsionan las haciendas serranas con 

(17) Chiriboga, Manuel. Estado, agro y acumulaci6n: Una per!. 
pectiva histórica, pag. 53 • 
(18) Chiriboga, Manuel. Pobreza rural y producción agropecu! 
ria.Ecuador: El Mi. to del Desarrollo. Ed. Conejo. ' 
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el cambio operado hacia la actividad lechera, en las que se 

han introducido implementos tecnológicos que ocasionaron u

na reducci6n drástica en el número de trabajadores, insi-

diendo directamente en el proceso migratorio. La vincula-

c i6n con procesos industriales determinaron un t:R.inbio en el 

ststema de comercialización a la vez que se incrementaron -

el número de industrias lácteas que de 15 existentes en el 

pa{s en 1971 pasaron a 57 en 1977, de las cuales 54 se ubi

can en la Sierra y 3 en la Costa. 

Las medianas y grandes empresas agrícolas pasan progr! 

sivamente a ubicarse bajo el patrón general del proceso in

dustrial, determinando que éstas áreas agrícolas se tornen 

en las más dinámicas en el proceso de desarrollo capitali~ 

ta, contando con un mayor uso de maquinaria y tecnología , 

que proporciona mayores volúmenes de producci6n y consecuen 

tcmente una mayor productividad del trabajo. 

Adem~s, estas empresas agrícoles se beneficiardn de -

las políti.cas agrarias impulsadas por el Estado mediante la 

modificación generada en la infraestructura nacional, a tra 

vés de la construcci6n de: carreteras de penetraci6n, eraba!~ 

sea y sistemas de riego, as{ como también' por el otorgamien 

to de crédito agrícola, cr~dito que se ha concentrado en un 

78 % en solo tres provincias: Pichincha, (Quito Guayas (Gu! 

yaquil) y Ei'·pro (Machala); provincias que se caracterizan 

por un mayor desarrollo del capitalismo en el agro. (Ver -

mapa} 
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ºLOCALIZACION DE LAS PROVINCIAS DE: 
Pichincha, 
Guayas y 
El Oro. 

Mapa N2 2 

Los diferentes ritmos de desarrollo efectuados en las 

áreas agrícolas antes identificadas, proporcionan como efe~ 

to un desarroll~ desigual en el territorio, así: en las á

reas agrícolas en donde se concentra la producción c~sina 

y la pequeña propiedad permanece estancada, es un lugar de 

origen potencial para que se invite a la emigraci6n, ubica

da en la región m~s austral de la Sierra ecuatoriana, al 

Sur'del Azuay y en la provincia de Loja, En los sectores a

grícolas dirigí.dos hacia la exportaci6n y el consumo indu! 

trial, presenta un mayor dinamismo y se caracteriza por ser 

un área de expulsi6n de fuerza de trabajo.(Ver gráfico N~ll 

3.1.2 CONSOLIDACION DEL ~ DE DESARROLLO QUITO GUAYAQUIL: 

Las áreas agrícolas para el· consumo industrial se han 

ido ubicando en torno al eje de desarrollo Quito-Guayaquil 

vincul~das hacia los procesos industriales dé ~atas dos -

ciudades, Un indicador de este fenómeno es el hecho de que 

las provincias de Pichincha y Guayas cona ti tuyen una ·espe

cie de eje concentrador de más de la mitad de la agroindu!' 

tria del país, conforme podemos constatar del análisis del 
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cuadro sobre el diagn6stico socioecon6mico del medio rural 

ecuatoriano, citado en este trabajo. 

Cuadro N~ 2 

LAS AGROINDUSTRIAS Y SU LOCALIZACION 

Provincias 

Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
'l'ungurabua 
Obimborazo 
Cañar 
Azuay 
Loja . 
Los Ríos 
Guayas 
¡::smeraldas 
W,anabí 

Total Ncional 

N~ Establecimientos 

12 
123 

11 
39 
11 

2 
24 

6 
14 

115 
27 

-Y 
392 

~ 

3.1 
31.4 
3.0 

10.0 
3.0 

.1 
6.1 
1.5 
3.6 

29.3 
6.6 
2.0 

100.0 

Tomado de: Diagnóstico de la Industrializaci6n Ecuatoriana 
Una perspectiva tecnológico-ocupacional. 
Fuente: MAG "Diagnóstico socio-econ6mico del medio rural e

. cuatoriano" 1978. 
Elabarado por: Area Industrial IIE-PUCE. 

La mayoría de las agroindustrias de Pichincha y Guayas 

se concentran en las ciudades de Quito y Guayaquil, respec

tivamente, lo que nos indica, por un lado, la preferencia -

de su locálizaci6n en los mercados más grandes del país, y 

por otro, su consecuente ap~ovechamiento de las ventajas re 
\ -

lativaB proporcion:::das por las condiciones regionales de r! 

producci6n allí concentradas y por su mayor detacidn de in

fraestructura y servicios generales. 
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El eje de crecimiento Quito-Guayaquil, está unido por 

medio de una red de carreteras caracterizada por su mayor 

densid8d en cuanto hace referencia al movimiento de trans

porte en el Ecuador, Red de vías de comunicaci6n que se ar 

ticulnn directamente con otras ciudades como Ambato (Sierra) 

Babahoyo (Costa), Guarando(Sierra), Milagro (Costa), Lata

cunga (Sierra), Riobamba,(Sierra), Quevedo (Costa} y Santo 

Domingo de los Colorados (Sierra), 

La ma~or dendidad en el transporte en el eje Quito-Gu! 

yaquil se puede constatar por la intensidad de ser.v~ios de 

buses por semana con los que operan estos dos polos de des! 

rrollo; así, se tiene que .Quito y Guayaquil concentran el -

42 % del total del número de servicio de buses de los 18 -

centros urbanos cr~s importantes del Ecuador, fen6meno que -

se refuerza aún más con los 8 centros urbanos antes citados 

y que se arttculan directamente con estos ejes, como que 0T 

fectivarnente se encuentran dentro del área rnás inmediata de 

influencia, 

Estos polos de crecimiento econ6mico se articulan prig 

cipalmente en los procesos de circulaci6n e intercambio: de 

les plantaciones, de las f.reas agrícolas para el consumo ig 

dustrial o la exportaci6n a través del puerto de Guayaquil 

y a les f~bricas de aceite, pasteurizadoras, ali.mentos, ce!, 

vecer'as, cigarreras, etc., que concentran un 30 ~del to

tal del número de servic~os de buses por semana. Es decir -

que Qui to :, Guayaquil y los 8 centros sumarían el 70 ~ del 

total del número de servicios de buses con que cuenta el P! 
, 
lS, 
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Cuadro N- 3 
PORCEN'rAJE DEL NUJ'11ERO DE SER'{_I_~_:!OS DE BUSES POR SEMANA 

EN'rRE 18 CElnHOS PRINCIPALES DEL ECUADOR 1975 
-- -%-
Guayaquil (Costa) 
Quito (Sierra) 
Ambato (S) 
Quevedo (C) 
Hiobamba (S) 
~lilagro {C) 
Babahoyo (C) 
Latacunga(S) 
Santo Domingo (S) 
Guaranda (S) 
Cuenca (S) 
Machala (C) 
Portoviejo (C) 
Ibarra (S) 
Manta (C) 
Tulcán (S) 
Loja {S) 
Esmeraldas ( C) 

ii!0,2 
21.8 
G,g 
4.7 
4 .8 
5,3 
4 ,5 
2.9 
1.9 
1.2 
3,0 
3,7 
4.3 
4.0 
4.1 
3.1 
1.0 
2,6 

li'ucn te: Raymond J. Bromley, Los rnovim ien tos de buser intcr
urbnnos y urbano-rurales en el Ecuador, Qui to-Ecuador 1976 
pag 26 c1.rndro N~ 3 (Constan solo los buses que tienen ori
gen y destino en cada e iud;.<d), 
Elaboraci6n: Augusto Saman i ego, 

En este eje es en donde más desarrollados se encuen

trnn los nH:dios de coinunicnci6n con respecto al resto del 

territorio ecuatoriano, que se inicia cuando se conectan 

Quito y Guayaquil mediante el ferrocarril, facilitando el 

intercambio entre Sierra y Costa, pero sobre la base de u

ná divisi6n territorial del trapajo que consistía en que -

en la Sierra se produdan, bienes d~ subsistencia y en la -

Costa bienes destinados para la aeroexportaci6n. En la ac

tualidad, este eje de desarrollo ea máa dinámico no por -

las áreas de cultivo destinadas hacia la exportaci6n, sino 

~or la relaci6n entre las áreas agrícolas y los procesos i,!! 
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dusiriales que se opernn en Quito y Guayaquil, porr¡ue all{ 

es donde se concentran la 111ayor parte de la actividad in

dustrial en cuanto hace relE1ci6n al r1Úmero y al tamai'ío de 

las empresas que existen en el país. (Ver mapa N~ 3 ) 

El desarrollo industrial en estas dos ciudades se ju~ 

tifi.ca por cur.nto es el puerto de Guayaquil el que oontin!! 

a manteniendo el grueso de la actividad protuaria del país 

concentrando la carga movilizada por el puerto de Guayaquil 

e incrementando la intensidad de uso ·de las carreteras que 

unen dicha ciudad con la mayoría de regiones del país y en 

especial con la ciudad de Quito. 

La concentrnción de los medios de comwücnci6n en es-

te eje tiendo n Gonti.r:1wr; uGÍ en ln actunli.dnil está on di.s 

c11);L•Ín c11:,t'o !;1!; ¡wi.oridw.1.1:s de iavcr8i..Ón drü 1.;:;tado l.11 

cons trucc i.Ón t!o :Hll'O :twrto~; en Quito y Gna:,rnrpü l, la rccu P.~. 

rnc i6n del f1)h·ocnrril que une a estas dos ciucl~·.U.es y la 

co1rntrucci.Ón de la ::·utopista'l' Guayaquil-Quito, Gitunción -

que crcar(a mojares condiciones para el desarrollo agrario~ 

Lndustrial, en pleno prot.:eso dimlmico de expansión, 

En éste período entonces se constata que la industria 

pasa prlbgresivamente a determinar los procesos agrarios en 

la medida en que se manifiesta territorialmente en el mayor 

desarrollo del corredor Quito~Guayaquil, lo que tiende aún 

más a concentrar a estas dos ci~dades, así como a otros cea 
-' 

tros urbanos de la Costa y la Sierra de tamaño medio que se 

articula a este proceso agrario-industrial en funci6n de e! 

te eje, en esta nueva dinámica, los centros tienden a inte

grarse más por los procesos industrialesT 

+ Actualmente se esta llamando a licitaci6n para la cosntrue 
ci6n de esta autopista. 
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MAPA N9 3 

USO DE 9.f:LO AGRICOLA Y VIAS PRINCIPALES EN1RE OU!TO Y GUAYAQUIL 

_, 

.J 
1 . 

e BA,!IANO, CACAO Y GAtlADERIA 
' CANA DE AZUCAR 

Ol.l:;AúlNOSAS 
PASlO 

. ---··· ··-· 

[; PAJOllALES ~ 
PA510 ,HAIZ, FREJCt.CEBAOA 

fi BOSOUE lROP'.CAL ttJtfüXl 

DOSIJl.C TROF1CAL SECO 
CU1.lll'OS DE LA SIERRA 
V .AS J.SF A Ll /.o,\5 

1 



- 64 -

3,2. EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL 

~CUADOR. 

3,2.1. DESPLAZAMIENTOS SIERRA COSTA: 

La tendencia general de los movimientos poblacionales 

en el Ecuador hasta los años 60 ha sido: "Entre áreas agr1, 

colas donde se mantienen formas precapitalistas de produc

ción y áreas agrícolas donde el desarrollo capitalista SO!!, 

tenido absorbe, permanentemente u ocacionalmente fuerza de 

trabajo campesina~(lg)y en menor medida "entre áreas agrí

colas donde se mantienen formas de producci6n precapitali~. 

ta y las áreas ae desarrollo capitalista y los centros ur

banos medianos y grandes, consumidores de ella en los dif! 

rentes sectores de la actividad econ6mica urbana o que -

brindan condiciones de subsistencia al ejército de desem~

pleados~(20) 

En el caso.de la primera tendencia es de significati

va importancia en el Ecuador, el desarrollo capitalista á

groexportador de la Costa, porque incide directamente en -

el proceso de cambio de la distribución de la poblacidn en 

el territorio y fundamentalmente en 1a progresiva modific! 

ci6n de las relaciones de produccidn. 

Analizando éste fenómeno, antes de la conquista espa

ñola t~pdr!amos que, la Costa ecuatoriana se encontraba P.2. 

(19) Pradilla, Emilio. Desarrollo capitalista dependiente y 
proceso de urbanizacidn en América Latina. Revista de Plan! 
ficación. SIAP. Vol XV N~ 57 1981. pag 74, 
(20) Op,,cit.,pag 74 
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co habitada, peculiaridad que se mantiene también en gran 

parte de la época de la colonia, a excepci6n, claro está -

de la c~udad de Guayaquil, que fué punto de contacto de la 

economía de ese entonces con el mundo mercantilista, 

En 1825 segÚn censo, aproximadamente el 15 % de la p~ 

blaci6n se asentaba en la Costa y más de la mitad de ésta 

se localizaba en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, 

el resto de la poblaci6n se ubicaba en el callej6n inter~ 

dino (Sierra) concentrándose especialmente en las zonas de 

Pichincha, !mbabura,_Carchi 1 Cafiar y Azuay, <21 > 

Progres1vamente se mo«ificaría la relación de pobla

ción existente entre Sierra y Costa, Las migraciones de la 

Sierra a la Costa imprimirían la tendencia general del mo

vimiento poblacional, para 1780 la regi6n interandina con• 

taría con aproximadamente una nueve veces más poblaci6n que 

la zona costera; para 1892 esa relaci6n será de tres a uno 

para 1938 de dos a uno; para 1962 1 la relación casi será ! 
' 

gualitaria y para 1974 la Costa habrá ya superado poblaci~ 

nalmente a la existente en la Sierra, (Ver Cuadro N~ 4) 

Este proceso de migraci6n poblacional Sierra-Costa se 

profundiza em los años 50 con el auge de la. producción y -

exportación del banano y los precios de bonanza de café y 

el cacao, raz6n po,r la cual se ex;:iande la trontera agríco-

: .. 'Jt .. . ""·· 
~.' . 

{2~)Alvaro Záens, Poblaci6n y migraciones en loe 150 años 
de vida republicana, Libro del Sesquicentenario, Tomo II 
parte III, Economía-Ecuador 1830-1980. Corpo.raci6n Editora 
Ncional, 1983 pag iol. 
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la•y se profundizan las relaciones capitalistas de produc

ción, 

Cuadro N~ 4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR REGIONES EN EL ECUADOR 

Año Sierra Costa Oriente Galápagos 
'!> % .,, '!> 

1780 91.2 8,8 
1892 74,7 19.1 
1938 61.3 32,0 
1942 61.1 32.6 
1950 57,96 40,54 1.45 0.04 
1962 50,74 47,54 1.67 0.05 
1974 48,25 48.75 2,66 0,06 
1980 46.53 50,48. 2,92 0.07 

Fuente: Alicia Ponce, El desarrollo urbano de Quito y el 
problema hAbitacional, Tesis de grado, FLACSO, Quito 1980 
F. Terán,Geografía del Ecuador.Quito 1958-1982-1938-1943. 
Dirección Nacional de Estadística, Ecuador en cifras, 
Silvana Ruiz. Los barrios periféricos de Quito. Notas para 
su estudio. Serir documentos Ciudad N~ 11. Quito pag.3 Ce~ 
sos 1950-62-74. 
Blaboraci6n: Augm;to Samani.ego. 

*'"Uesde el punto de vista de la incorporación del espacio -
nacional a la actividad productiva, el fomento del cultivo 
del banano, a partir de la década de los años 50, permitió 
la penetración a las tierras de zonas montañosas y en las -
que existían enormes extensiones de tierra apta para éste y 
otros cultivos, Como ésfas, de acuerdo con la Ley, se aµju
dicaban a los denunciantes en una superficie máxima de 50 -
hectáreas, la mayor parte de las haciendas se caracteriza
ron por la limitada,extensi6n, Las plantaciones de la parte 
del litoral formaban parte de las explotaciones de las gran 
des haciendas en las que se cultivaban también cacao, arroz 
pastos para ganadería y otros cultivos, trat~ndose de pro-
piedades cuya extensión superaban les 1000-hectáreas~ Estu
dio sobre la estructura espacial del desarrollo urbano, JU
NAPLA/ CEPAL. Escuela de Planifi.caci6n de posgrado, Documen 
to de Plan'.ficaci6n Regional, N2 2, -
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De acuerdo con el período intercensal 1950-62, la ta

sa de crecimiento demográfico de la Costa es de 4,2 %, su

perior al ritmo de creci,niento nacional que avanza al 2 .8~ 

y mayor que el de la Sierra que es de 1.7 %. Se evidencia 

atín más este crecimiento, cuenda en 12 años la Costa pasa 

de 1'298,495 habitantes en 1950 a 21127,890 en 1962,lc>".que 

significa un increoento de 829,398 hab,, cifra muy cercana 

a la población que tenía en 1942 ese sector del país, 

Este crecimiento vegetativo se debe en buena parte a 

la poblac:..6n absorbida por la Costa de ''la migración pro

veniente de la Sierra, que alcanz6 entre 1950 y 1962 al 

96 ~ de la migración serrana neta" F2due segÚn JUNAPLA -

fue de 280,447 personas y que corresponden al 33.8 ~del 

total de habitantes que se incrementaron en esos 12 a~os, 

A més de este proceso de distribución de la población 

de la Sierra hocó.a la Costa se debe tener en cuenta tam

bi6n la migración estacional•que se acaciana en los peri~ 

dos de siembra' y cosecha, constituyendo comunmente los mo 

radares de la Sierra los que se movilizan hacia la Costa 

en los períodos qn que se requiere fuerza de trabajo tra!!· 

sitoria, luego de lo cual retornan a su lugar de origen, 

Las áreas agr{colas de la zona bananera no solo absor 

berían fuerza, de trabajo proveniente de la Sierra, sino 

{22) Valencia, Hernán. Invaci6n de tierras y desarrollo ur
bano en Guayaquil. Borrador de tesis. 1980, 
• No existen estudios que hayan determindo la cantidad de 
esta poblaci6n migrante estacional, pero se tiene la impre 
::si6n de que es signifi.cativo el número de migrantes esta: 
cionales, 
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también la que explusa .las haciendas cb1D.Ccista/' y la indus

tria azucarera al expandirse en el úrea bannnera, Corno re

sultado de todo este proceso se tendrá entonces la libera

ci6n de grandes contingentes de fuerza de trabajo antes ll 

gada a la hacienda, que produce flujos en y hacia la Costa, 

de las haciendas a las plantaciones e in~enios azucarerb~3 ) 
y hacia las ciudades situadas en la zona bananera, princi

palmente r.uayaquil, 

Las variaciones en el ritmo de desarrollo capitalista 

en el agro costei'io se man fi..estan en los años 50 más fuer

temente; observable en la distrLbuci6n de la PEA del país, 

en la A&ricultura ~1c se incrementa en un 31,2 ~ entre los 

n:tos 1950-62, gcnedndose este creci.:ni.cnto en formn. m1.'ís a

eentuada en lD. CoioLa con un 52 .'7 '.11,, !nnni festé~ndose por lo 

tanto el dosarrollo do5~~unl existente entre la Sierra y 
'f''l' . o la Costa , (Ver.cuadro N- 5) 

Entre los ados 1962-74 la PEA en la agricultura cost! 

ria ti. ene un descenso en su increrr.ento de 52, 7 % a 21, 8 "/, ; 

as dcci..r que presenta una mimar capacidad de absorción de 

PEA de la Costa, en relaci6n al período anterior, como con 

secuencia de la crisis agroexportadora del banano y de un 

proceso acelerado de concentración de las plantaciones ba

naneras, En cambio, en esta per.íodo, la Sierra presenta u-

•La hacienda bananera se desarrolla en parte mediante el 
desalojo de los finqueros y sembradores de arroz asenta
d"os en las haciendas que serían incorporadas a la produc-
ción bananera. · 
(23) Palacios, César. "Los ingenios San Carlos y Valdez a_2 
sorbían 16000 trabajadores en épocas de zafra, a principios 
de los años 50,lo que significaba que 50000 personas depen
dían de estos dos ingenios,más la demanda de 5 pequeños ing. 
•• Lo que en planificación se llaman "desequilibrios regio
nales" 
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Cuudro N- 5 

PORCENTAJiS Dg HWHE!'.1Ell'l'OS ~ LA PEA EN _!! J..GHICIJL'l'URA 

1950-1974 

Total Incremento 

1950 1962 1974 1950-62 1962-74 
% % % % % 

República 49,50 55,50 46.20 31.20 11.90 
Costa 48.48 54.80 47,40 52,70 21,80 
Sierra 49,37 55.60 43.70 15.40 -1.10 
Oriente 71.67 74,70 67.60 32,30 102.20 
nalápagos 74.55 58.00 32 ,30 41.60 11.00 

Tomado de: Juan M, Garrón, La Dinámica de la población en 
al Sierra Ecuatoriana: Los desplazamientos de pobalci6n y 
su evolución reciente. 
füente: JUNAPLA. La pobalción del Ecuador. 
~lRboraclón: ~lnn Middleton, FLACSO. 

nn nnyor G'1 ~•:<t: i_c1nd de i·;::tenci.Ón de :';u poblncián, lo que se 

:nnni..f•.esta en _t11 c:;;nhio en la di11(inlca del do~;,arrollo desi 

gual entre lns áreas agrícolas de la región interandina y 

la tropicr1l de la Costa. 

Entre 1950-62 el í.ndice de crecimiento urbano entro la 

!Herra. de 3 .6 % y la c:or;ta de 5 ,9 % es desi¡;ual, rnientras -

que en 1962-74 esta desi.gi1aldad disminuye al 4,7 % en la- -

Costa y al 4.3 % en la Sierra, Esta menor diferencia en el 

índi9e de crecimiento urbano en lR Sierra con respecto a la 

Costa coincide con el crecimiento comercial e industrial de 

Qui to y ·a,,e Cuenca, que tienen en este período una expansión 

industri.al, lo que significa un cambio en la dinámica en el 

desarrollo desigual de las áreas urbanas de la Sierra y la 

C~sta. (Ver gráfico N~ 1 ) 
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La Costa mantiene unritmo de crecimiento urbano acel! 

rado entre 1950-62, insentivado por el crecimiento de las 

activid~des agroexportadoras y por las migraciones; cresi

miento que se caracterisa especialmente por la expanción -

de centros urbanos que para 1974 estarían sobre los veinte 

mil habitantes y que se ubican en la zona bananera. 

Ciudades como Santo Domingo, Quevedo y Machala, ubic! 

das en las zonas bananeras crecieron entre 1950 y 1974, en 

su orden, al ritmo de 13.7, 10,2 y 9,75 %, incremento deb!, 

do a-su vinculación directa con las actividades agrícolas 

de las plantaciones bananeras(~3 ) 

Las ciudades de Guayauil y Quito, para el período CO! 

prendido entre 1950-62 tivieron un ritmo de crecimiento de 

6.0 "/o y el 4,7 "/o respectivamen·te, mientras ciudades de ta

maño medio mostraron un ritmo de crecimiento mucho mayor -

que el de las dos mencionadas, en particular, las localiza 

das en las zonas·bananeras. 

o 
Cuadro N- 6 

PROMEDIO DEL CRECIMIEN'rO ANUAL DE LA FOBLACION URBANA 

SEGUN ESTitA 1.ros 1950-1978 

1952-62 1962-74 1974-78 
Centros de 500,000 hab, 
Quito 4,7 4,4 4.5 
Guayaquil 6.0 4,0 4,5 
Centros 20 1 000 hab, . 10.4 7,2 1.0 
Tomado de: J,M, Carrón. La dinámica de la poblaci6n en la 
Sierra ecuatoriana: Los desplazamientos de población y su 
ev.olución reciente, 
Fuente: Censos demográficos 1950-62,J,Hermer/R.Ziss. La vi 
vienda popular en el Ecuador.Materiales de traba.jo N~ 26,
ILDIS 1978.Publicaci6n Banco Central, 

(23)~oa centros de 10 a 99 mil hab, tendrían más del tercio 
de la PEA acupada en la agricultura, 
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En el caso de las ciudades de Guayaquil y Quito, la 

primera tiene un ritmo de cree imiento acelerado, especial

mente en el per{odo de auge bananero (1950-62) 1 para a Pª! 

tir de 1962 perder su ritmo de crecimiento poblacional, 

mientras en Quito sucede lo contrario, la tendencia es a 

mantener un crecimiento sostenido, coinciediendo con la lí 

néa general ae trasladar el eje de la economía desde "el 

sector ágrario hacia el industrial; con el desarrollo del 

capitalismo en el agro de la Sierra, concentrada en la zo

na Norte, ·donde Qui to es el mercado urbano más cercano y -

con:mayor·,,cápasidad de compra de la producción agropecua

ria, especialmente la lechera, 

El desarrollo capitalista agrario y el inicio del pr~ 

ceso de industrializaci6n se conjugan con el crecimiento -

de estas dos chldades: Quayaquil, en el período 1950-62 C.§! 

si duplica su pobiaci6n ya que pasa de 258,966 hab, a unos 

520 1 000 hab, y absorbe a 211,392 de un total de 330 1 208 m!, 

grantes que ae desplazaron en el país en ese período, Su -

crecimlento estará estrechamente vinculad'o a la a~roexpor

tacidn, constituyendo el sororte físico principal de las ~ 

actividades de ~sta demanda, 

El crecimiento de centros que se ubican en la zona ba

nanera estarían en funci6n direc.ta con el incremento de las 

act,ividades agrícolas demandadas por lRs plrinta.ciones bana

neras y por su reioci6n con la red de carreteras que en ese 

período se construyen en dicha zona, El crecimiento de es

tos centros marcarán las tendencias de distribuci6n de laa 

poblaciones en el país: es decir, se incrementarán el núm! 
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ro de centros urbanos mayores a 20,000 habitantes que en -

1950 no llegaban a 6, ya que para 1964 alcanzan a 11 cen-;. 

tros, incluidos Quito y Guayaquil, y para 1974 habían ya 

19 centros sin contar con Qui to y Guayaquil. 

Entre 1950-62 surgen y se consolidan centros urbanos 

de la Costa, así tenemos el caso lle liiachala, que de 1,594 

hab, en 1950 pasa a tener 29,036 en 1962, y alcanza en -

1974 69,170 hab, Quevedo, de 4,168 ba, en 1950 pasa a loa 

20,602 en 1962 y en 1974 tiene 43,101 hab.; ésta, la ten

dencia característica de algunos centros que se localizan 

en zonas bananeras. (Ver mapa N~ 4 

En éste mismo período la numerosa fuerza de trabajo -

que llega a la Costa engrosaría los innúmeros "recintos" -

pequeños, dispersos en la zona bananera y ligados directa

mente con la producción agrícola, 

En cambio, .los centros urbanos de la Sierra mayores a 

20,000 hab, en "este período crecen lentamente y están vin

culados a la producción de la hacienda y a las actividades 

agro-artesanales, Sin embargo ·para el mismo período,{62-74) 

algunas ciudades de la Sierra crecen m8s rápidamente, en e_§! 

pecial Quito y Cuenca, 

En resumen,el sistema urbano de ciudades en el Ecuador 

en la década de los años 50 se conformaría de la siguiente 

manera: la ciudad de Guayaquil, como el principal soporte 

físico de las actividades generadas por el desarrollo cap! 

talista agroexportados y de la limitada y concentrada indus 
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t~ializaci6n, especializada en la rama de bebidas y alimea 

tos, En seeundo orden, la ciudad de Quito, como el soporte 

físico de las actividades generada~ por la concentraci6n y 

ampliaci6n del aparato del Estado.9uetiene base en' lama~~ 

triz agroexportadora, al mismo tiempó que concentra. la ra

ma de producci6n textil. Posteriormente contaríamos con el 

surgimiento de centros urbanos asentados en las :i:.onas bana 

neras, y el aparecimiento de nuevos centros que también se 

sitdan en áreas del mismo tipo de producci6n (recintos) , 

Por otro lado en la Sierra, los centros urbanos medianos Y 

pequeños, presentan un estancamiento en su crecimiento,ma.;: 

cando así un desarrollo desi¿rual del sistema de centros U! 
llanos de la Siena y la Cos.ta, determinados por el desarro 

llo ca~ttalista aeroexportador y el inlcio de un proceso -

de indu~trializaci6n. 

3 ,2 ,2. 2_0_\~J¿~Q_~ }f!. _!:_OS -~1LUJO::i ;,JlGHNl'üiUOS 'i ~ tJHJ:o:Clhlli~N'rü 
Q!i !l\JI'L'Q. i r;uAY1\qUIL. 

A partir de los a~os 60 1 el proceso de distribuci6n -

de la poblac16n tiende a modinc&.rse, a efectos principal

mente de los cambios que se operan en el agro, co:i10 ya se 

vid anteriormente, En los aüos 70, se consolida este proc~ 

so, la migraci6n entre las regiones de la Costa y la Sie

rra, sé modifican, por cuanto l~s ~reas agrícolas de la -

primera han perdido su capacidRd de absorci6n y las áreas 

agrícolas de la secunda, con la descomposici6n de la haci~ 

da; fen6meno que, obviamente cambia los procesos y relaci~ 

nes de producción. 
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Las migraciones ya no se producen por una sostenida 

absorci6n de fuertes cantidades de fuerza de trabajo, por 

el desarrollo capitalista en el agro costeño como sucedi6 

en los años 50, sino entre áreas agrícolas para la expor ..... 

taci6n en recesipn, áreas agrícolas "atrasadas", densamen 

te pobladas, centros urbanos pequeños y medianos y áreas 

agrícolas vinculadas a los procesos industriales, centros 

urbanos principales, Por lo tanto, la dinámica que adqui! 

ren las migraciones son de mayor complejidad y de igual -

manera, los procesos de distribuci6n de la poblaci6n en -

el territorio, se manifiestan en este período por una gran 

.movilidad de la poblaci6n hacia los centros secundarios y 

principales, constituyendo Quito y Guayaquil los centros 

de acppio de fuerza de trabajo más dinámicos en el país. 

(Ver gráfico ~ 2 ) 

Las tendencias rn&s voluminosas de las migraciones in

terprovinciales se pueden detectar en base al balance del 

saldo de migraciqnea•en cáda provincia; (Ver cuadro N~ 7) 

así, "la Sierra, con la excepci6n de la provincia de Pichin 

oha, arroja saldos e emigraci6n neta interprovincia~ y to

das las provincias de la Costa, con excepci6n de Manab{ y 

Los Ríos presentan saldos de imigración neta interprovin

cial" <~4 >Las provincias del Oriente son totalmente de inm!, 

graci6n, nuevas· ~.,reas agrícolas in'corporadas a los progra

mas de colonizaci6n; la diferencia con el período anterior 

1950-62 es que las provincias de Manabí y Los Ríos, de zo-

('24) Carr6n, ¡.rrt. La Dinámica en la Sierra Ecuatoriana:Los 
desplazamientos de poblaci6n y su evoluci6n reciente. Ecu!. 
dor .Cambios en el Agro Serrano, FLA.CSO. pag 518, 519, 
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nas de inmigración pasan a ser entre 1962-74 zonas de emi-

• 
graci6n y la provincia del Pichincha adquiere mayor peso -

como zona de inmigración que Guayaquil, 

Esta situación estaría reflejando los grandes movimie~ 

tos que sucedieron entre la Costa y la Sierra, de manera -

particular en los años 50, así como el reciente movimiento 

migratorio hacia el Oriente, aunque no cuenten con la misma 

intensidad ·como la que tdvieron loa de la Sierra hacia la 

Costa, e indirectamente la presencia de migraciones intra

regionales, 

o Cuadro N- 7 

SALDOS DE MIGRACION NETA INTERPROVINCIA1 

(Porcentaje con respecto a la población total de cada pro~ 
vincia en 1974) 

Provincias de emigraci6n ·:.,- · 
neta 

BolÍvar (S) 23,0 
Loja (s) 18.1 
Chimborazo(S) 14.1 
Cotopaxi (S) 13.7 
Azuay (S) 13. 5 
Manabí (C) 13 .o 
Tungurahua(S) 9,4 
Carchi (S) 16.7 
Cañar (S) 8.9 
Imbabura (S) 8.7 
Los Ríos (O) 3.7 

Fuente: Censo ·de 1974, 
Elaboraci6n: Juan M, Carr6n 

Provincias de inmigración 
neta 

Esmeraldas (C) 4.1 
Guayas (C) 10.6 
Pastaza (O) 11.3 
El Oro (C) 13.1 
Galápagos (I) 13.3 
Pichincha (S) 18.2 
M.Santiago (O) 19.6 
Napo (O) 25,5 
Zamora Ch. (O) 38.4 

(S)= Sierra (C)= Costa (O)= Oriente (!)=Región Insular 

Sin embargo, el cuadro anterior no estaría dando cuen 

ta de los cambios que se prese~tan con mayor nitidez a Pª!:. 

tir de los años 70; el proceso agrario, como vimos anterior 
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ESTA. TESIS NB ·a 
SWI DE U Bl8lllffCA 

mente, se modificó, modificando las migraciones en el país; 

en este sentido se persiyen también importantes migraciones 

internas entre provinc~as, en las que antes no existís este 

fen'ómeno, 

Encontramos que en la Sierra se pierde menos población 

con respecto al período 50-62, así entre 1962-74 disminuye 

la tasa .de emigración netra de 4.7 % a 3,77 %, al mismo -

tiempo que la tasa de inmigración de la Costa disminuye de 

4,2 % a 2,4 'fo, lo que nos estaría indicando que los 'fil.ujos 

migratorios ya no se efectúan exclusivamente hacia la Cos

ta, además de que parte de estos flujos se dirigen hacia -

la-región Oriental, es decir a cambiado la dinámica y di-

rección de los movimientos migratorios, 

La importancia que empiezan a adquirir las migraciones 

intraregionales se puede observar en que para 1962 el 84,2 

por ciento de emigración neta a otras regiones del país a~ 

sorv(a la Costa\y casi el 50 % restante se dirigía hacia -

el Oriente y Galápagos, Entre 1970-74 el Oriente absor~ve 

el 58 % de la emigración neta de la Sierra. La Costa desde 

el año 62,irá progresivamente perdiendo su capacidad de ab 

sorción; en cambio, el Oriente por sus áreas agrícolas de 

colonización, irá absorviendo buena parte de las emigraci~ 

nes de la Sierra; produciéndose un nuevo proceso de tran·s

form&ción de la distribución de la población en el territ~\ 

rio ecuatoriano, al incorporarse estas nuevas áreas agríe~ 

las de colonización, fenómeno que tiene su apoyo en la po~ 

lítica de colonización emprendida por el Estado para cana

l izar las migraciones de la Sierra a dicha región y que -
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permite emerger pequeños centros poblados ligados especial-
' mente a la producci6n pecuaria. La contínua penetraci6n de 

colonos a la región Oriental ha llevado a un enfrentamiento 

entre colonos y aborígenes, conlficto que ha paralizado un 

basto programa de desarrollo agrario por parte del Estado -

en esta regi6n. 

Entonces, la tendenci.a de los movimientos poblaciona

les largos como sería Sierra-Costa pierden fuerza, para i~ 

tensificarse los movimientos cortos Sierra-Sierra, Costa

Costa; es decir se incrementan las migraciones intraregio

nales, donde las provincias del Guayas y Pichincha son las 

áreas pri.ncipales ya que canalizan las migraciones de la-·

Costa y la Sierra respectivamente, las mismas que van a te 

ner insidencia di.recta en los crecimientos urbanos de Qui

to y Guay<:1quil. 

Los movimientos in l;r:wegionGles, producto de la trans 

formación del oi_Sro ecuPtoriano, se rnanifiestan en los cam

bios de la tendencia de los movimi.cntos de la Sierra, y la 

Costa que pierden importancia; os{, la provincia de Pichia 

cha, a partir de los años 62 progresivamente va incremen-

tando el porcentaje de poblaci6n que recibe del resto de -

provincias de la Sierra y que se han caracterizado más o -

menos como zonas de cmigraci6n, con respecto al porcentaje 

de la poblaci6n que recibe de las provincias de la Costa , 

que tienen un proceso inverso; es decir marcando la tenden 

cia de que la provincia de Pichincha es la principal pro-

vincia y Única de la Sierra de inmigraci6n, que canaliza -

en buena parte los movimientos migratorios del resto de la 

regi6n interandina, (Ver Cuadro N~ 8) 
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Cuadro N~ 8 

E!GGRACION DE LA~ PROVINGIAS DE LA SIEfl.RA (Snlvo Pichincha) 

1962 
% Emig, 

EMIGRACION a Pichihcha 80644 
PROVINCIAS DE 

49,4 

1974 
3mig. 'f. 
148654 56.5 

1982 
Emig, % 
276119 62 

LA SIERRA a la Costa 85975 51.6 114643 43.5 108633 38 

1962-74 tomHdo de: Juan M. Garrón. La dinámica de Población 
en la Sierra ecuatoriana. Los desglazamientos de población 
y su evolución reciente. Cuadro N- 13. Fuente: Censos. 
1982 tomado de:. Datos proviciomles del IV Censo de Pobla
ción, INEC. Ecuador. 
Elaborado por: Augusto Sarnaniego. 

La provincia del ~uayas (Costa),va perdiendo el carde 

ter de ser receptora de la población migrante de las pro-

vincias de la ~ierra, es así que a purtir de 1962 va incre 

mentnndo sienifi.cativo.1ucnte el porcentaje de su población 

clesde lHs otro.s provincias de la Costa, en especial de r.Ta

rrnbí y Los :~Í0:3 1 dis:nirn.1yc;ndo el procentaje de la población 

que .lloea al Guüyas, tornándose fu.ndnrnente.lmente como cap

tadora clel flujo poblociannl mayoritario de la C~sta como 

se puede apreciar en el siguiente cué1dro. 

o· 
Cuadro N- 9 

INMIGRACION HACIA LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

1962 1974 
Inmi g. " Inmig. 'f. 

INMIGRACION 
De la Sierra 

8 8 594 49.5 101862 40 
HACIA EL 
GUAYAS Del resto de 01450 51 ;5 la Costa. J 

152671 60 

1982 \ 

Inmig. fo 
101736 29.5 

254767 71.5 

1962 y 1974 tomado de: María del R. Aguirre. El proceso de 
urbanización de Guayaquil. cuadro N~ 5 y 6. Fuente:Censos. 
1982 tomado de: Datos provisionales del IV Censo de Pobla
ción. INEC. Ecuador, 
Elaborado por; Augusto Samaniego. 
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dcRarrollo desiv1nl del c~pitalisoo en el sector agrícola, 

en donde, de lRs provineias de la Costa y en especial la 

del Guayas es en donde m<Ís <rn ha pl'Ofundizado, por la irnpl~ 

mehtación de i~portru1tes proyectos agrícolas, el Proyecto -

de Ja Presa D~mle-Peripa, que incid;_rá directn:nente en los 

movimientos mii:;ratorio~-; y que se encuentra d·;nl;ro del rad:Lo 

de influencia rn<ÍS cerc:<1ilo hacia la ciudad de Guayaquil. De 

las provincias de la Sierra, la de mayor ' de sarro-

llo capitalista es la de Pichincha, estando dentro del ra

dio de influencia más cercano, la ciudad de Quito, 

'.~stas dos lH'OVincinH 1 Jos Hl'ls <'Umímicas del desar'rollo 

qui.l. 

re.bcionados di.recta o .i.nrl i_ rr_,e l;o:ncnte eon el CL'•;C i.un l;e u1·0 
' -

ceso de concentración de la pobhici.ón en los dos cen~ros -

diferenc i.ados: Qui to y ciuayai¡rül, determinados por las paE_ 

ticularidades de los movlmientos intraregionales, La próvi~ 

cia de Pichincha y de paso Quito,· tiende a equilibrar la 

tendencia "concentradora de población que Gua.yequil mantenía 

en años anteriores, 

La tendencia del cambio del sector de punta de la eco

nomía desde el agro hacia la industria se manifiesta por la 

mayor·importancia que adquieren las migraciones interurbanas 
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~ el mayor grado de industrialización que se imprime en el 

país, Para 1975 el INEC" estimaba que el 70,7 % de migra-

ciones se originaban en la misma ~rea urbana y el 29,3 % 
en el área rural, y que en términos absolutos Quito y Gua

yaquil constituían las ciudades que tenían el meyor grado 

de nbsorcidn de las migraciones orovenientes de las áreas 

urbanGs del QBÍs, 

A pesar de que Quito y Guayaquil son los principales 

centros urbanos de inrnigraci6n, no representan una gran d.!, 

ferencia con r~specto al conjunto de los centros urbanos -

secundarios, los que absorben el 50.3 ~ de las migraciones 

;ni.entras el 49,7 % corresponden a los ciudndes primeramen

te r:1enc.ionccdas, (Ver grMico N~ 3 

. 2 6 • 5 ~s + 2 3 . ?. 5~ 
~:-¡,i, ·"y.....-;12 7'' 1;U1W:\~~i1Ü + .(UJ'i'O .""' 

~~~~1:2: ;t¡m~~~B~~~~~~\\ ''~2'\r~ 
!:) --~º ,3 ~-- - I1'0 57 .6 % ,2 % 

42 ,3 % GUAYAQUIL + QUI'r/ 
18.9 % + 23,4·" 

Fuente: Alan Middleton,FLACSO, Encuestas de población y 
ocupasi6n 1975. 
Elaboración: Augusto Samaniego, 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de 
población y ocupaoi6n de 28 ciudades del Ecuador, 1975. 
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La tendencia de las migraciones de las áreas rurales 

a los centros urbanos secundarios es de 57,6 % del total 

de migrantes desde áreas rurales siendo mayor al 42.3 % 
que absorven Quito y Guayaquil, mientras que el 52,7 % de 

migrantes desde el área urbana absorven Quito y Guayaquil 

mayor al 47 .2 % de migrantes desde el área urbana que ab

sorven los centros urbanos secundarios. 

La principal tendencia es desde las áreas rurales hacia 

los centros urbanos secundarios y d~de.es~~o.lCl_láreas urbanas 

~Quito y Guayaquil, fen6meno que estaría relacionado con 

la introducción del proceso de insdutrializaci6n por sus

titución de importaciones; la descomposición-del artesana 

do, especialmente en la Sierra y a la di.ft.ioión urbano-ru

rar de mercancías, como comestibles procesados, licores , 

artefactos dom,sticos y otras m[sceláneas de consumo pers~ 

nal que tienden a minar la independencia artesanal, lo que 

conlleva a su descomposición en la medida en que se expan

de la industria.en el país. 

En el marco de los ca~bi0s 0perados en al agro y la 

crisis de la agroexportacidn y los movimientos migratorios 

se prefigura un sis tema de e iudades que se va ha consoli

dar con la coyuntura petrolera de los años 70. 

\ 
\ Guayaquil y Quito son los dos centros que mantienen 

un sostenido proceso de concentración de la poblnci6n, en 

especial la ciudad de Quito que a partir de los años 70 ! 
nicia un rápido crecimiento, que para 1980, alcanza al --

22.2 % que sumado al 30.6 % de Guayaquil, nos da un 52.8% 
o 

de la poblaci6n urbana del país. (Ver cuadro N- 10) 

'1 
11 

li 
'\ 
1 ¡ 

1 

1 ¡¡ 
; ~ ., 
" i: 
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Cuadro N~ 10 

POBLACION URBANA DEL ECUADOR, DE QUITO ! GUAYAQUIL 

1950, 1962, 1974, 1980. 
Poblacion 

Año Urbana Quito '1' Guayaquil 
"' Nacional 

1950 913,932 209,625 22,9 258,966 28.4 
1962 1'612,346 354,746 22,0 510,804 31.7 

1974 2•698.722 599,828 22.2 823,219 30,5 
1980 3'640,406 808,000 22.2 1'116,000 30.6 

Fuente: Censos Nacionales; Proyecciones INEC. 
Elaboración: S.Ruiz. 

Guayaquil y 
Quito,~ con 
respecto a 
Pob,Nac.ur. 

51.3 
53.7 
52.7 
52.8 

Tomado de: Los barrios periféricos de Quito: Notas para su 
Estudio, Silvana Ruiz. Serie Documentos Ciudad, N~ 11. 

Las ciudades intermedias de la Costa que surgieron en 

los años 50, han perdido su ritmo acelerado de crecimiento 

con la crisis de la agroexportaci6n y su pausado crecimie!!_ 

to se mantiene por la expulsión montuvia del agro y la im

plantación de .actividades industriales, coaerciales (camar2 

neras en Machala, industrias de productos del mar en Manta, 

puerto de exportación de petróleo en Esmeraldas); otras ciu 

dades intermedi'as han manteni.do su crecimiento por la im-

plantación de actividades industriales, como en el caso de 

Cuenca, El resto se han estancado o crecen a ritmos lentos 
. o 

en suma, como se puede apreciar en el l!l'ái'ico N- i se manti! 

ne la brecha, concentrándose pri.ncipalmente en Guayaquil y 

Quito, y secundariamente, sigui~ndoles de lejos las restan 

tes ciudades. \ 

' 

3.3. LAS MIGRACIONES EN ,QUITO ! GUAYAQUIL: 

En estas tres Últimas décadas se presencia un cambio 

en lo que hace relación a las migraciones que llegan hacia 

Qui to y Guayaquil: a} La mayoría de lo.a migrantes provie~ 

' ' ¡) 

" 
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nen de centros urbanos secundarios, b) Las provincias de -

Pichincha y Guayas son las principales áreas de inmigración 

con sus polos ubicados en Quito y Guayaquil, respectivamen-. 

te, Ade:nás, en cuanto a balances migratorios a nivel de to

das las provincLas del país, se presentan.como áreas de in

migración, es deóir presentan una gran dinámica, absorbien

do poblaci6n de las zonas agrícolas menos desarrolladas, 

Sierra y Costa, respectivamente,. a la vez que van expulsan

do población hacia Quito y Guayaquil. (Ver mapa N~ 5 ) 

Dentro de este contexto general de los movimientos m! 
gratorios se está transformando la distribución de la po-

blac i 6n en el territo:vio,_ siempre con una tendencia focal 

hacia Quito y Guayaquil. 

Las migraciones generales van a potenciar indirecta.me~ 

te los movimientos al interior de esas dos ciudades, del -

centro hacia las áreas de expansión, producto de la contr! 

dicción existente entre la concentración de las condiciones 

generales de pr6ducción en las ~reas centrales y la apropi~ 
ción privada a trav~s de la localización e inter~s del cap!, 

tal (gesti6n industrial, comercial, bancaria, financiera, 

capital inmobiliario, terratenientes urbanos y turismo). 

Esa contradicción en t~rminos territoriales implica la 

concentración de las actividades, principalmente de gesti6n 

del capital, para aprovechar las "ventaja.a relativas de a-

glomeraci6n11, a cambio de desplazar o segregar otras activi 

dades y utilizar cada vez mds inte~sivamente el suelo urba

no; en este sentido se producen desplazamientos de población 

de los tugurios o se restringe su expansi6n, lo que presiona 

a la expa.nsi6n de áreas urbanas ser.regadas para la población 
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. ECUADOR : t~OYIMIENTO MIGRATORIO POR PEOVINCIAS 1950-196L 

IJ]]] o - 9,9 •¡, D o- -9,9 '/, 

g 10 - 14,9 •¡, l2ZJ . 10- -14,9 '!. 

§lH > .·15 •¡, . ·~. <•15'!. ,,., .. 
1 •• 

1. Corchi 
2. lmbabura 
3. Pichincha 
4. Cotopaxi 
5. Tungurarua 
61 Bolívar 
7. Chimborazo 
8. Cañar 
9. Azuay 

10. Leja 
11. Esmeraldas 
12. Manabi 
1l los Ríos 
14. Guayas 
15. El <Xo 
1ú Napo 
17. Paz.taza 
18. Morena Sor'lia9> 
19. Zarrora Chinchipe 

ECUADOR: MOVIMIENTO MIGRATORIO POR PROVINCIAS 1952 1974 

~ <'-15'/• 

(;'.:::::J -5 - -15'/. 

E3 5- 15'/, 

9 >. 15·1. 

1 
¡ 

' ~ 
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carente de vivienda, he1bili tanda los nuevos terrenos en -

condiciones muy desventajosas, 

Este movimiento del Centro hacia las áreas de expan

si6n urbana, y de transformación de la distribuci6n de la 

población, presenta dinámicas diferentes en su ritmo e iU 
tenáidad en Quito y en Guayaquil, 

En Quito, el ritmo e intensidad de los movimientos , 

centro-áreas de expansión urbana, tiene poca dinámica con 

respecto a Guayaquil que es más intensa, al parecer obed~ 

ciando a dos particularidades: a las características de -

las áreas centrales y a las formas de control de .:la .:tierra 

y:.:el.gradá ,_de, explcitacton. de tia ftjerza de trabajo. 

La posibilidad que presentó Quito, para el despliegue 

de nuevas e intensas actividades que demanda el capital, 

especialmente en los años 70, de la reproducción de una -

nueva "centralidad urbana" (Qui to Norte), parece ser el fe 

nómeno que "amor'tigu.6 11 la presi6n de la gesti6n del capi-

tal para su concentraci6n sobre el llamado "Centro Hist6ri 

co", al cual las Naciones Unidas han declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, 

Esto ha significado reducir.relativamente el desplaz! 

miento del tugurio y actividades de los ··sectores populares, 
\ 

lo que se explica porque en Quito vive en los tugurios un 

mayor porcentaje de su población, que los que viven en los 

"barrios perif~ricos7 i 
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Por otra par e, la ciudad de Quito se ha expandido ªE 
sorbiendo tierras agrícolas (minifundios o haciendas), Los 

pronietartos de e ·as tierras han presionado, para que los 

l(mites de la ciu ad se extiendan, tan es así que el crecí 

miento clandestin está basado en la incorporación de te-

rrenos agrícolas la ciudad, beneficiándose de los efectos 

de la urbanizació , situación que ha posibilitado que los -

sectores de pobla i6n carentes de vivienda vayan a habitar 

en los llamados " arrios periféricos"; a lo que se sumaría 

los barrios habil"tados al Norte; los barrios de lujo y -

los resultantes d programas de vivienda para la clase me

dia, destacándose como fenómeno sobresaliente que los "ba

rrios periféricos" parecen estar alimentados más por pobl_!! 

ción que viene de otros centros urbanos que de la parte 

central de Quito. y con menores proporciones que el exis

tente en el "sub rbio" de Guayaquil. 

En Guayaqui se ha transformado ~otablemente la parte 

central, Las nue as actividades de gestión del capital, se 

han concentrado, produciendo efectos a un ritmo e intensi

dad mayor, yq se desplazando poblaci6n o restringiéndola 

de las zonas tu rizadas, lo que presiona hacia la amplia

ci6n y reproduce 6n de los "barrios del suburbio", la que 

siendo combatida ha llegado a realizarse por medio de la -

invaciones y hab"litada por med~o de rellenos, en las áreas 

Oeste y Sur de 1 ciudad, que antes eran v~rdaderos panta

nos y que imposi ilitaron por mucho tiempo la acci6n del -

capital, pero qu actualmente han cobrado importancia jus

tamente con la actividad del relleno y especulación sobre 

·la tierra; esta situaci6n restringLda y contradictoria del 
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centro y las posibles áreas de expansidn, ha llevado a que 

la presidn potenciada por las migraciones, por la poblacidn 

carente de vivienda, presione por la fuerza (invasi6n) las 

áreas restringidas de expansidn, controladas por los terra 

tenientes urbanos, inmobiliarios y el Estado, Es decir, el 

ritmo y la intensidad de los movimientos se incrementa en 

los anos 70 a la vez que potencia la reproduccidn y ampli! 

cidn del suburbio: así, en 1976 se forma el barrio suburba 

no que en pocos años alcanza a 130,000 hab, (actualmente), 

cifra cercana al de la tercera ciudad del Ecuador: Cuenca 

que cuenta con 150,000 hab. en 1982. Se estima que cerca -

del 50 ~de la poblacidn·actual de Guayaquil vive en los -

suburbios. 

3 ,3 .l. LAS MIGRÁCION~~S Y LOS BARRIOS SUBURBANOS J<JN GUAYAQUIL 

El flujo migratorio que alimenta a la ciudad de Guay! 

quil, como ya se vid, proviene en mayor porcentaje de la -

Costa y en menor proporci6n de la Sierra. Fendmeno que pu! 

de comprobarse con la migracidn que llega a los "barrios -

suburbanos", 

La denominación de "barrios del suburbio" o simpleme.!! 

te "suburbios'' tiene una connotación de carácter histórico 

ya que se trata de un proceso de a.sentamiento en tierras .:.. 

que antes fueron pantanos y que rehapilitadás sirven para ·, 
una gran parte de la población de Guayaquil. 

-· 

La suburbanizaci6n surge a partir de los años 30, con 

la crisis de la agroexportacidn del cacao y la depresi6n -

mundial del 29; así "cuando comenz6 un violento y sosteni-
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do aumento de la población urbana, conjuntamente con la a

parición de un creciente subproletariado, es decir una am

plia capa de la fuerza de trabajo urbana con restringidos 

recursos, esas formas paulatinas de sustitución y desplaz~ 

miento se vieron superadas por la magnitud que comenzaron 

a adquirir las zonas de Invasiones y de Tugurios~( 25 ) 

"Lo que tradicionalmente se ha conocido por suburbio 

de Gu~yaquil, es una gran zona situada al Oeste de la ciu

dad y que está limitada por los brasas del Estero Salado • 

Son terrenos bajos, pantanosos, originalmente cubiertos -

por manglares, sujetos a la influencia de las mareas dia-

rias y a inundaciones periódicas en la época de lluvias, 

comprende una área de 1,800 has, en las cuales reside apr~ 

x imada mente 4 00 mil personas"~ 26 ) 

"Existen otras ••áreas suburbanas", de menor tamaño y 

repartidas en diferentes puntos de la ciudad. Las más an

tiguas son: Los Cerros y el Barrio Cuba, las nuevas son de 

muy reciente formación: Mapasingue y El Guasmo 11 ~ 27 ) 

De acuerdo don el análisis del lugar de origen de la 

población de los "barrios suburbanos", tenemos que de los 

12,286 encuestados el 52.2 % nació en una provincia de la 

Costa, siendo las mfts significativas las de ?llanab! y Gua

yas, a las que les corresponde un 73.98 ~ del total de los 

(25)Villavicencio, Gaitán y Rodríguez, Alfredo. Notas para 
la discusión del problema de la vivienda en A. Latina, El 
caso de Guayaquil. Inst,de Ivest. Económicas y Políticas -
de la u. de Guayaquil. Explotaci6n y Miseria Urbana. Lucha 
por la tierra y la.vivienda en Guayaquil.Compilación,pag 19 
(26) Op,,cit.,pag 46 . 
(27) Op.,cit., pag 46-47. 
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n·acidos en la Costa; en tanto que a la Sierra le correspo_!l 

de apenas el 13.6 % , lo que nos está ratificando que es -

la Costa la que alimenta en alto porcentaje el crecimiento 

de Guayaquil, y en particular las provincias de Guayas y -

Manabí, 

La poblaci6n que absorbe los "oarrios suburbanos en -

su mayoría proviene de centros urbanos secundarios, así de 

11,426 encuestados el 61.7 % tienen su origen en otras á

reas urbanas según el lugar de nacimi.ento y el 38 .J % del 

campo; lo que refuerza aún más el fen6meno constatado de 

que los movimientos migratorios tienden a ser más fuertes 

entre los centros urbanos secundarios y los centros urba

nos principales del país, y que presentan una mayor diná

m ca en el desarrollo capitalista, particularmente en el -

proceso industrial-comercial. 

Cuadro N~ 11 

LUGAR ]?! NACIMIENTO DE ,!¿, POBLACION DE CUATRO BARlUOS 

SUBURBANOS DE GUAYAQUIL 

Ciudad 

Campo 

TOTAL 

Número 

7,050 

4,376 

11,426 

Porcentaje 

61.7 

38 ,3 

100,0 

Fuente: Investigaci6n socio-econ6mica de la barrios subur-
banos de ~8yaquil, . 
Elaboraci6n: Augusto samaniego'i., 

Las migraciones han potenciado el crecimiento de los 

"barrios suburbanos" y representan de un 50 a un 60 % de la 

poblaci6n total de Guayaquil. Reproducci6n y ampliaci6n de 

estos barrios que se da en."forma indirecta; en tin pri1ner mo 
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manto las migraciones se asie~tan entan en el centro de 

Guayaquil; así, de los 12.286.. encuestados el 44.89 por ciea 

to tuvieron su residencia anterior en Guayaquil, para luego 

asentarse en los "suburbios''• lo que es válido tanto ·1 para 

los migrantes provenientes de la sierra como de la costa, 

Además, el mismo Guayaquil, de manera particular el área -

central es lugar de em igración hacia las áreas suburbanas, 

fenómeno que está estrechamente ligado al proceso de reno

vación urbana y de concentración comercial financiera como 

veremos más adelante, 

Cuadro N~ 12 
MIGRl~ION DIRECTA ! INDIRECTA !._C~ BARRIOS 

SUBURBANOS, 
3,364 

PROVINCIAS 
i--::-:::-=-:::----1 

8.87$ 5.515 
72.62~. 

FUENTE:' Investigación socio-econ6mica de los barrios subur

banos de Guayaquil .• 

Elaboracións •A. Samaniego. ;- 1 •••• 

Entonces el ~rea directa de migraci6n hacia los subur

bios de primer orden és el centro de Guayaquil, lo que se -

puede observar ya que los 12.286 encuestados el 712.62~ tu

vieron su residencia anterior en la misma ciudad de Guaya -

quil, sigLtiendo en orden de importancÚt, atinque con una gdn 

diferencia, la provincia del Guayas. Adem~s, las migracio.~ 

nea, en su mayoría, para el suburbio, tienen au origen en A 

las-d'.reas urbanas, el 90.53~ tuvo su residencia anterior en 

Guayaquil o en alguna otra ~iudad antes de asentarse en el 
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"suburbio"'• o 
Cuadro N- 13 

MIGRACIONES ~ EL ''SUBURBIO D,! GUAYAQUIL'• 

POR RESIDENCTA ANTERIOR, 

CIUDAD 

CAMPO 

TOTAL 

Número 

9.564 

1,001 

10.565 

Porcentaje 

90.53:' 

9.47!~ 

100,00 

Fuente: Investigación socio-económica de los barrios sulr

urbanos de Guayaquil. 

El proceso de transformación de· la · distribución de la 

pobalción en el territorio, como se ve, no solo se.da entre 

áreas agrícolas y urbanas, entre centros eecundarios Y' cen

tros urbanos principales, que están fundamentalmente deter

minados por los procesos agrsrio e industrial, sino también 

en las propias áreas urbanas en donde se genera dinámica ra~ 

cho mayor que la del resto de los movimientos poblacionales, 
. o 
Cuadro_ N- 14 

MIGRACION DIRECTA ! IHDIRECTA,' DEL CAMPO !_LA CIUDA» 

_fil! CUATRO BIRRIOS SUBUHBANOS Q! GUAYAQUIL• 

1,001 
~--CIUDADES- SUBURBIO 

3.255 6.309 10.565 

100~ 

Fuente: Investigación socio-económica de los barrios sub

urbanos de Guayaquil. 

Elaboracións Augusto Samaniego 
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Esto proceso de distribución en el territorio urbano 

va a estar determinado por el proceso de concentrac'.Ón del 

capital Industrial, Comercial y Financiero e i!11Jllobiliarit 

los Últimos más directamente en la medida que concentran :..,., 

sus actividades en el centro de la ci\1dad, lo que provoca -

una intensiva utilización de esta parte del territorio, el! 

va la magnitud de la renta del suelo y las políticas munic! 

palea las reproducen y amplían; además provoca la mayor tu

gurización del centro de la ciudad y la expansión segreg~da 

del suburbio; aunque esta tugurización va a estar restring!_ 

da por la presión de la concentración del capital en el '~ 

rea central, la restrioci6n dl acceso a la tierra en las ~

reas de expansión, lo que implica que el proceso de despl~ 

zamiento de la población se efectué por lo general mediante 

la fuerza, .através de la invasión de áreas pantanosas que e 

se las habilita 11or el relleno; de esta forma, las políti-. 

cas de renovación que faci.li tan la localización de ciertas 

actividades del ca~iital y legitimando las invasiones, dando 

el control qu~ han tenido la tenencia de gran parte de la -

tierra pantanosa invadida, en el sentido de valGrizarlas a

llá en donde hasta hace poco tiempo el capital privado no -

había intervenido. 

3.3.2 LAS MIGRACIONES ,! ~BARRIOS PERIFERICOS EJi QUITO. 

Los flujos migratorios que va a alimentar a la ciudad 

de Quito provienen en su mayor parte de la Sierra y en mí

nima parte de la Cóata y el Oriente, situaci6n que se púe

de inferir de la poblaci6n inmigrante de 12 años o más quel 

llegó al ~rea urbana de la Sierra con menos de cinco años 

de residencia, entendi~ndose que Quito es la principal ~rea 

1 

1 
i 
\ 

~ ¡ 
1 

¡ 
\ 
1 

1 

1 
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urbana de la Sierra que absorve las migraciones, así se ti~ 

ne que de 99,698 personas que emieraron de las di.ferente:s -

regiones del pal.s hacia las áreas urb1mas de la Sierra el -

69.07~ provenían de la Sierra y tan solo el 24.74% de la Coa 

ta, lo que manifiesta la importancia que tienen las migra·

ciones de la Sierra a Quito como centro principal de esta -

ree;i6n. 
Cuadro N~ 15 

POBLACION TOTAL INMIGRANTE DE g A~OS X, !!1.@. QUE LLEGO ~ 

~ URBANA ~ g SERRA Q2li MENOS Qli 2, Al~OS ~RESIDENCIA 

EN 19'Jm. 

REGIONES DE Bhlil1RACION lll1ii'..'·:HO PORCENTAJS 

Sierra 68.858 69,07'{o 

Costa 24.665 24.74% 
Oriente 4,177 4.19~ 

Galf(pagos 1.998 2.oo;t 

'l'otol 99.698 100.00¡~ 

Fuente: Encuesta de migraci6n urbana do la Sierra, INEC. 
' Quito,:Tunio- Mosto 1977. Cuac1ro 30. pag. 159. 

Elaboración: Augusto samaniego 

Las mlgraciones interurbanas de la Sierra présentan u

na mayor tendencia con_r0specto a las que provienen de áreas 

rurales; así, de la pobh.ción total· emigrante de 472.66~ 

al área urbana de la Sierra, el 62.36% es población emi

grante urbana de la Sierra al área urbana~ siendo menor en 

porcentaje la población emigrante rural al ~rea urbana co

rre spondiendole el 37.64~ emigrantes. 
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Gráfico N~ 3 

POBI,ACION UHBANA TOTA 

EN LA SIERRA: 1406700 i------1 ________________ _, 

-·r:-··-- --·-··-· ---·-·--·' ... --------i POBLACION NATIVA EN EL 

AREA UHBANA DE LA SIERRA 

934.035 
. ---------~--

POB1ACION IN1ilIGRAN'JlE 

AL A, URBANA DE LA 

SIERRA:472665-100~ 
-·-·----:¡--· -

FOBLACION EMIGRANTE POBLACION::.EMIGRANTE 

URBANA DE LA SIERRA RURAL DE lA SIERRA 

AL AR:SA UHBANA AL AREA URBANA 

--~j]56 -. -~~.36i____ 177909 - 37 .6_4_%_~ 

Fuente: Encuestas de rni.ecr:ción urbana de la Sierra I.NEC ~ 

Quito. ~COGtO 1977, 

Elaboración: Au¿Llt';to :3:Jmnniec;o, 

2n la Sier·h1, l:::i.s p1'ovincüts que presentan mayor cmi -

graci.Ón , tanto del tfrcr. rural. como urbána hacia la ciudad 

de Quito son: Pichincha, Ghimborazo, y ~archi, del total -

de las 10 provincias ele ln región, Esta tendencia se ve re 

flejada en el caso de.los vendedores ~mbulantes, ya que de 

una encuesta de 10,246 censados en 1977, se constata que el 

56,4% procede de la provincia del Pichincha y el 28,9% de 

provincias de Chimborazo, Carchi y Cotopaxi; provincias -

que se encuentran mayormente vinculadas a la ciudad de Qui-
' 

to por medio de carretas, 
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Cu;;,dro N- J.5 

VJ~liDEDOHES Al,:BULilN'.VES SBGUN PHOCEIJl~NG_IA 

PdOVHCIA PORCEN'l'AJE 

Pichincha 56.4% 

Carchi, Chimborn7.o y Cotopaxi 28.S% 
Demás provincias 14.91' 

Fuente: Infocme sobre el Censo de Vend~dores fijos y ambu

lantes de los mercados y calles de Quito. Consultoria y~

Mercadotecnia, Revis~a Trama # 10-

La provincia del Pichincha ( con su capital Qui to) es -

una de las dreas más incorporadas al proceso del desarrollo 

capi Lalista de la ~ericultura, donde la producc16n a¡:;rn:r'ia 

y p•:ctw.riA., en p2rticuJ.ar ésta Últ:i.rna con la producción l~ 

hera \'n n (l_r;l,,··1·,1i11<·r tin 1iroceso -de 0xptüs.ión de la pobla 

lJroducci.Ón y l_,rn e:.;,1bi.o:; en 1on p··,ocecos p:n1•.luci;ivos. !1.1 

l<tD :1.on•:i.s r1n·nJen do 1;mrtol' t11';Ji!Xt'OJ.l.o, loti que se i:::1nifi.es 

tn. por ser una de lns pt'QVinr:i.Ds de la SieJ.'ra que cuenta -

con i,m 1nayor uoviuiiento rüg,·ai;orio1 nsí, de 68.858 emigr;:i~ 

tes de 12 afias y mas que lleearon al área urbana de la Si~ 

rra, con menos de 5 años de residencia (1972-77) el 20 .42% 

procede de la provincia del Pichincha, siguiendole en su or 

den la provincia de Loja, con !31 14,6~; teni$ndose en cuen-

ta el peso de Quito como área urbana determinante y Pichin

cha como la provincia que absorve m~s .del 50~ de las migra

c'ionés de la Sierra, reflejando as! el gran movimiento mi

gratorio que se da en la provincia de Pichincha como abso!: 

vedora de la poblaci6n ~~ áreas agrícolas de menor desarro-

\ 
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llo, a la vez que expulsa principaL~en~e al área urbana de 

Quito, otro sector de la población que es incorporado al ~· 

proceso industrial y comercial que se genera en la capital 

del país. 

El fenómeno descrito anteriormente consta también en -

un estudLo de la parroquia Cutuglahua, correspondiente al -

cantón Mej1a de la provincia de Pichincha, que es un área ~ 

grícola que se ubica en el valle de filachachi, una de las ·

cuencas lecheras más importantes del pá{s, cuya producci&n 

está dirigida principalmente a la Agroindustria, a 15 kil4-

metros del Suroeste de Quito; en dicha área, se constata que 

desde 1970 en adelante se ha dado un relativo despoblamien

to ocupacional de la parroquia, en la medida en que su po

blación accerle wfo facili.iente que otras poblociones rurales 

a las ocupaciones que se ofrecen en Quito, lo que provoca -

vac{os ocupacionales, sobre todo en las haciendas que son 

llenadas por personas rrovenientes de otras zonas más pobres 

del sector runil, presentñndose una tendencia de migración 

8:e áreas nerícolas de menor importancia hacia unas de ma

yor desarrollo capitalista y desde estas hacia el área ur

bana de Quito, 

Gráfico N~ 4 
ESQUEMA _!lli ~ MIGR/\CIONES DIRECTAS Ji INDIREC~AS 

···~QUIT~~~8 
PROVINCIAS f ~ PROVINCIA DE t ) uno 

PICHINCHA . . 

Este fenómeno es posible generalizar a la provincia -
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·del ~ichincha como receptora de población proveniente de a~ 

tividades agrícolas y expulsora de personas 4e estas actiV! 

dades hacia ocupaciones no agrícolas en la ciudad, especi~ 

mente a Quito, es decir, articuladas al proceso urbano-i~ 

dustrial-comercial, 

En el caso de "los barrios perif~r.tcos,.+, estos, e~ P8!: 

te, van a estar alimentados por las migraciones de lae ~reas 

agrícolas o poblaciones cercanas, espeoi~lmente en el naci

miento de dichos barrios; pero, en estos últimos años, van 

a estar alimentados por las migraciones del campo Q de las 

ciudades secundar~as o desde la ciudad misma,. especialmente 

desde áreas de la ciudad que entran en·-proceso de deterioro 

y renovación, en particular. al área central, Estas Últimas 

van adquiri.endo un relativo peso en el proceso de transfor

maci6n de distribución de la poblaci6n en el territorio ur

bano de Quito, es decir que los migraotones indirectas van 

ganado peso en el conjunto de migraciones que alimentan a 

"los barrios ~erif~ricos", eso sí, en menor medida de lo ~ 

que sucede en los "suburbios'' de Guayaq'!olll:lo 

Desgraciadamente no se cuenta con una cuantificacidn d 

de éste fenómeno, pero se puede observar a trav~s de dos 

(+) La denomine.aión de "barrios periféricos': (Término asumi 
do en la investigación del soci6logo Carcelen Santiago), o'On 
nota un car~cter histórico de un prqceso de asentamiento q -
que se opera en Quito a partir de los Aflos 50, en base a la 
o.cupaci3n clandestina de tierras agrícolas, que se adicioa 
naban al 'rea urbana, la expansi6n de pequefioa asentamientaa 
perif~ricos que actualmente estrut plenamente incorporados l 
al d'.rea urbana• 

' 
~ 

1 

1 
¡ 

¡ 
! 
l 
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barrios periféricos que tienen un tronco comuñ en su naci

miento pero que por determinaciones políticas terminaron di 

vidiéndose en dos, ubicnadose en extremo• Norte y Sur de l~ 

ciudad; Mena I urbanizaci6n llevada a cabo por el '' 6omi t,':>_ 
del Pueblo". En estos dos barrios se constata que la mayor 

parte de la poblaci6n proviene de los barrios del ~rea cen-

t l + d Qu. t d , t +~ igi . d 1 ra · e i o y e es os , unos, son or narios e a .".-

misma ciudad y otros de las provincias. 

Las migraciones parecen tener un menor insideneia de ~ 

presión en el desplazamiento de la poblaci6n del centro a 1 

las áreas de expansi6n¡ no presentan el carácter explosivo 

de Guayqquil, dada la menor restricción al acceso a la tie

rra, recurr i. endo al uso clandest i.no de áreas a~ícolas que 

se incorporan al área de urbana·: J; en esta medida se inscr!_ 

be la repro~ucci6n de los barrios periféricos y la mayor e! 

tensi6n del área urbana con respecto a Guayaquil. 

(t) Algunos 6e los argumentos para el cambio de viviendas 
!1~ena I. Que la vivienda anterior era muy pequeña y cara y ~ 
en Eloísa que la vivienda anterior fu~ utili~ada para otros 
usos, especialmente los que se ubucaban en el centro de Qu! 
to. 

(++) Relativamente muchos de los jefes de familia'. no quit! 
ños se habían establecido en la ciudad de Quito antes de -
1960. 

' \, 

-· 
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4, LA COJICENTRAGION URBAN" A IHDUS'l'RIAL: 

El proceso de concentraci6n urbano-industrial en :;i

Qui to y Guayaquil tiene como orieen la particular divisi6n 

social del trabajo que se oper6 en un principio en el país 

con los dos centros articulados fundamentalmente sobre la 

plantaci6n costeña y la hacienda serrana, y posteriormen

te sobre la base de la rama de alimentos en Guayaquil; y 

la rama textil en Quito, Este proce~o de transformación 

se profundiza con la división, en áreas agrícolas para la 

_exportación (hay estancamie?to), áreas agrícolas rara el~ 

- consu.'IlO inmediato-bienes salarios, a más de la rama de a

limentos y textiles, nuevas ramas dinámicas, como la de_ pr~ 

duetos· quím i.cos-farmaceúticos (Guayaquil) y wetalmecánica

(Quito ), y de una progresiva concentraci6n y socializacidn 

"de las fuerzas productivas, 

Pero el qarácter de la concentraci6n y socialización -

de las fuerzas productivas se determina en el pa!a;, a par

tir de la vía que sigue el desarrollo capitalista, especial 

mente en esta Última década, 

" La económía organizada en hase a la agricultura de ~ 
:1" 

exporatación tenía capacidad de regenerarse o rep~oducirsea 

a partir de sus recursos internos, la modernización cápita .. 

lista, en cambio, ha estrúcturado la economía de tal manera 

que la produccióm de sus procesos producti~os depende cada 

vez menos de lo.s recursos internos ycada vez ~s de la pro

ducción externa ge insumos, equipos y tecnología, La compra 
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de tales implementos requiere, a su vez, de un fluir inin

terrumpido y creciente de divisas provenientes de las expo!: 

taciones"(1.), que para la década de los 70 depende principa]: 

mente de la explotaci6n y exportación petrolera, modo de r~ 

producir todo el sistema productivo que marca la pauta del 

desarrollo capitalista en el país. 

La reproducción del sistema productivo profundiza la -

dependencia de los recursos externos para su alimenta.ci4n, 

funcional a los intereses del capital monopólico transnaci~ 

nal; desarrollo capitalista que se sobrealimenta con fon

dos provenientes de una sistemática remuneración salarial -

por debajo del 'nivel de subsistencia. 

"Esto hace, al rni_srqo t i.empo. que un sector consti tuíao 

de la clase obrera coexista una enorme proporción de ésta

que se encuentra en tfansi to"<;) qu'e tiene como resulf;ado r, 

que los campesinos empobrecidos cdmparten su vidad entre u

una parcela y ·la empresa urbana y rural, o que un importan

te sector de nuestra clase obrera complemente su ingreso con 

el salario y el trabajo familiar, acaeciendo este fenómeno 

comunmente en las ciudades d13 Quito y GuayaqLlil donde se "h.!!. 

bilitan" para conseguir viviend~ invadiendo predios urba

nos en lugares pantanosos, en áreas agrícolas de los alred.! 

cbres de la ciudad, clandestinamente1recurriendo ~ la auto

conatrucción; de esta manera toda la producci6n fa~iliar y 

" ' 
(1) Vásquez , Paciente. óliga.rqu!a o Bprgues!a monopdlica. 
Ponencia al IV Encuentro de Historia y Realidad Ec~n6mica 1 
Social del Ecuador. Dcbre 1983. IDIS. Cuenca- Ecuador • .......... 

(2) !bid. 
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parcelaria, en la medida que permiten los salarios bajos, 

convirtiéndose en fondo de acumulaci6n de las empresas, de 

esa su.perexplotflción de la fuerza de trabajo y la acumula~ 

ción del caDital en base a ella, determinando, como ya que

.dÓ anotado el modelo de su desarrollo, 

Esta forma de desarrollo capitalista determin~. lama

nera de cómo las empresas se apropian de la fuerza de trab~ 

jo y de la producción social en elllas concentradas, mani$. 

féstándose al mismo t~empo en la ampliación y reproducción 

del suburbio (más de 400 mil personas), de los barrios peri 

féricos (más de 200mil personas)1 de los tugurios, la forma

ción de nue'lios barrios de lujo; en la moderniaaci6n efe cier 

t:~s partes del área urbana en dónde se concentra el capital 

(ejes viales, centros comerciales, áreas centrales, parqueJl 

etc,) y el deterioro y la pobreza de capas del área urbana, 

Dentro de este contexto se inscribe el proceso de in4 

dustrializ ación en el país, el mismo que tiene tres eta

pas en su evolución, ln primera que se caracteri~a por ser 

P,redorninanibemente manufacurera-. artesanal, que avanza hasta 

1960; la segunda comprendida entre 1960-70 en la que se e

fectúa un proceso de industrialización por sustituci6n de 

importaciones; y la época que eme.na de los años 70 en t;ue 

se· cons?lida el proceso de industrializaci&n, debido a la 

coyuntu;A favorable que ocasiona el flujo monetario prove

niente de la ~- "_ comei'qialización deit petr&leo del Noro -

orienta' ecuatoriano• 
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La industria surge aonop6lica y controlada por las -

transnacionales, donde las empresas industriales se ubican 

en Qui to y Guayaquil fundamentalmente, dado el al to grado 

de concentraci6n que requieren las ramas más dinámicas de 

la industria y el bajo desarrollo de las fuerzas producti

vas en gener2l (m~s del 50~ ea poblaci6n rural) del: país; 

es decir Quito y Guayquil presentan las mejores ventajas por 

contar con los mercados más amplios en lo que se refiere a 

la compra de fuerzas de trabHjo, a la venta de los produc

tos teminados, administración pública, el comercio, la ban

ca y las finanzas; la disponibilidad de infraestructuras vr: 

vial, alcantarillado, energía eléctrica, etc. , necesadas 

para la implantaci6n industrial (3); razones que imposibli

li tan cualquier tipo de política gubernamental, que tienda 

a tratar de descentralizar la actividad indi.1.strial hacia o

tras ciudades o reeiones del país. 

4 .1 ARTHJULACION Q§. QUI'l'O X, GUAYAQUIL fil! WS INICIOS fil!!!. 
PROCESO .§ INDUSTRIALIZACIONS 

Hasta la primera mitad del presente siglo se puede de

cir que la industrializaci6n en el Ecuador es demasiado li

mitada y débil, situaci6n que lleva a dgust{n Cueva a descr! 

birla como un "grado casi nulo de industrializa.ci6n, cuyas 

consecuenci.as son tangibles hasta hoyll' (4) 

(3)Pradilla, Emilios Desarrollo capitalista dependiente y 
proceso de urbanización en Am~rica·Latina, 

(4)Cueva, Agustín: El desarrollo del capitalismo en América 
Latina. Siglo XXI, 5! ediéión. pag. 166 •. ~:, 
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Esta característica del desarrollo industrial obedece< 

a las condiciones estructurr:les mismas de la formaci6n so-

cial .ecuatoriana: 

-El desarrollo capitalista y óu forma de acumtj].aci6n -

gravita en torno a la actividad primario-exportadora y por 

lo tanto el desarrollo industrial estará supeditado a la ~ 

sibilidad de acumulaci6n del capital- dinero vía las expor

taciones, y de la conversi6n de este tipo de capital en ca

pital industrial, acorde con el movimiento general del capi 

talismo imperia1. 

-El inicio de la Economía de agroexportaci6n en la Co_!! 

ta se constituye en la primera etapa de transici6n al capi

talismo, y que se genera en condiciones muy específicas,do,a 

de en la Sierra se mantienen relaciones semiserviles y téc

nicas rudimentarias de producci6n durante el período de la 

produccióu. cac~otera, la remuneración de la mano de obra e!?_ 

tá en última instancia. determinada por el valor de la fuer

za de tr<•bajo en las áreas de producción precapi talista, de 

la sierra y no se produce modificación alguna en ellas has

ta entrada la tercera década del siglo XX en que retenían -

aún el 70~ de la poblaci6n tota1~ 5 ) situaci6n que incide en 

la posibilidad de ampliaci6n del mercado, el que se daría 

exclusivamente en las ciudades de Guayaquil como centro a

groexportador, lugar de la activ~dad comercial y al pun~o -
·, 

de ll~gada de los asalariados del campo radicados en la Coa 

ta; y, en menor medida, en la eiudad de Quito • 

(5) Cueva, Agustín: El desarrollo del capitalismo en Am&
ric.a ~~tina, Siglo XXI. )~ edici6n. pag. 105-106. 
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-Este mercado estrecho se vería aún: más limitado por 

el mercado internacional que basado en el principio de li

bre cambio, contrae la producción ma!l1;lfacturera nacional .¡.:• 

por su competencia, 

A base de estas premisas entraré a ver rasgos genera~ 

les del proceso de concentración urbana de Guayaquil y Qui

to, dentro del desarrollo capitalista agroexportador y el~ 

inicio de un proceso de industrialización,•· 0 • --· _ ..... a-

partir de los años 50. 

Así en las primeras décadas del presente siglo, el si~ 

nificativo proceso de acumulación del capital efectuado en 

la Costa, y específicamente en Gua11aquil, constatamos el ;,;~. 

rol que jue.;ra el incipiente sector industrial que no pasa 

de ser un conjun r.o de "pequefios talleres semi-artesanales·,y 

a lo mucho pequ.efias manufacturas, se limita a ser compleme!! 

tario del capital comercial-importador en la medida que tell 

ga solo a aquellos mercados que el anterior no cubre, ya se~ 

por razones de rentabilidad o por ventajas derivadas de lo

calización qne permitirían su desarrollo en términos de cíe!: 

ta competitividad",( 6) 

(6') Villalobos, Flavio: Ecuador: Industrialización, emplep 
y distribución del ingreso 1970.,-78, Ponencia al IV Encuen
tro de Historia y Realidad Económica y Social del Ecuador -
Universidad de Cuenca, IDIS. pag, 28. \. 
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Junto a este incipiente sector industrial surgj3n em

presas ligadas a la provisión de servicios: transporte ur

bano, alumbrado público, teléfonos; las cinco empresas de 

servicios urbanos que existen en este período, reunían un ~ 

capital una vez y media más cuantioso que el total de las~ 

3~ industrias manufactureras~7 ) 

En la sierra se constata un e ierto desarrollo de las ;, 

actividades ligadas a la manufactura, especialmente la tei

til, concentra~dose en quito; pero que a diferencia de Gua

yaquil presenta un ritmo más bajo en los niveles acumulado~ 

El capital en giro entre 1901 y 1911, alcan~aba solamente 

a 5 millones de sucres, frente a los 42 millones e~istentes 

en Guayaquil; por otra parte, sobre un total de 354 nombres 

de firmas, apenas 6 declaran un capital de más de cien mil 

sucres, en contraste con liuayaquil, en d6nde de las 626 fí,!: 

mas, 76 declaran un capital de más de cien mil sucres.(B) 

A partir de 1930 se efectúa una expansión de la rama 
. (.) 

de priducción textil, determinada no solo por la ampliaci6n 

del 111ercado de Qui to y Guayaquil, sino por la introducci~n 

:de las relaciones salariales, especialmente en las 'reas a

grícolas de la Costa, 

La Sierra y la Costa se in~egranJY se entrelazan los~ 

··:i.._ntereses de los terratenientes interandinos con el proceso 

de acumulación sustentado en la agroexportaci6n y con la -

(7) Guerrero, Andf~ss Los Oligarcas del cacao. Editorial Bl 
Conejo, Quito, Agosto 1980 

(8) Op_ •. Cit. 

(t·)i Entre 1918-22 se fundan tres plantas manufactureras con 
un caracter marcadamente empresarial, y hasta 1930 se regis 
tran menos de 16 fabricas que consumen prefrentemente mat,imp~r. 
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burguesía Rgroexpor~adora de la Costa, que tienen ya ege

monía del poder político-económico, 

De tal manera la división territorial del trabajo en·· 

tre la Sierra y la Üosta, no solo se daría en el ámbito de~ 

la produc~ión agrícola, sino tambin en el de la producci6n 

industrial, que estará condicionada a la actividad agro-eJJ_ 

portadora; fenómeno que se constituye en la razón de ser 

de la industria ecuatoriana y que está presente hasta el m~ 

mento actual, 

Este proceso de concentración urbana en Quito y Guaya

quil, como eentros urbanos diferenciados,no solo por las 

particularidades de la producción agrícola• sino tambi~n 

por la producción industrial que se integran y se articulan 

bajo un mismo proceso de acumulación global, sustentados en 

la agroexportación. 

Esta división territorial se profundiza a partir de los 

años 50, con el auge bananero, que permite se produzca una 

coyuntura favorable para que torne cuerpo el proceso indus -

trial que se o~ienta a la sustitución', con producción na -

cional, de las importaciones de consumo no duradero, que era 

destinado a satisfacer la demanda incerna de este tipo de 

bienes de consumo, así como las consecLtentes necesidades d_2, 

rivadas de la expansión de la economía generada por el desa 

rrollo capitalista del agro costeao. 

" Entre una de las implicaciones de este, e~r er1sión eco-

nómica tenemos la ampliaci6n del mercado interno de bienes 

salarios en las principales ciudades y en las zonas banane

ras preando condiciones favorables para el mayor desarrollo 
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de ramas de prodncci6n como alimentos, bebidas y te)!:tÍles • 

Para 1955 las ramas de alimentos, bebidas y te)!:tiles 

participan en un 7:1.4% del valor de la producci6n total de 

la industria, indicador que nos demuestta en cierta medida 

el mayor desarrollo de estas tres ramas, las mismas que ºº!! 
tribuyen con el 69.51% del valor Agregado total de la Indu~ 

tria 

CUadto ,,f-1a, 

LA INDUSTRIA FABRIL POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN 1955. 

Ramas de Valor de Prodi Valor agr-ee;ado Personal Ocu 

actividad mlls, sucres. mlls. sucres. pado.#personas 
v.v % V,A. % V ,A, f.% 

Total indust, 1.640.2 100 697, 6, 100 23.606 100 

Pr, Aliment, 727.2 44,34 233,0 33,4 5,822 24~6 

Bebidas 184.9 11.27 119.1 l 7·.071, 068 4.52 

Tabaco 28,2 1.72 18,1 2,59 291 1.23 

Textiles 259,0 15.79 132.8 19.047.,203 30.51 
Derv,Petrol 122,4 7 ._46 68.1) 9,55 1,85 'l.84 
Ot, Indust, 318.5 19.42 126,6 18.157,372 31,24 

Tomado de: Gina Coronel.y Eva izquierdo, Políticas de Indus 
trializaci6n del gobierno militar en los aiios 70, Tesis pr! 
via a la obtensi6n del título de Economista, Universidad de 

\ Cuenca, 

Fuente:· JUNAPLA "¡ndicadores Econ6micos~t, julio 196'-• 

Elaboración: Las autoras, 

La r.1roducci6n de alimentos, bebidas y te)!:tiles dan o-
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cupaci6n, así, de un total de 23.600 personas ocupa a 7,,200 

lo que significa el 30.51% del to~al, po~centaje mayor al 

de la suma de ocupados en la rruna de alimentos y bebidas, 

Estas tres ramas de la producción industrial que son ~ 

las principales em el Ecuador para este período, se distri

buirdn territorialmente en funci6n del diferente proceso de 

desarrollo que ha sufrido la costa: Agroesportadora y produ~ 

tora industrial en las ramas de alimentos y bebidas (ingea 

nios azucareros, cervecerías y piladoras) que se asientan -

principalmente en Guayquil, formando empresas industriales 

que est~n integradas a otras actividades como las comercia

les, financieras e importadoras-exportadoras, 

En Qui to se desarrollaría la Industria te~til aprove

chando la abundante mano de obra de que dispone, utilizando 

materia prima nacional que se produce en la Costa y de la .. 
expansi6m del mercado interno, ~os empresarios surgtr'ian 

de las viejas familias terratenientes que transformarían en 

actividad manufacturera Ia actividad~'tradicionalmente se Ue 

vaba a cabo al interior de la hacienda, 

La industria te~til se vi6 estimulada por la producción 

arancelaria que dictd el gobierno en defensa de la compete~ 

cia te~til e~tranjera, 
\ 

\ 

Sobre esta· di visi'5n de 'las ramas de producción indus

trial se da el proceso urbano concentrado en ~uayquil y Qu!, 

to.. Sste proceso se genera en el marco de los intereses o
~ 
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puestos interscctorisles no solo en lo que se refiere a la 

''obtención directa de beneficios económicos, sino también a 

lo concerniente al poder político; de allí la trndicional -

lucha por el poder entre los sectores agroexpovtadores cos

teños y terratenientes serranos (de este segundo sector pr~ 

vienen en su mayoría las industrias textiles)".(g) 

La industria en Guayas y Pichincha tiene diferentes re 

sultados, los que se observan al constatar que el número de 

personas empleadas, siendo casi iguales, generan un valor -

diferente en lo que a la producci6n se refiere, ya que en -

la primera es mayor que en la segunda, 

Cuadro N~ 17 

INDUTRIAS EN GUAYAS ! PICHINCHA - 1963 

N~ Establee, PersonalOcup. Val. Bruto Val.Agregado 

Guayas 167 (32~) 

Pichincha 267 (49) 

10,857 (39.3%) 1'456,260 

10,892 (39,4) 740,071 

745,467 

317,114 

.¡.TomRdo de: Amalia Mauro, En casi su ;llotalidad las indus
trias de Pichincha y Guayas se concentran en Qui to y Gu!!! 
yaquil~ rcspec~~y¡:¡_ment~: 

La Sierra, a diferencia de la Costa, está m:fo amplia

mente especializada en la producción de textiles, "menos del 

10% de la fuerza de trabajo está empleada en alimentos,coa 

tra el 27% en la Costa. El 52% de todos los trabajadores ia 

dus~riales de Qui to estári empleados en la Ind, te)!:til" (lO) 

(9) ff.auro, 'Amalia. El Sedtor industrial ecuatoriano, un ca 
so de oposici6n de intereses,industriales de la Costa-In-
dustriales de la Sierra. Ponencia II Encuentro de Historia 
y· relidad Econ6mica y social del Ecuador.IDis.u.cuenca.E
cuador, Tomo III pag 65, 
• Op.,cit.,pag 65 
(10) Op.,cit., pag.65. 
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En la costa, la producción de la industria azucarera 

constituye una de las más importantes, tanto por el monto 

de la producci6n como ¡:or la profundización de las rela

ciones capitalistas. Su desarrollo se da por cuanto las 

condiciones de mercado son favorables; e_, cuando la pri

mera guerra mundial, al reducir brus~amente la oferta inter

nacional de este producto, se provoca un alza violenta de la 

misma de los precios, situación que abre las puertas para el 

desarrollo de la industria a§ucarera dirigida al consumo ~ 

cional. 

En los años 50 esta industria se encuentra en pleno 

florecimiento y mañifiesta por este período la tendencia a 

monopolizarse en solo dos grandes ingenios. Para 1958 en;!;. 

traría en el mercado norteamericano participnndo de la cug 

ta q1J.e el Imperialismo Norteamericano retirara a Cuba a ra

íz de su Revolución. 

Esta industria, al igual que la plantación banannera, 

absorvería fuertes cantidades de mano de obra; zafreros,que 

provienen en su mayoría de la Sierra ( mano de obra estacig 

nal) y los trabajadores permanentes de la fábrica, Distri

bución que deriva del proceso productivo: Agrícola e Indus 

tri al-, 

Esta di visión terri.torir-tl ue las r:,:nas lfo p:: ocli.tcción 

industrial se puede observar en los intereses diferentes de 

lGs industriales de la Sierra y los industriales de la Cos

ta que se monifiestan claramente en 1959 en un conflicto ~ 

que surgiría entre estos dos sectores industriales. Loa 
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industriales tox~'i!les plnntcnban la necesidad de Sl·,;J imir 

la importrteiÓn del yute y urpillería de la India, materia

prima util i.~ada por la industria azuca1·era y las ililadoras 

de arróz para confeccionar sacos en los que se envasan los 

productos, ra~6n po1· la cual los empresarios costeños se O:" 

ponen tenazmente a esta sustituci6n ya que segÚn ellos afee 

taría el precio de productos tan vitales como el azúcar y ~ 

el arroz, al ser producido al yute por las textiles de~ Qu!_ 

to, quines buscaban protecci6n industrial por parte del Es

tado. 

Este conflicto se produce cuando la producción te~til 

sufre un estancamlento especialmente por la introducción -

ilegal de artículos tcstiles colombü•nos que resultaban ser 

mas bnratos •. Si tuaci6n que rompía por· debajo con ln protes 

cci6n arancelaria q1.\C dictnra el ~obierno en defensa de la 

producción textil nnci.onaJ., 

De lo anterior se desprende t¡ue el proceso urbano de 

concontraci.ón en Qui to y Guayquil no solo obedece a la agrg 

exportación sinp que en buena medida oe debe a la industri§ 

lización.;1Qui:IJ0 no solo se articular~a a Guayquil como ca

pital de la República que concentra los poderes políticos, 

como principal centro de la Sierfa,productora agrí~ola de 

bienes de consumo interno, sino.concentra"dola producci6n ~ 

industrial textil que oc~pa mucha fuerza~de trabajo. 

Tanto en Guayaquil como en Quito hist!a "una. importaa 

te ac~ividad artesanal que ocupaba a la mayor parte de la ~ 

poblaci6n durante la primera mitad del siglo, ivá decayendo 
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luego a efecto de la produdción industrial y de ]}1. import~ 

ción de artículos manufacturados" iii) 

Los artesanos que se ubicarían en la trema de la ciu

dad o formando ''barfios artesanales" entrarán en un proceso 

de deterioro mientras que la industria irá tomando cuerpo 

y localizlndose en ciertas áreas específicas de la ciudad: 

en Quito la industria se ubicaría al sur, junto a la llega

da del ferrocarril y la industria te~tilera al Norte, apro

vechando de la abundante mano de Obra cercana. En Guayaquil 
...... , .: 
se Iócal:i:zarían las industrias cerca a lo que ho¡,c es el an-

tiguo muelle del I rio guayas y en las zon a del Cerro de Sa!!_ 

ta Ana, entre el: río Guayas y ~aule ,(Ver planos N~ 4-5)de lo 

calizaci6n industrial. 

Se obcc1'va en este período en (~rnyaquil y Qttito el i.n;!.. 

cio de un pr·oceso de transforrnac Lr5n clh la or¿:;¡;nización de -

las ciudades con la progresiva localización de la industri9 

es decir el inicio de una: urbanización ca¡:iit:üista: la fo.E, 

maci6n de áreas industriales, la at,'ltdización de áreas resi

denciales deterioradas, la progresiva centralización de ac

tividades comerciales y financieras, la amrliaqión de los ~ 

llamados "servicios urbanos" mediante empréstitos internaci2_ 

nales, la mercantilizaci6n de la vtvlenda y el crecimiento 

de la clase obrera y sus luchas ?Or el mejoramiento de las 

condiciones de vida~ 

El cambio más significativo en la industria del Ecua

dor, es el paso del período argesanal- manufacturero, a Pª!: 

tir de los años 60 con la introducción del proceso de ind~s 
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trializaci6n por sustituci6n de importaciones, aunque este 

sea limitado en esta décRda dada la crisis relativa de la a 

groexportaci6n y "un proceso tardío con respecto al resto 

de países lacinoarnericanos, ind11striali~aci6n que surge mo

no1Ítica·:_;1· .;e y fuerte controlada por el aapi tal imperia-

l . t (12) 
lS ª• 

4.2 QUITO I, GUAYAQUIL I, LA INTRODUCCION DE !lli PRGCESO D! !!!"' 
DUSTRIALIZACION !:QB. SUSTITJJ.QJ.Ql! ~ IMPORTACIONES, 

En este período se in.1u gestando nue'Vt\s especializacio

nes en el sector industr,i nl; así, asoma la de productos qu! 

micos, ubicad a en la cüi.dr.td de Guayaquil, caracterizada p11r 

la especializaci6n en la pr.oducci6n de alimentos y bebidas. 

En Qui to, emergería la ramn ·cmetál mecánica así como tambi~n 

se dinamizaría enorme:,icnte la producci6n textil, Consecuen

temente encontraremochn proe;rP-;> i.vo cambio en la estructura 

productiva industrial en l:.rn dos ciudades citadas, destacB!! 

se, sin embargo, que, la ciudad de Guayaquil man¡t\endría una 

posici6n · egemÓni.ca, debido funúariientalmente :a•' ser el pfi!!. 

cipal puerto del país y consecuentemente, ser el lu@r de 11!, 

gasa y salida fol. movimiento comercial internacional, asi 

como de contar con el mercado más amplio y grande, en lo qae 

hace referencia a la compra de fuerza de trabaj9 como a la 

venta de los bienes, producto;. d~ su proceso de industriali

zación ' razón por la cual, en\ella, se orienta un mayor n! 

(12) Pradilla, Emilios Desarrollo dependiente y proceso de 
urbaniz ci6n el Am&rica Latina, Revista de Planificaci6n 
Vol XII n2 57', Marzo 1981. u.exico, 

'' i 
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mero de empresas industriales que las existeni!Jes en la CUJ?.i 

tal de la rep~blica • 
. , .. 
En Qui to tainbi1?m se instalarían industrias: lecheras ( 

(pasteuri,,.adoras ). y cárnicas que asoman liga"lio a las áreas 

pecuarias del Norte de la Sierra, ante la demanda de ~~me~ 

cado urLano así corno de mercados menores aledafios. 

Entonces en los años 60 se intensifica el proceso de -

industrialización en el Ecuador, así la industria como sec

tor econ6mico llegaba al rededor del 15% (3.118.ooo,ooo)• 

de participación del Producto Bruto Interno {PIB), para al

canzar en 1970 con una participación de apro:x:irnadarmmte el 

19/~ {5.671.000,000)'1', produciéndose un progresivo cambio en 

lR co1•1po:;ición de ln:~ rP111ns d8 la producci.Ón industrial, es 

8sl;e crinibio en J.a co1il[lOBi.ción de .los rowas de la produE_ 

ci6n indirntrial, son detectnbleil :.:or la par~icipaci6n porce.u 

tual del VpJ.or 8.[;rne::ido de l1·JGV:1S l'éllllll.S de la industria CO

lllO la s metólicas b<1sicas (37), le fabricación de productas 

metálicos, de maquinaria y equipos(38}, que van adquiriendo 

peso en la posici6n de la producción industrial en el pa:!s, 

ya que para""el período 70-78 especialmente la rama 38 tiene 

preGencia significariva, lo que.va a incidir en el cambio 
\ 

de com¡Josíción de las ramas de producción industrial de Qu!, 

to; es decir, en esta ciudad va a concentrarse \ruena parte 

d~ la rama 38, transformando las características del proce~ 

so industrial, ~ diferenciándose, son respecto a Guayaquil 

en cuanto a su especialización de ramas industriales se re

fiere. (Ver cuadro N! 18) 

• Sucres a precio de 1970, 
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Por otro lado, las 'filmas 31 y 38 adquieren mayor ritmo 

de creci1niento; fcn6meno r;ue se puede apreciar a través de;; 

las mByores t0sas de crccimienLo de esas dos rnmas con re9· 

pecto a las demas, tanto en lo6 per{odos de 196~ -72 como 

en el de 1966-78. 

Cuadro N2 18 

~AGREGADO ! ~ Ql!!. CRECIMHN'rO EN M_ INDUSTRIA 

VJALOR AGREGADO 

"' 
í TASAS DE CRECIMIENTO V/A 

1966 \ 1972 1978 1966-72 i 1966-78 

31 43.80 40,93 33.12 84.8 

32 14.99 15.85 10,65 9.40 

33 - 3,02 3.43 3,25 ll.19 

34 7,85 íí.53 5,79 9.22 

35 18.74 n.13 27.13 8,24 

36 5,12 5.16 5.42 9,23 

37 o.9 1.40 1.88 87,16 

38 4.08 7i, 84 12 .19 22,00 

39 2.30 74 60 9194 

Elaboración: Area industrial y Banco de Datos. 

Fuente: 

12.65 

9,45 

13.36 

9,83 

16,171 

18.50 
. 44 ,57¡ 

23.49 

0.7() 

El ri imo de creciiniento de esas ramas tambi~n se mani

fiesta por el nivel de productividad que van adquiriendo; 

es decir, son ramas en ascenso que modifican la composici6~ 

de las ramas industriales em el pá!s y en particular en Qu!' 
o . 

to y Guayaquil, (Ver cuadro N- 19), 
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Cuadro N~ 19 

NIVBL Y T/1SAS DE PHOJJUC~.'IVIDAD EN LA INDUS'riUA ----- -------
NIVEL DE PltODUC'l'IVIDAD 'l'ASAS 

1966 1972 1978 1966-72 1966-78 

31 124.58 139.55 196,00 2.11 3,85 

32 65.89 88,79 101,14 5.20 3.64 

33 70,62 72.07 109,99 0,85 37.6 

34 122,88 131.18 158,20 3,511 a.13 

35 197:,55 197,86 426,53 0,44 6,60 

36 164,78 129~1 195.97 -2 ,99 4,46 

37 59,31 346.75 321.59 35,58 15.13 

38 76.17 131.92 166,35 .1~.16 0.79 

39 120 ,94 76.83 105,98 -2 ,93 -1.04 

Elabor:1ci_Ón: A.rea Industr:iwl y Banco de datos IIE-FUCE 

Fu.ente: nrnc, encuc stas de rnanuf;:rnturas y minería., 

Bste desarrollo industrial se presenta con rasgos mo-

noM'licos quo se explica.rían porque para su producción tie-

nen que importar ... aquinaria, diseñadas para grandes mercados, 

eqdecir que para los países que proveen C?pital-mercanc!a 

(medios de producción) el mímaro de unidades productivas tt 

que copa el morcado es tan grande que pocas da las mismas '!! 

nidades satura el mercado ecuatoriano, lo cua.l determina -

que se presente rápidamente la monopoli+aci6n al interior 

de la fonnación social ecuatoriana, así como obligadamente 

los precios de los bienes van a ser elevados por el costo 

de producci6n de loe miamos debido a la capacidad industrill 

instalada, diseñada para ~erdado de pa!se~ desarrollados. 
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As! tenemos que en la rama de alimentos, la empresa -

"La Universal", ubicada en Guayaquil, copaba este mercado; 

en la rama de bcbidas,''Ln Cervecería La Nacional" localiza.

da ta:nbién Guayaquil y la de los tabacos "El Progreso"'• u

bicada en Quito copaban tnmbién las exigencias del merc~do 

interno, constituyéndose todas elllas en auténticos monopo

lios que operaban en las principales ramas indusl.riales en 

este período, 

Las nuevas y grandes industrias que van instalámdose ~ 

en el país, son monpolies y de control de las transnaciorta

les, la industria del caucho tiene el más alto nivel de -

próductividad de todas las industrias en este período, así 

se instala la ú.íbrica de neumáticos "Ruber Company" en la 

ciudnd de Cuencn, la que monopcüiz8 la mayor parte de este 

tipo de 111ercnclo en la ¡Jl'O(focción de neumÚticos dn el Ecun

dor, 

A esta moriopoli~aci6n se suma tambiérn una progresiva 

concentración de capitales nacionales en asocio con los e:i:c

tranj eros y la participaci6n del Estado, especialemonte en 

aquellas industrias consideradas claves, como el de la pr!2 

ducción de cemento y; energía eléctrica, ta concentraci6n de 

capitales nacionales con extranjeros y la itnportaci6n de m!, 

dios de eroducci6n restan posHlllitlades ?.l proceso de acu .. 
\ 

mulación interna, a más de qué s'e constituyen en un freno - . 

para el adelanto de aquel~s industrias producctoras de bi! 

nes-salarios, dirigidas ,, rolÍs bien a las ramas de mayor p170 

productivida.d y por lo t8nto de mayor dependendia, 

" 
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Una estructura rroductiva de rasgos monop6licos tie

ne incidencia en la genereci6n ldel empleo limitado y canee!! 

trodo en unas poce.s ciudades, al mismo tiempo que ocasiona 

una progresiva reducci6n del salario real de los trabajado" 

res urbanos. Entre 1962-70, el salario real disminuyó en 

un 13%, mientras que la productividad percápita subiría en 

un 39~, tendencia que continuará y se acentuará en los a-

ños sucesivos. 

Cuadro N~ 20 

SALARIO ~ l PRODUCTIVIDAD ~ .!&.§. OBREROS EN !!,!. INDUSTRIA 

Afies Salario real Produc-ti Vi dad 
Percápi ta 

1962 100 % 100% 

Corte 

1964 96,9 % 122 ,4 % 
1965 92,8 fo 120,9 % 
1966 83,8 % 120,0 % 
1967 77,2 % 121.3 % 
1968 70,2 % 126 ,2 % 
1969 85.4 % 122.9 % 
1970 87,4 % 139.1 % 
füente: Tesis de erado del Econ, Arcilla Paez, Fac, de C. 
RconómicRs de la Universidad de Guayaquil 1964, 
Tomado de: El Capitalismo ecuatoriano contemporáneo: su 
,funcionruniento, pag 216, 

~a recesidn económica que Yivió el país en este perí~ 

do 196d-70, traería como consecuencia la agudizaci6n de las 

tensiones sociales y políticas, principalemente manifestadas 

en las ciudades de Guayaquil y Qu:ib!r , en d6nde el crecimieR· 

to desordenado del período anterior, alimentado por las 
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migraciones rural-ur)Janas agudiza el deterioro de J.as cond!_ 

dones de vi.da de l.os trabajadores y de los sector....,es popu

lares. 

El Estado, en este período, desarrolla una ~olítica -

tendiente a promover la industrialización y monta un marco 

jurpidico-político para permitir este desarrollo industrW..: 

e~cesiones tributarias, políticasarancelarías proteccionis

tas•, permanentt .. · •: : represi6n al movimiento obrero, abre 

las puertas al capital extranjero, el que recibiría trato 

igual que su contraparte nacional; el impulso dado por estas 

polÍticas a la industria sefía directamente proporcional al 

las divisas provenientes de la agroexportación, 

:i<;stas políticas e contrarían su lírni te en la crisis e

conóm i_ ca y la inestnbilidud política ]!Or lo cual la inver

sión, en t~nul:nos ce1;er~ües, creció niuy poco y la ::1ayor -

parte de la inversión cxtrAnjera se cnnalizó hacia las in -

dustrias "no t.~Dclicionales", como la del plástico, vidrios 

y productos metálicos. Claro está, el capital extranjero ~ 

se as oc laría a los capitales nacionules, los que cumpiirían 

el rol de socio menor. (Ver cuadro N~ 21 ) 

El capital nacional dispmnible para la industria como 

ya se dijo dependería. del sector agtoexportador, pero ~st'~. 
', 

•.La importación de bienes de capital para la industria (m!, 
quinaria, materias primas) serian casi exoneradas e impues
tos en este período, 

........ 
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declinaría en el período, por lo que afect6 al desarrollo 

industrial; su fuente de inversi6n, por tal raz6n depend~ 

ría fuertemente del capital extranjero. 

o Cuadro N- 21 

INVERSION EXTRANJERA POR SECTORES 

1963, y 1967 (miles de u.s. $) 

1963 1967 

Valor 'fo Valor '!-
Industria 23,591 33.94 44,533 37.23 

Minas y Petr6leos 21, 540 31,00 42,848 28,30 

Comerci.o 11, 609 16.71 13,056 19.09 

Agricultura 1,462 2,10 6,829 5.70 

S!üud,Pública 6, 969 10.03 9,899 8.27 

1"innnzas 1,912 2.75 4,391 3.67 

Construcci6n 2,411 3.47 2,054 l.'77 

Total 69,494 100.00 119,610 100,00 

Tomnclo de: l!rmuel Chiriboga, Es:j;ndo, Agro y ncumulncidn en 
el Ecuador: Una perspectiva histórica, pag 35, 

En este período, el Estado emprendería en una pdllÍtica 

de promoci6n de emplazamientos industriales en ciudades -

de tamaño medio, mediante la creacidn de condiciones favo

rables pora su implantaci6n. En este sentido, la diudad de 
\ 

Cuenca será beneficiada por ésta polÍtica, dada la aguda 
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ra:~bdn el !~G~<,clO i C"OYEt'(a fl l& f:Jr;'l21CiÓn de e111presas; 

'.-;Í, "en los <'·ñOs (J) c·in l~s ª''·· ::s ci.e f!'• vi.si.Ón Social, ra 
''•1'1,,t,erLO d<> :!..>' -.:· .. L.¡,ure. y J.•.i·· i'·· ..• iciri0•3 de :1e:ter;nir:fü2.a.s 

ciudades itas que intervienen directamente en la Industria 

bajo lineamientos antes citados~ as! establecieron la plana 

1 :=t de az\for;r en J;i1i~~ 1nra y 1:-1 de cemento en Céiñar. El Minis 

r <:rio de A2,ri ~ul b rn .'.' J.os runicipios to;:,aron a su cargo la 

promoci.ón y r;jecnci.ón de. proynctas: carnales, ¡;asteurü~adoras 

11li.mentos br•JC\1:C0.é'•bs, fr:rtili.::;<entes en 18 1,:2.,y0ría d.e los-

.. 
.lr1 s pl~mtns"P::ts:tt'1rü,n do.ra· QUI 'L'o '',. 11 Indus tr i.RG lacten:> Ecue.-

toriJ-,n:c s n.~SA"(':ui:to), ''In1;:1~tri.n lochera :G~u·chi", "Produ.s_ 

00r, \.'i.'.;'', ''\.-']r·:·1t.·1. \21~ ,!· ,,•r;li. ,i,f:'l ol.·¡;·.lr.i.cr;s <le quito••, y 

":'eJ.·ti li.·.' ni.us :;,~ 1 J..1~0r·i.: n 1)S :~.A ¡'.,i:i'i'rnA" (l;unynr.¡nil) (lJ) 

El :irnoeso ele irrlu:;td ~<). i. 1 •r1 ,5r, so 1 ,:,~ Coi.CJ!1 trne.clo en 

t:)rno n los dos c1;,:l;ro:3 :H'b·r~'i :·ci,.1Ci~·, 0 L)s 1Ll Ecnndor:Gna 

jhquil y Qui.Lo, a l!•:t:;r,r de la poiítica pr•>connda de prorno

c i,6n en' otros centros de tarna!¡o 1ned.i.o, Se .r11ede observar -

• in i~stado solarcent;e hará inversio:·ies i.n·Ju~triules r!n casas 
excepclhone.les cuando se trate de pro:i¡edoa básicos para el
desl.'lrollo econ6m:.co, especialemente en zonas de menor desa• 
rrollo, sn pa.pel cs€nciel cor.srstiría en invr-rtir rn obras 
~ls i.nfr< estni.cturR 1 e:liwinar obstác1llos instil'Úci:;1:é;las y
;.r".:·•ir1•:er abi·~rta. y direot;.;.11en t.e P. lu L·v-.~rsi6n i.!l'lt.1strial. 
(13) ¡.-.:mtní'.o, G[~lo: Vi.si6n ele ln I?.,::.<sl·rin -::e 1p ¡; ·,ri«na cdi
t~do por C0JIEC. Quito l9 76.~0g 1~9. 
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que la concnetraci6n industrial en 1965 para la Provincia 

del Guayas (Guayaquil) era el mayor en el número de estable 

cimientos, personal ocupado y el valor de la produccL6n, si 
. , 

guiendole en orden de importancia la P~owincia de Pichincha 

(Qui to), 

Cuadro N~ 22 

CONCENTRACION DE ~ INDUSTRIA F~ !:.Q!i PROVINCIAS 

Porcentajes 1965 

Provincias Guayas Pichincha Demás Total 

~ Establecimientos 32,52 28.25 39,23 100 

Personal Ocupado 39,48 34,74 25,78 100 

Valor Total Porducción 54,33 23,85 21,86 100 

FUENTE: INBC, touwdo de Políticas de Industrializaci6n del 
Gobierno Militar en los años 7(}, G, Coronel ,E, Izquierdo-

La a!llpliación del aparato de Estado se da en la medida 

qn que las política.a tiendan a convertir a la industria en 

el eje de la. economía¡ en ese sent1do, se crean o refuenmn 

organismos que a.puntan al desarrollo industrial directa o -

indirecta:nente: La creación de IN}<;CEL (Instituto Nacional 

de Electrificación),. CBrnES (Centro de Desarrollo Inaus

trial), s:~CAP (Servicio 3c1..1.atoriano de Capaci taci6n), Corp~ 

ración Financiera Nacional, Se fortalece el Mini's.~erio de 

Obras Pttblicas mediante la construcción de red de carreteras, 

puentes, aeropuertos, comunicaciones para el proceso prodü!!_ 

tivo, se amplía la capacide.d crediticia de los Bancos del -

Estado como el Banco Central y e:¡. De Fomento,· 
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,i:, 1ü Banco Ecuatoriano de ta 'livier~dH (;;;;;v), ,,, »e Lu!da 

1~l <io de 1961, mediante decreto Supremo y cor. c1 H.ir:s pro

venientes en un 661' del extrnnjero(BID, AID, ,'E:;•rr, IV y CA/ 

RE), se desarrol.1.a el mutualismo tajo el al'lf!nl'O ri ... ~ fi;_an

cüi!ili:enlo inte•·nacional (AID Y Fcral Home Long Banco) y '·:a 

b:.td, de las 11 ;1.:utuaJistas ¡;;~1.·· (·Xif;i'o:;n en la act11alid.ad9 

tic Hndan entre los 11ños de 1961-G4, ~;" ·:,•,..,S(Jn:.;i.ttuto ~"e~ 

toriano de Seguridad Social) impulsa, entre sus afiliados, 

progrr,mas de vivir.nda y compra de terrenos, 

Bn jo al amparo de la Ley de Compañías, se facilita la 

forrnaci6n d"l ;;;oc· ecl,.d,~s de Capj¡tal, como el Banco de Coope

r2li v11s y Cof 0.ec qne Ci.epentlen del Estado; además entre orga

niz::.ci ones q:.1e incidi.rÍM indirectamente en este proceso yp 

por su 1)articular importF•ncia están: el IB~AC (Instituto ~ 

cnatoriano de Refillrma .ticrrria y Colonización) y el INERHI 

(Instituto Ec ;atorinno do Hj:lcur;:.;os Hidráulicos), 

Llegado a <ste '.\1.nLJ Vd.•.:1os ¡~5;iio se inanifiestan estos 

procesos en el o CouceHl.l'0:11;i6n urbtma, Bl incre-

mento susci tndo por la AGricul tura. de sobre'población rela

tiva y la expulsión de furr;¿a de tr~ibajo ol i11·ofundi:t.arse l 

el desarrollo ca pi tolista en el ::¿ro s erfano, particularme!! 

te potenci.a.' 1rna prcsl6n sobre el crecirniento"del ejército 

de'·desocupados" en particuh1r en Qui to y Guayquil, que al 

mismo tiempo presionarían indirectamente cen~·el descenso de 

sueldos y salarios, 
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Las nuevas industrias que se instalan presentan una a! 

ta oomposicdn orgánica de} capital, ya que absorbe poca fuer' 

za de trabajo, fendmeno que a.mPl!a aún más el llejército de 

desocupados", así se observa que la población económicamen

te activa del sector industrial desciende, a la vez que tf!! 

bién desciende el artesano urbano, mientras se incrementa 

la pob:moi6n acupada en actividades de servicio, comercio, ~ 

cuenta propia y construcción, sumándose a esto la crisis e

fon6mi ca y política que el pa!e vive en este período, que 

venlr{a a coadyubar el agudizamiento en el empobrecimiento 

y la pauperizaoidn de amplios sectores de la poblacidn, Si

tuactdn que en el caso de :Guayaquil, que en e~'r{odo, an

terior absorbería un gran flujo de migflaciones desborda en 

una presión de demanda de tierra urb;l.na que se manifiesta 

en el incremento de las invasiones de tierra urbana y la ~l 

multiplicación de políticas frente a esta contradiccidn que 

desbordan los mecanismos de control del suelo urbanoT . Se 

• Las ordenanz~s municipales en este período estarían diri~ 
gidas al control del crecimiento inusitado de l~ ciudad: Or 
denanza de delimi ta.cidn urbana 1968 en un comentario dice 'i 
El objeto de la dictación de la ordenanza fu~ ampliar el pe 
r!métro urbano de la ciudad de Guayquil gue como consecuen
cia del crecimien to pobllcional ha~!a rebasado los límites 
urbanos previstos en la ley de 1955, dando lugar al surgi
miento de urbanizaciones de''EL i>ara!so''• ''Los Ceibos", "Ur 
desa", ''Mapasine;ue" y un gran sector de barrios suburbanó1' 
Hacia el Oeste, Suroeste y Sur de la Ciudad, 'los mismos que 
mediante la ordenanza de delimi taoi&n urbana d·e, 1968, quedan 
¡ncorporados al actual perímetro urbano" (Estudio de la le
gislaci6n del desarrollo urbano del Ca.rl6n Guayaquil 1976 Dr, 
Eduardo Calle Saavedra y Abg, Letty Chang toqui. pag ,51 
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~mpl{a el perímetro urbano en 1968, se declaran zonas de e

mergencia en 1969 y se crea un departamentt de desarrollo -

de la comunidad, frente a la presión popular que luchaba por 

la. lesG.lii:ación de la tenencia de la tierra, situaoi6n qtJe -

fuera tomada como "bandera de lucha" del populismo Cefepis-

t 
•• 

ª• 

Para este período se e¡¡¡:pandería el suburbio ie Guay~quil 

al Suroeste principalmente, direcci6n obligada de crecimie~ 

to, ya que esta ciudad se encontraba limitada por un solo p 

propietario al Sur y. otro al Norte. 

En tanto, en Qui to la arnpliaci6n del a~l'MiO· 'de estado 

tendria como efecto el incremento de nuevos organismos que 

apunten principalmente al proceso de industrializaci6n, que 

se conceatra y centraliza en esta ciudad, reforzando sa º! 

racter de centro-político-administrati'•o nacional. En este 

senti.do se da la emergencia de un''nuevo centro" en la par

te Norte de la .Ciudad, al mismo tiempo que el t!tunicipio re~ 

conocería por segunda vez, la unidad formal del "Viejo cen

tro", en térnimos de restauraci6n 1118numental que serían los 

antecedentes que llevarían a legitimar posteriormente un pr~ 

ceso de renovaci6n. 

A este incremento del número de organismos, Quito esp! 

°' rimenta un. incremento de la capacidad del empleo burocráti.e 

•• Entre 1968 y principios del 70 estarían en la alcaldía 
del municipio de la ciudad de Guayaquil Asead Bucaram, m4-
ximo. lider del Partido Populista Concentraci6n de F\lerzas 
Populares C.P.P: 

1: 
¡ 
¡ 

¡¡ 
J¡ 
ll 

l\ 
1, 
l¡ 

!1 
:1 
'I 
~ ¡ 
;j 

~ 
1' 
j 
1 
! 
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co,~a que presentaría una mayor ca1iacidad de absorción de -

fuerza de trRbajo que en períodos anteriore, proveni.entes e: 

de las corrientes migrato(;as, en buena parte producto de las 

transformaciones en el Agro Serrano. 

Quito vivió una inestabilidad política en el poder mtm.!, 

cipal, aunque no se manifestaría con fuertes tensiones soci! 

les como en el caso de Guayaquil, inestabilidad que ooadyu

bÓ más bien a una habilitación delSlelo urba,no que para la 

siguiente década {7~) se consolidaría mediante las nuevas 

edificaciones en altura, al mismo tiempo que afectar.fá a los 

sectores papulares que se empobrecían nada vez m~s, dando ~u 

gar a!la formación de los denominados barrios perif~ricos f/o 

clandestinos. Silvana Ruiz en un estudio de los barrios -

periféricos y/o clandestinos. dicé :··¡."(;ae<el período de apa

rición de estos varrios está antes de 195~, el 42% eran pe

queños asentamientos, sobre los cuales se desarrollaban los 

actuales barrios: el 46% aprecen entre ig64 y 72 y el 12% -

despues de 197?• Actualemente se estima que se asientan ubas 

docientas mil personas en dichos barrios. 

4 0 3 EMERGENCIA DE QUITO FtrnNTE h., LA EXPANCION FINANCIERA !. 
~ NUEVO ESTADO e 

La concentro.c~6n urbana est~ directamente relacionada• 

con el incremento d'e las rentas del petróleo que van a traIJ: 

feri.rse del Estado al crecimiento y desarrollo del capi:tal. 

industrial y fi0nciero y a las inversiones de las condicio. 

nes generales para la producción, esto se puede observar •-
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en el crecimhnto y desarrollo del capital industrial Y fi

nanciero y a las inversiomes de las condiciones generales • 

para la producci6n, esto se puede observar en el crecimien

to desigual del producto bruto interno anual de los diferea 

tes sectores de la economía ecuatoriana, así establecimie~ 

tos anteri&res financiero1, industrias, transportes, alma

cenamiento y comunicaciones, minas y petr6leos, están por 

encima del PBI anual promedio, mientras que la agricultura 

se encuentra por debajo de este promedio lo que se manifie! 

ta en el bajo y desigual desarrollo del sector, 

o Cuadro ~ 23 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB POR CLASE ----- -------- - - - - -
ECONOMICA fil! EL PERIODO 1972-81, 

Actividad Econ6mica Porcentaje 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2.9~ 

PIB total 8,2 " 

Establecimientos financieros y seguros 8,9 " 

Industria manufacturera 9,9 " 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,4 11 

Minas y petróleos 28,i " 

Fuentes Banco Central Del Ecuador, 

Tomado des CENDES, 

La nueva dinámica de la actividad productiva, princi

palmente del sector industrial y"los crecientes recursos del 

petróleo, fueron canalizañaose del sector público y privado 

a través de los mecanismos institucionales de los cuales se 
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vale la actividad financiera~14 ) 

En una coyuntura que se caracteriza por un masivo flu

jo monetario, son los mecanismos de transferencia desde el 

Estado hacia las diferentes fraacionea de capital y su re

lación con la localización lo que vendría a acentuar el d! 

sarrollo desigual de las regiones y de la concentfaci6n ur-

bana. 

La expansi6n del capital financiero se efectua conoen

trándose en unas pocas ciudades, ~undamentalmente en Quito 

y Guayaquil y en las provincias de Pichincha y Guayas resr 

pectivamente. 

Un indicador de la concentración de lá actividad fina~ 

ciera en las provincias antes citadas, es la distribuci6n -

del crédito otorgado por el sistema br;ncario que se caract! 

riza por una alta. concentrnci6n de ese tipo de actividad -

en esas provincias, 

CnEDITO O'rORGADO POH EL 
~En miles de" 

Provincias . •' 1~68 
Valor 

SISTl~t.íA 

sucres) 

o Cuadro N- 24 

BANCAíl.IO NACIONAL 

1~12 
~ Valor ~ Valor 

1~11 
~. 

Gua.y as .417.8432 53.s 6267193 43,4 25028889 48.2 
Pichincha 2273035 29,2 40712442 28,2 134329:tl 25,8 
Ot,Provincias 131~141 17.0 4101654 28.4 1353027~ 26·~0 
Total \ 7:77,0608 ioo.or·14441289 100,0 51992179 100.0 

Tomado dea J, Valencia, Fuente; Superintendia de Bancos. 
Elaboraci6ns Augusto Samaniego, 

(14)Bocco, Arnaldos El sis~ema financiero de la d&cada del 
70. Economía NO 78 pag,37, Inst,Invest,Econ6micaa U,Oentral 
Ecuador. 

¡; 
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Como se observa en el cuadro anterior, la mayor concee 

tr~ción de la actividad béncaria está en las provincias de 

Guayas y Pichincha; elemento suficiente como para relacionar 

el papel del sector financiero en el proceso de expansi6n de 

las fuerzas productivas y su distribuci6n dé!sigual en el t.!:!_ 

rri torio, es#ecir, refureza el mayor desarrollo del eje Qu,! 

to-Guayaquil co1no ya se vi6 con detalle en un capítulo an

Leerior, 

La expansi6n de la actividad financiera se genera en -

primer lugar por el incremento del número de instituciones 

bancarias y financieras, de los 36 bancos que operan en el 

Ecuador la- mayor parte de ellos se ubican en Qui to y Guaya

quil, a la vez que extienden sus diferentes sucursales al 

resto de las ciudades del país, apareciendo en un1 proce-

so de centralizaci6n de la actividad bancaria. De los 36 

bancos 4 son estatales {Banco Central, de Fomento, de Desa

rrollo y de la .p vienda) 5 son de capital privado extranjero 

y 27 de cepita~ privado nacional, de éstos 13 fueron creados 

en los ados 70, 

"Dentro del sector financiero ho han sido los bancos 

los que han crecido rápidamente debido a limitaciones lega\~ 
como topes de cartera y tasas de encaje rn'{nimo; m&s bien -

son los propios br.ncos los que han auspiciado el desarroll o 

de otro tipo de instituciones financieras que les den más 

posibilidades de crecimiento y mayores utilidades, es as{- · 

como aparecen las financieras, En 1970 solamente había u

na{ estatal) cuyo volumen de crádito ascendía a 359millones 

de su~res, en 1979 ya existían 10 y el volumen total de eré 

dito otrogada por ellas ascendid· a l'J/mil millones de sucrea 

o~ea que este tipo de crédito creci6 30,6 veces en el per!o 
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do analizado, mientras que el Producto InternG Bruto Nomi

nal solo creció en 6,7 veces y el crédito otrorgado por los 

bencos en 5,5 veees,(lS) 

Actualmente existen 13 organizaciones financieras, una 

del Estado (Corporaci6n Financiera Nacional) la que ha par 

ticipado en la formaci6n de empresas, entre las más impor

tantes tenemos a: Asucarera Tropical Americana (AZTRA) Ce

mento Nacional, Cemento Selva Alegre, Industria torestal 

Gayapas, Ecuatoriana Autum y Corporaci6n Andina de Fomento, 

las 12 rest<ntes son de capital privado y se crearon a Pª! 

tir de los anos 70 y 10 de éstas están localizadas en Qui

to y Guayaquil y las 3 restantes en las ciudades de Cuenca 

1,;anta y Machala, que van _ a aprovechar ·la nueva es.tructu:

raci6n capitnlista regional derivada de la etapa petrolera 

que tr2nsforma y expande el sector industrial-comercial en 

esas ciudades y regiones, especiAlmente en Manta y Machala, 

La expansi6n del capital finaciero de da en la inbrin

caci6n del Est~do, Cier~os grupos de capitalistas nativos 

y el monorJolio extrnnjcro que en conjunto operan para enri

quecerse~ y reproducir las relaciones del desarrollo capita

lista, 

El capital fianciero va·~a presionar sobre las formas -

de finaciruniento, métodos de producci6n, compras y abastec!· 
\\ 

miento, modalidades de consumo y en la vida política y social 

(l5)Ir'.oncada., Jos~: Ecuadora Burguesía, Estado y Transnacio 
nalizaci6n, Econom{a ~ 78 

1 

1 
' 

1 
1, 
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del país. También interviene en la for;nación de empresas, 

en la provisíon de maquinaria y qquiro y en el financiemiea 

tode e;r;:,ndes proyecctos: cenLrL·les hidroeléctricns, refine

ría, embalses, obras viales, siendo e'J/más significativo el 

caso de Quito, en equiparniento urb8no de mercados, termina

les terrestres, prodesadoras de basura, parques indusi:;riales 

etc.; en infraestructura, agua potable, alcantarillado, ele~ 

trificaci6n; en programa de urbanización y vivienda, tal es 

el caso de los lotes con servicio en Guayaquil, Como se v, 

el capital financiero se encuentra directamente articulado 

al desarrollo urbano, teniendo como contrapartida al Estad? 

13: través de los muncipios, y acentuándose la m1centración 

urbana en Quito y lfuayi::iquil. 

La tendencia a acentuar la concentrnción urbana en las 

ciudades tantas veces mencionadas no solo va ufestar determ!_ 

nada por su localización, sino proncipalmente por la conceg_ 

tración y centralización de la propiedad del ca pi tal, de las 

diferentes unidades financieras; Qroceso q .. e es seguido en 

forma más o menos simila1r por el ca pi tal industrial, 

El al to grado de concentración del sector financiero :: 

se puede observar con el comportamiento del sector banc<irio 

privado nacional, d6nde se opera una "altmsima concentra -

ci<Sn de la propi¡:edad, estando el total, de las instituciones 

controladas por 52 personas.; es decir ~se reducido niSinero 

de propietarios posee acaso la mitad del ca pi te.l bancario 

privado,,, por otro lado, del total de instituciones anai! 

zadas 4 de ellas, Filanbanco, Pichincha,Pacífico y Popular 
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representRn el 40,6% del capital bancario privado ecuato

riano, si se incluyen además la serie de bancos del cua-

df'o N~ 25 los bGncos de ~uayaquil y la Previsora de por 

sí constituyen un iMicador elocuente del grado de concentra

ci6n del capital dn el segmento privado de la banca, pues -

tan solo 10 personas, las que tienen el mayor capital acc

ccionario de las empresas señaladas, controlan el 40~ de la 

actividad fim1naiera bancaria del país" ~16 ) 

. Cuadro NO 25 

LA BAflCA PRIVADA NACIONAL Y GRADO DE CON'l'ROL DEL -- ---- -
CAPI'llAL INVERTIDO (en millones de sucres) 

Bancos Capital ~ 
Núm11de .. 

" Accionist. Capital 
Controlan Control, Ca~it, 
Capi tal Banco 

Amazonas 97,5 3,9 3 53,9 55.3 
Andes 80.8 3.2 l. 32,3 40,0 
Azua y 89.9 3.6 4 37,71 41.9 
Del Austro 59,0 2,4 3 27 .o 45,8 
Agrícola 35,2 1,4 1 l 'hl 48,6 
Continental 113.4 4,5 2 72.1 63.6 
Crédito e Hipotec 75,0 3.0 1 73,9 98.5 
Descuento 120.0 4.8 1 10,5 8,8 
lt'ilanbanco 250.0 10,0 1 249,4 99,8. 
Industrial y Comerc 52.~ 2.1 4 30.3 58.3 
Internacional 141.0 5,6 6 96.4· 68,,4 
De Loja 15.3 o.6 2 5,0 32.1 
De lllachala 100,0 4,0 2 61.6 61,6 
Pichincha 436,8 17.3 3 146,6 33.5 
PaciGfico 321.1 12,8 3 73,2 22,9 
Pr~stamos 60.0 2.4 1 8.5. 14.2 
ProduccicSn loo.o 4.0 2 8,.9 8 ,9 
Popular 219.a a.1 3 56.4 25.T 
Sociedad General 54.0 2.2 5 54,0 100,00 
Territorial '38.o 1,5 2 32 •. 0 84.2 
Tungure.hua 50.0 2.&... ......L 1.0 14.0 

2508.2 100,Q 52 1153.6. 46,Q 
nabórac f.6n: Corporaci6n ecuatriana de estudios políticos, 

(16)Fernádez Iván s Estado y clases Soci~les en la década 
del 70,Ecuador:El mito del desarrollo,Ediior&al El Conejo 
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En la dédada del 70 el capritRl finaciero como se ve, 

se fortRleci6 'de tal,. manera que un reducido número de 

personas operan surbord inE>das al ca pi tal monopolista inter

nac í.oual, a la vez que tienen una presenc~a directa en pos!_ 

cienes claves del aparato estatal y en conjunto définen la 

dinámica del desarrollo capitalista ecuatoriano, en esa m~ 

dida acentuó la concentración territorial de las inversio

nes; tanto el Estado como el sector privad&, fundamentalmell 

te, on las ciudades de Quito y Guayaquil. Fenóm,,..eno al cual 

ha coadyubado la penetraci6n del capital extranjero ~ la~ 

captación de las rentas generadas del petr6leo, por el -

Estr-do Ecuatoriano, 

La reloción ca pi ta.l financiero y Estado, que monopoli

za la renta petrolera, va a detenninar el proceso de una ·• 

nueva articulación i:mtrn QuHo y Guayaquil, en dónde Qui

to va a conccntrnr una ve?. más el 1.1parato de gstado, el lil

mismo riue se convie:n:te "en el centro ñegociador de las ac

tividades petroleras y receptor de la masa de capital-dine-

ro que proviene de las exportaciones; por lo tanto el peso \ 

específico del r,stsdo varía cuali t·a~ivamente, no solo por 

la irnport~incia del poder Estatal que se va fortRleciendo -

y que ler;aliza la presencia del ca pi tal extrti.njero, sino, -

también cior sus ingresos que ~'ª no depender 'an de la trib!l' 

taci6n d los producctos tradicionales de exportación(benano 

', cacao y café), controlados por la antigua fracción oligár

quica,_ sino de divisas petroleras 11 ~ 17 >· Entonces un Estado 

fo.rtnlecido financier&mente, con una mayor relativa autono

mía, que podía tr?nsferir sus recursos a través del credi-

(17) Op,, Cit. ,pag,63.-·----
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to, los subsidios, la política de atr;1 cción al c.:tpi tal e~

trenj ero, las excensiones tributarias, el gnsto y las in -

versiones pÚblices, es decir "del viejo Estado que se limi

taba a invertir en infraestructura vial, energética, sanit~ 

ria; a dictar una que otra :nedida de polÍti._;a económica es 

pecialmente en la esfera monetaria, cambiada; de la circu

lación, se pasa a un Estedo que se asocia con capit~listas 

nacionales y extran(jeros, que invierten en industrias, ban ... 

cos, transportes, que pooduce y distribuye petr6leo y elec

tricidad, que amplia de una manera no~able la red de carr2 

teras, los CHna.les de riego, la construcci6n de edificios, 

y escnelas,c~que fomenta la investigación, que extiende lose 

servLcios de salud, es decir, se pasa a un Estado que impft!. 

sa el desarrollo capitalista, que fomenta la ucmnulaci6n y 

la centralizaci6n clel Capital" ~lB) 

En esta medida, por la mayor concentracihón y amplia -

ci6n del aparmto dol 'Estado en Quito, se presentan nuevas -

condiciones en la correlaci6n de las fracciones domina~es, 

emerc;e el sector del capital fiminciero-industrial y pierde 

fuerza la oli&arquía que tenía corno ~irincipal asiento la e

ciudad de Guayaquil, 

Guayquil va ap perder peso como centro financiero pri!! 

cipal del país, dentro de las nuevas condiciones; en cambio 

Quito, progresivamente va concoentr8ndo esta actividad así, 

para 1979 concentraba el 58,45% del capital bancario del ~ 

país, (Ver cuadro N2 26) 

{ 

fJ.8) lríoncada, José 1 Ecuador:Burguesía,Estado y Transnacional!_ 
zación, Economía rqQ 78 · . · 
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Cuadro N2 26 

DIS'l'RIBUCION D% CAPIT;L B,iNCARIO EN BL ECUAOOR 

Bancos privados Capit<ü al '/o Accionistas. 
nacionales 31-XII-79 

Quito (lO}bancos) 1605016850 52,70 5o72 35,9 

Guayaquil(8 Bancos) 1126585600 36.99 7367 45,2 

Cuenca (2 bancos) 148937600 4 .'84 648 4.6 

Ambato (1 banco) 50000000 1.64 354 2.5 

Lo ja (1 banco) 15300000 0.50 401 2.9 

l\íachala( l .. Eancos) 100000000 3,28 _lli_ .b.Q_ 

TOT;.L (23 bnncos) 3045840050 
-;,. 

100.00 14125 ioo.o 
Fllente: CEDEP~ILDIS, 

Como se vo el siste1na financiero ecuatoriano se ubica 

en Quito y tluayac¡uil, presentnndo la primera ciudad una rnn4 

yor cent:nili.7'nci.Ón del capital, fenóincno que se e.centúá -

por las nuevns c:u'C!Cterísticns que se prcsentnn al lfotado 

gcuotorümo por lns rentas GGrenidas por la venta del pe

tróleo, que es tr::inferido a tr::wés dr_,i los diferentes ore;a -

nismos del Estodo y que coadyuban a la expansión del sector 

financiero ¡en este sentido se puede explicar porqu~ el capital 

bancario para 1979 en Qui to presente un rna~ror pordentaje t ·~ 

que en Guayaquil, en tiinto la distribución del crédito O

torgado por la banca privadal, tiene un mayor porcentaje en 
', 

la ciudad de Guayaquil, manteniendo la primac!en ia parti-

cipación de loa créditos de los bancos privados.(Ver cua

dro fi1l 27). 

La expansión del capital financiero en los adoa 70 es

tá directamente relacionado con la importancia que adquiere 

\ 
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Quito, como el centro econ6mico y político del país. 

Cuadro 11'11 27 

DISTRIBUCION PORCENTUAL D~ CREDI'l'O OTORGADO IQ! !&§_· ~ 

.QQ§, PRIVADOS ~ 1969_ 'i EL PROl1IEDIO 1972 - 78-. 

Guayaquil 
Quito 
Resto del país 

1969 

46,9 % 
29,9 % 
23.2 " 

Fuente: Superintendencia de Baneos. 

Promedio 1972 -78 

46.4 % 
31.4 % 
22,2 % 

la articulación Quito-Gua~tquil, no solo se ha modifi

cado en el árnbi to de la agricultura, industria, comercio, . 

sino t2mbidn por ~l peso que adquiere en la economía el C! 
pi t::ü fin::inciero-indus Lrial y de un cst::ido que pasa a con

trola!!J' la einprem1 h1:.hi grande del pa:í.8, la Cori-iorécci.Ón Esta

trü Petrolera ~~c1uJ.torinna--CEPE y otras áreas de la econoinía 

como la electricidad, la b< nea, los seguros, el cornercio, -

etc, que le proporcionan el control directo de la Quinta pa¡ 

te de la actividad económica del país. La canalización de -

gran parte de las subenciones y trrcnsferencias hacia la in

dustria y hacia la banca~lg)y las inversiones públicas en o 

bras de infraestructura, equipami.en~o, etc,, hacia las ciu

drades de Quito y ffuayaqui.l. 

(19)Vázquez Paciente :Ponencia al IV Ecuentro de Historia y 
realidad económica y social del Ecuador,IDIS.U.Cuenca.Ecua 
dor, pag 7"' 
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4 .'4. ];! CONCENTRACION UKP.ANO INJJU'l'RIAJ, EN QUITO ! QUAYAQUH 

EL ESTAJJO 'J. SUS i'OJ,ITICAS. 

la condición fundamental sobre la cual se haea la pol,! 

tica estatal en los años 70, consiste en tratar de conver-

tir a la industria en el sector de punta del crecimiento de 

la economía ecu2toriana; y, en tgrminos generales, la inte_!: 

vención del Estado, va a coadyuvar al desarrollo desigual y 

concentrado en solo dos~ciudades: Quito y Guayaquil, media.!! 

te la canalización de los recursos ·a esos polos de desarro

llo, principalmente obtenidos por la venta del petróleo, ·-. 

transfiriendo y/o invirtiendo en los sectores industrial,f.! 

nanciero, comercial y de la construcción, principalmente. 

la política ~Btatal en los año 70 aparece dirigida har 

cia l'l decarrollo 1'l·iac.lor:al Autóro1'10 11 del gobierno ~~ilitar 

de flodrÍguev, ],ara 1 que no ]Jé1SÓ de r;er más CJUC Un 11:ecanismo 

adicional de una annrquíca y medíatü~ada modernización cap_! 

talista, llllC tenía corno h1GCl nn el diccurr.o ideológico-poli, 

tico el "Plan de transforma ci6n y deearrollo 1973-7711 que 

a los pocos años de vieencia desmantelaría su discurso ide.Q 

lógico del 11 Nacionalismo Hevolu9ionario" pregonado por el -

gobierno militar. P~ra 19J6 se ~tRndonarían estos postula

dos con el nuevo colpe del triumlirato militar, que refor

zaría a una institucionalidad represiva, a través del impe

rie>. ie la ley Militar, la expedición de la Ley de Seguridad 

Nacúonal (un estado contrainsurgente), decretos antiobreros, 

proceso contra dirieentes sindicales, magisterio y otros. 
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Reteniendo ese aspecto clave de la política eetatal de 

convertir a la industria en el eje del desarrollo económico 

por un lado, y por otro, el procero urhano desigual y con

centrado que se inscrite en la favorable coyuntura del pe

tróleo. Así la intervención del Estado tiene como instrumen 

to lásico, el gastó pútlico a través de los diferentes or

ganismos del Estado: Minucipios, Consejos Provinciales, Or

ganismos del Gobierno Central, Organismos Autónomos y Empr! 

sas del Estado. 

El presupuesto del Estado se incrementaría rápidamen

te con el auge de los ingresos provenientes de la exporta

ción del petróleo, que de 5946 millones de sucres en 1971, 

pasarían a los 17,050 millones de sucres en 1977, casi tri 

plicándose el presupuesto solo en 7 aHoP, al mi~mo tiempo 

que se incrementan las asienaciones por parte del Estado a 

los distintos sectores de la economía; así se tiene que el 

Estado realizará' un c;aeto p tÍblico en obras de infraestrus_ 

tura que tiene un crecimiento espectacular, así entre 1974 

y 1975 se destinó una cifra superior a los 6 mil millones 

de sucres para la ejecución de diversos proyectos de infr! 

estructura y productivos, 

la política del Estado va a estar directa o indirect! 

mente ligada con el proceso de industrialización, la misma 

que· tiene dos direcciones fundamentalmente: 

- La implementación de un marco jurídico, político e ~ 

institu:ional para apoyar, proteger y pro~over el crecimie] 

to industrial; y, 
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- La realización de un vasto plan de otras de infraes

tructura, como: :in Plan Vial ~:aciana, la infraestructura. h,! 

droeléctrica, la red interconectada nacional, el sistema 

portuario nacional, la infraestructura urcana (agua potable 

alcantarillado, teléfonos, electrificación, red vial, pavi

mentación y rellenos), el equipamiento urbano (ralud, educ~ 

ción, terminales terrestres, mcrcados,etc.); es decir seª! 

plía y se crean condiciones necésarias para el aceleramien

to de una producción capitalista más dinámica. 

Es a través de las políticas de canalización del gasto 

público y la inversión en el territorio y las políticas de 

industrialización que incide en el proceso de concentración 

urbana en Quito y Guayaquil. 

El eosto y la invereión del Estado estd fundamentalmen 

te dirii'.ido a la creciente necr:Eidad financiera de mantener 

y crear las condiciones generales de producci6n que exige -

el derarrollo capitalista, pero al ~ismo tiempo está limit! 

do por el interés de los capitalistas de reducir las eroga. 

cienes o tributos de los inr,resos o ganancias, pero además

la lógica distributiva del Easto y la inversión del F.stado

que en su discurso ~s racionalizador (que supone y reprodu-
., 

ce el derecho de todÓ's: igualitario a disponer y usufruc• -

tuar un conjunto de condiciones eenerales), se enfrenta al

he'cho de ser n, el capitalista colectivo, . a reproducir el 

capital y el r~gimen social; por lo tanto su racionalidad -

no lo es para todas las clases sociales. 

1 
1 
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Jlislribución~dc::ntro de este contexto)la política de la 

inversión por parte del Estedo tiene al gasto ptíblico como

su instrumento básico y que se realiza através de los dife

rentes organismos del aparato de Estado: El gobierno cen 

tral, seccional (Consejos Provinciales y ~'.unicipios) y una 

gran cantidad de entidades autónomas descentralizadas, los 

mismos que a partir de 1972 presentan un cambio en la dis -

tribución de la participación de control del gasto público. 

Cuadro N2 2S 

GASTOS: PARTICIPACION EN f.Q§. DISTINTOS PERIODOS 

1960-65 1966-71 1972-75 

Gobierno Central 39.96 " 41.38 % 71.64 " 

Consejos Provinciales 1.65 % 1.94 % 3. 89 '6 

Municipios 14.77 ~ 9,42 % 12.48" 

Entidades Autónomas 43 .17 % 4 7 .26 % 11.99 % 

Tomado de: 11El Desarrollo Capitalista y el Estado en el E

cuador 1960-75 11 ~ Lucas Pacheco P. 

En este cuadro se observa que los gastos efectuados 

por las entidades autónomas sufren una drástica reducción -

en el periodo 1972-75; en cambio el gobierno central prese.n 

ta un eran crecimiento en el gas~o público que exige en ese 

período la nueva estrategia de acumulación capitalista, en 

menor medida crece el gasto público del gobierno seccional: 

Co.neejos Provinciales y Municipios, de loe cuales las tres

cuartae partee de loa gastos absorven los Municipios de Qu! 

to y GuayaquH. 
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los t.;ol:ier11us :;eccionales, en particular J OH F'.unici 

pios, a i1esar de presentar un crecimiento en el gasto pú- -

blico tienen poco peso frente al gocierno central y en esa 

medida del gaeto público se canali~a ta1~1Jiénalas ál'eas urba 

nas através de los diferentes ljlinisterios, eRpecialmente de 

Salud, Educaci6n, Otras Públicas e Indudrias, por lo que

se producen. contradicciones en la coorclinaci6n de las acCi.2, 

nea entre los ministerios, entidades aut6nomas y los munic1 

pios. 

La promoción del desarrollo urbano del Estado se hace

fundamentalmente através de los Municipios, en la que part1 

cipan otros- organismos del gobierno central o entidades au

tónom2s que en muchos r.:omentos su incidencia sercí mucho ma

yor que la de los lilllnicipios; como son los. proe;ramas de 

construcción de vivienda, la instalaci6n de industrias, la 

construcci6n de equipamientos especiales (puertos marítimos, 

aeropuertos, etc.) y la electrificación. 

El Estado, mediante el gasto público y através de los 

diferentes orea111Emos de gol;ierno interviene fundamentalme_!! 

te para garantizar la producci6n y reproducci6n de J:as con

diciones de explotaci6n en su conjunto, es decir el capita

lista se teneficia de los efectos que produce el pflsto, pú -

blico que da prioridad a las construcci6n de soportes mate

riales para las condiciones generales de producci6n y rele

gando a un segundo plano la construcción de soportes mate -

riales para larqJroducci6n de la fuerza de trabajo. 
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la distribución de la inversión que se hace a través 

del sector público en las áreas urbanas va a incidir direc

tamente en la· concentración nrlana de un reducido número ~ 

de ciudades, y a la vez que demuestra la demagogia del dis

curso racionali~ador, por un lado la inversión del sector -

público en las áreas urbanas (electricidad, agua potable, -

alcantarillado, planeación urcana, vivienda urbana), crecede 

2,873 millones de sucres en 1975 a 5.552 milJones de sucree 

en 1981, que en término de porcentaje de participación de -

la inversión en las áreas urbanas con relación al total de-

la inversión pública del Estado pasa de un 27.06% en 1975 a 

un 38.51~ en 1981; ea decir; la inversión en las áreas urb~ 

nas va ganando cada vez mayor peso y por otro la inversión

real efectuada por las cabeceras municapales en obrPs de U! 

bani~ación que en porcentaje benefició a las grandes ciuda

des (mayores de cien mil habitantes), de manera especial en 

el período.del boom petrolero, así entre 1972 y 1975 fJuc -

túa entre el 94 y 96 %, la inversión real promedio en las -

cabeceras munipales en obras de urbanización, situación que 

tiende a variar, especialmente a partir de 1980, en la que 

el grupo de ciudades de tamaño mediano y pequeñas van a in

crementar significativamente el procentaje de inversión en 

obras de urbanización. 

Aunque el incremento de las inve1sionea en ciudades m! 

dianas y pequeñas se da a partir de 1980 no rompe con la 

fuerte tendencia a concentrar en las grandes ciudades; por 

iqtanto la racional~dad distributiva de la inversión plan ~ 
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teada en el Flan 1973-77, en la realidad resulta todo lo 

contrario, es justamente en el período donde mt~s ee mani· -

fiesta la concentración de la inversi6n en un reducido n6m! 

ro de ciudades. 

La po1ítica del Estado de distribución de la invereión 

urbana se da en un doble proceso, por un lado va a acelerar 

el desrrollo urbano desigual y concentrado y por otro agud.! 

za la anarquía urbana, es decir, el desarrollo desigual del 

territorio urbano que es directamente nroporcional a la di,! 

tribución des igual de la j · . :J. ~ri torio urbano • 

la polÍtica de tH:sconcentración industrial se inscrfl:e 

por un lado en una política general de estímulos con este -

sector' constantes en un marco jurídic'o-político-insti tuci,2 

nal: l€yes, incentivos, protección e instituciones de apoyo 

a la gestión industrial, y por otro lado en una política -

externa de ind~strialización rle ~uertas abiertas a la inve!: 

sión extranjera, la asociaci6n de capitales extranjeros de 

la participación nacional, el recurso permanente al cr~dito 

externo y la ampliaci6n del mercado como consecuencia de la 

integración al Pacto Andino. 

El eje principal de la inte'gración andina es el desa·

rrollo industrial y se esperaba que atrav~s de la asigna• -

ci6n deliberada de las activfdades industriales m~s comple

jas se tienda a conseguir una distribución equitativa de -

los costos y de los beneficios de la integración, 
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Hasta la fec!ia, existen aprol::ados tres programas sect.Q 

riales¡ el primer convenio en 1972 se refiere al desarrollo 

de la industria metal-mecdnica: Decisi6n 57; el segundo,! 

probado en 1975 se refiere P.l desarrollo de la industria P! 

troquímica. Decisión 91; y, el tercero, referido a la in -

dustria automotríz. Decisión 120 aprobada en 1977. Además 

la decisión 28 en 1970 referido a productos no elaborados -

hasta esa fecha en la su~región (productos metálj cos livia

nos). 

El significüdo óe tales decisiones en términos de asig 

naciones hechas al país en materia de inversiones, valor -

bruto de la producción y probatle ocupación de la mano de ~ 

tra se expresa en el sieuiente cuadro: 

Cuadro N,g, 29 

ECUABOR: ASIGNACION!S CONC~DLCAS E INVr:RSIONES REAI,J~,AlAS 

EN EL t_iAECO ~· lA PROGHAl~.ACION IN:CUSTRIAL DEL ACl]};RDO _!)_L 

CABTAGJ<JNA: 

Decisiones Asignaciones Realizaciones 

28 productos 
no producidos 21.9 23.1 839 9 15.6 4'75 

57 Programa 
metalmecanico 9.0 37.2 940 7 12.2 857 

91 Programa Se han contratado 
Petroquímico 327.0 428.0 300 sus estudios 

120 Programa Se encuentra en -
automotor 102.0 155.0 8690 etapa de estudio 

459.9 644.1 10769 
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las en.presas que Ee instalnn en el Ecuador por el Pac.:.. 

to Andino responden a las asignaciones realizadas mediante-

~º" las decisiones 28 y 57 y solamente 16 frente a las 238 in-

dustrias que se instalan entre 1973-76. Las 16 empresas r~ 

preeentan el 46~ del total de la inversi6n y cerca del 75?6-

del pereonal que se pensó ocupar seg~n esas asignaciones. -

la inversión de las 16 empresas alcanzan 642 millones .de S,!! 

eres, y representan el 3.9 ~ de la inversi6n realizada en 

todo el sector fabril ecuatoriano (16571 millones de sucres) 

entre 1973-76. 12 de estas 16 empresas instaladas para re! 

pender a la programación industrial del Pacto Andino, se e~ 

cuentran localizadas en la ciuaades de Quito Guayaquil, la 

inversi6n de las 12 ernpreses representan el 76 ,3 % de la iE. 

versión total de las 16; y el 59.5 ~de la ocupación. 

Entre 1976 y 1979 se instalan 6 empresas a nornrre del 

Pacto Andino y con un rr.oY'llo de inversión de 638 millones -

de sucres; par~ este período las_ empresas en número son mu

cho menor, pero en cuanto al monto de la inversión por cada 

una, es mo~or a la de los años anteriores. Ademáa·,-11a may_2 

r!a de las empresas se instalan en Quito y Guayaquil; es d! 

cir, el Pacto Andino tiene un efecto adicional para una ma

yor concentraci6n en éstas dos ciudades, (Ver Cl,\adro N,2 30) 

El diE'curso ideológico de la política de induetrialll::á 

ción es la desconcentración industrial que tiene como estr! 

tegia la creación de nuevos poJ os de desarrollo industrial, 

con el fin de atacar el problema del llamado desequilibrio. 

regional y al proceso de desconcentraci6n de las industrias 
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Cuadro N.2, BO 

ECUADOR: INVEhSJO.l:lli§. REALI<- ADAS :BN EL MEQQ. ,!! LA JlROGRAM~ 

CION Il!lJUSTli.IAL Ift:L ACUEli.DO m; CARTAGBNA: -- -- --
Nombre de la 
Empresa 

llCISION 28 
Pilecsa 2/ 
Optimus Indina 
Uineld Andina 
Cnerigo Cía Lt. 
Cía Ecuat .Caucho 
Ikraemec 
Ine-1 
JV;oresa 
Spasa 

DECISION 57 
Indaco 
Ecuare Andina 3/ 
Electrornecc1nica 
Andina 3/ 
Bka -
Prolux del Bcua. 
Cía Relojera 
Icesa 

1 ocalüación 

Guayaquil 
Qui to ~/ 
Quito 
Guayaquil 
Guayaquil 
Quito 
Quito 
Quito 
Guayaquil 

Latacunga 
Latacunga 

Quito 
Cuenca 
Quito 2.1 
Cuenca 
Guayaquil 

ll En millones de sucres 

rnonto de la 
invers ion l./ 

32.1 
n.o 
24.0 

184,4 
44.0 
65.0 

5.4 
21.9 
3.3 

391.1 

53.0 
36.4 

73.8 
13 .2 
21.8 

101. 7 
4 .1 

304.0 

~/ ~be empezar a producir en el presente año 

21 No ha iniciado la producci6n 

Fuente: JUNAPLA. Sección Induetria l. 

pereonal 
ocupado 

8 
24 
39 
83 
37 
64 
26 

164 
30 

475 

83 
149 

74 
94 

124 
299 

34 

857 

que se instalan en Qci1~o y Guayaquil, pretendilndose de ce

ta manera modificar el sistema urbano de las ciudades en el 

Ecuador. Con este fin se establecieron incentivos a la pr~ 

moci6n industrial, se ampliaron los organismos de control y 

fomento para las distintas regiones a la vez que ee propen

dió a la formaci6n de compañías financieras que capten aho-

1 
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rros inürnos y externos para dedicarlof' principalmente a '"· 

las industrias en las áreas de promoci6n, pero los reeulta

dos que se ottuvieron con está política de descentraliza~ -

ción fueron mínimos; por el contrario se mantuvo la concen

tración urtano~indu~trial en Quito ·y Guayaquil Y se asentua 

ron los llamados desequilibrios regionales. (Ver cuadro 

Cuadro N,2 3 1 

CONCENTHACION PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA F.AFRIL 

~Relaciones Porcentuales) 

Provincias Gua;yaá Pichincha 'Los demás Total 

N.- Establecimientos 
1965 32,52 28,25 39.23 100 
1970 40.56 36 .65 22.79 100 
1976 41.69 37.81 29.50 100 
Personal ocupado 
1965 39.48 34. 74 25.78 100 
1970 40.60 37.08 22.32 100 
1976 41.11 36 ,62 22.21 100 
Valor Total de Producci6n m;--- 54.33 23.85 21.86 100 
1970 54.48 25.68 29.84 100 
1976 40.42 22.40 37 .18 100 

Puente: INEC. Elaboración: G.Coronel y E. Izquierdo, PolÍ 

ticas de Industrializaci6n del Gobierno Militar en los a

ños 70. Tesis prevía a la obtención del título de Econo -

mista, U. Cuenca. 

Se observa en el cuadro que tanto el número d~ esta-
\ 

blecirnientos como el de personal ocupado y el valor 'rotal 

de la producción siguen co~centrándoee en las prov!ncias

del Guayas y Pichincha, infiri~ndose que en una mayor Pª! 

te l9s establecimientos se localizan respectivamente en -

esas ciudades. El· proceso de industrialización es aceler! 

do en ~ste período (70), marcando una tendencia en la 
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concentraci6n urbana en las mismas ciudades e incidiendo en 

otros oectore~ de la economía. 

Esta ~ituación se manifiesta ene\texto de Ja J,ey de Fo

mento industrial que promovió al final la localización in-

dustrial desigual, favoreciendo la concentraci6n de ésta ra

ma de la actividad económica en pocae ciudades, especialmeB 

te en la capital de la repúclica y en el puerto principal -

así, de las "mil ciento catorce empresas acogidas en la Ley 

de Fomento Industrial entre 1957 y 1982, el 39.9~ se local! 

zarpn en la provincia de Pichincha, en eu capital Quito; el 

37.3~ se ubicaron en la provincia del Guayas, en eu capital 

Guayaquil, el 5.6% en la provincia del Azuay y el resto, 

1
17.9% se repartió entre las otras 17 provincias."(2l) 

I.a evidente concentración de la industria en Qui to y -

Guayaquil deja ver que la política de desconcentracicin in-

dustrial, la creación de polos de desarrollo, es un mero 

discurso ideológico, ya que en la realidad la industrfa tie.!l 

de a ubicarse en los centros que presentan mejores ventajas 

para su desarrollo, en contra de las prácticas desconcentr~ 

doras por parte del Estado; es decir, termina por imponerse 

un desarrollo urbano capitalista desigual y concentrado. 

(21.) Jar2millo, Marco. Ecuador: El_ Papel del Estado en el -
desrrollo de las medianas y pequeñas ciudades. Quito Ecua -
dor 1.983. 
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4. 5, COJ!CENTHJ. CION U lffiANO-IliJ;llS'.I'IU P.L _9l!I'l.'Q-GIJAYAQU!L: rüNO-

J1vJ,Ií.ACION E 1N1'EHNAC10Nl1Ll/'ACION DE IA J:l1\01UCCION IN

DUSTiUAL: 

En el Ecuador, desde rus orígenes, la industría presen 

ta rasgos monopólicos por las exigencias internas de la fo! 

mación social ecuatoriana, así como también por las t:. .-

r ·. ~ ::. c.: .. : t. • - - ~· 

- ' _:._ ·, -:.: :' · exigencias del capitaliemo mundial, especial 

mente, si se tiene pres~nte que el proceso de industrialza

ción en el país se da tardíamente, con relación a otros es-

tados latinoamericanos, cuando los monopolios han crecido -

grandemente a nivel mundial. 

Es un fenómeno sumamente claro a partir de los años 70 

la existencia de un reducido grupo de grandes empresas que

ejercen el control sobre la ~ayor parte de los recursos in-

dustriales. 

Así, pues un grupo pequefto de empresarios nacionales -

lieados al capital extranjero ejercen un control oligopÓJi

co o monópolico de las diversas ramas de la producción in -

dustrinl; es decir acaece sin necesidad de transitar lof! pa 
~ -

trenes clásicos del proceso de concentración de la produc -

ción y el capital, El Ecuador presenta esta característica

originada por la propia creacción de una F.uperganancia que

aceler~ el proceso monopólico y oligopólico de la reproduc

ción y el mercado. 

Fara demostrar el caracter monopólico de la industrfa 

ecuatoriana me basaré endoe f-P""'L•r:. r.,...,~ ::~.'. ~·.· C( .. ::r; 

+,~·:· ~_.': t;r'.··.::; .:'...::a -~t· '.' .: elementos como son: La concentra -

·ción económica industrial y la forma de operar en el merca 

.,. 

\ 
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do: a) rara comprender la concentración indui::tria] conside

ro que son un buen indicador las ventas declaradas en case 

a un er,tudio preliminar, en 1979 de las 50 empresas indus-

triales más representativas clasificadas por sus ventas (70% 

compañíai:: anónimas y con mas de 100 millones de aucres en 

ventas), efectivisar~n el 160 ~del total de las ventas r~ 

alizadai:i por las empresas manifactureras y absorvían el 35'6 

del total de la mano de otra ocupada en el sector. 

En el otro extremo, el 93 % de las empresas datan ocu

pación al 65 % de la mono de obra y apenas vendieron del -

Cuadro N~ 32 

DISTiilEJ¿_CION ])E J:AS VBN'.l.1/1S y ~íANO LE OBHA DE lA nwusrnIA. 

1979 (Valor en rnillon es de sucres) 

~:úmero de 
EstablecimJentos ---·------

Ventas 

N~ ____ % _ Val_o_r __ . 

r.!ano de Obra 

Valor % 
50 7 29329 67 22328 35 

713 ____ 22 ____ J.1_ 2 3 3 _____ .ll_ ____ 4 4 7 E_ ____ É __ 5 --

763 100 43562 100 64100 100 
füente: Anuario Industrial del Ecuador 1980.Sttperintendencia 
de companías • 

., resgloi:ando aún rr.ás la información del cuadro anterior 
·,, 

se ot\;erva que cinco de lai: empresas 11~s grandes (de acuer-

do al orden de v~ntas) controlan el 30 % de las ventas, y -

solo dan ocupación al 6 % de la fuer~a de tracajo industrial 

lo que deja ver el alto grado de concentración económica in 
dustrial en el Ecuador. 
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Cuadro N2 33 

OONCEN'.rl:tACION DE LAS VEWPAS y r~:.rno DE OBRA J<,N LAS 50 ------ - - -·-- - -- - -- - - -
INDUSTRIAS MAS GRAND::CS-1979 (En millones de su eres) 

Estratos Ventas % ~:ano de obra % 
1-5 18831 30 3655 6 
1-10 16781 39 6396 10 
1-20 22939 53 12302 19 
1-50 29327 67 22328 35 
1-763 43562 100 64100 100 

Fuente: Anuario Industrial del Ecuador. Superintendencia de 
Compañías. · 

b) La forma de operar en el mercado de los monopolios 

se puede observar a través de los diferentes productoB ofr! 

cidos en el mercado, de las empresas más grandes y sus co~e 

rrespondientes competidoras, nos proporcionaría un indicador 

de cómo operan ellas en el mercado: es decir en forma única, 

o relee;ando a sus pompetidoras. 

Cuadro N~ 34 

45 HODUCTO-ª. MANUFAC1'URALOS POE_ LAS 24 };!~PRESAS MAS 

GRANl.JBS !. SUS COMl'M'IWRAS - 1979 

Número de Industria Industria no 
Competidoras Tradicional Tradicional 

Ng Produc. % N2 Pr:oduv. % 
Ninguno 16 61.5 12 63.2 
Uno 3 11.5 6 31.6 
Dos-tres 2 7.7 1 5.3 
Cuatro 1 3.8 
Cinco o más 4 .. _J.2.d_ __ 
1.rotal 26 100.0 19 100.0 
Fuente: Anuario industrial del Ecuador. Superintendencia de 
Compañías. 

De los 45 productos se constata que los 37 no pasan de 
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tener más de un solo competidor; de éstos, 28 no tienen niE 

g~n competidor; ~o que nos está demostrando que las condicig 

nea en que operan las grandes empresas, son de un carácter 

monopólico, situación que hs permite un amplio control del 

mercado y de los precios. 

Bste carácter monopólico que se expresa en la concentr! 

ción del capital industrial y de la forma de operar sin com

petencia en e 1 mercado, se suma a la tendencia de localizar

se en las ciudades de Quito y Guayaquil, aprovechando las 

ventajas de aglomeración que estas presentan. 

Para 1976, un estudio de la CJEPAL sobre Jas 30 empresas 

n1ás erandes del país por ventas, tenem6s que 16 son netamen-

te industriales y que en su mayoría se ubican en la rama 31 

y se localizan en las ciudades de Quito y Guayaquil y sola

mente una en la ciudad de Cuenca. Además, las 14 empresas -

comer~iales, en su mayoría se ubican en Guayaquil, marcando 

así la primacía de esta ciudad. por lo menos hasta 1976. 

En 1980, de 45 empresas con montos de ventas anuales, 

superiores a 500 millones de sucres, 28 empresas industriaT 

les, 26 de éstas están localiiadas en Quito y Guayaquil, 

siendo 15 de ellas de la rama de Alimentos (31), sigui~ndo

l~s las industrias metalmecánica (37,38), que emergen en 

los años 70: reafirmando con ello que las empresas más gra!l 

des y dinámicas se siguen ubicando en las ciudades tantas -

veces mencionadas. (Ver cuadro N2 34) 
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Cuadro N~ 34 

INllJS'l'HIAS CON t•:OHTOS DE VEN1'AS ANUALES SUl'ERIORES ~ 500 

~ILLONES DE SUCRES - 1980. 

localización Ramas de Producción 

N9 '6 
o ,.s Ciudad Rama N-

8uito 11 39.5 31 15 53.5 
uayaquil 13 46.5 32 1 3 ,5 

Quito~Ggayaquil 2 7.0 34 1 3.5 
Cuehci ·1 3.5 35 2 7.0 
1".anta 1 3.5 36 2 7.0 
Total 28 100.0 37 3 11.0 

38 3 ~ 1.0 
39 1 3.5 

26 100.0 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Nómina de Empresas 
ecuatorianas con montos de ventas anuales superiores a 50.0 
millones de sucres. Información provicional. 1980. 
Elaboración: Augusto Samaniego. 

En estas condiciones, las industrias que operan en fo,!: 

ma monopólica están en mayor ~apacidad que las restantes e! 

eistentes en el país, Al dieminuir la tendencia decreciente 

de la tasa de HBnancia en sentido general, son solo ellas -

las que pueden vender sus mercancías a precios sustancialmen 

te superiores a los costos de producción, comprando incluso 

materia prirna, como produc toa semielahoradoe, a empresas P! 

queñas y medianas y? precios tajos. 

El crecimiento urbano industrial no :::oro ha estado aso 
\ -

ciado a la expansión.que generó la explotación petrolera, -

sino también a una expansión considerable de )a acumulación 

nativa, fuertemente asociada a la inversión extranjera, en 

muchos de los casos tajo su dominación y control. 
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Al exµandir el ritmo de las inversiones en este. perí,2 

do, se da lugar a un cambio en las estructuras de dichas -

invErsiones, que son favoratles a los sectores urtano-'indu!! 

trial; así los rubros de maquinaria, equipo y vivienda, en 

1970, acsorverían el 41 ~ de la formación del capital total 

de ese año, para 1977 estos rubros ascenderían al 64.3 %. 

la inversión extranjera interviene en múltiples secto

res de la actividad económica, pero de manera especial en -

el sector industrial, que con relación a los años anteriores 

la mayor parte era dirigida hacia las in'lersione s del sector 

agroexportador. 

:Cel conjunto de inversionEs extranjeras en el país, t~ 

nemas que )a industria es la r~ás significativa, de 88 mill.Q. 

nes 700 mil roucres en 1972, participa la industria manifa_g 

turera con el 70 % del total de ella, para 1981 pasa a 1236 

millonés cien mil sucrés, que correspondería a una partici

pación del 44 .8 % del total de la inversión extranjera ,cu e! 

tión que nos aclara nítidamente el origen del capital inve_r 

tido en el proceso de acumulación industrial en el Ecuador. 

Ademáe es notoria la participación extranjera en el 

sector financiero, ya que del 15.1 % en 1972 pasa a 26.7 % 

en 1981, lo que nos eetá demostrando la dinámica de este se_Q, 

tor en eetos últimos años, a mae que tiende a acelerar el 

proceso de concentración y lnonopol ización del capital, como 

quedó anotado anteriormente. 
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L'entro de las ramas de actividad de la industria manu

facturera, la que más peso tiene en la inversión extranjera 

es. la de alimentos, lebidaá y tabacos; así, en 1980 ella a! 

canzó a 246 millones y en 1981 a 441 millones de sucres, 

constituyendo esta última cantidad, el 42.5 % de la partic1 

pación total de la inversión extranjera directa en la indu! 

tria manufacturera; siguiéndole en su orden la fabricación 

de sustancias y productos químicos derivados del petróleo y 

la falricación de productos metalmecánicos. 

En la rama de alimentos y cebidas se mantienen todabía 

las grandes empresas que se encuentran ubicadas en Guayaquil 

y que por lo general non de tipo monopólico. En suma, las i!! 

versiones extranjeras €€ dirigirían fundamentalmente a la 

industria y de ésta a la rama de alimentos, productos deri-

vados del petróleo, farmacéuticos, productos metálicos y a

demás al secta~ financiero que a partir de los a~os 70 ad-

quiere una gran importancia por el flujo de capitales que 

ingresan al país y el incremento en la rentabilidad de Jas 

inversiones extranjerae, las que en algunos aftas de fsta dé 

cada (70) resultaron mayores a los ingresos de capital. 

En este mismo seb~ido, las utilidades que presenta la 

inversión extranjera en el sector industrial en la década -

d.e los 70, es de un crecimiento sostenido y de una rentabi

lidad promedio del 14 %, la que se encuentra sobre el prom! 

dio de la rentabilidad del conjunto de las inver~iones ex-

tranjeras en los demás sectores de la economía ecuatoriana. 
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En cuanto a los orígenes de Ja inversi6n, elJ.a tiene 

predominio de los Estados Unidos, correepondiéndole más del 

60 %, dirigiéndose fundamentalmente al sector de los hidro

carburos y al industrial. Fara 1976, los Eetados UnidoE, In 

gle.terra, Holanda, Japón y Alemania, participaban con el 85 

por ciento de la inversión extranjera total que recibe el -

Ecuador. 

Estas inversiones se dirigen a las empresas más grandes 

así, para 1976 de la 30 empresas mayores, 17 pertenecen ta~ 

tal o parcialme11te a capitales extranjeros, y dentro de ella 

de las 10 primeras en orden de ventas, 8 son de propiedad -

transnacional, y todas ellas ubicadas en las ciudades de Quá 

to y Guayaquil. 

La inversión extranjera se verá facilitada por las con 

diciones !lexib;es de la legislación ec~atoriana, con la -

que se negocia las rela~iones de lae cmpreeas que invierten 

en el Ecuador, Esta facilidad de ingreso del capital extran 

jera se genera mediante una débil aplicaci6n de las dispos1 

clones legales de inr,reso de capitales extranjeros, contemr 

pladas en la decisión 24 de los Paíces del Grupo Andino, en 

favor de un tratamiento más atra~·ente y flexible ~\bastando 
\ 

incluso la sola autorización del f.'.inistro de Industrias, CQ 

mercio e Integración para que la inversión extranjera ingr! 

se cómodamente en el país. 
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4.6, CONCENTHACION URBANO-INDUSTRIAL; QUI'l'Q, GUAYAQUIL: 

SUF.GlMIENTO ! ESPECIALIZACION DE ffUEVAS ~ DE M 

INDUS1'1HA. 

El proceso de industrialización para los años 70 prese~ 

ta nuevos rasgos en su estructura, una serie de indicadores 

nos permiten apreciar este cambio. En términos generales el 

grado de industrialización en el Ecuador entre 1972 y 1980 

tiene un crecimiento sostenido a diferencia de lo que suce¿ 

de en los·años 60, período en el cual se origina el proceso 

de industrialización por sustitución de importaciones. 

Año Grado 

1966 
1972 
1976 
1978 
1980 

0,167 
0.166 
0.171 
0.191 
0,220 

Cuadro N2 35 

GRADO DE INDUSTRIALI?.ACION 

tasa de crecimiento 
Grado de del sector 
Industriali~ación = Tasa de crecimiento 

del PIB 

Tomado de: Compendio de Estadísticas Industriales de Ecuador 
Instituto de Investigaciones Econó~icas.PUCE. 
]fuente: Banco Central del Ecuador.Cuenitaa Nacionales 1981, 

El mayor grado de industrialización se refleja tambHn 

en las diferencias que presenta el sector manufacturero en 

su estructura fabril y artesanal. Si comparamos los niveles 

que alcanza en 1957, 1966,19?4 y 1978 en cuanto al empleo ' 

el valor agregado y la productividad, se observa que la ar

tesanía va perdiendo peso frente a la industria fal;ril, he

cho que nos está manifestando un cam'tio en ~ estructura de 

la producción industrial, 
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r.ua dro N~ 36 

ESTRUC~'URA .PAJ:RIL 1 ARTESANAL BEL :b:MPUO í11l, DEL 

~ AGHEGA1Xl m r DE LÍI l'ROUJCTIVIDAD(P/LT). 

Industria Arteeanía Total 
Facril 1".anufacturero 

LT 12.9 87 .1 100 
1975 p 46.7 53.4 100 

P/LT 29.172 4.971 s.112 

LT 16.0 84 .o 100 
1966 p 66.3 33.3 100 

P/LT 62.564 6.230 15,449 

LT 24,0 76,0 100 
1974 p 72.6 24.4 100 

P/LT 136.401 16.286 46.141 

LT 31.0 e9.o 100 
1978 p 73,6 26.4 100 

P/LT 28~.658 45.585 118.346 
}'uente: G. Ialvador.(JUNAPLA).Contribución al estudio del 
desarrollo Industrial Ecuatoriano (1960),0NUDI, Estudio de 
diagnóstico Industrial en el Ecuador(1970).Fanco Central -
del Ecuador. Memorias del Gerente General (varios años) 
INEC. Encuestas de Manufactura y minería (varios años). 
Elaboración: Area industrial-Banco de ratos. IIE-FUCE. 

las industrias en las ramas del petróleo, química, me

t~licos b~Aicos y maquinaria el~ctrica, presentan un mayor 

desarrollo dentro del conjunto de las ramas industriales en 

el Ecuador, y que son las ramas donde más se valoriza el C! 

pital y por lo tanto han adquirido un mayor peso relativo -

frente al resto de la industria. 

la manera concreta como se presenta la acumulaci6n en 

la industria se puede resumir en dos tendencias: a) La in

dustria manifacturera se desarrolla a case de altas tasas 

de pla.evalía donde la ·tasa media. se consideró de 247 % para 
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1978. b) la tendencia decreciente de la plusvalía se oca

siona al Mismo tiempo que acaece el descenso de la tasa de 

ganacia, esto es entre los ·años 1971 y 1978. Esta contradi.2_ 

ción se mantiene a través de la elevación de los costos de 

producción presionadóe directamente por el aumento constan

te de los precios de maquinarias, equipos, materia prima y 

la reducción del ealario real, que es el factor que posibi

lita la obtención de altas tasas de plus~alía; así, la par

ticipación de la fuerza de trabajo en el capital total in

vertido se ha visto reducida en un 10 % entre 1965-78. 

El fenómeno anteriormente anotado asoma en forma desi

gual en las diferentes ramas de la producción; ai:ií, las ra

mas de la producción metal-mecánica prei:entan una reducción 

del salario del 35 % del capital invertido entre 1971-78, 

su índice de crecimiento y tasa de eanancia es mayor que el 

que se genera en el resto de las ramas de la producción in

dustrial en el mismo período, 

El peso relativo adquirirlo por las industrias metalme

cánica, es un factor detenninante en la modificación de la 

estl'Uctura productiva industrial. en el país y en la concen

tración url:ana,. En <:na medida se inscribe la situación de -

Quito al implantarse numerosas industrias de este carácter 

en los años 70; de esta Manera, irá perdiendo importancia -

la industria textilera, dando paso a la emergente industria 

metal-mecánica. 
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tiene una participación del 20.~7 ~ del valor total de Ja 

producci6n del sector industrial, hecho que marca un cambio 

en la estructura de la producci6n industrial quiteña. 

La producción induftrial de Qni to ha ea nado importan

cia con relación a la producción industrial de Guayaquil, 

en este período, porque la mayoría de las induetrias se han 

instalado en ella, in4ustrias de reciente formaci6n que a

provechando la coyuntura favorable de la explotación petro

lera, la integración al Pacto Andino y la centralización,le 

permite intervenir directmente en Jas decisiones del aparato 

del Estado, 

Las im!iortaciones de materia prima i:e han incrementado 

en estos últimos años, la industria textil que en un princ,! 

pio se caracterizó por el uso de un alto porcentaje de mat! 

ria prima nzcional, ha sido sustituida por materia prima i~ 

portada, debido a las exigencias competitivas de eRtn indu! 

tria. En el caso de las industrias mr.talmecánicae, tiene -

también un altísimo porcentaje de uso de materia prima im~

portada, 

Quito, de esta manera, se ceneficia en mayor grado que 
\ 

' Guayaquil de la coyuntura Javorable ofrecida pt:ira el desa-

rrollo industrial a través de las políticas implementadas 

por el Estado • 
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Por todo lo anterior, se va configurando una nueva ten 

dencia en la distritución territorial de les ramas de la 

producción entre Quito y Guayaquil, pasando de la tradicio

nal división de ramas de la producción, de alimentos y beb1 

dae concentradas en Guayaquil y textiles en Qui to, a la ra

ma de alimentos, eustancias químicas, productos químicos de 

caucho y plásticos en Guayaquil; y, textiles, productos me

tálicos, maquinaria y equipo en Quito. r:s decir, se marcan 

nuevas relaciones urtano industriales entre las dos ciuda

des principales del Ecuador, al mismo tiempo que se conden

san las principales característicae de la estructura produ~ 

tiva industrial y las formas de acumulacdón capitalista ur

bano-indurtrial en esas dos ciudades. ( Ver gráfico N~5 ) • 

El desarrollo industrial en el caso de Guayaquil se -

caracteriza por una estructura productiva en la· que la rama 

de alimentos, .bel:ides y la rall'.a de fabricélción de sustancias 

químicas, productos químicos derivados del petróleo y del -

cartón, caucho y plástico, :::e le ubica en las llamadas in-

dustrias productoras de bienes intermedios, fenómeno que 

marca un cambio en las estructuras productivas de Guayaquil 

con relación a las décadas anteriores. 

\ 

Durante la década de los 70, Guayaquil mantiene prima

cía con respect'o a Quito aunque en el período 70-78 va in

crementando su participación, en cuanto a porcentajes en el 

valor de la producción, valor ngregado, materiaE p~imas, su 

pera en número de estableci:riientos industriales a Guayqquil 
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GRAFICO Nº 5 
PARTICIPACION DE LA PRODUCCION EN 
DE LAS RAMAS DE PRODUCCION DE 
DE QUITO, GUAYAQUIL Y ECUADOR 
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e incrementa notatlemeiite la captación de nuevas inversi.Q 

nes industriales. 

Cuadro N2 37 

INDICAOOl:tES DE LA INllJSTRIA EN QUITO ! GUAYAQUIL. 

(Porcentaje de cada una con respecto a la suma de las dos) 

Valob de la Producción Quito Guayaquil 
1970 32 ~ 68 % 
1978 36 96 64 ?6 

Valor Agregado 

1970 36 % 64 '6 
1978 42 % 58 " 
Número dé Industrias 

1970 48 % 52 ~ 
1978 58 ?6 42 '6 

Personal Ocupado 

1970 48 ?6 52 ?6 
1978 58 % 42 % 

Nuevas Inversiones 

1970 21 % 79 % 
1978 36 96 64 96 

l"'.aterias Primas Nacionales 

1970 32 % 68 % 
1978 24 ?6 76 % 
Materias Ftimas Importadas 

1970 34 ?6 66 % 
1978 41 ?6 59 % 
Fuente:C~ntro de Dfsarrollo Industrial del F.cuador.CENDES 
.nato.ración: Augueto Samaniego. · 

\ 

En el caso, de Quito, la producci6n lnduPtrial se cara~ 

teriza: por la fabricación de textiles y por la producción 

de artículos metálicos, maquinaria y equipo, la misma que -

ha ido teniendo cada vez mayor participación en el conjunto 

de las ramas de la producción industrial; así para 1979, --
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Sin embargo, Guayaquil sirrue siendo el centro indus

trial más importante del país y la rarr.a de j)roducción de 

alimentos y cebidas es la que mayor peso mantiene todavía, 

aunque disminuída con respecto a los aflos anteriores, en -

cuanto al mantenimiento y el surgimiento de las ramaD de -

le producción 35 y 38 1 son las que han venido a modificar 

la estruclliura productiva que ha caracterizado a las ciuda-

,.rles de Quito y Guayaquil. 
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,5. CONCF.NTRACIOt: X EXPANCION URBANA: QUITO X GUAYAQUIL. 

El proceso actual de concentraci6n urbana en Quito y GU! 

yaquil, como ya se vi6, tiene relac16n directa par~icularmen

te con el proceso de concentración industrial en las mismas, 

y la expanción del capital· financiero, ·la vía que sigue el -

desarrollo capitalista en el pais determinando el ·carllcter -

general del proceso con relaci~n a los requerimientos del C! 

pital nacional en asocio con el capital transnacional; la e

norme concentración de la propiedad sobre diferentes ramas -

de la actividad económica del pais concentra la riqueza, so;.. 

brealimem.ándose con los fondos provenientes del pago de sa

larios por debajo del nivel de subsistencia. 

El capital industrial, comercial y financiero, tiende a 

. concem;rarse en Quito y Guayaquil, capitales que se localizan 

de manera desie;ual ¡ forma en la cual marcan el carácter espe

cifico de cada una y revelan la coruoinación desigual de las 

diferen~es fracciones del capital, asomando soore la base de 

una tendencia contrapuesta de localizac16n territorial de d! 

chas fracciones: concentración y dispersión que tiene difere!l 

tes efectos territoriales en las dqs ciudades. 

\ 
\ 

Las transformaciones de notable importancia que vienen ~ 

geatando'entre los afios 50 y bO, se consolidan en las afios 70 

profundiz~ndose los procesos de concentración y expans16n y -

las disparidades y desigualdades en el territorio urbano. En 
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este sentido, dicho proceso, "alcanza legitimidad ideol6gica 

al introducirse dicotornias de: ciudad moderna/ciudad antigua, 

ciudad hist6rica/ciudad sin historia, barrios populares/ba

rrios periféricos¡ barrios clandestinos o ilegales/ciudad l~ 

gal, zonas industriales/zonas comerciales 11 (lj. agregamos a e.§. 

to, "Quito, ciudad cosmopolita en la que el adelanto y el -

progreso son palpables a simple vista, Guayaquil, ciudad ca~ 

tica que sehunde cada vez m€ts en el subdesarrollo11 ~ 2 ) 

Los procesos de concentraci6n de las actividades del ca

pital en las Areas centrales de las ciudades tiene diferente 

evoluci6n:. en Guayaquil,, se ubicada en los años ;o, donde el 

capüallsrno agro exportador y las actividades de comercio, baa 

ca y l'lnanzas presionarian por la concenuaci6u en el área -

central, generAndose nuevos usos para oficinas y comercios, y 

modernizando las edifieaciones¡ en camuio en Quito, se inici~ 

ria este proceso a partir de los años óO con el crecimiento -

industrial,. comercial, bancario y la ampliación del aparai:.o 

del Estado. (VerGráfiooN~ 6 ) y presionaría sobre el ti.rea ce~ 

tral. pero dadas las caracteristicas de las ed11'icac1ones 1 

de la i:rama espacial y el control de la te11eucia de esa área, 

irli resultando inadecuado¡ por lo tanto las nuevas actividades 

co1nerc1ales, bancarias, financieras·, de organismos de gobierno 

se van a localizar en la nueva zona Norte,. hacia donde se 

tl) Carr16n,Fernando. La renovaci6n urbana en Quito. Ediciones 
CAE. quito, pag 25. 

(2) Revista 11 Vistazo 11 u!! 3156 Octubre 7/83, pag ~6 •. 
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transferirán atributos de centralidad, de "ciudad moderna", -

proceso que se consolida en los años '/O. 

r.~l incremento de la actividad comercial, financierat la 

gestión industrial, la adninistración p6blica y privada y o-

tras servicios en general, es notable en los años 70, lo que 

se puede evidenciar en el incremento del n6mero de.estableci-

mientos, comercio, bancos, financieras, organismos nacionales, 

restaurants, hoteles y las numerosas oficinas del gobierno que 

van a aprovechar las ventajas de la concentració~ de las cond! 

ciones generales para la producc16n, la c1rculac1ón y la ges

tión del capital. 
Cuadro N~ 38 

EMPLEOS J. ESTABLE(HMIENTOS EN EL COMERCIO 

Comercio Mayor 

Establecimientos 
Total ocupados 

Comercio Menor 

F.stablecimientos 
i·otal ocupados 

F.Ml'Ll:O~ t 

Hateles,oares,rest. 

EstablecimlenLos 
Total ocupados 

Otros· servicios 

Establecimientos 
Total ocupados 

ll)ti? . 

637 
11160 

l¿l)Q 

10495 

1970 

725 
31265 

131+0 
11113 

197S 

994 
20337 

2724 
22003 

ESTAHLCIMIENTOS SECTOR SERVI eros 

ll)ti? .. · 1970 197ª 
'·· ' 411 481 ll80 

3ti44 4'/dO 9284 

2'/l )O:;) 59t:: 
5115 3'197 ;825 

Continúa ••••• 



' . 

- 174 -

Tomado de: Gloria ~·arrell. Mercado de trabajo urbano y movi
miento sindical. Serie Avances de Investigaci6n IIE-PUCE • 
Quito 19tl2, Cuadros N~ 10 y 17. 
~uente: Encuestas de comercio interno y encuestas de servi
cios 19b7-197tl. 
Elaboraci6n: Augusto .:samaniego. Comentario: Mh del 80 % del 
empleo y estaolecimientos están en quito y Guayaquil. 

La concentrac16n de las actividades del capital que se e

videncia en las áreas centrales de Quito y Guayaquil, en lo &! 

neral, se caracterizan por un proceso más o menos intenso de -

desplazamiento de los sectores y actividades populares que ha

bitan por lo general en forma tugurizada¡ situaci6n que se a

grava rren i.e a la mayor poo1'eza de estos sectores de la pobla

ción, por el cada .vez más oajo poder adquiiisitivo de lossalarios 

frente al elevadislmo costo de la vida¡ procesos de conceni.r! 

ci6n difer~nciados de laa demás actividades y sus manifestacf~ 

nes. 

Las poli ticas urbanas que están. estrecnamente ligadas a 

este proceso y lo facilitan profundizando las contradicciones, 

coadyuban a la creciente concentraci6n de las actividades co

merciales, financieras, oancarias, gesti6n industrial, admini~ 

traci6n púolica, turismo, el uso indebido del suelo urbano y 

a las perspectivas que se le presentan al capital inmoo1liario 

con la constru·CC1ón en ~ltura, el alto costo de los arriendos, 

la pretensi6n. de erradicar el tugurio 1 laa actividades que r! 

alizan los sectores ropulares y la creac16n de escenarios para 

el deleite de. los turistas y como marco adecuado para los neg~ 

cioa, son loe programas ·de renovaci6n urbana·, a través de la -
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declaraci6n de conservaci6n y restauraci6n de los llamados -

centros hist6ricos en Quito, las sentencias de demolición de 

edificaciones vetustas en uuayaquil, las normas que permiten 

la in.tensidad en el uso del suelo, los proyectos de peatoni

zaci6n, alumbrado, embellecimiento y remodelaci6n. 

Par lo tanto, el proceso de concentraci6n tiene doble m! 

niíestaci6n, al mismo tiempo que concentra las actividades -

del capital, transformando las áreas centrales, desplaza o -

restringe las actividades y lugares de habitaci6n de los sec

tores obreros y populares de la poblaci6n. 

La expansi6n del área urbana ae efectúa en los primeros 

años de es-ce siglo¡ sin emoargo, el punto· de inflexión donde 

se produceu grandes sal~os en el lrea uroana en Quito es a -

parür de los años 'º :¡ eu especial en lus años 70. Guayaqµll 

en camoio, man tierie un crecimiento sos t.enido de área u ruana, 

compn.rativamente con Q.uito¡ ésta, con relación a su área ur-· 

bana, en 1982 es aproxi1!ladamen Le 11 veces wli.a grande que· la 

d'e 1950; Guayaquil, en camuio es 6 veces mayor en 191l2 que -

en l')f;O; es-cos ritmos diferentes de crecirnien-co de las áreas 

urbanas, (Ver gráficos N27 y ?{28 ) esUn directamente re

lacionados con el carActer de control y Lcnencia de la tierra 
\ 

y las pol1t1cas locales de cada mun.icipio; en este sentido -

presentan uua diferente distribuc16n de la poolaci6n en el -

territorio uruano; en l-¿uito tiene en términos generales una 

menor densidad de poblaci6n, dejando ti.reas urbanas de 11 engo! 

de 11 para la especulación¡ en carabio, Guayaquil, dadas las e~ 
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años) generándose un mareo de lucha aguda e intensa por la 

apropiación y control de la tierra. 

El ·proceso de expansión urbana tiene un triple mani

fe&tación a la vez que se descentralizan las actividades c~ 

merciales, bancarias, industriales, produci6ndose nuevos

centros comerciales, áreas industriales y ·:puntos de in•er

cambio, se extiende:i1 t~,,.i redes de infraestructura y servi~ 

cios y el desplazam:i.1~,~';;) .iie la pobla.ción1 a)por carencia de 

la vivienda, se ven i.rur(~·údaa (de áreas centrales o migra

ciones rurales) a lo·> :':J;'.~;;1rse en las áreas de e~pansión en 

las condiciones más deo'fi'ntajosas para su reproducci6n, a -

través de los programas !l.e vivienda del Estado o invadi~ndo 

las ó clander.tinamente.-'.::b) Frente a los nuevos patrones de 

consumo.y la extensión.de servici6s ·habilitando tierras u~

barias (urbanizaciones) }.4!ra barrios de lujo y e~clusivos. 

:,', 

Las .. ,olíticas municipales relacionadas con la expansión 

urbana, con un tratamient;o d·esigual en lo que hace referen

cia a las redes de agua potable, canalización, electrici

dad, teléfonos, y ~Ías, los programas de viviendapromovi

dos por el estado, y las políticas de ocupación delrsuelo 

urbano; proyectos de am:·liacicSn del área urbana, reservas 

territoriAles, áreas industriales, etc. políticas que van 

a incidir en la expansi6n de la ciudad. 

5.1. ~S PROCESOS DIFERENCIADOS ~ ~ Rli~RODUOCION !!! !!!, 
' 

CENTRALIDAD URBANA. 

A}QUIID : -
La centralidad urbana desde los años 60 entra -

en un proceso de desdoblamiento, fonnándose para los años -
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70 una "nueva centr2.lidad" 1 c¡tte res:•onde a los requerimien

tos del gnm capital indnstrial, comercial y firwnciero, El 

área central que f·.iera confonn,ada desde la Colonia, hoy el 

llemado"Centro Histórico", con una extensión aproximada de 

100 hectáreas, donde se concentraban las actividades comer

ciales y administrativas, encuentr" su límite frente a la -

rápida expansión y nuevas actitidades del capital, razón -

por la cual a partir de los aiios 60 se desdobla, desconcen

trándose las actitidades del "centro histórico de QuitA", -

hacia la Marii=rn<il Sucre, Qui to Norte 1 que adquiere caracte

ríst lcas de lien 1.i;alidad, 

a) La concentrflción del "Centro Histórico" que se. apoa• 

yg en las políticas y programas de restauración y cl'>nserva

ci.dn de esa.área cosntruídn y la dotación di.recta o indire!?_ 

ta de una moderna infraestructura vial: es;Yacionamientos y . 

grandes t\íneles qLie conectan rápida!liente hacia el Norte y 

el Sur de la ciudad, Area que es retomada por ciertos se'u

tores comerci.a').es y de la administración del eobierno e in

directamente P?r el sector del turismo que terminan por la1 

ocupación de ofr.cinas, almacenes, bancos y servicios varios 

razón que incita hacia un proceso de expulsión de los mora 

dores de estos bPrrios s inquilinos con bl¡ljOs ingresos, art!_ 

sanos, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, etc, 

también incitan al desalojo de comercios, mercados, centros 

\ de salud educaci6n y recreaciones populares; obligando.de -

esta manera a los moradoresdel área a habítar en el hacina

miento, en las deterioradas casas, o de no buscártubll,nueva 

localizaci6m en la pe~iferia de la ciudad, 
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b) La ampliación de la burocracia, dada la concentra

ción y centr1"1 izHción del gobierno de Qui to, la concentra_ 

ción de la gestión del capitBl financiero, la concentración 

de. la gestióm del capital industrial, la concentración del 

capital comercial y la concentración de servicios, va a pre_ 

sionar en la necesidod de la formación de un "Nuevo Centro" 

(Quito Norte), que se tmplanta mediante la demoliciÓn·de u

una buena parte de residencias de lujo para dar paso a edi

ficaciones en altura y a la concentración de acti.Vrdades co 

merciales, financieras, roninistrativas y de servicios, ma

nera por la cual se genera en la ciudad de Quito una doble 

centralidad: el'1Centro Hist~rico~, orientado hacia la conser 

vación y restauramión y el "Centro Nuevo", orientado hacia 

la moderni.zFción, con construcciones que apoyan las pol!ti

cas. urbanas de ocupación del suelo y de las nuevas perspea

t L vas que se le presetan al capital inmo'1ili.ario al poder -

construir en altura •.. (Ver plano ~ 5 ) 

Con relación a la política urbana de renovación en el 

"Centro Histórico", esta ;: ·" va coadyubando directamente ha

cia la expulsión de sus habitan-Les y en el desplazamiento 

de actividades de los sectores populares que directa o in

directamente p1~11sionan por la expan::::ión del p!Írea urbana -

en particular hacia la formación de barrios per!fericos, '. 

tal el caso de la fonnación del · corni té de· Vivienda de Fue . .;. 
' . " 

'· blo que se forma, en buena parte, por moarudt>res qne son ex· 

pulsados del área central, 

B) GUAYAQUILI 

El proceso de concemtraci6n de la gesti6n del capital 

industrial, comercial y fim,nciero va a presionar por un -
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proceso de renovación en el área central de la ciudad, pero 

a di.ferencia de quito, la renovación de v;:, a dar via la de

molición del patrimoniio construído de escaso valor y dete··

rioro p0r la sustitución progresiva de nuevas edificeciones 

en altura y la readecuación de la infraestructura del área 

central a las nuevas necesidades de las diferentes fraccio

nes del capital, 

La política urbana de nenovacion se genera con más a

gresividad que en Quito y en esa medida la expulsión de ha

bitantes y el desplazamineto de las actividades de los sec-

toree populares esmás intensa. 

En base a la nueva ocupación del suelo, es la "demoli• 

ción" lo que la caracteri2al a la política urbana de renova

ci6n. La demolición de edificaciones se efecturpa por medio 

de ordenanzas municipales que de'cil.aran áreas de edificacio

nes obsoletas, como 5rea de construcciones a travás de "se!! 

tenc.i n.s de demqlición sobre edificaciones vetustas". 

El alcalde Juan Péndola intentó desde 1973, un Plan de 

Renovr<ción Urbanas el ~oncejo suspendió los permisos de .. 
clmstrucción, canceló avalúas, y exoneró a partir de 1974 

los impuestos a los soh1res no edificados, ubicados en las 

Avrnidas Quito y Machala, desde·la Julián ·c~ronel hasta la 

Francisco Segura, donde se construirán complé·jos arqui tec

t6nicos, por parte dé las instituciones pliblicas, e:ir;propia6 

dose loa terrenos necesarios, qecho que tendr~ como efecto 

.:~ .. 
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el que se desencadenen desalojamientos(3}pero que a la pos

tre ampl'e el área del proceso de renovaci6n, (Ver plano 

N~, 6 ) 

En la década de los 70, el área central de ~uayaquil 

se transforma rápidamente con la presencia de edificaciones 

nuevas en altura y generándose un proceso de retoma de esa 

área y la 1'110.!pr concentraci&n de las actividades" de le. ges

ti6nc del capiti.i\ll industrial, financiero y comercial, que 

a diferencia de Quito, va a presionar más intensamente para 

el desalojo de los sectores populares que habitan en las -

áreas centrales. 

(3) 1975 

1976 

1977 

1978 

Se denunciaba que son 500' familias desalojadas de 
la calle Quito, 
Se hizo entrega de promesa de reserva a 400 fami
lias desalojadas en la parte Norte de Guayaquil, 
Comenzaron a ser nuevamente desalojadas las fami 
lias por orden de la Jefatura de Salud del Guayas, 
Demol'íciones realizadas en la Ciudad de Guayaquil 

o y N- de ftimilias desalojadas: 

Fecha 
17/02 
14/02 
26/04 
09/05 

Nj Familias 
40 

300 
400' 
801 

Ubicaci&n, 
Centro · 
Autopista Durán-Boliche 
Centro 
Centro 

.toda esta informaci6n ha sido tomada de Hernán Valencia. 
Areas de invasi6n y desarrollo urbano de Guayaquil.FLASSO, 
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5 ,2 LA BXPANSION URBANA ~ "BAR!U..9.§. PERIFERICOS" _Y ~ 

"SUBURBIO", 

Entre las características principales de la expansión 

urbana, ebcontrarnos la !ampliación y reproducción de los de

denominados 11 Barrios Pefifércos" en Quito y el "suburbio" 

en Guayaq'll.il. 

La expansión del área urbana en Quito se efectuá fund!_ 

mentalernnte por la progresiva incorporación y revalorización 

de los predios de uso agrícola y la transformación de los ~ 

pequeños centros productores de bienes agrícolas que conver 

tidos en áreas urbanas y van a servir a este proceso, con J 

la posibilidad de creeción de ciertos cincuitos viales que 

permiten la accesibilidad a una nuevas áreas: Vía r ~i -

dental, Vía Oriental, tJneles y la Red Vial Interna, a ma~ 

de la ampliaci6n de las instalaciones industriaa!es, 

Dentro del conte~to se inscribe la :reproducción y am

pliación de los "barrios perif~t>icos" que son un fenómeno 

que se generaliza en la década del 70; así, entre 1970 y 

197:6, estos crecieron en 245.87 hectáreas, conformadas por 

56 asentamientos y con una ¡:oblación cercana a los 10.{1 mil 

personas, para en 1983 crecer a 25mil hectáreas, con 250-

mil habitantes( 4 )en 88· barrios;. creciendo velozmente, y ea 

aliment'a,_da, en gran medida por las r.i{reas 'agrícolas en de! 

composición, por los centros urbanos secundarios estancados 

y por los moradores de las áreas centrales de la ciudad; po 

blaci6n que se vel oblig8da a ubicrrse en la periferia por 

(4) Infornaci&n tomada del per!odico "El Comercio" 6-Nov.1~83, 
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los relativos bajos alquileres o precios de la vivienda , 

pero con precarios y altos costos de servicios y equipamiea 
o tos.(Ver Plano N- 7 

Estos"barrios van conformándose de manera compac:ta en 

su interior y aislados entre sí por grandes prociones de -

tierra "vacnnte" pero habilit;,.da(5) adquiriendo el caracter 

de especulativo: impulsada por los propietarios de la tie•a 

rra y las políticas y acciones m~cipales, 

El"suburbio", a diferencia de los "Barrios Periféricos" 

se reproduce y amplía a través de la invasión de tierras f 

fundaroentolm'.'?nte; fen6meno que se ha intensificado en ~s

tos Últimos años;así, mientras el suburbio Oeste requirio -

¡¡¡ás de 30 aílos para ocupar 1100 hectáreas, donde hoy habi~ 

tan 400 J!lil personas. ''El Guasmo"'(antigua hacienda) con una 

extensión de 900 hectáreas, tiene hoy 37 mil viviendas, en 

la que se población de aproximadamente 200 mil individuos -

fui$ habitada entre los años 1978-1980, (Ver gráfico H~ 9 ) 

(5) Carric5n,ii'ernando, la. Renovación urbana en Quito, ftdi
ciones CAE, pag, 41, 

• La especulaci&n y tráfico de tierras a desbordado los lí
mites & "un consejal, fíiarco Tuli.o Crespo, ha comprado hacien
das en aonas aledañas a la capital para lotizarlas, pese a 
que no existen informes favorables del muntcipio p~ra su -
urbanización" Periódico " El Coinercio", 5 Nov, 1983 • 
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GRAFICO NQ 9 

EXPANSION FISICA DE LAS AREAS DE 'INVASION' 
Suburbio Oeste 1950 -1977 
Guasmo 1973 -1976 (Norte) 
Guasmo 1978 - 1980 (Sur y Centro) 

GUASMO 
CENTRO Y SUR 

GUASMO 

/WAS~ \ 

NORTE \ , . 

1() 
lll 
O\ ... o 

~ ... 
o e-. 
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Ll'I .... 
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Tomado de: Valencia, Hernan, Tesis de grado. FLASCO, Quito 



PLANO N~ 7 

ASENTAMIENTOS PERIFERICOS EN OUITO 

D . AREA URBANA 
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El suburbio se reproduce mediante la adecuación de Pª!! 

tanos y maglares; en este sentido "Los propietarios de las 

zonas de expansi6n han visto su tierra liberada de presión 

y.de la posibilidad de invasiones o expropiaciones, al exis 

~ir una Lona en donde se permite el asentamiento precario, 

No importa cual sea el costo social de ésta modalidad; de

terioro de la fuerza de trabajo, inmensos gastos de habili 

tac16n, porque precisamente estos Últimos generan nuevas -

'formas de captación del e~cedente a través de la gestión de 

los.aparatos del Estado, 

La necesidad de rellemrr las áreas suburbanas, es decir 

de dar respuesta a iad dema1~das de los pobladores (que no a 

han tenido otra alternativa de localizaci6n), por ejemplo, 

ha dado origen a las actividades privadas de las cmateras, 

de empresas dedicadas a transporte de material de relleno -

y de Obras PÚblicas de relleno. 

L ea, pequeñas elevacio1wi:1 cerCJ11nas a la ciudad van de-. 
saparec i.endo, los tractores t.rabajan día y noche sacando la 

tierra que se utiliza para rellenar los terrenos bnjos de a 
la ciudad, sobre todo el "suburbio" (cómo no va ha ser un 

negocio rellenar casi 2000· hectáreas., .1 y .si adem~s es una 

zona de necesidad sentida), Las canteras de Guayaquil tiea

nene una caracter!sti.ca adicion.al, no son canteras, son ur

banizaciones, esdecir que permiten solo captar la plueval{e 

por la estraccidn de materiales de construccidn sino qhe a 

la vez permiten apropiarse de las diferentes rentas del -
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del suelo11 ,<6) 

Para 1970 el ,roceso de expansión del suburbio del O

este entluantra su l;mite, se ha saturado relativamente, es

tº va a presionar la formación de nuevas áreas de expansión 

en el marco de las invasiones: y conflictos soci~les, (ver 

.l'lano .N9 8 ) , 

En este período se conformarán; el subtirbio de r.lapasi!! 

gue, en la parte Norte, incrustado en las áreas de los ba-

,, 
(6)Villavicencio,Gaitru.í: Notas para la discusión del proble 
ma de la vivienda en América tatina, Elcaso de Guayaquil, -
Revista CCS N- 13, volumén IV, Univ, Central, Quito-Ecuador 
•1972.Primer intento de invadir áreas

1
depromoción inmovilia 

ria, Pretenden lociüizarse en el km,5/2 de la v!a Daule, 
·.1973, Asentem en to "Guasmo Norte" que para 1976 alcanza a -
1,509 famllias, El eobierno de Rodríguez Lara diÓ paso a la 
formación de t.Tapasingue, Prosperina y Guasmo Norte, 

197'2 .El 19 de Mayo mf.s de 100 familais invadieron terrenos 
de la univers·tdad en la rnisrna zona, (Mapasingue), 
197,6,La hacienda Mapasin@e, declarada de utilidad ptt\511-

ca en la que s~ asientan VArias cooperativas r benefici~n
dose unas dos mil familias, Bn 1980 contaba con 17 mil ha
bitantes, Produce conflictos entre adjudicarios y los decl! 
rados invasores, 
1976' El suburbio Oeste alcanzó saturación total, 
1976,Se derribaron 60 casas y se quemaron 30 de invasores 

Alcalde liíoncayo prometía c. 1200 familias del Guasmo su. reu
bicación, 

1977.Invaden más de cien mil familias terrenos de Univers 
sidad, Cten familias desalojada·s del km 19 v!a a Daule, 

'·, .tl978. La Junta de Beneficencia exige el desalojo de su pre 
piedad a·50 familias, Febrero,invasión a terrenos particu
lares de la ciudadela Ferroviaria, al pie de la Av ,e ,J .Ar2. 
s_emena. Julio a tres coopera tovas tpmaron en poseci6n ti erres 
del Km 13 via a Daule, siendo desalojados, 
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rrios de lujo con unos 17 mil habitantes para 1980, 

A partir de 1973 se inici6 la conformación del suourbio del 

flnasmo, en la parte sur de la ciudad, producto de las gran. 

ñ~s presiones e invasiones de la poblaci6n carente de vivie~· 

Ü•'!i para 1980, a diferencia de QQui to, loa barflios están m(~ 

concentrados y menos dispersos, cor. procesos intensos y :Vi2. 

lentos de invasión en áreas de pantanos y manglares. 

5,3 LOCALIZACION INDUSTRIAL ! EXPANSION URBANA ~ QUITO ! 
GUAYAQ'fl!L. 

1iA partir de los años 50 se incrementa la realizaci6n 

de obras de infraestructura (agua potablei. canalizaci(fo, ~ 

energía eléctrica, red vial), pero es a partir de los afios 

70, con la coyuntura petrolera, cnando s e da un salto favo. 

rable en la inversión de obras1de infré1estructura., que tien

den a posibilitar la expansión de las miudades. 

En los aiios !lO, la infraestructura vial tiene un papel 

importantísimo em las ciudades de Quito y Gua.yaquil(de la -

primera en especial) ya que se dan profundas transformacio

nes que pesponden al creciente proceso de industrialización 

y a la exrasi6n del capita.\. financiero; proceso que va a -

transformar la organizeci6n territorial, con las grandes e 

jea viales, los_pasos a desnivel, los anillos de clrculae 

ci&n, loa que se van a prosibili tar la r~pida circulaci6n 

de personas, y ~ercanc:Cas en relación". con los precesod de 

p~oducci6n, consumo ' intercamb~o. 
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El sistema viál sigue la lógica de la impalntación in

dustrial, de los centros comerciales, banCF•rios, financieras 

de la siguiente manera: 

-La red vial se e~tiende a través de grandes ejes via

les, que conlleva la expansióm de la ciudad, teniendo o 

formando circuitos de comunicacion, donde las unidades re -

sidenciales en forma diferenciada y segregada se expanden, 

dispersandose y conc~ntra~dose a la vez, configurando los b 

barrios compactos en sij. ínter ior y aislados entre s:!, que 

a diferencia de períodos anteriores se inscrtben en la..".Mgica 

de los mecanismos de la renta del suelo. 

El sistema vial en su funci6n está en relación directa 

con la lógica de, la impla:bt::lci6n~ il\d1Jstrt~~ de los centros e 

comerciRles,· bancarios-financieroa y las ·un~dades residen~· 

ciales; en este sentido, la característica general es la ex 

tensión de ejes viales y la formaci6n oo circuí tos viales -

conlleva a la expansión de la área urbana. 

LF1~ unidlldesresidenciiUes que se forman diferenciada y 

segregadamente, se expanden en el territorio, dispersando-· 

se y concentrándose a la vez, configurélndo bPrrios relati~ 

V3imente campactos en su interior, y aislados entre aí, ea 

decir rompe con lenta, progresiva y m~s compacta expansi~n; 

en el caso deGuay.quil, hasta los años 50 aproximadrunente, s 

se mantenía una trama cuadricular, relativamente compacta 

pero luego irrunipe en una violenta expansi6n y extensi6n de 

de la red vial hacia l'os extremos Norte y Sur, especialmen. 

te; y, en Quito, así mismo, la trf'ma compacta y relativamen 

te cuadricular que mantenía hasta los rufos 3~, se rompe -
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con una progresiva expansión, que para los ailos 70 se vuel

ve explosiva, 

Tanto en Guayquil como en Quito, se puede ~bservar la 

expansión a través del crecimiento disperso del área urba

na y las desiguales intensidades del uso del suelo,(Ver 1p1! 

Í:iOe lf- 9, 10, 11 y 12 

La expansión del capital financiero, comercial y banca 

rio ha conllevado a un proceso de concentraci6n y decentra 

lización territorial de las actividades localizaúdose dn 1 

las preas de expansión mediante la forma de "centros c~mer

ciales", La organizaci6n territorial se transforma, trans -

formándose las relaciones de compra y venta, awnentando fil 

la movilidad residencial, introduci~ndose una nueva 16gica 

de realizad:ión y· circulación amaterial de las mercancías qe 

que concomi tantemente llevan a una transformación de los ~o 

portes físicos y ~ábitms de consumo; medida en la que se T 

inscribe la reaHzación y la Hgica de los ejes y circui

tos viales, (VerPlanos NO 1~ Y. 14 ) 

La introduccióm de un proceso de indusGrializaci6n -

por sustituci6n de import ciones en los .ñaos 60 y la pre -

sencia de la gran industria asociada al capital transnaci~ 

nal, ha conllevodo a un proceso.e.E t:descentralización y cone 

centración de la implantación industríe,l en la perifefía 9 

fuera de los lím tes urbanos, bajo las formas de zanas o e 

ejes industriales que.se aglomeran en los extremos del d'.rea 

urbana, alrededor de los ejes viales princi ales y de en -

trada y salida d-= la ciudad, La organizadliÓn territorial 
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se transforma profundrunente, las relaciones de la produce 

ci6n, con el intercambio; el consumo y por lo tanto .la ló

gica de circulaci6n material de ;t.as mercancías y personas 

incrementan la movilidad residencia-trabajo, se transformal 

los procesos ~roductivos y la relaci6n entre las diferentes 

empreas industriales y comerciales, concomit~te con los so

portes materiales; grandes complejos industriales y grandes 

un':dades come re i.ales, CJtG se entretejen contradictoriamente.· 

bajo la forma de una cooperacióm compleja y atrav6s del mer 

cado. 

A. QUITO: 

Rn Quito se observan las sigientes tendencias de loca~ 

lización industrial en la década de los 70. El sector Sur 
se va consolidando comib zona industrial, la que no es más -

que la prolongaci6n del .tradicional barrio industrial- ar

tesanal ubicsdo en Chimbacalle, que se form6 en las prime

ras décadas de·es e siglo que se ·origin& con lalllegada del 

ferrocarril que le comun oaba con la (Jos ta, ¡ 

Como el ferr-ocarrl.l ha perdido import8ncia como medio 

de cornunicaci6n, actualrnente las industrias tienden a ubi -

carse a lo largo de la v!a Panamericana Sur, las mismas que 

se conectan con la Costa, .princi.palmente con el Puerto de -
' \ 

Guayqqyul, manta y Esmerald~s, como tarnbi~n con la regi6n 

Central y Sur del Ecuador, f · .. ; : , 
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En el sector Sur se asientan grandes industrias, prin

ci. (1almen te de lai¡¡ ramas de alinentos, bebidas, tabaoos,y -

te):ltíl, siguiéndole en su orden, la Jnetalmeoániext y la de -

productos químicos. 

En el sector Norte, al otro extremo de la ciudad, sea 

~sientan otro grupo de industrias a lo largo de la Paname

rica Norte, de ceciente construcci6n, que se comunica prin

cipalmente don Esmeraldas y el Norte de la Sierra ecuatoria 

na. En general, en las industrias que surgen en los años -

70. !as de mayor crecimiento y más dinámicas pertenecen so

bre todo a las • rc:.mas, metalm~canica y de producctos quími

cos, de tal suerte que se produce una cierta divisidn de la 

espec 1.alizaci6n de las ramas con respecto al sur. (Ver cua

dro N!l 39 ) • 

Dentro de este sector se encuentran El Inc2 ,que es a-
1 

sentamiento industrial, segundo en antiguedad en Quito, cu-

yo inicio de c9nforrnar::ión fué a partir de los años 40J s.ec.

tor en el que se asie.ntan la mayor parre de la insdustrias 

te.)!:tiles y afines, En éstas últimas dtfoadas, no se ha in

crementado el nifaero de estas industrias, dad la e;J!:pansi6n 

que ha tenido las nuevas residencias, que lo han rodeado -

imposibilitando su crecimiento, situacidm que ha llevado a 

que. el Municipi'o .. otorgue un pla~o m~ximo.de 10 aiíos t?- par

tir de 1978, para\que loa industrias ah! localizadas, se -

trasladen a otro lugar. (Ver Plano M2 15) 

Al Este de la ciudad, surgen nuevas áreas que van a a

mentnrse en la vía, hacia los Chillos y hacia Guápulos in4 
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dustrias que producirán bienes diferentes de los . hasta hoy 

existentes en el país, 

Cuadro NQ 39 

LOCALiiACION INDUSTRIAL !:.Qji_SECTORES SEGUN ~ ~ !!! 
PRmDUCCIOM 1 EN ~UITO. 

Sector 29: 31 32 33 34 35 36 3'.J? 38 3ú total 

N'2 1 36 84 2o 10 36 17 2 62 11 
Norte 279 

?' 4 11:..9)30 ?i.2 3.6 12,9 6,1 7 22.2 3,9 

tiª 1 75 124 37: 49 49 18 3 64 13 
Cent1110 433 

% 2 17.3 28,6 8,6 11.3 4,2 7 14.8 3 

N- ~" 28 3o 15 . "-lº :.:J.31 1~·¡ l 27 3 .. -
Sur 132 

% - 21. 2 22 11.4 7,6 9,8 ªºª 8 20,4 2.3 

Via N~ 3 ~ ,¡¡; 1 1 1 6 
.. .... 

a loa 12 

Chillo~ - 2,5 8,3 8,3 - 8.3 50 

Vía N'1 2 2 • 2 

Guapul?a - 33 33 - - 34 

2 144 24p 72 10 106i 40 1 159 271 862 

Las restrmtes endustrias se hallan dispersas y por lo 

general son pequeñas, no ruidosas, de escasa·contarninaci&n 

y que seeencuenttan dentro de las áreas netamente residen

ciales, 

Estas tendencias , de la irnplan~aci6n y nroducei&n -

industrial, tre.nsforman la o:rg2n~zaci6n terrotorial en gen! 
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ral concomitante con la trsnsformación del sistema vial qe 

que entiende a articuar los proceso de producción, consu

mo e intercambior 

La formación a lo largo de la ciudad de un F·nillo perí 

ferico que forman las avenidas Oriental y Occidental{v!as -

e~presas)de r~pida circulación, y conectados a trav~s de e

eje viflles, :túneles 1 pasos··aldesnivel hacia las áreas cen

trales o densamente pobladas, que permite articular entre -

las diferentes industrias ubicadas principalmente en los -

extremos de este anillo y las áreas o Centros Comerciales -

a más qo que secunadarirunente pennite articular entre las

diferentes áreas cetrtües y lugares de tra.bajo, Período en 

el cu<!l"' la in~ersión en obras de infrRestructura vial, por 

parte del Estado, es cuantiosa, permitiendo crear condicio 

nes mejores para la producción industrial y acelerar los -

procesos de concentraci6n, dispersión y a configurar la es

tructurnci6n de la Jorgfinizaci6n territorial. (Ver PlE1no N2 16 ) 

En los aiíos 70 es en d<,?nde se i)rofundiza este procesod 

de concentración y centralización de la industria y que a 

transformar la organización territorial determinando el -

.: ... :;. proceso de consumo e intercambio y la lógica de circula -

ci6n de las mercancías y personas, manifestándose general

mente en la creación de nuevos sistemas Yiales, a través -

de ejes o circuitos viales, l~ formación de centros de com 

mercia.lización y la consolidación de zoma y ejés '}ndus -

triales en la parte ·sur de Quito, y Norte de Guayaquil; e

!11.~rgen nuevas industrias de las ramas de productos qu!mi -
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cos y metalmecáncos, que eB este periódo, han adquirido -

mayor peso en la dinámica del proceso de industriali~ación 

que em lo particular tie ne manifestaciones diferenciadas, 

E. GUAYAQUIL. Cuadfo NO 4 O • 

LOCALI0ACION INDUSTRIAL ~ SECTORES ~ ~ B! !¡! 
PRODUCCION )!.!i GUAYA<..!UIL. 

Sector 29 31 32 3J 34 35 36 37 38 39 Total 

N!2 8 4 2 4 s 1 2 l 
Sur 30 

26.7 13~3~6.713.3 26,73;3 6.7 3.3 -

IIQ, 4 102 46 21 66 54 5 3 37 14 
Centro 35a 

% l~l 29 13.1 6 18,8 15.4 8 10,5 4 
1' 

Norte ND 5 63 l~ 10 15 58 13 6 37 
Via 

7t 

Daule % 
y 

2,3 28.4 6.9.4.6 2,3 26,& 6 2.7 17. 3.2 

Via ~ 1 1 2 

Durán ~ 20 20 - 20 - 40 

218 

5 

y 

9 173 65 34 85 121 19 11 77 21 615. 

Guayaquil presenta las siguientes tendencias de localiza

industrial 1 en el sector central desde la formaci&n de la 

ciuda~, se han asentado las ind•..tstrias, espe·cialmente ubi

c~ndose cerca o junto a los muelles del rio Guayas los que 

continúan hasta hoy', per? mn la peculiaridad de ·que son in-' 

dustrias pequeñas por lo general, no molestan ni contaminag. 
"{Ver Plano ?12 17 ) 
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Hacia el Norte, en el área urbana de la ciudad que se 

empieaa a fonnar en la d6.csda de los años 50, se asientan 

numerosas y grandes industries, especialemente de las nue

vas r;rnas de la producción que surgen en estas dos Últimas 

décadas, la de productos químico~(35) y metalmecánica(38) 

las mismas que van implat4ndose juanto a las vías principa

les que se extienden en las nuevas áreas de expansi6n, como 

son la Av, C,J .Arosemena, J .Tanca ¡,¡arengo y las vías de sa

lida d la costa (Salinas) y a Daule; es decir, son preas Y 

ejes industriales de reci.ente fonnnci6n, (Ver CuadroNO 4.0); 

Al sur, también se asientan algunas nuevas y grandes 

industrias, especialmente con la construcci6n del Nuevo / 

P'd.erto l1larítimo Internaciomü y la extensión de la Av, 25 d 

de Juluo que va a dar ¡Ü terminal marítimo, 

Con la constr~cción del pue~te sobre el rí~ Guayas, 

terminado en 1970, se enui te la rápida comunicación con Du._ 

rán, lo que thnde a .posibilitar la imp .lntaci6n de pocas 

pero grandes industrias, 

Estas tendencias de locallzaci<Sn de la industria, for

mnndo ejes indus~riales en las principales vías, tiene una 

diferente estructuración de la 1orgr.nizaci6n territorial, b! 

sada en la ei:ctensi6n tentA cular de las vías hacia el li'orte, 

el Sur, li&roeste y Este de lt" ciudad, que articulan las !li

ferentes industrias<X)n el área central, comercial, financie 

ra y bancaria y con los nuevos centros comerciales en las -

áreas de expansi6n de los barrios de lujo del Norte, ( Ver 
Plano NE 18 ) 
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Sin embarg~ !a importnncia de vincular las con el pue! 

to nuevo internacional (al Sur) y las áreas industriales ha 

previsto un proyecto de aVeüida( :·1ía e~presa) de circunva

lnci6n, la mi.sma que se encuentra suspendida por falta de

financinm !.ento. La realización de este prorzecto cambiaría 

radicalmente el sistema. 

Esta forma tentacular obedece tf'mbHn a las relaciones 

entre el capit. l y el trabajo; es decir, que dada la e~plo

stvidad social en la que Vi ve Guayaquil, estructuraci6n que 

la mantiene relativemente•segregada: separados y aislados a 

los barrios suburbanos de la parte Oeste y Sur de la ciudad 

dónde se -asientan obreros y sectores populares, del resto -

de barrios, especialmente de lujo, asentados al Norte de la 

mLsma, 

• El barrio suburbano de Mapasingue (17:, 000 h~b.) a lograrlo 
enqcüstarse entre los barrios de lujo, pero ha sido duramea 
controlado y reprimido-
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