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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe responde al proposito de ofrecer a IJSAID/Ecuador 
un marco estratégico inicial que pueda ayudar a orientar a esta institucion en 
el desarrollo de una estrategia urbana. En el informe se pasa revista al 
comportamiento macroeconómico del Ecuador, tanto en lo que respecta al 
pasado, cuanto a sus perspectivas para el futuro: 8Sl como a los principales 
retos que plantea el desarrollo en los anos noventa; las tendencias 
prevalecientes en materia de urbanización, inclu)'elldo la incidencia del nivel 
de pobreza de la poblacion urbana; las poltticas y programas del gobierno 
ecuatoriano; y, finalmente, el papel de los otros organismos donantes. Se 
propone que la Mision aborde seis temas principales en relacion con una 
estrategia de desarrollo urbano, temas consecuentes con un conjunto de 
criterios de evaluacion de estrategias alternativas. 

Los Relo5 del Desanollo del faedor 
en los Nollenta 

En el informe se identifica siete areas principales en las que, tanto el 
actual gobierno del Ecuador como los que lo sucedan, seran puestos a prueba 
durante los anos noventa en sus esfuerzos por restablecer el crecimiento y 
desarrollar una economta que ha sido objeto de frustraciones a lo largo de la 
ma)'Or parte de los oltimos diez aftas. Para enfrentar constructivamente estos 
desafiOS serA necesario adoptar un conjunto bAsioo de respuestas poltticas. 
que en lo esencial son constantes-excepto quizas en cuanto a grado y 
énfasis-en toda la gama de ideologtas poltticas que tienen probabilidades de 
influir en el pensamiento de los gobiernos ecuatorianos de los proximos aftos. 
El reconocimiento de estos desaftos y de las respuestas poltücas necesarias 
para enfrentarlos con exito proporcionarA un marco para el estudio de Ja 
actual economta urbana y lo que hay que hacer para iniciar el proceso de 
desarrollo de una estrategia urbana que sea efectiva. Los principales retos 
que plantea el desarrollo son los siguientes: 

Generación de empleo. La migracion continua del campo a la ciudad y 
el crecimiento y reordenamiento de las pequeftas ciudades producir& un 
aumento de la poblacion urbana del orden del l.9 por ciento anual durante 
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este periodo. Lo más sorprendente es que las proyecciones de incremento 
anual de la poblacion urbana economicamente activa ascienden al 4.4 por 
ciento, en razon del cambio operado en la estructura por edades de la 
poblacion, la migracion selectiva y los crecientes indices de participacion de 
esta poblacion en la masa laboral En el transcurso de la década que acaba 
de iniciarse, el sector urbano deberá proveer tres de cada cuatro nuevos 
puestos de trabajo que se requieren para dar ocupacion a los jovenes que se 
incorporarán a esta fuerza laboral 

Incremento de los recursos humanos. Una estrategia efectiva de 
desarrollo no deberá limitarse a fomentar el crecimiento capaz de proveer 
empleos productivos, sino que también deberá preparar a los nuevos 
trabajadores para que puedan desempenarse en forma productiva 

Mejoramiento del manejo fiscal. Durante los anos ochenta se han hecho 
patentes las consecuencias desestabilizadoras del errático comportamiento 
economico del sector público ecuatoriano. Uno de los desafíos claves que 
tendrán que enfrentar tanto el actual como los futuros gobiernos a lo largo 
de la década del noventa será la consolidacion ulterior de los esfuerzos 
encaminados a reducir el crecimiento del gasto público y, al mismo tiempo, 
ampliar y diversificar la base de ingresos, con el fin de proveer al gobierno 
de un volumen de ingresos más estable y previsible. 

Mantenimiento de la estabilidad de los precios y de la tasa de cambio. La 
necesidad de restablecer y mantener la estabilidad de los precios y de la 
tasa de cambio en la economía ecuatoriana está íntimamente vinculada con los 
problemas de manejo economico y fiscal examinados en el punto precedente. 

Promoción del crecimiento y diversificadón de las exportaciones. Aunque el 
Ecuador no debe descuidar el desarrollo ulterior de sus exportaciones 
tradicionales, debe también poner énfasis en la diversificacion de la base 
productiva de la economta, desarrollando nuevos productos de exportacion. 

Financiamiento de las inversiones de capital. La reactivacion y articulación 
del sector privado de la economía del Ecuador durante los anos noventa 
requerirá de importantes incrementos de las inversiones, tanto privadas como 
públicas. La politica del gobierno debe orientarse al restablecimiento de las 
condiciones y el clima apropiados para el desarrollo de la actividad 
economica en la medida que sea necesaria para asegurar este resultado. 

Mejoramiento del nivel de vida. Obviamente, todos los futuros gobiernos 
del Ecuador deberán preocuparse de la elevación del nivel de vida de sus 
ciudadanos, sobre todo de los más pobres de la ciudad y el campo y de 
quienes aún no tienen acceso a los servicios básicos de educación y salud. 
Deberán preocuparse, asimismo, de la preservación de los recursos 
ambientales del pats. 
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Una de las pruebes que tendré que satisfacer todo elemento o 
componente que se proponga para una estrategia urbana, es que el mismo 
contribuya al logro de algunos objetivos claramente defmidos en una o mas 
de las areas Indicadas mas arriba, sin retardar el desarrollo de cualquiera de 
los otros frentes principales. Por ejemplo, las propuestas de geoeracion de 
empleo no deben anular los esfuerzos del gobierno por mejorar el manejo 
fJSCal o mantener la estabilidad de los precios y la tasa de cambio. El 
principal desafio que plantea el disefto de una estrategia urbana que responda 
a la necesidad de ayudar al desarrollo del Ecuador, consiste en lograr un 
equilibrio adecuado entre los objetivos de cada una de las areas 
anteriormente mencionadas. 

Elemeutos de un PRJgrama Urbano 
de U~ 

Se ha identificado seis amplios "temas," o elementos de una estrategia 
de desarrollo urbano para el Ecuador. Cada uno de estos contribuye de 
modo sustancial a la dismlnucion de la pobreza, tanto en las areas urbanas 
como en las rurales. Estos seis temas, que a continuacion se Indican, son 
plenamente consecuentes con la polltica de ALD., tal como fuera enunciada en 
el informe que la Agencia presento al Congreso de los Estados Unidos el 14 
de febrero de 1989, titulado "La urbanizacion en los paises en desarrollo." 

Tema 1: ~ al desarrollo de polltJcas emndmicas sólidas. Ciertamente, 
en el contexto de la aplicacion de una estrategia general de desarrollo urbano 
en el Ecuador, la ayuda en las éreaS de polltica macroeconomica, politice 
laboral y de empleo, polltica del sector fmanciero. polltica comercla1, polltica 
de desarrollo de los recursos humanos, y poUtica de administraeion y 
organizacion del sector público, es pertinente, necesaria, y probablemente bien 
recibida. La ALD. esta en una buena posicion para proporcionar asistencia 
tecnica en el análisis y difusion de estas pollticas. 

Tema 2: Genetadón de ....,aeo urbano. La ALD. posee una amplia 
experiencia en el disefto y aplicacion de proyectos de desarrollo de 
micro-empresas y peque1!8S empresas, proyectos de capacitacion en 
orientacion vocacional, proyectos de desarrollo orp.ni%ativo en el sector 
privado, y proyectos de promocion de las inversiones y las exportaciones. 
Proyectos como estos apuntan a facilitar-en el mediano plazo-cambios 
estructurales que tienden a favorecer la creacion de empleos. 
fundamentalmente a través de la promocion de un crecimiento economico 
sostenido. 

Tema 3: Plomodón de una sestJdn urbana elk:iente. Es casi seguro que 
la presente década se caracterizara por una extremada escasez de recursos 
para la gestion pública en todos sus niveles. Las municipalidades y otras 
formas de gobierno local desempeftan en el Ecuador un papel crucial en la 
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movilizacion de recursos, sobre todo gracias a la sustancial mejora registrada 
en la recuperacion de sus costos de prestación de los servicios urbanos y 
tambien por la forma eficiente en que utilizan los recursos a nivel local. 

Tema 4: Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo 
urbano. En esta a.rea, la ayuda para el desarrollo se da en dos categortas 
principales: las finanzas públicas, incluido el nivel local, y el desarrollo del 
mercado financiero, con enfasis en los mercados de capital. Ambas son áreas 
en que AI.D. posee experiencia y recursos significativos que ofrecer a traves 
de dia.logos sobre politicas, asistencia técnica, y financiamiento de proyectos. 

Tema 5: Estrechamiento de los vlnculos entre el campo y la dudad. 
Tanto AI.D. como otras instituciones donantes tienen una gran experiencia en 
la prestación de asistencia técnica en proyectos orientados a robustecer los 
vtnculos ciudad-campo, aunque no todas las actividades emprendidas a este 
respecto han tenido este efecto. Entre los mas evidentes ejemplos de esta 
asistencia figuran proyectos en las a.reas de transporte, almacenamiento, e 
infraestructura de comunicaciones en a.reas rurales. Otros ejemplos-menos 
notorios-de mejoramiento de los vtnculos urbano-rurales incluyen programas 
de educación rural, desarrollo de instituciones del sector privado, ampliación 
de mercados, programas de nutricion urbana, y desatTollo de pequeflas 
empresas. 

Tema 6: Mejora del nivel de vida y preservación del medio ambiente. 
Cuando pensamos en iniciativas comprendidas en este tema, lo primero que 
nos viene a la mente son los proyectos de construcción de viviendas y de 
redes de agua y alcantarillado, pero tambien el mejoramiento de los sistemas 
de transporte urbano, los programas de extensión sobre el uso adecuado de 
productos qutmicos para la agricultura, y la introducción de controles 
racionales y alternativas razonables para el desarrollo agrlcola en la región 
amazónica del pals. 

Requisitos para la Recopilación de Datos 
y AOOlisis Adicionales 

La aplicación de una estrategia de desarrollo urbano implicara la 
realización de numerosas y constantes investigaciones y ana.lisis en una gama 
de temas demasiado amplia para que pueda ser especificada ahora. Los 
estudios adicionales que aqut se proponen no esta.n orientados a la aplicación 
de la estrategia, sino a proporcionar la información adicional que Robert R. 
Nathan Associates CRRNA) considera que ayudarla a USAID/Ecuador a 
perfeccionar y completar la estrategia de desarrollo urbano en cuya 
preparacion esta. comprometida. Concientemente, RRNA ha tratado de 
mantener en un mtnimo el número de estudios: propone tres, que a 
continuación describiremos someramente. 
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El mi del sedDr privado en los se1 ricios urbanos. Se propone llevar a 
cabo una investigacion sobre el actual y el futuro rol potencial del sector 
privado en el financiamiento y/o el tmminktro de servicios urbanos. La 
distribuci<m de energta electrica. el transporte urbano. las facilidadoes del 
mercado, la recoleooión de basura, y otros servicios han sido orpnizados y 
administrados con exito por comparuas privadas en algunos paises. y ahora 
son candidatos a la privatizacion en el Ecuador . 

Roles ~ para los ¡obiemos locales Se deberia llevar a cabo un 
estudio que describiera, con cierto grado de detalle, la actual división de 
poderes y funciones entre los niveles municipal. provineial. y nacional de 
gobierno.. Este estudio proporc:ionarta una base para evaluar la conveniencia 
de avanzar hacia una redistribucion de poderes y respomabilidades entre los 
diversos niveles de gobierno en el Ecuador, en lo que tiene que ver con el 
financiamiento y el suministro de servicios urbanos. 

lnvestJp:;iones sobre la pobreza urbana y la Di1IUlalea de los vfnculos 
emnómicos entre el campo y la dudad. La información estadJstica comiable 
sobre los niveles de ingreso y la distribucion del ingreso en las areas 
urbanas es muy insuficiente, como lo es la informacion sobre la correlación 
del ingreso con una diversidad de indicadores del nivel de vida que tienen 
que ver con la vivienda y el acceso a los servicios urbanos. En 
consecuencia. para la planif"icacion y puesta en marcha de programas en las 
ereas urbanas del Ecuador, uno de los prerequisitos sera contar con una 
información mas amplia sobre los referidos puntos. 
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l. DESARROLLO DE LA ECONOMfA URBANA 
EN EL ECUADOR 

Antecedentes, de 1973 a 1983 

Con la llegada de la era de las exportaciones de petroleo, en 1973, la 
economta ecuatoriana experimento un cambio radical en sus estructuras social 
y productiva. Entre ese ano y 1983 el PBI real crecio en mas del sesenta 
por ciento, en tanto que las exportaciones aumentaron en mas del 400 por 
ciento, de USS 238 millones a mas de USS 1.200 millones. 

La mayor disponibilidad de moneda extranjera permitio mantener 
sobrevaluado al sucre por mas de una decada. Las ganancias provenientes 
del flujo de divisas hicieron posible un desarrollo sostenido, aunque con un 
alto nivel de importaciones de materias primas y bienes de capital destinados 
a proveer a un sector industrial sobreprotegido, ineficiente, y orientado 
principalmente a los mercados internos. Ast, entre 1970 y 1982 la relacion 
entre los precios de los productos importados y los nacionales bajo de 104 a 
74 (base 1975 = 100), en tanto que la relacion fntre los precios de exportacion 
y los del mercado nacional cayo de 102 a 41. 

Contribuyo también a una perdida de dinamismo, particularmente 
notoria en el sector agncola, una polltica de tasas de cambio fijas. Los bajos 
precios reales orientados a favorecer a los consumidores a costa de los 
productores rurales, y que ofrectan pocos Incentivos para la creacion de 
productos exportables, desalentaron la produccion nacional Como 
consecuencia de ello, entre 1973 y 1980 el sector industrial, que estlk 
concentrado en las grandes ciudades, incrementó su participacion en el PBI 
en 4 puntos porcentuales, del 14 al 18 pot ciento. La correspondiente 
declinacion del sector agncola que se produjo se aprecia claramente en 
terminos del intercambio entre los sectores agrtcola e industrial, que 
descendio de un Indice de 100 en 1975. a fr1 en 1982. 

l. Memorandum del Banco Mundial, julio de 1988. 
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Desde un punto de vista monetario y financiero, la alta disponibilidad 
de recursos ayudó también a concretar este apoyo al sector industria!, en 
particular a través de la aplicación de tasas de interés subsidiadas. 

El principal beneficiario de los recursos provenientes de las 
exportaciones de petróleo fue el sector poblico. Se calcula que, entre 1973 y 
1982, estos fondos significaron anualmente, en promedio, el 10.8 por ciento del 
PBI, y los recursos que fueron parcialmente transferidos al sector privado 
mediante subsidios al :ronsumo interno derivados del petróleo totalizaron el 
4.1 por ciento del PBI. Se calcula, además, que se subsidiaba cada ano el 1 
o 2 por ciento del PBI, por los subsidios al precio de la leche, la harina, los 
servicios pOblicos, y el credito. Prácticamente, el valor integro de estos 
subsidios y la mayor parte del gasto pOblico proveniente de los ingresos por 
exportaciones de petróleo favorecieron a la población cita.dina, sobre todo a 
las ciudades más grandes y de mayor influencia polltica, Quito y Guayaquil. 

Al mismo tiempo, el empleo creció en forma desproporcionada, a una 
tasa del 14 por ciento anual entre 1973 y 1975, más de 5 por ciento anual de 
1976 a 1981, y aproximadamente 25 por ciento anual desde entonces. 
Actualmente hay mas de 400,000 empleados públicos, que representan el 50 
por ciento del total de trabajadores formales de la economia ecuatoriana. 

El "boom" petrolero también hizo posible mantener en niveles bajos los 
impuestos no petroleros, como el impuesto a la renta y los derechos de 
aduana. En la actualidad, el impuesto a Ja renta y las tasas aduaneras 
contribuyen cada af\o con cerca del 2.5 por ciento del PBI, mientras que, en 
otros paises con un nivel similar de desarrollo, estos tributos aportan más del 
10 por ciento. Finalmente, sobre la base de que las exportaciones de 
petroleo continuarlan generando ingentes recursos económicos, se incremento 
notablemente la deuda externa, de US$ 260 millones en 1972 a USS 6,700 
millones en 1983 y alrededor de US$ 11,000 millones a fines de 1988. 

Esta combinación de factores, junto con los subsidios a determinadas 
actividades con una fuerte concentración urbana, asl como a causas naturales 
y estructurales, proporcionaron un gran estimulo para la urbanización 
acelerada en el Ecuador. 

La concentración del desarrollo económico en unas pocas areas del 
pais fue también estimulada por el crecimiento concentrado de los gastos del 
sector pOblico. En 1986, por ejemplo, de los establecimientos con más de 10 
empleados, el 79.4 por ciento del valor agregado de la industria, el 74.1 por 
ciento del empleo, y el 77.2 por ciento de la inversión estaban concentrados 
en las provincias de Pichincha y Guayas, donde se encuentran las ciudades 
principales: Quito y Guayaquil. 

2. Idem. 
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Desarrollo Emn6mico de 1983 a 1988 

La situacion y las perspectivas de la economta ecuatoriana cambiaron 
radicalmente después de 1983. El precio del petroleo cayo de USS 25 por 
barril a aproximadamente USS 15 por barril, con muy poca esperanza de 
recuperacion de los niveles históricos en los proximos anos. Esta situacion 
condujo a serios desequilibrios internos, un impresionante dericit püblico y 
una alta tasa inflacionaria, asi como a dificultades para el pago de la deuda 
externa. 
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En 1987, los gastos ptihlicos llegaron al 31.2 por ciento del PBI. del cual 
menos de una cuarta parte correspondió a gastos de capital, en tanto que los 
ingresos alcanzaron solo el 21.7 por ciento, lo que genero un déficit del 9.6 
por ciento en el PBL En 1988, los ingresos ptiblicos permanecieron 
relativamente constantes en un nivel del 21.2 por ciento del PBI, mientras que 
el gasto ptiblico sufrio una brusca calda al 26.3, reduciendo el déficit a 
alrededor del 5.1 por ciento del PBL Para que el déficit del sector ptihlico 
se reduzca adicionalmente, tendran que disminuir los subsidios a la gasolina y 
los servicios ptihlicos (de los que se benefician sobre todo las IU'eas urbanas} 
e incrementarse los ingresos fiscales no provenientes del sector petrolero, 
sobre todo mediante los impuestos a la renta y a las ventas. La amplia 
reforma de la tributacion iniciada en 1989 es un paso importante para reducir 
la evasion tributaria e incrementar la recaudacion de recursos internos. a la 
vez que constituye una notable simplificación del actual Código Tributario. 

El servicio de la deuda externa representa una pesada carga para el 
Ecuador. Se precisa de mayores esfuerzos en dos direcciones: primero, en 
encontrar mecanismos para reducir el monto de la deuda; y segundo, en 
racionalizar el uso de las divisas por medio de pollticas cambiarías que 
mantengan el incentivo a las exportaciones permitiendo a la vez una seleccion 
eficiente de las importaciones. 

La eliminacion gradual de las tasas de interes subsidiadas ayudo a 
incrementar el ahorro rmanciero, del 55 por ciento del PBI en 1980 al 13.9 en 
1987. Este ha sido un factor basico para el mantenimiento del equilibrio de 
los principales conjuntos macroeconomicos. 

La crisis economica ecuatoriana de los Oltimos anos ha provocado un 
deterioro de las condiciones del mercado de trabajo. En las ciudades 
principales el desempleo abierto se ha incrementado del 5 al 9 por ciento, 
mientras que el subempleo alcanzó niveles cercanos al 40 por ciento. La 
disminucion de los ingresos reales constituye uno de los problemas 
fundamentales que tendran que ser resueltos en el futuro. En el sector 
formal, se puede estimular directamente la generación de empleo a traves de 
mecanismos de mercado o bien combinando un crecimiento mas sotenido con 
una economia estable. En el sector informal, estos mecanismos no funcionan 
con igual dinamismo por el lado de la demanda, lo que obliga a llevar a cabo 
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programas directos orientados a proporcionar creditos, asistencia tecnica, y 
capacitación. 

Perspectivas para los Anos Noventa 

Si bien ta próxima decada no estara exenta de riesgos significativos 
para la economta ecuatoriana, el escenario mas probable de los primeros 
atlas de la epoca sera el de una recuperación gradual, con un clima en el 
que los problemas derivados de la escasez de recursos seran cada vez 
menores. 

En el frente externo, las exportaciones de petróleo, platanos, camarones, 
cafe, y cocoa continuarán dominando ese mercado; por ahora no hay indicios 
de que se puedan producir variaciones sustanciales ni en lo que se refiere a 
los precios de exportación ni en cuanto a la disponibilidad de estos recursos. 
Es probable que el gobierno realice las inversiones que se requieran y 
mantenga las poltticas necesarias para evitar una disminución de la 
producción petrolera. Podrta incluso incrementar ligeramente dicha 
producción, de modo de permitir el reajuste gradual del consumo interno y el 
aumento de los volúme'fs de exportación a una modesta tasa de alrededor 
del 2.5 por ciento anual Sin embargo, no es probable que se puedan elevar 
adicionalmente la producción y la exportacion de petróleo sin un incremento 
significativo de la inversión extranjera, tanto pública como privada, en la 
exploración y extracción, y por ahora no hay razones para suponer que 
habrá de producirse este incremento. 

La producción de camarones y las exportaciones, que fueron las áreas 
"boom" en la decada de los ochenta, parecen estar reduciendose, como 
consecuencia de una combinación de problemas tecnológicos para el 
mantenimiento de los recientes niveles de producción, una moderada baja de 
los precios internacionales, y una polttica cambiaría que ha sido desfavorable 
para los exportadores durante el ultimo afio. Los problemas tecnologicos 
parecen ser lo suficientemente serios como para impedir que se vuelva a 
alcanzar las tasas de crecimiento extremadamente altas de la producción 
camaronera a que se llegó en los últimos anos, independientemente de las 
poltticas oficiales sobre incentivos. 

Algún dia las exportaciones de oro y otros minerales contribuirán en 
forma preponderante al ingreso de divisas, pero las inversiones que se 
requieren para desarrollar estas exportaciones son grandes, y es improbable 
que se realicen en tanto no se mejoren el clima para la inversión y la 
posición financiera externa de la economta ecuatoriana. Se necesitara tiempo 
para que puedan efectuarse tanto estas mejoras como las inversiones 

3. Memorandum Económico de la República del Ecuador, 1987. 
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requeridas, y aparentemente, nada de esto podra fructiíicar hasta los Oltimos 
anos de la nueva década. 
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El crecimiento de otras exportaciones no tradicionales, entre ellas las 
de productos manufacturados, depender& en alto grado de las poltticas 
internas que se establezcan, en especial las referidas a tasas de cambio, 
crédito, y precios. Parte de la experiencia de los anos ochenta ha servido 
para demostrar que los sectores de exportación no tradicional pueden ser 
extremadamente sensibles a las poltticas que ofrecen incentivos estables a tos 
exportadores, y se espera que las lecciones de esta experiencia no caigan en 
saco roto. No obstante, los volmnenes iniciales relativamente bajos que 
registran tales exportaciones no tradicionales nos indican que aun si las 
poltticas internas logran mantener altas tasas de crecimiento para la venta de 
estos productos, debenlll pasar todavta algunos anos hasta que los ingresos 
provenientes de dichas exportaciones lleguen a constituir una proporción 
significativa del total de los ingresos por exportaciones del pais. Las 
proyecciones realizadas por el gobierno del Ecuador indican una tasa de 
crecimiento del 12 por ciento para las exportaciones no tradicionales hasta 
rmes de 1994, pero aún a esta tasa llegartan solo a aproximadamenti¡ el 7.5 
por ciento del total de los ingresos por exportaciones para ese ano. 

En el frente interno, tos desaftos mas importantes que tendra que 
enfrentar el gobierno será la creaclon de suricientes puestos de trabajo. a rm 
de Impedir que se produzca un deterioro adicional del nivel de vida, y evitar 
a la vez que la inflacion interna resurja o se acelere. Desde luego, la única 
forma realista de satisfacer la necesidad de creaclon de empleos para la 
econom1a es alentando el trabajo y la inversion del sector privado en 
empresas de todo tamano. Lo que no esta claro, sin embargo, es si el 
gobierno será capaz de mantener una politica suficientemente creible y 
coherente para lograr el compromiso y el esfuerzo que se requieren del 
sector privado. Un escenario verostmil es aquel en el que se evita un 
deterioro mayor de la situacion del empleo a la vez que se contiene la 
inflacion a niveles altos pero relativamente estables. Probablemente, los 
Indices de desempleo y subempleo continuaran siendo elevados y los salarios 
reales para los trabajadores del sector formal seguirán estancados. Es diRciJ 
predecir cuales podrian ser las derivaciones de tal escenario a mediano 
plazo, pero de hecho encierran algunos peligros y riesgos. 

El Rol de las Oudades en 
el Desarrollo Emntimico 

En las sociedades modernas, la poblacion urbana tiene a su disposiclon 
una amplia gama de tecnologias que reducen de manera significativa los 
costos de las actividades economicas y hacen posible alcanzar altos Indices 

4. Idem. 
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de productividad. Basta considerar la infraestructura que se requiere para 
apoyar la manufactura, el transporte, el comercio mayorista, y otras 
actividades, como el comercio minorista, la banca, la educación y la salud-y 
considerar el costo de tal infraestructura-para comprender hasta que punto 
se reducen sus costos unitarios por usuario en razón de la concentración de 
la poblacion en conglomerados urbanos. El grado en que la disponibilidad de 
infraestructura urbana aumenta la productividad se puede apreciar claramente 
con solo echar una rápida mirada a las diferencias en el ingreso entre las 
áreas rurales y urbanas en todo el mundo, diferencias que son 
particularmente marcadas en tos pa!Ses en desarrollo. Es cierto que-tanto 
en el Ecuador como en cualquier otro pals-tiende a haber una estrecha 
correlacion entre los ingresos per cápita-productivldad-y el tamal'lo de la 
ciudad. La explicación usual de este fenomeno es que, excluyendo quizás a 
las ciudades muy grandes de todo el mundo, que podrtan estar acercándose 
al punto en que el rendimiento es proporción inversa de la aglomeración 
urbana, las grandes ciudades tienen por lo general una mayor capacidad de 
concentrar capitales más grandes y diversificados por habitante que las 
ciudades m$S pequel'las. 

Y, lo que es igualmente importante, cuando se concentra en una gran 
ciudad un gran numero de personas, se facilita el desarrollo y transferencia 
de tecnologia y se mejora la relacion costo-beneficio. Las ciudades generan 
oportunidades económicas de largo aliento para la educacion, la capacitacion 
en el trabajo, y el desarrollo de habilidades que no se dan en otras partes; 
asimismo, la continua interacción entre las actividades de investigación y 
desarrollo y la aplicación de tecnologtas a una amplia gama de usos en los 
sectores industrial y de servicios, ofrecen un estimulo continuo, tanto para la 
investigacion cuanto para el desarrollo y la aplicación de tecnologtas que no 
podrían repetirse en ningún otro escenario. 

Si bien por lo general es estrecha la correlación entre los ingresos y el 
tamal'lo de la ciudad, tambien existe, obviamente, un gran número de factores 
adicionales que influyen en el desarrollo de una particular ciudad en un 
momento determinado. Las ciudades grandes pueden decaer, y de hecho 
decaen, en tanto que las pequenas crecen rápidamente como resultado de los 
cambios que se registran en las ventajas comparativas. En el Ecuador, el 
crecimiento historico de Quito puede atribuirse a que se encuentra alll el 
gobierno nacional, que en los últimos tiempos ha visto aumentar enormemente 
su importancia financiera, como consecuencia del "boom" petrolero. En 
cuanto a Guayaquil, en su condición de primer puerto y principal ciudad de 
una rica región agrtcola, su impresionante crecimiento se sustenta en su 
comercio interno e internacional y en una vasta gama de otros servicios, 
como los financieros. En su condición de principales centros urbanos del 
pals, Quito y Guayaquil han sido también capaces de captar una cuota 
desproporcionadamente alta de las grandes empresas industriales que se 
crearon a lo largo de la última generación, gracias a los recursos provenientes 
de las exportaciones de petroleo y los prestamos externos. Hasta hace muy 
poco, las ciudades ecuatorianas secundarias han venido creciendo a un ritmo 
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mas lento que Quito o Guayaquil, y han seguido dependiendo en forma mas 
directa de una economJa de base agraria. 
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Hay razones para creer que la importancia economica y el crecimiento 
relativos de las ciudades ecuatorianas secundarias podria estar ya 
incrementmldose y que, en comparación con las areas metropolitanas, este 
cambio podr1a no solo continuar sino incluso acentuarse en el mediano plsro 
En términos globales, a partir de mediados de la decada del sesenta las 
ciudades secundarias del Ecuador comenzaron a crecer mas rapidamente, en 
términos porcentuales, que Quito o Guayaquil. Esta tendencia es aun evidente, 
y se prevé que habra de continuar por lo menos hasta mediados de los 
noventa. 

Una razOn para creer en la probabilidad de esta transformacion. tiene 
que ver con el proceso de cambios estructurales a que la economta 
ecuatoriana esta siendo obligada por las cambiantes condiciones del mercado 
mundial y el fracaso de una anterior estrategia de desarrollo busada en una 
rapida industrialización para satisfacer a un mercado interno protegido. El 
colapso de los precios del petróleo, que no muestra signos de reversión en 
un futuro cercano, habra de limitar el crecimiento ulterior y la capacidad 
rmanciera del gobierno central Probablemente, esto tendra un efecto 
moderador sobre el futuro crecimiento de Quito. Es probable que el 
desplazamiento de una producción manufacturera en gran escala con uso 
intensivo de importaciones, por una produccion manufacturera basada en 
recursos internos, limite aun mas el crecimiento de la ciudad capital Por su 
parte, una economJa mas orientada hacia la exportacion hara que la 
producclon y los servicios conexos a ésta se desplacen a lugares mas 
cercanos a sus fuentes de recursos agrtcolas y minerales, y una economta tal 
podra apoyar el crecimiento de las mas importantes ciudades secundarias del 
pats. En una economia orientada hacia la exportación. Guayaquil mantendra 
una posición preponderante, basada en su comercio, servicios, y facilidades 
de transporte, pero el desarrollo de puertos •competidores: como Manta. 
podria eventualmente retrasar algo el crecimiento de este ahora dominante 
centro urbano. 

Urbanizacil>n y Desanollo Rural 

En el desarrollo de una estrategia urbuna, USAID deberla. de acuerdo 
con su mandato, enfocar sus actividades hacia la disminución de la pobreza 
en los paises en desarrollo y reflejar su comprensión sobre el impacto que 
los procesos de urbanización tienen en las zonas y economtas rurales. El 
crecimiento de las areas urbunas contribuye al desarrollo rural de diversas 
maneras: 
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Generando una mayor demanda de alimentos y fibras 
vegetales que se producen en las áreas rurales, 
favoreciendo de esta forma una mayor producción 
y/o generando mejores precios para los agricultores 

Proporcionando empleo a la mano de obra rural 
excedente, lo que, al menos en principio, permite 
obtener una relación entre el capital (incluida la 
tierra) y el trabajo lo suficientemente alta para hacer 
posible que la productividad y los ingresos de los 
pobladores rurales se mantengan e incluso mejoren 

• Ofreciendo oportunidades de inversión de alta 
rentabilidad a los ahorristas rurales 

• 

• 

Proporcionando productos manufacturados y equipos 
que mejoren la productividad y el nivel de vida de 
los habitantes de las áreas rurales 

Creando y proveyendo de servicios y tecnologta a los 
habitantes de las zonas rurales, que les permitan 
mejorar su productividad y sus estándares de vida 

El desarrollo urbano y rural no deberla ser visto como una 
competencia por recursos sino más bien como procesos complementarios en 
los que la urbanización hace posible el desarrollo de una agricultura 
productiva y la obtención de altos ingresos para una poblacion rural mas 
pequefla, en tanto que el propio crecimiento de la productividad agrtcola 
libera recursos humanos y materiales para que contribuyan al crecimiento de 
las áreas urbanas. 

Como lo expreso sucintamente el Instituto Urbano, "puesto que las 
ciudades tienen una alta concentración de la actividad económica nacional, asi 
como de la población pollticamente influyente, el tratamiento que las poltticas 
dan a las ciudades tiene un gran potencial para generar pérdidas o ganancias 
en el terreno de la eficiencia económica. En el pasado, algunas de las 
concentraciones urbanas han sido estimuladas artificialmente mediante 
subsidios a los precios de los bienes de consumo urbano, sueldos a los 
empleados públicos por encima del mercado y protección a las industrias 
establecidas en las ciudades de la competencia de los productos importados." 
El mismo informe seflala que "recién ahora se esta empezando a corregir, a 
través de reformas de polltícas, estas deficiencias, cuyos efectos obvios han 
sido un sesgo desfavorable y el retraso del desarrollo de las zonas rurales 
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en los paises en desarrollo. ..S El Ecuador no ha sido una excepcion a esta 
regla. Las filosoftas de desarrollo de los atlos cincuenta, sesenta y setenta
f omentadas por un periodo de artiílcial prosperidad petrolera crearon una 
serie de distorsiones y subsidios. a los que ya se ha hecho alusion. y que, en 
conjunto, constitu)en un fuerte sesgo urbano en la forma en que la actividad 
gubernamental ha influido en el desarrollo de la economta. Sin embargo. las 
radicalmente diferentes circunstancias rmancieras de los atlos ochenta y de la 
década en curso estan ya teniendo un impacto sobre las pobticas del 
gobierno; sobre todo en lo que atatie a la reducclon del rol del Estado en la 
generacion de empleo directo y gasto directo, la disminuclon del nivel de 
subsidios a los precios. establecidos en beneficio de la poblaclon urbana. y, 
además, a la reversion de las tendencias que persisten de épocas anteriores. 

El •nuevo• interes urbano. ar11'1Tl8 el Instituto Urbano. no es quedarse 
con la mayor parte de los beneficios que otorga el gobierno, sino forjar una 
base económica capaz de fortalecer el crecimiento nacional durante un largo 
periodo. Ya se perciben en el Ecuador algunos elementos de esta 
reorientación del pensamiento y las poltticas urbanas, aunque queda todavta 
mucho por hacer. Dado el hecho que en el Ecuador, como en todas partes. 
las zonas urbanas registran un porcentaje creciente de la poblacion de 
menores recursos-y que esta tendencia habra de reforzarse como 
consecuencia de que, en lo que queda del siglo, la mayor parte de la 
población se urbanizara-corresponderé a AJ.D. desempeftar un rol importante 
apoyando el desarrollo y aplicando una estrategia urbana sustentable y 
equilibrada para ese pats. Una estrategia de este tipo podrta incluir, como 
pod.rta también no incluir, inversiones en infraestructura urbana y otras 
caractertsticas de los programas de desarrollo urbano tradicionales. Tal 
estrategia pod.rta englobar una amplia gama de actividades de programas y 
pro)eetos. pero el interes principal deberla centrarse en la disminución de la 
pobreza urbana. 

Resumen de los DesafTos que Plantea el Oesanollo 
del Eo..tador en los Mos Noventa 

Desde nuestro punto de vista, existen siete areas principales en las que 
el actual y los sucesivos gobiernos ecuatorianos seran puestos a prueba, 
durante la década de los noventa, en sus esfuerzos por restablecer el 
crecimiento y el desarrollo de una economla que ha tenido frustraciones a lo 
largo de gran parte de los últimos 10 anos. Para enfrentar estos desaflos 
constructivamente se requerira un conjunto basico de respuestas poltticas, que 
en lo fundamental son constantes-excepto tal vez en cuanto a grado y 
énfasis-en toda la gama de ideologias politicas que podrlan influir en el 

5. Peterson, Kingsley, y Telgarsky, Instituto Urbano, -Urban Economic 
Development Orientation to Policy," borrador de informe preparado por la 
Division de Desarrollo Urbano y Vivienda de USAID, agosto de 1988. 
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pensamiento oficial en el curso de los próximos anos. A continuación se 
senalan los retos-y la naturaleza de las respuestas pollticas necesarias para 
enfrentarlos con éxito-con el objeto de proveer un marco para el estudio de 
la economia urbana en el momento presente y considerar que es lo que debe 
hacerse para iniciar el proceso de desarrollo de una estrategia urbana 
efectiva. 

1. Generación de Empleo 

Las proyecciones publicadas por la CONADE senalan que la población 
total del Ecuador crece6a a la tasa comparativamente alta de 2.7 por ciento 
anual entre 1990 y 1995. Las continuas migraciones del campo a las ciudades 
y el crecimiento y reordenamiento de las pequenas ciudades producira un 
crecimiento de la población urbana del 3.9 por ciento anual durante este 
mismo periodo. Lo más sorprendente es que las proyecciones de crecimiento 
de Ja población económicamente activa son del 4.4 por ciento anual, en razón 
del cambio producido en la estructura etaria de la población, la migración 
selectiva, y los Indices crecientes de participación de esta población en la 
fuerza de trabajo. La población rural económicamente activa tendrá un 
crecimiento de apenas el 1.4 por ciento anual entre 1990 y 1995. De acuerdo 
a las proyecciones, las tendencias establecidas en la primera mitad de la 
década habrán de continuar hasta fin de siglo, lo que indica claramente que 
una de las tareas prioritarias que debe emprender el país es la generación de 
empleos urbanos. A lo largo de la década que acaba de iniciarse, el sector 
urbano tendra que proveer tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo 
que se requieran Pfra dar ocupación a los jóvenes que se incorporaran a 
esta fuerza laboral. 

El desempleo abierto ha crecido en las areas urbanas del Ecuador a 
más o menos el 10 por ciento en el último par de anos, como resultado de 
una prolongada recesión y de los danos causados por el terremoto de 1987. 
El "subempleo." que es fundamentalmente un problema de empleos de baja 
productividad y bajos salarios, y que en el Ecuador es sobre todo un 
fenómeno urbano, se ha incrementado también en forma alarmante en los 
ültimos anos, hasta niveles estimados de hasta el 40 por ciento de la 
población económicamente activa. La pobreza urbana está claramente 
relacionada con tanto el desempleo abierto como con el "llamado" subempleo 
invisible. Ambos son una consecuencia de la débil demanda de trabajo en 
Ecuador, lo cual refleja la inabilidad de la economla domestica para crecer lo 
suficientemente rapido o en la forma adecuada para generar el nümero de 
empleos requerido. 

6. En "Formulating a Strategy for Employment Generation in Ecuador: 
lssues and Priorities." Development Alternatives lnc~ noviembre de 1988. 

7. Idem. 

-
... 

.. 

... 

.. 
-

• 

• 
• 
.. 

• • 

-
-
-



1 

• 
1 

• 

• 
• 
1 

1 

• 

• 
1 

• 
1 

• 

11 

Las futuras polJticas de empleo deberan poner enfasis en el esumulo a 
un crecimiento mas rapido de la demanda de mano de obra, principalmente 
sobre la base de mejorar la competitividad de la economta a nivel 
internacional, de forma que pueda ofrecer mejores oportunidades de empleo 
en los sectores interno y externo en competencia. Tambien habran de hacer 
hincapié en la educación básica y la capacitación, con miras al incremento de 
la productividad y la movilidad de los trabajadores. lo que reducir& la 
magnitud del desempleo y el subempleo estructurales que existen en la 
econoirua. 

Para enfrentar el reto que signif'Jca proveer nuevas fuentes de trabajo 
se requerir& de politicas y programas concertados tanto en el nivel 
macroeconómico como en el microeconomico. Estas polJticas deberan ser 
compatibles con las demés acciones que se precisen para cubrir otros 
objetivos relacionados con el desarrollo, las mismas que se expondran mas 
adelante. En el Capitulo V, "Marco Estrategico para USAID/Ecuador." se 
presenta el perid general de una estrategia de desarrollo urbano. que engloba 
las acciones especificas necesarias para tratar los principales problemas 
identificados en este informe. 

2. Desarrollo de los Recursos Humanos 

Una estrategia efectiva de desarrollo no se limitara a estimular et 
crecimiento capaz de proveer empleos productivos, sino que tamblen debera 
preparar a los jovenes que recién se incorporan al mercado de trabajo para 
que puedan desempeftarse de manera productiva. La soci.alizacion. la 
educacion, la capacitación, la motivacion, y el cuidado de la salud son solo 
algunos de los medios con los que se logra mejorar la productividad de los 
recursos humanos de un pats. Cada vez mas. tas organizaciones poblicas 
asumen en las grandes ciudades roles y responsabilidades en el desarrollo de 
los recursos humanos; roles y responsabilidades que en centros poblados mas 
reducidos fueron competencia de ta familia y tos grupos comunitarios 
tradicionales. En las urbes modernas, el desarrollo de los recursos humanos 
se convierte cada vez de manera mas explicita en una inversión consciente y 
deliberada del sector poblico, que absorbe niveles significativos de mano de 
obra y requiere el desarrollo y la aplicación de tecnicas y sistemas 
especializados. Al igual que en otras areas de la actividad del sector poblico. 
financiar las inversiones necesarias y maximizar la eficiencia de los gastos 
resultan siendo consideraciones y necesidades apremiantes. 

3. Mejoramiento del Manejo FISCal 

1 · Durante los anos ochenta se han hecho patentes en el Ecuador las 
consecuencias desestabilizadoras del erratico comportamiento fiscal Uno de 
los desaftos cruciales que tendran que enfrentar a lo largo de la decada del 

1 noventa tanto el actual como los futuros gobiernos sera la consolidación 
ulterior de los esfuerzos encaminados a reducir el crecimiento del gasto 

• 
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público, y, al mismo tiempo ampliar y diversificar la base tributaria, con el 
fin de proporcionar al gobierno un volumen de ingresos mas estable y 
previsible. Por el lado de los gastos, una forma clave de contener el 
crecimiento del gasto sin sacrificar la cantidad ni la calidad de los servicios 
que ofrece el Estado es mejorando la eficiencia del gasto del sector público. 
Esto se puede lograr con la incorporación de nuevas tecnologtas en el campo 
de la administración pUblica, lo que a menudo implica la delegación de 
autoridad en la toma de decisiones y la de responsabilidad de la ejecución, a 
las autoridades municipales y otras organizaciones de gobierno de nivel local. 
Una recaudación mas diversificada y estable supone también la 
descentralización y el senalamiento de un rol más importante a los gobiernos 
locales. Es indudable que las cuotas que pagan los usuarios significarán cada 
vez más una porción creciente de los ingresos del sector público en el 
futuro, tanto en el Ecuador como en cualquier otro pals, lo que, una vez mas, 
quiere decir que el papel que cumplen los proveedores de servicios locales 
en la recaudación fiscal sera también cada vez mas importante. 

Con una tradición de dependencia excesiva de una sola fuente de 
recursos a nivel nacional y una dependencia y subdesarrollo igualmente 
extremados de los gobiernos locales en relacion con el gobierno nacional, 
para encarar con éxito el reto fiscal en el Ecuador se requerirá la adopción 
de masivas medidas de ajuste institucional en todos los niveles. 

4. Mantenimiento de la Estabilidad 
de los Precios y de la Tasa de Cambio 

La necesidad de restablecer y mantener la estabilidad de los precios y 
de la tasa de cambio en la economla ecuatoriana esta lntimamente vinculada 
con los problemas de manejo fiscal examinados en el punto precedente. 
Durante los anos ochenta el Ecuador ha estado sujeto a una inflación y una 
inestabilidad de la tasa de cambio en forma jamás conocida antes en su 
historia, aunque no llegaran, ni de lejos, a ser tan severas como en cualquier 
otro pals de América Latina. Como se sabe, la inflación tiene la capacidad 
de inducir la realización de cambios importantes en la distribución del 
ingreso, generalmente en perjuicio de los que perciben salarios bajos y 
medios. La inflación representa también un elemento de incertidumbre, que 
reduce la eficiencia y el potencial generador de ingresos de la economla Del 
mismo modo, si bien es cierto que las tasas de cambio requieren ser 
modificadas como consecuencia de los cambios en la posición competitiva 
internacional relativa de la economta, la inestabilidad extremada de la tasa de 
cambio, en la forma tan marcada en que se dio en el Ecuador a lo largo de 
los anos ochenta, constituye un elemento desestabilizador que opera contra la 
eficiencia y el rendimiento de la economla interna El gobierno ecuatoriano 
deberá tener como objetivos fundamentales en los anos noventa la 
recuperación y el mantenimiento de la estabilidad de los precios y de la tasa 
de cambio. Ello, por supuesto, tendrá importantes consecuencias sobre el 
desarrollo de la economla urbana. 
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5. Pmmoci6n del Crecimiento y 
Diversiricaci6n de las Exportaciones 
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A pesar de la actual depresion de los precios internacionales del 
petroleo, si se les compara con los altos precios de antes. las exportaciones 
de este producto siguen significando mas del 45 por ciento del valor total de 
las exportaciones del pats. En 1989, las exportaciones de petroleo y otros 
dos productos, pbUanos y camarones. representaron alrededor del 75 por 
ciento de todas tas exportaciones. Otros dos productos agrtcolas, el care y la 
cocoa. contribu)'er'On con un 15 por ciento adicional. lo que da un total de 90 
por ciento de las exportaciones (y casi 20 por ciento del PBD dependientes 
directamente de cinco productos basicos. Gran parte de la inestabilidad de 
la economta ecuatoriana a lo largo de su historia ha sido resultado inmediato 
de una excesiva dependencia en un pequeno nomero de bienes de 
exportacion, cuyos precios estan sujetos a grandes oscilaciones en el comercio 
internacional. 

Aunque el Ecuador no debe descuidar el desarrollo ulterior de sus 
exportaciones tradicionales, debe igualmente poner enfasis en la 
diversificacion de la base productiva de la economta, desarrollando nuevos 
productos de exportacion. En muchos sectores existe un significativo 
potencial de recursos sin explotar, entre ellos minerales, productos agrtcolas y 
agroindustriales, y manufacturas de la industria ligera. Sin embargo, habra 
que desarrollar y mantener, a lo largo de toda la decada del noventa, una 
bien meditada y sostenida politica de promocion a las exportaciones, si se 
quiere que el pats llegue a tener, a la vuelta del siglo, una estructura 
claramente diferente de las exportaciones. La decision de aplicar o no 
aplicar una estrategia efectiva de desarrollo de las exportaciones sera 
probablemente el determinante mas importante de la capacidad de la 
economta para generar en el mediano plazo la cantidad de puestos de trabajo 
necesarios para frenar el incremento de la pobreza en la poblacion urbana 
del Ecuador. Y, en consecuencia, sera tambit!ln una determinante fundamental 
de los desarrollos espaciales, cuantitativos y cualitativos. a lo largo de las 
próximas dos decadas. 

6. Anandamiento de las 
Inversiones de Capital 

La reactivacion y articulacion del sector privado de la economta del 
Ecuador durante los anos noventa requerirlln de importantes incrementos de 
las inversiones, tanto privadas como poblicas. La inversion privada, como 
porcentaje del PBI, ha sufrido una fuerte catda desde la decada del setenta, 
y, aunque no se preve que, por los menos en los proximos anos. esta 
inversión pueda recuperar la participación que antes tenla en el PBI. si se 
logra mejorar la confianza de los inversionistas y el clima rmanciero podrtan 
producirse alguna repatriacion de capitales y la recuperaclon de la inversion 
del sector privado en un porcentaje del 15 a 20 por ciento del PBL La 
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polttica del gobierno debe apuntar al restablecimiento de las condiciones y el 
clima apropiados para el desarrollo de la actividad economica, en la medida 
necesaria para asegurar este resultado. Adicionalmente, el sector püblico 
tendrá que comprometerse y financiar directamente una amplia gama de 
inversiones. La movilizacion de los recursos internos (ingresos del sector 
público y crédito movilizado internamente por el sistema financiero) y la 
disponibilidad de créditos y capitales provenientes del exterior serán las 
determinantes principales de los niveles de inversion que podran alcanzarse 
durante la proxima década Por lo tanto, además de restablecer la confianza 
de los inversionistas, cualquier gobierno futuro seriamente interesado en la 
aplicacion de un programa acelerado de inversiones deberá también mantener 
políticas que alienten el flujo de recursos-tanto externos como internos-que 
se requieran para cubrir sus necesidades de financiamiento. 

7. Mejoramiento del Nivel de Vida 

Obviamente, todos los futuros gobiernos del Ecuador deberán 
preocuparse en mejorar el nivel de vida de los ciudadanos ecuatorianos, en 
especial de los pobres de la ciudad y el campo y de aquellos que aún no 
tienen acceso a los servicios basicos de educacion y salud. El mantenimiento 
de un alto nivel de vida para las futuras generaciones requerirá asimismo de 
una creciente atencion a la preservacion de los recursos naturales del pats, 
cuyo rol fundamental en la preservacion de los valores economices, al igual 
que de los estéticos, se reconoce cada vez más. 
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11. CARACTERIZAOÓN DE LA URBANIZAOÓN 
Y LA POBREZA EN EL ECUADOR 

Tendencias del Crecimiento y Dislribud6n 
de la Poblaci6n 

La poblacion del Ecuador, que era de 3.2 millones de habitantes en 1950 
paso a mas del doble en 1982, cerca de at millones. En el mismo pertodo, la 
poblacion urbana se incremento en mas del 400 por ciento, de apenas algo 
mas de 0.9 millones en 1950 a casi 4 millones en 1982. La participacion 
urbana en la ~lacion total crecio del 285 al 49.2 por ciento durante el 
mismo pertodo. El aumento de la poblacion urbana (3.1 millones) se 
distribuyo casi uniformemente entre las area.s metropolitanas de Quito y 
Guayaquil, que se incrementaron en 1.6 millones, y las demas areas urbanas 
del pa1S, que crecieron en 1.5 millones. En cuanto a las areas metropolitanas, 
el mayor crecimiento poblacional tuvo lugar en Guayaquil, que tuvo un 
incremento de 0.9 millones, mientras que el crecimiento de Quito fue solo de 
0.7 millones de habitantes (Cuadro 2.1). 

Las proyecciones de la poblacion del Ecuador para el pertodo 
comprendido entre 1982 y 1995 fueron hechas por el Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INEC) a ímes de 1986. Las mismas se basaron en los 
datos del censo de 1982. que se reajustaron en razon de la tendencia 
historica de la poblacion de sub-informar al momento de dar los datos 
censales. Aunque se piensa que los estimados sobre puntos espectfieos, como 
por ejemplo los desagregados por edad, sexo, educacion, y calidad migratoria 
son solo limitadamente confiables, se considera que los datos referentes a la 
dístribucion de la poblacion entre el campo y la ciudad son bastante precisos. 

Las proyecciones del 1NEC senalan que se preve el incremento de la 
poblacion total del Ecuador a cerca de 10.S millones para 1990, y a mas de 

8. Estas estadísticas censales podrían estar subestimando la poblacion 
urbana del Ecuador, dado que incluyen las zonas urbanas perifericas en las 

a estadísticas rurales. Si estas areas urbanas perifericas se incluyeran en la 
población urbana, las areas urbanas representarian el 61 por ciento de la 
población total del Ecuador . .. 

. J 5'-



Area 1950 

Ecuador 3,202.8 

Zona urbana 913.9 
Quilo 209.9 
Guayaquil 259.0 
Otras 445.0 

Zona rural 2,288.8 

Fuente: Anexo, Cuadro A.1. 

' ' 1 ' t • 

Cuadro 2.1. Ecuador: tendencias de la población según zona urbana 
y rural, 1950, 1962, 1974, y 1982 

1962 

4,476.0 

1,612.3 
354.7 
510.8 
746.8 

2,863.7 

1 

Población 
(miles) 

1974 

6,521.7 

2,698.7 
599.8 
823.2 

1,275.7 

3,823.0 

• 

1982 

8,060.7 

3,968.4 
866.5 

1,199.3 
1,902.6 

4,092.4 

• • 

1950 

100.0 

28.5 
6.6 
8.1 

13.8 

71.S 

• 1 • 

Distribución 
(porcentaje) 

1962 

100.0 

36.0 
7.9 

11.4 
16.7 

64.0 

1 1 

1974 1982 

100.0 100.0 

41.4 49.2 
9.2 10.8 

12.6 14.9 
19.6 23.5 

58.6 50.8 

¡( 

1 1 1 1 
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12.3 millones para 1995 (Cuadro 2.2). Estos incrementos poblacionales suponen 
una tasa promedio de crecimiento anual de 286 por ciento entre 1982 y 1990 
y de 2.69 entre 1990 y 1995. Ambos tndices de crecimiento son ligeramente 
mayores que el 2.53 por ciento de crecimiento anual (promedio) que se 
registro entre 1974 y 1982. Esto se debe a que se presume que, entre 1982 y 
1990, la tasa de mortalidad se reducirta algo mas rapidamente que el tndice 
de natalidad. Se espera que despues de 1990 la tasa de nacimientos 
declinara a mayor velocidad que la de mortalidad, lo que traera como 
consecuencia una tasa algo mas baja de crecimiento poblacional 

Se estima que la poblacion de las a.reas urbanas alcanzara la cifra de 
casi 6 millones para 1990 y superara los 7.2 millones para 1995, lo que 
representarla, respectivamente, el 55.4 y el 58.8 por ciento de la poblacion 
totaL Para el periodo comprendido entre 1982 y 1995, la proyeccion del 
aumento de la poblacion urbana es de 3.0 millones. y se espera que 
aproximadamente la mitad de todo el crecimiento se produzca en las areas 
metropolitanas de Quito y Guayaquil (15 millones) y la otra mitad (15 
millones, igualmente), en las demás areas urbanas. Tambien en este caso, se 
estima que la mayor cuota de crecimiento poblacional metropolitano (0.9 
millones>. correspondera a Guayaquil 

Aspedos y Diferencias Regionales en 
los Patrones de Urbanización 

Con posterioridad al censo de 1950, se han producido en el Ecuador 
cambios significativos en lo que respecta a la distribucion de la poblacion 
urbana por regiones. En general, la participación de la población urbana del 
Ecuador en la región de la sierra ha disminuido, con lo que la poblacion 
urbana de la costa ha visto incrementar la suya en igual proporción. Por 
ejemplo, en 1950, el 53.1 por ciento de la poblacion urbana del pals vivta en 
la sierra y el 46.3 en la costa. Para 1982, la participación de la sierra habla 
bajado al 43 por ciento, mientras que la de la costa se convertla en la region 
urbana mas poblada del Ecuador, con el 55.4 por ciento de la población 
urbana total del paJS. 

El cambio mas notable se ha producido en el crecimiento de las •otras 
Areas urbanas• de la región costera. La poblacion de estas areas aumento de 
163,900 personas en 1950 a 1 millon en 1982, y, según las proyecciones, debera 
llegar a cerca de 2 millones para 1995. Las otras Afeas urbanas de la costa, 
a las que correspondla solo el 17.9 por ciento en 1950, tenlan un estimado de 
25.2 por ciento en el censo de 1982 y se proyecta que alcanzaran el 27 por 
ciento de la población urbana total del Ecuador para 1995 (Cuadro 2.3). 

Actualmente, el desarrollo urbano del Ecuador se caracteriza por un 
dinamismo aparentemente mayor de las ciudades secundarias con relacion a 
las ciudades tradicionalmente mas grandes como Quito y Guayaquil Este 
fenómeno tiene lugar sobre todo en determinadas ciudades de la costa, en 



.. 
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Cuadro 2.2. Ecuador. población por zonas urbanas y • 

rurales, ajustada 1982, 
proyectada 1990 y 1995 

• 
Población Oistribuci6n 

(miles) (porcentaje) .. 
Reajustada Proyectada Proyectada 

Atea 1982 1990 1995 1962 1990 1995 

" 
Ecuador 8,606.1 10,781.6 12,314.2 100.0 100.0 100.0 

Zonas urbanas 4,225.7 S,976.8 7,237.2 49.1 55.4 58.8 • Quito 916.7 1,281.8 1,549.4 10.7 11.9 12.6 
Guayaquil 1,272.0 1,764.2 2,125.4 14.8 16.4 17.3 
Otras 2,035.0 2,930.8 3,562.4 23.6 37.1 28.9 

Zonas rurales 4,380.S 4,804.8 5,077.0 50.9 44.6 41.2 • 

Fuente: Aooxo, Cuadro A.1. 



• 
• Cu.1dro 2.3. Ecuador. poblaci6n Ulblna por "'8l6n. real en 1950, 

1962, 1974, y 19112, ~ pllll 1990, y 1995 .. 
Censo f'loreclada 

• 1950 1"2 1974 1982 1990 1995 

Poblaci6n ........... • {miles) 

Ecuador 913.9 1,612.3 2,6911.7 3,961.4 5,976.8 7,237.2 

• Sierra -485.5 744.4 1,202.8 1,707.0 2,512.7 3,007.6 
QuilO 209.9 354.7 599.8 1166.5 1..281.8 1,549.4 
Otras zonas urbanas 275.6 389.7 603.0 840.S 1,llt).9 1,458.2 

• Costa 422.9 857.5 1,470.6 2,199.3 3,354.2 4,084.S 
Guayaquil 259.0 510.8 623.2 1,199.3 1,764.2 2,125.4 
Olras zonas urbanas 163.9 346.7 847.4 1,000.0 1,590.0 1,959.1 

• Orienle 5.6 10.4 23.0 57.6 101.8 134.3 

Gaüpqos o.o o.o 2.4 4.5 11.1 11.0 

• Oislribucl6n regional 
(poR:enlaje) 

Ecuador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

• S-oerra 53.1 46.2 44.6 43.0 42.0 41.6 
QuilO 23.0 22.0 22.2 21.8 21.5 21.4 

Olras -- Ulbanas 30.1 24.2 22.4 21.l 20.6 20.2 

• Costa 46.l 53.2 54.5 55.4 56.1 56.4 
Guayaqu" 211.4 31.7 23.1 30.l 29.S 29.4 
Olras zonas wbonas 17.9 21.5 31.4 25.2 26.6 27.0 

• Oriente 0.6 0.6 0.8 1.5 1.7 1.8 

Galápagos o.o o.o 0.1 0.1 0.1 0.2 

• Fuente: Ministerio de Eainomia, 1 Censo d& l'oblld6n del Eaoadot, 1950, QuilO 1960; INEC. 11 Censo de 
Población, 1962; INEc. m Censo de Población, 1974; INEC PI Censo de Población, 1982, e INEC Proyecciones 

• de la Poblaci6n Ecuatoriana (1982-1995}, Quilo: CONADE. 1985 . 
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que, se supone, el dinamico crecimiento económico registrado es el resultado 
de una economla orientada a la exportación de productos del agro. Por su 
parte, Quito y Guayaquil, con un crecimiento menos dinámico, han mantenido 
Indices estables de crecimiento del orden de aproximadamente 5.6 por ciento 
anual (Cuadro 2.4). 

El crecimiento de las otras áreas urbanas de la región de la costa 
puede ser atribuido en gran medida al surgimiento de varios centros urbanos 
importantes durante el periodo comprendido entre 1950 y 1982. En la costa, 
centros urbanos como Machala, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, Milagro, y 
Quevedo se han convertido en ciudades estables, asentadas en lo que 
virtualmente hablan sido areas rurales. Aunque también las ciudades de la 
región de la sierra han crecido durante ese periodo, lo cierto es que ya en 
1950 se encontraban establecidas como areas urbanas, con la posible 
excepción de Santo Domingo. 

Las proyecciones de la población de estas 17 ciudades para 1990 y 1995 
revelan que las cinco ciudades mas pobladas-Guayaquil, Quito, Cuenca, 
Machala, y Portoviejo-seguírán siéndolo hasta 1995 (Cuadro 2.4). Las 
ciudades costeras que experimentarán el más rápido crecimiento serán Manta, 
Esmeraldas, y Milagro, que, para 1995, habrán superado a Ambato. Tres 
ciudades tenlan en 1974 poblaciones superiores a los 100,000 habitantes, 7 
superaban esa cifra en 1982 y, segun las proyecciones, habrá 13 ciudades con 
más de 100,000 habitantes para 1995. 

En las secciones que siguen trataremos sobre diversos aspectos de las 
condiciones sociales y económicas bajo las que vive la creciente población 
urbana del Ecuador. 

Incidencia de la Pobreza Urbana e 
Indicadores de las Necesidades Básicas 

Los pobres de las urbes ecuatorianas son aquellas personas que, en 
razón de que sus ingresos son insuficientes, están obligadas a habitar las 
zonas marginales de las ciudades, donde prevalecen bajos estándares de vida. 
En un sentido más general, se puede hablar de un grupo de personas cuyas 
posibilidades de progreso material y social están limitadas por una 
alimentación insuficiente, una mala salud, una alta tasa de mortalidad infantil, 
y bajos niveles de educación. Este grupo "marginal" está constituido sobre 
todo por desempleados y subempleados de los sectores urbanos (informales), 
ast como por algunos empleados del sector formal. Las carencias de la 
población urbana del Ecuador pueden describirse, y probablemente también 
enfrentarse y aliviarse, tanto en términos del concepto de "pobreza" basado 
en el ingreso, como en términos de la caracterlstica más amplia pero a veces 
máS perceptible y más fácilmente medible que aqut llamamos "marginalidad." 
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• C...- 2..4. Deslnollo urblno en 17 ciudades del Ecuadot 

1 Indice de 
aecimlenlo 

D.ios ceo s lles lll'IUal l'loi«ci6n 

• Ciudad 1950 1962 1974 1912 1974-«2 1990 1995 

• San1n OominBD ND ND 30,523 69,235 15.9 H6,500 152,100 
f'otloviejo 16,330 32,2211 59,550 102,628 9.0 163,900 207,600 
Manta 19,028 33,622 64,519 100,na 6.9 151,100 190,900 
Quevedo 4,168 20,602 43,101 67.023 6.9 108,:IOO 136,200 

• Machala 7,549 29,036 69,170 105,521 6.6 166,300 208.600 
Loja 15,399 26,785 47,697 71,652 6.3 107,300 130,500 
Esmeraldas 13,169 33,403 60,364 90,360 6.2 136,400 166,800 
8~ 9,181 16,444 28,914 42,266 $.8 63.000 76,-400 

• Cuena 39,983 60,402 104,470 152,406 5.7 227,200 276.000 
Guayaquil 251,966 510,804 1123,219 1,199,344 5.7 1,764.200 2.125,400 
Milagro 13,736 28,148 53,106 77,010 5.6 131,300 162,500 
Quilo 209,932 354,746 599,828 866,472 5.6 1,281,800 1,549,400 

• Chane 8,046 12,834 23,627 33,839 5.4 53,500 64,400 
Riobamba 29,830 •U,625 S8,Q87 75,455 3.7 101,000 114,000 
lbatra 14,031 25,835 41,335 53,428 J.7 74,200 86,000 
Ambalo 31,312 53,372 77,955 100,454 3.6 137,400 157,800 

• Tulcan 10,623 16,448 24,398 30,985 3.4 42,000 47,700 

Noca: NO - No disponible 

1 Fuenie: Anclres Janin. J;oime Serrano, Evaluaclon de Necesidades de VMenda en el Ecuadot, 1,_.2008, 
mano 1989; Monis D. Whitaker y Jaime Alz- ChanlaerislX:s and lndir;;mts al Ecuadct's l'opulalion, 
agoslO 1988, A.1.0. 
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En las paginas que siguen se resume la información disponible, tanto acerca 
de la pobreza urbana como sobre la marginalidad urbana en el Ecuador. 

La mayor parte de los grupos del sector informal del pais est!\ 
constituida por campesinos de primera o segunda generación que han sido 
convertidos en pobladores urbanos por una creciente migración a las grandes 
ciudades, que ofrecen mejores posibilidades de empleo, ingresos, educación y 
salud. 

Los parrafos siguientes tratan sobre la cantidad de grupos de población 
urbana en niveles de pobreza y dónde se les encuentra 

Indicadores de la Pobreza 

Segan Lidia Barreiros y Rob Vos, los metodos para definir el nivel de 
pobreza se agrupan en dos categor1as: (1) pobreza absoluta, que es función 
del factor ingreso económico (monetario-material) y (2) pobreza relativa, que 
es función del nivel de satisfacción de las necesidades basicas (nivel o 
calidad de vida) expresado en termines de disponibi~dad y acceso a la 
educación, la salud, la infraestructura, y el transporte. 

Pobreza absoluta. Se la defme como el grupo de personas o familias 
que, por causas de un ingreso económico insuficiente, se ubican por debajo 
del nivel mlnimo de subsistencia Este indicador del nivel mtnimo de 
subsistencia puede expresarse en relación con una canasta mlnima de bienes 
y servicios cuantificados monetariamente. En consecuencia, la población en 
situación de pobreza absoluta comprenderla a todos aquellos individuos o 
familias cuyos ingresos económicos no les permiten adquirir una canasta 
mtnima de bienes y servicios. 

Segun diversos estudios concluidos en los 2 ultimes at'ios y los 
estimados de 1989 del Banco Central del Ecuador, reajustados para incfüir el 
costo de la vivienda, la canasta mínima costaría 52,000 sucres por mes. Eso 
quiere decir que, para los fines de calificar la pobreza, se considera que 
todas las familias de cinco personas que no perciben un ingreso de 52,000 
sucres por mes caen en la categoría de pobreza absoluta 

9. Barreiros, L., Vos, Rob. E., y otros, Ecuador, Teorla y Disel1o de Politicas 
para la Satisfacción de las Necesidades Básicas. 

10. Departamento de Indicadores Economices, Banco Central del Ecuador, 
1988-89, y Edgar de la Bastida y Rob Vos, El Salario y los Niveles de Vida 
Urbanos en el Ecuador, Instituto de Investigaciones de la Universidad Central 
del Ecuador, setiembre de 1987. Esta canasta mínima incluye los siguientes 
bienes y servicios para una familia de cinco personas: costo minimo de los 
alimentos (23,244 sucres), vivienda (19,240 sucres), vestido (3,952 sucres), y 
educación (5,564 sucres). 
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Un análisis comparativo de la distribucion del ingreso por quintiles. 
basado en los estudios del INEM, indica que el 40 por ciento de la poblacion 
urbana carece de los medios necesarios para adquirir una canasta mtnima de 
bienes y servicios (Cuadro 2.5) Se derme como pobres a las personas que 
ocupan los dos primeros quintiles. Esto nos permite deducir lo siguiente: 

• 

• 

• 

En cifras absolutas, el porcentaje mas alto de 
poblacion urbana que vive en condiciones de pobreza 
absoluta en el Ecuador (51 por ciento) está 
concentrado en las ciudades de Quito y Guayaquil, y 
equivale a mas o menos 1J28,640 personas 
(aproximadamente 240,130 Camillas de cinco 
miembros) . 

El otro 49 por ciento de pobladores urbanos pobres 
se ubica en el resto de las ciudades. con un total de 
1,1187,120 habitantes, que representan aproximadamente 
231,300 Camillas. 

La difusion de la distribucion del ingreso en las 
pequenas y las grandes ciudades da como resultado 
una desagregacion bastante desigual En comparacion 
con los casos de Quito y Guayaquil, los quintiles mas 
pobres del resto de las areas urbanas captan un 
porcentaje mas bajo del ingreso total. lo que sugiere 
que los pobres de los centros urbanos pueden ser 
aon mas pobres en las otras ciudades. Sin embargo, 
los quintiles de ingresos medios del resto de las 
ciudades tienen mayores niveles de ingreso que los 
de Quito y Guayaquil 

Ya que no se dispone de informaci0n sobre la distribucion del ingreso 
por ciudades, el analisis de los niveles de pobreza se hace en términos 
relativos, utilizando como la mejor aproximación disponible un indice de 
satisfaccion de las necesidades basicas, que clasifica los niveles de vida por 
ciudad y por región. 

Pobreza relativa. La pobreza relativa se determina en relación con los 
estandares de vida o niveles de vida promedio que predominan entre la 
poblacion, y no propiamente en base a un "techo• o nivel mtnimo de ingresos. 
En este sentido, el concepto de pobreza relativa engloba a todas aquellas 
personas o familias cuyo nivel de vida está por debajo del nivel de vida 
promedio de la población total Aunque este no es el mejor indicador para 
estudiar el grado de pobreza urbana en el Ecuador, la informacion que 
proporciona sobre la distribucion geografica de la misma es util. 



Cuadro 2.5. Distribución del ingreso urbano por 
cinco categorías poblaclonales 

1988 1987 b 
Quito y Guayaquil Otras Ciudades< 

Categorías de 
ingresos 
(Qulntílesl" 

1 

2 

3 

4 

5 

Percentaje 
de la renta 

total 

4.7 

9.6 

13.4 

20.8 

51.S 

Ingresos 
mensuales 

(sucres) 

19,576 

39,984 

55,812 

86,632 

214,500 

Percentaje Ingresos 
de la renta mensuales 

total (sucres) 

1.96 9,875 

s.so 27,912 

17.80 89,662 

25.00 126, 187 

49.60 249,920 

a. Cálculos realizados por A. Jarrín en Assessmenl ol Urban Poverty in Ecuador (borrador), Anexo, Cuadro A.3. 
b. La distribución del ingreso para Quito, Guayaquil se ha tomado de la encuesta de 1987, que comprendía 

únicamente Quito, Guayaquil, Cuenca. 
e. La distribución del Ingreso para las demás ciudades se ha tomado de la encuesta hecha en 1988 65 ciudades, 

que incluyen Quito y Guayaquil. 
fuente: Encuesta de Hogares, INEM, novembre de 1987 y novembre de 1988. 
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La condiclon de pobreza relativa en el Ecuador puede ser estimada 
sobre la base de los Indices de nivel de vida alcanzados por cada ciudad. 
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El Indice de ni:i.1' de vida. o "factor de satisfaccion de las necesidades 
basicas• (FSNB) resulta de la suma ponderada de los niveles de cobertura 
de cinco necesidades besicas: (1) cobertura de agua potable, (2) cobertura 
del sistema de desaglle, (3) porcentaje de hijos pequeftos suficientemente 
nutridos, (4) nivel de educacion, y (5) porcentaje de vivienda habitable (vease 
el Cuadro Al en el Anexo) . 

Las ciudades han sido clasificadas, de acuerdo al tamano de su 
poblacion, en siete categortas (Cuadro 2.6). Los centros urbanos que en razon 
de sus tndices de nivel de vida clasifican por debajo de 4, se considerartan 
las mas pobres del pats. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• 

• 

• 

Los Indices mas altos de nivel de vida (categorta 1) 
se observan en San Cristobal, Ruminahui, Guayaquil, 
Quito. y otras 10 ciudades: 8 estan situadas en la 
costa y 7 en la sierra (vease el Cuadro Al en el 
Anexo). En comparacion con las demas ciudades, 
estas tienen un nivel mas alto de satisfaccion de las 
necesidades basicas; en consecuencia, la poblacion de 
esas otras ciudades se considerarte mas pobre. 

Catorce ciudades alcanzan la tercera categorta. de 
acuerdo a sus Indices de nivel de vida; 10 esta.o 
situadas- en la sierra y 9 en la costa. 

El grupo mas numeroso de ciudades alcanza la 
categorta intermedia (categorta 4, tndice promedio de 
nivel de vida entre 30 y 40}. Son 44 ciudades, 
repartidas exactamente entre la costa y la sierra. 

11. FSNB "' (A•XA) + CB*XB) + (C•XC} + <D"XD> + (E•XE), donde 
A " 'J{, de cobertura del sistema de agua potable: XA = .30 
B = % de cobertura del sistema de desagQe: XB " .20 
C • 'J{, de hijos pequenos suficientemente nutridos; XC = .20 
D " nivel de educacion; XD " .15 
E = porcentaje de vivienda habitable; XE = .15 

En el Cuadro A4 del Anexo se presenta un analisis de sensibilidad, por 
ciudad, de las categorias del FSNB, obtenido mediante la aplicacion de 
ponderaciones diferentes. Como se muestra en el mismo, no se ha afectado 
la clasificacion de las ciudades, sobre todo en lo que se refiere al tamafto de 
la ciudad 



1 

Priorlzaclon de 
satisfacción de 
necesidades básicas 

Orden - 1 
FSNB - 60 - 70 

Orden - 2 
FSNB - 50 • 59.99 

Orden - 3 
fSNB - 40 • 49.99 

Orden - 4 
FSNB - 30 • 39.99 

Orden - S 
FSNB - 20 • 29. 99 

Orden - 6 
FSNB - 10 - 19.99 

Orden - 7 
FSNB - O - 10.9 

Total de ciudades 

1 1 1 

A 

Costa 

Cuadro 2.6. factor de Silti1>facclón de la' Necesidades BAslcas, 
por ciudad y regi6n 

8 

Slemt Costa Sierra 

e 

Costa Sierra 

número porcentaje número porcentaje número porcentaje n(imero porcentaJe n6mero porcentaje número 

1 14.2 1 14.2 l 42.8 1 14.2 

2 20.0 3 93.3 10 2 

1 4.5 

1 1 6 4 1 2 

• • • •• I' • • 1 ' 1 1 1 1 

porcentaje 

22 

(continúa) 
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Cuadro 2.6 (continúa) 

o E F 

Cos .. Slerr1 Costa Slerr1 eos .. Slerr1 
Prlorlzaclon de 
satlsfaccl6n de 
necesldldes bislc1s número porcentaje número porcen .. )e número porceni.Je número poreen .. Je número porcen .. )e número porcen .. Je 

Orden - 1 
FSNB - 60 - 70 

Orden - 2 
FSNB - 50 - 59.99 2 28.5 1 '14.20 3 42.8 

Orden - 3 
FSNB - 40 - 49. 99 2 20.0 3 33.3 1 10.0 1 11.1 

Orden - 4 
FSNB - 30 - 39. 99 4 18.1 1 4.55 6 27.2 5 22.1 5 22.7 7 31.8 

Orden - 5 
FSNB - 20 - 29.99 3 IS.O 5 25.0 1 5.8 5 25.0 4 23.5 

Orden - 6 
FSNB - 10 - 19.99 1 12.5 2 25.0 1 33.1 1 12.5 

Orden - 7 
FSNB - O - 10.9 1 100.0 

To .. t de ciudades 10 2 15 13 13 12 

(contlnú1) 

,¡7 



Cuadro 2.6 (continúa) 

G Tolal 

Costa Sierra Costa Sierra 
Priorizacion de 
satisfacción de 
necesidades básicas número porcentaje número porcentaje número porcentaje númem porcentaje 

Orden - 1 
FSNB - 60 - 70 

Orden - 2 
FSNB - 50 - 59.99 

Orden - 3 
FSNB - 40 - 49.99 4 

Orden - 4 
FSNB - 30 - 39.99 6 

Orden - 5 
FSNB - 20 - 29.99 7 

Orden - 6 
FSNB - 10 - 19.99 4 

Orden - 7 
FSNB - O - 10.9 

Total de ciudades 23 

Fuente: Anexo, Cuadro A.1. 

100.0 

14.2 

40.0 

27.2 

3.5 

so.o 

9 

12 

2 

1 

25 

14.2 

40.9 

7.S 

66.6 

100.0 

1. La dasiílcación de las ciudades se refiere a las categorías siguientes: 

1 

7 

10 

22 

20 

8 

69 

Las ciudades metropolitanas se ubican en la categoría A - población mayor de l ,000,000 
Las ciudades secondarias comprenden las categorías: 

B - ciudades con una población entre 100,.000 y 1,000,000 
e - ciudades con una población entre 50,000 y 100,000 
D - ciudades con una población entre 25,000 y 50,000 

las ciudades terciarias incluyen las categorías: 
E - ciudades con una población entre 10,000 y 15,000 
F - ciudades con una población entre 5,000 y 10,000 
G - ciudades con una población menor de 5,000 

1.4 

10.1 

14.4 

3UI 

28.9 

n.s 

1.4 

100.0 

o 

7 

9 

22 

17 

3 

59 

o 

11.0 

15.2 

37.2 

28.8 

5. l 

1.1 

100.0 

País 

número porcentaje 

l 8.8 

14 10.9 

19 14.8 

44 34.3 

37 28.9 

11 8.6 

2 1.6 

128 100.0 

~f. 
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• Los tres grupos de ciudades restantes muestran tos 
Indices más bajos de nivel de vida. Cabe inferir que 
las ciudades por debajo de 50.000 habitantes exhiben 
las mayores deficiencias en cuanto a infraestructura 
básica. 
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Como podrta esperarse, el nivel de vida es por lo general mas elevado 
en el sector metropolitano que en las demás zonas urbanas. En las ciudades 
secundarias y terciarias los Indices de nivel de vida son en promedio mas 
bajos; tas peores condiciones de nivel de vida se dan en las ciudades 
pequeftas (véase el Cuadro AS en el Anexo). 

Cobertura de las Necesidades Básicas 

Es interesante examinar cuales son, en cada grupo de ciudades, tas 
necesidades básicas especificas no satisfechas. Con este fin, en et Cuadro 2.7 
se establece una comparacion para la priorizacion de las deficiencias con las 
que habra de enfrentarse. A este respecto se pueden hacer las siguientes 
observaciones: 

• 

• 

Las ciudades terciarias12 (categortas C, D, E, F, y G) 
son las mas pobres; exhiben tos mas bajos indices de 
nivel de vida. El bajo nivel de vida en estos centros 
urbanos parece deberse a la falta de cobertura de 
cuatro necesidades básicas: bajo nivel de educacion, 
sistemas de desagQe inadecuados. suministro de agua 
potable insuficiente y-menos prioritariamente-deficit 
de viviendas. 

Las ciudades secundarias13 (categorta B), con un nivel 
de vida medio, sufren de una carencia de cobertura 
de las necesidades básicas similar a la de las 
ciudades terciarias. La diferencia esta en que, en las 
secundarias, la desnutricion resulta siendo un 
problema mas importante que la insuficiencia de agua 
potable. En consecuencia, las prioridades de este 
grupo sertan: educacion. sistema de desagOe, y 
nutricion. 

12. Las ciudades terciarias tienen, en promedio, una poblacion de 11,581 
habitantes; en esta categorta se hallan 124 ciudades, de tas cuales 49 estan en 

• la región de ta costa, 51 en la sierra, 21 en el oriente, y 3 en las islas. 
13. La poblacion promedio de las ciudades secundarias es de 138,269 

habitantes; hay 6 en la región costera y 4 en la sierra. 

• 
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Cu.odio 2.7. CDbetluru de i.. --b.l•l<a• por c.._lo de ciudad 

Combln11d6n de 
~ IO<ÚI ... 
de Poblo<l6n de -~ b.lslcat b ............ ~ ~'!:Mlc:M:lóoc Nultlclón Educacl6n Vivienda 
lo.,..,..... ta clud&d FSNB Closlllaclón -Je Claslllac:lónc -Je a .. 111caclón< Poo:em.Je a-< -- a..-c 

A Por enclm• de 1,000,000 su 7 72.l s 59.6 l "8.5 2 2•.o 1 66.9 • 
8 100,000 • 1,000,00 ••.l 6 60.9 • 36.l 2 su l 12.9 , 66.7 s 
e 50,000 • 100,000 •S.6 5 61.7 l 16.1 2 41.l l 12.• 1 61.0 4 

o lS,000 1i $0-,000 17.5 l lU l 16.9 2 54.0 • 7.9 , 66.o 5 

E 10,000 • l5,000 ]7.6 • •U l 19.9S 2 41.57 4 u 1 '°·ª 5 

f S,000 J. 10,000 l0.9 1 ll.7 ) 11.1 2 .4:2.7 • u 1 59.1 5 

G MenosdeS,000 n.o 2 lO.O l 11.85 l 48.7 • 5.2 1 56.1 s 

Promedio nadon.I 14.62 

a. E1 fSNB C-Oflesponde .t factor de Sltislaccl64' de lts Necesidades e:hk:ft:, Vhte el Cuadro A.S en el Anno. 
b. 0.Jslncadas por atesoria de ciudad:: 1 - peor,. 7 - mejor. léase vertk:.&lmente. 
c. Oasifte.adu poi cober1ura de tas neal!Sldaidel W.sicJs: l - peor,. 5 - mejot. ~ horizontalmente. 
fuente: ASJOChid6n de Munk:lpalidades del fcuadot (AMft 1989 y lnstltub N<Kional del: MIAo y la FMIW., 1989. 

' 1 ' • • • • • • ' 1 1 • 1 1 ' 
. .:Jo, 

& 



• Las ciudades metropolitanas se ubican en el grupo 
con el Indice mas alto de nivel de vida. La pequefta 
diferencia que a este respecto se observa en Quito y 
Guayaquil se debe al probl~.f-e la desnutricion, 
que en Quito es predominante. Se puede afumar, 
por lo tanto, que las prioridades en cuanto a las 
necesidades no satisfechas de las ciudades 
metropolitanas (categorta A. que comprende Quito y 
Guayaquil) son: educacion. nutricion, y sistema de 
desagO.e. 
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En cuanto a la cobertura de la infraestructura, existen diferencias 
sustanciales entre las ciuda1;8 secundarías y las otras zonas urbanas de la 
sierra, la costa y el oriente. Por lo general, las areas urbanas de la sierra 
son las que tienen el nivel de cobertura mas alto; cuentan tanto con sistemas 
de agua potable como de desagüe (vease el Cuadro 28). Aunque se 
considera que el porcentaje de cobertura es alto, la informacion disponible 
indica que entre 1981 y 1986 la cobertura de los servicios de agua potable y 
desagO.e mejoro notablemente. El promedio de la region crecio del 71 por 

14. Como se ha determinado recientemente por un estudio sobre la 
desnutricion infantil conducido por CONADE y el Ministerio de Salud (Wilm.a 
Freire, Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Ja Salud de Ja 
Población Ecuatoriana Menor de 5 AJJos, 1988, p. 226). el problema de la 
desnutricion y la mortalidad infantil es sustancialmente peor en los 
asentamientos pobres de Quito, a pesar de contar con una mejor 
infraestructura y con la cobertura de las otras necesidades basicas. Sin 
embargo, si Quito y Guayaquil tuvieran los indices de desnutricion sellalados 
en el estudio de CONADE (Quito = 34 por ciento y Guayaquil = 25 por ciento), 
Quito serta, de lejos, la ciudad con el tndice mas slto de nivel de vida CFSNB 
= 64.33 por ciento). RRNA ha calculado el FSNB sobre la base de las cifras 
absolutas del INNF A que cuantifican la desnutricion, las mismas que parecen 
elevadas para Quito; INNF A considera que el indice para Guayaquil podr18 
haber sido subestimado. (Vease los Cuadros Ab y A7 y la nota sobre el 
Indice de desnutircion en el Ecuador, en el Anexo). 

15. Los datos compilados por el Consorcio de Concejos Provinciales del 
Ecuador (CONCOPE) muestran las tendencias en lo que se refiere a 
porcentaje de poblacion urbana provista de servicios de agua potable y 
desagQe en cada provincia en el periodo comprendido entre 1981 y 1986. Se 
cree que estos datos exageran el nivel de cobertura, sobre todo en las 
provincias donde se ubican las areas metropolitanas e importantes ciudades 
secundarias. La razon de esto es que los habitantes de las zonas perifericas 
están considerados dentro de la poblacion rural. En muchas ciudades, las 
ronas perifericas incluyen muchas zonas marginales y de reciente ocupacion. 
¡ue tienen poca o nula cobertura de servicios de agua potable y 
1cantarillado. 



Cuadro 2.8. Cobertura de los servicios de agua potable y desagüe 
en las áreas urbanas, por región (población expresada 

en miles de personas) 

Agua potable Desagüe 

1981 1986 1981 1986 

Región Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
y Población de la Población de la Población de la Población de la 

provincia cubierta población total cublena población total cubierta poblacíóo kltal cubierta población total 

Sierra 1,247.0 71.4 1,986.4 91.9 957.3 54.8 1,868.0 66.4 
Carachi 38.9 78.0 53.6 93.2 31.4 63.0 52.6 91.4 
lmbabura 55.5 64.0 112.0 98.3 38.1 44.0 101 .. 2 68.6 
Pichincha 699.9 70.0 1,069.0 88.1 549.9 55.0 1,075.0 86.9 
Cotopaxi 26.4 60.0 50.1 97.1 22.5 51.0 42.1 81.6 
Tungurahua 89.5 72.0 144.5 98.6 69.6 56.0 132.0 90.1 
Bolivar 17.7 75.0 29.4 99.2 15.4 65.0 26.8 90.4 
Chimborazo 76.2 80.0 110.5 98.0 66.5 68.0 105.3 93.4 
Canar 19.8 68.0 43.1 87.1 17.5 60.0 36.0 72.8 
Azua y 132.9 80.0 208.2 97.6 63.1 50.0 178.0 83.4 
lo ja 88.2 71.0 146.0 97.0 63.3 51.0 119.0 79.0 

Costa 1,055.4 46.4 2,093.5 73.6 856.8 37.7 1,364.0 46.0 
Emeraldas 57.2 47.0 116.2 77.7 36.5 30.0 64.6 42.5 
Manabi 203.8 60.0 355.5 63.2 122.3 36.0 161.0 42.4 
Los Rios 69.3 45.0 176.4 90.0 54.6 36.0 83.8 42.8 
Cuyas 604.3 42.0 1,233.9 68.7 546.8 38.0 873.9 48.7 
El Oro 120.8 55.0 209.5 76.3 96.6 44.0 160.7 58.5 

Oriente 22.2 38.0 58.7 72.9 10.4 17.7 41.8 52.0 
Napo 8.0 39.6 12.6 41.3 5.1 24.7 7.7 25.3 
Pastaza 1.6 15.0 12.4 89.6 0.7 7.0 10.7 77.3 
Morona Santiago 5.4 32.0 20.0 91.2 2.4 14.0 13.0 59.3 
Zamora Chinchipe 7.2 67.0 13.7 96.2 2.2 20.0 10.4 73.0 

Galápagos 3.9 84.5 5.4 85.7 0.9 19.4 1.2 19.0 

Total zonas 
urbanas 2,326.S 57.0 4, 144.0 81.3 1,825.4 44.7 3,275.0 64.3 

- • - ....... , rlP Servicios de lnfrestructura, 1981-86. 
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ciento al 92 por ciento en lo que respecta al agua y del 55 al 86 por ciento 
en el servicio de desagQe. 

En la costa, el nivel de cobertura es menor, tanto para el agua potable 
como para el alcantarillado. En 1986, segon la misma fuente, el 74 por ciento 
de la poblacion urbana de las provincias de la costa tema servicio de agua y 
solo el 48 por ciento contaba con el de alcantarillado. Estos datos indican 
que se precisa una fuerte inversion para mejorar la cobertura hasta el nivel a 
que se ha llegado en la sierra. Las areas urbanas del oriente, aunque son 
aún re~~vamente pequeftas, tienen una cobertura similar a la de la region 
costera. 

En el Cuadro 2.9 se muestra, por regiones, los niveles de vida en cada 
provincia. En el mismo se comparan tres grupos de provincias en términos 
de las condiciones de su nivel de vida. 

• 

• 

Esmeraldas, Asuay, Napo, Cotopaxi, y Sucumbios son 
las provincias que ocupan la última categorta (clase 1, 
con un FSNB inferior a 30) . 

La categorta 2 (con un FSNB menor de 40 pero 
superior a 30) comprende 10 provincias, de las cuales 
6 se localizan en la sierra y 4 en la costa; Guayas 
esta en este último grupo. 

• Las provincias que, en promedio, tienen el mas alto 
nivel de vida (con un FSNB superior a 40) son 
Gatapagos, Pastaza, El Oro, Pichincha, Carchi, y 
Tungurahua. 

16. Robert R Nathan Associates, Ecuador Urban Development Assessment. 
marzo de 1989. 



-
Cuadro 2.9. Faelor de Satisfacción de las Necesidades Básicas; 

dasificación por provincias -
Población 

utbana Promedio del -Reglón Provincia 1939 FSNB por provincia 1 Oaslficaclón 

insular Galapagos 7,649 51.82 ... 
Oriente Pastaza 16,393 48.20 
Costa El Oro 311,728 47.04 
Sierra Pichincha 1,404,092 46.80 1 
Sierra Carchi 61,936 46.54 -Sierra Tungurahua 160,492 40.20 

Sierra lmbabura 122,222 39.16 
Costa Los Rio$ 217,526 35.80 -Oriente Z. Chlnchipe 7,779 35.12 
Costa Guayas 1,973,741 35.10 
Sierra Chimborazo 115,253 34.31 2 
Sierra lo Ja 167,917 34.29 • Oriente M. Santiago 25,651 31.97 
Sierra Canar 38,511 31.72 
Costa Manabi 425,639 31.58 
Sierra Bolívar 28,404 31.25 • 
Costa Esmeraldas 155,237 30.22 
Sierra Azua y 240,745 30.15 
Oriente Napo 11,189 27.71 3 1 
Sietra Cotopaxl 56,276 26.74 
Oriente Sucumbios 15,204 25.07 

1. Véase el Cuadro A.2 en el Anexo. 
1 

Fuente: AME Asoclacion de Municipalidades del Ecuador, 1989 
INNFA, Instituto Nacional de Nillo y la Familia, 1989. 

1 
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111. POÚTICAS Y PROGRAMAS URBANOS 
DEL GOBIERNO DEL ECUADOR Y 
ROLDELOSOTROSOONANTES 

Marm Institucional 

Aparte de la CONADE, el organismo de planifícacion del Ecuador, no 
existe otra institucion responsable de la detenninacion y aplicacion de las 
pol!ticas y prioridades urbanas.. Reconociendo la necesidad de satisfacer las 
crecientes necesidades de la cada vez mas numerosa población urbana, el 
gobierno ecuatoriano ha propuesto el establecimiento de una nueva autoridad 
nacional en el sector urbano (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano). El 
proyecto de decreto por el que se instituira este Consejo esta ya listo, y solo 
falta que el Presidente de la Reptlblica tome una decisión al respecto. De 
acuerdo a fuentes cercanas al Presidente y tambien según el GTZ <Programa 
de Cooperación Alemana), el Presidente decidirta en favor de la creación de 
este organismo. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna 
accion al respecto. 

En consecuencia, para entender las actuales politices y prioridades 
urbanas del gobierno ecuatoriano es necesario obtener, aunque sea poco a 
poco, informacion de las diversas fuentes e instituciones, o en su defecto 
inferirla. 

Políticas y Prioridades Urbanas del 
Gobierno Ecuatoñano 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1992 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del gobierno 
ecuatoriano para 1989-1992 incluye dos objetivos macroeconómicos principales 
que son especialmente pertinentes para el desarrollo urbano: aumentar la 
cobertura y mejorar la calidad de Jos servicios basicos (agua y desagoe, 
salud, educación, y vivienda) y reducir el deficit de viviendas y lograr 
estandares mtnimamente aceptables para favorecer a los grupos de menores 
recursos. 
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El Plan requiere un Programa Nacional de Vivienda, que serta 
implementado conjuntamente por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 
Ja Junta Nacional de Vivienda (JNV), el Ministerio de Bienestar Social, el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Consejo Nacional para la 
Ciencia y la Tecnologta (CONACYT), y con recursos provenientes del sistema 
mutuaL 

Una de las pollticas del gobierno ecuatoriano que goza de alta prioridad 
es la de desarrollo municipal. Es motivo de gran preocupación la 
dependencia que tienen las municipalidades de las transferencias del gobierno 
central, toda vez que las previsiones económicas anticipan una escasez de 
recursos fiscales, por lo menos para los próximos 3 anos. En consecuencia, 
los recortes que presumiblemente habra.n de producirse en las transferencias 
afectartan sustantivamente los servicios municipales, que desde ya son 
insuficientes. El Ministerio de Finanzas ha pedido que se realice un estudio, 
que estará listo para mediados de enero de 1990, en el que se expresen las 
políticas del gobierno en cuanto a las transferencias de recursos a las 
municipalidades. 

Políticas Macroecooómicas y Sectoriales del 
Gobierno Ewatoriano Que Inciden en 
el Proceso de Urbanización 

La urbanización, en tanto que proceso en el cual la población y las 
actividades productivas se concentran en a.reas urbanas y experimentan 
cambios fundamentales en su naturaleza, es el resultado del trabajo de casi 
todos los sectores de la economla. El concepto de urbanización es diferente 
del de desarrollo urbano, que es ma.s restringido que aquél. El desarrollo 
urbano se define frecuentemente como la parte del proceso de urbanización 
que tiene lugar en las ciudades, sobre todo aquélla gracias a la cual la 
necesaria infraestructura flsica e institucional de las ciudades se desarrolla. 
Toda estra\egia urbana, trátese de una estrategia gubernamental o de una 
institución donante, deberla centrarse básicamente en el desarrollo de una 
respuesta coherente con el proceso de urbanización, lo que, por supuesto, 
podrla incluir la ejecución de los proyectos de desarrollo urbano. 

Es bien sabido que la comunidad de donantes esta. comprometida en 
programas de préstamo de ajuste estructural a los paises en desarrollo. 
Generalmente, la ejecución de estos programas se realiza en condiciones que 
implican importantes reformas en las politicas de los paises destinatarios. A 
su vez, estas reformas afectan a los diversos sectores de la economla. Por 
esa razón, cabe esperar que los ajustes sectoriales tengan impacto sobre los 
diferentes procesos de la economla, incluido el proceso de urbanización. 

El gobierno ecuatoriano ha adoptado una estrategia de desarrollo que 
ha denominado "Ajuste con reactivación económica,• y ha rechazado otra 
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llamada •Ajuste con recesion economica. • Ambas estrategias fueron simuladas 
usando el modelo macroeconomico CONADE-ILPES. 

Es probable que algunas politicas economicas tengan un impacto mas 
directo que otras sobre los procesos de urhimizacion. De acuerdo a las 
experiencias de ajuste estructurai (y sectorial) en todo el mundo, estas 
pollticas pueden agruparse en las tres categonas siguientes: (1) pollticas de 
incentivo a la produccion, que tratan sobre controles de precios, subsidios al 
consumidor, tasas de cambio, proteccion a las importaciones, incentivos a la 
exportacion, y regulaciones: (2) pollticas de incentivos al ahorro y la inversion. 
que tratan de las pollticas de tasas de lotere.s. el sistema ímanciero. y

1
1os 

incentivos a la inversion; y (3) pollticas f1SC8les y de inversion p(lblica. T-

A continuaclon se presenta una evaluacion de la forma en que las 
pollticas actuales del gobierno ecuatoriano, tal como han sido expresadas en 
la estrategia de desarrollo economico contenida en el Plan Nacional de 
Desarrollo Economico para 1989-1992, podrtan afectar el proceso de 
urbanizacion. Aunque todavta no es posible documentar todo el potencial de 
los impactos que tendran estas pollticas sobre el proceso de urbanizacion en 
el Ecuador, algunos resultados obtenidos en otros paises en que se han 
aplicado estas pollticas sugieren la existencia de determinadas tendencias. 

Políticas de lnaintivo 
a la Produaión 

Pol1t.ica de ajuste. La disminucion signif1Cativa de los controles de 
precios y de los subsidios tiende a eliminar el sesgo a favor de las zonas 
urbanas, que en el pasado ha dado como resultado menores ingresos e 
impuestos impllcitos mas altos para la gente del campo. 

La respuesta del gobierno ecuatoriano consistirta en establecer poltticas 
de precios que combinen controles con awnentos, diferenciando los productos 
que son flexibles a las presiones de la oferta y la demanda, de los rtgidos. 

Impacta previst.o. Si se decreta controles de precios y se eliminan los 
subsidios a los bienes de consumo (que benefician sobre todo a las grandes 
ciudades), es probable que reviertan los actuales terminos de intercambio, 
que ahora benefician a las areas urbanas. Si prevalece una racionalidad 
economica, pueden desaparecer los beneficios economicos que ofrecen las 
ciudades. Quiz8s este solo hecho no sea suficiente para desalentar la 
migracion rural a las ciudades, pero cuando menos podrta estimular una 
mayor actividad economlca en el campo, lo que no ocurrirta en el caso 
contrario . 

17. Instituto Urbano, 1988. 
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Polftica de ajust.e. Si el proteccionismo y el control sobre las tasas de 
cambio se eliminaran, con sus consecuencias directas sobre el comportamiento 
de las importaciones y exportaciones, se mejorarla la eficiencia de la 
economla e incluso se darla un impulso mayor al proceso de 
descentralizacion de la actividad economica. 

El gobierno del Ecuador no tiene basta el momento una respuesta 
definida en lo que respecta a esta polltica. Sin embargo, hay una medida 
que podría apoyarla indirectamente. Ella consiste en el fortalecimiento de la 
demanda interna para mantener las tasas de crecimiento de la actividad 
productiva, mediante la recuperacion o el mantenimiento del poder adquisitivo 
de los sueldos, con el prop0sito de mejorar el nivel de vida. 

Impacto previsto. Aún asumiendo que los instrumentos económicos se 
aplicaran correctamente en forma tal que los sueldos se incrementan en 
terminos reales y a la par del crecimiento real de las actividades productivas, 
la respuesta del gobierno seguirla siendo insuficiente si la demanda interna no 
estuviera acompanada por la eliminación del proteccionismo y el 
establecimiento de tasas de cambio libres. En consecuencia, a menos que se 
aplique una polltica comercial mas liberal, es improbable que la pol1tica del 
gobierno ecuatoriano estimule la descentralización de la actividad economica. 
Esto, a su vez, podrla hacer que las actuales tendencias en cuanto a 
urbanización permanezcan intactas. 

Política de ajuste. La eliminación de las regulaciones y los controles 
innecesarios a las empresas. privadas beneficiarla a las pequetlas empresas 
formales e informales, que podrtan entonces desarrollarse en un medio que 
no favorecerla a las grandes empresas. Cabria en consecuencia esperar el 
surgimiento de nuevas pequenas empresas, tanto en las áreas rurales como 
urbanas. 

La respuesta del gobierno debe darse a traves de politicas que 
ofrezcan incentivos para la inversión pública y privada, que serian 
instrumentos para la reactivación económica y el crecimiento del PBI. 

Impacto Previsto. Si se estimulara la inversion sin reformar las 
regulaciones que favorecen a las grandes empresas, es probable que éstas 
continuarlan a la cabeza de la actividad económica, consolidando de esta 
manera los centros urbanos en que estan localizadas. Como consecuencia de 
ello, no surgirtan nuevas pequetlas empresas en las ciudades pequetlas. 
Continuarla la tendencia actual hacia el aumento de la concentración de la 
población en las grandes ciudades; ahora bien, este resultado es el opuesto 
del que se esperarla de una polltica de ajuste. 
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ln<BltM>s al Ahorro y la Inversión 

Politk:a de a;uste. La reduccion o eliminacion de los controles de 
credito por el gobierno alentana el ahorro y harta que las tasas de interes 
llegaran a los niveles del mercado. Ademas, la asignacion de recursos estarla 
determinada por las fuerzas del mercado. En consecuencia, se eliminanan las 
ventajas artificiales de que gozan los prestadores y prestatarios tradicionales, 
que por lo general estan en las ciudades. 

l'ol1tica de a;us1.e. La descentralizacion y desconcentracion de los 
sistemas fmancieros, unidas a reformas dirigidas a hacer mas efaciente el 
sistema, alentarlan la localización de servicios fmancieros en otras ciudades 
distintas de las mas grandes. 

La respuesta del gobierno ecuatoriano a estas dos polJticas consiste en 
la adopción de medidas orientadas a proporcionar liquidez, acompanadas por 
procesos selectivos en la asignacion de los creditos. Entre estos se incluyen 
el otorgamiento de tasas preferenciales de interes para sectores prioritarios. 
Lo que se persigue es eliminar los procesos que alientan las operaciones a 
corto plazo, ast como suprimir la intermediación entre los bancos y las 
instituciones fmancieras. 

lmpactO previsto. La respuesta del gobierno ecuatoriano podrta incluir 
parcialmente estas dos pollticas de ajuste. Si se adoptaran medias legales 
para ampliar la disponibilidad del credito (como por ejemplo el 
establecimiento de tasas reales de interes} y se reformara el sistema 
imanciero, la actividad económica podrta trasladarse de las grandes ciudades 
a los demas centros urbanos. Estos Ultimos tendrtan entonces acceso al 
credito y podrtan negociar con las instituciones imancieras locales. 

Políticas r1SCales y 
de Inversión Pública 

Politk:a de ajust.e. Las medidas para reducir el credito fiscal que no 
restrinjan la inversion en infraestructura y capitales necesarios para la 
expansión de la economta. terminartan probablemente por derivar recursos de 
las ciudades mas importantes a los demas centros urbanos. 

La respuesta del gobierno sena la racionalizacion del gasto público y la 
reducción concomitante del gasto público improductivo a niveles que no 
afecten la demanda global ni el desarrollo económico. De esta forma se 
estarla reconociendo el papel conductor del sector pohlico en la econoaua, 
considerada globalmente, y, sobre todo. como promotor de la inversión 
pohlica. 

lmpact.o previst.o. El impacto de esta respuesta dependera de la medida 
en que se reduzca el gasto público y se desechen las posiciones del gobierno, 
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y en la medida en que se creen nuevos puestos de trabajo en las pequenas 
ciudades se alentará la generación de nuevas actividades. Este 
desplazamiento de empleados püblicos de las grandes a las pequenas 
ciudades debe implicar algún grado de descentralización o desconcentración 
del gobierno. De lo contrario, no pasarta de ser una simple transferencia 
flsica de empleados estatales de un lugar a otro. Si las politicas de gasto 
püblico propuestas resultan operativas, es probable que se produzcan algunos 
cambios en el proceso de urbanización. Podrta producirse un incremento del 
gasto y la inversión públicos en ciudades que no sean capitales, con el 
correspondiente beneficio para las ciudades pequenas. 

Políticas de Descentralización 

Las pollticas que fortalecieron la administración y la planificación 
centralistas desde la década del cincuenta hasta los anos setenta acentuaron 
la falta de autonomla municipal. Se creo y se alentó las actividades de los 
organismos de carácter nacional para la provisión de los servicios locales y 
el control de los recursos locales. La tendencia actual, sin embargo, es en 
sentido contrario. En efecto, la descentralización es hoy por hoy una de las 
mas sólidas estrategias del gobierno ecuatoriano orientada al fomento del 
desarrollo nacional, que se está basando, cada vez más, en esquemas de 
desarrollo local. 

Una politica de descentralización que se proponga fortalecer las 
municipalidades tendrá que analizar el rol de los gobiernos provinciales, de 
manera de eliminar la duplicidad de funciones y los conflictos de autoridad 
que pudieran producirse entre estos dos niveles de gobiernos locales. La 
Ley de Municipalidades asigna a los gobiernos municipales Ja jurisdicción 
sobre todo el territorio municipal. Sin embargo, por lo general las 
municipalidades no han intervenido en las zonas del interior. La mayor parte 
de sus actividades se localiza en las zonas urbanas. Y puesto que las 
municipalidades han renunciado a su papel de agentes económicos de la 
integridad del territorio bajo su jurisdicción, cuando van a las áreas rurales 
se las considera como simples "guardianes.• 

Esta reducción de Ja influencia de los gobiernos municipales sobre el 
territorio municipal se debe en gran parte a la escasez de recursos. Los 
gobiernos municipales pueden apenas hacer frente a las demandas de sus 
principales ciudades (generalmente de la capital municipal), y quedan sin 
recursos para llevar a cabo acciones en el resto de los territorios de su 
jurisdicción. En contraste, usualmente son los gobiernos provinciales los que 
emprenden la construcción de caminos y otras inversiones de capital en las 
áreas rurales, y por lo tanto se les percibe como los responsables del 
desarrollo de las zonas rurales municipales. Por lo tanto, los gobiernos 
provinciales son percibidos como la única instancia del gobierno local que 
interviene en las áreas rurales y son percibidas como las responsables del 
territorio rural municipal. 
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Estas operaciones deben ser equilibrad&s de una manera que refleje 
mejor los mandatos legales de los gobiernos locales; que valore el rol de los 
gobiernos municipales en sus respectivas jurisdicciones, inclu)'endo las zonas 
rurales; y permita a los gobiernos provinciales desempeftar su verdadero 
papel de agentes de desarrollo a nivel regional (provincial), y no de sustitutos 
de las municipalidades. Para que esto suceda, los gobiernos municipales 
tendran que convencerse de que deben extender su radio de accion a la 
integridad del territorio municipal y romper con la tradicion de interesarse 
únicamente por la capital municipal 

Existen dos instituciones que pueden ayudar a cambiar la situacion 
actual: la Asociacion de Municipalidades del Ecuador (AME) y su brazo 
tecnico, el Instituto de Fomento del Desarrollo Municipal ONFODEM). Ambas 
instituciones estén interesadas en la promocion de pollticas de 
descentralizacion susceptibles de fortalecer los gobiernos municipales y tienen 
conciencia de los problemas de recursos que afectan a las municipalidades, 
pero necesitan aun alguna forma de orientacion que les permita comprender 
mejor la situacion y buscar las posibles soluciones. Son instituciones jovenes, 
y como tal precisan de asistencia tecnica y capacitacion que las ayuden a 
perfeccionar su funcionamiento. 

La AME ha presentado al Gobierno Central un proyecto de reforma de 
la ley municipal Las propuestas contenidas en el mismo apuntan al 
fortalecimiento de los gobiernos municipales, y a ayudar a corregir muchas de 
las deficiencias que hoy en dta impiden que la administracion local sea 
descentralizada. Las reformas abarcan aspectos administrativos, tributarios, 
financieros, y de recursos de la ley municipal 

Los temas centrales de las reformas son el mejoramiento de los 
esquemas locales de planificacion, que deberán basarse en las necesidades y 
demandas locales; la diferenciaciOn de los roles de los gobiernos municipales 
de acuerdo a la categorta de la municipalidad; la restitucion de funciones a 
las municipalidades y la reasignacion de recursos; la provision del 
financiamiento necesario para que puedan asumir nuevas funciones; el 
desarrollo de programas de asistencia tecnica y capacitacion para las 
municipalidades, orientados a mejorar su eílCÍencia; el perfeccionamiento del 
manejo municipal y la administracion de recursos humanos y materiales; la 
extensiOn de la cobertura y el mejoramiento de los servicios básicos; la 
participacion de la comunidad en los proyectos y actividades municipales; y la 
organizacion de un sistema de informacion por el cual las municipalidades 
puedan comunicarse mutuamente el resultado de sus experiencias. 

Algunos asesores cercanos al Presidente de la Repoblica creen que las 
pollticas de desarrollo municipal debenan estar apoyadas por programas que 
fortalezcan a la AME y el JNFODEM. EJ apoyo a las iniciativas de la AME 
ofrecerta la oportunidad de abordar el problema de la descentralizacion 
desde UD nivel macroeconomico. colaborando en la elaboracion de normas 
legales y la formulacion de pollticas; y desde UD nivel microeconomico, 
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orientándose a los requisitos-identificados a nivel local-para el 
perfeccionamiento del gobierno municipal. 

La aplicacion de las pollticas de desarrollo municipal dependen 
economicamente de un importante prestamo de ajuste sectorial del BID/IBRD, 
que se canalizará a través del Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE). El 
prestamo rortalecerta a las municipalidades en forma tal que las convertirla 
en organismos financieramente independientes. Este programa se articularia 
solo en las ciudades, e incluirla. inversiones de capital, asistencia tecnica, y 
capacitacion. El BEDE, sin embargo, considera que en el pasado ya se ha 
hecho mucho por las ciudades y demasiado poco por el campo. Esta 
institucion cree que habrla que incluir en las pollticas de desarrollo urbano 
programas orientados a mejorar el acceso a los servicios públicos en las 
areas rurales. 
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IV. MARCO ESTRAilGICO PARA USAIDIECUAOOR 

Teniendo en cuenta que USAID/Ecuador prosigue con su labor de 
perfeccionar una estrategia urbana para su programa de asisteocia para el 
desarrollo, RRNA le sugiere llevar a cabo investigaciones sobre determinados 
temas generales y evaluarlos con criterios claramente establecidos. Lo que 
presentamos seguidamente es una relación sucinta de criterios clave que 
RRNA propone para la evaluación de las opciones estratégicas alternativas. A 
continuacion se indica diversas a.reas de iniciativa que creemos deberlan 
considerarse ulteriormente como temas o componentes basicos de una 
estrategia urbana. 

Criterios para la Evaluación de la Estrategia 

Son seis los criterios que se proponen para ta evaluacion de las 
alternativas de estrategia urbana: 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

Correspondencia con los objetivos de desarrollo 
economico fundamentales, en especial la disminucion 
de la pobreza 

Relación con los programas de otros donantes 

RelaciOn con las ventajas y competencia comparativas 
de la ALD. 

Factibilidad rmanciera 

Factibilidad polttica en relaciOn con las prioridades 
del gobierno ecuatoriano y otros temas bilaterales 
urgentes 

Factibilidad desde el punto de vista institucional 



Cada uno de estos criterios sera materia de un breve examen en su 
relación con el desarrollo de una estrategia urbana para el Ecuador. 

Correspondencia con los Objetivos 
de Desarrollo Económico 

El primer paso indispensable en el proceso de desarrollo de una 
estrategia es el senalamiento preciso de objetivos claros. A un nivel mas 
general, USAID/Ecuador ya tiene formulado un objetivo preciso para su 
estrategia urbana, concretamente la disminución de la pobreza. Una estrategia 
urbana disenada correctamente deberla ayudar a reducir la incidencia y la 
severidad de la pobreza, tanto en las areas rurales como en las urbanas; a su 
vez, por lo menos en principio, la extension de la pobreza es un claro 
indicador del exito o fracaso de la estrategia, que servirá en el futuro para 
su evaluación. 

Sin embargo, un objetivo tan general como la atenuación de la pobreza 
necesita ser articulado ulteriormente en termines de objetivos mas 
operacionales; y, hablando en terminos generales, cuanto mas especifica es la 
declaración de tales objetivos, tanto mejor. No obstante, una estrategia que 
se supone debe prolongarse por un determinado número de anos-estrategia 
que intrtnsecamente es tan amplia como la estrategia de desarrollo urbano 
que se propone para el Ecuador-debe incluir objetivos mas generales y a la 
vez lo suficientemente flexibles para poder ser reajustados posteriormente. 

En vez de definir objetivos espec!ficos para una estrategia de 
desarrollo urbano para el Ecuador, hemos identificado en el Capitulo I siete 
áreas generales que, en nuestra opinión, seran un reto para quienes formulen 
las pollticas económicas del Ecuador en los afios noventa, independientemente 
de su pertenencia a un partido pol!tico determinado o sus convicciones 
ideológicas. RRNA sostiene que son estos los problemas económicos mas 
importantes que tendran que ser enfrentados por el actual y los próximos 
gobiernos del Ecuador. Es casi inevitable que los objetivos especlficos de las 
poltticas y programas de estos gobiernos-y los objetivos de sus estrategias 
de desarrollo urbano-tengan que enmarcarse en términos de dichos 
problemas, aunque podrán haber variantes que en su mayor parte se 
limitaran a diferencias en el énfasis y el enfoque de los mismos. Los siete 
grandes desaflos del desarrollo identificados en el Capttulo I han sido los 
siguientes: 

1. Generación de empleo 

2. Incremento de los recursos humanos 

3. Mejoramiento del manejo fiscal 
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4. Mantenimiento de la estabilidad de los precios y la 
tasa de cambio 

S. Promocion del crecimiento y diversificacion de las 
exportaciones 

6. Financiamiento de las Inversiones de capital 

7. Mejoramiento del nivel de vida 
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A nuestro parecer, una de las pruebas que debe pasar todo elemento o 
componente que se proponga para una estrategia de desarrollo urbano es que 
contribuya al logro de determinados objetivos especlficos claramente 
definidos en una o mas de las areas antes mencionadas, sin que su aplicacion 
tenga por efecto entorpecer materialmente los progresos en cualquiera de los 
otros frentes principales. Por ejemplo, las propuestas orientadas a la 
generacion de empleo no deben Invalidar los esfuerzos del gobierno 
ecuatoriano para mejorar el manejo fiscal o para mantener la estabilidad de 
los precios y de las tasas de cambio. E. Inversamente, las medidas de 
polttica orientadas al mantenimiento de la estabilidad de los precios y de las 
tasas de cambio no deben socavar los esfuerzos tendientes a promocionar el 
Incremento y la diversificacion de las exportaciones. Mas aún, el 
mejoramiento del manejo fiscal no se debe obtener a costa de reducir los 
esfuerzos para Incrementar los recursos humanos o ejecutar programas 
prioritarios de Inversiones de capital suficientemente f"manciados. El reto 
principal que habra que enfrentar en el diseno de una estrategia urbana que 
responda a la necesidad de apoyar el desarrollo del Ecuador, sera encontrar 
el equilibrio apropiado entre los objetivos de cada una de las areas 
anteriormente mencionadas. 

Relación mn los Programas 
de Otros Donantes 

No es necesario volver a plantear aqUI el bien conocido tema de la 
necesidad de una mejor coordlnacion entre los donantes, a pesar que hay un 
gran campo para este perfeccionamiento. Mas bien, en el contexto del 
desarrollo de la estrategia urbana para USAID/Ecuador, queremos solo 
puntualizar que otras Instituciones que desempenan un papel importante en el 
terreno del desarrollo urbano son el Banco Mundial/BID y la GTZ. Ambos 
programas, ya descritos con mayor detalle en el Capitulo m. han sido 
estructurados siguiendo la ltnea de los proyectos de desarrollo urbano 
convencionales, con énfasis en el financiamiento de la estructura urbana, junto 
con algunas acciones orientadas al fortalecimiento de las municipalidades. Sin 
duda, estas son necesidades importantes en el Ecuador. Los proyectos 
desarrollados por estos otros donantes tendran una amplia cobertura. y se 
espera que su impacto sea importante. Sin embargo, existen multiples 



46 

oportunidades para llevar a cabo acciones complementarias, y USAID, que está 
teniendo una vision cada vez mucho más amplia del lugar que tienen las 
cuestiones urbanas en el desarrollo economico, podrla ser la institucion 
especialmente calificada para emprender estas acciones. 

Relación oon las Ventajas y 
Competencia Comparativas de A.1.0. 

A pesar del énfasis predominante puesto en el desarrollo rural durante 
los últimos veinte anos. AI.D. ha acumulado una vasta experiencia en 
diferentes campos relacionados con el tema del desarrollo urbano, definido 
en términos generales. Además de su experiencia medular en la solución de 
problemas de vivienda, infraestructura, y financiamiento urbanos, la 
experiencia de AI.D. en las otras áreas clave antes referidas es equivalente o 
mayor que la de cualquier otro donante. La amplitud de su experiencia 
previa junto con su patente ventaja inicial cuando se trata de las 
consecuencias del proceso de urbanización en el mundo en desarrollo, le 
ofrecen los medios necesarios para retomar una posición de liderazgo entre 
las agencias donantes. 

En lo que respecta al desarrollo urbano, AI.D. es especialmente 
competente, entre otros, en: 

• Analisis de las polttlcas macroeconomicas y 
financieras del sector 

• Apoyo al sector privado y generación de empleo 

• Desarrollo de micro, pequenas y medianas empresas 

• Programas ambientales, de salud, de población y de 
nutricion 

• Desarrollo rural integrado, mercadeo de productos 
agr1colas, y funcion de las ciudades en el desarrollo 
rural 

• Desarrollo comunitario y creacion de instituciones 

• Promocion de las exportaciones y la inversión 

Fadibilidad Financiera 

Lamentablemente, casi nunca basta con ser innovador. En los ültimos 
anos, el programa bilateral de desarrollo de los Estados Unidos ha sido 
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"estirado• para poder hacer frente a un nomero creciente de situaciones 
especiales que tienen una prioridad clave tanto para el Congreso como para 
la M.ministracion norteamericana, pero no se le ha dotado de los ma)OreS 
fondos necesarios para ejecutar estos trabajos especiales y cumplir el 
mandato de impulsar el desarrollo. La urgente necesidad de Jos Estados 
Unidos de apoyar la desestalini%acion de los paises del este europeo. y las 
demandas que inevitablemente habran de hacerse a los Estados Unidos para 
que respalde la reconstrucción de la economta panamena. no son sino las 
situaciones mas recientes que estAn presionando con demandas excepcionales 
los recursos, ya demasiado exigidos, de ALD. Existe el riesgo de que, al 
tratar ALD. de satisfacer estas y otras demandas, paises como Ecuador-de 
"ingresos medios," no revolucionario, y basta ahora afectado solo 
tangenc:ialmente por el trafico internacional de drogas-Teciban una ayuda 
norteamericana sustancialmente menor que otros paises destinatarios. La 
escasez de recursos puede llegar a un punto tal que el objetivo Integro de la 
estrategia de desarrollo resulte cuestionable. 

En el mejor de los casos, los recursos de ALD. habran de ser 
limitados. Esto reducirta la posibilidad de infiuir sobre el gobierno 
ecuatoriano en cuestiones de pollticas y dejana fuera de alcance el 
f"manciamiento de grandes proyectos. Por lo tanto, gran parte de la 
contribución potencial de ALD. a la aplicacion de una estrategia urbana podrta 
dejar de manifestarse por la eventual carencia de recursos rmancieros. 
Lamentablemente, aunque predecibtemente. muchas opciones por incluir en ta 
estrategia urbana, que de otro modo sertan viables, no superanan esta 
prueba. 

Una medida que podrta significar un cambio importante en este 
desalentador escenario serta autorizar la ampliacion de garanuas para tos 
prestamos, como aquellos que se otorgan para los programas de garanua para 
vivienda. Estas autorizaciones pennitlrtan a ALD. canali.zar grandes recursos 
imancieros del sector privado, y tal vez incluso fondos no provenientes de 
los Estados Unidos. En opinion de RRNA. es posible-aunque improbable
que el mecanismo del gobierno de los Estados Unidos para el otorgamiento 
de garanUas pueda tambien aplicarse en los paises en desarrollo para ayudar 
a ta cana11.zacion de tos recursos de los bancos locales en el rmanciamiento 
de proyectos de desarrollo. Es de esperar que, en la medida en que baya 
disponibilidad de tales recursos para estos prop()Sitos. tos gobiernos de los 
patses en desarrollo prefieran utilizar los mecanismos que tienen a su 
disposicion, inclu}endo programas de garanua o incluso la emision de bonos, 
con lo que mantendrlan un control monetario mas estricto y una ma)'Qf" 
autonomta en el empleo de dichos recursos. 

Factibilidad Política e lnsdtudonal 

• Aunque los puntos arriba mencionados no precisan de una ma.)Or 
elaboración. es importante recordar que todas las opciones de estrategia 

• 

• 



48 

tienen tambien que ser confrontadas con estos criterios. Las restricciones 
pollticas o las deficiencias institucionales podrian llevar a una modificacion de 
la estrategia, pero tambien podrta ser que bastara la adopcion de 
determinadas técticas para la aplicacion de la estrategia. La necesidad de 
llevar a cabo programas de desarrollo institucional antes de intentar realizar 
grandes reformas operacionales podrla, por ejemplo, afectar la secuencia pero 
no la naturaleza de los principales componentes de la estrategia de desarrollo 
urbano. 

Temas para un Programa Urbano 
de USAID/Ewador 

Hemos identificado seis elementos generales o •temas• de una estrategia 
de desarrollo urbano para el Ecuador. Cada uno de ellos contribuye de 
manera sustancial a la disminucion de la pobreza tanto en las zonas urbanas 
como en las rurales. Estos seis temas, que se enumeran a continuacion, son 
completamente consecuentes con la política de A.I.D. enunciada por la Agencia 
en el informe al Congreso de los Estados Unidos el 14 de febrero de 1989, 
"La Urbanizacion en los Paises en Desarrollo." 

Tema 1: 

Tema 2: 

Tema 3: 

Tema 4: 

Tema 5: 

Tema 6: 

Apoyo al desarrollo de poltticas 
economicas solidas 

Generacion de empleo urbano 

Promocion de una gestion urbana 
eficiente 

Movilizacion de recursos para el financiamiento 
del desarrollo urbano 

Estrechamiento de los vtnculos entre el campo 
y la ciudad 

Mejora del nivel de vida y preservacion 
del medio ambiente 

En las péginas que siguen, ampliaremos brevemente cada uno de estos 
temas y senalaremos las distintas formas en que A.I.D. puede comprometerse 

-
-
-
-
-
-
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en cada uno de ellos. · • 
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t. Apoyo al Desarrollo de 
Políticas Emn6micas S61idas 
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No cabe duda de que el cam¡x> de la asistencia tecnica que se presta a 
los gobiernos de los paises en desarrollo en el analisis de ¡x>llticas es una de 
las a.reas en que ALD. tiene una larga y frucUfera experiencia. En el 
contexto de la aplicación de una estrategia general de desarrollo urbano para 
el Ecuador, la asistencia tecnica en las a.reas de ¡x>lltica macroeconom.ica. 
polltica laboral y de empleo, ¡x>lltica del sector financiero, ¡x>lltica de 
intercambio comercial, polltica de desarrollo de los recursos humanos, y 
polltica de organización y gestión del sector público, es pertinente, necesaria, 
y probablemente bien recibida. 

ALD. se encuentra bien posicionada para proporcionar asistencia tecnica 
en analisis y difusion de pollticas. Esta asistencia puede llegar a ser un 
medio importante de influir en la asignacion de los recursos del gobierno y 
otros donantes. Una vez establecida una estrategia general de desarrollo 
urbano- proceso que debe comprometer activamente tanto a representantes 
del gobierno ecuatoriano como a representantes de otras instituciones del pa1s 
(por ejemplo, asociaciones empresariales, universidades, y fundaciones para la 
investigacionl-tendna que establecerse un programa multianual de 
investigacion y analisis de pollticas. RRNA considera que este programa 
deberla ser aplicado a lo largo de varios aftas, y que los resultados de la 
actividad servinan de base para conversaciones, difusión, supervision, y 
examen continuos de los avances hacia el logro de los objetivos de la 
estrategia de desarrollo urbano. 

Obviamente, ALD. puede tambien a¡x>yar la realizacion de 
conversaciones sobre pollticas y su reforma, por medio de condicionamientos 
incorporados al programa ESF y otros programas de financiamiento. Sin 
embargo, en comparación con otros donantes, ALD. dispone de pocos 
recursos para ofrecer en el Ecuador, a lo que corresponde una escasa 
influencia para hacer cumplir el condicionamiento. Por razones a las que ya 
nos hemos referido, esta situacioo, probablemente, habra de empeorar. En 
consecuencia, se podrta aconsejar a ALD. que adopte un enfoque colectivo 
para sus analisis de pollticas y sus conversaciones con el gobierno 
ecuatoriano, sobre todo desde el momento que-al reves de lo que ocurre en 
otros patses-tanto el FMI como el Banco Mundial parecen estar prestos para 
aplicar los condicionamientos necesarios para a¡x>yar el proceso de reformas 
politícas. 

2. Generad6n de Empleo Urbano 

Ademas de lo que puede hacer ALD. para promover la creacion de 
puestos de trabajo en las actividades productivas, apoyando y participando en 
el dialogo sobre pollticas, esta institución esta bien posicionada para prestar 
asistencia directa en el proceso de generación de empleo, a través de una 
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serie de pro~tos. Por ejemplo, ALD. tiene una experiencia muy amplia en 
lo que se refiere al diseno y puesta en ejecucion de los siguientes proyectos: 

• Proyectos de desarrollo de micro y pequenas 
empresas, incluidos los componentes de capacitacion, 
asistencia tecnica y distribución del credito 

• Proyectos de capacitación vocacional, que incluye 
tanto la capacitación técnica cuanto la capacitación en 
gestión 

• Pro~tos de desarrollo organizativo del sector 
privado y pro~tos de promoción institucional como 
los organizados en muchos paises con el propósito de 
fortalecer las asociaciones empresariales, mejorar los 
servicios que estas prestan a sus miembros, y 
facilitar la representación ante el gobierno de los 
intereses de los respectivos sectores por parte de 
estas asociaciones 

• Pro~tos de promoción de la inversión y la 
exportación, orientados a acelerar el ritmo de 
transformación estructural de la economta, 
presumiblemente en favor de sectores en los que el 
pats tiene importantes ventajas comparativas {ventajas 
que usualmente requieren de mucha mano de obra en 
los paises en desarrollo) 

Este tipo de proyectos apuntan a facilitar, en el mediano plazo, la 
realización de cambios estructurales que tienden a favorecer la generacion de 
empleo, principalmente a traves de la promoción de un crecimiento 
económico sostenido. En algunos casos, estos pro~tos promueven el 
retorno a las tecnologias que están mas acordes con la relativa escasez de 
capitales y mano de obra en la economta interna. Por supuesto, AI.D. puede 
contribuir tambien a la creacion de puestos de trabajo en el corto plazo, a 
traves del desarrollo y financiamiento de proyectos de construcción de 
viviendas y de infraestructura urbana. Los dos tipos de pro~tos emplean 
directamente un gran numero de trabajadores relativamente no calificados, y 
generan asimismo una cantidad sustancial de trabajos indirectos en industrias 
vinculadas a la construcción, como las de materiales de construccion, ast 
como en el transporte y en las finanzas. 

La inversión en infraestructura urbana es de alta prioridad en el 
Ecuador, como hemos visto en capttulos anteriores. El suministro de agua y 
desagúe tiene un impacto directo e inmediato en la salud de la comunidad y 
por lo tanto en la productividad de la fuerza de trabajo. Desde hace ya 
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mucho tiempo se ha reconocido la utilidad de tales pro}'eetos como rapidos 
generadores de puestos de trabajo allt donde los pro)'eetos de inversion en 
infraestructura se justifican en tenninos ftsicos y econOmicos y donde el 
mercado de trabajo no calificado es relativamente débil 

3. Promoci6n de una Gesti6n 
Urbana Eficiente 

Al contrario de los aftos setenta, pero en forma muy parecida a los 
ochenta. la presente decada se caracterizara por una extrema estrechez de 
recursos en todos los niveles de la administracion pública. A menos que se 
tomen medidas especificas dirigidas a remediar esta situacion, lo mas 
probable es que, para los gobiernos municipales, este cuadro de estrechez 
sea una realidad. 
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Los gobiernos municipales y las otras formas de gobierno local 
desempeftan en el Ecuador un papel crucial en la expansion de la 
movilizacion de recursos, sobre todo al mejorar considerablemente la 
recuperacion de sus costos en el suministro de servicios urbanos. ast como al 
incrementar significativamente su eficiencia en la utilizacion de los recursos a 
nivel local Cada vez se reconoce mas la importancia de mejorar el 
desempetlo de los gobiernos locales, pero aquellos gobiernos que fueran a 
ampliar su rol confrontartan tambien severas deficiencias institucionales a 
nivel local Entre estas deficiencias se cuentan el bajo nivel del personal en 
relacion con la ampllacion de responsabilidades. la escasa capacitación del 
personal, la insuficiente capacidad y capacitacion del equipo directivo, y la 
falta de acceso a sistemas computarizados de procesamiento y •n•lisis de 
datos y a sistemas de control 

En opinion de RRNA deberta hacerse un gran esfuerzo, junto con otros 
donantes. para introducir esos sistemas computarizados en los gobiernos 
municipales y provinciales del Ecuador y para proveer a los directores y el 
personal de la capacitacioo necesaria para asimilarlos con exito. Obviamente, 
se trata de un esfuerzo de varios aftos. que sera relativamente costoso. 
Asumiendo tao solo que el compromiso al mas alto nivel del gobierno del 
Ecuador con tal programa fuera constante, es indudable que los analisis de 
factibilidad economica y financiera mostranan tasas de retorno 
extremadamente altas para la inversión en eficiencia de la gestion urbana que 
aqul se propone. 

4. Movilización de Recursos 
para el Finandamienlo 
del Oesanollo Uibano 

En esta ares, la asistencia para el desarrollo se ubica en dos categortas 
principales: las finanzas publicas. incluyendo el nivel local, y el desarrollo del 
mercado imanciero, con énfasis en los mercados de capital Ambas son areas 
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en las que Al.O. tiene experiencia y recursos significativos que ofrecer a 
traves de conversaciones sobre poltticas, asistencia técnica, y financiamiento 
de proyectos. 

Una de las grandes realidades subestimadas de nuestra época es la 
medida en que los paises en desarrollo tienen que volverse financieramente 
independientes, si quieren tener éxito en sus esfuerzos por reactivar sus 
economias en esta década. Los bancos comerciales privados internacionales 
no van a regresar, cualquiera que sea la forma en que se resuelva el actual 
problema de la deuda externa; y la ayuda oficial para el desarrollo, aunque 
ha crecido significativamente en términos globales, está lejos de haberse 
expandido lo suficiente como para superar el déficit. Lo mejor-o casi-que 
se puede esperar con relaci<m al frente externo, es que la carga que 
representa el servicio de la deuda pueda ser reducido al punto que las 
transferencias de recursos netos a los paises en desarrollo vuelvan a ser 
positivas. No es tarea fácil tratar de crecer rapidamente si a la vez se está 
exportando capitales. 

Dada la menguada disponibilidad de recursos provenientes del exterior, 
los paises en desarrollo de America Latina, incluido Ecuador, tendn:m que 
mejorar sustantivamente sus tndices de ahorro interno en el curso de la 
decada si quieren reiniciar su desarrollo. En el Ecuador, el sector público 
consolidado, que de acuerdo a estimados del FMI esta generando ingresos 
equivalentes al 23 por ciento del PBI, mientras que gasta el 27 por ciento, 
tendrá que continuar esforzándose por reducir el tamaflo global de su déficit 
y el correspondiente volumen de ahorros que desvla de otros usos 
económicos. Los gobiernos locales pueden contribuir en forma importante al 
ahorro del sector público, tanto a través de un marcado incremento de la 
recaudación a nivel local cuanto mejorando la eficiencia del gasto público. 
Sin duda alguna, ALD. puede ser de gran ayuda a este respecto. 

La reducción del déficit del sector público significará también una 
colaboración importante para el restablecimiento de la estabilidad de los 
precios en el Ecuador; este factor, junto con las pol!ticas de tasas de interés, 
son cruciales para determinar la capacidad del sistema financiero de cumplir 
adecuadamente su papel en la movilización y colocación de los ahorros en la 
economta. Al.O. debe seguir concentrándose en la reforma del sector 
financiero, en el contexto del programa de investigacion y análisis de pollticas 
a que ya hemos hecho referencia. Ademas, la asistencia a nivel de proyectos, 
orientada a facilitar el acceso a la tecnologta e infraestructura del mercado 
financiero, ast como a proporcionar ayuda tecnica a instituciones públicas y 
privadas que operan en los mercados financieros, deberla ser considerada de 
alta prioridad para la estrategia de desarrollo propuesta 
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s. Estrechamiento de los Vf11C1Jlos 
entre el Campo y la Ciudad 

Como seftabl.ramos brevemente en el Capitulo I. las ciudades y las 
zonas rurales de un paiS forman parte de un sistema estrechamente 
interdependiente e interconectado. El desarrollo de las zonas rurales 
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depende fundamentalmente de las iniciativas que se toman en las areas 
urbanas que, en un primer momento, podrtan parecer poco relacionadas; en 
tanto que la capacidad de la economla urbana para enfrentar determinados 
desaf1os generar un número sufü:iente de empleos bien remunerados, por 
ejemplo-podrla depender de la aptitud de la economla rural para producir 
los insumos necesarios para el proceso de industrializacion. Las areas rurales 
y las urbanas esta.o "ligadas" por una diversidad de sistemas flSicos y 
acuerdos institucionales que trasladan personas, bienes, y servicios y trasmiten 
informacion. Una de las formas en que puede incrementarse la eficiencia de 
los mutuamente dependientes componentes rurales y urbanos del sistema 
economico es mejorando la cobertura y eficiencia de esos V!nculos. 

A.LD.. a1 igual que otros donantes, tiene una experiencia sustancial en el 
suministro de asistencia tecnica y asistencia en proyectos orientados a 
incrementar los lazos entre las areas rurales y las urbanas, aunque se 
reconoce que no todas las actividades emprendidas al respecto han tenido 
este efecto. Los ejemplos mas notorios de esta asistencia incluyen proyectos 
de infraestructura de transporte, almacenamiento, y comunicaciones en las 
zonas rurales. Otros ejemplos, aunque menos patentes, de acrecentamiento de 
los Vinculas entre el campo y la ciudad comprenden los programas de 
educacion rural, desarrollo de instituciones del sector privado, expansion del 
mercadeo, programas de nutriclon urbana, y creacion de pequenas empresas. 

Como parte de este proceso de perfeccionamiento adicional de una 
estrategia de desarrollo urbano para el Ecuador, se propone la realizaclon de 
investigaciones ulteriores sobre la naturaleza de los vtnculos entre las zonas 
rurales y las urbanas, desagregadas por regiones. A su vez, estas 
investigaciones permitiran identificar puntos espectficos donde AJ.O. puede 
prestar asistencia en el area. 

6. Mejora del Nivel de Vida y 
Preservadón del Medio Ambienle 

Por último, RRNA desea seftalar que el mejoramiento del nivel de vida 
de la poblacion ecuatoriana y la ayuda que se le brinde para mantener los 
valores economicos y esteticos de su medio ambiente, constitu)'e uno de los 
temas principales de una estrategia de desarrollo urbano para el Ecuador; 
tema que tiene un claro significado por st mismo pero que tambien se 
relaciona lntimamente con cada uno de los demas temas principales que aqu1 
se ha propuesto. Cuando se piensa en iniciativas que corresponden a este 
tema lo primero que viene a la mente son los proyectos de construccion de 
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viviendas y de sistemas de agua y desaglle, pero tambien hay que pensar en 
la mejora de los sistemas de transporte urbano, los programas de extensión 
sobre el uso adecuado de productos qulmicos para la agricultura, y la 
introducción de controles racionales y alternativas razonables para el uso de 
la agricultura en la region amazonica del pals. 

Los problemas relativos al nivel de vida y el medio ambiente tienen a 
la vez dimensiones de corto y de largo plazo. Asimismo, algunas actividades 
de los proyectos tendrán resultados visibles e inmediatos, mientras que otros 
sólo producirán beneficios en el largo plazo. A menudo es dificil para la 
gente coman y corriente percibir y entender los aspectos de costo y 
beneficios a largo plazo de las cuestiones que tienen que ver con el medio 
ambiente, por lo que se requiere de esfuerzos educacionales concertados a 
fin que pueda generarse el apoyo polttico necesario para llevar adelante 
programas orientados a la preservación del medio. El desarrollo de planes 
de largo plazo, la estrecha y constante cooperación con el gobierno 
ecuatoriano, y la educación continua de los pobladores son caracter1sticas 
fundamentales de un programa que no solo J::Ji factible y efectivo, sino que 
también se percibe como tal 
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V. REQUISITOS PARA LA RECOPILAOÓN DE DATOS 
Y ANÁLISIS ADIOONALES 

La aplicación de una estrategia de desarrollo urbano comprendera. 
entre otros, la realización de continuos aruilisis e investigaciones sobre una 
gama de temas demasiado extensa para ser detallada ahora. Los estudios 
adicionales que aqul se propone no estan orientados a la implementación de 
los mismos, sino a proporcionar la infonnación adicional que, en nuestra 
opinión, ayudarla a USAID/Ecuador a perfeccionar y completar la estrategia de 
desarrollo urbano en cuya elaboración se encuentra comprometida. RRNA ha 
tratado concientemente de mantener en un mtnimo el nomero de estudios 
adicionales; estamos proponiendo tres, que pasamos a resumir someramente. 

Resumen de los Estudios Propnesa 

1. El Rol del Sedor Privado 
en los Servicios Urbanos 

Se propone la realización de una investigación sobre el rol potencial del 
sector privado-en el presente como en el futuro-en el firumciamiento y/o la 
provisión de servicios urbanos. Los servicios de electricidad, transporte 
urbano, baja poliela (recoiecclon de basura), y otros han sido organizados y 
manejados con éxito por empresas privadas en diversos patses, y por lo 
tanto podrtan ser privatizados en el Ecuador. También otros servicios, como 
el suministro de agua potable y el de alcantarillado podrtan, al menos en 
principio, ser administrados por compaOlas privadas que operen bajo contrato 
con las autoridades locales. En algunos pa&ses se recurre cada vez mas a 
contratos de construcción, operacion. y transferencia {COT), como una forma 
de comprometer a inversionistas privados en el f"manciamiento de proyectos 
importantes, como los de generación de energta electrica. Habrta que llevar a 
cabo investigaciones sobre estos y otros mecanismos orientados a 
comprometer al sector privado en la provisión de servicios para las &reas 
urbanas; los resultados de estas investigaciones ayudanan a la formulación 
f"mal de la estrategia urbana de AID. para el Ecuador . 
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Este estudio no tiene por que ser largo ni costoso, ni requerir tampoco 
de muchas personas. Básicamente, Jo que se requiere es la identificación y 
relacion de las actividades que podrlan ser asumidas por las empresas 
privadas, y un sondeo de opinión entre grupos informados de los sectores 
poblico y privado sobre la factibilidad de transferir estas actividades a la 
gestión privada. El estudio podr!a ser facilmente realizado utilizando sólo 
recursos locales, y no deberta tomar más de cuatro a seis semanas. 

2. Roles Alternativos para 
los Gobiernos Locales 

Deberta emprenderse un estudio que describiera con algon grado de 
detalle la actual división de poderes y funciones entre los niveles municipal, 
provincial, y nacional del gobierno. El estudio describirla también los 
sistemas alternativos que a este respecto predominan en otros paises 
latinoamericanos y europeos. Esto proporcionarla una base para evaluar la 
conveniencia de orientarse hacia una redistribución esencial de poderes y 
responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno del Ecuador, en lo 
que se refiere al financiamiento y la provisión de servicios urbanos. 

Al contrario de lo que sucede en los Estados Unidos, los gobiernos 
provinciales y municipales ecuatorianos cumplen un rol pasivo, mlnimo, en la 
promocion del desarrollo económico de sus respectivas jurisdicciones. El 
estudio· sobre roles alternativos para los gobiernos locales deberla identificar 
y evaluar Jos cambios que tendrtan que hacerse para dotar a estos gobiernos 
de una mayor autoridad en la determinación y ejecución de los proyectos de 
desarrollo del sector público a nivel local. Una de las mas importantes 
cuestiones por considerar es la conveniencia de dotar a los gobiernos locales 
de una mayor autoridad sobre la administración de los programas de 
desarrollo rural en sus esferas de influencia geografica. En el sistema actual, 
toda la responsabilidad del desarrollo rural pareciera dejarse al gobierno 
nacional, esencialmente por falta de normas; y sin embargo, creemos que las 
instituciones locales podrtan ser mas sensibles y receptivas que el gobierno 
nacional a las necesidades de desarrollo local en las areas rurales. 
Obviamente, la factibilidad financiera de una eventual reorganización de los 
sistemas de provisión de servicios públicos tendrla que ser materia de una 
evaluación exhaustiva 

En el Ecuador, una amplia gama de instituciones interactüa con las 
municipalidades, de diversas formas, como reguladoras, financieras, 
instituciones representativas, y organismos de apoyo. Algunas de estas son 
CONADE, el Ministerio de Finanzas, el Contralor General, BEDE, AME, e 
INFODEM. Los especialistas en desarrollo urbano en el Ecuador sostienen 
que la falta de preclsion en la delimitación jurisdiccional y la superposicion 
de roles entre esas instituciones impiden que las municipalidades lleven 
adelante sus funciones en forma eficiente. RRNA cree que Al.O. tendrta que 
conocer mejor-tanto en la teorla como en la practica-los correspondientes 
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roles de estas instituciones en lo que se refiere al desarrollo y la gestion 
urbanos, y llevar a cabo su propia evaluacion de la eftciencla organizativa del 
sistema actual, como parte de la tarea de aruillsia de los roles alternativos 
para los gobiernos locales. 

3. Investigaciones sobre la Pobreza 
Urbana y la Naturaleza de los Vlnculos 
Ea>nlamims entre el Campo y la Qudad 

La infonnación estadtstica conflllble sobre los niveles de ingreso y la 
distribución del mismo en las areas urbanas es muy insuficiente, como lo es 
la información sobre la correlacion del ingreso con una diversidad de 
indicadores del nivel de vida que ataften al acceso a la vivienda y a los 
servicios urbanos. En consecuencia, contar con una mayor información sobre 
los referidos puntos viene a ser prerequisito para la planificación y ejecución 
de programas en las zonas urbanas del Ecuador . 

Tan importante como disponer de una mayor informacion confl8ble 
sobre la difusion y el grado de pobreza en las diferentes areas urbanas del 
Ecuador es comprender mejor las causas de la pobreza en cada uno de esos 
centros. Si bien es posible generalizar sobre las causas de la pobreza en las 
urbes-ya hemos setlalado en anteriores capjtulos la relación de la pobreza 
con el desempleo y la desigual distribución de los recursos humanos y 
materiales-cualquier intento serio orientado a aliviar la pobreza debe ir más 
allA de esas Cómodas generalizaciones y comenzar con un conocimiento solido 
de las causas de la misma en lugares y momentos espectflcos. Es importante 
que USAID/Ecuador, como parte del desarrollo ulterior de una estrategia 
urbana de bases solidas para el pats, dedique el tiempo y los recursos 
necesarios a perfeccionar su conocimiento de las causas espectflcas 
inmediatas de la pobreza urbana, por lo menos en una selección de ciudades 
del Ecuador. RRNA recomienda a este respecto que el referido trabajo 
estadistico se concentre en Quito y otras tres o cuatro ciudades 
representativas en las que ALD. tenga una alta probabilidad de desarrollar 
programas, y que esta labor estadlstica se complemente con un aMfüris 
dinamico, desagregado, de las tendencias de la pobreza y de sus causas. 

Es indudable que la pobreza mostrara tendencias y caractertsticas 
diferentes en cada una de estas zonas urbanas. Estas diferencias plantearan 
la necesidad de distintos enfoques para abordar el tema de la disminución de 
la pobreza en cada caso. Sin duda se identificaran tambien determinados 
temas comunes. y uno de ellos habra de ser indudablemente la relación del 
desempleo y la pobreza con el Indice de crecimiento económico general de la 
ciudad en cuestión y, a su vez, la relación de la tasa de crecimiento 
economico con la salud y el crecimiento de las areas rurales circundantes. 

Se requiere igualmente de investigaciones y análisis adicionales sobre la 
naturaleza y las dinámicas de los vtnculos entre el campo y la ciudad, por 
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región y por areas urbanas de influencia en el interior de las regiones, a fin 
de conocer en que forma el gobierno ecuatoriano y los donantes externos 
pueden intervenir de manera mas eficiente en los programas y acciones de 
desarrollo. Dicho analisis tendrta que ser incorporado en el estudio sobre la 
pobreza urbana cuya realización se ha propuesto. Desagregado desde un 
punto de vida geografico en la forma antes descrita, el analisis se orientarla a 
mejorar la comprensión y el conocimiento de dichos aspectos, y buscarta 
igualmente identificar las acciones especificas de los programas y proyectos 
necesarios para mejorar la infraestructura, promover el suministro de los 
servicios que se requieren y, ademas, hacer mas eficaces los "vlnculos• claves 
entre la ciudad y el campo. 
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CllSTA EL GIO """'-'º 4,119 59.90 40.MJ '1.00 9M '11.MJ 49.13 16 
CIOSTA -- -· CrUll 

4,5ZS n.10 2.20 211.DO 11.11 ..... "·· 17 

• SIEllM 1- 11 ....... n.01• 76."8 41.50 '8.00 12.3' 55.20 "·" 11 
COSTA EL OIO 

,._ 
11,566 65.MJ JZ.20 55.00 7.11 11."8 '1.62 19 

SIRIA AZllAY - 211,490 61.10 0.10 e.oo 15.91 69.ID 47.117 ZD 
COSTA EL- - 6,122 47.40 27.JO JS.ao 1.25 71.70 47.ZS Z1 

• ClllSTA _, - 1'9,011 '11.111 J0.111 a.oo 12.115 13.20 47.06 zz 
SIEllM PJClllllCHA laltoo.f• 119, 127 SO.JO 37.20 36.00 7.13 "·'° 47.115 Z3 
COSTA f510ERAIJIAI r-itl- IJ0,"4 !IJ.111 Zt.00 4'.00 12.U 10..JO 46.49 a 
$1PRA ~ -· m • .u 52.llQ 42.90 !IJ.00 U.20 61.GO 46.29 zs 

• SIPRA Clll~ ··- "·"' "·" "·" 69.00 15.JZ 55.10 '6.09 Z6 
COSTA - 1-l• 1115 !51.'8 1.50 zs.oo 12.JS G.50 "·" Z7 
llPRA UMA -· 14,220 Q.10 Zl.50 50.00 7.11 64.60 44.Q 211 

• SIUllA fl c;lllllCllA llejl• 1,5111 !51.60 JO.IO 57.DO 18.15 '8.111 "·" Z9 
COSTA LOS llCS - '· 111 

:S:S.50 20.50 a.DO s.zs 13.20 "·" :so • llPIA LOIA cat- 14,321 67.711 211.llQ si.oo 5.74 :W.ID 42.69 31 
CIOSTA LOS llCS 1 t Xwo MJ,569 U.JO a.so 47.00 9,41 n.20 41.tl J2 

• CIOSTA PASTA%.\ Past- 15,731 4'.20 JO.IO 41.00 9.26 '9.111 41 •• D 
llERIA CMCHI - ... 14, 146 54.90 Zt.10 s¡.oo '-34 55.00 41.!IJ 3' 

• COSTA z.a111:111P1 T..uaza 4,151 U.MI 15..JO 34.00 4.IS 55.10 40.56 J5 
CIOSTA Z.ClllllCHIPI! -· '9.IO ZS.90 '6.00 7.5' 49.00 40.53 l6 
COSTA EL- "'-111• 32,577 49.50 1.IO 3'.00 7.67 "·" 40.50 37 
CIOSTA UYAS -i•I 14,6114 39.ZO 1.111 JZ.00 J.71 72.20 40.11 :sa 
CllSTA EL OIO -111• 1:S,OiZ9 46.40 15.711 <15.00 1.07 6J.50 39.61 39 

• COSTA UYAS -Jito 14,7111 "·'° 11.ID SO.DO 5.46 61.90 J9.U 40 
COSTA UYAS y.,..-1 10,0lll 36.711 10.10 JZ.00 s.u f5.60 Jt.ZS 41 
SIOU 1'lllGllRAIUI SUltl-clePll s,m SS.ID tS.60 52.llO 5.86 65.40 39.07 42 
CIOSTA tOS llOS - 101,155 37.111 15.60 40.00 7.15 65.90 31.tl u 
SIDRA - •U1Utn 4,370 42.30 U.DO 46.00 J •• 12.111 Jl.'2 " • CIOSTA K.SMTIAGO IMl...,tn 4,221 19.90 15.JO 11.00 4.!51 57.30 .... u 
COSTA ROIO 11.- 10,669 49.GO H.50 49.00 t.2' e.to JI.SI " SIEllM l:MClll ...... 2.- SS.50 17.50 ss.ao 4.6S !19.40 31.]7 47 
SIPRA PICIUllCllA 

_ __,.. 
2,125 64.40 15.30 64.llO 3.73 .... 31.3' " SIUllA PIClllllCllll e.y-.. 11,.U 41.Sll 34.SO 41.DO '·"' R.18 31.116 " • COSTA K.WTIAGO -·- 1,1111 JS.M 16.711 Jt.00 6.ZS G.40 37.9' 50 

SIERIA UMA ca•- U,CM.6 3'.111 ,, .. 44.DO 7.tt . ... ]7.81 51 
SIUllA COTOPllll ..._ 31,412 41.211 21.40 47.00 1.56 SI.ID 37.61 52 
CllSTA UYAI s 1 ••• 9,1115 19.111 '"'° :sz.oo S.17 711.90 37.23 53 

• CIOSTA LOS llOS -Mejo 5,56J s1.10 7.41 42.00 4.21 77.fO 36.tt 54 
llEIM 1- 0t ... 10 ª·""' 51.IO 16.50 64.00 7.'2 44.ID 36.116 55 
COSTA 11.WTIAGO u-r-.. J,250 31.211 12.911 50.00 4.112 86.DO JS.51 S6 
SlllltA 1111GUllA•lll .... - ...... 5,1!17 54.00 12.20 64.00 4.S1 a.oo :u.u 51 

• llEIM - ~ 19,317 3'.111 17.20 MJ.00 t.ZS 74.20 JS.U 51 
llERIA Ul.IA ...,.... 4,041 34.JO 11.ID 44.00 3.41 "·" 15.16 " CllSTA - llUIJ• 442 3'.311 14.90 49.00 5.11 Ml.10 3'.61 60 
llllltA IDl.IVM Clll- J,'85 34.00 10.10 41.00 6.17 G.JO 3'.29 61 
CllSTA -1 __.. 1,095 16.40 1.10 4'.00 5.ZS 61M 3'.19 Q 

• $1ERIA llOl.IVAll lal'l lllpl S,025 39.111 17.lO e.oo 7.IS 65.IO 3'.11 6J 
llEIRA LIMA callee 4,342 31.40 14.MJ $4.00 4.ZZ 59.50 3'.10 64 
CIOSTA LOS llCS -- 25,3112 25.llO 10.00 46.00 4.52 74.20 D.IS • SIEIU Clll~ - 7,512 66.10 11.00 11.00 3.Z1 56.90 ss.e .. 
SIDRA IOl.IVAI Q T Wdl 16,829 D.30 ••• n.DO '·" 51.50 :S:S.MJ 61 

• SIDRA TillGlltAlllll Gueto 1,m 35.10 9.50 42.00 2.47 51.20 . :S:S.51 .. 
COSTA -1 - 41,557 Zt.50 10.lO 51.00 S.82 111.111 D.Jt .. 
SHlltA LIMA Palt• 6,4'7 36.ID 9.50 47.118 '·· .... D.27 111 

• -l~ 



Tibie U. C..lculatlon for tM Factor of latfafactlcn of ... le...,., Alternatlw ll .. 
-···················-·······················-····--··································-························-·········~···· 

CO..rage of -le llffda 
·······················-··························· 

llal• Nigh Quallty of 
Urllln Water '- rutrltlon 11 SChool lloulh'9 ZI Llf• fSlll -. .,, ... Provine• canten Populatlon - ... XC- - lCI• lndu Rrilng 

19119 0.25 0.25 0.25 0.1 0.15 (FSIN) 3/ 11 
·················-···········-··········································-···················-······--·················-······ -
COSTA -Al! lucre 15,GSO 26.llO o.oo 11.00 4.41 111.60 33.24 71 
COSTA 11.SAllTIAGO ....... 5,8'6 37.20 1.JO 45.00 5.42 61.40 33.13 n -COSTA GUATAS ll _..., .. 26,UI 16.JI) 2.10 32.00 3.61 74.10 33.oa 73 
COSTA 11. SAllTI AGO - 1,365 31.90 17.40 45.00 5.33 41.90 32.at 74 
SllW TUllGllRAllUA Patata 2,377 44.20 13.90 69.00 5.JO 64.711 32.51 75 
SllW ClllMllOAAZO Clll.nml J,195 44.20 20.60 66.00 3.73 47.50 32.20 76 
SIEHA llllAIUIA C:Otacachl 6, 144 37.20 16.10 54.00 4.34 43.20 31.74 77 -COSTA SIJCUMllOS ""'- 1,336 o.oo o.oo l'.03 37,IO 31.37 71 
llUIA l.OJA lo- 175 24.60 Z.JO 42.00 Z.95 62.50 J0.90 19 
COSTA 2.ClllllCHIPI l:lllndllpe S,021 46.30 7.50 64.00 4.71 52.llO J0.15 IO 
SIERRA AZIJAY Gual- 9, 124 34.40 11.10 64.00 3. 19 66.711 J0.70 11 .. 
COSTA ISMEIW.OAS lanL_.. 15,211 32.20 6.90 41.00 4.00 37.20 30.51 12 
COSTA llAllAll lollwr 12,747 20.711 7.50 50.00 J.55 61.llO 30.22 13 
COSTA LOS llOS Vinos 20,739 20.20 11.60 55.00 4.30 70.10 J0.15 84 
SIEW LOJA w_.-o Z,561 34.00 5.IO 51.00 2.IO 51.50 29.50 15 
COSTA MANUI lenta Ana 7,57? 19.40 1.40 41.00 Z.91 72.60 29.38 16 .. 
SIERRA l.OJA - 1,aa7 33.90 6.70 57.00 3.60 53.60 29.JO t:1 
COSTA $UCIJllllOS SucunblOI m 19.90 6.00 42.00 4.30 51.40 29.12 ea 
CO$TA llAPO fana •• 127 J0.10 17.50 66.00 1.21 50.60 21.71 89 
COSTA GUAYAS satz.,. 26,074 29.30 12.90 711.00 J.20 65.10 211.13 90 ... ll!W AllJAY GI- 3,296 27.60 a.111 66.00 2.62 66.50 27.81 91 
S11RR4 IM8.A8UR4 Pi-iro 5,277 47.20 17.60 11.00 2.59 43.60 27.75 92 
SIHllA LOJA Zopotll lo 1,161 16.40 o.oo 48.00 z.u 67.llO 27.55 93 
SIERRA llOl.IYAll Chlll- 2,165 11.40 13.60 59.00 3.31 59.10 27.45 94 
SIERRA COTOPAXI salctdo 7,124 26.00 12. 711 60.00 5.12 47.90 27.37 95 • SIERRA AZIJAY lanta 1.-1 2, 711 26.60 5.00 41.00 2.2.9 41. 10 27.29 96 
COSTA GUAYÁS Dall• 27, 141 4.20 0.40 311.00 3.64 61.711 Z6.J7 91 
lllW AZIJAY 

,_. 
Z,947 21.00 6.60 n.oo 3.01 61.711 26.51 ,. 

COSTA llAllABI llontacrlatl 10,634 37.40 4.60 a.oo 4.41 73.00 26.15 99 • COSTA ISMUAUlAS EloY Alfaro 4,582 13.00 1.90 45.00 Z.60 55.50 26.06 100 
COSTA 114NAll ~""'" 4,543 26.711 3.60 n.oo 4.85 61.20 25.29 101 
SIERRA COTOPAXI Pangue 1,'88 21.20 6.80 56.00 2.42 45.20 25,o¡ 102 
SllRR4 Cllll4IOllAZO Al-1 5,2112 26.711 10.10 61.00 1.118 35.20 24.42 107 
SIERRA AZUAY St9st9 4,170 21.50 8.40 73.00 1.99 65.90 24.31 108 .. 
SIERRA COTOPAX! Saqui•lt t 3,460 311,40 9.70 75.00 5.16 36.20 24.22 109 
COSTA "·SANTIAGO Pal ora 2,241 1.60 o.oo 45.00 5.11 63.20 24.15 110 
t:CSTA SUCllllllOS Lqo Agrio 13,596 S.1G 0.20 42.00 S.97 52.60 23.11 111 
SIERRA COTOPAXI Pujil t 5,1122 22.40 7.60 511.00 3.711 36.10 23.79 112 • COSTA ESMERALDAS llUlsne 4,430 14.30 6.60 69.00 2.39 67.60 23.3' 113 
COSTA IW'O Archldona Z,620 16.20 9.10 '1.00 4.41 44.20 23.15 114 
SIEW CAllAlt - 14,824 27.00 9.111 77.00 54.10 23.04 115 
COSTA GUAYAS 

lal '""" 
26,514 4.30 l.llO 64.00 11.50 73.50 22.70 116 

··········-······5········-·········-·························-················~--·-···················--···················· • -· AIOClacton de 111.nfclpell- del E- CAlll>. 1989; and 
l"*tltuto Nacional del Mino y la Familia, CINNFA), 19119. 

11 Mutrltlcn ntl•tad u tlle dtff..--• of 100 .,,... .....-e- of •lrutrltlcn; 
•lrutrltfcn lllY<lll abta!ned ,,.... lllllFA ,lllSTITIITO llACIOllAL lit WlllO T l.A FAMILIA, 1989 

21 ....,.11'111 cov•tr- corrnpnll to th• ratio of llvable haus!ng ..... ....,.llvabl• haustng. 
3/ f$811 corrnponds to .. tghtad ,,_clon: F-(A"0.25>+<8"0.25l+((100·Cl"0.25l•(D"0.10>+<E•0.15) 

• 
• 

-
-



----·~~ 

• Tlill~ IS • C.lall•tfcn fw tlllt ,_ of lllldllftnl• of .. le ..,., Al-1• IU 
.... -·-··-·····--······· .. ·······--···--·---------·--···---·---·····-··················-·----·-·························-······ 

Cl• ..... of llMfc -
-·····--·····-····-···········-··----·-·-··-····-·· • .. ,. 11111 -llty., ....... - 9-IMritt .. 1/ 

__ .,_.V 
Lit. -.... , ... -- -... .........1 ... - - lll> - .. , _ _ , .. ,,., O.J 1.J D.15 0.1 0.15 (-)JI ni • ··-······-································-·························-·······························-························ 

lllDA PIClllllCM _,_, 21,m 77.00 •• 10 45.00 18.66 '8.JO 61.19 1 
SIEDA PIClllllCM Guito 1,m,ee 19.10 10.llO n.oo 26.40 61.111 61.15 2 
SIElllA -.-.uu - 11,m 11.JO s1.eo '2.00 10.95 !16.00 R.12 s 

• ClllTA llALANGOS SlnCrl ...... I 2,321 ll.40 a.so 16.00 a.m 61'.11 57.M 4 
SllDA LIMA 1.0J• 1GJ,11S 11..211 s1.eo a.oo 17.21 "·'° 57.JJ ' ClllTA .. ,. ~' 1,"'9,575 M.90 ••• R.00 21.1J n.10 57.Q • ClllTA llCM -J· J4,S86 1'.M .... R.DO 11.- 66.JO 57.Jt 7 

• !;l)S'l'A PAITAIA -- '62 "·'° 52 • .0 l!P.00 14.15 ,,.,. 57.311 1 
llEIM CMClll Tul- 40,89 n.so 5Sd0 :D.00 14.41 5S.JO 57.17 9 
CllSTA 11.0IO -- ••• 74.1'0 41.40 J1.00 11.51. a.10 5SM 10 
l:llSTA UTAS 1111 ..... 112,Glt 11.90 26.311 ss.ao 11.tll n..o 52.M 11 
CllSTA -· Portwf•J• 1!16,250 62.10 Jf.JO 40.00 U.19 116.JO SZ.3' 12 

• SIEIM 
,_ -·-· 1$,291 12.2111 34.40 5'.00 ... 61.90 sz.ot 1J 

COSTA 11. GIO -t· 151,1'91 59.40 a.to .... 17.6ll 66.40 s1.n 14 
SI- CMIClll llpeJo 4,1192 71.90 34.ao ••• 9.68 61 • .0 51.R 15 
SIEUA ,_ 1-... 72,016 76.40 41.SO .. .• 12..34 5S.20 so.a 16 
ClllTA IL OIO --l• 4,1119 59.90 40 ... 51.00 9.68 76.eo <W.96 17 • SllltlA AZllAT cu..... 211,490 61.10 45.10 61.00 15.91 .... .W.&11 11 
COSTA -· - 149,011 'M.10 JO.ID 68.00 12.05 JJ.20 49.2' 19 
cmTA 11 lllO "- 11,566 65.'8 JZ.20 ss.oo 7.11 11.40 49.01 20 
SIPIA Cllll!IOIAZO 11.-- "·'" 69.40 44.40 ••• 19.32 55.1'0 48..68 21 

• SIPM IUllUtAlllA -.. m,643 52.90 '2.90 S'S.1111 U.20 61 •• 46.31 22 
COSTA -- -· Cl'\ll 

4,5Z11 73.10 2.ao 21.0ll 11.11 68.'8 45.'8 zs 
CDITA EWllAl.DAS -.1 .. 1J0,"4 u.111 29.0ll 44.00 1Z.45 JO.JO 45.115 2' 
llDU '1ClllllC!IA -o.1- 119, 127 SO.JO :11.ao 36.00 7.1J !16.48 45.02 2S 
SIOllA PICll l llCHA llojla 1,580 51.eo J0.111 57.1111 10.75 68.'IO 44.615 lll6 

• ClllTA ll CllO - 6,1122 47.40 27.JO J5.llD 1.25 76.111 '4.49 'U 
SllllA LIMA -· 14,220 "'· 10 u.so ll0.1111 7.71 "·'° 43.95 211 

• SIUIA LIMA • C.t- t4,J21 67.111 a.90 52.1111 S.7' '9.111 '2.12 29 
SllllA CAltClll - .. 14, 146 54.90 2'.10 54.1111 6..34 B.1111 41.16 JO 

• CDllA -- 1-l• 1115 Sl.40 1.50 ZJ.OQ 12..JS "'·'° '°·ª JI 
COSlA LOS llOS 1 e trovo eo,569 45.JO 22.so 47.1111 9.41 n.a '8.07 l2 

• CllSTA l'ASTAIA Pat- 15,731 44.20 J0..80 41.DO 9.26 "·"' J9.7J :SS 
COSlA LOS llOS -t• 4,111 D.50 20.so a.1111 5.ZI 73.11 J9.11 :14 
COSlA Z.CllUIClllPI - 49.111 ZS.90 46.00 7.56 49.00 Jl.912 J5 

• SIOIA PIClllllCllA --- 2,125 6".40 15.JO M.DO J.7.S a.JO Sl.JJ 36 
COSlA GUAYAS .....,Jito 14,7711 49.IO 11.111 50.1111 S.46 61.90 J7.IJ J7 
SIElllA llllGl•MlllA -l•clt Pll 5,m SJ.10 u.eo 52.DO S.16 e.40 J7.61 31 
SIOIA tMCHI 11ln 2,9119 u.so 17.50 ss.oo 4.61 "·'° :11.Q l9 
COSTA EL lllO Annlllu U,1129 ..... 15.111 45.00 1.01 e.so :11.21 '° • !;l)S'l'A Z.CllllClllP! YM'ltUU 4,758 45.60 15.lO 34.00 4.IS 5S.11 Jl'.01 " COSTA IL GRO 11- 10,'6t 49.111 u.so 49.00 '·" .... 16.55 Q 

a.TA EL lllO ~11• R,577 49.SD , .• 34.1111 7."1 "·'° ]6.47 43 
llOIA 

,_ 
oi-•· ª·* 51 •• a.so 6".00 7.62 44 •• ».:11 44 

• SllllA PI Clll 11C11A ~ 11,663 41.SO •. ,. 41.DO 6.54 51.11 36.16 45 
llEUA - llbll ... 4,J'll '2.JO u.aa 46.00 J.• n.11 JS.• 46 
COSTA IUAYAS ...... ,.1 14,6114 J9.ZO 1.111 sz.• s.n n.a J5.77 47 
a.TA LOS llOS ....... 101,m JJ'.10 15.ACI 411.0I 7.15 .... llS.59 41 
SIUIA Cl:ll'll'AXI ... ~ Jl,412 41.a 21.40 47.00 l.!16 52.• JS.'1 49 

• llElllA Clll-.UO - 7,R2 66.10 11.00 71.00 J.21 !16.90 J5.Z9 so 
StlllA n••••• __ ..... 

S,157 54.1111 12.JIO "·· 4.J1 61.00 JS.14 ,, 
SIOIA LIMA c.1- U,Ol6 5'.11 11.JO .w..ao 7.19 ..... JS.01 sz 
CllSTA UTAS ,...-. 10.• J6.111 10.111 JZ.00 S.43 65.eo 3'.111 SJ 

1111 COSlA 11.SMTI- _,..., 1,'l'O'I .... 16.111 .... 6.25 61.41 3'.JI 54 
lllllllA - M.- 19,J17 '6.111 17.2D ... OQ 1.25 74.20 34.12 5S 
ClllTA 11.SMTIAGO Goat.,...ia 4,m 2'.90 15..JO 27.00 4.SI 51..JO D.56 56 
SllllA 1111.IYM ........ l 5,1125 ••• 17.JO 61.DO 7.IS • •• D.D S7 

• COSlA 11.SAlfl'IAGO Ll-1- J,250 ••• 12.90 S0.1111 4.12 ..... !3.Q 51 
SUDA n•ltANUA ... Hte 2.m 44.211 U.90 ••• S.JO 6'.111 J2.J2 59 
COSTA LOS llOS -Mejo S,561 :s1.10 7.411 42.1111 4.21 77.fO Jl.J1 .. 
COSTA UYAI t 1 ••• 9,'llD Z9.10 6 ... Jl.00 S.17 10.90 sz.a 61 
SI- LIMA C.Ua 4,JU Jl.40 14.60 54.1111 4.22 59.50 Jl.15 '2 

1 llDM Clll-.UO Cllundli J,1195 44.l!G 20 • .0 66.llD J.7J 47.SO JZ.114 61 
COSTA llAl'O OUIJos 442 34.JO 14.90 49.00 5.11 .0.10 J2.IS " SIDU LOJA ~ 4,1141 34.30 11.111 44.1111 J.41 61.90 31.16 .. 
SIOllA 1111.IVM .... 16,129 :D.JO ao • .o 51.DO 6.49 SI.SO J1.59 66 
llOIA 1111.IYM Clll- S,615 34.00 10.10 48..DO 6.17 a.JO J1.J2 67 

111 COSTA llUAll -· l,OllS 36.40 1.111 44.DO 5.ZS 67.M :S0.49 • 
ClllTA llUAll - 41,551 29.SO 10.JO 51.1111 S.12 10.111 J0.41 • 
llUIA LIMA hit• 6,447 36.111 9.50 41.1111 4.GI u.eo l0.:19 10 

• -,1-



Tllble AJ. C.lculotlon for the FKtor of S.tlaflCtfon of -le -· Alt-lw 111 
·········-···········-·······································································-·---------····················· 

Retlon Provine• canten -P°""latlcn 
19119 

e-.,. of bufe l'IHda 
······--··········································· ..... -0.3 

llal • 
._ nutrltlcn 11 

- xc-0. 3 0.15 

Hlgh 
-1-1.,.21 

XO• XI• 
0.1 0.15 

lluallty of 
Uf• 

lndtx 
<FSlll) 3/ 

FSlll 
Rank!nt 

111 
··········-··········---·····························-·······--····························------····-··················-···-

CCSTA LOS RIOS venunu lS,3112 25.00 10.00 46.00 4.SZ 74.ZO !0.11 71 
SIERRA TUNGURAHUA Quero 1,670 35.10 9.50 42.oo 2.47 51.ZO !0.01 72 
COSTA Z.CHINCHIPE C11lnchlpe 3,021 46.30 7.50 64.00 4.711 SZ.IO Z9.94 73 
COSTA 11,SAllTIAGO ............ ll,365 J1.90 17.40 45.00 5.3J 41,90 Z9.116 74 
SIDRA IM8AIUIA CoUCKhl 6,144 J7.ZO 16.10 54.00 4.J4 4J,ZO Z9.ao 75 
COSTA M.SAllTIAGO - 5,1166 J7.20 1.lO 45.00 S.42 61.40 29." 76 
SIDRA AZUAT 

_,_ 
9,124 34.40 11.10 64.00 3.19 66.70 2'.J7 T1 

SIUIA 1- Pl-fro 5,m 47.ZO 17.60 11.00 2.59 4J.60 Z9.09 711 
COITA IWIAlll ....... 15,IDO 26.ao o.oo Jll,00 4.41 70.60 21.Jll 19 
COSTA llAPO T- ll, 127 J0.10 17.SO 66.00 7.21 50.60 27.69 ao 
Sllllll l.llJA sar_... 2,561 J4.00 5.IO 511.00 Z.IO SI.SO 27.29 11 
COITA GUATAS lalur 26,074 29.30 12.90 70.00 3.20 65.10 27.24 82 
COSTA LOS RIOS Vf ncn Z0,739 20.20 tl,'41 n.oo 4.30 711.10 27.24 113 
COSTA GUATAS !I lllpel• 26, 1711 16.30 2.10 :sz.oo 3.61 n.10 27.20 84 
SIERRA LOJA GcnZ- 1,1117 J3.90 6.70 n.oo 3.60 53.60 27.03 15 
COSTA MANABI lol lv•r 12,747 20.70 7.50 so.oo 3.55 611.IO 26.63 116 
COSTA ESMERAU>AS Sen Lor.,,.o 15,211 32.20 6.90 41.oo 4.00 37.20 26.56 17 
CCSTA MANABI Montecriltl 10,634 J7.40 4.60 113.00 4.41 73.00 26.55 • 
SIERRA 1.0.IA SO%or.,,.. 175 24.60 2.30 42.00 Z.95 62.50 26.'4 89 
llPllA AZUAY Gir6n 3,296 27.60 1.70 66.00 Z.62 66.SO 26.23 90 
StlllllA AZUAY Poute 2,9"7 21.00 6.60 71.00 3.01 61.70 25.34 91 
SIERRA COTOPAXI $al•- 7,124 26.00 12.111 60.00 5.12 47.90 25.31 <n 

· COSTA IWIASI ..... - 7,572 19.40 t.40 41.00 Z.91 '72.60 lS.22 '13 
llOl!A llOl.IVAll C111ll-• 2.1165 111.40 IJ.60 59.00 J.31 59.10 24.95 94 
COITA SUCIJM810$ suouit>fot 272 19.90 6.00 42.00 4.30 51.40 24.61 95 
SllUA COTOPAXI ._1.111 J,460 31.40 9.70 75.oo 5.16 36.20 24.13 96 
COITA IWIASI """'" 4,543 26.70 J.60 72.00 4.115 611.ZO 24.00 ,., 
SllUA A2UAT ..... ,,._, 2,718 26.60 s.oo 41.oo 2.29 41.10 23.67 91 
SIHRA LOJA Zapottllo 1, 1611 16.40 o.oo 41.00 2.12 67.IO 23.17 99 
SIERRA AZUAT Sipig 4,170 21.50 1.40 73.00 1.99 65.90 23.10 100 
SIERRA CANAR c-r 14,824 27.00 9.70 77.00 54.10 22.SI 101 
SIERRA CKlll80RAZO Al ... I 5,212 26.70 10. 10 61.00 1.aa 35.20 22.36 102 
SIERRA COTOPAXI ,_ 1,418 21.20 6.ao 56.00 2.42 45.20 zz.oz 103 
CCSTA SUCUMBICS PutllMVO 1,336 o.oo o.oo 7.03 37.ao 21.37 104 
CCSTA ESMERALDAS Eloy Alfaro 4,512 13.00 1.90 45.00 2.60 55.50 21.31 105 
CQSTA lSMERAIJIAS Hui- 4,430 14.30 6.60 69.DO 2.39 67.60 21.30 106 
SIERRA COTOPAXI Pujllt 5,022 22.40 7.60 Sll.00 3.70 36.10 21.09 107 
CCSTA GUATAS D&tl• 27, 141 4.20 0.40 311.oo 3.64 63.70 20.60 toa 
CllllTA llAPO Arclll .... Z,620 16.20 9.10 61.00 4.41 44.20 20.51 109 
CQSTA !WIAal 24. Myo 5,752 16.30 o.so 11.00 2.53 72.llO 19.66 110 
COSTA GUAYAS Sallnu 26,584 4.30 1.ao 64.00 11.so l'J.50 19.41 111 
SIERRA LOJA llpfndoll 1,G6 14.10 1.20 69.00 1.119 62.40 111.19 112 
COSTA !!,SANTIAGO ,., ..... Z,241 1.60 o.oo 45.00 s.111 6J.ZO 18.73 113 
COSTA GUATAS Urvlne Jado 7,1155 2.70 D.10 45.00 Z.3J 61.10 111.49 114 
COSTA IWIASI P1jlln 7,441 s.10 o.so 64.00 1.90 n.oo 11.22 115 
COSTA SUCUMBIOS "-Agrio U,596 3.10 o.zo 42.00 '·"' SZ.60 11.11 116 

·····--·····-··········--···········································---······-································-·············· 
s-tt: Aloclecion de -lclpall- del ~ (Alli), 1919: ni 

l!Wtltuto •ecional del •lno y l• F .. llla, ClllllFA), 1919. 

11 llutrltlcn fftlmttd u th<I dffferenc• of 100 .;,.. ,..,.,.,,tlll'I of •lnutrltlon: 
•lnutritlcn l..,.ls obtafned fran INNFA , IHTITUTO llACIOllAL DE MINO l LA FAMILIA, 19119 

21 lousi"' coverot• cOl'l'ffPOl'da to the ratio of 1 hrlble holltlnt ov..- non·llvtlble ~ouslno. 
31 FSllN corrnponcls to .,.1911ttd ._tlon: f-tA•0.3)+(8•0.3,.CC100·C)*O. IS>+CD"0.10>+Cl"0.15> 
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• Table M • -ltlvUy of t1wt ,_ ...... di~ wtttm 
........................................... ·-····-······-··--····--··--·---······-

111'11111 ... ti ... u ... 31 

• ... , ... rtwlftee ~ ....,1.1.. -1111 _,.,. ... l .. 
"" 1 11 111 

··········-··········-············-···--··-············-·-·····-·-····--·---·--··· 

• Ulltet' ... , ..... ... e.a . .. 
..._,..11111u 1.20 o.a ... 
IUtrltlon •lthts 0.20 o.a O.IS 
..... ICllGol .. lthta o.1s 1.10 0.10 
-1 ..... , ... ta 0.15 o.IS o.1s 

• COITA UllP:lla .... Crllltalllll 1,111 1 1 " llllllA PIClll- -- 11.m 1 1 1 
COSTA IUATAI .._rt 1,il9t,JJl'S J J ' lllEMA l'IClll- Guito 1,m,.s " 10 1 • COSTA 11.0IO ,.., . 3',9116 ' s 1 
SllEMA n•1U•• - 11,lil'S ' ' l 
COITA PAl'l'W ..... '62 1 4 • lll!MA UMA LoJ• 181,111 • 1 s 

llÍ COSTA IL OllO -- 31.11112 9 ' 10 
SlmA CMClll Tuleln 40,DP 10 • 9 

COSTA _,AS llllllll'O 111,0lt 11 11 11 
COITA _, 

~•lo 15',ZSO 12 12 12 
SllEMA CAllClll '-lo 4,0R 1J '14 1S 
llPIA 1- Mtonfo- 15,291 " 15 u 
COSTA EL OllO -1• 1511,1'1 IS 1l '14 
COSTA uw- --- 4,m 16 11 zs 

• SIEltlA ,_ , ...... 72,016 17 '11 16 
COSTA 11.0IO ,.,.._lo 4,179 11 " 11 
COSTA EL OIO ,.,_ 11,566 19 19 2D 
COSTA MUlll -· 149,011 20 22 19 
SllllA AZllAY - 211,490 21 20 11 

• SIDRA Cll-
.,_ 

"·"' 22 • 21 
COITA ESllEIAIJ>AS e-1 .. 1311,"4 zs 2' J4 
COITA 11 OllO - 6,122 2' Z1 27 
SIDRA '11.llHAU -o tD,643 25 25 a 
SIPIA PICllllCM -·-- 119,127 • Z!I zs • COSTA UWAID 1-1• 1115 27 27 Jt 
SlmA l.Q.IA -· 14,IZO 21 21 21 
SllllllA PIClllllCM llejl• l,SIO 29 29 • SlmA l.Q.IA cat- '14,121 JO JI 29 

• COITA U1S llOS ~ 4, 111 ,, JO " COITA UIS llOS 1 1 hCFJD 60,569 R 32 Ji 
SIDIA CAllClll - ... '14, 1'6 J3 • - llO 
COSTA PAl'l'AZA hatua 15,731 34 D D • COSTA El. DIO ._iu .. R,577 35 'SI' 4S 
SIOllA TillGlll••• - l6 " 117 
SIEUA PIClll- -- z.121 'R 411 J6 
COSTA Z.ClllllClllJlt yonuaza 4,l'SI • 35 41 

• SIPIA n•••u -·-••11 1,172 lit Q 31 
COSTA n C110 -fil• U,1129 40 lit 40 
COSTA IUlfAS -Jito 14,1111 ., 40 S1 
COSTA IUllTAS -J•I "·"' 42 31 47 
COSTA El.CllO 11 IUlllo 10,Mf a 46 Q 

• SllllA WClll lllra ª·"' 44 47 lit 
SlmA CAllAI lllllllM 4,Jl'I 4S 44 46 
COSTA llMTAS ,__.., 10,• 46 41 Sl 
COSTA U1S llGI ......... 101, 155 47 " a 

• SIRIA PICll- c.-. 111,"1 a 49 " SllllA COl'llPAXI ~ lll,412 "' sz 49 
COSTA 11.UllTIAGO 

_,_ 
t,m so so !14 

SllEMA Ul.IA Clll- 1S,IM6 51 !11 S2 
lllllA n••••• .... -. .... S,151' sz S7 51 • COSTA 11.UllTIAGO -••u 4,221 a " " tlmA - -1• ª·"" S4 SS 44 
SIRIA Clll- - 7,522 SS .. so 
COITA llUATAI ' 1 ••• 9,111S !16 a 61 

llÍ 
SllllA CAllAI ~ 19,S17 S7 ,. 

" COSTA LOS llOS Pullltwlojo 5,563 ,.. 54 60 
COSTA 11.SAlltlAGO Ll..,,1- s.zso S9 " 511 
SIDIA ICllVAI s.n111-1 5,025 60 e S7 
llmA UMA ,,_ 4,041 61 S9 65 
COSTA -· ~· 1,095 62 62 61 
COITA - Qufjot 442 61 60 " SIRIA Ul.IA callea 4,3'2 " " '2 

• 



Tabl• M. l""ltlvUy of tlMt FSlll .. 1,,. diff.,...t IMllll\U --············-·········----·····------·····-·····················-------·········· 
Urbln FS118 t/ FSlll 2/ FSllB JI 

lqion Province Clinton Populatfon lllnl<l"I ltrilnt Rril"I -19119 1 11 111 
-·······---·······--······--··············································~---·---

u.ter 1Mf11hta o.:so 0.25 0.30 
s-p welgllta o.zo 0.25 0.30 -Nutrltlon IMl;llt• 0.20 0.25 0.15 
Migll HllOOI IMighU 0.15 0.10 0.10 
llO&afnt ... ,.,.ts 0.15 0.15 0.15 -
SIDRA llOLIVM Cllltlbo J,615 65 61 67 
SIHRA TUllGUllAltUA PeHte z.m 66 75 S9 ... 
COSTA 11.MITIMllJ - 5,166 67 72 76 
SllRllA llOl.IVM ..... 16,129 .. 67 66 
SIERRA Lo.IA Pal ta 6,447 • 711 711 
COSTA llANAll ~ 48,551 711 • 69 -COSTA LDS llOS -- 25,312 71 65 71 
SIERRA TUllGIJIWUA uro 1,6711 72 61 72 
SIERRA Clll~ Chan:lll J,1195 ,, 76 6'5 
COSTA IWIABI $41Cre 15,030 74 71 'l'9 
COSTA %.ClllNCHIPI Chlnchlpo 3,021 75 IO ,, -COSTA M.SAHTIAGO Morono 1,365 76 74 74 
$!ERRA IM8ABURA CotlCllCl!I 6,144 77 77 75 
COSTA CllAYA$ ll ._l .. %6, 11a 71 n 114 
SIEMA A'ZJJAY blocao 9, 124 'l'9 11 77 -SlllRA LOJA $CZOl'lng• 175 IO 'l'9 " COSTA ESMERALDAS hnLorenzo 15,2111 11 12 17 
SIERRA LOJA S.rquro Z,561 ea 15 a1 
SIERRA LOJA - 1,aaT S3 f!7 15 
COSTA IWIAll Bollwr 12,747 ... S3 16 • 
COSTA 1.0S RIDS VI- 20,739 15 114 IS 
SIERRA 1- Pl-lro 5,277 .. 92 71 
COSTA UPO T- e, 127 f!7 ., IO 
COSTA -1 IMU""9 7,572 .. 16 93 • COSTA GUAYA$ hlllr %6,074 19 90 112 
SIERRA A211AY GI- :S,2.96 90 91 90 
COSTA MAllAll -••fotf 10,614 91 99 • COSTA SUCUM810S ....... , .. 272 92 • 95 
COSIA $UCUMllOS ~ 1,336 93 71 104 • SIERRA COTCIPAXI S.IC«lo 7,124 94 95 92 
SIERRA A'ZJJAY P.uie 2,947 95 98 91 
SIERRA !.OJA 2-tlllo 1,168 " 93 99 
SlEltA A'ZJJAY $1nt• 1.-1 2,711 .,, 96 98 .. 
SIEMA 110!.IVAR Cllfllll"IH 2,165 • " 94 
COSTA MAllAB! Junln 4,543 99 101 .,, 
SIERRA COTCIPAXI Sllquls!ll 3,460 100 109 96 
COSTA ESl!ERALOAS Uoy Altero 4,SN 101 100 105 
COSTA GUAYAS Deule zt, 141 102 97 108 • llEMA AZUAY Slpfg 4, 1711 103 108 100 
SIDRA COTOPAXI "- 1,41& 104 102 103 
SIERRA ClllMIORAZO ... , .. 1 5,282 105 107 102 
SIERRA CAllAA e- 14,124 106 116 101 • SIERRA COTOPAX! PuJtlf 5,022 107 113 107 
COSTA HMERALDAS llUlllW 4,430 108 114 106 
COSTA llAPO Al'Clll- 2,620 109 115 109 
COSTA M.MITIAGll Polo•• 2,241 110 110 113 
COSTA GUAYAS hllnu 26,584 111 117 111 • COSTA llUCIJM8 I as LapAgrlo U,596 112 112 116 
COSTA GUAYAS 

""''"" Jldo 
7,055 113 111 114 

COSTA MAllAll 24 do Moyo 5,752 114 121 110 
SIERRA Lo.IA laplNol• 1,11%6 115 120 112 
COSTA -· Pejlln 7,441 116 111 115 • 
···--···············-·······-·····························-·········-·······-····· 

11 ,,... Tabl• Al, FSBH ... 1 ... uc1 .... tlon1 .... (A•0.3)+(l"0.2l+((100•C)-0.2)+(1t*0.15)+(V0.15) 
'l./ , .... Túl• AZ, FUll ,..fghted -tlon: , ... (A"0.25)+(rO.Z5)+((100·C)"0.25)+(D-0.10)+(V0.15) -3/ Fr ... Table AJ, FS8N wlgllted ....,_tlon: FS8H&IA*0.3)+(rG.3)+((100·Cl*0.15)+(1t*0.10)+CV0.15l 

.. 

.. 



• 1'1111• AS • FKtor of SatlsfllCtf., of ._le ..... -... 1111" -. of Cltl• 
·······························--·---···-························-···························--·· 

Mlltrof __ ,_ ---.... Ufe .._ Tlww Mjor 

"""""'' .. 1- .....,.., ca1111 i•., ... , ... -.... c.nton ,,., tn.> t/ cltl• Clti• 

.......................................................................................................................... 
A lltt.._tlt#I cltl• 

carra GUATAS ~ll 1,699,315 ••• 56.95 .. ,, 
llPllA "Clll llCllA Guito t,m,165 !11.R • • •• cftl• 
lflllA AZllAY - 211,490 41,Q 41.Zf <12.9' 
COSTA n 0111 llNMl• 151,7'1 St.a 
COSTA _, Partwl•J• t!li,250 52.0ll 
CllSTA _, - 149,011 4l.l6 
llDIA nmltAM• ....... m,60 "·" COITA llllPAIJIAS ._., .. U0,"4 e.SS 
llEMA rtClllllCllA -o-1- '"· 1zr 44.16 
COITA llMYAI 1111..,. 112.• S4.J6 
llEMA l.OIA LO Ja ••• S6.J1 
carra LOl llllS -- 111,155 S7.Jt e 
SIPIA Clll-AZO ., ....... "·"' .. .. 45"'2 
SllllA ·- ,_,.. 72,016 49.35 
CllSTA LOS llllS 

1 ~··· 
... ,., "'·" • COITA -· - 8,SS7 Jl.19 S7M ··- CAIClll ...... .,.,, 40,IJ9 15.43 

CDSTA n 0111 Slnt•- Jll,IGZ 15.69 
llPIA CllfOPAXI l.Ot- Jll,4112 J6.44 
COSTA llOlll -l• 34,516 5'.IS 
alSTA El.GRO ...-..nu• 32,577 Jr.97 
COSTA GUATAS Oaul• Zf, 141 ZS.14 
COSTA GUATAS .. ,,_ ••• Z'l.MI 
CllSTA GUAYAS ., ..... a,111 llll.57 
COITA GUATAS .. , .... 116,074 Zf.61 
CllSTA LOS llOS V.•tll• 25,JIZ 32.11 ( ttll"tlWY cltl• 
SIPllA ·- Ot-•· D,494 35.90 S7,51 JS.71 ..... "Cll lllCllA _.-i Z'l,752 51.96 
COITA LOI llOS vi- 2111,m ··" llPIA CAllill -- 19,317 :14.12 ··- "ClllllCllA c.,- 18,661 ».64 
lllllA ICl.IVAll -·· 16,1129 :112.11 
CllSTA PASTAZA hsUU 111,131 "'·°' SIRIA llllAllM Mt•tl• linte 15,291 st..41 
CllSTA ESMEIW.OAS .... ....._ tS,281 2'.GZ 
CllSTA 

_, _,., 15,IBO J1.l'll 
llPIA CAllill - 14,124 22.7' 
CllSTA GUAYAS llarenjlto '4,7711 31.74 
CDSTA UYAS llarenl•l '4,614 31.49 
Sl!llA l.OIA ca~ 14,l21 '2.SZ 
SIPIA l.OIA -- 14,220 44.4' ··- CAllClll _,.,. 14, 146 .. ..., 
CDITA _,os 

~-··· 
IS,lMl6 21.S ··- LD.IA ca1- 1J,DW 16.114 

COSTA EL OltO Annlll• 13,119 ... 
CDSTA 

_, .... ,_. 1Z,7'7 •• 56 
SI- n11Gt•••1A - t1,6ll ... 
CllSTA n 11111 ,._ 11,W 41.olll 
COSTA 

11. -
11..- .... ... 

CDSTA -· -••lnl 10,614 :U.16 
CllSTA UTAS ,....,.1 ··- S7.40 ' aisTA UYAS t 1 ..... t,1'11 :115.24 .... 
SIEMA AZUAY GUal- '· 124 

J0.12 
SIPIA PIClllllCllA .. jla ••• 44.26 
CDSTA 11.IAllTIAGC -- ... :S1.1J 
aisTA - T- l,1Z1 ... 
COSTA -1 ~ '·"' :sJ.Jf 
11- ICDTOPAXI 

.. ,_ 
7,IM •.zt 

CllSTA -t Santa- 7,572 Zl'.IS ··- Clll-20 - 7,522 B.4$ 
COITA -t .. J. 7,4'1 ••• 
CllSTA GllllYAS Ul'riM - 7Jl55 Zt.34 
CCSTA ELlllO ¡.,.... 6,1112 45,42 
SIEllA l.OIA .. ltlll 6,447 32.19 
SIUU ·- Cot'al:lldll 6, 144 llll.11 
CllSTA 11.SMTIAGC - S,11116 32.44 
SIEMA n.o•••• .... ,.,.. ..... S,157 :ss.• 
CDSTA 

_, 
24 ... ...,.. S,15Z .... 

CllSTA LOS llOS ~-i•i• S,$63 34.a 
SllUA Clll-AZD 11 .. 1 s,m :ZS.lt 

,e 



••••••ww••+•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-1 fty of A-- FSlll 
Llf• -

•"""" ........ of (fSlll) 1/ cltl .. 
·--·Tllr.. llajor 
C.t_i .. of 
c1t1 .. 

·····················---------------····················-··---····-··--·····--····---············ 

Slnt.l ,_ 
"-fro 5,277 211.41 

SIEllRA TUllGUAAllUA Santl- • l'll 5,27'2 311.94 
SIER!IA llOl.!VAR SMlll-1 5,025 D.14 
SIPllA CllTOPAX! Pvjlll 5,022 22.61 1 
CCS'IA EL OllO Pon-lo 4,1179 "'·ª D.04 
COSTA Z.ClllllCHIPE Tlntzau 4,7'a :W.82 
COSTA UIERAWS llo, Alfara 4,512 a..ao 
COS'IA IWIABI N<ln 4,543 ZS.29 
COSTA GALAPAGCS Santa cna 4,SD 49.97 
COSTA ISMDALOAS llUI- 4,430 :rz.:s1 
fltllRA CAllAR llbll .... 4,370 37.58 
llPllA Lo.IA callea 4,34Z 35.20 
CCS'IA 11. SAllTI AGC lluo l ""'Iza 4,221 35.t'I 
SIURA UllAY Slplg 4, 170 ZJ.71 
CCS'IA LOS RIOS Urdonet1 4, 111 41.tz 
SIERRA WClll Espejo 4,092 51.76 
SIERRA Lo.IA ~ 4,041 D.66 
SIERRA CHllllORAZD ~I 3,195 31.16 
SIERRA IOLIVAR Cllllllbo 3,6115 33. ,, 
SIERRA CllTCIPAXI Saqul1fll 3,460 24.66 
ti ERRA AZUAY Glron J,296 U.19 
COSTA 11.SANTIAGO L hoon 1 ndlnza S,250 34.54 
COSTA Z.CHINCHIPE Clllnchlpe :S,021 :S1.Z3 
SIERRA AZUAY PllUte 2,947 16.28 
SIWIA CMCHI ltlr• Z,909 311.15 
SIElllA IOl.IVAR Clllll ... Z,1165 zs.ao 
SllRRA AZUAT Santa lubtl 2,711 zs.n 
COSTA llAPO ArdlldoM 2,620 Zt.77 
SIERRA Lo.IA SarolU'o 2,561 211.95 
SIERRA TUllGUAAHUA Patate 2,377 32.74 
COSTA GALAPAGOS sen Crf stobal 2,321 "'·" COSTA M.SANTIAGO Palora 2,241 21.74 
SIERRA PICHINCHA P.,.ro Moncayo 2, 125 39.11 
SllHA lo.IA Gonz ....... 1,11117 211.69 
SIERRA 10.IA Esplndol• 1,1126 20.:s1 
COSTA M.SANTIAGO Santiago 1,701 J6.07 
SIERRA T\lliGUJ!AHUA -ro 1,670 32.oa 
SIERRA COTCIPAXI ,._ 1,488 23.66 
COSTA SUCUMllOS Pvt._yo 1,336 16.72 
SIERRA Lo.IA ZIPOtll lo 1, 161 25.91 
SIERRA Lo.IA soaor111111• 175 29.26 
COSTA GALAPAGOS laabel• llO!I 44.61 
COSTA PASTAZA Itera 662 56,:D 
COSTA NAPO Qufjoe 442 33.35 
COSTA SUClllll I os SUcl.tlbf oe 27'2 27.1l 
···············-··-··············································-········· 
~'AME -llClon • llUnielpall- ditl 1-, 1989 
lllNfA , 111$TITUTO NACIOIW. DI llllO Y LA FAMILIA, 19119 
1/ Frao Table A1, fSBN•(A"O.J)+(ll"'0.2)+((100•C)"IJ.2)+(D"0.15)+(l"0.15) 

- b1 



• • fabl• A6. Mrftftlft fndllc .- cfly .., per ,....., <e.u> . ................................................................................ .,..... • ....... ~- CMttlft ........ 
,..,_l"ftt .. 11 ....... ········--·-······-······-······-·······-··············-······---·····--··· • COSTA IAUPAGlll .... Crl-1 2,J21 84.0D t aJSTA UUPAGlll IHllll• ., 77.GO 2 COSTA LOS uas -· 4,111 76.GO J COSTA 11.SMTIAGQ ... ,~- 4,llZI 7J.OD 4 • COSTA UUPACOI -CA'la 4,58 n.1111 s COSTA l'ASTAZA ..... M2 n.1111 ' COSTA 11. CIO -- 31,1112 69.00 7 l:OSTA -TAS ........... f,'111 •.ao • COSTA -TAS ...,..,,1 1,89,m .... ' COSTA UTAS -l•I 14,Ml M.ao 10 • COSTA _, ... y......,i.1 'º·- '8.llO tt COSTA 11.CIO -.1• 34,5116 ... ao 12 COSTA IUATAS ., ...... 16, 1111 611.llO 1J COS'!A 

_, ... 
1111_. 112,1119 67.llO 14 li COSTA z.ClllClllPI 
, __ 

4,1'1 66.0D 15 COSTA 11. CIO •-1•ttl• R,577 66.llO " COSTA 11.CIO ,.._ ... 65.llO 17 COSTA _, ........ t!l,IJO 62.0D 11 COSTA UTAS Daul• 27, 141 62.00 19 • COSTA 11.SMTIACO -1- 1,m 61.00 zo COSTA EL CIO 
_,. 

Ul,1'1111 .... Z1 COSTA LOS llClll - 101,l!IS 60.GO 22 COSTA -1 ""'"'"•l• 1116,250 .... 2J COSTA ,_ lonL- 15,2111 5'.llO • • l:OSTA PASTAZA 

_,_ 
15,7St ,, .• 2!I COSTA $UCUllllOS ~Afrlo 1J,"6 ••• 16 COSTA SUCllll!OS -- m ••• 27 aJSTA LOS llOS ~owl•Jo S,561 51.00 211 • l:OSTA _, 

llocafuort• 1,095 !16.00 29 COSTA ESllEIAUIAS 1...-.1 .. 1J0,"'4 116.1111 JO COSTA IUATAS 11n1 .. ,_ 7,1155 !15.00 Jt COSTA ESllEIAUIM 11.., Alfare 4,5112 15.00 J2 • COSTA EL CIO -111 .. 1J,029 ss.ao :SS COSTA 11.SMTIACO ...._ l,J65 n.ao J4 mstA 11.SMTIACO ,.,...., 2,MI n.oo l!I COSTA 11.SMTIACO - S,166 n.oo J6 • COSTA Z.Clll lltlll PE z-.. 54.ao J7 COSTA LOS llOS -- a.• 54.00 a COSTA LOS llOS 1 t tioro 111,Hf SJ.00 J9 COSTA MMll -- 1,m 52.1111 40 COSTA 11.CIO ll- 10,669 51.00 41 t!JSTA - OulJoa 442 St.ao 42 COSTA -· lolhar 12,747 50.00 4:S COSTA IUAYAS -jito 14,Tl'O so.ao 44 COSTA 11. 'llMT IAGO u-•- J,ZSO 50.1111 "' l:OSTA EL CIO "'"-'º 4,119 49.1111 46 t!JSTA _, l:llarie 41,SSI 49.oo 47 COSTA EL CIO "- 11,566 U.DO 41 l:OSTA LOS RIOS yf- zo,.,,, 45.1111 49 COSTA - -·- 2,6211 Jt.DO so COSTA -TAS 11111- 26,"4 J6.GO 51 • CllSTA t.CllllClllPE Clllndllpe J,821 :W..00 S2 COSTA 
_, 

l'ajan 7,4411 J6.DO SJ IXllSTA - r- 1,127 J4.00 114 Cl:ISfA 
_, - t4t,111 JZ.DO 55 Cl:ISfA ESllEIAU!AS *"- 4,4ll0 J1.0D " • COSTA IUATAS .. ,_ 216,074 30.0D S1 Cl:ISfA -· ....,.,, 4,SQ a.ao SI COSTA ... , 24• ....... 5,752 a.1111 " IXllSTA 
_, 

-!•ti 10,614 17.00 .. • 
• 
• 
• 



-• 
Tlbl• M. lllltrltlon 1- per clty Md por ,...ion (Sl.rra) 
---············-··-·····---···----······--·-·--·-·············-···········-

Urbln 
Rttlon Provl,,.. Clinton Populatlon -1919 Nutrftlon 1/ Rrilno 
···-··-··-···········-····-·····-··--···~·-········--·-·················--· 

SIERRA PIClllNCHA Sonto DOllinr¡o 119,127 '4.00 1 -SIERRA CARCHI Espejo 4,092 62.00 2 
SIERRA CARCK! TulcM 40,159 62.DO 3 
SIHRA LOJA Lojo 103, 113 58.00 4 
SIERRA LOJA -- 875 58.00 5 
SIERRA TUNGUIWIUA - 11,673 58.00 6 -SIERRA TUNllUllAKUA -ro 1,670 58.00 '/' 
SIERRA LOJA C&l- 13,046 56.00 8 
SIERRA LOJA ....,_.. 4,041 56.00 9 
llHRA PICHINCHA ... 1...iw1 21,732 55.00 10 
SIERRA CAIWI Blblltn 4,:ml 54.00 11 ... 
SIERRA LOJA Paltao 6,44'1' 53.00 12 
SIERRA COTOPAXI ut_. 38,482 53.00 13 
SIERRA LOJA zapotillo 1,1611 52.00 14 
SIERRA 80!.IVAR Clll- 3,6115 52.00 15 -SIERRA PICHINCHA C&yMbe 18,663 52.00 1ó 
SIERRA ~AY s.itolsobitl 2,718 52.00 17 
SIEW LOJA MKar• 14,220 SCl.00 18 
SIEW LOJA Cot-.yo 14,321 48.00 19 
SIERRA TUNGURAllUA SOfttfago de Pll 5,272 48.00 20 -SIERRA TUNGURAMUA -t• 133,643 47.00 21 
SIERRA IOLIVAR 

_,_ 
16,829 47.00 22 

SIERRA IMllA8URA COtlCIChl 6, 144 46.00 23 
SIERRA LOJA Cel Ice 4,342 46.00 24 .. 
SIERRA CARClll MontOfar 14, 146 46.00 25 
SIHAA JMllA8URA Antonio Ante 15,291 46.00 26 
SIERRA CARCHI Mfl"a 2,909 45.00 27 
SIERRA COTOPAXI ,._ 1,488 44,00 28 
SIERRA LOJA - 1,8117 43.00 29 • 
SIERRA PICHINCHA Mell• a.sao 43.00 30 
SIERRA • LOJA hr19uro 2,561 42.00 31 
SIERRA COTOPAXI Puj ll 1 5,022 42.00 32 
SIERRA 80LIVAR Cñilhn" 2,865 41.00 33 • SIERRA 1- u .. rr. 72,016 40.00 34 
SIERRA COTOPAXI S.lcedo 7,824 40.00 3' 
SIERRA CAllMt ""- 19,317 40.00 36 
SIERRA CHIMBORA20 Al-! 5,282 39.00 37 
SIEW IOLIVAR Son Mlg .. l 5,025 37.00 311 • SIERRA AZUAY Cuonco 218,490 37.00 39 
SIERRA TUNGURAllUA Son Pedro ele Pe 5,857 36.00 40 
SIERRA A?UAY -1 .... 9, 124 36.00 41 
SIERRA PICHINCHA Pedro Moncayo 2, 125 36.00 42 .. 
SIERRA IMBAlllJRA Otavato 23,494 36.00 43 
SllRRA AZUAY GlNin 3,296 34.00 44 
SIERRA CHIMIOllAZO Clun:hl 3,895 34.00 45 
SIERRA CHIMSORAZO RI- 98,554 31.00 4ó 
SIERRA LDJA esplndola 1,826 31.00 47 • SIERRA TUNGURAHUA Po U U 2,37'1' 31.00 48 
SIERRA PICHINCHA Quito 1,m.w 29.00 49 
SIERRA AZUAY hut• 2,947 29.00 50 
SIERRA AZIJAY Sf pf 9 4, 170 27.00 51 • SIERRA COTOPAXI 5-11111 3,460 zs.oo 52 
SIERRA CANAR -· 14,824 zs.oo 53 
SIERRA CHI MBOllAZO _,,., 7,522 22.00 54 
SIHRA IMIAllURA Pl-iro 5,m 19.00 55 • ··-·--·········································-----······················· 
Source: llalnutrltlon 1-. lnotltuto N..:1..,.1 del lino y la F•lt lo, 
(INNFAJ, 1989. 
11 Calculoted u the dlffertnee of 100 •l.,.. •lnutrltlan 1-. .. 

... 

-
• 



• 
Tibie A7. -rftlClft lndtlc pw clty 
····--···········------···············----·············---········· .. ·--··· .... ... , .. Pnrince ClntClft Papulatf Clft 

19IP 11.ttrltl• 11 -· ... ---------······--·································-------------·---------·· 
COSTA - -crlatal 2.321 ••• 1 
COSTA - ,_,. - 11.ao 2 
COSTA LOS •10S -· 4,111 11.CIO J 
COSTA 11.SMTIMO bl-IU 4,221 n.ao 4 
COSTA - --- 4,521 12.CIO s 
COSTA PASTA1A - M2 n.ao 6 
COSTA El OIO --- ••• ••• 7 
msTA -TAS ur..-i- 2',t11 .... • COSTA UTAS ' 1 a cuMI• 9,1115 61.CIO 9 
COSTA ILOIO -J· 14,1116 61.CIO 10 
COSTA UTAS ,..,_, ,.,. ... 11 
COSTA UTAS -1.1 """ .... 12 
QlSTA lillATAI .._il 1,..,,m .... o 
COSTA UTAS 1e11..,.. t11,• '67.ao 14 
COITA · Z.ClllllClllPI Yontuu 4,1111 .... 15 
COSTA 

El. -
~ll• JZ,517 M.00 16 

COSTA 
El. -

z.,,_ 6,1122 ••• 17 
llEHA PIClllllCM -~ ..... 119, 117 64.CIO 11 
SIRIA eAllClll Tul CM ..... 62.00 19 
COSTA GUATAS Deul• U, 141 62.CIO 211 
COSTA IWWll sucre 15,Cl!IO 62.CIO Z1 
SIEllA CMClll Espejo 4,1192 62.CIO zz 
COSTA 11.SAllTIAGO s.ntl- 1,7111 6'.00 IJ 
COSTA ELOltO -.1. 151,191 60.00 14 
COSTA IWWll Portwlejo 156,250 dl).1111 Z5 
COSTA LllS llDS _.,. 101,155 a.ao a 
COSTA PAS1AZA Patata 15,7S1 59.00 17 
COSTA ·- -LortnZO 15,llllt 59.1111 21 
llOIA LG.Ul Lo ja t«S, taS 51.1111 19 
llPIA lG.Ul SWoa•• l1S 51.1111 30 
COSTA • SUCUllllOS ~Ael'lo 13,5916 sa.ao J1 
SIPIA n.a•••• - 11,61.S M.00 J2 
COSTA IUClllllDS -- m 11.00 J3 
COSTA LDS 110$ -ovlejo 5,56'5 M.11111 " SIPIA TIMG'•AlllA -.... 1,6111 M.00 D 
SJEOA Ul.IA ....,_ 4,041 56.00 36 
COSTA lllUWll locaf&m"t• 1,095 S6.00 J7 
COSTA ESl!EllALllAS 1-.1- 130,9" 56.ao 31 
SIPIA LOJA tal- 13,llW 56.00 l9 
COSTA UOIO -111• 13,1129 n.11111 "° COSTA 11, SAll1 IAGO -- 1,365 H.11111 41 
COSTA 11.SMllMIO Palor• 2,2'1 n.ao 42 
COSTA UTAS 11rv1 .. - 7,055 H.00 43 
SIPIA PI Clll llCllA ---1 11.m ss.oo 44 
cmTA ,_ Elor Alfaro 4,512 ss.oo 45 
COSTA M,SAllTIMIO ..... S,IM ss.ao " SIPIA CAllAll llblUn 4,3711 54.11111 47 
COSTA LOS RIDS -- Z5,Jl2 54.00 a 
COSTA Z, ClllllClll PI -- 54.11111 49 
COSTA 1.0S llOS 

• 1 '*"° .... n.oo ,. 
SIPIA CO'lllPAXI Ut- 311,412 5J.OO SI 
SIEllA lG.Ul l'alt• 6,447 n.11111 52 
SIPIA IQ.IYM Clll- J,615 52.11111 SI 
SIBIA LOJA z.i,otlll• '·* 52.11111 "" COSTA -· --- 1,m 52.00 5S 
SIDIA PIClllllCllA ~ 11,66S 52.111 56 
SIUIA AZUAT -·-1 2,na 52.1111 S7 
COSTA (LCllll ,,_ 'º·"' 51.11111 51 
COSTA - Ouli• 442 SI.Gii 19 

• llDIA Ul.IA - 14.2211 SG.11111 .. 
COSTA UTAS -jito 14,711 !111.11111 " COSTA _, loll- 1Z,7'7 50.ao 62 
COSTA 11.SMllMO u-•- s.zso 50.00 " COSTA ILCllll flort-1• 4,119 49.00 " COSTA -1 a- 61,557 49.1111 65 
SIRIA LOJA Cllt~ 14,JZ1 61.00 .. 
lllllA 11.llGlllAU -1-•Pll s,m 61.oo 67 
SIPIA IQ.IVAlf -- 16,119 47.00 .. 
SIEllA n.14HAlllA Allblto W,6'3 47.ao 69 
SIPIA 1- -.. ,.-. 15,291 46.00 10 
llbRA ·- couachl 6, 144 46.1111 n 
SIPIA CMClll llolltOfer 14, 1'6 46.00 72 
SIUIA LOJA Cella 4,:MI 46.DO 7S 

'1/-



Tllibl• A7. llUtrltlon ,_ p..- clty 
············-····························-································· 

Ul'llln ... , .. PrwlllOa - l'opulatlon 
1919 Nutrltlon !/ ..... , ... 

···-········-···············-·············································· 
llUU CAllCHI lllra Z,909 45.00 74 
COSTA LOS 11111 VI nen 20,139 45.00 75 
COSTA IL ORO """ 11,566 45.00 16 
SIURA PICHINCHA hJI• 1,580 43.00 71 
SIRIA LDJA - 1,117 43.00 '19 
SIElllA COTCIPAXI Pu]f 11 S,022 42.00 IQ 
SlfRIA LOJA ...._.. Z,561 42.00 11 
SIDRA IOl.IVAR Clllll- 2,1165 41.00 12 
SIDM COTCIPAXI Sal- 7,124 4G.OO IS 
SIERRA 1- lbolrr• n,016 4G.OO 14 
llllRA CAllAR .u ..... 19,317 4G.OO 15 
llEIRA CHl~O 1.1 ... 1 5,212 :ff.00 16 
COSTA IW'O Al'élll- Z,620 :ff.00 17 
SIRIA llQl.IVAI ... 111-1 S,1125 37.00 • StlllA AZllAT - 211,490 37.00 • COSTA GUATAS s.11- 26,!114 36.00 90 
SIERRA AZllAY Gual.c ... 9, 124 36.00 91 
COSTA Z.CNINCN!PI Cllf-lpe J,021 36.00 9Z 
SIERRA IM8AIURA Ot.,..lo ZS,494 36.00 Q 
COSTA llANAI! Po) ... 7,441 36.00 " SIDM 'l\lllGIJIWIUA 

___ ,. 
S,1157 36.00 95 

SIERRA PICHINCHA Pedro MGnctyo 2, 125 36.00 " COSTA NAPO ,..,. 1,127 34.00 97 
SIERRA AZllAT Glnln 3,296 34.oo 91 
SIERRA CfflMIORAZO Ch....nl 3,895 34.00 99 
COSTA IWWll -u 149,011 32.00 100 
COSTA ESMERALDAS lluflne 4,4311 31.00 101 
SllRIA LOJA ll!'lndola t,826 31.llO 102 
SllRIA CH ll!ICllAZO RI- 911,554 31.00 1113 
SIERRA TUNGUIAHUA Patat• 2,m 31.00 104 
COSTA GUAYAS Salur 26,074 30.00 105 
SIURA PICKlllCHA Quito 1,213,165 29.00 106 
Sil- AZUAT Pout• 2,947 29.00 107 
COSTA llANAll Junln 4,543 21.00 108 
SIERRA AZUAY Sl .. 19 4, 170 21.00 109 
llHRA COTOPAXI 5-lolll J,460 25.00 110 
COSTA llAHAlll 24 di Moyo S,752 a.oo 111 
SIERRA WAR C-r 14,124 a.oo 112 
SIDRA CHIMllORAZO Gullno 7,SZZ zz.oo 113 
SIERRA 1-BURA 1'1-lro s,m 19.00 114 
COSTA llANA81 11ontecrl1t! 10,634 11.00 ns 
····-·············-···········--··········································· 
Sourc•: llal...irltlon l-•· ln1tltuto loclonol dol •lno y l• F•ll lo, 
(lllllfA), 1919. 
11 Colcul•ttd N the álffer- of too al,.. •l...irltlon ,...,., 

• 
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Fuente 

Los datos presentados por el lnsUtuo Nacional del Nifto y la Familia 
ONNFA> fueron recaba.dos como parte de los esfuerzos emprendidos en el 
programa "Estudio sobre Crecimiento Ftsico de los NlftOS en el Ecuador,• 
auspiciado por el Ministerio de Salud Poblica y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nutricionales y Medicos Sociales CININM). El estudio especifico 
se conoce como "Plan de Reduccion de la Enfermedad y Muerte Infantil 
CPREMO•, por Yolanda Grijalba y otros. 

Melodologia Empleada 

fi El Indice de desnutricion fue calculado a partir de informacion sobre el 
peso de una muestra de 105.000 niftos de las 20 provincias y 130 cantones. 
La muestra fue levantada en septiembre de 1986. Se tomaron muestras al 

• azar de 100 por cada canton y se obtuvo un factor de replicacion que se 
comparo con el censo de 1982.. El peso de cada nifto fue tabulado en 
comparacion con el peso ideal que reportaba la Organizacion Mundial de la 

• Salud para determinar la diferencia. 

• 

• 

·• . 
• • 

• 
• 

Confiabilidad de los Dalos 

El Indice de desnutricion que se obtuvo con el PREMI es el úrlico que 
existe en el Ecuador a nivel de ciudad y de canton. Como resultado del 
PREMI. se obtuvo la desnutricion prevaleciente entre los niftos menores de 1 
ano y los menores a 2 anos; <Andres Jarrin utilizo el Indice para niftOS 
menores a 2 anos). 

Desnutricion en 1986 
Niftos menores de 1 ano 

Quito ~ 
Guayaquil 12% 
Cuenca_ e r h Mm A - :-t ,¿,.~~ 

Desnutricion en 1986 
Niftos menores de 2 anos 

71% 
32% 
63% 

Cttítiff$zic: aaCi1o una preocupacion respecto al número absoluto para 
Quito, JNUS] • ¡ ]ndio diciendo que el porcentaje de Guayaquil podrta estar 

·l 
' . 

. • ' ~rv. .. ' ~~ 



subestimado, pero que en termines cualitativos, Guayaquil aún reportarla 
mejores condiciones nutricionales. 

Esta conclusión es apoyada por el estudio de 1988 sobre malnutrición 
infantil en Quito, Guayaquil, y Cuenca realizado por el CONADE y el Ministerio 
de Salud (Wilma, Freire Diagnóstico de la Situación Alimentaria Nutricia} y de 
Ja Salud de Ja Población Ecuatoriana Menor de 5 Anos, 1988, p. 226). Este 
estudio hace uso de varios indicadores, incluyendo al peso, para caracterizar 
los problemas de malnutrición prevalecaientes en Quito, Guayaquil, y Cuenca. 
Según el Cuadro 41 de dicho estudio (el cual reporta un indice de 
malnutrición en Quito y Guayaquil), las tasas de desnutrición para Quito y 
Guayaquil basadas en los estándares de peso de los nitlos fueron: 

Quito 
Guayaquil 

34% 
25% 

y en terminos de altura, son: 

Quito 
Guayaquil 

47.3% 
345% 

POlt Fl\VOR D'.:'/OL·¡:·: /' L·\: 
BIBLIOTECA DE 1,1·1..;DJ 
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