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los autores
Nacido en 1935 en Craponne sur Arzon, en las mon

taoas del centro de Francia, René de iVlaximy, ge6grafo y
soci610go, director de investigacion en el Inslilul
(Français) de Recherche pour le développemenl ([RD, antes

ORSTOM), es doctar cie Estado. Descle hace mas cie 30
ai10s se interesa par las grancles ciudades de las regiones

intellropicales, par su funcionamiento y por la gente que
al li vive. Ha publicado numerosos estudios, entre ellos
"Kinshasa, ville en suspens" (Paris, ]984) luego de la apari

cion deI "Allas de Kinshasa" (Republiea democralica dei
Congo), proyecto del cual fue el iniciador y el responsable
cientifico. R de Maximy fue también autor y director cien
tifico del "Allas Infogrâfico de Quilo' (Quito, 1992), y la
presente obra constituye una continuaei6n 16gica de sus
analisis de la capital eeuatoriana.

Karine Peyronnie naci6 en la region parisina en
1970. Es geografa cuya tesis de doctorado es 'El cenlro his
16n'co de QuilO. de la ciudad a Palnmonio de la Humani
dad 090S-1996t (Universidad Paris VII Jussieu).

la obra
Ya sea que vivan con ella 0 que la codeen, cada dia

los quitenos saben de la gente de Quito, pero 0conocen
acaso sus condiciones objetivas de existencia en los dife
rentes ban-ios, antiguos 0 recientes, populares 0 patricios,

bien equipados 0 mal integrados a la vida de la urbe' (Tie
nen una idea, basada en otra cosa que no sea impresiones
o rumores, dei ritmo cotidiano de sus actividades, de 10 que
piensan de la vida en su barrio, de sus relaciones de vecin
dario?

Genie de Quito nos cliee todo eso y también sus opi
niones sobre el resta de barrios de la ciudad, sobre la po

litica municipal y sus repc.:rcusiones 0 su ausencia en su ba
rrio y sobre la manera en que conciben la polilica munici
pal y nacional frente a la conservacion dei centro anliguo
de su ciudad

Un enfoque nueva, descripciones )' explicaciones
apoyadas en cifras de la Quito de fin de sig/o y de la gen
te que constituye su piel y su fuerza viva. Un libro que se
debe leer para comprender mejor 10 que son los quitenos.
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Este estudio de los banios de Quito es el resultado
de una estrecha colaboraciôn entre el fnslilul de Recherche
pour le Développemenl ([RD, ex-ORSTOM), la Facultad de Ar
quitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central deI
Ecuador en Quito, la Direcciôn General de Planificaciôn dei

Municipio dei Distrito Merropolitano de Quito (MDMQ). Fue
disenado y realizado bajo la direcciôn pedagôgica deI Arqui
recto Anronio Narvâez, Decano de la FAU, y la direcciôn
cienLifica dei Doctor René de Maximy, Director de Investiga
ciôn en el IRD.

A continuaciôn se presenta, etapa pOl' etapa, la lista
de las personas que participaron en este trabajo y sus res
ponsabilidades en el mismo.

• diciembre de 1995: puesta a punto en el terreno, en el
barrio La Loma, bajo la responsabilidad de Karine Pey
ronnie, estudiante de doctorado de la Universidad de

Jussieu-Paris V11 (Francia), con la colaboraci6n de Magda
lena Pardo y Juan Sarrade, soci610gos y encuestadores;
diciembre de 1995 a abril de 1996: encuestas de campo
en los barrios de San Juan, Chimbacalle, Mariscal Sucre,
13atan Alto. Kennedy, San Carlos, Comité dei Pueblo, La
Ecuatoriana, con la benévola colaboracion de sus habi
tantes, a cargo de los estudiantes de arquitectura de la
FAU nombrados a conrinuaciôn: Yadhira Alvarez, Fer

nando Burbano, Wladimir Castro, Milton Chavez. Jorge
Coronel, Natalia Corral. Pablo Moreira, Diego Padilla,
'\Iilagros Pesantes. Juan I{odriguez. Milena Velastegui )'

(~_A_gr_a_d_ec_im_ie_n_to_s_)

José Luis Vite ri. Su rrabajo fue dirigido pOl' los arquilec
ros Antonio Narvaez y Sergio Lernarie, la doctora l3eba

Munoz, todos profesores de la FAU, y el Doctor René
de Maximy;
la depuraciôn de los cuestionarios fue realizada, bajo la
direccion de Karine Peyronnie y dei Dr. René de Ma
ximy, pOl' Magdalena Pardo y Juan Sa l'rade, con la co
laboraci6n, en el caso de San Carlos, de los estudiantes
de la FAU mencionados;
la explotacion de los daros recogidos y la redacciôn de
la presente obra fueron efectuadas pOl' el Dr. René de
Maximy con la colaboraci6n de Karine Peyron nie;
los graficos fueron realizados par el Doctor René cie
Maximy y Karine Peyronnie;
con la aprobacion de los arquitectos Gonzalo Busta
mante, Director General de Planificacion en ese enton
ees, y Roberto Noboa, Subdirector, quien siguiô particu
Iarmente de cerca el proyecro, y a su pedido, el Siste
ma Urbano de lnformacion rvIetropolitana ($uIM) f3cili

tô el 3cceso a su base de datos urbanos para la confec
ciôn de los ma pas a través dei Sistema de Informaci6n
Geografica (SIG) Savane dei !RD, la rnisma que fue rea
lizacla par Jackelin Jaramillo. Dichos maras fueron re
dibujados y adaptados para esta publicaci6n pOl' l'daria
Dolores Villamar, quien estuvo a cargo igualmente de la

rraducci6n dei textt> al espanol y de la diagramaciùn dei
presente libro.





Esla presenlacion detallada de 10 barri os de la
ciudad de Quito, capital de la Repûblica dei Ecuador, es
el resultado de estudios a nteriores, de la necesidad de
un mejor manejo de la utilizaci6n de imagenes posibili
tado ahora gracias a la informatica, de un trabajo de la
boralorio realizado durante el ano académico 1995-1996
por un equipo de estudiantes de la Facultad de Arquitec
tura }' Urbanismo (FAU) de la Universidad Central dei
Ecuador en QuilO, de una reflexion a varias voces efec
tuada por los c:s[udiantes mismos, sus profesores e inves
tigadores dei Institut de Recherche pour le Déueloppe
menl ORO, ex-ORSTOM).

Los esludios anteriores fueron Ilevados a cabo hace
mas de diez anos por la Direcci6n de Planifjcaci6n deI !lus
tre Municipio de Quito (IMQ), convertido ho}' en dia en
Municipio dei DistrilO Metropolitano de Quito (MDMQ), }'
par un equipo mullidisciplinario dei IRD que trabaj6 con
junla a succsivamente con el Institulo Geografico Militar
(IGM), el InstilulO Panamericano de Geografia e Historia
(IPGH), luc:go con la Oireccion de Planificaci6n deI MDMQ
y finalmentc: con la FAU. Produclo de laies eSludios han si
do: un allas infogràfico de Quito (AIQ, 1992) sobre la so
ciodinamica dei espacio y la politica urhana de la ciudad;
una hase de dalos urbanos (l3DU) que incluye va rios ban
cos de dalos: la afinaciùn de un sistema de Informaci6n
geografica (SIG) cuyos instrumentos son los softwares Sa
/Janl? y Plani:ll': LI asislencia conlinua para la creaci6n y el
funcionamienlo <Ici Sislem:.l Urh:.lno de Inform:.lci6n Metro
polilan:.l (SUJMl de la Dirccci6n de Planificaci6n del MDMQ
que en la actualidad maneja y alimenta la BOU resultado de
la ebboraci6n, ejecuci6n y publicaci6n dei AIQ.

( Introduccion )

Gracias a su manejo y explotaci6n mediante el SIG,
la BOU es una fuente considerable de informaciones de
primera ma no y permanentemenle actualizadas, La carto
grafia lematica que permile est:!blecer es un instrumento
incomparable de analisis dei espacio urhanizado, que de
beria ser utilizado mas sitematica y diversificadamente. Por
est:! rnon, durante la formaci6n universitaria de los estu
diantes de la FAU, la dimension socio-geogrâfica dei espa
cio captado a través de las irnâgenes tematicas producidas
medianle un SIG por cartografia asiSlida por computadora,
es decir la capacidad de imaginar, de concebir, de producir
y de interpretar estas imagenes, debe ensenarse en labora
torio, al igual que la arquilecrura y el urhanismo deben ex
ponerse en su historia, sus conceptos y sus resu!tados, ob
tenidos gracias al anaUsis de casas.

He aqui entonces la presenlacion de 9 barrios y la
reflexi6n global que inspira sobre la ciudad de Quito ob
servada en 1995-1996 ESla presenlacion comprende un pri
mer capitulo, general, en el que se presenlan y analizan las
fuenles de informaci6n, los instrumentos, las direclrices
(especialmente en cuanto al cuestionario) }' la realizacion
dei Irah:.ljo de campo, asi como la organizaci6n de la ex
plotaci6n sislematica de los datas ohlcnidos. Esta dimen
si(Jn merodologica persigue dos objetivos: la explicaci6n dté
las dapas de iJ elaboraci6n y la presenlacion de los docu
menIns y b entrega de una c1avté para la lectura de laités
dOCUmténlos. que ptérmilira, lltégado tél caso, su rtéproduc
cion periOdica.

Sté prtésentan luego los daros, barrio por barrio, ci
fras }' eSladisticas, mapas ltémalicos, analisis y reflexiones,
seguidos de la formulaciôn de una problematica. Los datos
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originales pueden ser consultados en los archivos de la Di
recci6n General de Planificaci6n del MDMQ.

Se trata de una publicaci6n informativa y didâctica en
11 capitulos, concebicla como un instrumento de trabajo a dis
posici6n de los urbanistas y estudiantes que desean adquirir
una dosis de conciencia acerca de la dimensi6n socio-geogrâ
fica, ligada a conocimientos en derecho, administraci6n, ar
quitectura y urbanismo que se requieren para una buena for
maci6n de arquitecto-urbanista, aunque también de todos

quienes se interesan en las cuestiones urbanas. El objetivo
principal de este trabajo consiste, por 10 tanto, en permitir al
canzar un buen conocirniento de Quito y de sus moradores
asi coma adquirir, gracias al anâlisis cartogrâfico (pasando de
10 general a 10 singular), una capacidad de formular proble
mâticas urbano-espaciales de las mûltiples caracterislicas dei
espacio hipersocializado sobre el que se basa una ciudad.

Es una l6gica y necesaria continuaci6n dei Atlas fn

fografico de Quito'.

,%+~

#~;';;;i

difundido por la Secci6n "acionaJ dei InslüulO Panamericano de Geografia e HislOria (IPGI I) que funciona en el Instituro Geogràfico
Mililar (lGM) en Quito.



( Aspectas generales dei prayecto )

Las fuentes de informacion
Las informaciones disponibles sobre los barrios estu

diados pueden sel' exhaustivas 0 el resultado de sondeos
realizados en eUos. Tanto en el primero como en el segun
do caso. las informaciones Uevan feeha. Las mas antiguas uti
lizadas -fuera de cienos datos sucintos de imerés histôri
c~ conesponden al censo de 1982 y las mas recientes se
obruvieron entre diciembre de 1995 y marzo de 1996 c1uran
te las encueSlas realizadas pOl' Jos esrudiantes de la FAU,
quienes contribuyeron a la elaboraciôn de esle informe.

lndisculiblemente, los censos de poblaci6n y vivien
da de 1982 y 1990 son las dos Fuentes mas precisas y com
pletas disponibles. Abarcan todas las familias presenles, to
das las viviendas ocupadas y toda la poblaciôn (con excep
ci6n, a veces, de los mililares acuanelados y de cienas co
lectividacles como hospitales pOl' ejemp\o) residente en
Quito en esos anos, el dia dei censo. Los dalos se recogen
en el lugar de residencia de cada uno par 10 que esran 10
calizados correctamente. Son el reflejo de la poblaciôn quj
tena, lai como se presenta un dia domingo que no se ha
alejado de su domicilio. La informaciôn es reunida. codiIi
cada e informalizada pOl' el INEC (InslilulO Naeional de Es
tadistiea y Censos), propielario y ùeposilario .de la misma.
El Municipio de Quito, en el seno dei SUIM, posee una co
pia para su libre explotaei6n, la misma que utilizarnos con
la debida aUlorizacion. Sin embargo, dadas las necesidades
deI urbanismo que. para sus proyeclos. no se inleresa es
pecifiearnente en los individuos. ni en cad3 vivienda de la
ciudad, los dalos fueron agrupados pOl' manzan3. siendo
eSla la unidad espacial de base deI eonjunlo de map3S le
maticos 3qui presenlados y analizados

Estos productos -mapas, graficos y estadisticas
(con excepcion, en este ultimo caso, de los datos demogra
ficos que son exhaustivos a nivel de la ciudad 0 deI ba
rrio)-- se refieren a la manzana, unidad espacial de base dei
enfoque geogràfico urbano. Sirvieron para efectuar un pri
mer anâlisis de cada barrio y para colocarlo en perspectiva
con relaci6n a la ciudad de Quito en su conjunto con sus li
mites administrativos de 1982 y, luego, de 1990 (es decir
Quito intramuros excluyendo el disU1LO melropolitano).

La BDU dei SUlM contiene, ademàs, el trazado je
rarquizado de las redes principales: agua. luz, alcantarilla
do, teléfono. Mediante un anàlisis de las bases de pianos,
se pueden igualmenle conocer el trazado de las vias y, en
el caso de cienos barrios, la division predial. La implanla
ciôn de las casas que aparece en los pianos catastrales re
fleja la realidad al momento de la elaboraci6n de tales pia
nos, pues no es objeto de una aClualizacion sislemalica y
permanente. POl' ello, en el caso de Jos barrios centrales 
La Loma 0 San Juan, pOl' ejemplo-- dicha implantaci6n
puede sel' aceptable, pero tralândose de los barrios no con
solidados 0 en vias de consolidaci6n, s610 es indicativa.
Con respecto a los barrios en plena mUlacion, como la Ma
riscal Sucre, la informaciôn ya no es significaliva, pues las
casas individuales. generalmenle bajas. han sido reemrla
zadas a menudo pOl' ediIicios de màs de H a 10 pisos.

Finalmente. el SlJ1M puede proporcionar modelos
numérieos de lerreno (1vINT) c: imâgene-; salélile de mayor
o menor calld;ld. al igual que la implantaciôn de grandes
equipamienLOs c1asificados segun su uso y su imponancia.

Se puedc asimismo utilizar una encueSla de 1987,
actualizada sucesivamenle en 1990 y 1991, relativa a las

.:~:?\'\
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actividades (sohre todo comerciales) visibles en la calle, y
que permite conocer, para l'SOS anos, la relacion existente
entre la superficie construida 0 urbanizada de los barrios y
las actividades censadas, entre la poblacion residente en los
barrios y l'sas actividades. Asî, se puede establecer una fi
cha descriptiva y. eventualmente, elaborar la malla real de
los equipamienlos implantados en los barrios estudiados.

Todos estos datos son confiables. Pueden conside
rarse coma el reflejo de la situacion en la fecha indicada. A
nivel de la ciudad, se puede encontrar un analisis parcial
basado en el censo de 1982 (el de 1990 aun no estaba dis
ponible) y las imâgenes carrograficas resultantes (Atlas In

/ogrâJico de Quitu, IGM-IPGH-OR5TOlvl, 1992)
Los datas obtenidos en las encuestas por sondeo

realizadas par los estudiantes de la FAU completan estas in
formaciones, colocando sobre l'lias una mirada mas recien
te. Habrîa sido necesario comprobar su representatividad,
pero el anâlisis cie los daros demogrMicos obtenidos de los
censos de 1982 y 1990 disponibles en el 5UfM no 10 permi
tieron. Asî, el sondeo se efectuo sola mente en las manza
nas, sin haberse poclido realizar, dentro cie los plazos im
panidos, ninguna encuesta sistemâtica previa sobre los da
ros demograficos ni los relativos a Jas viviendas extraÎdos
dei ultimo censo dei INEC.

En definitiva, los instrumentos de este trabajo de la
boratorio son la que de los censos contiene la BDU dei
SUlM, su explotacion infogrâfica gracias al SIG y la encues
ta par sondeo (fraccion dei sondeo fs = 1/10 de las casas,
1, 2 a mas familias, segun el nùmero de viviendas encontra
das por l'structura ocupada) y su depuracion, y su explota
cion manual en d casa de los anâlisis de barrios. Asimismo,
en la que respecta a las sintesis a nive! de la Ciudad, la fal
la de liempo impidiô illJormalizar las respuestas aponadas
par la enCUCSla ("cr mâs adelante las razones de esta situa
cion).

Los censos de 1982 y 1990 Y los estudios dei Ala
Cuando la elaboracion dei AIQ, se retomaron las

nomenclaturas de los ccnsos, distribuyendo las categorîas
socio-profesionales declaradas en funcion cie una clasifica-

cion economicamente coherente que nos 11evo a separar,
entre los "profesionales" (terminologÎa dei INEC), a los eje

cutivos y profesiones liberales con ingresos comparables,
de los empleados 0 técnicos, mientras que bajo el rubro de
"gran grupo 0/1: profesionales, técnicos y trabajadores asi
miJaclos,' se mezclan médicos, arquitectos, biologos, etc.
con contadores, atletas, fotografos, etc. y toda clase de téc
nicos. Ademas, un jefe de su empresa es clasificado par el
INEC en una u otra actividad, mientras que en el AIQ es
considerado coma "ejecutivo". En definitiva, para el INEC es
ejecutivo sola mente el persona! jefe dei seetor pùblico, 10
que a nuestro criterio es una vision muy restrictiva de la
reaJidad economica de las categorÎas socio-profesionales
Se debe decir que la nomenclatura dei INEC obedece a una
taxonomia cuya logica es demasiado simple, y no a un en
foque significativo de los ingresos de cada tipo de profe
sion ejercida. ASÎ, las comparaciones, en este aspecto, en
tre las informaciones de cienos barrios, estudiados en el
AIQ y nuevamente en el proyecro EBAQ, no son totalmen
te pertinentes, en l'special cuando se trata de considerar las
imagene~ cartograficas extraidas de los censos y las cifras
de que disponemos a través dei AIQ.

Presentacion y anâlisis dei cuestionario
El cuestionario utilizado para esta encuesta (véase

anexo) demanda un anâlisis y una reflexion particulares. Se
abordarân sucesivamente: la composicion y el contenido
dei cuestionario, la razon de las preguntas planteadas y su
formulacion, su analisis critico cOllsiderando como se rea
lizaron las entrevistas Esto se acompana de una reflexion
sobre la manera en que se efecruo el trabajo de campo y
las lecciones que se pueden sacar de ello para otros traba
JOs dei mismo lipo.

Los censos de 1982 y 1990 proporcionan los daros
basicos sobre la poblacion y la vivienda de cada familia, 10
calizados en eJ lugar de residencia. En el marco de un ana
lisis de bafTio, se podrîa entonces prescindir de una cncues
la de campo sobre estas informaciones si se admite que las
estadÎsticas de 1982 y 1990 no indican modificaciones l'Struc
turales fundamentales de la situacion quitena y que la evo-



lucion observada entre los dos censos prosigue en el mismo
sentido y con la misma intensidad, facilmente calculable. En
vista de que no se ha producido ningûn trastorno impon.an
te en la sociedad ecuatoriana desde el boom pelfolero y, mas
recientemente, desde el regreso a la democracia, no existe
razon externa que permita cuestionar esta hipotesis. Sin em
bargo, el presente cuestionario retoma estas capitulas de
otra manera, mas sintética. Dos objetivos la justifican: saber
en qué familia (caracterizada por su esrructura demogrâfica
y profesional) y en qué condiciones viven la persona en
cuestada y los suyos, conocer la representatividad estadisti
ca de la poblaci6n escogida al azar y enlfevistada.

La fam.ilia y las condiciones de vida de la (0 de las)
persona(s) interrogada(s) en cada vivienda deberian escla
recer 10 que podria haber de inesperado en las opiniones
expresadas que constituyen la segunda parte dei cuestiona
rio. En cuanto a la representatividad estadistica, se la bus
ca cuando se trata de cierros sondeos. El presentado a con
tinuacion no forma pane de e1los, pues el reducido tama
no de la muestra debido, por una parte, a la falta de me
dios y de encuestadores, y por otra, al hecho de que para
emprender un sondeo estadîsticamente aceptable, seria ne
cesario que los atributos escogidos previamente par su per
tinencia se encuentren en la m.isma proporciôn y seglin una
misma distribucion espacial en las estadisticas de la pobla
cian escogida al azar y en aquellas de la poblacian de la
que ha sido extraida. Esta exigencia implica que la fuente
estadistica sea preferentemente el censo mas reciente dis
ponible, que se tenga acceso a él, que se puedan realizar
todos los sorteos necesarios para lograr una correcta repre
sentatividad (es decir que cada atributa escogido esté pre
sente en la poblacion elegida en la m.isma proporciôn que
en la poblacion considerada exhaustivamente) y, finalmen
le. que se pueda con seguridad entrevistar exclusivamente
a las familias asi escogldas. Esro no puede realizarse sin
una reglamentaciÔn oficial decretad:.l, su rrepar:.lciôn es lar
ga (vanos meses) y esta rüera de prororci6n con relacion
al objetivo de nuestra investigacion. Las respueslas que pre
sentamos en los c;lritulos siguientes son entonces unica
mente indicativas, presentan opiniones exactas pero que
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no pueden considerarse sino camo el reflejo de tendencias
y no coma una informacion cuantitativamente indiscutible.
Si resulta confirmada por el analisis de las situaciones de
mograficas comparadas de los ultimos datos censales 0982,
1990) Y par la coherencia entre estas ultimos y aquellos de
la muestra aquî encuestada, ello seria fonuito yaforrunado,
aunque con elJo el valor de referencia dei presente estudio
pudiera verse reforzado.

Hay alfas preguntas particularmente inreresanres
para los urbanistas y que no pueden ser omitidas coma,
por ejemplo, el estatus de ocupacian de las viviendas, su
su perficie, su valor estimado, su conexion a las redes y su
entarno geogrâfico. Par 10 tanto, el cuestionario puede,
desde el comienzo, considerarse de dos maneras:

coma un documento que contiene las preguntas que
pueden ser conlestadas directamente par el encuestador,
coma el tipo de vivienda, completadas par un grupo de
preguntas que demandan una respuesta clara y precisa
que solo puede dar el representante familiar interrogadoi
camo una ficha de encuesta que comprende una prime
ra parte, técnica. sobre la ubicacion, la vivienda (sus
formas, su dimension, su valor, su ocupaci6n) y una se
gunda pane, mas cultural, que recoge la opinion de las
personas emrevistadas sobre los aspectos agraclables y
desagradables dei barrio en el que viven (funciona
m.iento, disfunciones, necesidades. insuficiencias), la
idea que tienen sobre otros barrios, sobre la ciudad en
su conjunto. sobre detenm.inados lugares histôricos 0

con funciones mas especificas, sobre la polîtica urbana
aplicada par el Municipio. Las preguntas son l'a sea ce
rradas (respuestas previstas y precodJicadas) en 10 que
respecta a los e\cmentos descriptivos, 0 precisos. rela
cionados con la poblacion de las viviendas eSludiadas,
a abiertas (sin respuestas predetcrminadas a escogerse)
coma en la que atane a las opiniones y comportamien
tas de l:.ls person:.ls entrevistadas.

AI 1eer el cuestionario, n()~ podemos interrogar so
bre el fundamento de las preguntas. sobre su inter~s y su
pertinencia Par esta razon, yale la pena referirse a los gru
pos. numerados de A a J, cada uno de los cuales reune una
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serie de pregunlas sobre un mismo lema.
Asi el grupo A permile Jocalizar la informacion,

pues el analisis urbano, en la medida en que la ciudad es
un espacio eminentemenre social, implica esa dimension
geografica. Adicionalmenle, reune los dalos sobre el habi
laI observado, su dimension, su estado de construccion y
de mantenimiento. Para el esludio de un seClor urbano, de
un barrio, de una calle, es evidente el inlerés de estas ca
raeterislicas: sin ellas, no se puede prelender concebir el
manejo dei espacio urbanizado.

El grupo B se concenlra en el eSlaluS de ocupacion
de las viviendas y de sus dependencias. Para un Municipio,
podria lralarse de un conlrol con fines fiscales, pero en tal
casa la utûizaci6n dei calaslro es mucho mas apropiada:
consulta de la matriz catastral continuamenle actualizada
(condicion por cieno no cumplida en Quito donde no IO
das las transacciones se ingresan de manera exaCla e inme
diata en las matrices y los pIanos catastrales).

En el presente caso, se trata de una encuesta an6ni
ma, confidencial, realizada mediante sondeo, 10 que impi
de toda utilizaci6n de las informaciones recogidas con fines
fiscales. Para un urbanista, en cambio, el conocimiento deI
estatus de ocupacion no es neutro, y ello por las siguientes
razones:

generalmenle, un propietario es mas sedenrarjo que un
inquilino. La adquisicion de una vivienda implica una
inversi6n tal que, a no ser que se traIe de una especu
laci6n que se hace mas bien para una vivienda que se
desea alquilar que para una que se desea ocu par, el
propietario no se mudara tan facilmente;
una vivienda alquilada supone, en eSle caso, que el
propietario considera el habitaI como un producro co
mercial cualquiera, vinculado a las nuctuaciones deI
mercado y capaz de experirnentar una plusvalia consi
derable, sobre lodo si se encuentra en un barrio atrac
tivo (bien inrcgrado, bien equipado. cercano a los luga
res de empleo 0 negocios) 0 en un barrio deI que se
espera un dcsarrollo consecuente y. por 10 tanro, de
atraclivo crecienle.

De esta manera, el urbanista sabe que es casi seguro

que un barrio con predornin.io de propietarios se consolida
ra y se rnantendra, constituyendo un espacio eSlable don
de toda inversi6n publica de infraeslructura 0 de equipa
miento coleclivo se rentabiliza de la mejor manera. Sabe
también que un barrio con un alto valor especulativo pue
de ser sometido a una reglamentacion Iimilante que asegu
re la calidad de su funcjonamienlo y produzca ingresos fis
cales que no solamente garanlizaran su mantenimiento si
no que cubriran también otros gaslos coleclivos menas li
gados a sus funciones propias, aunque igualmenle necesa
rios, coma por ejemplo, red vial, habilat y transporte de tra
bajadores que Jo anirnan durante los dias laborables. Por
eSla raz6n, si estos barrjos tienen un alto valor comercial,
en numerosos municipios de paises con una economia li
beral pero un lanlO dirigida, son sometidos a una regla
mentaci6n especifica, aplicada a las zonas de inlervencion
en el sueJo (Zones d'lnleroenlion Foncière, ZIF) que limitan
cl abusa dei suelo y su comercio (de manera que las inver
siones colectivas complementarias no se conviertan en
fuente de beneficio indebido para los especuladores que se
aprovechan de una renta provenienle de una situacion da
da, en detrimento de la coleclividad).

Naluralmente, existen barrios pobres con viviendas
que han sido objeto de apropiaci6n 0 alquiladas, aunque
se trata en ese casa de otra dimension capitalista, 10 que no
excluye la sedentarizacion y consolidaci6n, ni la especula
ci6n, aunque les vuelve mas inseguras.

El grupo C parece ser el mas dificil de lIenar. En
primer lugar, preocupa al entrevislado: (por qué estas pre
guntas sobre el precio de la compra de la vivienda 0 el va
lor dei alquiler' De hecho, la confiabilidad de las respues
las es dudosa Los encuestadores deben hacer las pregun
tas en forma no tan directa, abordarlas incidentalmente. Les
corresponde a cllos luego ubicar aproximadamente la res
puesta en la distIibuci6n propuesta. ESle aspecto no pre
senta un inlerés uroanislico fundamenlal en la medida en
que exiSlen olros modos de conocer c.1 precio dei suelo )'
dei melro cuadrado de construccion en los diferentes ba
rrjos de la ciudad, a lravés de las agencias inmooiliarias 0

los presupueslos de las construcciones de inrnuebles, entre



olros. Consecuenlemenle, se concibe solo como un indica
dol' de la actitud de los habilantes frente a la transparencia
con que aceptan responder a eSle tipo de pregumas.

La explotacion de estas preguntas no deberia apor
tar orro elemento que, precisa mente, la conciencia dei ma
lesrar ante la indiscrecion.

El gnlpO D se refiere a las redes. Las preguntas son
clasicas y banales. Buscan informacion sobre el nivel de ca-
modidad de cada vivienda y esclarecen las respuestas de la
encuesta de opinion de la segunda parte dei cueslionario.
Sin embargo, en 10 que se respecta a la evacuacion de las
aguas servidas y la recoleccion de basura, dan igualmente
una idea sobre el componamiento ante aspectos inmedia
tos dei entorno doméslico.

Asimismo, el gmpo E, relalivo a los ocupantes de
la vivienda, relOma las preguntas ..cJasicas.. de todo censo.
Sin embargo, no es inûtil explicar su interés y destacar tam
bién dos preguntas nunca realizadas en los censos porque
no tienen importancia alguna para los urbanistas.

En cuanto al inrerés de las preguntas demograFicas,
ya 10 mencionamos anreriormenre. Elias permiten no 501a
mente esclarecer también la encuesta de opinion, pues, es
evidente un sollero no puede tener las mismas reacciones
que el padre de una familia numerosa, y un director de em
presa tampoco reaccionara igual que un obrero no califica
do en 10 que respecla a la solidaridad de vecindario 0 a la
politiea urbanislica aplicada pOl' un municipio.

Sin embargo, para la clasificacion de la poblacion
economicamente aCliva, PEA, pOl' calegoria socio-profesia-
na!. CSP, al elaborarse los mapas deI AIQ relativos a estos
aspectas, se redistnbuyeron los eSlarus de los acrivos en
funcion no de nomenclaturas de censos que pretenden es
tablecer una base lributaria y conocer los niveles de activi
dad informai de cada quien. sino de su nivel de responsa
bilidad y de los modos de vida correspondientes kvidente
menre y de rodas formas. vinculados a sus ingresos) signifi
CHiH)s, para nosotros -y cn principio para todo urbanista
que considera a los citadinos de la mis ma manera que las
formas de habitat a las redes de infraeslructura, par ejem
plo-, de una manera de vivir en la ciudad y de ulilizar el
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espacio urbano apropiandose de él social y culturalmente.
No se pudo repelir, a partir de los datos de 1990 contenidos
en la BDU dei SUIM, este mismo procedimiento estadislico,
no porque la base no 10 permitiera sino par razones evoca
das anteriormente.

Las dos preguntas no usuales lienen un aJcance ur
banistico muy diferente. En efecto, uno de los datos mas
ausentes en los estudios urbanos habituales que, sin em
bargo, es fundamental, se refiere a la relaci6n residencia
empleo. Si se sabe donde, en qué parte de la ciudad, rra
baja cada quien, y si se conoce el lugar de residencia (Iu
gal' de la enrrevista), se puede visualizar en un mapa la re
lacion espacial entre el uno y el olro, es decir ver realmen
te la extension de la zona de influencia de cada perimetro
de empleos. Esto es necesario para establecer un sistema
racional, funcional, de circulacion de los lrabajadores a las
horas de las migraciones cotidianas alternantes, determi
nando las ·,!ineas ideales 0 deseadas". La segunda pregun
ta, relacionada con las horas de movimiento intraurbano de
cada miembro de la familia y el liempo empleado (dura
cion dei trayecro) para desplazarse de la residencia al lugar
de actividad (compras, escuela, etc.) y de regreso, comple
ta la informaci6n anterior y da su medida. Es inûtil afirmar
que estas dos informaciones son los pila l'es de la compren
sion dei uso comûn dei espacio urbanizado y, pOl' 10 tan
r0, de primera ulilidad para el manejo dei mismo.

En la Loma Grande, barrio en el que se iniciaron las
encuestas, se pudo ver cuan dificil resulta abordaI' a la
genle, hace rie hablaI' sobre estos temas sin preocupar a los
enrrevislados. Tres personas Chay que admitir que se cono
cian entre si) se sorprendicron de que los arquireetos pue
dan interesarse en algo dislinro a las cuesliones deI hâbi
tat. fue necesario explicarles que urbanismo no cs arqui
teclura, que esta disciplina abarca mucho mâs, que es un
lrabajo de mayor amfJlirud. Ademas, las preguntas qut: st:
referian a las horas de sallda de la casa y de regreso de ca
da quien jles parecieron una trampa de ladrones () ratt:ros
que deseaban saber a qué hora sc encuentran solas las vi
viendas' Se debt: t:nlonces sel' clara sobre estas puntos y
probar, cada vez que sea necesario, la idenlidad. la procc-
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dencia, las intenciones, las razones de la encuesta en el
marco de un proyecto oncial, sea acadérnico (coma aqui)
u otro.

El gnIpo F se interesa en el predio en el que esta ubi
cada la vivienda y en su emomo irunediato. Se trata de ele
mentos descriptivos que refuerzan el conocimiemo dei Jugar.
Mas aUa de su dimension ambiental, este enfaque esclarece
también las repuestas a la pregunta ,,~le gusta vivir aquî'"

El grupo G responde, precisamente, a esta pre
gunta. Es importante saber como la gente sien te su vida
en su vivienda, su manzana, su barrio, pues en urbanis
ma, no son unicamente los elementos materiales como
las redes y el equipamiento (aunque sean los mas faciles
de censar) los que cuentan, sino también la manera ca
mo se perciben y se utilizan. La ciudad, y mas aun el ba
l'rio, son los lugares donde se vive, cuya practica permi
te constataI' en cada momento las dimensiones socioeco
nomicas y culturales. Para aIgu nos, se trata incluso deI
unico âmbito donde se sienten "en casa". Esto explica
jcuan importante es la percepcion personal, intima de ta
les espacios'.

POl' sU equivalente eX1erno, el grupo H completa
las preguntas dei grupo G. Lo que persigue es conocer la
dimension de la implicacion de cada uno en la realidad ur
bana de su barrio 0 su rechazo a implicarse en ella.

Los gnIpos 1 y J tienen coma objetivo evaluar el
grado de conciencia de la gente entrevistada y de sus
allegados frente a los problemas generales de Ja ciudad e
igualmente frente a los discursos oficiales (de los respon
sables de la gestion municipal cuya publicidad parece, en
la mayoria de los casos, dirigirse unicamente a los espe
ciaJistas 0 visitantes oficiales) sobre el reglamento urba
no, el centra de negocios, el centro hiSlorico, la dimen
sion de "patrimonio de la humanidad .. de la ciudad de
Quito, etc.

En su aplicaci6n. el cuestionario no siempre resulto
apropiado. Es imrDrtante saber si eUo se debio a las pre
guntas y su formulacion 0 a la manera en que fueron plan
teadas a Jos entrevistados. Se puede desde ya anticipaI' que
los estudiantes se inician apenas y que, pOl' la tanlo, no se

puede esperar de ellos un profesionalismo que justamente
van a adquirir con esta experiencia. Pero las preguntas tam
poco son habituales, de modo que pueden desconcertar a
las personas interrogadas, aun si ya han respondido a otros
encuestadores, en especial con motivo de los censos de po
blaci6n y vivienda.

Hay que estaI' consciente de que el hecho de que
una pregunta no sea bien comprendida pOl' la persona in
terrogada, no justifica que se la descarte. Si las preguntas
hubieran sida completa mente banales y ordinarias, no ten
drian el mismo interés. Ademâs, si se pide a los encuesta
dores no explicar sistemâticamente el sentido de las pre
guntas de opinion, es justamente para evitar que se recoja
la opinion dei encuestador 0 que la respuesta sea orienta
da pOl' sus explicaciones. 10 que se desea es tener la opi
nion (0 la falra de opinion) dei entrevistado No se debe
olvidar que la no respuesta a una pregunta es, en si, una
respuesta.

Las lecciones que se pueden sacar de una deficiente
preparacion de la encuesta de campo

La elaboracion de una encueSla de campo no de
manda unicamente una selecci6n de preguntas y la orde
naci6n de las mismas, sino también la redaccion dei ma
nuai de usa dei cuestionario asi como una prueba prelimi
nar muy crilica, realizada con los encuesladores y a plicada
pOl' ellos en un barrio bastante conocido. De esta manera
se pueden identificar, para luego remediarlos, las tarpezas,
los puntos débiles y las incomprensiones. Esta elapa preli
minaI' no pudo cumplirse, 10 que tuvo ciertas consecuen
cias que habrian sido deplorables si no se hubiera tratado
de un trabajo de formaciôn universitaria cuya dimension
académica primaba sobre la dimension operacional.

Primero vamos a exponer las razones pOl' las que no
se efectuo raI trabajo preliminar. El primer esbozo deI pro
yecto EBAQ se remonta a ] 992, es decir al lérmino de la
elaboracion dei AIQ. En ese ana, René de Maximy, direc
tor de investigaci{m en el ORSTOM y responsable dei pro
yecto A1Q, tomô contacta con el Arquitecto Antonio Nar
vâez. El siguientc ano, el ORSTOM acogi6 al Arq. Narvaez



en Paris durante 6 meses, en el marco de las relaciones que
mantiene este instituto francés de investigacjan con sus
contrapartes, identificadas 0 potenciales, de los paises en
los que sus investigadores trabajan en proyectos de coope
racion. Los dos investigadores, el uno mâs investigador que
docente, el otro mâs docente que investigador, decidieron
revalorizar los datos conlenidos en el AIQ y difundir una
melodologia de explolaci6n de los mismos (uûlizando es
pecialmente el SIG Savane para explolar mejor la BDU
puesta en servicio para la realizaci6n dei atlas, tal coma se
describi6 en la introducci6n de este documento). Este pro
yecto complelaba la publicaci6n (992) dei AIQ. Ademas
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universi
dad Central dei Ecuador, de la cual, entretanto, A. Narvâez
habia sido elegido decano, la conlraparte .natural· e instilu
cional ecuatoriana no podia ser otra que el Municipio de
Quito. Par razones puramenle formales, el proyecto no pu
do iniciarse sino a fines de septiembre de 1995, en lugar de
un ano antes coma estaba previslo, de modo que el estu
dia de los barrios referenciales de Quito se desarrollo sola-
mente en un ano académico. .

La lentitud técnica e inslilucional siguio pesando, de
manera que apenas a fines de noviembre de 1995, el pro
yeeto dei cuestionario pudo preseI]tarse y se seJeccionaron
los estudiantes interesados. Dada la duraci6n dei ana uni
versitario, ya no era posible realizar 105 ensayos prelimina
res. Se decidi6 entonces comenzar directamente con el ba
rrio de San Juan y adaptarse de la mejor manera posible.

En definitiva, y conlrariamenle a 10 que hubiera po
dido pensarse, estos contraûempos fueron benéficos. En
efecto, los estudiantes realizaron las encuestas con una
cierta ignorancia (causa de despreocupaci6n) dei rigor que
demanda este tiro de ejercicio. Inicialmente, la mayoria no
hab,a Iienado escrurulosamente todas las casillas dei cues
tionarjo. pues l'ara ellos, ciertas respuestas 0 no respuestas
eran evidentes Ademâs, no se esforzaron en (ornar legibles
para todo leclOr las informaciones obtenidas f'o,;o habian re
parada en el hecho de que un cuestionario de nada sirve
l'or si solo, que 10 significativü es el conjunto de cuestio
narios de una encuest,l, siempre y cuando se proceda a una
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depuracion exhaustiva y por 10 tanto completa. Ademas, si
no es lIenado clara y correctamente, resuJta parcialmente
inexplotable e introduce la incertidumbre en toda la en
cuesta realizada.

A medida que avanzaba el trabajo de campo y, pos
teriormente, el trabajo de depuraci6n manual, realizadü en
parte l'or los esrudiantes mismos, se revelaron lodos los
errores sistemâticos 0 accidentales y las verdaderas imperfec
ciones de cierras preguntas. Detectarlas mediante un trabajo
prâclico y mejorar asi la encuesta en el siguiente barrio, re
sulta ser mucho mas pedagogico que la apücacion eso-upu
10sa de una metodologia que preveia a priori todas las inler
pretaciones inaceptables y todos los effores posibles, Sin
embargo, la falla de rigor de los esrudiantes en esle trabajo
de campo nllnca pudo erradicarse por completo. Asi, y se
trata solo de un ejemplo, al estudiarse, en abril de 1996, La
i\1ariscal, uno de los ultimos barrios a encuestarse, se pudo
[eer en las observaciones, camo excusa de entrevistas mal
reaüzadas y par 10 tanto de cuestionarios no lIenados com
pletamenle (Jo que disminuy6 en la misma medida la con
fiabilidad de los resultados obtenidos) 10 siglliente: "Las pri
meras 5 encuestas de La Mariscal (es decir el 5 % de las en
cuestas realizadas en este barrio) l'or Falra de tiempo fueron
dadas a mi hermano para que me ayude. Lamentablemente,
obvio algunas preguntas, segûn él no le quisieron contestar.
Lamenlo no haher podido repeûr las encueSlaS"

Se habla de una depuraci6n manual, 10 cual, en la
época de la informaûzaci6n triunfante, pllede sorprender,
pero se descaI10 la idea de un tratamiento informatico pues
para la codificacion e ingreso de la informacion, la afinaci6n
de un simple programa de explotacion de los resultados y
finalmente la explotaci6n de la encuesta. se habria necesita
do un tiempo dos a rres veces mayor que para un sencillo,
aunque muv completo, tratamiento manual. Ademas, es pro
bahle que esla l'neuesla no sea repetida, 0 Jo sea en un fu
luro lejano v cun base en otros criterios que tornaràn incier
tas las cornparaciones. Sin embargo, esta carencia es lamen
tahle pues nu se realizaràn ciertos cruees interesanles laIes
como la relaciôn entre el tamano de las familias y el esta tus
de ocupacion 0 la localizacion de la vivienda (casa indivi-
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dual, depanamento con un espacio exteriar, depanamemo
en piso alto, tamano de la vivienda), 0 incluso entre el tipo
de habitat y el lipo de actividad de la poblaci6n econ6mi
camente activa de la faITlilia, enLre otros.

Aigunas precisiones técnicas sobre la explotaciôn de los
mapas dei SUIM y de los datos de la encuesta EBAO

Al igual que para la claboraci6n dei AIQ, se reunie
ron las informaciones cartografiadas a nivel de la manzana
que es la unidad de ingreso de la BDU dei SUIM. Asi, la
manzana se considera como una unidad, demogrâfica, de
suelo, !ocativa, sociol6gica, etc. basica y se la trata como
tal. Por clio, cuando se afirma que en tal manzana los ha
bitantes disponen solo de una pieza, 0 de dos, para tres
personas, eso no significa que ningûn residente de esa
manzana goce de mayor confon, sino que si en una man
zana una vivienda de dos piezas alberga a cinco individuos
y una vivienda de cuatro piezas estâ ocupada por una pa
reja sola, no apareceran .como tales. Se dira (suponiendo,
hip6teSis improbable, que hayan solo dos viviendas censa
das en la manzana) que hay 7 personas par 6 piezas habi
tables, es decir menos de una pieza habitable disponible
pOl' residente. Esto constituye una limitaci6n evideme de la
utilizaci6n de los mapas, pero los urbanistas Lrabajan a ni
vel de la urbe y sobre las tendencias observables dei uso
dei espacio urbano, y no sobre las situaciones individuales
de los hogares. Eso corresponde a oLros servicios pûblicos
o de imerés pûblico.

Asimismo, se establecieron clases arbitrarias (en la
medida en que Ioda c1asificaci6n es arbiLraria) aunque bien
pensadas, a fin de poder dar una imagen utilizable pOl' par
te de todo leclor interesado de la disLribuci6n cualitativa y
cuanritativa de los fen6menos observados.

La explotaciôn de los cuestionarios que se debieron
clasificar y cuyas informaciones se agruparon en series de
cuadros recapitulativos generô igualmente un enfaque rcla
tivamente reduetor En las informaciones cuantitativas (pro
porcionadas l'n UJtos ab50lulOS 0 relativos), no se podian
lomar en cuenta touas las observJciones en bruto. Sin em
bargo, en el ll'XIO que comenta esos datas cifrados, se pu-

50 gran alencion en Jos comenlarios anOlados, fuera de las
informaciones en cifras, pOl' los encuestadores. El Irabajo
dei geografo, deI 50ciologo, dei arquitecto, en una palabra
de los urbanistas que realizaron este esrudio, consisti6 en
saber utilizar esos dos tipos de informaciones y combinaI' su
analisis con los que proporcionan los censos de 1982 y
1990, de los cuales aigu nos datos sociol6gicos fundamenta
les fueron Lransformados en mapas.

En los capitulos que siguen se expondrân:
la explotacion sistematica de los ualos contenidos en la
BOU uel SUiM, traducidos en documentas legibles e in
terpretables mediante el SIG Savane;
los resultados dei Lratamiento manual de la encuesta
EBAQ y la interpretaci6n que de eHos se puede hacer

Este ûltimo pumo requiere algunas aclaraciones. Ya
sea porque los encuestadores no siempre su piel'on ser ha
biles en las entrevistas 0 rigurosos en la inscripci6n de los
datas en el cuestionario que debîan Uenar, 0 porque los en
trevistados no pudieron, supieron a quisieron responder a
todas las preguntas, va rios rubros comprenden una canti
dad de "sin respuesta" 0 "sin informaci6n., cuando no sc tra
ta de un simple olvido dei encuestador (caso frecuente al
inicio y que nunca desapareci6 totalmente), que obJiga a
modulaI' cada vez la interpretaci6n de los daLOs. Sucedera
entonces que se haga un anâlisis con base en valores rela
tivos solamente sobre las respuestas de parte de los entre
vistados, sin haber datas sobre 10 que respondieron a se
negaron a responder (0 tal negativa es significativa si el en
cuestador 10 anot6, 10 que generalmente olvido hacer) los
demas. Ocurrira también que la diversidad de las respues
tas 0, en la parte que informa sobre la opinion de cada
quien sobre una multitud de aspectos de la vida dei barrio
(ejemplos: las respuestas a si le gusta vivir en el barrio y
par qué, 0 en cuanto al harrio de Quito que le parece mas
alractivo 0 representalivo) la variedad de contestaciones
que podia uar una sola persona. ademas de las mûltiples
razones explicativas, obliga a parcelizar también al extremo
el anâlisis haciendo malabarismos con las difercntes agre
gaciones posibles y los porcentajes con bases cambiantes
que la caplacion objeliva ohliga a calcular y a presentaI' al



lector que corre el riesgo, a la larga, ante la sistematizaci6n
que no se pudo evitar, de saturarse y cansarse. Los autores
son conscientes de ello, pero a menudo no pudieron evitar
laies excesos. Es uno de los mayores defectos de redacciôn
dei género de exposiciôn que nos proponemos presentar

Aigunas observaciones sobre ciertos términos
para algunos aspectos controversiales

Par multiples ra zones vinculadas a ciertas costum
bres y a diversas y contradictorias lecturas de la ciudad de
Quito, parece ùtil precisar ciertos términos.

Comencemos por 10 que, en 10 que sigue de esta
obra, se Ua ma el ,centro hist6rico.. de Quito. No se trata de
participar en una controversia que nutre aun gran cantidad
de cliscusiones. Por elio, no tomaremos partido por tales 0

cuales interprctaciân y limites de una palle de la ciudad que
el discurso comun denomina ..centra hist6rico... iQuien nega
ria que ese centro es el testimonio de una historia? Nos refe
rimos aqui a 10 que fue la ciudad, en cierta forma intramuros,
hasta finales dei siglo XIX. Es principalmente esa parte la que
actualmente es objeto de salvamemo y restauraci6n.

Sucede 10 mismo con el término "barrio" que muy a
menudo designa una entidad social con limites impresionis
tas e imprecisos. En Quito, la administraciôn municipal y los
censos de poblaciôn y vivienda emplean el término ..sector".
Preferimos el primero que, para la gente de la calle, los
usuarios de esos sectores y de otros espacios, tiene mucha
mayor fuerza, pues, a nuestro criterio, la ciudad no tiene
senLido ni razôn de ser sino en funcion de un espacio so
cial organizado y dividido por el uso (que generalmente ra
lifican los municipios) que de ella hacen sus habitantes, los
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que otrora se denominaban ..vecinos.. (los vecinos, camo se
puede leer en Quilo a través de los siglos, publicado por
Eliécer Enriquez 13, obra basada esencialmente en los archi
vos dei Cabildo 0 MunicipalidacJ de Quito y en los de la
Corte Suprema que Pablo Herrera y, después de él, Alcides
Enriquez, paleôgrafo, contribuyeron a difundir), connota
cion que.da efectivamente la dimension dei barrio, asocia
cion necesaria de un espacio y sus habitantes, es decir cJe la
sociedad que 10 ocupa, 10 anima y, por 10 tanto, 10 hace y
10 justifica a cada momento. En resumen, un barrio es un
espacio social cargado de significaciones que traseicnde
gracias a sus residentes y actuantes. Ahora bien, son efecti
va mente esos habitantes, esos "vecinos.., su fa milia , sus em
pleos y sus actividades economicas y sociales, sus movi
mientos en la ciudad y sus ritmos de vida, y final mente sus
opiniones sobre diferemes aspectos relacionados con su
existencia y sus lugares de vida (ver mâs adelante) los ob
jetos de este estudio.

Teniendo en cuenta 10 que acabamos de decir so
bre la noci6n de barrio, tuvimos dificultades con ciertos li
mites cSlablecidos actualmente por cl Municipio de Quito
y dei Distrito Metropolitano. En efecto, estos limites han
cambiado sin que la razon de tales modificaciones sea
siempre claramente explicada. Por ello, nos vimos obliga
dos a retomar limites mâs antiguos en el casa de San Juan
y de Chimbacalle (alias Chiriyacu). En La Loma, ignoramos
volumariameme el terminal terrestre, equipamiento que en
la actualidad estâ administrativamente asociado al barrio, 10
cual por cierto no conllevô ninguna modificacion en nues
tra encuesta, pues el mismo no alberga a ningün habitante
de La Loma
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La situacion, el sitio. los limites dei barrio
El barrio L2 Loma estâ siruado en el borde sur-oriental

dei Centro Historico de Quito dei cual forma parte. Aparece
l'a en los anliguos pianos de la ciudad y el de 1734 pre
senta en esa colina la imagen simb6!ica, aunque significa
tiva, de mâs de 60 casas (Dionisio Alcedo y Herrera, Archiva

GenC'ra/ de /ndlas, Sevilb)
Situada casi a la misma altura (con una diferencia de 10

ô 20 m) que la pane mas amigua de! centro, se trata de una
cima alargada que domina. a una distancia aproximada de
100 m, la quebrada dei Machangara. Sus limites estan mar
cados pOl' t.aludes de 30 a 60 m de desniveJ que 10 separan
dei barrio de San Marcos al Norte y dei de La Recolet.'l al
Sur Tales taludes estan reforzados pOl' muros de contencion
que los consolidan en especial en su parte oriental y sep
tentrional. Esta morfologia explica que sus caUes se caraele
ricen en su extrema par declives muy pronunciados y, fre
cuentemente, pOl' escaleras. Es 10 que ocurre con la calle
Rocafuerte, denominada antiguamemc de La Loma, calle
grande que sirve de espina dorsal al barrio y termina en una
escalinata. De ella parten la mayoria de vias que delimitan
las manzanas y permiten acceder a ellas. Debido al reueve.
ademüs de (;'sta distril>uci(m desde la arteria central y longi
tudinal que conSUluve la calle Rocafuerte, algunas vias si
guen aproximadamente las curvas de nivel (callcs Châvez y
francia) 0 las toman al sesgo (calle Antonio Rivera). Esta con
figuraci()n !lan: de La Loma un barrio bien individualizado
con su propia hi,tori:l )' personalidad. Sola mente tres calles,
varia, escalinatas y multiples senderos permiten acceder a
él. la calle Rocafuerte que, a partir de la plaza de Santo Do
mmgo y en cuanto cruza el arco deI mismo nomhre. se
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transforma en la calle principal dei barrio; la calle Antonio
Rivera que sube desde la depresion de Manosalvas y la calle
Monrufar que une La Loma a San Marcos.

Descarundo la pane rellenada de la quehrada San
guna (antigu3 quebrada Jerusalén) en la que se situa el termi
nai terrestre, principal estaci6n de aUlObuses de Quito, que,
par razones administrativas ha sido incorporada reciente
mente al barrio que nos ocupa, La Loma Grande se ex
tiende en alrededor de 27 ha. Su espacio urbanizado consta
de 32 manzanas (entre eUas 3 no construidas) que a su vez
estân divididas en 525 predios. Su trama urbana original "se
une al damera dei nucleo original (de QuilO) a Iravés dei
eje principal y sigue esa organizacion general en lama la
permite la /opografia EI/ejido urbano se lorna mâs denso
a medida que se cons/nlye el sec/or (lotes mâs pequenos), la
implantacion general se realiza al borde de la calle y la
construccion ocupa casi Ioda el /erreno, detando solo pocos
espacios libres para jardines a la plan/acion de ârboles
(. .. El sitio se carac/enza igualmen/e) por la al/ura de las
edificaciones que /ienen de uno a tres niveles en el casa de
las cons/rucciones al borde de la cal/e (y par) la densidad
de las cons/rucciones (el 61 % de el/as tienen lin COS dei 76
al 100 %), (DESCI\MPS. F.. La Loma Grande y la plaza de
Santo Domingo. Editorial Libri-Mundi. Quito. 1994, p. ')1)

El anàlisi~ de b parcelaci6n es por cierto mu)' ins
lructivo. Ahora ya no cxjslen sino tres predios grande~, tc
niendo el mayo!' m.is de una hectârea (± 13200 m"). Los
demas se repartcn en predios de mediano tamano. entre
500 y 1.000 m2 y predios pequenos (<1 menudo de 100 01 2 e
meluso menas). Aquellos reiarivamcnle grandes se encuen
[l'an en la parte plana, la que forma La Loma Chica y su
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prolongaciôn hasta la plaza redonda situada al extrema de
la Marna Cuchara. En las pendientes mas marcadas, se en
cuentran pequenos predios, en especial cuando al borde
de una calle, frecuentemente sin salida, se ha implantado
una lotizaciôn, coma en el "barrio Obrero" construido en
los anos 30 par iniciativa de Jacinto Jijôn y Caamano, 0 de
un lado y alro de la calle Liceo donde se realizô "en los
anos 50, la construcci6n de casas "modernas" para clases
medias-, (DESCAMPS, F., Op. Cil) En general, las propiedades
son predios muy alargados, perpendiculares a la calle con
una fachada estrecha (de 8 m 0 menas, a menudo, pero que
puede sel' m:b ancha, hasta 20 a 30 m).

El habitat continuo, generalmente no retirada de la
calle, como la dice F Descamps, da a este barria una fiso
norriia muy similar a la de la ciudad colonial en su canJunto
tal como la dejô la época republicana. Solo en el "barrio
Obrero" se encuentran edificacianes de mas de tres niveles.

En ]990 (censo), la Lama Grande acogîa a una po
blaci6n de 7.363 habitantes, repartida en 2.081 viviendas
(3,54 habitantes par vivienda. es decir 7 personas par cada dos fa
milias), con una mayoria de mujeres. En términos de espa
cio ocupado, las viviendas representan el 60 % deI barrio,
el comercia el 13 %, el sectar educativo el ]0 %, el sectar

administrativa el 5 %, el de culto el 4 %, las talleres el ] %
Y las espacias recreativas accesibles el 0,5 %. Se debe agl'e
gal' un 5,9 % de terrenas baldîos (DESCAMPS, F., Op. Cil).

Anâlisis de los mapas de densidad de poblaci6n V
de viviendas. Vde las piezas habitables

La camparaciôn de los mapas elaborados con base
en los censas de 1982 y 1990 da una imagen muy instruc
tiva. Permite captar las fluctuaciones y la permanencia dei
poblamienta de este bardo y formular algunas interrogan
tes sobre sus causas.

Ciertamente, el relieve deI barrio influye en la dis
tribuci6n de la pablaciôn y de las viviendas par manzana,
pero tal hecho na es sarprendente pues en las fuertes pen
dientes que marcan el extremo sur-oriental de la colina que
dio su nombre al barria, solo existen unas pocas construc
ciones. Las manzanas de baja densidad poblacional, inde
pendientemente dei censa de referencia, son entonces
aquellas de fuerte pendiente a en las que se encuentl'a una
instituciôn a un servicio publica importante. en el presente
casa la Polida Municipal y la Cruz Roja ecuatoriana. Vienen
luego siete manzanas con una densidad entre ]60 y 320 ha
bitantes pOl' hectarea, pero, de un censo al siguiente, ya no
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son las rnismas salvo en dos casas Se ohse[van desplaza
rnientos de poblaci6n de una manzana a Olfa sin que se
pueda saber, a [alta de datos cifrados sobre la situaci6n en
1982, si la poblaci6n ha variado considerahlemente entre
los dos Ciltimos censos. Sin embargo, la tendencia parece
ser un descenso c1aramente perceptible en 1990 en nume
rosas manzanas (aunque algunas, por el contrario, se han densi
ficado, pc:ro se puede pensar que esta ban en un limite de clasc y
que algunas unidades adicionales bastaron para que pasaran a la
clase de densid3d superior). En efeclO, manzanas de predios
estrechos y por 10 tanto de habitat denso, han perdido po
blacion pasando de mas de 480 hab/ha a la clase de 320
480 hab/ha e incluso a la de 160-320 hab/ha. Lo mas intc
resante es saber por qué cienas manzanas siguen estando
densamente pobladas (mas cie 480 hab/ha) de manera soste
nida entre 1982 y 1990.

Una atenta leclura revela que se trata de pequeiias
manzanas que han sido divididas ya sea en predios muy
pequenos (de 80 m2 de un Jado y o[ra de la calle Lice°,bordeacla
de casas adosadas, cie fachada agradable. de dos niveles) 0 en
predios un tanto mas grandes pero que no su peran los
120 ml. en los que se han realizado (.barrio Obrero·) cdifi
caciones colectivas de 4-5 niveles, aunque algunas de esas
manzanas han perdido algo de [)oblaci6n. Par otro Jado,
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son generalmente los predios situados a 10 largo de la calle
Rocafuerte, donde se ubican la mayor pane de comercios,
en los que la poblaci6n ha aumentado. cSe debe ver en ello
una redistribuci6n tendiente a una disminuci6n de la po
blaci6n de La Loma, con una concentraci6n de los residen
tes en la calle mas activa) Tai vez los mapas de densidad
de viviendas por manzana y de nûmero de piezas disponi
bles por habitante perrnitan orientar mejor la interrogante.
pero no se ve como, con las imormaciones de que dispo
nemos, se pueda dar una respuesta cenera.

En 1982, la densidad de viviendas por manzana
acompafiaba muy de cerca a la densidad de poblaci6n. En
1990, se encuentra Ese rnismo paralelismo en especial,
como en 1982, en el caso de las manzanas mas pobladas.
En ellas se encuentra una densidad de 120 a 200 viviendas
por hectarea e incluso mas en 1990 en una manzana situada
al borde de la calle Liceo. Por cierto, en toda La Loma se
vive en estrechez pero sin exceso, pueslo que en 1982, al
igual que en 1990, solo en algunos mult.i.familiares dei ·ba
nio Obrero", se goza de al menos una pieza par persona.
En todos los demas lugares existen apenas 3 piezas por 4
personas, e incluso soJa mente 2 piezas por 3 personas. En
1990, se observa un mejorarnienlo real, con excepci6n de
una manzana, aque"a en donde se encuenlra la Casa de la
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Cohabitacion por
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Virgen, la mis ma que, muy antiguamente urbanizada, pre
senta condiciones menos confortables y ha perdido gran
parte de su poblaci6n entre los dos censos. En la actuali
dad, se encuentra parcialmente cn proceso de restauraci6n.

En cambio, si bien entre los dos censos las condi
ciones generales de cohabitaci6n han mejorado, dado que
el barrio La Loma, densamente construido, al igual que el
centro en su conjunto (Fuera de las propiedades eclesiasticas)
esta sometido a un reglamento sumamenre estricto que
prohibe toda modificacion de importancia, ---como, por
ejemplo, edificar un piso adicional sobre antiguas casas 0

demoler casas baJas p:lfa reemplazarlas por unas mas
altas-, se puede deducir que b poblaciôn ha disminuido,
que parte de ella ya sea ha fallecido sin ser reemplazada 0

se ha instalado en olros barrios iAcaso el hislograma de las
clases de edad elaborado con los datos del censo de 1990
corrobora este aserto' En él se observa una poblaci6n que
ya no creee e incluso presenta un déficit cada vez mas
~eenlUado de las clases de ed~d de menores de 18 ailos,
con una importante bai:] en ~quella dl: 5 a 10 ailos. signo
de un envejecimiento que'e va ~mplificando. Sin embargo,
parad6jicamente, en 1990, la clase de 1 a menos de 5 ailos
se amplia considerablemente reflejando una renovaci6n no
confirmada par la c1ase de menos de 1 ano. Par su parte,

la encuesta EBAQ de fines de 1995 corrobora la disrrunu
ci6n de los nacirruentos pero sin un estrecharruenro alar
mante de la base de la pirarrude. Esta es, sorprendente
mente, idéntica a la que establecida con los datos de 1982
en el caso de los barrios antiguos de Quito (MAXJMY (de). R.,

['0ad y sexo. lamina ):0 11 ciel AlQ). Segûn esa pirarrude, esta
mos ante una poblaci6n que garantiza su renovaci6n pero
sin mas. La tasa de masculinidad, en 1990 de 100 mujeres
por 87 hombres, se mantiene invariable en 1995 (rasa de
sondeo de la encuesta 1/4 de las viviendas), 10 que indica una
suerte de estabilidad. Sin embargo, lai tasa, aunque estable
globalrnente, refleja importantes flucluaciones en cuanlO se
la detalla segûn las c1ases de edad. AS!, el déficit de los
hombres menores de 10 ailos es sumamenre acentuado (tal
vez debido a una rcpresemalividad incierta de nuestra muestra en
cuanro a ese aspeclO), pero entre los 10 Y los 30 ailas, los
hombres predorrunan clar;HTlente, para luego decrecer de
manera relalivamente regubr. El hecho de que ~ partir de
los 35 anos predominen indiscutiblemente bs mujeres ,sig
nifica acaso el abandono dei barrio par pane de los hom
bres y una poblaciôn de mujeres solas con hijos, se trala de
una situaciôn fonuila 0 existe Olfa respuesta posibleJ Es
una interrogante que podemos plantearnos, pero no dis
ponemos de data alguno para explicarla.



Distribucion demografica y caracteristicas
socio-profesionales de los habitantes de La Loma

Para aigunos barrios aquÎ estudiados. se dispone de
los d<lIOS de 1982 que permilen una comparaciôn muy signi
ficaliva, pero en el casa de La Loma no lenemas esas infor
maciünes basadas en el censo de 1982 y en las encuestas de
1987. presentadas en el Atlas Infogrdfico de Quito (GODAJlD. Il;

MAX1\lY (de). R. Jjmina NQ 33: Clasificacion y anâlisis de barrios, y

Jimim :\" 2- Mallasdeseruicios)lequipamiel1los. AlQ. Quito. 1992),

UniClInenll' contamos con los ma pas rrororcionauos pm la
Direcci(m de Planiricaciôn (SUIM) dei Municipio.

A rait;] dL' laies inromlac;OneS, eXlrajimos de 1<1 en
cuesta E13AQ y de los mapas elaboradüs <1 p<lrlir de los dalos
de 1982 y 1990. la uislribucion de los activos que declaran
tener una actividad remuncrada 0 asalariada -poblaci6n
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Piramide de edades en 1995
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econômicamenre activa (PEA)-, en funciôn de las categorîas
socio-profesionales (CSP) en las que se ubican. De 1302
personas censadas, 1.289 (99 %) -los pocos que failan co
rrc:sponden a quicnes no contestaron a esas preguntas- fueron
consideradas en el an::'ilisis de las aClividades declaradas, re
muneradas 0 no. Entre eHas. 499 represenlan a la PEA, 10
que significa el 38,71 % de los entrevistados y el 63,73 %

de las personas en ed<lcl leg<ll de trabajar (de 18 a 65 anos
dl' l'dad) A~i. en La Loma. un trab<ljador. ademas dl' si
rnismo. lienl' mas 0 menos dos personas <1 su cargo.

Seglin la encueSl<l E13AQ. la rep<lrlici(m de las CSP a
fines de ]995, es la siguienll': ejeculivos: 11.02 %; emplea
dos: 55,9] %; camercianles: ] 3.83 %; 3rlesanos: 7,61 %;

obn:ros calificados: 4,61 %, obreros sin calificaci6n: 3.41 %;

desempleados: 3.61 %.
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personas que han pasado los 30 que jovenes adultos, pero
ello no es significativo en un barrio antiguo donde las sepa
raciones iniciales, si existieron, se han esfumado desde hace
algunas generaciones. Habl1a sida sorprendentc que la silua
cion fuera diferenlc pueslo que ilOS de 30-60 arios suman dos
veces y media mas anos que los de 18-30!

o

Colecciôn lluito Metropolitano

i.Como. al observar los mapas extraidos de los dos ultimos cen
sos y segun las edades y las actividades economicas ejercidas.
se distribuye esta poblacion?

Se anoto que la poblacion envejecia, a a la sumo se
maOlcrua, la cual es propia de una poblacion demografica
mente poco productiva, hasta hace poco caractenstica sobre
Ioda de los paises rieos y que, en la acrualidad, es signo de
un râpido cambio en el comportamienlo social y eoleetivo.
Eso ya se padia percibir en 1982 (ver los mapas correspondien
les y MA,XIMY (de), R., lâmina ,,"" Il. Edad Y sexo, NQ, 1992). En
efeclo, en ese entonces, los menores de 6 anos excedian el
15,2 % de la poblaci6n lOtal solo en 6 manzanas par cierto
poco pobladas (menas de 320 hab/ha rruenlras se encomraban fre
cuenlemente manzarus con una densidad superior a los 480 hab/ha),
y las clases 6-12 anos y 12-18 anos regisrraban igualmente va
lores relativamente bajos. Los habitantes de La Loma meno
res de 18 anos no representaban en ninguna manzana mas
dei 45 % de la poblacion total, la que significa que en el
mejar de los casos habia 2 aduJtos par 2 nrnos menores. Esas
adullos constituian casi en todas partes cerca dei 60 % de la
poblacion y los jubilados eran, comparativamente al conjunta
de Quita, relativamente numerosos (mâs 0 menos 7 %). En
1990, los mapas son mas explicitas y se puede observar
mejar la implantaci6n par manzana cie los habitantes de La

Loma segun su edad. Asi, la poblaci6n muy joven, menor de
6 arias, se localiza en las partes centro-Sur (sobre todo en Jas
c::llles Ponton, Liceo y Vâsconez) y narariental lsub-barrio entre las
c::llies Rocafuene y Antonio Rivera) ciel barrio. En algunas man
zanas de esos sectores, los de 6 a 12 anos supcran aun en
porcentaje cl promedio de La Loma, pero si se considera la
c1ase 12-18 anos la situaei6n es conforme al resta dei barrio.
Esta es totalmente coherente can el repunte deI crecimiento
de la clase de los menOf(~S de 5 anos que mostraba el.rusto
gram:! demografico de 1990. Tai repunte podria deberse en
lances. aparenlemenle, a un movimicnlo que se produja en
los dos sectores dei barrio senalados. Para saber exactamente
10 que ocurre, sena necesaria una pequcna encuesta cam
piementaria a las familias que residen en esas manzanas. De
Iodas maneras, el porcenraje de los menares de 18 anos dis
minuye en aproximadamente un 5 % con relacion al censo
de 1980. Los mapas muestran igualmente que existen mas

Poblaci6n de 0a6 aiios
por manzana en 1982
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12 a 18 aiiosPoblaci6n de 1982
por manzana en
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Pablacion de 12 a 18 anas
par manzana en 1990
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Esta constatacion demografica realizada en un barrio
antiguo refleja bastante bien, segun 10 que sabemos par
otras Fuentes (en eS["lcLial !Js que fueron reco["liladas. represenra
das Glt1ogrMicamenlt: y analizadas en el A/las InJagrâfico de Qui/a
enlrt: 1987 y 1992. al qut: nos remitimos una vez mas), la situaci6n
ue 10 que se podrîa Uamar "el Quito antiguo... El analisis de
la distribuciôn espacial de las categorias socio-profesionales
seglin nos permiten captarla los mapas de 1990, establece de
manera mâs precisa las ocupaciones mas frecuentes de los
habitanles de La Loma. La primera constataciôn es la poca
importancia de los ejecutivos, menos dei 5 % en el barrio, si
tuaci6n compartida con el Centro Histôrico en su conjunto y
que corresponde a 10 que conocemos de la deserciôn de los
antiguos barrios, demasiado estrechos e inconfortables a su
gusto y par su aficiôn por la expresi6n mundana y social de
la vida citadina. En el caso de las demâs actividades, La Loma
es igualmente una fiel expresiôn de las especificidades pro
fesionales declaradas por los residentes dei centra antiguo.
Asî, las viviendas abandonan ca da vez mas el centra. siendo
reemplazadas par boutiques y almacenes (ver N Cen/rD IItS/o

rica. da/OS y anahsis de los censos poblacional. im/i/ueionalv comer

cial. CEDIME-ORSTOM. QuJto. 1994), manteniendo una verda
dera vida de barrio solo los seetores de la periferia Entre
ellos La Recolera, La Loma, San Marcos, San Bias y La Tola,
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as! coma, en el lîmite noroeste deI Centro HistÔ1ico, San
Juan, que analizaremos en el siguiente capîtulo, son los mas
equiübrados. En La Loma existe, Fuera deI "barrio Obrero" y
algunas otras manzanas en las que son pocos, entre el 15 y
el 23 % de empleados en actividades de servicio distinlas al
comercio. Sin embargo, coma en todo el Centra Histôrico,
los comercios lj;enerdlmenre los pequenos) emplean de un
cuarto a un tercio de la PEA: en la tercerd parte de las man
zanas 00/33) hay menos dei 20 % de activas que trabajan en
el comercio. En todos los demas lugares, esta proporciôn se
sitlia entre un quinto y un cuarto (20 a 25 % en un [ercio de las

manzanas) y un cuarto y un tercio (25 a 21 '«, en 8 manzanas).
Los trabajadores manuales, artesanos y obreros indistinta
mente, forman una clase socio-profesional al menos tan im
portante coma la de los comerciantes: dei 20 al 40 %, con
excepci6n de Il manzanas, que representan un tercio dei
conjunto, entre ellas aquella en la que Funcionan los servi
cjos administrativos de la Policîa Municipal.

En resumen, seglin la cartografia eÀ1Jaida dei censo
de 1990, los habitantes de La Loma son gente laboriosa, bien
arraigada en su modo de vida y que muestra una fuerte es
tabilidacl social. Nos queda par ver 10 que sucede realmente

en 1995, seglin las declaraciones de los 331 representantes
de las 331 viviendas donde se desan-ollô la encuesta EBAQ.

Ejecutivos par
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Empleados publieos y privados
por manzana en 1982
1% de la poblaciàn ocupada total)
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Empleados manuales
por manzana en 1982
(% de la poblaci6n ocupada totall
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{,Quiénes son, en 1995, los habitantes de La Loma, segun sus
declaraciones en las entrevistas realizadas en el marco dei
proyecto EBAQ?

Las 331 familias entrevistadas reunen a 1.302 personas
(6Oï de SeXO masculino. 69S de sexo femenino, indice de masculini·
dat! dei 87,33 % que parce<: ser gcneralizado en los barrios anugl.lO.'>;

ver capirulo siguienle sobre la poblauôn esrudiada en San Juan).
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Empleados manuales
por manzana en 1990
1% de la poblaci6n ocupada totall
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Ûrticamenre 35 familias ocupan solas una casa, las dem;ls la
comparten 0 viven en cJepartamento, y de eUas 161 en planta
baja y 134 en pisos altos Segun la apreciaciôn de los en
cuestadores, 82 (24.8 %) de esas viviendas eslan en mal es
tado, mal conservadas y, a veces, sumamente deterioradas.

En La Loma, como ya 10 anotamos, el habitat es poco
elevado. Sin embargo. el 12,4 % de las familias enrrevistadas
habitan en un inmueble de al menos 3 pisos (4 niveles), pero
el 59,8 % de las construcciones esrudiadas solo tienen dos
pisos C3 nivelesJ Es un banio antiguo y consolidaclo. No pa
reee estar aun en vias de tugurizaci6n pero su vetustez plan
tea un problema mayor Numerosas casas estiin por cierto cla
sificadas e inscritas en inventa no para ser restauradas (f)ES

CAMP'>, F., Op. Cil.), como la Mama Cuchara que acoge a la or
quesra murticipal y a un instituto de musica. En el barrio, se
encuentra una fo rrn;1 de urbartizaci6n tradicional casas en
linea de fabrica y alineadas al borde de la vereda (76.7 'Yo) con
forme al urbartismo quileno hasta meùiados dei siglo XX,
casas adosadas poco numcrosas (13,3 "/!» Y algunas indepcn
dientes (2./j n,,) no necesariamente aisladas pero mu)' indivi
dualizadas. Edillcios (7.'> "11) que pueden tener hasta 6 niveles,
todos I(xalizados en el ·bamo Obrero· compleLan esta distn
buci6n. La maY0rl:i de las casas (82%) dan directamente a la
caUe a incluso a escalinalas Esta ûltima siruaci6n (escakrdsJ
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corresponde al 28,5 % de las viviendas esrudiadas; el 11 % esta
retirado de la caUe y las demas se encuentran dentro de un
condorninio. Ademas, una familia de cada cinco (20,8 %) posee
un garaje y cerca de una de seis (17,5 %) goza de un jardin.
Dada la politica de conservacion dei cen[[o, dei que La Loma
forma parte, se puede esperar que tales jardines, casi siempre
plantados y rodeados de muros, se mantendcin.

Cuatro hogares de cada 10 09,9 %) son propietarios de
su vivienda y los demas arrendatarios. Las viviendas son pe
quenas e incluso muy pequenas. Es probablemente una ca
ractenstica acrual en esos barrios antiguos cuyo tiempo de glo
ria ha pasado y donde las casas han sido rransforrnadas en
casas renteras 0 diviclidas y venclidas en departamentos. Asi,
las 313 viviendas sobre las que se pudo obtener inforrnacion,
c1asificadas segûn su tamano, arrojan la siguiente distribucion:

SupeIflcie de
nurnero ! pOfcentajela vi\lienda

1

<30m 86

1

27.5

31 aSOm' 64 20,4

51 a80m2 65 20,8

81al00m2 45 14,4

101 a 120 m' 26 8.3

> 120 m' 27 8,6

Se puede observar facilmente que cerca dei 70 % de
las familias viven en menos de 80 ml.

La implantacion en estas viviendas se distribuye
ampliamente en el tiempo. El 41,5 % de los hogares se han
instalado en las viviendas que ocu pan actualmente en los
ûltimos seis anos 0990-1995) Mas de la mitad (')1,5 %) las
ocupan desde menos de 10 anos atras Este lurn Guer, que
no es excepcional, imride hablar de un barrio de pobla
cion muy sedentaria, aunque un 10 % de los hogares se en
cuentran a1li desde antes de 1960. Si bien 1973 es un ana
de referencia, pues rnarca el inicio de un crecimiento de

Quito ~por razones economicas (boom petrolero)~, en
poblaci6n y en espacio ocu pado, bruta]mcnte acelerado, y
que por cierto no ha cesado, es interesante y pertinente
anotar que una quinta parte de los hogares (19,7 %) ocu
paba l'a su vivienda antes de ese ano. Las respuestas a la
encuesta de motivaci6n nos permitieron conocer 10 que
puede en La Loma atraer a los habitantes. Sin embargo, se
puede senalar desde l'a que es un barrio apacible, sin cir
culacion automotriz densa (pequenas calies vecinales exclusi
vamente) donde la mayoria de calles, perpendiculares a la
principal, tienen una longitud que jamas supera los 150 m,
terminan frecuentemente en un estrechamiento de la Via,
sin salida 0 en una escalinata, y no 1Ievan si no a la puerta
de las casas situadas al borde de eJlas.

En 1982 (censo Ij\ŒC, ver AlQ), La Loma, al igual que
el centro en su conjunto, estaba correctamente atendido por
los equipamientos de infraestrucrura. El barrio disponla de
todos 105 servicios de las redes pûblicas. Sin embargo, si
bien todos los habitantes gozaban de un punta de agua en
su inmueble, no necesariamente Jo tenian dentro de su vi
vienda. La evacuaci6n de las aguas servidas en cambio es
taba garantizada practicamente en todas partes, pero la dis
tribucion deI servicio telef6nico era muy deficiente. En 1995,
la encuesta 10 confirma: el agua sigue sin lIegar al 14,8 % de
los hogares, 10 cual es relativamente considerable y muestra
la verustez de ciertas construcciones, y es probable que la
baja renta que producen frene considerablemente su rno
dernizaciém. Sin embargo, no se debe olvidar que este por
centaje era mucha mayor aûn en 1982, puesto que en cier
tas manzanas no alcanzaba a 75 el porcentaje de viviendas
a las que 1.legaba el agua a domicilio. De todas formas, se
constata que en todas las casas (salvo en una) ocupadas por
una sola familia, hay agua. La electricidad en cambio Jlega
a todas partes y todos utilizan el servicio de recolecci6n de
basura. Finalmente, los dos tercios de los hogares tienen
servicio telefônico. También en este aspecta, al igual que en
todo Quito. el cambio desde luce algunos anos es notono.
Tener teJéfono l'a no es un luio. También en este caso, los
ocupantes de una casa para una sola familia estan mejor
atendidos pues el 88,6 % gaza dei servicio. La situaciém, de
un censo a otro 0 entre dos encuestas, esta meJorando.



Ya presenta mas en algunas cifras la distribuci6n
por categoria socio-profesional de los activas que declaran
recibir un ingreso regular, pero no se trata en ese casa sino
de una parte de los habitantes de La Loma. Se deben agre
gar quienes permanecen en casa y la poblaci6n escolar, 10
que representa el 61,3 % de las personas censadas en
1995. Dos tercios de la PEA son hombres 085 muieres por
314 hombres, es dccir 59 mujeres por 100 hombres). De las 783
personas en edad de trabajar, 69 deben aun estudiar (denr.ro
de la poblaci6n escolar de nuesl.ra muestra, existen 67 I!1dividuos
que deben lOdavia haœrlo) y 215 (27,5 % de la poblaciôn activa),
rodas mujeres. se quedan en casa para ocuparse de las ta
reas domésticas y de la educaci6n de los hijos. El 68 % de
eHas ha seguido estudios secundarios 0 superiores (J0,2 %)

y el 2 % apenas sabe leer. Los que se quedan en casa,jubi
lados (3,M %) 0 niJl0s menores y enfermos 0 minusvalidos
-9,77 %, 10 que es un valor elevado en el que, proba
blemente se debe incluir a las mujeres de edad avanzada
que, al nunca haber tenido un empleo asalariado, no
gozan de una jubilaci6n-, representan el 13,41 % de la
muestra. La proporciôn de mujeres ..activas .. (remuneradas)
que ha cursado estudios superiores es de 68 por 121 hom
bres (56.2 %), pero el 77,6 % de aquellas que han realizado
estudios a esc niveJ trabaja. Este porcentaje dirninuye en
el caso de las que han seguido estudios secundarios, pa
sando al 61 %, Y en ese grupo hay 83 mujeres por 123
hombres (67,5 %), entre los activos remunerados. Dentro
de la poblaci6n que no ha alcanzado sino el nivel de la
primaria. solamenle un lcrcio de las mujeres trabaja fuera
de las obligaciones de lJ casa y la proporciôn entre hom
bres y mujeres ..aclivos- se mantiene idénlica, 33 mujeres
par 61 homhres.

Es panicu\armenle notable enCOnlrar apenas 9 mu
jeres que declaran ser cjeculivas (lodas en el scclor privado)
par 46 homhres: LI quinta rarte. ,Significa eso que cuando
la situac!ùn social c:-. relativ:lmente elevada (sc pUl'de pensar
quc SI UnJ mUI<:r l" <:jl·clItiva. su marido tamb12n 10 cs) un in
greso en lJ familia e:-. suficiente y la mUJn se dcdica en
tances, conforme a la tradici6n, a las tareas de lJ casa y a
la vida de farnilia' En este casa, no se la encuentra en eJ
rubro ..ejecutivos .. sino en el de ..amas de casa". No es sino
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una hip6tesis, pues la explicaci6n es, en verdad, insu fi
ciente y mereceria ser verificada.

En el casa de los comerciantes independientes (es
decir no asalariados) existen 35 mUJeres por 34 hombres y en
el de los empleados dei seetar publico, generalmenre mas
apreciado que el privado par ser menos exigente, se repite
esta distribuci6n igualitaria: 62 mujeres por 65 hombres. No
sucede 10 mismo con los empleados dei sector privado en
donde se encuentra una proparci6n de 1 a 2 (51 mujeres. 101
hombres), ni con los art.esanos, de 2 a 3 OS mujeres, 23 hom
bres). Estü ultimo es bastante notable, siendo a menudo esta
categoria, excluida la artesarua artistica, casi exclusivamente
masculina. Es entre los obreros donde la diferencia es mas
marcada de 1 a 10 (2121) en el casa de los obreros calificados,
es decir de los empleos manuales de verdaderos profesiona
les que exigen un nivel de formaci6n, pero solo de 1 a 3 (4/13
o mas 0 menos 1 mujer por 3 hombres) cuando se trdta de los em
pleos sin calificaci6n que, coma se sabe, son el destina de los
mas pobres y menas adaptados. Los desempleados declara
dos son mas numerosos en valores absolutos entre los hom
bres (61 % a 39 %), pero en vaJores relativos la situaci6n se in
vierte. Si se pondera esta relaci6n por el peso que represen
tan las mujeres en la PEA, se convierte en 44 % a 56 0/0.

La igualdad sexual es mas probatoria en el periodo
escolar, pero tal vez la es porque corresponde a una época
mas reciente.. Se tienen 197 estudiantes mujeres par 205
muchachos 0 adolescentes. La diferencia no es significativa.
Los hombres no cornienzan a superar a las mujeres sino en
la secundaria (82/87) y sobre lodo en la educaci6n superior,
relaci6n de 1 a 2 (43/21). Se encuentra nuevamente esta se
paraciân tan caracteristica de Jas sociedades machistas
donde el conjunto de.! cuerpo social. hombres y mujeres in
dislintamente. encuentra aquel10 -normal", aunque la pro
porciân nada despreciable de mujeres que cursan estudios
superiores nOs muestra que las "normas" esran cambiando.
De Iodas m:meras. independientemenre de la edad () deI
lipo de aetividad ejercida, rnicntras mjs desfavorccida es la
posiciôn social de I:l poblaci6n, mujeres en el hogar (en pai
ses machislas) 0 Jubilados (por 10 ~ntO de cdad avanzada),
menos gente ha efeetuado estudios superiores y la impor
tancia de la clase con el menor nivel de instrucci6n (cielo
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primario) aumenta con la edad. Entre los econ6rnicamente
activos en cambio, la repartici6n segun el sexo entre los di
ferentes niveles de educaci6n alcanzados. no es significa
tiva. Existe una diferencia apenas dei 6 % en favor de los
hombres en el niveJ superior, pero de mas de! 13 % en
favar de las mujeres en la escuela secundaria puesto que
de aquellos que no han superado el cielo secundario se
debe descontar el supiemento masculino dei cielo superior.
Todas estas observaciones hacen inclinar la calificaci6n de los
habitantes de La Loma hacia una imagen bastante conserva
dora y u·adicional. Sera interesante observar, a través de las
opiniones emitidas par las personas encuestadas, si esta pri
mera impresi6n se Justifica.

i, Qué sucede can las haras y medias de desplazamienta,
las distancias recarridas y el tiempa empleada para recarrerlas,
en las migracianes catidianas alternantes?

En los dias habiles, cerca de la mitad (557/1.222, es
clecir el 45.6 %) de los habitantes de La Loma considerados
en la encuesta EBAQ no abandona el barrio. Se trata sobre
todo de amas de casa y ninos en edad escolar. Las tres
cuartas panes de eUos (428/557, es decir el 76.8 %) permane
cen en casa. Las cuatro quintas partes de estas ultimos (84,8

%) son desempleados <3,6 %), amas de casa (')4 %), jubilados
Cll %), ninos de temprana edad, incidenta[mente enfennos
o rninusvalidos (31,4 %). El 15,2 % restante corresponde
esencialmente a trabajadores independientes: comerciantes
(29,2 %), artesanos u obreros (17,7 %). Hay que agregar al
gunos emp[eados dei sector publico (7,7 %) Ydei sector pri
vado (6,2 %), probablemente guardianes de edificios y otros
obreros sin calificaci6n 0,7 %) que pueden asirnilarse a
hombres que hacen un poco de todo, un poco de nada, ca
paces. a pedido, de "sacar de apuros" a la gente. Un ejecu
tivo dei seClOr privado declara igualmente trabajar en casa.
en una prol'esi()n liberal. Los escolares constituyen' el
grucso (7()7 'Yu) de los quc liencn una aCllvidad fuera de
casa pero qu~' no dejan cl barrio. )' a l'lias sc suman las mu
jen~s que no ejercen una actividad remunerada (5 % de aque
lias contaniJizacias coma -amas cie casa·) pero se ocupan en
algo en el barrio. Elias representan el 8,5 % de la gente que
no deja La Loma, pero sale de su casa. El ]5 % restante se

distribuye casi por unidad entre hombres y mujeres cuyo
lugar de trabajo no esta Jejos, sobre todo empleados dei
sector tanto publico como privado.

Fuera de los escolares que representan los dos ter
cios (66/1Ol) de los habitantes de La Loma que cada dia
salen de su banio para ir, a trabajar a estudiar, a un barrio
vecino, es decir en el Centro Hist6rico en e[ que hay una
fuerte concentraciân de establecirnientos escoJares, son una
vez mas los emp[eados dei sector publico 05/10]) y dei sec
tor privado (1O/10l) quienes hacen el mismo trayecto. Esto
no es sorprendente en la medida en que La Loma es un ba
rrio popular donde, como se via, hay 5 veces mas emplea
dos que ejecutivos. Ademas. el Centra Hist6rico conserva
una funciân administrativa (Presiclencia cie la Republica, Muni
cipio, cliversos Minisrerios) y de servicio privado (restauranres,
hoteles), confesional, educativa y cu[tural (esrablecimientos es
colares, lugares de cuira, museos y olras aClividades SimiJares),
muy marcada. Asi, es a toda [a cuidad antigua y a [os ba
rrios que se han desarroJlado segun su modela urbanistico
(tales camo San Bias, América, Larrea. Alamecla, San Roque, El
Belén. La Chilena, San Juan a El Ejido) donde van a trabajar (46
%) 0 estudiar (51 %) el 6,4 % de los habitantes de La Loma
Los activos son en su mayoria comerciantes 00,6 %), em
pleados (47,2 %) Y ejecutivos dei sector privado 03,9 %).

Cerca dei 40 % de los migrantes cotidianos (esru
cliantes en general, PEA) recorren una distancia desde su casa
superior a 2 km, Y en el caso dei 23 % de eUos (la mitad de
los escolares y un tercio de los empleados), tal distancia no su
pera los 5 km. Dispersandose en todo Quito, pero mas en
el Norte que en el Sur, 374 habitantes de La Loma (de los
1.222 enrrevistados), es decir un tercio, se dirigen cada ma
nana a mas de 5 km de su vivienda. La poblaciân escolar
ya no representa sino el 35.3 % de ese conjunto, corres
pondiendo el principal porcentaje a los empleados (cerca
cid '11 % dei conjunro dl' mi,QranJl" (Ollcll:Jnos dl' l'sa clasel dei
seetor pllhlico (73/232 :JClIVO.'. 31.) %. cie los cuales 39 homorl"
y YI muj(:re~) y dei scctor privado (9.3/232: 10 %. cie los cual<.:s
63 hombres y 30 mujl:"res. disrribuciôn cie la que l'a se hanI6). Est:J
vez los ejecutivos no est:'1n :lusenres: 26, entre ellos 4 mu
jeres. de los 232 activas inventariados. Los demas son co
merciantes (]7/232) y trabajadores manuales (23/232 es decir



cas; exaClamenle la décima parle de la PEA) entre los cuales
existen pocos artesanos, y sobre rodo obreros calificados.

En La Loma, la gente se levanta temprano. Antes de
las 7 a.m., un tercio de los trabajadores y de los escolares
<30.6 %) esta ya en camino hacia su Jugar de acrividad eco
nomica a de l'studio. Son sobre todo l'lias los que provo
can la agitaci6n y representan el 53,8 % de los madruga
dores. Vienen luego los empleados (23.3 'Yu) La cuarra parte
restante se divide entre los trabajadores manuales (6.6 %, de
los cuaJes un tercio son arlesanos), los comerciantes (5,6 %) Y
los ejecutivos (3 %) a los que se deben agregar las amas de
casa (6,2 %) que salen también a l'sa hora, probablemente
a hacer compras, y algunos jubiJados que no especificaron
las razones de una salida tan matinal. Los hombres salen a
su trabajo antes que las mujeres. Se puede pensar que estas
ultimas, encargadas de la casa y de la vida de familia, se
ven obligadas a organizar sus horarios aprovechando al
maxima su tiempo. La hora pico se prolonga sin embargo
al menas hasta las 7:20-7:30 a.m., puesto que entre las 7 y
las 7:20 a.m. se registra aun el 21 ,5 % de las salidas, de l'lias
una fueI1e proporcion de escolares 02 % de las salidas) y de
empleados (5,4 %), representando los eJecutivos y comer
ciantes 1 % cada uno. Fuera de los escolares, casi igual
mente numerosos en los dos sexos (52/56). las mujeres re
presentan un tercio de l'sas salidas y los hombres los dos
tercios, la que corresponde mas 0 menas a la proporcion
de la PEA femenina con relaci6n a la masculina. Entre las
7:20 y las 7:40 a.m. acaba esta primera ola y se esboza la
scgunda en una réplica mucha mas modesta pllesto que
solamente el 9.1 % de los migrantes cotidianos se marchan
entonces, de los cuaies el 53.7 % son empleados (que ya no
representan sine el 18 % d" la pobJaci6n lotal de es" grupo mien
Iras que antes de las 7 a.m. sus salidas correspondiim a la milad.
120/H9) y un cuarro cl<:: los escolares a coJegi:Jles Estos rc
presentan aun la cU:Jrra flarre en los siguientes 20 minutas.
de las 7:40 :J las 8 am Durante l'se lapso. el movimiento
prosiguc con un Il.6 % de las salidas diarias Los ernplea
dos siguen sicndo los flrimeros con un 30,5 % de las sali
das. mientras que los ejecutivos (14,3 %) Y los comerciantes
(9.'; 'la) son mas discretos. y las amas de casa parricipan en
un Il,4 % en el movimiento. Entre las 8 y las 9 a.m., el
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ritmo baja: 5,4 % en la primera media hora y 5,1 % en la
segunda. La proporcion segun las actividades se mantiene
idéntica a las de las gamas horarias anteriores. Después de
las 9 a.m., el 13.6 % de la poblacion que migra diariamente
sale aun de su casa, tratandose esencialmente de colegiales
a escolares (38.2 %) Y amas de casa (31,7 %). Los demas, sin
distincion de actividad, representan apenas 32 individllos,
]8 hombres y ]4 mujeres.

La duracion de los trayectos hasla lIegar al lugar de
actividad en la manana se distribuyen enlre un 29 % de
menas de 15 minutos, alrededor de un 39 % de ]5 a 30 mi
nutas, un 24 % de mas de media hora y menas de una
hora, y el 8 % manifiesta que eUo le lIeva mas de una hora.
Asî, se confirma el peso dei centra en la vida de los resi
dentes, puesto que mas de las dos terceras parres de l'lias
se encuentran a menas de media hora de! lugar en donde
estudian a ejercen su profesi6n y par 10 tanto pasaran aUi
gran parte de su dia. Vi mas que 428 personas de las 1.222
contabilizadas en nuestra encuesta permanecian en su casa,
que otras 129, sobre todo escolares, se quedaban en el ba
rrio, donde funciona una importante eseuela, y que ]01
personas declaraban dirigirse a un barrio vecino. Estas 101
personas representan el 15 % de aq ueHas que salen cada
dia de La Loma. En dcfinitiva, fuera de quienes permane
cen en el barrio 0 en su periferia proxima (menas de 2 km),

un 55 % migra cada dia para ejercer sus actividades, la que
significa ]0 pumas mas que los sedentarios a casi sedenta
rios. Esta permite admitir que el 10 % de los migrantes,
aunque superan las franteras del barrio mas ccrcano, ape
nas se alejan de La Loma, permaneciendo en la ciudad an
tigua (el centra 0 su periferia cercana), la que confirma el
papel de este seClor en su vida cotidiana. Cabe interrogarse
si la expresi6n .. migraci6n pendular.. a .. migraciOn cotidiana ..
puede aplicarse verdaderamente a la gran mavoria de ellos,
a si se los dehe calificar con el término anlinômico de .. mi
grantes sedentanos... flues permanecen al alcance de un ar
cabuz <mena, d" un cuarto de hora) con rebcion a su domi
cilia. Se trata enlonces de ninas y adolescentes escolariza
dos en un 54.9 %, seguidos de los activos efectivos (21,ï %,

de los cuales un J2.8 0;', de ejeculivos y empleaclos, un 4,2 % de
comerciantes. un 3 % de artesanos y un 1,7 % de obreros) y de
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las mujeres que no ejercen una acrividad remunerada (20,4
%). Ademas de ese 29 % de migrantes -sedentarios", el des
plazamiento dei 39 % de otros migrantes dura cada manana
de lS a 30 minutos. Se trata primeramente, camo en el çaso
anterior y en un porcentaje dei 44, de escobres 0 colegia
les, viniendo luego lus ejecutivos y empleados 06,3 %), los
comerciantes (6.7 %J, Y finalmente los trabajadores manua
les, incluidos los artesanos, poco numerosos (2.5 %). El
10,5 % restante corresponde a personas que se desplazan
par motivos no profesionales, amas de casa 0 jubilados.
Parte de la pohlaciCJn escolar demora mas de 30 minutas en
lIegar al estabJccimiento al que asiste. Coma la hora de en
trada es generalmente alrededor de las 8 a.m., se puede
pensar que se trata de aquella que sale antes de las 7 a.m.
0, a mas tardar, a las 7: 1S a.m. Corresponde a un cuarto de
los escolares y de ellos, solamente a un 15 % le Ileva mas
de una hora llegar a la escuela. Esa poblaciôn representa
un tercio <33,'; 'Vo) que los que declaran tener mas de media
hora de trayecto cada manana. estando el resta constituido
sobre tado de empJeados (13.3 %J, mas numerosos los dei
sectar privado que los deI sector publico (proporcion de
54/16), de ejecutivos <8,7 %), de comerciantes y trabajadores
manuales <8.1 %) Y de mujeres que no trabajan (6,1 %).

Algo mas de la mitad de los escolares que parten en
la manana C51.') %) declaran regresar antes de la 1:30 p.m.
Los retornos al media dia son por cierto bastante frecuen
tes puesto que el 46,8 % de los 794 que salen de sus casas
cada mana na vuelven para el almuerzo. Esta proporci6n se
encuentra en lOdas las categorias de actividad, ya sea en la
PEA, en los escolares Cacabamos de anotarlo) y en las amas
de casa, 10 que confirma nuevamente que La Loma sigue
estando en simhiosis con el centra antiguo. Si se considera
que los regresos contahilizados después de la 1:30 p.m.,
pero antes de las 6 p. m .. tienen lugar mas hien antes de las
4 p.m .. el 7H % dl' los alumnos y el ';8 % de (odos los mi
grante's cotidianos UC, 'v" <.Je los aClivos. () .39 % de los no esco
lan:s) regresan lcmprano.

Los regrcsos posteriores a las 6 p.m. se distribuyen a
10 largo de dos haras y mas, pues la mayoria hace compras
u otras actividades, a menudo ludicas, negocios 0 visitan a
parientes y amigos después dei trabajo. Asi, el tiempo que

toma regrcsar no solo refleja la relaci6n residencia-empleo
residencia. Sea como fuere, un 39 % de los regresos tienen
lugar entre las S y las 6:20 pm., sobre todo de empleados,
10 que no es sorprendente en la medida en que ellos re
presentan el 46 % de los activos.

Del conjunlü de estos desplazamientos, el 41 % se
realiza a pie (48 % de los escolares). el 44 % en aurobus <39 %

de los escolares), el 7 % en medios mOlorizados paniculares
(2,8 % de escolares), el 7 % a través dei transporte propor
cionado par la empresa 0 establecimiento educativo (9 % de
los escol3fes) y el 0,7 % en taxi. As!, el autobus es, con toda
evidencia, el medio de transporte popular, y la gran aco
gida brindada al transporte con via exclusiva, el trolebus
Cdesde inicios de 1996), demuestra la necesidad de una poli
tica municipal de transporte colectivo.

Los habitantes de La Loma trente a su barrio. a los otros ba
rrios. a los lugares de actividades mercantiles y a la politica
urbana aplicada en el Centra de Ouito

As!, La Loma es un barrio muy individualizado, con
circulaci6n sobre tado local, en donde se accede a menudo
a la puena de las casas por calles estrechas que terITÙnan
en un pasaje peatanal a sin salida (un tercio de las calles),
cuando no es en escalinatas, y de tadas maneras impracti
cables para los vehiculas. Debido a las pendientes y que
bradas, el terreno es relativamente inestable en su periferia,
la que subrayan sus habitantes quienes manifiestan que,
par ser <muy antiguo", el barrio ha sida "olvidado par el
Municipio.. (dos tercios de las respuestas). Sin embargo, el 86
% de los encuestados estiman que cs agradable vivir alli.
Tai opinion se explica primera mente por la excepcional
tranquilidad (68 % de Jas respuestas) debida a su ubicaci6n al
mismo tiempo marginal y sin embargo central, pues es di
rectamente accesible desde el centro, aunque solo por el
arco dl' Santo Domingo. Esta situaci6n [Jarticubr es positiva
para el <1) % de los <:ntrevistados La tranquilidad y la cer
Can!3 ~l una pane muy urb3na culturalmente bien aceptada,
hacen que el 37 % de las personas consideren el media de
vida agradabl<:, 10 qu<: es corroborado par un tercio de las
respuestas que se expresan positivamente de las relaciones
de vecindad que no afectan a la vida privada de cada uno



(30 %). Sin embargo, un 18 % liene una opinion negaliva
dei medio y un 14,5 % se queja dei vecindario, 10 que es
coherente con la opinion globalmente negativa del barrio
emitida por el 13,6 % de las personas e ntrevistadas. La
cuestion de la seguridad es la que mas divide a los resi
dentes de La Loma: el 53 % se siente, en la noche, en un
media potencialmente hostil. Una de las explicaciones es
que la cercania deI terminal terrestre favorece la delin
cuencia, en especial el robo y los asaltos, 10 cual es mas
que probable. A pesar de todo, el 29 % de la gente consi
dera que el barrio es segura En verdad, esta respuesta de
pende en gran medida dei lugar de residencia de cada uno
dentra dei barrio donde la pane central, bajo la mirada y al
alcance de todos, es apacible, pero cuyos l1largenes estan
expuestos a todos los riesgos externos. El relie no de la que
brada de Sanguna y la implantacion en el terreno urbani
zable resultante de la mayor estacion lerminal terrestre han
sido, para eUos, una Inquietante fuente de nocividad social.

Estas opiniones divididas se encuentran, en propor
ciones mas bien favorables, en muchas otras preguntas. Par
ejemplo, si bien el 28 % de entrevistados habla de depana
mentos espaciosos y el 30,3 % de vivienda barata (6.7 %) 0

no muy costosa (23,6 %), el 8,5 % (28 respuestas) se refiere a
viviendas caras y el 4,5 % no esta satisfecho con su tamano
(enrre ellos, uno la encuemra demasiado grande). Un 2,7 % de
nuncia una fuene promiscuidad mientras que el 2,1 % habla
deI aislarniento social, la que parece un tanto exagerado tra
tandose de un barrio cuya hisloria toda hasta hace poco da
testimonio de una fuene cohesion social.

A las preguntas secundarias. las respueslas se hacen
menos numerosas. Asi, solamente 29 personas hablan de
una beUa vista y 14 de un barrio bien ventilado. Lo contra
rio habria sido sorprendenle pues el barrio esta geografica
mente mas bien encerrado y socialmente replegado en si
mismo, fnienlras que su paisaje es muy urbano. Entre los
aspectos positivos dei hMrio, el 76 % manifiesta que est:i
hien ahastecido, el 53 % que sc encuentra cerca de lo~ es
lahlecimientos escolares. el 47,6 % que el lugar de lrahajo
no est:.i muy alejado. el 31,2 % que los servicios de salud
pùblica son satisfactorios y, 10 que es mas sorprendenle
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dada la poca cantidad de espacios verdes, el 27 % habla de
lugares de recreacion cercanos. Es verdad que en la peri
feria (que nunca esta lejas) dei banio, se encuentran jirones
de espacios acondicionados como parques. Sin embargo, el
7,3 % de los entrevistados deplora la inexislencia de una
cancha de juego y de un lugar acondicionado para paseo.

Como en gran pane de Quito, aunque menas que
en el centro sometido a la contaminaci6n impuesla par los
autobuses y otros vehiculas en mal eslado, nunca debida
mente sancionada, en La Loma la gente se qucJa deI ruido
01.8 %), de los olores (ï,3 %), dei polvo (3,9 %), pero sobre
todo de la falla de higienc (20,3 %) Y de la basura deposi
tada directamente en la calzada 03 %). Los vehiculos auto
motores indisponen a un 13,6 % de los habitantes de este
barrio debido a la contaminacion que provocan. Muy pocas
personas perciben los comercios, talleres y grandes equi
pamientos como fuente de molestias, 3 % en todos los
casos. Paradôjicamente, mientras mas de la mitad de la po
blacion entrevistada denuncia la inseguridad, muy pocos se
quejan de los bandidos, drogadictos 0 ladrones: 0,9 % ...

La Loma es entonces un barrio apreciado por sus ha
bitantes, la que se confil1l1a por las respuestas a la pregunta
"iLe satisface su barrio''', que recoge un 88,5 % de respuestas
posilivas (ver mas arriba pràaicamente el misma porcemaj<: pasi
riva ante la pregunla .<Le gusta vivir aqui?) y un 10,6 % de con
testaciones negativas, frente a un 1 % sin opinion. Aqui no se
encuentran las contradicciones de San Juan, otro barrio muy
Iigado al centro. puesto que el 46,5 % de las personas inte
rrogadas consideran que La Loma es el barrio mas atractivo,
a las cuales se debe agregar un 10,3 % que se siente mas atra
ido par otro barrio de! centra, como la parroquia Gonzalez
Suarez (centra d<:l centra), La Tola, Manosalvas 0 San iVlarcos
(misma parroquw. en ciert:l forma dei otra lada de la ctlkl. A este
grupo se pueden sumar. sin riesgo de error. quienes respon
den que no saben, que ningùn barrio merece una atcncion
particular, que no le~ import:.l, 10 que da un 10lal de 64,4 %

de personas que no encuenLran ningùn barrio <saivo si l:S cer
cano e idémica) mas atrdclivo que el suyo. Muy pocos entre
vistados (364 m,ü,imal consideran algùn otro barrio 0 parro
quia mas atraclivo(a). Sin embargo, si hay que clasificar esas
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unidades, se dira que una u otra 10caLidad de los vaIles me
rece el 5 % de las respuestas, que el Norte de Quito atrae ya
sea global mente (6,6 %) 0 mis precisamente (es c1ecir nam
branda arra barria, 14,5 %) a poco mâs de una persona de cinco
y, que en el casa del Sur de la ciudad, es una persona yalgo
mâs, de 15, es decir tres veces menos.

A pesar de este reconocido atractivo de La Loma, si la
gente tuviera realmente los medios, 7 de cada 10 se mudarian
de casa y 1 de 2 de barrio, 10 que significa que 1 de cada
5 de los que cambiarian permanecerian en el barrio. En
efeeto, el 33 % no desea cambiar de barrio 0 de tipo de
barrio, el 54 % buscarîa, en Quito, un barrio diferente y el
13 % se marcharîa a las afueras cercanas 0 directamente al
campo 0, une de eUos, a la Costa. Las motivaciones de tal
partida son, por orden de importancia: djversas razones fa
miliares y de conveniencia: 21,5 %; la vivienda: 21 %; la se
guridad y la tranquilidad: 19 %; menos cara, mas nuevo y
mis espacioso: 17 %; la contaminaci6n, la higiene 0 el
aseo: 15 %; un medio de vida mas agradable (barria mas ani
mada y aJegre): 8,4 %. Vienen luego el deseo de cambio:
4,5 %; la centralidad y la cercania a lugares de acopio, 0

razones familiares: 4 %; nüs cerca al lugar de trabajo: 1 %.

Ante la pregunta "iQué modificaciones le parecen
convenientes para la vida deI barrio?, vuelve a aparecer la de
lincuencia. Para el ciudadano, la lucha contra ese fen6meno
es responsabilidad dei Municipio en el 43 % de las respues
tas, dei Estado para el 32,3 %. También se contesta a menudo
que los vecinos, la gente dei barrio, deberia organizarse: 13
%. El mejoramiento deI transporte es reivindicado en segundo
lugar (76 % de las respuestas), pero en diciembre de 1995, es
decir antes de la entrada en servicio deI trolebus que da ser
vicio a la plaza de Santo Domingo situada a las puertas.cle La
Loma Chica. La gente es también sumamente sensihle al aseo
de las calles y los espacios publicos, en especial a la clesapa
ricion de los clepositos no controlados de hasura: 24 %. Ha
blan de higiene y esliman que ese aspecto depende ciel Mu
nicipio (89 % de las r,",pue,us), pero no consicleran que sea pri
meramente una cucsti6n cie educaci6n, sobre toclo clesde que
los carros recolectores municipales (EMASEO) recogen los
desechos domésticos, por 10 que ya no hay raz6n cie arrojar-

los en los talucles que bordean al barrio Existe también una
demanda nada despreciable de mantenimiento de los equi
pamientos publicos: 58 % de las respuestas sin distinci6n,
siendo a veces redundantes pero apLicinciose sobre todo a
los lugares cie recreacion y a las escaLinatas y calles, y para el
60 % de los entrevistados, la obligaci6n corresponde al Mu
nicipio. El resta piensa que el deteriora es responsabilidad
dei Estado (algunas respuestas) 0 de los habitantes.

Segun las 712 respuestas que permiten clasificar el
orden de preferencia de los barrios (se padian citar en cada
casa 3 banios clasificados par orden cie preferencia), un 7,4 % no
escoge. Luego, indistintamente, son los barrios dei Norte los
primeros citados por un 42,7 % de las personas encuesta
das, pero las respuestas se dispersan en todos los barrios y
segun todo tipo de caraeteristicas sin mayor relaci6n entre
eHas, aparte de la localizacion en cl Norte. El centra y sus
barrios contiguos son citados por un tercio de las personas
(33,3 %), que se reparten en 47,7 % que optan pOl' La Loma
y un 52,3 % par los otros barrios dei centra (Centra Hist6rico
y barrios aledanos). El Sur, la Villaflora entre otras, no obtiene
sino el Il,5 % de opiniones favorables y las localidades de
los valles son mencionadas en un 5 % de los casos.

Sin embargo, estas opciones siguen siendo bastante
te6ricas, salvo en el caso dei centro y de los barrios deI
Norte que constituyen el nuevo centra econ6mico de la
ciudad. Asi, La Loma y los demâs lugares deI centro amiguo
son considerados como el conjunto mis representativo de
Quito por un 73,2 % de quienes tienen una opini6n
(239/340), El 19,4 % no opina (-no sé- 0 -n.inguno-), 10 cual deja
apenas un 7,4 % de Olfas opciones, que se diviclen en un
3.5 % por los barrios dei nuevo centra econ6mico (Mariscal,
Colon, La Carolina), un 2,9 % por el Norte (barrios ricos dei
Norte 30 % de ese 2,9 %) Y un 0,9 % par el Sur. La antigüe
dad, el valor hist6rico y la tradici6n, tres calificalivos que se
refieren al mismo tipo de imerés. son las causas cie eleccion
mas citadas, 197/249 veces (7') %) si se agrega la referencia
estereotipada al Centro Historico cie Quito como "patrimo
nio de la Humanidad ... (A proposilO d," esta ~alifkacion de la
C:'\E5CO, se debe decir que segùn las autoridades ecualorianas,
ella abarca roda la ciudad, 10 que signiflC3 que independKl1lememe
de su nuevo crecimiento, el canjunto es una de los patrimonios de



La Humanidad. Par'd los habitanres de La Loma y, la veremas a pro
p6siro de las respu<::stas oblenidas en OlfOS barrios estudiados por
el pro}'ecro EI3AQ, la mayoria de quilenos. de manera màs modesla
y jusra, lai patrimonio no atane sino a la parte antigua de Quito que,
por cieno. supera el area dei Centro Histôrico propiameme dicho}
Se evocan igualmente la arquitectura, el comercio y atras
actividades, la organizacion (,espaciaP), el turismo. En ciertas
ocasiones aparece otra evidencia: "este es el barrio que
mejor conozco y ademas es tranquilo«, respuesta que esta
poco ligada a la idea de representatividad, pero mas bien a
la de simpatia y que significa que ciertos habitantes de La
Loma no se preocupan por racionalizar su conocirniento
existencial de Quito. La elecci6n de otros sectores de la ciu
dad es muy poco argumentada. Apenas se hace alusion al
comercio, a otras actividades y a la modemidad para califi
car al nuevo centro econornico de la capital: la Mariscal, la
Colon, La Carolina, Naciones Unidas.

Naturalmente, como las respuestas anteriores ya per
rnitîan presagiar, la rehabilitacion deI Centro Historico es per
cibida mas bien favorablemente. De las 235 respuestas erni
tidas al respecto, en 150 (64 %), se afirma que la empresa es
positiva y en 34 (14,5 %) que es «verdaderamente muy
bueno.. Al lado de eUo, 41 07.5 'Ir,) entrevistados tienen opi
rüones dividiclas que se traducen en el languido "mas 0

menos" ecuatoriano. Solamente 5 personas piensan que seria
mejor modernizar todo y otras 5 no saben qué responder. Se
puede anotar que la idea de modernizar todo prevalecîa ya
a inicios de siglo y si el Centro Historico de Quito ha con
servado su cachet y parte de los tesligos de su historia, es
porque la falla de medios impidio a los quitenos destruir
todo par..! reconstruir un banio mas modemo, la que se ha
hecho en numerosas otras ciudades de América Latina. Sin
emhargo, en la actualidad, la dimension patrimonial de Quito
es aclrnitida por casi todos, d~ 10 que por cierto el detalJ~ de
las respuestas da testimonio: "Es nuestra herencia" (2~ vc:œ,,),
"para que no clesaparezca" (59 veces) yen 57 ocasiones se ma
n.ifiest~1 la referencia historica. Asî. pracucamente el 60 % cie
las rcspueslas ~vocan expllciumcntc' d pasado de Quito y la
necc'sidad de protegerlo. "Se deberîa hacerlo mejor" afirman
incluso 33 personas 04 %), sin que clio pueda traducirse par
"no se hace la suficiente" 0 "no se 10 hacc correctamente" El
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turismo, la colorida vida de la calle, la imagen-vitrina dei cen
tra son citados, de una manera u otra, por el 16 % de los ha
bitantes de La Loma interrogados. Existen, por supuesto, al
gunos grunones que consideran que los aparcaderos de ve
hiculos en el centro son insufkientes (Jo cual es derto aClual
mente) y otros evocan eon1lictos de intereses.

Ahora, si se pregunta a las 343 personas que tu
vieron a bien contestar a la pregunta "iQuién financia esta
rehabilitacion?.. , 84 (casi la cuana parte) no Jo saben, cerea de
la rnitad (53 %, 182 personas) piensa que es el Municipio, el 5
% el Estado, el 5,2 % los propietarios (la que en algunos casos
es acertado). Vienen luego el Fondo de Salvamento, con solo
14 respuestas (4 %) Y finalmente las organizaciones interna
cionales, opinion dei 2,3 % de las personas entrevistadas.

Si bien todos conocen el centro antiguo, e historico.
de Quito, sobre todo en La Loma, ocurre totalmente otra
casa en cuanto a la existencia de un ·barrio de negocios", a
su localizacion y a sus funciones. Asi, ese barrio existe
(74 %) 0 no existe (9 %) 0 incluso no se tiene idea (17 %) Si
existe, se pasea entre el None (3,6 %) Y el centra (8.6 %) sin
precision, aunque para la mayoria esta c1aramente locali
zado y para todos es un lugar, en ocasiones todo un barrio.
donde se practica el comereio: supermercados, mercados
cerrados 0 al aire libre, zocos. Para las tres cuartas partes de
los habitantes de La Loma (el 68,3 % que la localiza y el 8.6 %

que no la hace). estâ màs bien ubicado en el centro y, mas
exactamente, al pie de El Tejar, centrado en el mercado de
Ipiales y el zoco que ha generado, que es la que afirma el
48,8 % de eHos. Para un 19,5 % se desplaza en el centra, de
San Roque, a San Francisco, a La Marin, de una calle a otra.
Algunos (3.3 %) 10 situan en diversos centros comerciales 10
calizados en un punto u otro de la avenida Amazonas. a en
Inaquito. El 7,9 % de las respuestas habla también de di
versos puntos de la ciudad. Finalmente, al parecer. un pu
riado de habitantes de La Lüma liene una visiôn mas amplia
de la que es un barrio de negocios y mencionan La Maris
calo Inaquito, aunque en realidad se trata de la pane alc
darla a la Carolina. Este barrio de negocios, a màs amplia
mente comercial, que es el sentido usual que le dan Jas pcr
sanas interrogadas, es el lugar donde existen posibilidades
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financieras (26 %), se puede comprar de tado 07 %), es mas
harato (28 %). Esta ulLima respuesta refleja un contrasentido

en la comprension de la pregunta. Ya no se habla entonces
de un barrio de comercio, menas aun de negocios, sino dei
b:mio al que quienes responden van a hacer sus compras.
Esto puede ser el resullado de la incomprension de la pre

gunta 0 de la indiferencia ante los objetivos de la encuesta,
siendo 10 unico que cuenla los problemas coLidianos de
cada cual, de los que todos quieren hablar. Las otras res
puestas, muy variadas, son apenas significativas.

La existencia de un centro de la administracion, 0 de

un barrio administrativo si se prefiere, deja perplejas a 140
personas de las 303 (46 %), que no saben qué contestaI' Un
1,6 % de los habitantes de La Loma declara que no existe

un barrio 0 un centro administrativo en Quito, pero el 61 %

afirma su existencia. De eSlOS ultimos, una gran mayorîa 10
situa en el centro (J 1 %) Y mas precisamente en la Plaza
Grande donde se encuentra el Municipio (47 %). Algunos
individuos responden casi cualquier cosa: en el barrio ve
cino de San Marcos, en la casa renovada de la Mama Cu
chara, en La Loma, en el Palacio Legislativo, en algun mi
nislerio (educaciôn 0 bienesrar social) y hasta en La Mariscal.

La encuesta continua con preguntas sobre las orga
nizaciones barriales. Las respuestas son muy decidoras:
solo el 8,6 % de las personas manifiesta participar en una
actividad en el seno de una organizacion barrial. En Europa
occidental, seria un porcentaje importante, pero en el
Ecuador, donde existe una solida y viva tradicion de ayuda
mutua, esa cifra es poco alentadora. Los que hacen lrabajo
comunitario son aun menos numerosos, el 7 %. En reali
dad, actualmente en la ciudad se pierde rapidamente esta
practica, muy acLiva en los pueblos. Por cierlo, ya no se
trata de ayud<l mutua ni de verdaderas actividades comuni
tarias. Las asociaciones 0 grupos deportivos son aun muy
activos. siguiendo luego la parlicipacion en la preparacion
de fiestas y aJgunas actividadt:s culturales, 10 que no impidc
qut: d 48 % de los t:ntrcvistados opine favorahlementt:
soort: las actividades colecti\'as y comunitarias.

Ocurre 10 mismo con el conociInienlo de un even
lUal reglamento urbano 0 de urbanismo: la ignorancia pn:-

domina de manera insolente. Sola mente un 17 % declara
que efecrivamente existe un reglamento urbano. Al desco

nocer su existencia, evidentemente el 61 % no liene opinion
al respecto, el 27 % 10 considera bue no, el 5 % es escéptico,
y el 7 % piensa que es malo. En cambio, no fallan las ideas
en quienes tienen a bien especificar 10 que, segun eHos, de

beria ser tomado en cuenta en un reglamento de la ciudad.
De las 207 opiniones expresadas, 76 (36,7 %) evocan la or

ganizacion de la ciudad, 10 que sigue siendo una reivindica
cion baswnte vaga; mâs precisas, 29 personas 04 %) estiman
que tal reglamento debe servir para definir y hacer respetar
las ordenanzas municipales; el 10,6 % insiste en el cumpli

mienta de las "normas dictadas para cuidar la ciudad,,: en el
mismo orden de ideas. el 15,5 % habla de "Ieyes y reglas de
vida-, asi como de "reglas de sociedad". El mantenimiento y
el respeto dei Centro Historico es también un punto que de
beria considerarse en opinion de un 12,6 % de los entrevis
wdos. Un 5 Ofo reclama que unD de los puntos tratados por
el reglamento urbano sea la simplificacion de los tràmiles
para tada accion de construccion 0 modificacion de una edi
ficacion existente y el 3,4 % considera que tal reglamento
deberia encargarse de la "regulacion de los transpones... Se
evocan igualmente una 0 dos veces, no mas, un "control de

la poblacion.. -a menas que se trate dei "poblamiento-,
los servicios basicos, la ecologia, las ventas en la calle.

Se ve que 10 que espera la gente no es precisamente
10 que contiene usuaimellle un reglamento de urbanismo.
En efeclO, sus esperanzas 0 reivindicaciones se orientan
mas hacia 10 que deberia contener un codigo deI urba
nismo y, sobre lodo. a la formulacion de una reglamenta
cion de las condiciones de vida en una sociedad urbana.
Este ultimo punto coincide con uno de los problemas cru
ciales dei funcionamiento de la sociedad tal y como se
plantea en la actualidad en las ciudades muy grandes re
consideraI' las estructuras de las sociedades ciradinas y la
practica dei marco de vida que c1eben garantizar. A este
respecta, es illleres:1Il1t: observar que muy tempr:lIlamente
los habitantes reparan en esos aspectos y que muy tarde, 0

nunca, los responsables administrativos y politicos piensan
en darles un minimo de respuestas.



A la pregunta "icuales deberian ser las obras priori
ta rias' .. , las contestaciones retoman, camo lel/motiv, todo 10
que ya se ha dicho, demostrando as! la inquietud obsesiva
que surge nuevamente. Asi, de las 318 respuesras, 264 men
cionan una 0 varias obras a emprenderse, abarcando a me
nudo todas las obras esperadas de un municipio que debe
garantizar el funcionamiento de la ciudad que maneja y el
bienestar de sus habitantes, deteniéndose a veces en un as
pecta limitado de la cuestiôn. He aqui las respuestas de
esas 264 personas: obras publicas, sin mas precision, 65;

parques de recreacion, 45; aseo, 41, seguridad, 29; manle
nimiento de las casas y dotaci6n de las mismas con los ser
vicios basicos (es decir conexiones a las redes de infraestnlc
tura), 27; acondicionamiento y limpieza de calles, 23; man
lenimiento de las escalinatas, numerosas en La Loma, 16; so
luciones al transporte local, 15; mantenimiento de los cole
gios para facilitar la educaci6n, 12; soluci6n de los proble
mas de aicantarillado, de agua potable y de otras redes, 8;
me)oramiento dei alumbrado publico, 6. Tres personas
piden ademas que se acelere la conexiôn de lineas telefo
nicas, que haya preocupacion par el media ambiente, que
se abran ..casas para los mendigos" -a menos que signifi
que se los encierre, en cuyo casa, se trataria de asilos-. Se
ve que se mezclan verdaderas obras publicas, en 10 refe
rente a las redes --calles, escalinatas. transporte, aicantari
Ilado, abastecimiento de agua- y equiparnientos -par
ques de recreaci6n, colegios, alumbrado publico, telé
fono- y cuestiones de sociedad como el medio ambiente,
la mendicidad. etc.

finalmente, en la encuesta nos interrogamos e inte
rrogamos a los enlrevistados sobre las actividades recreati
vas de fin de semana (ver el cueslionano en anexo). Resulta
que la cantidad de personas que declaran no salir de La
Loma (139) es muy similar a aquella de quienes manifiestan
salir dei barrio (37). Ademas, 47 dicen salir el fin de se
mana solamcn1e de vez en cuando. Quienes buscan una ac
tividad recrc:niva, a menudo deportiva 0 Judica. son los mas
numerosos el 38.4 % de los que contestaron. Vienen luego
quienes sal<:n de Quito (22.':> %), los que v;m a pasear a un
barrio cercano (8,1 %) Y los que van a visitar a la familia 0 a
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los amigos (6,7 %). De quienes permanecen en su casa, el
28,8 % recibe regularmente la visita dei reslO de la familia
Para algunos <3,2 %), el fin de sema na es un periodo como
los demâs: trabajan. Los que salen no tienen necesalia
mente idea dei lugar al que van: 16.4 % no 10 saben en ab
SOlU10 y el 30,9 % cambia cada vez de objetivo de paseo.
Los parques, camo La Carolina a El Ejido, son igualmente
muy frecuentados 04,5 %), aunque también se aprecian los
vaUes (J5,9 %) sobre todo par los equipamientos que ofre
cen, como las piscinas de los complejos deportivos situa
dos al pie dei [\aI6. Las ciudades de la Sierra 0,2 %) 0 de la
Costa (0,5 %) son también el destino de aigu nos desplaza
mientos semanales. Se debe mencionar atro fen6meno, re
ciente, el pasar la tarde en un centro comercial (El Bosque,
QUlcentra 0 El Jardin). Este tipo de "paseo.. es significativo de
nuevas cosrumbres y disrracciones ligadas al consumo,
pero, en realidad, procede de Jos mismos habitos de ..vit ri
near" de no hace mucho 0 el paseo por explanadas que se
ha practicado en todas las épocas. Sea como fuere, los ha
bitantes de La Loma son un tanto cautivos de la ciudad y
dependienres dei transporte colectivo pues menos de la
cuarta parte de eJlos (el 23 %) posee un vehiculo propio.

A manera de conclusion. esbozo de un retrato impresionista
dei habitante de La Loma

Luego de la entrevista a 331 representantes de igual
canridad de familias de La Loma, "qué perfil se puede esla
blecer dei "Iomeno.. , que evidentemente no existe pero
cuyo reflejo sî existe' Vive en un barrio con lîmites muy
marcados y ubicado en un sitio que 10 convierte en un es
pacio bien diferenciado pero que también, desde siempre
(es decir desdc inicios de la colonizaciôn espanoJa), pertenece al
Centro Historico.

Ya no es muy jovcn, aunque tenga generaJmente 2
hijos en casa y a menudo 4 personas a cargo. Una de cada
tres veCes, vive en el barrio desde decenios atras, cuando
no ha nacido alli. Reside en una casa 0 en un dcparta
mento. mas frecuenlemente como arrendatario que l'omo
propietario. Su vivienda, mas bien estrecha, es muy a me
nudo vetusta, a veces incluso mal equipada: en uno de
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cada siete casos, no existe agua corrienre en la vivienda
sino simplemente un grifo en la casa. Par cierto, si bien el
"Iomeno.. tiene una familia cona, no cuenta con ingresos
mu)' elevados pues, casi siempre, es solo un modesto em
pleado dei sector privado 0 de una adminisrracion cuVas
oficinas se ubican en el centro, y par 10 tanto, afortunada
menre no muy lejos. Sin embargo, en una quinta parte de
los casos es ejecuLivo (11 %) 0 comerciante 04 %), muy rara
vez artesano y menas frecuentemente aun obrero. Asi, se des
plaza a pie en su banio y en el centro, y en autobus para if
rruis lejos. Un tercio de los ··Iomenos.. que trabajan recorre cada
rnanana mâs de 5 km desde su casa y no regresa sino a la
noche. Su esposa rrabaja igualmenre como empleada 0, a
veces. permanece en casa, ocupandose de la vida doméslica
y de la educacion de los hijos. Estos van a la escuela en el ba
nio 0 en el cenrro, se levantan al alba )' casi siempre retornan
a sus hogares al medio dia 0 en el transcurso de la tarde. A las
horas en que se desplazan, invaden la calle pues representan
la mitad de los movimienros colidianos de desplazamiento.

En la noche, el "Iomeno, regresa tranquilamente a su
casa, se toma el tiempo de hacer sus compras )' de ver a sus
amigos, mientras su esposa se ocupa de la vida familiar. Es un
ciradino sumamente casero, le gusta su banio aunque apre
ciaria que el Municipio se ocupara mejor de su manreni
miento, en especial de luchar contra una crecienre inseguri
dad, de limpiar las calles y mantenerlas adecuadamenre, al
igual que las nu merosas escalinatas, y de mejorar el alumbrado
publico. Sin embargo, muy encarinado con su antigua ciu
dad, de la que se enorgullece, la considera coma el lugar

central de su vida de ciudadano. Es ail; a donde va a hacer
el mercado y donde pasea el domingo, recordando el
liempo, mas solidario segun él, de su juvenrud. Es por eHo
que reconoce de buena gana que la poliLica de rehabilita
cion del Centro Historico -para él. la dimension de la His
toria esta omnipresente- emprendida, segun él cree, por
el Municipio, con ayuda dei Estado, de los propietarios, deI
Fondo de Salvamento y de algunas organizaciones inlerna
cionales, es una buena e incluso excelente iniciativa. Si, al
menos, ese mismo municipio se preocupara mas par los
problemas de sociedad y por su marco de vida, el .. Iomeno..
seria un ciudadano plenamente satisfecho.

No obstanle, lamenta haberse instalado en un barrio
tan antiguo y poco confortable. Por cierto, es mas su pro
pia vivienda que el barrio, 10 que le resulta incomodo.
Suena enronces con habitar en otro secIOr, mas moderno,
en el Norte de la ciudad preferenremenre. Ello no le impide
de manera alguna pasar uno de cada dos fines de semana
en su barrio, en donde mantiene buenas relaciones de ve
cindad, sin par ello panicipar activamente en la organiza
cion barrial. Rara vez motorizado, escapa poco de Quito.

Para él, la ciudad no eS tan grande. Si bien su peri
metro supera el Centra Historico y va indudablemente
hasta La Mariscal e incluso para su recreacion, hasw el par
que de La Carolina, 10 que le interesa principalmenre su
cede dei otro lado dei Arco de Santo Domingo. El "lomeno"
no sienre la necesidad de buscar su felicidad fuera de su
parroquia y de las anliguas calles que son el horizonre de
su vida de todos los dias.



Los limites dei barrio
Los limites dei banio utilizados en este estudio no

son los recientemente determinados par el Municipio, so
bre los cuales nadie pudo damas explicaci6n alguna, sino
aquellos considerados tradicionalmente par los habitantes.
Esta facilitô las comparaciones con el sucinlO estudio rea
lizado a fines de 1987 y publicado en 1992 en el AIQ. Sin
embargo, cabe mencionar que si se hubieran tomado los li
mites actuales, las conclusiones de la encuesta no habrian
sida muy diferentes En efecto, la parte sur dei barrio, ana
dida recientemente. tiene formas d~' habitat algo diferentes
(especialmeme un mayor numero de pequenos edifkios), pero la
poblaci6n residente Ileva un tipo de vida idéntico y sus
preocupaciones son las mismas al igual que sus inquietu
des en cuanto a sus condiciones de. vida y a la practica de
sus actividades profesionales y sociales. El analisis carto
grâfico se limita al marco establecido cn los censos de 1982
y 1990 pero la encuesta, al tiempo que consider6 esos li
mites, toma en cuenta y entrevistô a la gente cie la parte
sur recientemente asociada al barrio.

Las caracteristicas geograficas dei barrio
Ubicado al None dei Centra Histôrico de Quito en

una superficie de 34 ha. San Juan se extiende sobre un lu
gar de fuerte rcndiente (cas; en n;ngûn pumo cl vaior de las
pendicmcs Cs irii"cflor al ') por ciemo, y gcncralment<: c., ciel 10 al
20 par C1cnto). con un subsuelo de ceniza volcanica estabili
zada, prmegida por una capa de cangahua [ste sitio, que
ocupa la pane baja de las faldas dei Pichincha y que domi
na hacia el occidente la depresiôn sinclinal en la que se ex
tiende la mayor pane de la ciudad de Quito. se encuenrra

(2 • San Juan)

frente a frente con la eJevaciôn dei ltchimbia y Jas fuertes
pendientes de La Tala. Se trata de uno de los dos relieves
que cierran el casco colonial en su limite nor-noreste.
Ubicado en el borde dei centra, su pane baja participa
desde mediados dei siglo XVIII en la vida citadina de la
capital. En el lugar exjstian gran numero de casas peque
nas, probable mente fincas, diseminadas en la parte baja
de las pendientes.

Este silio imprime una marca pankular al barrio.
Puede ser definido par los espacios de relieve menos pro
nunciado y, por 10 tanta, mas facilmente urbanizables, y par
aquellos cuya ocu paciôn demanda grandes obras de con
tenci6n en las pendienres construidas y cie acondiciona
miento, a menudo de desmonle, de los espacios lineales de
las ca Iles. También se 10 puede describir dislinguiendo en
la cumbre Lin espacio relativamente plana y estrecho que
ha sido acondicionado coma mirador y desde el cual se ob
serva el Norte de QLlito. y luego pendientes dei 10 al 15 par
ciento, una falsa planicie (pendiemes deI 5 al 10 par ciento), en
forma aproximada de Lina pera, bardeada al Sur y al Norte
par caîdas abruptas cuyas pendienles superan en algunos
Jugares el 50 par ciento. y finalmente Lina pane nueva muy
en declive que rodea a la planicie mencionada con un ta
lud de Lina pendiente dei 5 al 10 y a veces al 50 por cien
ta. donde numerosas calles terminan en escalinatas. Por ul
timo. en el contacta con la parte m;is antigua de Quito (el
casco colonial propiameme diCho) se atenua el re!leve.

En otros lugares en donde las ciudacles no habrîan
sido construidas segun las disposiciones. nLinca mas cues
tionadas, de Felipe II, el trazado de las vias habria adopta
do probablemente la forma de un rclieve limitanle, pero en
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este caso, como en casi roda la ciudad, se impuso el traza
do en forma de damera aunque en sus partes mâs abrupt2s,
disrorsiones mas 0 menos importanres indican una adapta
ciôn parcial dei trazado a los imperativos morfolôgicos.

La anrigüedad deI barrio y su cercania al Centro His
tônco que, hast2 mediados dei siglo XIX, era toda la ciudad,
y la tradiciôn dei trazado en forma de damera, han sido la
causa de obras gigantescas que, inicialmente, solo pudieran
realizarse debido al irrisono cosro de la mano de obra en
aquel entonces. Cabe preguntarse si, en la actualidad, se
emprenderian obras se mejantes para implantar un barrio
como este, 10 que no impide que los servicios competentes
deI Municipio acepten muchos otros sectores en vias de
consolidaci6n, instalados en sitios considerados inconstruc
tibles, y pese a todo, invadidos. Ciert2mente en Quito se si
guen de rodas maneras consrruyendo barrios en sitios igual
mente dificiles, violândose las narmas dei Plan de Ocupa
ciôn dei Suelo (POS) y dei reglamento urbano. La ubicaciôn,
la antigüedad de San Juan que jusrifica la envergadura de
las obras realizadas otrora (las CIlrimas imponames se empren
dieron con motiva de la conslrucciôn de los rCIneles que absorben
la circulaciôn de las vias rolpiclas y periféricas), su conso.lidaciôn
concluida y su evidenre integraciôn al Quito hisrônco y util,
10 convierten en un lugar que, sin ser el mas exclusivo,
nunca caerâ en abandono. Sin embargo, practicamente no
presenta interés politico y su imporrancia econômica, basa
da en las actividades de proximidad, no ejerce atractivo al
guno. De alli la apariencia de vertedero 0 de abandono de
algunas partes dei banio de las que el Municipio casi no se
ocupa segùn las declaraciones de sus habitantes (ver mols
adelanle los resullados de la encu<:'sla de opiniôn).

Sea coma fuere, sus pendientes extremadamente
fuerres explican los enorrnes muros de contenciôn que 10
consolidan lanlo al Norte como al Esle y al Sur, al igual que
sus numerosas calles hechas <:'n zanja y menos frecuente
menre de cornisa que rerminan <:,n callejanes sin salida 0 se
prolongan en inmensas escalinatas qu<:' conectan al barrio
con la parte baja de la ciudad, de la cual ha sido relativa
menle aislado por la conslruccion (,k la avenida Occidental
y dei CILIce a diferentes niveles a la entrada de los tuneles.

Desde entonces, se accede a su lado norte por la pane ai
ra de los barrios Miraflares y América, de los cuales San
Juan es unicamente una prolongaciôn 11acia 10 alto y hacia
el Sur.

Aigunos aspectos urbanisticos
El ri po de sitio ororga al barrio un rirmo de vida y

una forma de ocupaciôn relarivamente diferenciados que,
por cierto, se reflejan mas en sus caracreristicas sociales y
funcionales (especialmenre en la que se refiere a la accesibili
dad) que en la arquirecrura. En efecr0 , las casas, general
mente modestas, contiguas y sin mayor originalidad, no
son muy airas. Pocas alcanzan los cuatro pisos. Sin embar
go, el COS es elevado: 70,64 Un breve anâlisis deI plan ca
rastral revela la multiplicidad y la reducida extensiôn de los
predios, asi coma la densidad de la construcciôn, y por 10
lanto el fraccionamienro de la propiedad. Estamos lejos de
la divisiôn inicial de cada manzana de la ciudad en cuarro
solares.

Se cuenran 64 manzanas construidas y ocupadas
con viviendas, 2314 casas en 1 150 predios. En 1982,
14.535 habitantes ocupaban 3.479 de las 3.560 viviendas
censadas. En 1990, se censaron 4.481 viviendas para una
poblaciôn de 15.072 residenres. Estas variaciones provie
nen sobre todo de la moditlcaciôn de los limites dei barrio.
Los daros dei censo de 1990 se basaron en los nuevos li
mites decididos par el Municipio, excluyendo la parte aira
e incluyendo ciertos rramos de calles dei Centra Histôrico
que anres formaban pane dei barrio Gonzalez Suarez. En
la acrualidad, dentro de los limires antiguos, Jas viviendas
ocupadas deben acercarse a las 4.500 y ademâs la encues
ra de 1995 proparciona precisiones adicionales. Asi, la ma
yona de casas estan construidas en forma continua, a 10
Jargo de las caJles (87,65 %). Solo una de cada diez casas es
rudiadas en la encuesta esr;] rerirada con respecto a la ca
lle. y algunas, menos dei 2 %. Forman parte de un condo
minio. Mas de la mitad (51 %) de las viviendas carecen de
un pequeno jardin privado. de un palio, e incluso de una
jardinera frente a su puerta. Ademas, sôlo 55 personas en
rrevisradas declaran conrar en la cercania con una cancha
de juego, un lugar de paseo a ambos a la vez. Se ha visro



que San Juan esta ubicado en un sitio montuoso y suma
mente accidentado. El acceso a un 18 % de las viviendas
se efectua par escalinatas y, el hecho de que el 7 % de las
casas se encuentre al final de un sendero. coma la demues
tra la encuesta, no implica otra casa que la posibilidad de
disfrutar de un corto camino privado, no asfaltado. El relie
ve impone igualmente algunos callejones sin salida, la que
no necesariamente es negativo. Sin embargo, algunas per
sanas dcclaran que el siDa de su implantaci6n es inestable,
demasiado cercano a fuerles pendientes a a una quebrada,
mientras que atros se quejan de que el barrio es antiguo,
mal cuidado y olviclado par el Municipio, la que, coma se
vera mas adelante, no carece de fundamento.

Aniilisis de los mapas de densidad poblacional. de vivienda
V de piezas habitables

La comparaci6n de los mapas elaborados con base
en los censos de 1982 y 1990 es muy instructiva pues per
mite rcalizar un analisis particularmente revelador.

Se esperaba que las variaciones de relieve dei barrio
tuvieran un impacta en la distribuci6n de las viviendas par
manzana y su complemento, el numero de piezas habitables
relacionado con la poblaci6n residente, rai camo fueron cap
tadas par los censos de 1982 y 1990. Indudablemente, ese es
el casa. Las partes mas accidenradas son también aquellas en
las que, en 1982 y con menor intensidad en 1990, se encuen-

Densidad de poblaciôn par manzana en 1982 (hab/ha)

fBAD - 2 • San Juan

tran las peores condiciones de cohabitaci6n: densidad re/a
tiva muy elevada (tomando en cuenta el tipo de habitat), gran
numero de viviendas par hectarea y gran promiscuidad al
interior de las viviendas. Esta no es un azar. pues en vista
dei menor atractivo dei terreno, cuya ocupaci6n resulta
menas agradable debido, precisa mente, a los declives mas
pronunciados. es alli donde se encuentran las viviendas
mas estrechas, es decir las menas costosas e igualmenre las
familias con el mayor numero de ninas pequenos. En este
casa, los criterios econ6micos se conjugan con la topogra
fia.

Cinco manzanas, ubicadas entre las calles Nicaragua
y Nueva York --en el limite con San Juan alto al cual per
tenecen morfol6gicamente (aunque no seglin los limites muni
cipales actualesj-- y la parte baja deI barrio, presentan una
siruaci6n de cohabitaci6n particularmente dif'icil, con den
sidad muy e1evada (para Quito), gran promiscuidad y sin
cambios significaLivos entre los censos de 1982 y 1990. Sin
embargo, no se trata de manzanas que se caractericen por
una poblaci6n estadisticamente diferente (edad, CSP) al res
ta de San Juan alto. Ademas, jel COS es c1aramente mas ele
vado de 10 que autoriza el reglamento municipal'

Pero la economia tiene un peso muy diferente. En
efecto, se revela claramente que es el valor comercial dei te
!Teno el que impone su ley. Las manzanas mas cercanas a la
parte mas activa dei centra reunen, en una superficie com-

Densidad de poblaciôn par manzana en 1990 Ihab/hal
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parable, el mayar numero de viviendas. En 1990, existian de
150 a 220, e incluso màs, viviendas par hectârea en ese sec
tor, mientras que la cantidad en las pendienles bajas aun
que fuertes de SanJuan era de 120 a 150 y de alrededor de
100 en su parte mas alta, con algunas manzanas con mâs de
120 viviendas l'or hectârea. En cambio, si hien el numero
de vivienda.s por manzana disminuye a medida que uno se
aleja de las calles atractivas dei centro, su tamano y su den
sidad ocupacion:J1 aumentan, pues en 1982, mientras en la
parte baja hahia de 3 a 4 piezas habitables par cada 4 resi
dentes, en la parte alla se contaban 1 a 2 piezas par cada 3
personas. Esto significa que, en una situaciôn extrema,
cuando en 1982 un residente disponia de una pieza para si

solo en la parte mas antigua y mas cercana al centra, 3 per
sanas se hacinaban en una sola pieza en la parte mâs re
ciente y mas alejada dei cemro. Sin embargo, las condicio
nes parecen haber mejorado en 1990.

Se trata de conocer par qué razones y en qué con
diciones. Cahe rreguntarse si b caus:J es demografica: ire
sultado de un enve)ecimiento (es decir. panida de los màs jôve
ne, 0 solal11<:nle la desarariciôn de los màs vie jas no compensada
par una n:no\aciôn narural 0 migralOria de la poblaci6n) 0 de un
proceso de disminuciôn de la poblaciôn' 0 si existe una
causa social: ,;mejoramiento considerable de las condiciones
y modo,'; de! hâbitat? La importancia de esta imerrogame es
evidente: si se lrala de un envejecimiento, ello implicarâ a
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la Iarga un prohable deterioro dei barrio par falta de fuer~

zas vivas suficientes capaces de asegurar su mantenimien~

lü cotidiano que ante todo corresponde a los hahitantes; si
eslamos ante un camhio hacia mejores condiciones de vi~

da, mayores comodidades para los habitantes entre otras
cosas, entonces, por el contrario, se puedc también espe~

rar un mantenimienro cOlidiano dei barrio considerable~

mente mcjor
Los mapas de densidad muestran que esta evolu

cion no es tan evidente. En efeero, en 1982, aunque en me
nor medida en 1990, la densidacl poblacional era generaJ
mente mayor en los lugares en donde habla menas vivicn
das (accntuando as, ID que enscna el mapa dei numero de vivien
das par manzana), confirmandose 10 que evidencia el mapa
sobre la cohahitacitln (relaciôn enrre la canridad de piezas ha~

bitables en cada manzana y el numero de residentes ail, censa
dos). Asimismo. con base en esta, se puede suponer que
en las partes bajas de San Juan. las estructuras habitaciona
les estân mcjor adaptadas a las condiciones de la vida ur
hana: edificios mas grandes. prohablemente de dimensio
nes mas adecuadas, dislrihuci6n mâs racional de las vivien
das y. al interior de ellas, piezas habitables. En tal caso, se
lrata de otra generaciôn y de otro género de vivienda en
donde (ya) no se encuentran casas de lipo rural y lradicio
nal coma las que aun exiSlen en San Juan alto.

As!, la Icctura de estos ma pas muestra de entrada,
en este barrio, una jerarquizaci6n urbana, y probahlemen
te social (los resuhados de las encuestas EBAQ deberian pennilir
veriricarlo), dei espacio.

Demografia y caracteristicas socioprofesionales de
los habitantes de San Juan

Para veflficar I:t observaci6n que se acaha de ano
tar aun demasiado apresurada. se debe conocer mas. por
una parte. sohre 1:1 pohl:lci()n dei harrio en su conjunto.
por olra. sobre sus caraClerîsticas demograficas. y finalml'n
Il' sohre sus parlicularidades socioprofesionales y sus aCli
vidades. Los graficos y mapas ohtenidos con base en los ul
timos ccnsos y elaborados gracias al SIG Savane, permilen
visualizar esas informaciones.

EBAU - 2. San Juan

Consideremos la distribuci6n par edad y sexo. (Es
ta informaciôn no pudo obtenerse dei Nlunicipio pues no existe en
la BDU dei SCIM. Al parecer, la Direcciôn de PlJnüicaciôn no la
ha necesitado, 0 tal vez en el censo no se considerô necesario to

mar en cuenta esta diferenciaciôn. Sea coma fuere. esta carencia
es sorprendenle e inexplicable). La pirâmide de edades esta
blecida para 1982 (censo) y 1995 (encuesl:!), dislrihuidas
por c1ases quinquenales y segûn el sexo, asi camo el indi
ce de masculinidad proveniente de las mismas Fuentes re
velan un cambio significativo entre las dos fechas, cambio
que se confirma con la disrribucion asexual de 1990 Ccen
so).

En 1982, comparando la piramide de Quito en su
conjunlo, sin distinciôn de barrio, con la de San Juan, se
revela que la ciudad en gerieral tiene una poblaciôn cuya
base piramidal es relativameme eslrecha. la que indica una
eSlabilizaci6n dei crecimienLO nalural, mienlras San Juan
cornienza ya a experimenlar un cierlo envejecimienlo. le
niendo las generaciones de elevada tasa de nalalidad 20

Piramide de edades en 1982
(fuente: Censo INEC)
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edad

Piràmi de de edades en 1995
Ifuente: encuesta EBAU)
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Pirâmide de edades en 1990
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Tasa de masculinidad en 1995
(fuenle: encuesta EBAQI
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anos y mas. pero estrechandose significativamente la base
de la piramide. En 1995. esta adquiere una forma muy pro
nunciada de as de picas, 10 que evidencia el envejecimien
ta ya iniciado y continuado de la poblaci6n. El censo de
1990 no ref1eja exactamente esta tendencia pues después
de una escasez sorprendente de individuos en la clase de
5-10 anos y de 10-12 anos, se constata un aumenta consi
derable de ninos menores de 5 anos que lJegan a superar
en importancia a los grupos de 12-18 y de 18-25 anos, aun
que con un déficit bastante sorprendente de la clase de los
menores de 1 ano. Sin embargo, pese a este aparente me
joramiento. el estrechamiento de la base piramidal se man
tiene desde 1982 Si bien los resultados de la cncuesra cie
1995 10 amplifican exageradamente, no se Jo puede igno
rar Por la lanto. el fen6meno en eSte barrio no es circuns
tancial sino estructuraL

En San Juan. las generaciones jovenes ya no toman
el relevo Sin embargo, la situaci6n para el conjunto de la
ciudad parece ser. par el contrario. mas satisfactaria en

1990 que en 1982. De hecho, en el ultimo censo, la base
de la piramide de edades de la poblaci6n quitena revela
una ampliacion relativa que permite suponer que la inmi
graci6n de adultos j6venes ha experimentado una dcsace
leraciôn 0 que los recién lIegados de 1982 han asegurado
su desccndencia, 0, mas probablemente, la conjuncion de
los dos fenômenos Esta inversi6n de la tendencia debe
probablemente imputarse al dinamjsmo demografico de los
barrios populares mas recientes Esto refuerza la idea de
que la situacion demogrâfica dl: San Juan es inherente a su
antigüedad y a su pérdida de atractivo ligada al desplaza
miento del centro de negocios «(!:ID) hacia el Norte.

Las curvas de la tasa de masculinidad de 1982 y
199'5* (sabiendo que en 1995 nUcslra mucslra. insuficienlc. permi
le apenas prcscmar una lcndencia. la cantidad dcmasiado reduci
da de la poblaeiôn esrullJada introduce lin scsgo en las flucLuacio
nes obscrvadasl se asemejan en cie no modo. rese a que se
observa actualmente que los varones ;] partir cie los 10
anos son numéricamente inferiores a las ninas. mienlIas
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que entre los 25 y 40 anos de edad son por el contrario
mas numerosos (aunque con grandes y repentinas diferencias,
10 que mueSlra c1arameme la poca represemativicl2d, a este nivel
de analisis, de la muestra EBAQ). El movimiento global de la
curva nos indica que, en definitiva, la poblaciôn masculina
experimenta en 1995 menas fluctuaciones que en 1982, 10
que puede ser una senal de mejoramiento de las condicio
nes de higiene y/a de trabajo. En efecta, los trabajadores
manuales son sobre IOdo hombres; este tipo de trabajo es
mas desgastador, siendo el riesgo de accidentes de trabajo
mayor que en cualquier atro tipo de actividad. Ahora bien,
en 1982, en San Juan se contaba aproximadamente un 36 %

de trabajadores manuales, cifra que descendi6 al 14 % en
1995, 10 que significa dos veces y media menos. Aun si la
representatividad de la muestra es, también en este caso,
controversial. la diferencia es demasiado importante como
para ser produclO deI azar: de hecho ha habido un cambio
de actividad profesional de los habitantes de San Juan en
tre los dos alios considerados. La curva de la tasa de mas
culinidad refleja este mejorarniento. Habiéndose consolida
do la estrucruracion y el habitat dei barrio, también las con
diciones de vida se han consolidado.

Consideremos con mayor atencion la distribuci6n,
entre las dos fechas, de la PEA que declar6 tener un em
pleo remunerado 0 asalariado, en funciôn de las categorias
socio-profesionales en las que se ubica -ver el cuadro ela
borado con base en los datos de 1982 y, para las activida
des de 1987 (ficha descripliva dei AlQ), el cuadro que recapi
tula las CSP extraidas de la encuesta EBAQ y los mapas ela
borados a partir de los datas de 1982 y 1990.

El siguiente cuadro presenta, en porcentajes, una
comparaci6n de la distribuciôn entre 1982 y 1995.

En ]982. el 55,60 % de los habitantes de San Juan
en ed;ld de trabajar declarô tcner un cmpleo remuncrado.
En 1995, esa cirra a Ica nzô el 56,87 %. Existe entonces una
gran estahiJidad deI numero de personas que ejercen una
actividad remunerada, pero se observa una modificaciôn
importante en la distribuciôn profcsional de esa poblaci6n:
reducci6n espectacular de los oficios manuaJes con una
disminuci6n dei 22 %. Los hijos de obreros y de uno de ca-
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da 4 artesanos se han convertido en empleados, 10 que
coincide con la preponderancia cada vez mayor de las ac
tividades de servicio en la economia moderna. Pero tam
bién el rtivel de instrucci6n ha aumentado, puesto que en
1995 hay un 16 % mas (23,70120,39 = 116,23) de ejecutivos
que en 1982 y Jas personas escolarizadas en San Juan que,
en 1982 (ficha descriptiva AlQ) representaban el 10,81 % de
la poblaci6n, alcanzan en 1995. segun nuestra encuesta, el
27,78 %. Este porcemaje parece ser exagerado no solamen
te porque la representatividad dei estudio es muy incierta
en este pumo, sino por el hecho de que, durante el ana
académico, muchas estudiantes de provincia residen en
Quito en este barrio cercano a la universidad. Sin embar
go, es indudable que la tasa de escolarizaci6n aumenta
considerablemente .

Es interesante considerar la situaci6n de este barrio
en relaci6n al conjunto de Quito, saber 10 que ha cambia
do, entre los dos anos de referencia, de acuerdo al lugar
de residencia de cada persona econ6rnicamente activa y
segùn el tipo de profesi6n ejercida, 10 que es posible ana
lizando los mapas de localizaci6n de la PEA.

Acabamos de ver que los ejecutivos experimentan
un lento aumento. Tanto en ]990 coma en 1982 se ubica
ban en Jas partes bajas dei barrio, 10 que no cs sorprenden
te pues son las mas atraclivas, y por 10 tanto las mas cos
tosas. pudicndo ser ocupadas ùnicamente por familias con
cienos ingresos. Los cmpleados se distribuyen mas en to
do el banio. Casi en todas partes representan dei 30 al 45
% de la poblaci6n activa remunerada residente, y al igual



Ejecutivos por manzana en 1982 (% de la poblacion ocupada total)
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Ejecutivos por manzana en 1990 (% de la poblaciôn ocupada tOlal)
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que los ejecutivos, su presencia en la pane baja dei barrio
o en los sectores relalivamente poco empinados de San
Juan alto aumenta haSla alcanzar un 60 % de la pnblacic'Jn
activa remunerada. En cuanto a los comerciantes, ejercen
mayor atraccicm en ellns los principale~ ejes de circulacicm,
Jas calles m:"is transiradas. 10 que no sorprende, pues la en
cuesta muestra que en su mayori:l se dedie:ln :lI comereio
de cerC:lnia. coma las liendas, y residen en el Jugar de su
:letividad. Sin emh:lrgo. represent:Jn :Jpenas dei 20 :.11 2'5 %

(dei 20 al 3--1 0;', e<:rGI dcl m<:reJdo) de los aetivos que dec1:.Jran
tener un empleo en las m:Jnzan:Js c10nde est:"in m:"is presen
tes, salvo en la part(;' baja, mas comercial, doncle pueden

alcanzar deI 20 al 34 % e incluso mas, de las profesiones
censadas. Los trabajadores manuales son minoritarios, es
lando casi por completo ausentes en la pane baja, repre
sentando algo màs dei 20 % en San Juan allo y hasta un 40
a 60 % (prohahl<:rnentc màs eerea dei 40 % qu<: dl:! 60 %) en
cuatro manzanas de un lugar p3rtlcularmenrc empinado.

Asi. ~e [)erCilan dos San Juan. un S:111 .Iu:1n alto mâs
laborioso. màs manual, y la pan<: haFJ. màs comercial y po
b1:.Jda por genle que ejeree prof<:siom:s mejor remuneradas
(eJceulivosl 0 si no hien rcmuneradas, asal:.lIiadas (Jas arlesa·
no~ y eom<:rciant<:s no <:ntfan en esta ea[egoria). es decir con un
ingreso rcgular.
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Empleados en el comercio por manzana en 1982
(% de la poblaci6n ocupada total)
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En 1982 (censo, ver AlQ), San Juan aparecia como un
banio mas 0 menos bien equipado y atendido_ Todos teman
electricidad (99,05 %), pero el agua potable existia solo en el
68,81 % de los casos dentro de las viviendas, y en un 44,38 0/0

dentro de los inmuebles. El uso de instalaciones sanitarias
privadas estaba aun menos garJntizacJo: 54,59 % al interior
de la vivienda y 44,38 % en el inmueble_ Sin embargo, seria
avenrurado deducir de esto que este barrio se encontraba en
tonces en vias de tugurizaci6n, pues esa distribucion no sig
nifica cJe manera aigu na un deterioro de la siruacion anterior,
sino mas bien que el barrio, antiguo. se mcx:lernizaba (au men
10 de b comodidad) progresivamente_ La encuesra de 1995 10
confirnu, ya que el 91,47 % de las personas entrevistadas



afirma tener agua potable en su domicilia y el 96,06 % ser
vicio de evacuacion de aguas servidas. No se censô el nu
mero de hogares que dispone de servicio higiénico priva
do pero es probable que haya aumentado en las mismas
proporciones que en el casa dei uso de agua al interior de
la vivienda. Se puede constatar igualmente que el 63,93 %

de las 258 viviendas estudiadas tiene teJéfono, 10 que sig
nifica que, en 13 anos, la situaciôn ha mejorado notable
mente.

Ademas, en ]987, ha bia casi ] 4 comercios y algo
mas'de 6 actividades de servicio por cada 1.000 habitantes,
y una tienda por cada ]92 residentes.

De acuerdo a sus declaraciones dadas con motivo de las
encuestas realizadas en el marco dei proyecto EBAQ,
;.quiénes son los habitantes de San Juan en 19957

Se retomaran aqui, rubro por rubro, las informacio
nes obtenidas en la encuesta, para comentarlas paso por
paso a fin de lograr una mejor comprensiôn.

Las 258 casas escogidas al azar, albergan a 66] fami
lias que reunen 1.007 personas (471 de sexo masculino. 536 de
sexo femenino, indice de masculinidad 87,87 %). Se estudiaron
258 familias': 64 ocupan una casa entera y las demâs viven

en departamenlOs (82 en planta baja y 112 en los pisos altos). A
criterio de los encuestadores, lOdos estudiantes de arquitec
tura, en un 15 % las viviendas se encuenrran en mal eSlado,
baslante mal mantenidas 0, a veces, mllY deterioradas.

El habitaI de San juan es generalmenre poco eleva
do, l'a que apenas el 5 % de las conslrucciones tiene mas
de lIes pisos y la gran mayoria (68 %) no mas de 2 (J piso,
21 %: 2 risos, 46 %). Como ya se mencionô, se lrala de un
barrio relalivamentc anriguo y consolidado. En él se en
cuentra una forma de urbanizaciôn lradicional -hâbilal
contiguo que da din:etamenle a la calle (30 %~ y, una for
ma ma.' recienre --casas gemelas (')5 %) qua dan igualmen
le a b acera. La forma primera de dislIibuci6n de Jas casas
se flcrpetua en caso de renovaci6n (l densificacion median
te la conslrucci6n de OIra estructura de habilaciôn en el
fondo dei predio, pOl ejemplo. Progresivamenre, los jardi
nes de los cuales aun disfruta el 20,54 % (53/258) de las fa
milias esrudiadas, son reernplazados por gar<ljes (en el 16 %
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de los casos las viviendas cuentan con un gara je) 0 nuevas cons
lfUcciones, sin que la dislribuci6n de los predios ni la forma
de implantaci6n resullen fundamemalmente modificadas.
Asî, aunque desde los anos 70 se ha desarrollado en QuilO
una polirica urbana, pùblica 0 privada, de 100izaciones y
condominios, que rompe con la divisiôn en forma de dame
ra, cuando se conslruyc una lorizaciôn en San juan 0 62 ca
sas) no por l'lia se modifica el aspecto urbano dei barrio.

Mas de la milad de las familias C55,71 %) son propie
larias de su vivienda. Las demas son inquilinas, a excepci6n
de lres casas (algo mâs dei 1 %) que son alojados por el em
pleador (guardianes). De las viviendas cuya superficie se pu
do conocer (desconocida en el 21,70 % de los casas), casi el 40
% C39,58 'In) aJcanza 0 supera los 120 ml. Si se suman las vi

viendas de enlre 80 m" y 120 m 2, la proporci6n se eleva a
casi dos lcrcios (62,5 %). El reslO se distribuye enlre un
18,65 % de viviendas de 51 a 80 m 2, un 18,75 % de menos
de 50 m2 y un JO,45 % de menos de 30 ml.

Las fechas de insralaci6n en Jas viviendas se dislri-
buyen ampliamente'. En los ullimos 6 anos 0990-1995), un
lercio de las familias (32 %) que respondieron a la pregun
la (27,5 % sin respuesta) ha cambiado de vivienda, lIeg:mdo
al barrio por primera vez, regresando a él 0 mudàndose sin
cambiar de barrio. Una quinta parte de los hogares eslà ins
lalada en San juan desde hace mas de 30 anos, es decir
desde hace una generaci6n, siendo, como era dc esperar
se, los duenos mâs sedenrarios que los inquiJinos. Sin em
bargo, es indisculible que eSle barrio ejerce una alracciôn
de polo sedentario, inclusive para los inquilinos, 10 que
permilirà analizar mas adelanle las respueslas a la encues
l<I de morivaciôn.

Se presenraron )'a cierras curas sobre la dislIibuci6n
por calegoria socioprofesionaJ de la poblaciôn activa que
declara lener un ingreso regular, pero clio inclul'c solo lIna
parle de la pohlaci6n de San juan. Se deben anadir Iodas
las personas qUl: pennanecen en ca.sa y la poblaci6n esco
larizadJ que. en 1982. repre.senra el 67,14 % de lo~ habitan
res censados y. en 1995. el 53,54 %. Aunque pl:lsiSlJ una
incerlidumhn: sobre b represenlaliviclad eSladîsliCl, por 10
menos con respect Cl a bs informaciones demogr:lficas y a
la ocupaci6n social de la poblaciôn esrudiada por nueSlra
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encuesta, hay que constatar la clara disminuci6n de las per
sonas econômicamente dependientes dei ingreso monetario
asegurado por la poblaciôn activa que tiene un empJeo. iSe
10 puede interprelar como un mejoramiento de las condi
ciones de vida: menos personas a cargo? iO se trata mas
bien de un deterioro: mas personas que deben trabajar pa
ra sobrevivir? No se 10 puede saber con las informaciones
de que se dispone. Sea como fuere, de la PEA casi los dos
tercios son hombres (60,74 % de hombres. 39,26 % de mujeres),
mientras que el 15,55 % de todas las personas estudiadas,
urucamente mujeres, declara quedarse en casa. No se trata
en lodos los casos de ancianos 0 de madres de ninos pe
que nos, y aunque la mayoria 5010 ha cursado la primaria 0

la secundaria, el 3'1,32 % no ha ido mas alla de la primaria,
a 10 que se dehe anadir el 7,10 % que no ha concluido es
te ciclo, y el 46)5 % ha lerminado esludios secundarios 0

técnicos (2,37 %), exisle un Il,24 % que ha realizado estu
dios superiores. Finalmenle, quienes permanecen en casa,
ya sean jubilados (5.43 %), ninos pequenos y enfermos 0

discapacitados (4.78 %), representan el 10,21 % dei conjun
to de la poblaci6n de la muestra. La proporci6n de las mu
jeres ,aclivas.. (remuneradas) que han realizado estudios su
periores corresponde aproximadamente a una mujer por
dos hombres (54 mujeres frente a 101 hombres). En el caso de
los estudios secundarios, esa proporci6n aumenta a 58 mu
jeres por 54 hombres. En la distribuci6n de la PEA que ha
cursado unic;lmente la escuela primaria, las proporciones se
inclinan nuevamente en favor de los hombres, pues se en
cuentra, curiosamente, la misma distribuci6n en valores re
lativos que en el caso de los estudios superiores, es decir
una mujer por dos hombres (hombres: 63,46 %; mujeres: 36,54
%). Esta ullima distrihuciôn es mas interesante de 10 que pa
rece a primera vista, pues indica que mientras menor es el
grado de instrucciôn cJe las muejres mayor es el nûmero de
ellas que permanecen en casa, sin que ello signifique que
sean menos activas pues cJeben ocuparse de la vida domés
tica y familiar dei hogar. Ademas, frecuenlemente obtienen
un cieno ingreso gracias a actividades que no se toman en
cuenta como, por ejemplo. la costura 0 tareas domésticas
realizadas donde los vecinos y no declaradas. Esto se con
firma por el hecho de que solamente el 26 % de las muje-

res con un tîtulo universitario permanece en casa, mientras
que tratandose de la secundaria esa cifra se eleva a mas dei
56 % Y de la primaria a mas dei 75 %. Se puede entonces
afirmar que a menor nivel de instrucciôn, mayor cs el nu
mero de mujeres que permanecen en casa, 10 que corres
ponde a un comportamiento lradicional con tendencia a
desaparecer en las sociedades «modernas" si nos podemos
permilir calificar de esa manera a las sociedades de los pai
ses sobre-equipados, ricos y malthusianos. Ûnicamente en
tre los comerciantes independientes hay tantas mujeres co
mo hombres que trabajan fuera de la casa y los niveles' de
instrucci6n son comparables. En este caso también la infor
maci6n es significativa. Dichos comerciantes, que en con
tados casos han superado la secundaria, son casi siempre
duenos de pequenos comercios, tiendas 0 puestos en el
mercado generalmente manejados por una pareja. Para ter
minar con este analisis en cifras de la distribuci6n sexual
dei trabajo, se observa ra que entre los ejecutivos hay 2
hombres por cada mlljer, entre los empleados 4 hombres
por cada 3 mujeres en el sector pubüco (a menudo cerca
no a San Juan: va rios ministerios y el municipio, menas
exigentes en horarios y productividad y, por 10 tanto, mas
flexibles para que las mujeres a cargo de una familia pue
dan adaptarse) y 3 hombres por cada 2 mujeres en el sec
tor privado, mientras que entre los obreros manuales las
mujeres son menos numerosas, una por cada 3 hombres.
En la poblaciôn escolar (escuelas, colegios y universidades), la
distribuci6n es perfectamente equilibrada (51/151) y no
existen diferencias significativas enlre varones y mujeres en
ningiin nivel dei sistema educalivo: primaria, 36/53; secun
daria, 55/49; técrtica, 13/13; superior, 26/28

Sin emhargo, hay que detenerse a analizar el feno
meno de la escolarizaci6n en San Juan, allnque fuera uni
camente para captar clara mente su imrortancia En efecto,
segun nuestra encuesta, existen 307 personas realmente es
colarizadas. que representan el 30.49 % de la pohlacion es
tudiada. St: trata rrimeramente de qllienes teoricamente
deberian asistir a la t:scuela primaria, obligatoria de los 6 a
los 12 anos de edad 97 niflos, es decir 9,63 % de las per
sonas enclIestadas. SIn embargo, hay 34 ninos (de los cuales
10 aun no saben le"r y 24 si saben) que asisten probablemen-



te a un establecimiento pre-escolar mas 89 declarados es
colarizauos en la prima ria, 10 que podria significar que par
te de los ninas de 11-12 cursan ya la secundaria. Vienen
luego los alumnos de secunuaria y de los colegios técnicos,
asi como los estudiantes universitarios. La pobJaci6n que
frecuenta este tipo de establecimientos suele situarse, en 10
que se refiere a la secundaria, entre los 12 y 18 anos de
edad, 10 que representarla 99 adolescentes (9,83 % de la po
blad6n encuestada), pero en realidad 104 cursan la secunda
ria y 26 el colegio técnico (12,41 % de la poblaci6n encueSla
da). Cincuenla y cuatro j6venes cursan estudios superiores
y residen en San Juan en pane par penenecer al barrio, y
en parte porque se han instalado cerca de su universiuad
(Cniversidad Central ubicada en el barrio vecino de Miraflores)
por el periodo de duraci6n de sus estudios.

Como complemento de las explicaciones anteriores,
surge 16gicamente la siguiente interrogante: iexiste una ui
ferencia notable, por sexo y categorias socioprofesionales
o actividades (a exœpci6n de las mujeres que permanecen en
sus hogares), en la distancia entre el lugar de residencia y el
lugar dei empleo, y con respecto Il los horarios?

Consideremos primero la situaci6n global de la rela
ci6n residencia/empleo, los horarios de desplazamiento co
tiuiano y los medios ue transporte utilizados. Si se toman en
cuenta touas las actividades y todas las profesiones, inclu
yendo a la poblaciôn escolarizada, excluyendo a las amas
ue casa, a los jubilados, a los ninos pequenos y a los disca
pacitados que permanecen en casa, pocas de las personas
encuestadas trabapn en su domicilio (6,36 %). Entre ellas fi
guran los artesanos (20 % de quienes trabajan en su domicilio)
y los comerciantes (46,66 o/u de Jas personas econ6micamente ac
livas). El 12 % de la PEA --<:omerciantes. empleados dei
seetor privado, artesanos y sus ohreros, pero sobre touo los
escolares (las tres cuartas panes: 71j.J %)-- eJerce SLiS activida
ues en el barrio y se desplaza generalmente a pie. Salen de
sus hogares entre las ï y H a.m. y parte de ellos regresa a
su casa para el almuerzo (e.:spe.:uJlme.:nle.: los escoIJre.::i. 206 de.:
2~.'>. d" los cuales solo 03 eS\lldian en el barrio propiame.:ntc: c1i
cho). Algo menas de un cuarto (23.79 %) de la PEA y ue los
estuuiantes (incJuyendo los universitarios) ejerce su actividad
en un barrio contiguo a San Juan y el 12,02 % --entre ellos
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nuevamente una mitau de escolares (47/97)--- no se aleja a
mas de 2 km de los limites ue su barrio. El 16 % recorre
una distancia mayor a 2 km Yde ellos, la mitad (64/129)

esencialmente comerciantes, ejecutivos y empleados uel
sector privado- ejerce sus actividades a mas de 5 km ue
distancia.

Los hombres y las mujeres de San Juan que trabajan
(como se ha visto. en el caso de la actividad escolar, la diferencia
ciôn sexual no es pertinente), no optan por 10 mismo con res
pecto a la distancia a recorrerse diariamente entre su resi
dencia y el lugar de su actividad econ6mica. Las mujeres
trabajan preferentemente bastante cerca ue su domicilio: las
tres cuartas partes de ellas (75.76 %) se desplazan a menos
ue 2 km y mas de la milad (55 %) no va mas alla dei barrio
vecino. Se pueden imaginar las razones: las obligaciones fa
miliares y la costumbre que permite admitir que una mujer
se sienla menas responsable que un hombre ue garantizar
el ingreso monetario uel hogar, haccn que se sienta menos
obligada a aceptar un empleo a cualquier precio y en cual
quier lugar. Puede esperar hasta que el trabajo ofreciuo es
té acorde a sus limitaciones fa m.i liares, aunque esa busque
da de proximidad empleo/residencia implique un salario
,aceplable" y necesariamenle gratificante. Los hombres no
lienen las mismas motivaciones (la que, naturalmente. no sig
nifica que no I3s tomen en cuenla cuando establecen su relaciôn
residencialempJeo). Solo el 40 % de ellos permanecc en el
banio 0 se uirige a un barrio vecino, mientras que casi el
44 % recorre una distancia superior a 2 km, y de ellos dos
tercios se alejan a mâs de 5 km. Cienamente, en este caso,
las uiferencias entre hombres y mujeres no son muy impor
tantes pero si significativas. Como ya se presentia al estu
diar la antigüedad y la implantaci6n ue los hahitanles de
San Juan, el barrio se revela como un sector tranquilo, po
hlado por mucha gente de modestos recursos. mu)' seden
taria e inclusive casera. Pm ciet1o, la mayorîa se desplaza
en autonus (55 'l'hl 0 a pie (20 %. sobre todo los colegiales). Di
cen que bajar a pie es f(jcil pero que para suhir, se aprecia
el autobus. Pocos. menos dei 5 %, toma un taxi)' mcnos
uel 13 %, ejeculivos 0 (omerciantes, utiliza su propio vehî
culo en el que transporta a sus hijos a la escuela y al cole
gio. los mismos que regresan en autobus al finalizar las c1a-
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ses. Finalmeme, algo menas dei 8 % (7,92 %), de los cuales
4 de cada 5 son estudiantes (transporte escolar) es transpor
tado por la empresa para la que trabaja.

Las haras pico son mas marcadas en la maiiana.
Comienzan antes de las 7 a.m., cuando un tercio de las
personas se despJaza ya a su lugar de actividad, de ellos
120 colegiales de los 196 madrugadores. En este movi
miento matinal sc observan dos picos: el primero, que co
mienza antes de las 7 a.m. y se prolonga hasta las 7:40
a.m. (en menos de una hora dos lercios de la gente, y entre ellos
casi la lotalidad de los escolares, han salido de su domicilio); el
segundo se situa entre las 8:30 y las 9 a.m., momento en
que deja su domicilia una segunda ola de personas, me
nos a presuradas, que represeman una cuarta parte (25,29

%) de los migrantes diarios. Los atrasados, que salen des
pués de las 9 a.m. representan un pequeiio porcentaje,
apenas algo mas dei 4 %. En la tarde, los regresos son
muy dispersas en el tiempo. La mayoria de los habitantes
de San Juan no regresa directamente, pasea, va de com
pras, visita a los amigos, sc dedica a una segunda activi
dad utilitaria a ludica. A veces Uegan a casa solo dos ha
ras des pués de haber salido de su trabajo y no se puede
deterrninar una hora pico particularmente marcada. En la
maiiana, el tiempo de desplazamiento rara vez supera una
hora. En el 20 % de los casas -<le los cuales la mayoria
(54,54 %) son escolares-- cs menor a 15 minutas, mientras
que exactamente la mitad de los migrantes diarios (de los
cuales nuevamente mas dei 57 % son escolares) demora entre
15 a 30 minutas y el resto (a excepcion de unos pocos indi
viduos) tarda mas de media hora en Ilegar a su lugar de ac
tividad.

Los habitantes de San Juan y su barrio, los demils barrios.
los lugares de actividad comercial, la politica urbana
aplicada en el centra de Ouito

Indudablememe. los hahitantes de San Juan quieren a
su banio, aunque poco menos de la cuarta parte de e110s de
clara no estar completamente a gusto. Sin embargo, muchas
de estas ultimos hablan luega de las ventajas de vivir aUi. En
verdad la pregunta ,,~Aprecia a no vivir en el banio'" tenia dos
acepciones posibles: ,,~Lc gusta vivir aqui' 0 ,,sabemos que

aprecia este barrio, pero quizas Jas dificultades son tales
que no aprecian vivir aqui.-. Esta segunda forma de enten
der la pregunta explicaria que tantos habitantes de San
Juan constaten ° afirmen que "no aprecian vivir en el ba
rrio-, para pasar enseguida a presentar todos los aspectas
positivos de resioir en él. Por cierto, el hecho de que algu
nos piensen en mudarse sin querer cambiar de barrio, re
fuerza esta segunda interpretaci6n.

Sea coma fuere, una soja persona Jo define coma
un barrio de lujo. Lo que aprecian los residemes es, en or
den decreciente, la buena conexi6n con el conjumo de la
ciudad, es decir su imegraci6n (63,7 %), la excelente vista
de la ciudad y sus alrededores (48,7 %), el precio no muy
alto (38,3 %) Y la amplitud (22,7 %) de las viviendas, el he
cha de que sea un barrio barato camo la afirma la cuarta
parte (24 %) de la gente y que cada uno pueda vivir tran
quilamente en su easa (36 %) aunque se queJan de Ja cares
tia dei barrio en un 6 % Y de las viviendas en un 9,7 %, Y
un 12 % piensa que estas ultimas son demasiado estrechas.
A este respecta. se via que el 10,45 % de la gente dec1ara
tener una vivienda de menos de 30 m2, par la que no es
sorprendente que un numero comparable hable de vivien
das pequenas y caras.

Par la dernâs, el ambiente es calificado de agrada
ble <35 %), limpio 09,7 %), tranquilo y bien ventilado
(28.6 %), Y aunque cerca de la mitad de la gente se queja
de la inseguridad (47.6 %), una cuarta parte (26.'Î %) afirma
que es un barrio segura.

Esta acumulaci6n de apreciaciones positivas puede
ocultar las expresiones de descontento. Sin embargo, hay
criticas: a la inseguridad, reforzada par el temor a la delin
cuencia (asaltas, droga, robas, vandalismo, alcoholismo, elc.) de
la que se queja el 9 % de la gente (pane de los que hablan
de inseguridad). le sigue la contaminaci6n dei aire causada
por los aUlOm6\'iles mencionada (sin poder hacer nada para
evilario) por casi un lereio de los entrevistadas. Cabe par
eierto preguntarse a este respecto si los habitantes de San
Juan solo hablan de su barrio cuando mencionan esa eon
taminaci6n. En efecla, el transito no parece ser tan impor
tante coma para convertirse en un agente particularmente
contaminante.



Vienen luego los montones de basura, la falta de hi
giene, dos maneras similares de expresar el mismo recha
zoo Una persona de cada tres interrogadas 05,7 %) afirma
verse afeclada por este problema, mientras que una de cin
co (20,8 %) habla de un media ambiente desagradable. Se
denuncia igualmeme un vecindario desagradable (J 7,8 %) Y
el aislamiento social 00.4 %), aspectas de cier1a manera
emparentados y que no contradicen la promiscuidad sena
!ada por el 8,55 % de la gente interrogada.

De esta suerte de letania comradictoria, aunque
exislan mas personas satisfechas que desconlenlas, se des
prende una gran diversidad de opiniones. Esta se debe a
una relativa heterogeneidad de la poblacion dei barrio y
sobre todo al lugar de i.rnplantacion de los informanœs.
As!, quienes residen cerca dei mercado hablan, por ejem
plo, de la basura, de olares desagradables, de hjgiene,
mientras quienes viven cerca dei anliguo HoSpital Militar a
dei parque de los altos de San Juan seiialan la delincuen
cia y la draga, sin poder par el momento precisar el origen
de tales apreciaciones. Al parccer, en este punto, se trata
en igual medida de rumores y de observacion direcla.

Esa dualidad, que no esta ligada a la sensacion ini
cial sobre el barrio "bueno 0 malo para vivir", se encuentra
también en las apreciaciones relativas a los equipamienlOS
y a los lugares cercanos, y en cuanto a los accesos que de
jan mucho que desear. As!, aunque mas dei 59 % de los en
trevistados indica la proximidacl de los lugares de abasteci
miCntO, sobre todo la calle Ipiales, 0 de los cemros de sa
lud (casi el 57 %), mas deI 52 % considera la escuela cerca
na (ver el movimiento cotidiano de los escolares), y mas deI 45
% afirma que su lugar de trabajo queda a poca distancia
(ver :1I1"lisi~ de dcsphlzamientos prcsenlado anleriormenLe), que
d3 una pequeiia cantidad que sostiene que el acceso a ta
Ies lugares es difÎcil (6 "Ir,) y/o que los mismos se encuen
tran :tiL'j:lcios (enlre' 6 Olt, Y '1 '" ... segun Se lrale de lugares lie lra
bajn. dl' reueaciôn. de eseUL'13,. (k cenlras de salud n de abasle
L1mic..:nlo>'

Como no todos aprecian el barrio, resulla interesan
te conoccr con mayor exactitud las ralones expresadas por
los h3bitanles de San Juan para justifiear el deseo de insta
larse en otro lugar: en Quito, en los alrededores 0 aun mas
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lejos, en el campo, en otra ciudad de la Sierra 0 de la Cos
ta, e inclusive en el extranJero Entre los que declararon es
tar a no a gusto en San Juan (217 respuestas explîcilas de 258

personas imerrogadas, es decir un 96 %), 190 (76,9 %) 10 aprc
cian, 41 06,6 %) no la aprecian y 16 (6,5 %) no [ienen opi
nion al respecta. Una Cuar1a parte (25,9 %) prefiere perma
necer en. el mismo barrio, aunque no necesariamente en la
misma casa, ya sea porque esta no les satisface a porque
consideran que ese sector de San Juan presenta demasia
dos inconvenientes por una 0 varias de las razones antes
mencionadas respeclo a las dificultades que les lIevan a
afirmar no apreciar residir en el barrio. A la pregunta refe
rente a una residencia fuera de San Juan, coneretamente
"~qué barrio, qué parte de Quito 0 qué otro lugar le resul
tarîa mâs atractivo?", las respuestas son variadas, aunque
con una marcada tendencia hacia la misma parte de la ciu
dad (/1,74 %) pero en un barrio mejar equipado coma el
barrio vecino América, lIamado también Santa Prisca por su
nombre parroquial, 0 mas generalmente en el centra (es de
cir en el casco coloniaL 13.8 % que oplan por él escogen La Lo
ma). Ademas, el 4 % desearia instalarse en Miraflores, un
barrio vecino, pero mejor equipado y con la reputaci6n de
scr mâs seguro. Si anadimos los que "no sabcn", es decir
quienes no han reflexionado sohre el tema porque proba
blemcnte el barrio les satisface, )' los que responden ,nin
guno.. , la que equivale a una aceplacion de San Juan, cons
tatamos que el 46,6 % de la gente interrogada no desea ale
jarse, a hacerlo mu)' poco. de la parte antigua y central de
Quito. El atractivo dei baroo y la prox.imidad dei centra (cu
ya importancia se podra ver en las respuesras al respecLO de este
ullimo), el ser sedentario a las costumbres de vida, que fi
nalmente vie ne a ser la mismo, parecen ser los argumen
tos mas contundentes para una importante minar!a de los
habitantes de San Juan.

Las mras opinioncs sc distrihuyen al panxcr m:ls en
funcic')D de la ide:.! qUl' se h~lcl'n los entrevislados de los dl'
mas ~ectores d" Quito)' dl' sus alrededores que con base
en argumentos clara ment\:: justificados. Es as! como el H %

opta par uno de los pcqueiios pueblos a mas bien. uno de
los barrios nuevos asociados a uno de eHos, designados
global y vagamente como ,0<::1 valle ... Un elevado porcentaje
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(18,2 %) prefiere "el Norte" (sin precision) de la ciudad, a 10

que se anaden las opciones "nôrdicas" 0 «meso-nôrdicas"
mas definidas: San Carlos (4 %), Carcelén (2,8 %), el Norte
rico (El Condado, El Bosque, etc, 2,4 %). El "Norte" cuenta en
tonces con la adhesiôn dei 34 %, es decir de un tercio de
las personas interrogadas. El Sur resulta menos atractivo:
apenas el 5,3 % 10 menciona, sin que la elecciôn de los ba
rrios sea significativa. Finalmente, algunas personas expre
san su deseo de vivir en barrios lujosos coma Bellavista 0

muy cômodos coma El Batàn, 0 incluso "en cualquier ba
rrio porque todos valen" (2,8 %).

Sea coma fuere, el deseo de cambio no es tan fre
cuente puesto que el 75 % de las 252 personas que contes
taron a la pregunta "iSi tuviera los medios, cambia ria de ca
sa?" 10 hicieron negativamente. Sin embargo, y contradicto
riarnente, 139 de las 194 personas que respondieron a la
pregunta paralela "iCambiaria de barrio?", declararon que si.
Por 10 tanto, hay que entender que el 75 % de quienes con
testaron a la primera pregunta estàn satisfechos con su vi
vienda, aunque una parte no despreciable de eJlos no 10 es
tà tanto con el barrio. Por cieno, el 84 % (je los que acep
taron precisar el sentido de su respuesta (01/120) afjrmaron
desear un tipo de barrio diferente. Sin embargo, cuando se
trata de explicar mejor tal opciôn, las respuestas se hacen
màs escasas (solo 70) y muy imprecisas: 25 hablan de los al
rededores, 14 dei campo, 4 de otra ciudad y 14 de otro pais,
de los cuales 2 de América Latina, 2 de Estados Unidos (Los
Angeles), 1 de Canadà y 8 de Eurapa. Sus demandas princi
pales para que el barrio vuelva a ser màs habitable son la
seguridad (mas dei 51 %) -reivindicaciôn que se habia en
contrado en otro contexto-, luego Ja limpieza (18,6 %), el
mejorarniento de las condiciones del transporte colectivo
(lI °lr,) Y fjnalmente algunos mencionan las redes sin pro
porcionar màs detalles. Para emprender este tipo de mejo
ras. la mayoria cuenta màs con las asociaciones que con el
Municipio que tiene muy mala f:JmJ 0 con el Estado que es
simplemente ignorado. pese a que el 6 % hace alusiôn a
obras publicas que deben ser realizJdas, aunque sin indicar
los responsables ni Jos recursos que las harian posibles.

Una vez expresados los deseos de una parte de los

habitantes con respecto a sus condiciones de vida en San
juan, nos pareciô interesante conocer qué barrios, a excep
ci6n de San juan, serian màs atractivos para vivir y con ba
se en qué criterios. Cada persona que acept6 responder
manifesta entonces su opciôn, indicando hasta tres barrios
o sectores de Quito en orden decreciente de preferencia.
Sin embargo, esta pregunta, al igual que algunas otras, des
concert6 a aigu nos que contestaron màs en funciôn de las
modas deI momento que de sus propios gustos, ya sea l'or
falta de ideas, siendo para ellos una pregunta imprevista y
sorprendente, 0 porque habian sido sensibles a cierto tipo
de publicidad bastante agresiva. Por 10 tanto, las 217 res
puestas obtenidas (84 % de los emrevisrados) resultaron gene
rai mente mas indicativas que significativas de un deseo ver
daderamente refJexionado y dan, sobre todo, prioridad al
Norte de la ciudad, al centra antiguo y a los vaIles subur
banos. El Norte, sin mayor precisiôn, parece ser particular
mente codiciado (16,27 %), sumândose a ello una serie de
barrios mencionados concretamente, entre los cuales Jos
màs citados son San Carlos y Quito Norte, ya escogidos an
teriormente, y Carcelén 0.2 %) igualmente ya nombrado,
màs orros 15 citados una 0 clos veces, 10 que eleva el por
centaje a 41. El Norte, con 0 sin precisiôn, es citado ade
màs 105/261 veces (40 % de las respuestas) en segundo 0 ter
cer lugar. Este entusiasmo se basa en una reputaciôn de
mejor organizaciôn y mayor seguridad de esa parte de la
ciudad considerada, ademâs y con razôn, relativamente
nueva (construida hace menos de una generacion. generalmente
30 ai'ios). El centro, sin màs precisiôn, tiene una importante
representatividad con los barrios América y Santa Prisca
(6,45 % en primer lugar, 9,58 % en segundo y tercer lugar), La Lo
ma, San Marcos y La Tola (4,61 % en primer lugar, 4,61 % tam
bién en segundo y tercer lugar) y finalmcnte algunos otras sec
tores dei centro y de los barrios antiguos asociaclos a él se
gun el criterio usual de la gente. El porcentaJe final parJ el
centra alcJnzJ 14,75 en primer iugar, 17,25 en segundo y
tercer lugar. Dos bJrrios, MlrafJores y La Gasca, ocupados
l'or la clase media acomodJda y ubicados cerca de San
juan, son también opciones bastante frecuentes. A ellos se
puede agregar La VicentinJ, un poco màs alejado y inodes-



ta, aunque con muchos puntos en comun con San Juan en

10 que se refiere a su poblaci6n. Los tres, siendo Miraflores

la opeion de dos tercios, ocupan el primer lugar en prefe

rencia para casi el 14 % de los habitantes interrogados y,

un segundo y tercer Jugar, para el 9,58 %. El Sur interesa

apenas a un 7 % (primer lugar de preferenLia) y a un 8,8 %
(segundo y tercer iugar) de los entrevistados. Si se consideran

los harrios de otra manera, menas geogrâfica, se observa

que los habitantes de San Juan, probablemente conscientes

de sus medios, aprecian los barrios donde reside una c1a

se econômica comparable a la suya a una cJase un tanto

mâs acomodada, camo es el casa de La Vicentina, La Flo

resta, La Villanora 0 Atahualpa y algunos atros barrios con

una poblacion similar, 105 mismos que representan el 13,8
% de las opciones en primer Jugar de preferencia.

En cuanto al barrio que sin merecer su preferencia

es el mas representativo de QUiIO, la opeion masiva recae

en el Cenlra Historico, que reune J08 respuestas de 273, es

decir casi el 40 %. Si se eJimina a quienes no opinan, este

porcentaje alcanza 48 (081225). Viene luego --el chauvinis

mo la impone- San Juan con casi 22 % de las respuestas

circunstanciadas Si se [Orna todo a pane dei centra y de

los barrios asociados (San Juan, La Loma, La Tala, San Marcos,

etc.), el conjunto representa ] 95 de 225 respueslas. Es as!

coma para un 87,6 % de los habitantes de San Juan, el cen

tra en su tOlalidad 0 en partes es el barrio mâs representa

tivo de Quito. Las razones de tal convicciôn son en primer

lugar la antigüedad, el valor hist6rico dei barrio (0 Su valor

patrimonial) )' la Iradici6n: la mitad de las respuestas expli

cilas, es decir 39180, y si anadimos la arquitectura que es

tamhién un valor patrimonial, 48 de 80 rcspuestas (0 el 60
%) Sl' refll'ren a la dimensiém de lestimonio de la historia y

de la anligüedad de 13 ciudad, hecho nada sorprendente,

pues l'I discurso oficial se une, en l'Sie caso, al entusiasmo

de la gentl' rOI' SU ciudad.

Tai enlusiasmo se Iraduee en una arreciaciôn dara
mente declarada. ya que de 215 reSpUl'SlaS, 175 (Hl:'I 'Yu)

afirman que "la conservaci6n y la rehabililaciôn dei Centra

Histônco" son algo bueno 0 inclusive mu)' bueno (alredc
dor dei 22 'Yo). junlo a ] 1 entrevislados que no tienen una
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idea al respecto, existen también 23 personas que opinan

negativamente (l0,7 %), la que reOeja una visiôn que niega

la hisloria: ·Se deberia bOlar todo.. 0 algo menos radical,

..ESIOY opuesto a los grandes gastos en el cenlro hist6rico.. ,

o incluso un cierto disguslo, ..Estân daiiando la que Quito
l'ra antes.. , ..deberian preocuparse de cosas mâs importan

tes.....estâ mal dirigido, 10 eSlân cJeslruyendo.., ..hay cJema

siado desorden.. , etc.

Una vez mas, las respuestas posit.ivas hacen referen

cia primeramenre a la dimension h.ist6rica <30,6 %), pero

rambién un 12,2 % reclama mas acciones, sin precisar cuâ

les, un 10,2 % habla de una imagen muy representativa de

Quito y en 3 rubros, cada uno con 8.2 % de las respuestas,

se afirma que es "necesario y fundamental., que .. no debe

desaparecer.., que ·es bueno para el lurismo y la conviven

cia ... Vienen luego una serie de contestaciones poco nume

rosas: ..para una mejor planificaci6n., .. para que se exLienda

a otros barrios., ..para apreciar el colorido, el movimienro,

la animaci6n". Entre las opiniones positivas eKisten sin em

bargo algunos "peros.. : ,.oeberia ser un barrio exclusiva

mente peatonal .. , "es un caos, un desorden en el transpor

te y el lrânsilo", ·Jos recursos deberian reservarse para algo
mâs importante". En realidad, muchos aprecian la conser

vaci6n dei centro pero no estân de acuerdo con la manera

de realizarla.

Sea l'omo fuere, de las ]42 respuestas a la pregun

ta "i.Quién financia estas operaciones)", el 8,45 % no sabe,

el 62,7 % responde que es esencialmente el Municipio, el

12,7 % que es sobre todo el Estado, el 5,6 % menciona las

organizaciones internacionales, el 3.5 % habla dei Fondo

de Salvamenro y el 3,5 % cita a los contribuyentes. Algunos

mencionan lambién la contribucion de los propietarios, la

asiSlencia de organiz3Cionl's no-gubernamenlales y la cola

horaciôn () la no colaboraciôn de no se sabe quién.

AhorJ bien, mienlras l'I cenlro, su represenlaciÔn.

su significaciôn y la politica de conseryaciôn y rehahiliu

ciôn son bien conocidos, no sucede 10 mismo con respec

[0 al funcionam.iento econ6mico de la ciudad. Cuando se

pregunta a los habitantes de San Juan si existe en Quito

uno 0 varios centros de negocios, no ent.ienden la pregun-
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ra 0, si la enrienden, declaran no saber. Sin embargo, 220
personas eonresraron, de ellas el 88 % afirmando conocer
un centro de negocios, e inclusive varios, pero para ellas
se trara de un centro de comercio de rodos los dias y siem
pre citan el mercado en el que se abas[ecen. Es asi como
101 respuesras (46 %) mencionan el Tejar 0 la Ipiales y 21
(9.5 %) otros mercados. Sin embargo, algunos comprenden
la pregunra de una manera mas ampli a, en el semido de
un barrio en donde se puede enconrrar de todo en los al
macenes. Es el casa cuando el 11,4 % se refiere al centro,
dei cual se sabe que es un irunenso barrio comercial simi
lar, mutatis mutandis, al bazar de los paises rurcos 0 per
sas dei Asia. Puede ser el casa igualmente de la Colôn, La
Mariseal, La Carolina e Inaquiro que son mencionados, uno
u orro, 53 veces (24 %), sin que sea posible saber si se ha
ce referencia verdaderamente a un central business district
o solamente a un barrio con un comercio parricularmente
aC[IVO. la que la menciôn de Inaquilo hace suponer. Se
vuelve también a encontrar el -eterno· Norte que parece
fascinar a aigu nos. En el caso de las respuesras explicitas,
siempre se alude (a excepci6n de un casa que habla dei lugar
-en dande està el poder.. , jnambranda a liiaquito') a las compras
dia rias 0 la acrividad comercial aparenre: en donde "se en
cuentra de rodo", "hay mueho movirniento-, "es menos ca
ro- (25 %), erc.

Si se rrara de precisar la exisrencia de uno (0 varias)
ccntro(s) adrninistralivo(s) y su ubicaciôn, Jas respueslas
son mas c1aras: 74 no responden a la pregunra, 19 dieen no
saberlo 00,3 % de los que respanden), 25 03.5 %) conresran
negativamenre y 141 (76,2 %) afirmativamente. De esros ul
timos, 99, es decir mas de la mitad (53,5 %) 10(5) localiza en
el cenrra, y mas exactamente en la Plaza Grande, AI res
poncJer de esta manera, piensan en primer lugar en el Mu
nicipio, la que es muy interesante pues comprueba que 'pa
ra los habitantes de San Juan, los problemas de la ciudacJ.
los de su vida cOlidiana y rutinari3 son mas imr0rtanles
que los dei pais. Se citan igualmente otrOs dos barrios con
bastante frecuencia: La Mariscal CJ9 %) donde esran ubica
dos los ministerios y La Alameda (3.2 %) donde se encuen
Lra el Congreso.

Esra encuesra de opiniôn habria sido incompleta si
no se hubieran planteado dos 0 tres pregunras adicionales
sobre el funcionarnienro dei barrio y de la ciudad. Asi, se
escogieron, por un lado, la panicipaci6n en las organizacio
nes barriales y las obras que deberian emprenderse priori
tariamenre en el barrio, y por otro, los lugares a los que se
dirige la gente .duranre el fin de semana. Se averiguô tam
bién si se conoce la existencia de un reglamento urbano y
de qué trata 0, en el caso de no exisrir, 10 que deberia ser
en su opiniôn. A esta ultima pregunra, el 18,3 % respondi6
afirmativamenre, el 18 % no 10 hizo y el 63,7 % 10 hizo ne
gativamenre. Es evidente que a nadie le inreresa. De los 247
entrevistados, 31 no saben para qué puede servir un regla
menro urbano, 4 vacilan, 13 rienen una opiniôn favorable,
2 una opiniôn des favorable y los demas no responden.

Exisre un mayor inrerés por las asociaciones aunque
cl 83 % admire no parricipar en este ripa de actividades ba
rriales. Si se anaden aquellos que no respondieron, el por
centaje aumenra a 87. Sin embargo. 22,5 %, es decir un tan
[0 mas que en el ca50 de las asociaciones barriales, afirma
participar a veces en una minga. Los demas parrieipan en
la vida de las asociaciones sobre rodo en el marco de la
preparaciôn de celebraciones tradicionales: Navidad, la
fiesra dei barrio, las fiestas de Quiro. Evidenremenre, no
existe un rechazo de esre ripa de actividades: el 85,4 % las
aprueba y solamenre 17 personas pl'erenden que "no sirve
para nada". Las opiniones mas frecuentes expresan que es
conveniente "para Jas normas" (sic) 0 para "mejorar la ciu
dad- (48 %), que es bueno "para vivir" pues "facilita las rela
ciones sociales- (4 %), que es uril para los .equipamientos"
06,7 %) sin que se sepa 10 que ello significa exacramente.
Cierramente, se ha vista varias veces a la largo de analisis
de esta encuesra que la gente cuenta mas con las asocia
ciones que con el poder publico en la que sc refiere a as
peetos de scguricJacJ. Sin emhargu. en estas casos se Iral3
cJe asociaciones para vigilancia 0, quizas. de autodefensa.
aunque nunca se emrleô este lérmino.

Por cieI1o, una vez mas se ecnuentra el problema
de la seguridad ya que la accion publica prioritaria consis
te en solucionarJo como 10 demanda el 31 % de la gente.
Siguen el transporte 04,9 %) Y la infraesrruc[ura y las redcs



(14,4 %) Luego se menciona el aseo dei barrio (9,15 %), se
guido de su mejoramiento, los terrenos de juego para los
ninos, los espacios verdes y, sorprendentemente, ,leyes de
la ciudad", una cancha deportiva, etc. En resumen, se trata
de todo 10 reivindicado 0 reclamado por la rnayorÎa de las
personas entrevisladas, en las respuestas sobre 10 que
piensan de la vida en su barrio.

Decididamente, la gente de San Juan es sedentaria.
La mitad se queda en casa el fin de semana (49.35 %). Los
que salen, visitan a la famiJia 06,4 %), a los amigos (J 5.6 %),
pasean en el barrio 0 en un barrio vecino (28.1 %), pero la
mayoria (54 °;(1) prefiere esencialmente descansar. De los
que de jan su casa, el 37,5 % sale de Quito para dirigirse,
sobre todo, al valle (42 %) Y a veces a las provincias. Gene
ralmente, los medios de transporte son limitados ya que
menos de un tercio de las familias posee un vehiculo pro
pio 00,4 %)

A manera de conclusion, esbozo de un retrato impresionis
ta dei habitante de San Juan

Como recapitulaciôn, yale la pena precisar el perfil,
no arbitrario pues se basa en 258 entrevislas, aunque aun
bastante superficial, dei habitante de San Juan. Es eviden
te que tal personaje no existe, aunque si su sombra. Vive
en un barrio que bordea al Centro Histôrico, en fuertes
pendientes, bien ventiladas y con una vista magnifica, aun
que dificiles de subir. eargado de compras, por escalinatas
interminables, al regreso deI mercado.

Lo que pasa es que comienza a envejeccr. Aloja
do en condiciones acepLables en su casa 0 depanamento,
practica una economia doméstica calculada con base en la
relativa modesria de sus Ingresos y en funci6n dei uso de
un territorio limitado. As!. desplazândose los dias labora
bles, en autohùs 0 a pie. entre las sicle y oeho de la ma
nana, para ejercer sus actividades econ6micas 0 sociales,
nunca sc alCJ;1 mul'!Jo. Por la noche regresa tranquilamen
le. aproveclundo las ùJlimas horas dei dia l'ara hacer sus
compras. ver a sus amigos, saJudar con el tendcro dc b es
quina, haccr algo dc deporte 0 simplemente pasear.

En casa 10 esperan su mujer y sus hijos Ciertamen
te, para equilibrar el presupueslO, a menudo su rnujer se ve
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obligada a tener un empleo, aunque siempre eSla en casa
cuando él vuelve. Este comportamiento regular, casero y
sin sobresaltos, le sat.isface por 10 que uno de cada dos fi
nes de semana permanece en casa para dedicarse a sus ocu
paciones domésticas, a no ser que decida disrraerse visitan
do a sus parientes, donde sus amigos 0 en un pasco par el
valle. En ocasiones, se traslada Lambién a la provincia aun
que no es Lan facil pues rara vez posee vehiculo propio.

Aprecia mucho su barrio y el Centro Hist6rico dei
que se enorgullece. Es el Jugar preferido de su vida de ciu
dadano, donde va al mercado, pasea el domingo, suena
con la bella casa que tendra algùn dia en el Norte de la ciu
dad donde, como se dice, todo es mas c6modo, mâs lim
pio par ser mas nuevo -pues su barrio, con mas de cien
anos encima, se deteriora ante la indiferencia deI poder mu
nicipal-. mejor cuidado y menas expuesto a las fechorias
de los borrachos, vandalos, drogados y ladrones que una
policia casi inexistente no logra conrrolar. Hay que decir
que con la edad anora los viejos tiempos. los idealiza y cree
recordar que antes habia mas solidaridad Sin embargo, re
conoee de buena gana que no es muy activo, que aprecia
las asociaciones barriales, aunque de bastante lejos, salvo
en el momento de las fiesLas tradicionales, las de Quito y la
Navidad en especial, ocasiones en las que si participa.

De hecho, sigue viviendo como si la ciudad no lU
viera mis de 200 a 300.000 habitantes y coma si estuviera
aun confinada dentro de un perimetro de unos pocos ki16
metros de radio. sin pasar de Chimbacalle }' Atahualpa al
Sur, la Floresta y la Vicentina al Este, La Carolina al Norte.
En ello se origina su interés por la conservaciôn y la reha
bilitaciôn deI centro, su principal referente geogrâfico. y
tamhién su ira ante la manera -no bien asimilada por él
como se estâ cambiando su funcionamiento. Ello trastorna
sus hâbiros. l'or cicrlO, ;.quién logra entende!' la politica ur
bana actual, la ùniea que podrÎa interesarle, si la informa
cion es tan m:d dirundida? Se le rregunta si conoce la exis
tencia de un l'cnlro de negocios. Claro que 10 conoce. YJ
que en el l'cnlro. generalmente en la Ipiaks y a veces en
la Mariscal, hace todas sus compras.

jY el Municipio l ,Qué sc puede esperar de él si no
da mantcnlmienlo a las calles. se ocupa solo a medias dei
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aseo dei barrio y no piensa en mejorar los medios de trans
porte de proximidad) Es evidente que se ha olvidado de la
existencia de banios tranquilos y honrados camo San Juan
que merecerian una mejor atencion. Hay que decir que los
habitantes de San Juan no son gente amenazadora, no son
invasores de licrras prohibidas a la urbarlizaci6n, ni cons
truc tores de banios marginales que luego deben ser inte
grados, cuestc la que cuesre, al conjunto de la ciudad pa
ra evitar conflic[os demasiado violentos. Tampoco son nue-

vos ricos, influyentes, que puedan conseguir los equipa
rrlientos mas modernos y [adas las facilidades econ6micas
de vida con que cuentan los lujosos barrios dei Norte. En
resumen, iPor qué el Municipio se preocuparia por gente
que paga sus impuestos y vive tranquiJa y bien instalada)

El habitante de San Juan anora el pasado, suena con
mudarse si tuviera los medios y piensa que sus hijos, cuan
do sean adultos, se estableceran en esa parte de la ciudad,
mucha mas moderna, que él conoee poco y "de aidas,.



Situaciiin, sitio V limites
Ubicado 3 km al Sur de la Plaza Grande (casco colo

nial), el barrio actualmente identificado por el Municipio
coma Chimbacalle se desarrollo esencialmenle entre 1921
y 1946, segun 10 revela la Jectura de los pianos y documen
tos cartograficos que datan de esos anos. Era en ese entOn
ces uno de los nuevos barrios obreros que se formaban a
la entrada sur de Quito, cercanos a la via férrea y al cami
no que lIegaba de Guayaquil. El crecimienlo de la capital
desde mediados de siglo, y mas aun desde los anos 1970,
modifico considerablemente la 10caJizacion relaliva de esta
parte de la ciudad que en la actualidad es central. En efec
to, la extension de la red vial, la caJidad de las vias y la im
plantaciôn, muy recienle (996), de una linea de trolebus
con via propia han acercado este barrio y sus vecinos a los
espacios urbanos dedicados a las funciones centrales de
adminislracion, comercio y negocios.

Su silio, como casi siempre es el caso en Quito, in
cluye pendientes débiles y una peq uena parte dei fondo de
la depresiôn sinclinal. Dos avenidas, la Napo y la Paredes
de Alfaro, a las que lIegan todas las calles vecinales de es
te barrio, 10 enmarcan y delimitan con precision. Al borde,
separandolo de la Villa Flora. pasa la avenida Pedro Vicen
te Maldonado (nomhre que loma la Panamericana Sur a su en
HadJ en la capital), uno de lo~ ejes que garantizan una bue
na integracion urbana de esta parte de la ciud::id. La via fé
rrea Quito-Guayaquil (ror la Sierra) l'este eje vial de pene
tra,ion generaron. en los anos 1920-1930. una zona indus
trial al Sur deI Pane,illo. Chimbacalle es uno de esos ba
rrios populares cuya apariciôn y crecimiento acompaiiaron,
entonces, la creaci6n de esta zona de actividades produc
ti\'as.

( 3 -Chimbacalle )

Sin embargo, la nueva delimitacion adoptada par el
Municipio al implantar el SU1M y crear la BDU que este uli
liza y los ajustes requeridos par las técnicas informaticas
que fueron el corolario, son la causa de cierta confusion en
cuanto a la denominacion de este barrio. En efecto, los su
cesivos pianos editados por el 1GM, incluido el de 1991, de
signan a este mismo seetor con el nombre de Chiriyacu y,
en su parte baja, Eloy AJfaro. Asi, el Chimbacalle estudiado
en las laminas N° 27 Y 33 deI AIQ, barrio que los respon
sables dei proyeclo EBAQ pensaban haber escogido como
representativo de un conjunto de barrios con las mismas
caracteristicas sociales y urbanas (ver MAJoMY (de), R; SOUHIS,

M.: Tenla/iva de definieioll de zonas urbanas homo,~éneas. lâmina
NQ 34 dei AlQ), ya no corresponde al aqui tratado. Esto im
pane una aclaraci6n de nuestra parte pues las nuevas ape
laciones y limites de cienos barrios bastante antiguos (de al
menos medlo siglo de exislencia) no corresponden verdadera
mente al espacio definido, con el mismo nombre, por el
uso de los citadinos que la praetican. Ya nos enfrentamos
a este problema en el casa de San Juan (capirulo 2). Es por
ello que hemos modificado un tanto los limites de nuestro
estudio, incorporando 11 manzanas en la parte norte que,
para los habilante~ parecen formar parte de &1, pero que el
Municipio ha excluido Asi, se abordarâ entonces el barrio
Chiriyacu, tal coma esta idcntificado en el piano dei IGM
de 1991

Sea como fuere, se trate del Chimbacalle de los pla
nas dei IGM 0 dei escogido por el Municipio en la actuali
dad (Chiriyacll y Elov A1faro ciel IGIvD, el dibujo de la divisi6n
predial, su anâlisis y la distribucion de las edificaciones en los
predios son muy similares: predios reclangulares, pequenos
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(alrededor de 200 01. 2) a medianos (de 350 a -i00 01. 2) con una
estrecha fachada (que puede ir de 4 a 20 01.) que da direeta
mente a la calle y una profundidad generalmente de 22 m.
En cada predio existen 2 y hasla 3 edificaciones, aunque se
pueden encontrar algunos ocupados por una sola casa.
Son barrios relativamente antiguos, bastante bien consoli
dados, de habitat modesto, inmuebles de unD a tres nive
les, rara vez de mas y nunca (con una excepciôn, un edificio
de 6 niveles en el borde meridional dei barrio) de mas de cin
co. Casi toclas las casas que se construyeron a inicios de los
anos 1920, 0 las pocas casas de campo anteriores a eHas,
han cedido su lugar a una segunda e incluso a una tercera
generaci6n de construcciones, dislinguiéndose cada época
por su estilo y sobre todo por el material de las paredes
que ha predominado cada vez: el adobe de los inicios, el
hormigon armado actual, pasando por una utilizaci6n
abundante. y que se perpetua, de bloques de cemento, y
pocas edificaciones de ladrillo

Las comparaciones entre el barrio de Chimbacalle
identificado en el AIQ en 1990 y aquel que abordamos
ahora, pueden parecer abusivas por las razones enuncia
das Sin embargo. se puede matizar aquello admitiendo
que no son pertinentes tralandose de datos en bruto, pero
que 10 siguen siendo con datos relaLivos. En efecto, aun
que el estudio anteriar (AlQ, laminas "'0 27, 33 Y34) se refie
re a un sector vecino, 10 que no permite una comparacion
cifrada correcla entre ese estudio y nuestra encuesta de
1996. no por clio existen diferencias estructuralmente sig
nificativas entre los dos barrios yuxtapuestos. Par ello, re
tomaremos 10 que se escribi6 en el Atlas de Quito (992)

afirmando que no es aberrante considerar que el Chimba
calle de 1982 y de 1987 (d.atos analizados en el atias) permite
hacerse una idea aceptable de una cierta evoluciôn dei
conjunto de barrios de la zona (entre ellos cl aClual Chimba
calle) considerado con toda la prudenci:J. ncccsaria.

Veamos 10 que se decia entonccs
13arrio medianamente equipado. pero correctamen

te integrado, Chimbacalle no goza sinD de un atracLivo mo
dcrado (i'vlA.XJ'fY (de). R: SOL;RIS, M. AlQ. lamina :"" 3-i). Surgido
en los primeras c1ecenios dei siglo que termina, no es un
barrio fortuito aunque su piano muestre ciena fantasia en

el trazado, que combina algunas calles circulares, que ro
dean a un estadio, con otras sinuosas que se adaptan al re
lieve Se inscribe en el movimiento de urbanismo intencio
nal que marcô a esta parte de la ciudad.

Densamente ocupado (406 hab./ha), alli se vive mas
estrechameme que en San juan, puesto que 4 personas dis
ponen de aJgo menos de dos piezas. En valores relativos,
los empleos son pocos, ocupando al 57 % de las personas
en edad legal de trabajar. Las condiciones de confort son
meJOres, y el agua y los banos mas frecuentes dentro de la
vivienda. La distribuci6n de la poblaci6n por sexo y edad
es en cambio rigurosamente idéntica en los dos barrios, pe
ro esta informaci6n se refiere a una poblaci6n insuficiente
como para aventurar una explicaci6n racional cualquiera a
este nivel de analisis. Sin embargo, se encuentra el aumen
to de las c1ases de j6venes adultos que ya se observa en
San juan, en cl censo de 1982, aunque en Chimbacalle es
te fen6meno se manifiesta desde la poblaci6n de 15-20
anos y tal vez se deba ver en ello el efeeto de una migra
cion: un 30,6 % de menores de 15 anos, un 43,3 % de me
nores de 20 anos. joven en 1982, esta poblaci6n es, ade
mas, sobre todo obrera (el 35 % de la PEA esta constituido de
trabajadores manuales). Se cuenta un 22 % de artesanos y
obreros calificados sin distinci6n, pero la c1ase de los obre
ras sin califlcaciôn, manufactureros generalmente, repre
sema par si sola el 19 %. Coma comparacion, en el censo
de 1982, los obreros sin calificaci6n representaban el
13,5 % de la PEA. La cercania de una zona industrial expli
ca esta distribuci6n. Pero existe otra divergencia: si bien
hay igual cantidad de actividades de servicio censadas que
en San juan. los comercios son mas modestos y menas nu
merosos Se encuentran sin embargo dos veces mas peque
nas tiendas (unJ por cada 97 habitantes. mit:mr<ls que en San
juan hay una ror cada 192 habitantes. la qut: St: explica por la cer
canra dei mercado de Ipiales) e igualmentc numerosas puer
tas œrradas que podrian indicar una relaliva pérdida de fa
vor dei ejercicio de aClividades econ6micas.

As!. en Chimbacalle, ya en 1982 y aùn mas en 1987,
nos encontramos ante una situaci6n de ·modernidad.. co
ma en [antas otras ciudades dei planeta. El mejoramiento
de los medios de desplazamiento en las ciudades, de la po-



sibilid<ld de conselVacion de los viveres perecederos co
mercializados y la marcada aceleracion de la carrera a la
productividad a través de economias de escala, y por 10
tanto la concentracion de los lug<lres de venta, en especial
de productos de consumo corriente -incluso en Quito
donde la importante inercia socio-cultural frena ese movi
miento capitalista-, explican que actividades comerciales
que atienden solo al barrio disrninuyan (numerosas puertas
cerradas son al parecer testi.monio de antiguos almacenes). Las
tiendas constituyen en este casa una excepci6n pues van
de la ma no con un<l re!<ltiva "cautividad- de los usuarios de
Chimbacalle que en su mayona no utilizan para desplazar
se sino buses lentos, poco confortables, con frecuencias in
ciertas y que solo pasan al borde dei barrio (aûn en 1987),

10 cual solo incita moderadamente a abastecerse en los
centros comerciales a supermerC<ldos en cuanro estan rela
tivamente alejados En cambio, la actividad comercial cie
San Juan, al menas en su parte baja (calle Venezuela) parti
cipa plenamente en la vida econ6rnica dei centra.

Para terminar con estos datos antiguos, el Chimba
calle de 1987 esta hien equipaclo en establecirnientos esco
I<lres: 9 escuelas y 2 colegios. Las tres cuartas partes de los
ninas en eclad escolar asisten a clases en el barrio.

Amilisis de los mapas de la densidad de la poblacion.
de las viviendas por manzana y de la cohabitacion

Elaborados a partir de los censos de 1982 y 1990, los
mapas de densidad de la poblaci6n y de las viviendas por
manzana, al igual que aquellos dei nûmero de personas re
sidentes con relaciôn a la canticlad de piezas hahitables dis
ponibles par manzana, permiten una primera aproximaci6n
a las condiciones de habitat en Chimbacalle. En 1982, la mi
tad de las manz:lna~ (25/16 es decir cl ')1.3 %) - la compara
cion cartogrâfica sc re<lliza entre los censos de 1982 y 1990,
con base en representaciones dei barrio considerado ac
tualmente pur el iVIunicipio coma Chimbacalle - muestran
una densid<ld que supera los 4HO hab.lha, el 32.6 % (5/16)
acogen entre 320 y 4HO hab.lha. dos manzanas no cuentan
con viviendas tun csladio y los equipamiemos anexos) y 3 de
las otras 4 tienen una densidad de 160 a 320 hab.lha, si
tuândose la ûltima en la cJase de 78 a 160 hab.lha. Se trd-
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t2, en el casa de Quito, de fuertes densidades que se expli
can par la existencia de familias relaLivamente numerosas y
con bajos ingresos garantizados par una poblaci6n de obre
ros, pequenos comerciantes y modesros empleados quienes,
entre lodos, representan en 1982 mas de cuatro quintos de la
PEA. En el censo de ese ano, estas densidades se encontra
ban solo en San Carlos (grandes multifamiliares) y, precisamen
te, en ciertos barrios relativamente anLiguos y bien consolida
dos deI centro-Sur tales camo la Villa Flora, Chiriyacu, El Camal.
Chaguarquingo 0 Quito-Sur (i\1AX1MY (de). Il., lamina 10, Densidades
depoblaciim. y lamina N° 14. CohamlaClon. AlQ).

En 1990, siendo aûn un barrio de fuerte densidad
de poblamiento, la situaci6n de Chimb<lcalle se ha modifi
cado considerablemente En ese ana, existen ]4.2] 7 per
sanas que viven en el barrio y se distribuyen en 3.857 vi
viendas, 10 que significa un promedio de 3,7 ocupantes en
cada una 0, para decir algo con sentido huma no que no
distribuya porciones de hombre, 37 personas por cad<l 10
viviendas. En 1982, en el barrio vecino, bastante similar, se
contaban 43 personas par cad<l 10 viviendas. Asi, razona
blemente, se puede pensar que en Chimbacalle, donde las
condiciones de vida son bâsicamente las mismas, ha habi
do un cierto mejoramiento entre los dos censos, pero na
da realmente espectacular, un ]6 %. Es 10 que refleja el
mapa de densidad por manzana de 1990, comp<lrado con
el de 1982. El nûmero de manzanas que acogen a mâs de
480 hab.lha pasa de 25 a 19, la que represent<l una clismi
nuci6n de un cuarto. En cambio, 5 de las 6 rnanzanas que
l'a no se encuentran en la clase de mayor densidad estân
en aquella que le sigue inmediatamente (320-480 hab.lha) y
se trata precisamente de eso pues rodas las manzanas de
fuerte densidad en ]982 que han cambiado de clase se en
cuentran en la inmediatamente inferior. Esto puede inter
pretarse probabJemente como una prueba de sedentarie
dad. encontràndose la misma gente. a 8 anos de intervalo.
en las misma~ viviendas, 0 al menos en las mis mas man
zanas. pero con un<l poblacion residente en disminuciôn:
muerte () partid;t de algùn miembro de la familia Sin em
bargo. no se trata sino de una hipolesis que el an{IIisis de
los mapas de densidad de viviendas/ha por manzan<l y dei
numero de piezas habitables disponibles por persona de-
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berîa permitir verificar 0 invalidar. La variaci6n observada
segûn la localizaci6n de las manzanas no es significaliva, al
menos que en las manzanas que han perdido poblaci6n
haya habido, entre los dos censos, un cambio estructural
deI tipo de habitat. Ahora bien, coma Jo dejaban entrever
las variaciones de densidad de poblaci6n, hay en efeclo
una disminuci6n deI nûmero de viviendas/ha par manza
na. Cienas manzanas en las que se situaban algunas vivien
das, parecen estar vacias, pero apenas se lralaba de algu
nas piezas habitadas en donde se alojaban, con su familia,
guardianes de bodegas 0 de espacios pûblicos. En cambio,
las c1ases de manzanas que contaban con 120 a 150 y 150

a 200 viviendas/ha presenlan una considerable disminu
cion, deI orden dei 21,4 Y 12,5 %_ Pera la c1ase que mues
Ira el mas clara mejoramiento es aquella de 90 a 120 vi
viendas/ha. Comprende las manzanas que se encontraban
en las c1ases de fuene densidad en 1982, aumemando as!
el nûmera de manzanas que abarca en un 35,3 %. Esto sig
nifica el abandono de numerosas pequenas viviendas. e in
c1uso de piezas aisladas que se unen nuevamente a la vi
vienda de la habian sido separadas.

Los ma pas de cohabitaci6n que representan la re
laci6n entre las piezas habitables y sus ocupantes dan [es
timonio igualmente de mejores condiciones de habitat. En
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1982, apenas se conraban dos manzanas en las que, en pro
medio. en cada vivienda, 4 personas vivian en 3 ô 4 piezas,
es decir en condiciones de cohabitaciôn estrechas pero no
excesivamente. En las demis manzanas la situaciôn era cla
ramente mas deficiente, puesto qu<; 13 de ellas no ofrecîan
sino 2 piezas por 3 personas 0 3 piezas por 4 personas, y
34 (69.4 %) teruan apenas 1 pieza para 2 personas 0, en el
mejor de los casos, 2 piezas para 3 personas, En 1990. la si
tuacion mejora considerahlemente:·3 manzanas presenran
viviendas que, en promedio. ofrecen una pieza por perso
na 0, en el peor cIe los casos, 3 piezas por 4 personas. Las
que poseen 2 piezas por 3 personas 0 3 piezas par 4 per
sonas, se duplican en nûmero (24 en 1990, 13 en 1982) y
aquellas que no pueden sino ofrecer una pieza por 2 per
sanas, 0 2 por 3, pasan de 34 a 15, 10 que significa una va
riacion dei 66 %. Son las manzanas de la parte alta de Chim
hacalle. las que. al estar hastante mal atendidas, son las me
nos bien inlegr:Jd:Js al conjunro quiteno. las menos confor
tables, con una Fuene densidad, numerosas vivlenda.' eSlfe
chas y poco espac;o privado p:.Jra cada uno. y la.' que me
nor variaci6n han experimentado de un censo a otro.

La demografia de Chimbacalle
Para 1982, disponcmos de la pinimide de edades

(por eSlr;lro de 5 :JOOS), distrihuidas segûn el sexo y por \0

tanto lambién deI îndice de masculinidad par cJases de
edad, de la poblacion deI antiguo Chimbacallc (GODARD, H.;

MAxJMY (de). R: lamina ",0 33, C/asi(icaci61l y anà/isis de barnos.
A1Q). Formulamos la hip6tesis de que ese vecino del barrio
Chiriyacu. actual Chimbacalle, compartia con él caracteris
ticas demogrMicas sirniJares. En efeClo, esos das barrios
surgieron y se desarrollaron en la misma época, por las
rnismas causas y en un rnismo sitia, Asi, seria sorprenden
te que su poblacion, abrera y de idénticas costumbres, no
tenga camportamientos demograficos semejantes por no
decir iguales. Es por clio que expusimos aqui sucintamen
te algunos aspectos del antiguo Chimhacalle, invitando a
considerar que 10 que se afirmaha podia aplicarse igual
mente a Chiriyacu, que corresponde al Chimhacalle estu
diado en el proyeclo E13AQ,

La piramide de 1982 revela una pohlaci6n que apa
rentemente envejece pero que cornienza nuevamente a re
producirse a fines de las anos 1970 e inicios de los anas 1980,
si damo" crùlito al eSlfecharnienro de las c1ase.' de menos de
20 <lnos que sc "a acentuando haSI;] el eSlratO cie los meno
res de ') arioso cl mismo que, emonces. da testimonio de un
inicio dei repunte. Sin emhargo, en 1990. si bien las diferen
cias enlfe clases de edad parecen menos marcadas, se con
firma la tendencia a una desaceleraciôn de la natalidad, la
rnisma que indica. esta vez, un envejecimiento estructural de
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Pirâmide de edades en 1982
(luente: cense INECI

edad

5 3
~mtlle'

la poblaci6n. pues la generaci6n en edad de procrear ya
no garantiza su enlera renovaci6n Sin embargo, este ana~

lisis no es satisfactorio, en especial en la inlerprelaciôn de
la pirarnide elaborada a partir dei censo de 1982. En efec~

lO, que las c1ases de 5 a 20 anos presenten un déficit apa~

rente seriJ acer1ado solo si esLUviéramos anre una pobla~

ciôn sedenlaria que no recibe rrtigrantes, y sabemos que no
es el caso El boom pelrolero de inicios de los anos 1970
provocô un poderoso movirrtienlo rrtigralorio hacia QUiIO.
Podrîa ser enlonces que no sean las clases de j6venes las
que presentan un déficil sinD que aquellas de 20 a 35 anos
han crecido dcbido a un aporte rrtigralorio excepcional.
As!. la c1ase de los menores de 5 anos, que ensancha la ba~

se de la pirâmide. serÎa el fruro dei aporte de esos nuevos
rrtigrantes a la producci6n natural de la poblaci6n anlerior.
Consecuentemenle. si ese fuera cl caso, no seria un inicio
de envejecirniento 10 que refleja la pirarnide cie 1982. Sin
embargo, pese a 10 que acabamos de suponer, tal enveje~

cirnienlO parece probable a mas largo pino. pues las cos~

tumbres han cambiado con la difusi6n de los procedirnien~

tos conlraceptivos que, en este punto, va de la mana con

Pirâmide de edades en 1990
(tuente: cense INECI
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el progreso en la educaci6n. Y es eso 10 que refleja el his
tograma de 1990. En efeClo, si no es un envejecirrtiento de
la poblaci6n, sera al menos el acceso de eHa a un eslado
de equilibrio C:se debe hablar de "Inadurez..O que parece
frâgil pues se esboza una forma de as de picas.

Tai dislribuci6n plantea algunas inlerroganles sobre
la evoluci6n socioecon6rrtica dei barrio de Chimbacalle y,
probablernente, de los barrios vecinos que se le asemejan.
En especial, ~serâ acaso que lai equilibrio 0 inicio de enve
jecirniento es el signo demografico de una pérdida de fa~

vor dei barrio (y sus vecinos) que se acompanarÎa de una
caida en desuso de la actividad econ6rnica, principalmenle
artesanal e industrial, en esta parte det centro~Surde la ciu~

dad' La via férrea ya no tiene una funci6n econômica, la
Panamericana y sus capacidades de tranSr0rte son un fac~

lor ecooc')rnico de producci6n solo a la entrada a Quito que
se desplaza a medida que creee 13 ciudad y se encuenlra
en la actualidad varios kil6metros (') à 10) mas al Sur, don
de se desarrolla, a Jo largo de su eje, una nueva zona in-



dustrial mas moderna. Consecuentemente, las personas
que tienen los medios se mudan hacia el None de la capi
tal, siguiendo as! el movimiento que se produce en Qujto
desde hace medio siglo. Los recién lJegados, generalmente
sin calificaci6n, se instalan en banios menos caros y mas
cercanos a los posibles empleos, en aquellos, nuevos y pla
nificados promovidos por la polîtica municipal (La Solanda.
Turubamba) 0 en aquellos, dejados a merced dei dinamismo
de cada unO 0 de asociaciones de neo-citadinos agresivos
y bien organizados (Lucha de los Pobres), que se desarrollan
sin reglamentaci6n en las alturas sur de la ciudad. As!, ûni
camente los citadinos menas afortunados 0 Jos mas arrai
gados en sus costumbres. rara vez los j6venes en todo ca
sa, permanecen y envejecen tranqui/amenle en su barrio.

Si se consideran ahora los mapas de repanici6n de
la poblaci6n de Chimbacalle por grupos de edad (0-6 anos,
6-12 anos, 12-18 anos. 18-30 arios, 30-60 anos, mas de 60 anos),
se constata que, desde 1982, en el 56 % de las manzanas,
el porcentaje de mnos muy pequenos (0 a 6 atlas) es inJe
rior al promedio y que solamente en un tercio de la man
zanas los de 6 a 12 atlos son relativamente mas numerosos
que el promedio quiteno, elevandose lai porcenlaje a 61
en el ca50 de los de 12-18 anos La cuarta pane de ese 61
% tiene al mismo tiempo un elevado porcentaje de ninos
muy pequenos y en menos de la seXla pane de esas mis
mas manzanas, el porcentaje de los de 6- 12 anos es tam-
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bién importante, La correlaciôn entre esas manzanas y
aquellas donde los adultos de 30-60 anos estan bien repre
sentados, no es tan clara coma se podia esperar. En cam
bio, los mayores de 60 anos son claramente mas numero
sos que el promedio en un 56 % de las manzanas, Asi, se
debe admitir que el inicio dei envejecimiC'nto esta ya bien
establecida desde 1982 En 1990, no ha); sino un 6 % de
manzanas que presentan una fuerte proporciôn de ninos
muy pequenos (entre el 15,5 % Yel 16,5 % de los residemes de
la manzana), un 16 % con un porcentaje .de ninas de 0-6
anos que va de 14,5 a 15,5 con relaciôn a los habitantes de
la tnanzana y una quinta parte de manzanas con una pro-

Poblacién mayor de 60 aiios
por manzana en 1982
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porciôn de ninos de 6-12 anos situada entre el 13,79 y el
170/0, Solo una décima parte de las manzanas presenta una
poblaciôn menor a 12 anos claramente superior al prome
dia de la ciudad, Mas de las tres cuartas partes de las man
zanas (76 %) tienen una poblaciôn de 12 a 18 anos muy por
debajo dei promedio quiteno, En cambio, la mitad de man
zanas tienen una impoltante poblaciôn (alrededor dei 30 %

de los residemes de la manzana) de 30 a 60 anos y el 89 0/0
una proporci6n de mayores de 60 anos muy su pelior al
promedio capitalino. Los mapas confirman c1aramente la
prosecuciôn dei envejecimiento que se iniciaba ya en 1982,

Poblacién de 0 a 6 afios
por manzana en 1990
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La pirâmide cJe edacJes establecida con base en los
datos de la eneuesta E13AQ de enero de 1996, que eoneier
ne J .156 personas de los dos sexos y de todas las l'da des,
confirma de manera e,'idente el envejecimiento, La forma
de as de picas dei hisiograma doble es esta vez muy carac
terÎstiea. La elase de los de 20-30 arios, aquellos que naeie
rem entre 19(16 y 197 6. slgue .siendo importante. Sin embar
go. \'a no sc rucde im'oclr la migraci(m, a menos que sc
trale' de familias eonstituldas, Sin que hayan sido prccedi
cbs l'or hombres solteros rues cn l'sas c1ases los hombres
son menos numcrosos que las mujeres. Luego, la pobla
ciôn parece estabilizarse en c1ases menas numerosas pero

de Împortancia casi igual. Tai vez estamos ante una espe
cie de control de los nacimientos que seria bastante con
forme a la evoluciôn deI nivel de vida de la gente.

las viviendas vislas a lravés de la encuesla EBAO, sus ca
raclerislicas elemenlales, su eslatus de ocupacion y
sus elemenlos de confort

En Chimbacalle, se ,'isitaron 285 viviendas y se in
terrogù 'liguai numero de personas que representaban a
1. J 56 individuos (')'Î) hOIllhre.' y 611 mujeres, es decir H9 hom
bres por cada JOO mujeres). Sin embargo, no IOdos respondie
ron a la totalidad de las preguntas 0 la hicieron en forma
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Piramide de edades en 1996
Ifuente: EBAQI

%) 0 en muy buen estado (11 %), pudiendo las otras estar en
mal estado 09 Olt,) Y en muy mal eSlado (6 %). En la mayoria
de estas ultimas, el deterioro parece deberse a la falta de
mantenirnienlo, la que hace su poner que màs que las estruc
turas mismas de las edificaciones, son las apariencias (enJuei
dos. mareos de puenas 0 ventanas, leehos, etc.) las que dan esa
impresion. Segur;lmente, tal deseuido se debe màs a una fal
ta de medios financieros que a un desinterés de los ocupan
les par su media fÎsico y personal de vida. Se trata, por cier
ta, de un barrio popular (ya la senaJamos), bastante antiguo y
pobre pueslo que solamente el 13 o/u de las personas entre
vistadas declaran disponer de un garaje. Otro hecho notable
es la inexistcncia de un jardines privados.

Ei analisis cartogràfico de la situaciôn de 1982 y
1990 puso en cvidencia la cohabilacion relativamente ele
vada que se encuentra en numerosas manzanas. Esta se
confirma por la exigüidad de las viviendas. Aunque no dis
ponemos de daro alguno sobre el lamano dei 18 % de
ellas, se puede constatar que el 37 % tiene menas de
100 m 2 y cerca de la mitad menas de 81 m2 Una décima
parte no supera los 30 m 2 , es decir probablemenle una so
la pieza, y el 16 % se situa entre 31 y 50 m2 Esto, con un
promedio de 4 personas par hogar, no deja, le6ricamente,
para un poco màs de la cuarta parte de la poblaciôn eSlu
diada, sino 6 6 7 a 12,5 m 2 par persona, y para casi la mi
tad, 20 m2 incluidos todos los espacios de la vivienda, la
que seria màs que aceplable para una ciudad china en
donde la norma es de 6 m 2/hab., apenas aceptable en Pa
ris (menas de 10 m2 par habilante), pero represenla muy
poco en Quito donde Jas viviendas son a menudo muy es
paciosas. Naluralmente, estas cifras sorprenden. pero se
debe admitir que solo pueden ser Fabas, con algunas ex
cepciones, en el casa de los valores menas elevados (7 a
10m2), pues nada indica que los ocupaOles de las vivien
das pequenas sean familias de 4 personas. Es m:is que pro
bable que est.: no sea el casa, Jo que se confirma por la dis
lribuciôn canogr:ific;l :.tOlerior dClOde no se cuenta si no una
cu:.tna pane (26 'Vo) de manzanas que preseOlan en prome
dia 1 pieza por 2 personas a 2 piezas par 3

Se conocen mejor los servicios con que cuenla ca
da vivienda, puesto que se nos informo sobre lodos eUos.

mUJereshombres

incompleta. Los eSludianlcs, par otra parte, encueslaban su
segundo barrio y no habian comprendido aun la necesidad
de una respuesla sistematica y clara a IOdas las interrogan
tes, de manera gue cuando la conleslacion les parecia evi
dente a la pregunla inutil, en lugar de explicar las razones
de la Falla de informacion, se contenlaron con dejar en
blanco el correspondienle espacio dei cueslionario. Asi, so
lo se censaron las caracteriSlicas elementales (tipo de hâhi
12l, localizaciôn de la viviencb en el inmucble, tamano de la mis
ma) de 224 vivicndas. Oc cllas, el 48,2 % son propiedad dc
sus ocupantes, en especial aguellas bien individualizadas
(aisladas) que eSlan ocupadas par sus duenos en 7 de cada
8 casas. El resto (51.H %) son arrendadas. La mayoria reside
en edificaciones conliguas (55.H 'Yu) 0 en linca de fâbrica
(36.2 %) Ninguna edificaci6n supera los 5 niveles y el 72 %

de las familias vive en los pisos allaS, y la mayoria de ellas
(66 %) en el scgundo 0 tcrcer piso. Ademas, las lres cuar
las partes de las viviendas son consideradas par los en
cuesladores (estudiantes de arquilectura) en buen estado (&1



Salvo en el caso de la luz eléctrica, en que cada una dispo
ne de al menos una fuente de energia en la vivienda, no to
das estân correctamente equipadas. Sin embargo, fuera dei
teléfono, dei que gozan apenas cl 42.5 % de los hogares, el
agua existe en el 91,6 % de casos dentro de la vivienda y el
8,4 % restante dispone de] recurso en cl descansillo 0 al ex
terior. La evacuaciém de las aguas servidas y de Jos dese
chos se realiza en mejores condiciones: en el primer caso,
el 97,5 % las evacua por la red publica, el 1,4 % por otras
vias y el 1,1 % no 10 hace; en 10 que se refiere a los dese
chos domésticos, el 97,9 % uliliza la red publica de recolec
cion (la que no irnplica sino depositar la basura en las vias el dia
fijado), el 0,4 % otros medios y el 1,7 % ningun medio. Esta
reparticion varia, corno se puede esperar, con el nivel de vi
da, pues toda familia que ocupa sola una casa goza, al in
terior de ella, de los servicios de luz, agua y evacuaci6n de
aguas servidas, ademas dei servicio murucipal de recoJec
cion de desechos domésticos. As], quienes no viven en la
planta ba)a deben, en el 18 % de los casos, buscar el agua
fuera de su vivienda. Es probable que se trate de aquellos
que residen en los pisos altos, donde se encuentran las vi
viendas mas exiguas, en especial Jas de una sola pieza.

En Chimbacalle, si bien el equipamienlO de las vi
viendas fue bien captado por la encuesta EBAQ, no suce
dia 10 mismo con la antiguedad de instalaci6n de las fami
lias en su vivienda. En efecto, la informaci6n falla en el
43 % de los casos. Esta carencia significa a parenternenle
que la antiguedad de instalaci6n de una mayoria de ese
43 % es tai que el ano es incierto, 10 que indica una impor
tante sedentariedad de la poblaciôn. Sin embargo, no se
debe descartar una falta de lécnica de encuesra de los es
tudiantes que no supieron ayudar a los entrevistados a re
cordar 0 a circunscribir con m;ls exactitud el periodo apro
xlmado de su instalaciôn. Sea como fucre, por esas mismas
razones, se puede 3dmilir que en 10 rderente a Jos ultimos
anos la informaci6n es <:'xhaustiva. Asi. un poco mas cie la
CU:ll1a JXll1e de las viviend3s han sido ocupadas 3 partir de
1990 (207 % en 6 an05), yen 10 3riOS ese porcentaje pasa a
33. 10 que confirma una sedentariedad relativamente im
pOl1anle, pues en una gran ciudad de r;lpido crecimiento
un lurn overdel 3 31 4,5 % por ano es mas bien bajo.

EBAU - 3 • Chimb8c811e

Caracteristicas socio-profesionales, actividades V
nivel de instruccion de los habitantes de Chimbacalle,
desplazamientos cotidianos

La imagen canografica de la distribuci6n de los re
sidentes de Chimbacalle segùn las categorias socio-profe
sionales declaradas en el censo de 1990 y repartidas segun
el porcentaje de cada categoria con relaci6n al conjunto
de la PEA, confirma claramente el caracter popular dei ba
rrio. En efeero, en ningun caso, en ninguna manzana, las
personas que se declararon entonces ejecutivos represen
tan mas dei 8 % de los activas que afirrnaban lener un em
pleo remunerado. Ahora bien, el porcentaje para todo
Quito era ya, en 1982, dei 18,94 %, pero la definicion
adoptada en el AIQ era menos restricriva que la utilizada
en este estudio. Reurua en esa clase a los profesores, los
altos oficiales, ele. y por supuesto, a todos aquellos que
ejercian una aClividad de responsabilidad en la empresa
que los empleaba. Sea coma fuere, incluso reduciendo en
un 50 % a esta clase y ateniéndose a la estrecha definici6n
dei censo, Chimbacalle se situa muy por debajo dei pro
medio quiteno. Como ya 10 mostraban los mapas elabora
dos con la informacion de 1982, los empleos mas frecuen
tes ejercidos por los residentes son los de empleados y tra
bajadores manuales de toda categoria. Salvo en dos man
zanas, el porcentaje de empleados dei sector publico y
privado se situa, en un tercio, entre el 15 y el 30 % y, en
dos tercios, entre el 30 y el 45 %. El correspondiente a los
rrabajadores manu ales, incluidos los artesanos. saJvo en
tres manzanas, es superior al 20 % (20 a 40 % en el 79 % de
las rnanzanas), estableciéndose tal porcenraje entre el 40 y
el 60 de la PEA en 9 manzanas En esta reparticion, si bien
la distribucion a nivel de todo Chimbacalle es pcrfecta
mente indicativa, la distribuci6n geografica par manzana
no es, en cambio, significativa. Los residenles empleados
en servicios se reparten dc rn:mcr;J muy diferente en el
conjunto dei harrio. Solo en cinco manzanas se encuentr;J
Lin 23 a un 35 % de b l'EA que se dedica a esc tipo de ;Jl
lividad. Sin embargo. en mâs de la mitad de rnanzanas (';.,
%), un 15 a 23 % de la poblacion efectivamente remunc
rada de una forma u otra. ticne un empleo en servicios.
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La encuesta EBAQ recogio informacian sobre las
actividades y la distribucion socio-profesional de 544 per
sonas que tenian un empleo declarado, 10 que significa el
47 % de la poblaci6n estudiada. Asî, en Chimbacalle, algo
menos de una persona de dos ejerce una aetividad (0 eSla
impeclicla de haccrJo por el momemo: 4,41 % cie la PEA declara es
tar desempleacla) generadora de un ingreso monetario, 10
que es perfectamente coherente con la poblacion censada
de la que se excluye a los menores de 12 anos que no tra
bajan, en lodo caso legalmente, a los mayores de 65 anos
que learicamente ya no trabajan y a todas las mujeres que
declaran ser solo amas de casa.

La siluacion, tal y como se la observa a inicios de
] 996, es entonces de un 47 % de personas que declara n ser
econamicamente activas y un 27 % de estudiantes. Del 26 %
restante, la mitad 03.6 %) permanece en la casa y los demas
han cesado toda aclividad remunerada. La distribuci6n de
aquellos que ejercen una actividad socio-profesional remu
nerada se presenta en la siguiente co1umna (wr cuadro).

'Ya se senal() que los dos lercios de Jos economica
mente aCII\'os eran cmpleados 0 comerciantes. Aunque los
dalos no son comparables (olras cI<:linICloI1CS, barri" dirercmd,
su nùmefO h;l :lumenlado considerablemente desde 1982,
pero cs dificil inlerprelar esas difcrencias. (Son acaso el re
flejo de un cambio estrucwral de la poblacion activa que
seguirîa en ello el proceso de .. lerciarizaci6n.. de la econo-

EBAD - 3 • Chimbaca/le
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CSP 19821%1' 1995(%)

EJecullvoS 18.21 12.13

Empleados 28.73 41.00

Comcrcianres 10.52 25.00

Anesanos 7.72 6.07

Obreros calificados 1 15.76 6,43

Obreros sin calificaci6n
1

19.06 4.96

Desempleados 4,41

• :.es~rnll~Gill9ltlIA..O. Illmlna 211 se r.jl~er>':JQ:Ul! ~~lliImaw c!:tMce~

QI"""t1aJOJtle lvtt 'roilpl :GMt v se pl es~lJ, IJ"'GMeJ'1(!t~ 1r41;(3( Ct1 $:1'\ r,3I'1011'8Ctb1
SIIr'I·lr.uj,Y7.CCs~k:

mia urbana' (Se debe ver en eso la bùsqueda de una eco
nomia de supervivencia que hace proliferar el sector infor
mai y consecuentemente los pequenos vendedoresÎ (Es
Olra cosa' [\10 disponemos de datas capaces de esclarecer
esta inlerrogante. Por el momento. basla con plantearla.
Aqui radica precisamente el imerés de eSle lipo de eSludio:
replamear Jas amiguas 0 hacer surgir nuevas interroganles

Sean cuales fueren las respueslas. se puede admilir
que los empleados, los anesanos y los obreros indepen
dientes ü calificados tienen ingresos por trabajador que
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fluctua n, en la mayorîa de casas, eOlre los que permiten si
tuarse en la c1ase media-media y los de la c1ase media-ba
ja. Se puede entonces, sin vaciJaciôn, considerar que los
dos tercios de la poblaciôn activa de Chimbacalle viven en
el limite de la frugalidad. Se encuentra aqui nuevamente 10
que ya se senalô en el casa dei barrio de San Juan, la rela
ciôn sumamente desequilibrada que es globalmente de un
tercio (mujeres) / dos tercios (hambres) en la distribuciôn par
sexos segun las CSP (ejecutivas: 42 hambres/24 mujeres: em
pleaclas: 135 hombres / 88 mujeres), relaciôn que no es perti
nente en el casa de los comerciantes donde predominan
las mujeres (a menudo tienen una rienda a un puesro en el mer
cacia). El desequilibrio entre los sexos es mucha mâs con
siderable en las actividades manuales donde hay tres hom
bres por una mujer, es decir 72 par 23. Esta discriminaciôn
sexual no existe naturalmente en la poblaciôn escolar, sal
vo tal vez en los estudios superiores, pues la mujer de
Chimbacalle parece ser primeramenre ama de casa, aman
te esposa y madre, genitri.x y educadora, para quien este
nivel de estudios no es una necesidad imperiosa. Se conta
bilizan 159 estudiantes hombres par 152 estudiantes muje
res, de el los 53 ninos y 50 ninas en primaria, 55 muchachos
y 68 muchachas en secundaria. Nueve muchachos y 2 mu
chachas realizan estudios técnicos y 33 hombres y 25 mu
jeres cursan estudios superiores.

Sin embargo, la distribucion de la poblaci6n segun
el nivel de instruccion no es tan simple. En especial, un
1,3 % de los adultos censados no sabe ni siquiera leer, y de
ellos aigu nos son comerciantes. Esto es bastante excepcio
nal en Quito. Comparando, a conrinuacion, la situaci6n es
colar actual y el nivel de instrucci6n de la poblacion eco
n6micamente activa, segun los datos proporcionados por
la encuesta EI3AQ, se constatan diferencias interesantes (ver
cuaclro en let siguienre columna).

Asi, si se compara la poblaci6n escolar con la po
blacion adulta, e induso mâs con la poblacion financiera
me Ole productiva, al parecer. de una generaciôn a la Sl

guienle, el tiempo de escolarizaclon se reduce y la forma
cion técnica eiemental ya se considera suficiente, prefirién
dose los estudios primarios y secundarios. Sin embargo, 10
sorprendente es la diminucion dei porcentaje de quienes

Instrucci6n
Pobl.ci6n

PEAI%)
Pablaci6n

·.dulta (%1 .scol.rI%1

No sabe (aùnlleer 1.31 1,29 3,86

Sabe leer 1.70 1,29 1,29

Prlmaria 20,94 15,81 33,12

Técnica 7.33 9,56 3,54

Secundana 46.73 43,74 39.54

Superior 21.99 28,31 18,65

han cursado estudios superiores. Ciertamente, si solo se
considera la PEA cuyo nivel de instrucci6n debe ser mâs
elevado que el dei conjunto de los adultos, la situacion es
muy diferenre. Asî, solo unas pocas amas de casa, el 8 %,

han realizado estudios superiores. Por ello, si se incluye en
la distribuci6n a la poblaci6n de amas de casa y algunos
jubiJados, creando un rubro "poblaci6n adulta" al lado de
la "poblaci6n econ6micamente activa", se observa que la
mayor importancia de la escuela primaria ya no es sino una
apreciaci6n relariva que surge en detrimento no solo de la
escuela técnica elemental, si no también de los estudianres
que llegan a la secundaria, e incluso, pero un tanto menos,
a los estudios superiores, aunque se esfume la selecciôn
que impone una actividad econ6mica remunerada. Se de
be conduir, aunque sigue siendo unicamente una hip6te
sis, que, probablemente por razones de deterioro dei nivel
de vida, es decir de un empobrecimiento lento pero conti
nuo, numerosas familias ya no pueden como antes asumir
un largo perîodo escolar de sus hijos a los que deben pro
yectar, con un menar baga je escolar (par la tama teàrica y
cultural) hacia el mundo dei trabajo con el fin de aliviar las
cargas econ6micas dei hogar

Las personas jubiladas tienen, como se podia espe
rar, un nivel de instrucciôn que supera excepcionalmente
la secundaria CI.6 'Vo), habiendo la mayoria terminado uni
camente la prima ria (0 un nivel cie: escucJa técnica) 0 la secun
daria, el 54 % Y el 36,5 % respectivamente. Sucede 10 mis
mo con las amas de casa que, en un 28 %, afirman tener



escuela prima ria 0 técnica, en un 61 % escuela secundaria

y en un 8 % estudios superiores. El 3 % restante sabe ape

nas leer 0 no sahe (un caso). Se pudo constataI' que la po

hlaci6n econômicamente activa es mas instl1Jida. A pesaI'

de ello, existen reales diferencias segun las actividades

ejercidas, pero no segûn el sexo deI activo considerado.

As!, el 65,2 % de los ejecutivos han seguido estudios supe

riores, siendo este poreentaje mayor en el secror publico

(68,2 %) 10 que no deja de sel' significativo, pues el secror

privado, menos formai, no evalua la calidad de sus emplea

dos segun sus titulos (63,6 %) sino también en funci6n de

la competencia manifestada en el ejercicio de la actividad

practicada. Este poreentaie alcanza solo el 32,3 % en el ca

50 de los empleados, con variaciones, pOl' las mismas razo

nes, de igual naturaJeza entre el sector publico (38,2 %) Y el

sector privado (29.3 %). Esta particularidad se encuenrra a

nivel de los estuclios secundarios que corresponden a un

tercio de los activos en el casa cie los ejecutivos (27,3 % en

el seClOr publico, 29,) °A' en el seClOr privado), y el 45,3 % en el

cie los empleados (46 % en el sector publico, 41,9 % en el sec

toI' privado). Cuando se considera a los activos, ejecutivos a

empleados, segun su distribuci6n en el sectOr publico a en

el privado, esa discriminaci6n se acenrua aun mas: casi no

hay ejecutivos (ninguno en d sector publico, cl 4,5 %, en el sec

101' privado) que tengan un bagaje educativo inferior a la pri

maria y, en el caso de los empleados, el sector privado
acepta a un 15 % mientras que el sector publico tolera so

lo un 5,3 %. Aunque a veees las diferencias entre los dos

sectores son apenas de 2 a 3 puntos, siempre van en el
rnismo sentido. POl' dia, el analisis entre empleos califica

dos segun el sector en que se trabaja parece sel' pertinen

te independienremente dei barrio estudiado

Los comerciantes y los trabajadores manuales no en

tran en ese sistema Cl caso de los primeras muestra que,
en esa actividad, si bIen el nivel de instDJcci<'Jn no es indi

ferente, no sc debe tcner el mejar titulo posihle para Il<:gar
a un cicrto umhral de competencia. Ciertamente. es preferi

ble alcanz:H 0 superar el IInal de la secundaria, 10 que es el

caso de los dos tercios de quienes se declaran comercian

tes: el 44,1 % ha acabado al menas la secundaria, el 22,8 %

ha terminado estudios superiores y el 28,ï % ha seguido
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una escuela primaria a técnica completa. Ademâs,. el 2,9 %

son ûetrados y el 1,5 % sabe leer sin mas, a tal punta es cier

ta que para dedicarse al comercio se debe sobre todo sel' em

prendedor y, pOl' supuesto, saber cantal', cosa que de todas

maneras se aprende, sea cual sea la forma en que se proce

da.

Los artesanos y los obreros independientes se sin

gularizan de los demas trabajadores manuales par un ma

yor numero rebtivo que ha concluido los estudios secun

darios, 5ï,6 %, aunque ninguno ha cursado estudios supe

riores. Es evidente que un 3rtesano, de cierta forma jefe de

empresa, aunque Lenga solo uno 0 dos obreros bajo sus 01'
denes, tiene rnayores probabilidades de manejar correcta

mente su negocio si su nivel de instDJccion es 10 suficien

temenLe elevado. Si no ha realizado esLudios secundarios,

pol' 10 menas ha seguido, mucho mas frecuentemenre que

en el casa de los empleados, estudios récnicos a ha sida

aprendiz, 10 que se produce en un 15 % de los casos. Sin

embargo, se observara también que jel 6 % de esLOS ulti

mos declara no saber leer' En cambio, entre los otros tra

bajadores manuales no hay ileLracios. Mas de un tercio

(37 %) de los obreros calificados han sido aprendices a han

seguido una formaci6n técnica, algo menos de la tercera

parte 01.4 %) ha Lerrninado la escuela secundaria y el 5,ï %

ha realizado esLudios superiores. En cuanLO a los obreros

sin calificacion, la tercera parte ha asiSLido a la prima ria y
un 59,3 % a la secundaria. Ninguno declara haber sido

aprendiz 0 haber seguido una formacion técnica, 10 que Lai

vez explica su falLa de calificacion

Los desempleados son mâs atipicos. ID que es co

herente con esta situaci6n que afecra a LIna parle de la po

blaci6n economicamenLe activa, independicntemcnte de la

categoria profesional.

Todos los ciias, una parte no despreciable de los ha

bitantes de Chimbacalle se c1esplaza para eJ<.'rcer aClividades

econ{m1icas 0 sociales, pero el tr3bajo de cncuesta realiza
do present;l importanLes bgunas. T31 insuficienua nos ohli

1'a a sel' sumamenLe reservados en CUanto a la representa

tividad de la muesLra y pOl' 10 Lanto de la poblacion estu

diada. Para dar una idea, presentaremos primeramenLe las

diferencias cuantiLativas observadas entre los datos recogi-
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1
Ocupaci6n Lug,r de Hor. d. Oespl8zamlemos

.cbvidad salid,
PEA 544 397 368 199

Amas de casa 157 152 24 1

Estudiantes 311 244 262 59

OlroS 1 144 31 4 1

dos, segun los rubros.
Aunque es normal, coma Jo muestra el cuadro, que

las amas de casa, cuya mayorla (es previsible) permanece en
casa, salgan poco salvo para hacer corn pras 0 visitar a al
guien, es bast2nte sorprendente en cambio constatar que el
27 % de la poblaci6n econ6micamente aCtiva "desaparece"
de la disttibuci6n cuando se trata de identificar su lugar de
trabajo y un 5 % en el casa deI conocimiento de la hora en
que salen a trabajar, sin hablar dei tiempo de desplaza
miento, pues en ese casa se produce una verdadera "des
bandada" de la informaci6n. [guai cosa sucede con los es
tudiantes: el 21,5 % que sin embargo se dirigen cada dia a
un estahlecimiento escolar, no esran contabilizados en el
rubro .Iugar de actividad", y de ellos, curiosamente algu
nos, cerca dei 6 %, vuelven a aparecer cuando se trata de
conocer la hora matinal a la que deJan sus hogares. En el
casa de los demàs, las diferencias son minimas. En resu
men, este cuadro muestra la incertidumbre de ciertos datos
de la encuesta.

De todas formas, las informaciones de que dispone
mos permiten un analisis de los moviITIJcntos diarios entre
la residencia (Chimbacalle) y los lugares de empleo. Asi, la
cuarta parte (2'5 %) de los activos trabajan en su domicilio
y el 85 % de las amas de casa apenas salen de sus hoga
res, en todo casa no para trabajar. El conjunto de quienes
son definitivamente sedentarios, si se los puede Hamar asi,
representan el 29 % de las personas consideradas en la en
cuesta. El 36 % de eHos son activos y su trabajo es remu
nerado. La que afirmabamos sobre Chimbacalle, en cuan
to ~ su creaciém y localizaci6n y a las repercusiones dei fin
dei roi econ6mico dei ferrocarril en el roder de atracciém
de este barrio )' de los bartios cercanos (que en otros tiem
pos participaban dei movimiemo de la estaci6n ferroviaria), se ve
confirmado por 10 que se conoce de las distancias que de-

ben recorrer cada manana las c:J.si tres cuart2s partes (73,6

%) de la PEA dei barrio, hast2 lIegar a su lugar de trabajo.
De ella, solo cerca de un tercio (32.9 %) trabaja en el barrio
o en un barrio vecino: el 26,4 % en su casa, 5 % cerca de
su casa y en el barrio, 1,5 % en un barrio vecino, pero el
55,4 % (0 el 75 % de aquellos que se desplazan, es decir que no
trabajan en su domicilio) se ditigen a mas de 5 km de su ca
sa, mientras que el 8,1 % Cl 1 % de los que saJen de su domici
lio) van a menos de 2 km, pero mas aUa de un barrio limi
trofe. Son los empleados (76 %) Y los ejecutivos (73 %) los
que mas lejos se desplazan, sobre todo aquellos que traba
jan en el sector pûblico (sin distinci6n entre nacionaJ, provincial
o municipal), puesto que mas deI 80 % (ejecutivos, 84 %; em
pieados, 81 %) recorren distancias mayores a 5 km. En efec
to, los centros administrativos mas cercanos esran en el cen
tro y el centro-Norte, a excepci6n de algunas oficinas de
barrio, de zona 0 de parroquia. Los simples obreros, manu
factureros 0 sin calificaci6n, se desplazan también bastante
lejos, en funci6n de las obras se puede suponer, a mas de
5 km en el 69 % de los casos. Los artesanos, incluso cuan
do salen de sus casas, sjguen siendo relativamente sedenta
rios y solamente una cuarta parte de ellos (26 %) recorre
mas de 5 km. Los ohreros caliIicados y los comerciantes van
igual de lejos solo en un 32 % de los casos.

Los estudiantes no escapan a la necesidad de fre
cuentar establecimientos escolares situados a mas de 5 km
de Chimbacalle, segûn las declaraciones dei 58,6 % de
eUos. Sin embargo, se debe relativizar setiamente ese por
centaje, par tres razones. Primeramente, coma l'a se sena
16, mas de Ja quinta parte de los estudianres declarados son
omitidos en ese rubro dei cuestionario de la encuesta; en
segundo término, el mapa de los escablecimientos escola
res ubicados en el barrio 0 denlro de un perimetro que de
limita un area de 800 m alrededor partiendo de los limites
de Chimbacalle, muestra que en ese espacio existen 8 es
tablecimientos pre-escolares, de lŒ cuales 3 dentro de los
limites dei barrio, 15 escuelas ptimarias, una de eHas en el
bartio y otra en el limite de él, 6 colegios secundarios, 2 de
cllos en los limites dei barrio. No se entiende entonces que
tal porcenlajc de estudiantes tcnga que via jar cada dia tan
lejos. El tercer motivo es enunciado en una parte de la res-



puesta, pues hay 212 estudiantes, es decir el 69,3 %, que
regresan a su casa para el almuerzo, es decir antes de la
1:30 p.m., par la que es poco probable que asistan a esta
blecimientos tan alejado:>. Esto disminuye el porcentaje de
aquellos que se dirigen a mis de 5 km de su residencia a
menos dei 47 %, cifra relativamente considerable, pero en
Quito, en tanto es posible, se escogen para los hijos las
mejores escuelas, aunque estén alejadas.

Las amas de casa declaran en un 14,5 % ale jarse de
sus casas, pero nunca se trata de distancias importantes.
Apenas un 1,3 % afirma recorrer mas de 5 km. Los jubila
dos permanecen en el barrio.

Dada el gran nûmero de migrantes cotidia nos que
tienen sus actividades lejas de Chimbacalle tmâs de ~ km),
no es sorprendente que el 38 % de ellos sean madrugado
res y salgan antes de las 7 a.m. Camo siempre, los estu
diantes matinales son los mas numerosos: mas de la mitad
de eUos (~3 %) Y el 55.6 % de los deI barrio deja su casa an
tes de esa hora Sin embargo. este movimiento matinal aUne
a todas las categorias ~ocio-profesionales: 36,5 % de los co
merciantes, 35,4 % de los ejecutivos, 30 % de los desem
pleados, 28,7 % de los empleados, 26,3 % de los obreros
calificados. 21 %' de los obf<~ros sin calificaci6n y 18,2 % de
los artesanos que, gencralmente, residen relaLivamente cer-
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ca de sus talleres. El movimiento que, en algunos casos
comienza mucha mas temprano, naturalmente no cesa
después de las 7 a.m. puesto que el 87 % de los estu
diantes, el 53 % de los empJeados y el 51 % de los eje
cutivos, y de manera general cerca dei 52 % de quienes
se desplazan cliariamente salen antes las 7:20 a.m. y el
69 % antes de las 7:40 a.m. Apenas un 24 % deI con
junto sale después de las 8 de la manana.

Para el 51 % de quienes pudieron proparcionar
informaciôn, es decir algo mas de la mitad de aquellos
cuya hora de salida se conoce, la duraci6n dei despla
zamiento es jnIeriar a una media hora, pero solamente
al 10 % les lIeva menas de 15 minutas. Sin embargo,
aunque salen mas temprano, los estudiantes Ilegan mas
rapidamente a sus actividades que el conjunto de mi
grantes, puesto que el 61 % de dlos tarda menas de 30

minutos en lIegar a su establecimiento educativo y sola
mente el 2 % declara recorrer el trayecto en mas de una
hora, mientras que esa es la duraci6n dei desplazamiento
cotidiano dei 12 % de los activos que trabajan fuera de su
casa. Par cierto, el 69 % de la poblaci6n escolar regresa a
su domicilia entre el medio dia y las 1:30 p.m y las 4 quin
tas partes no vuelven a salir

Los regresos, al final dei dia, camo en toda Iado, se
distribuyen mâs que las idas matinales aunque que mas de
la cuarta parte de los migrantes diarios (2R 'Yu) regresan an
tes de las 6 p.m. y el 54 % antes de las 7 p.m. Son l<ls mu
jeres que trabajan. menos numerosas que los hombres que
la hacen, puesto que en Chimbacallc no representan sino
el 36 % de la PEA, las que regresan mas temprano, gene
r<llmente antes de las 7 p.m. A l'sa hora, el 63 % de elJas
estâ en casa y algo mas de la mitad de los hombres (53 %).

Hay par cierto, casi un tercio de eHos (31 %) que no regre
san sino despuès de las 7:30 p.m, pero taml>ién, curiOS<l
mente, un 30 % cJe las mujeres estan en ese caso. En el ca
pitula sobre San Juan, ya se consideraron y explicaron las
razones de este fen6meno Todo ello es igualmente valida
en el casa de Chimbacalle y probablemente para la pobla
ci6n activa de Quito en su conjunto.

..J
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En definitiva, son esencialmente las amas de casa
(un tercio), los ninos que aun no van a la escuela (rambién
los minusvalidos) 0 los jubilados (una cuarta parte y el 14 % res
pectivamente) los que permanecen en casa. Sin embargo, cl
28 % de esos "sedentarios" son activas y, entre ellos, el
58 % se declaran comerciantes independientes. por la tan
to vendedores en el mercado 0 tenderos probablemente. Si
nos limitamos a los migrantes diarios, se desplazan sobre
todo a pie (JO %) cuando apenas se alepn dei barrio (la mi
tad de los estudiantes) y en autobus (0 trolebus) en el casa de
mas de dos tercios (69 %) de aqueUos que salen de su do
micilio. El taxi es poco comun 0,3 % de los casos), el trans
pone "empresa" corresponde principalmente a los ninas es
colarizados (54 % de los que se transportan de esa manera) y los
medios mOlOrizados particulares son utilizados por aJgo
mas dei 12 % de los migrantes. Fuera de los escolares, no
hay preferencia particular, segun la actividad ejercida, por
un medio de desplazamiento distinlO a los transportes co
lectivos.

LOué piensan los habitantes de Chimbacalle de su barrio,
de los otros barrios de la ciudad, de los lugares de activi
dad comercial, de la politica urbana aplicada en el centra
de Ouito?

Los habitantes de Chimbacalle se alojan mayorila
ria mente en un habitat continuo alineado a 10 largo de la
vereda, coma se construian las calles tradicionalmente en
Quito (ver el Centro Historico), hasta mediados de este siglo,
con las casas al borde Solamente una décima pane de las
viviendas consideradas en nuestra muestra estan retiradas
de la via. Durante la encuesta, se visilO a 891 familias en
285 edificaciones. Se vio que existe una casa entera ocupa
da por una sola familia apenas en menos dei 9 % de Jos ca
sas. Como las dos terceras panes de las construcciones so
lo lienen dos niveles. se supone que casi siempre no hay,
en definitiva. sino dos hogares por casa y que los in mue
bles de tres 0 cuatro niveles acogen de 4 a 6 familias. Adc
mas. en Chimhacalle. los espacios verdes. privados 0 pu
blicos, son escasos pueslO que sola mente el 8.8 % de las
viviendas gozan de un espacio privado con arholes. lü que
parece corresponder exactamente al porcentaje de las ca-

sas ocupadas por una sola familia. Sin embargo, Li vivien
das de 10 tienen algunas nores 0 un pedazo de césped de
lante de su puel1a. Los espacios publicos en Jos que se
puede pasear 0 jugar son tan pocos como los habitantes
que dicen vivir cerca de uno de ellos

Se trata de un barrio par el que no atraviesa ningün
eje mayor de circulacion. La mayor parte de las calles solo
tienen una funcion vecinal y sola mente la cuarta pane de
las viviendas dan a una calle "principal", al fin de cuentas
poco frecuentada en general, salvo en el caso de aquella
situada en el limite occidenlal dei barrio (avenida Coraz6n
que se prolonga en la avenida ),"apo). Ademas, las fuertes pen
dientes que caraclerizan a la parte alta dei sitio expJican
que el 14 % de las viviendas encuestadas sean accesibles
solamenle a través de tramas de calle en escalera. Sin em
bargo, no exiSlen problemas de ineslabilidad y solo el 4 %

de las personas inlerrogadas hacen alusion a pequefios de
rrumbes que se producen ocasionalmenle. Un lercio de la
genle piensa que el barrio es viejo, 10 cual es verosimil si
se considera solo la calidad de las construcciones. No por
clio, ha sido olvidado par el Municipio y a proposilO dei
mantenimiento de los servicios publicos, vias y alcantarilla
do sobre todo, si bien el 30 % no da una respuesta por no
lener idea de ello, la mitad (49,5 %) reconoce que se han
realizado obras mas 0 menos recientemenle, y una de 5
personas afirma que, par el contrario, nada se ha empren
dido en ese sentido.

Solamente el 65 % de las personas interrogadas no
respondi6 a las preguntas relativas a la vida en el barrio.
Las demas se dividen entre un 74 % que aprecia vivir en él
y un 26 % que no esta verdaderamente salisfecho.

A pesar de la satisfacci6n que experimentan las tres
cuartas panes de los habitantes de permanecer y vivir en
el barrio, solamenle un 39 % piensa que esta correctamen
te conectado al resto de la ciudad. ESI\: hajo porcentaje de
opiniones posilivas se debe primera mente a una cierta idea
de los problernas que acarrea. 0 <:\'it~l, la siluaciôn de
Chimbacalle. En efeclo, mientras el 30,5 % considera que
los lugares de trabajo estan cerca. el 23,9 % hahla de su ale
jamiento. Sucede 10 mismo con la localizacion de los esta
blecimienlos escolares: el 31,2 % declara que son facilmen-



le accesibles, el 18,4 % que eSlan demasiado alejados. En
cambio, la mayoria reconoce la cercania de los cenlros de
salud (')6,~ %) Y de abaslecimienlo (58,6 0;(,). La salisfaccion
es, de lOdas formas, parcia!. Asi, solamenle la quinla parte
considera que el barrio es timpio y un lercio que es bara
lO, frenle a un 7,5 % que 10 califica de caro, cifra que se
complela con el 40,6 % que encuentra que las viviendas
son de precio razonable, mientras que para un 14,7 % son
por el conlrario, muy COSlOsas. De lodas maneras, un 35 %
aprecia que las viviendas sean espaciosas, mienlras que el
19 % se queja de su estrechez, 10 que finalmente es muy
poco pues, a menudo, las viviendas parecen relarivamenre
estrechas al igual que el espacio exterior. Se debe anolar
que. cada vez, las opiniones positivas predominan amplia
mente sobre las negativas, pero la visla y la venrilaci6n no
son precisa mente los atraetivos de Chimbacalle y solamen
te el ]3 y el 12 % piensan de manera diferente. No sucede
10 mismo con la vecindad que es apreciada, pues un 46,6
% se Felicita por ella, ni con la calidad de convivencia que
es calificada de agradable par un 45,1 % de los enlrevista
dos. Pese a eSlas opiniones favorables, la cuarta parte de
los habitantes considera que el barrio es seguro, mientras
un 54 % de queja de la inseguridad, de la que se sabe que
a menudo es mas una psicosis que una realidau, la que se
confirma con I:1S cifras anteriores sobre la la vecindad y la
convivencia. Las buenas relaciones de vecindad son reco
nocidas por una cuana parte de las personas inlerrogadas
que declaran que la privacidad (2~,1 OA,) de cada cual y la
tranquilidad en el barrio, 0 al menas en la calle en que vi
ven, son grandes.

No faltan sin embargo las crlticas. Los que las for
mulan son. mayoritariamente, los mismos que afirman que
el barrio los satisface. Después de la uenuncia de la inse
guridad. es el rUido el que encabeza la lisw de molestias.
con un 40.6 % de opiniones desfavorables. scguido de la
contarninaciôn por los aUlomôviles y los merc:Jdos (31.6 %

condt:nan a l,,, rrimeros y 10.'0 % a los s<:gundosJ que puede
aparejarse con los olores (27,1 01<,) Los desechos son tam
bién un objeto importante de uescontento: cerC:J de una de
cada tres personas (31 %) se queja de ellos y una de cada
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cualro (2~ %) habla de la falla de higiene. Se evocan lam
bién el polvo 05.4 %) Y el Iodo (7.1 %).

Se destacan lambién Olras moleslias --debidas a ve-
ces a equiparnientos de importancia como, en esle casa, el
estadio, pero no representan sino el 13 % de las opiniones
desfavorables- y mas frecuenlemenle causadas por las
candiciones sociales de exiSlencia puesro que el 23 % de
la gente habla de un mal ambiente en el barrio 0 en la ve
cindad 04 'Vo), probablemenle los mismas 06 %) que se la
menlan por una promiscuidad demasiado importanle con
los vecinos. Sin embargo, es importanle el porcentaje de
gente que se queja de la faIra 0 rareza de espacios publi
cos de juego 0 de paseo. As), el 26,7 % afirma que no hay
lugares para jugar y el 15.4 % no sabe d6nde podria ir a
pasear 0 simplemenre a lomar aire, en el barrio. A ellos se
suma el 23 % que constala que las lugares de recreaci6n y
diversi6n son diflciles de acceso. finalmente, un 6,4 % con
fiesa sufrir de un real aislamiento social.

Si hubiera que resurnir rodas estas apreciaciones, se
diria que la gran mayoria de los habitantes de ChimbacaJie
esta satisfecha de vivir alli aunque no ignora las moJestias
exislentes, en especial, la inseguridad que preocupa a mas
de la mitad, el ruido y la sllciedad de las calles donde se
encuentra demasiada basura. Hay un 20 a 30 % de los rc
sidentes que deplora ya sea el ambiente, la falla dc equi
pamientos de recreaci6n, los vecinos (pero esta es una bana
lidad en numerosOS barrios populares donde la intimidad de cada
uno est" muy mal protegida debido a las mediocres condiciones
matcri3\<:s de h:ibitat), a incluso IOdo 10 resullanre de las ac
lividades de la calle: contarninaci6n por los vehiculos, mo
lesuas de ruido. suciedad dei mercado a final de la maiia
na, etc.

A la pregunta ..~Esta satisfecho con el barrio''', reac
cion:Jron 250 de 2H') personas. Oe cHas, el 78,8 % respon
dil) :Jfirm:Jtivament(' y el 21.2 % ncg:Jtl\'am<:nte, pero tal co
mo se ha observado en todos los b:Jrrios de QUilO <:studi:J
dos. las resruest3s a las preguntas "Si tuviera los medios,
~se mudarfa d<: c:Jsa' ~se mudaria de barrio'". conrradicen
aparentem<:nte <:sta conformidad, si no en 10 que respccta
a la vivienda, al menos en cuanlo al barrio, puesto qu<: el
69,5 % pretende que cambiaria de barrio y el 75,9 % que
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cambia ria de casa. Evidentemente, los enrrevisrados que
respondian a las sucesivas preguntas no tenian conciencia
de este tipo de incoherencia. Par cieno, esro refleja una cier
ta absrracci6n que permire sonar: "Si tuviera los medios ... " a
"Si fuera rica ... rendria una casa asi" a "asado .. ", y rambién
"tria a rai barrio ... " 0 "raI orro ... ". Sin embargo, Ilegado el mo
mento, (cuantos cambiarian? Se ha visto y clio corresponde
a un senlimiento bien esrablecido de penenencia al barrio,
los residentes de Chimbacalle quieren a su barrio.

Sea como fuere, es interesante ver qué barrios a
sectores de la ciudad les parecen mas arractivos. En un
9 %, no estan seguros (sin opinion, .ninguno., .cualquiera,.) y
las tres cuartas partes ciran, aunque de una manera disper
sa, otra barrio. Sin embargo, hay un 19 % que confirma su
preferencia par el mismo barrio y la cifra aumenra si se in
c1uyen los barrios vecinos (Pio XlI. Chlfiyacu, México, Villa Flo
ra) a bastante cercanos (Atahualpa, El Calzado, La Magdalena)
que reûnen el 16,3 % de Jas opiniones, 10 cua! hace que
Chimbacalle y barrios relativamente vecinos parezcan mas
atractivos a mas de una persona sobre tres 05 %), \0 que
permire pensaI' que la ciudad, para ellos, ~'t. limira a los ba
nios que meJor conocen, todos situados en el centra-Sur
de la capital ecuaroriana. Mienrras el 13 % cira el sector
norte y el 1 % el Sur de la ciudad, sin mas precision, el
8,4 % habla dei Centra Historico. Sin emba'rgo, si se obser
van las respuestas mas precisas, cl Norte se revela mucha
mas atractivo. En efecto, el 7 % opra pOl' un barrio repre
sentativo dei centro-Norte: La Mariscal, La Paz, 0 mas lejos
y menos encopelado, La Gasca, La Granja, etc. El 4,6 % ci
ta el Norte, pero también de manera bastante ecléctica: El
Condado 0 El Inca, 0 incluso Carcelén, Ruminahui, Coto
callao 0 la Kennedy. Las pequeiias localidades y pa rro
quias de los valles son también mencionadas pOl' el 8,4 %
de los entrevistados y algunos otros (1.4 %) hablan de nue
vos barrios. muy recientes, que se construyen a 10 largo de
la avenida Oriental.

De esto se puede concluir que la idea de atractivo
que contenia la pregunta es muy variable para la genre,
que no la consideran pOl' sÎ misma sino mas bien en fun
cion de sus estrategias de vida quitena personaL Sin em
hargo, coma era previsible, reiteramos la pregunla buscan-

do la opinion de las personas entrevistadas sobre eJ barrio
de Quiro que les parecia mas atracrivo, con orra interragan
te algo diferenre y mas persona!: "Si ruviera los medios y
decidiera cambiarse de casa, (a donde iria? Si fuera a atro
barrio, (a cua!?" No hay necesariamenre una correlacion en
tre esta pregunra y la anterior, pues se puede consideraI' un
barrio represenrativo porque es, segûn Jo que se sabe a se
cree, la opinion generalizada y, al mismo riempo, se pue
de apreciar personalmente OlfO barrio. Es pOl' ello que no
se rrata de una repetici6n, aunque la correlacion declarada
enrre una y orra pregunta pueda hacer creer que, para al
gunos, la que prefieren a escogen representa necesaria
mente, desde el punta de vista dei senrido comûn, la uni
ca posibilidad. Sin embargo, las respuesras obrenidas dejan
a la pregunra sin una verdadera respuesra. En efecro, se via
que un 76 % cambiaria de casa, de los cuales el 6,3 % per
maneceria en el mismo barrio y el 13,2 % se insralaria en
un barrio deI misma tipo, es decir con la misma calidad )'
eslilo de vida, pero mas de la mirad (51,2 %) de los que se
mudarian de casa, que corresponde igualmen(e al 62 % de
los 285 (69) que afirman que cambiarian de barrio si tu
vieran la oportunidad. se contentan con decir que Irian a
un barrio "diferente.. , de los cuales el 14,2 % precisa que se
ria fuera de Quito, en las afueras, y el 6,5 % restante que
iria .. al campo". Ademas, el 4,1 % cita otras ciudades dei
pais y, en un casa, los Estados Unidos.

Las razones de una mudanza denlro dei mismo ba
rrio son de lres 6rdenes: en primer lugar, ser prapierario de
su vivienda; en segundo término, por razones muy perso
nales, generalmenle familiares; finalmenre, pOl' eleccion,
sin mas explicacion. Si bien se trara de il' a un barrio dei
mismo tipo, el primer argumenta es una mejor localizaci6n,
"mas cenrral" y un mejar equipamiento; vienen luego nue
vamente las razones familiares. seguidas de .. la tranquili
dad .. 0 .. la seguridad.·. En el caso de la eleccion de un ba
rrio ·diferente.. , las razones dl: ..conveniencia person31.. pre
uominan en un 27,6 % de los casos, y vienen luego nueva
menle "la seguridad" y .. la tranquilidad" (24,1 %), las "razones
familiares .. 03,8 %), un barrio "mâs central· y "mejor equipa
do.. 02,1 %), ser propielario de su vivienda (6,9 %), acercar
se al lugar de lrabajo (5,2 %) Y finalmenre algo ,menos ca-



ro", "mas lim[)io" 0 "para variar". La propiedad, las razones
farniliares 0 persona les (la que quier~ decir rodo y nada) y la
"tranquilidad·. entcndiéndose como ·,seguridad" son los tres
grandes motivos de los deseos de cambio. Nunca es el ti
po de vida propio dei harrio 10 que se cuestiona, fuera, por
supuesto. del temor -a menu do mâs irnaginario qu~ realmen
le justificadc>- a la dclincuencia, oculto tras los términos de
"tranquilidad,· y ·,seguridad". Las respuestas relativas a la op
cion de salir de Quito privilegian igualmente esas tres ra
zones.

Puesto que lantas personas evocan la idea de cam
biar de barrio, 10 que supone que Chimbacalle no les satis
face sino en parte a pesar de la gran mayoria que afirma
estar satisfech:l. es inSlruetivo saber 10 que, a su juicio, de
beria modificarse en el barrio y quién deberia asumir tales
cambios. De ahi la pregunta " ,;Qué modificaciones le pa
recen deseahles p:lra el bienestar dei barrio y quién debe
realizarbs' ". Cerca de la cuarta parte (23.5 %) no respondio
y las respuestas de los 218 restantes se reparten como si
gue: 10,6 % no ve la necesidad de modificacion; el 30,7 %

col.oca en primer plana l:.l seguridad y el control de la de
Iincuencia (si se pretiere, mayor vigtlancia. si no màs represi6n,
discurso sohre b 5eguridad que en la :.lcrualidad contamina a la 50
ciedad de citadmos de Iodas las grandes ciudades dei fllanew. 0
casi); el 15,6 % desea un:l limpieza cotidiana de las vias y
lugares publicos. 10 cual, al igual que la inseguridad, apa
rece como un /eilmoliuen todo Quito y corresponde a una
verdadera falw de educacîôn social de los quitenos. inclui
do de aquellos que se quejan pensado solo en los basure
l'OS y los montones de desecbos olvidando su [)ropio com
portamiento (Sl' arrojall b, c:.ljelillas de cigarrillos vacbs, los res
tos de comida. l'te camo ,i las calles tllvieran b funci6n de un am
plia coiector dl' cksechos personales y domé'licosJ. A nuestro
parecer. esta edUeaCl(Jn depende ante todo de los profeso
res y los res[)ons:.liJle., dei mantenimiento urh:.lno. 10 que
los pnmeros ('C' tr'Hl' dl' l'Stahlecimienros edllC3liv(l, flublicos 0
flrivadosJ no h:.ln eomprendido aun. pero que el Municipio
sabe mu)' bien ."i se Juzga pOl' las campanas de sensi!Jiliza
cion. desgr;lciad:.lmente insuficientes. que ha emprendido
con el simpatico pcrsonaje de Evaristo. Las diversas redes
son citadas en 9.6 % de las respueslas, sobre todo los lrans
portes colectivos (encueSla reaiizada antes de la puesta en ser-
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vicio dei lroleblis), las alcantarillas y, mas gencraJmente, to
das ellas sin precision.

Se anotô l'a que la gente es muy sensible a la falta
de lugares de recreacion (juegos. paseos, depol1es). Esta de
manda se reitera: el 14,7 % l'l'clama parques y canchas de
juego y algunos (J ,4 %) retoman 10 de la convivencia que
se expresa de la mejor manera justamente en l'SOS espacios
publicos de esparcimjento. Hay aun un ]7,4 % de las res
puestas que precisan un deseo pero se dispersan (una a
dos respuestas) entre las calles, los mercados, las escalina
tas. el embellecimiento, el mantenimiento de 10 existente y,
mas globalmente, todo tipo de equipamientos.

",;Quién debe asumir las modificacioncs y obras es
peradas" A esta interrogante, el ]3,5 % no contesta, pero
el 53.5 % designa al Municipio, sobre todo en el caso de la
seguridacl. el aseo, los parques y OlrOS espacios de recrea
cion. Para el ]3,9 % de la gente, se apela al Estado, con
jUnlamenle con el Municipio pero en menor medida, para
resolver los problemas de delincuencia y de aseo, sin que
este segundo punto se explique claramente (icducaci6n', ital
vez'). Se la respansabiliza menos que al Municipio que apa
rece, en realidad, como el ûnico pader oncial cercano,
aunque no a los ciudadanos, al menos a los citadinos. Fre
cuentemente se considera también que los vecinos y, mas
ampliamente, los residentes dei barrio deherian participaI'
mas activamente en la solucion de tales problemas (seguri
dad, aseo) E:; 10 que afirma el 9,8 % de los inlerrogados. Fi
nalmente. también para la seguridad y el aseo, el 6,1 %
picnsa que las asociaciones barriales tienen un papel que
cumplir (,edllcaci6n'. no se precisa).

Después de las inrerrogantes sobre el atractivo de
los hanios. en l'special de aquel donde, de ser el caso,
unos y otros quisieran instalarse, se prosiguio la encuesta
en ese sentido pidiendo una clasificaciôn argumentada de
los barrios de Quito segun los guslOs de cada uno.

Si sc descarta l:.l impoJ1ancia atrihuida por los habi
tantes de ChimlJacalle :.l su propio !Jarrio y a los banios ve
cinos. sc encontrara una vez mas la formidable atracci6n
que ejcrœ el i'<orte de la ciudad (debe <:nrcoderse el centro
:\onc y el :\ürte. hasta las afueras none) que merece la prefe
rencia mas de 6 de cada 10 personas. Sin embargo, )' l'a se
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vio anreriormente, como los habitantes tienden siempre a
considerar aparte su barrio y los barrios cercanos, puesto
que son mejor conocidos y por 10 tanto mâs apreciados, el
Sur, donde se localiza el banio que tratamos en este capi
tulo, encabeza la lista de preferencias. As;' en primer lugar,
en un 45 % la gente prefiere el Sur en primera posiciôn, en
un 36 % en segundo lugar y en un 35 % en tercer lugar. Es
ta dislribuciôn se matiza cuando se estudian las respuestas
en funciôn de los subgrupos escogidos. As!, quienes colo
can al Sur en primer lugar optan por Chimbacalle (27 %) Y
los barrios vecinos (45 %). El 63 % coloca a esos banios en
segunda posicion y el 46 % en lercera posiciôn. Los demas
barrios dei Sur escogidos corresponden mâs bien, con algu
nas excepciones, a banios que tienen ya una generaciôn.

No obslante, el Norte sigue siendo muy codiciado.
Mâs de 4 personas de 10 (42 %) 10 cila en primer lugar, ca
si una de dos (47,5 %) en segunda posicion y el 51 % en
tercera posiciôn, pero dentra de eSla eleccion hay una dis
tribuci6n enrre los barrios cercanos a Chimbacalle por el
nivel de vida de la poblacion que reside en eHos, que re
presenran, seglin el rango de la opciôn, el 5 % (primer lu
gar), el 12 % (segundo lugar) y el 16 % (tercer lugar) de Jas
preferencias, los barrios de la pequena burguesîa (clases re
lativamente acomodadas), 25 %, 30 % Y 24 % respectivamen
le (deseo de promoci6n social), y los banios ricos en los que,
los valores son dei 25 %, el 22 % Y el 31 % respectivamen
te.

El centra y algunos barrios muy cercanos, ligeramen
le al Norte, vienen en ultimo lugar: el 19 % los designa en
primera posicion, el 22 % en segunda y el 16 % en tercera.

Finalmenre, si se juzga por los tipos de banios es
cogidos y su localizaciôn, los habilantes de Chimbacalle
son lucidos y realistas. Son muy conscienles de su manera
ue vivir, de sus gustos y de sus meclios. Es par eso que sus
opciones se cenrran ante todo en hanios cuya poblaciôn' se
les asemeja () se situa apenas un poco mâs alto en los mo
dos de vida y cn el confort. Solamenle el 21 % (primer ran
go), el 25 % (st:gunclo rango) y el 29 % (rcrcer rango) optan
por barrios de pequena 0 gr3n burguesîa, que eslân fuera
de sus coslumbres y de su interés.

De ninguna manera habriamos podido recoger las
opiniones sobre los Jugares de QUilO clasificados seglin
sus alraclivos y el interés parlicular que cada uno tiene en
ellos, si no hubiéramos agregado una pregunta sobre su
represenratividad real, aprendida 0 supuesta, establecida en
la mente de cada cual. Aunque hay mucho de convencional
en las respuestas, evidentemenre fruto de ideas recibidas
mâs que de juicios elaborados par cada uno y que se apli
can unicamente a lugares particulares, muy identificados y
caracterizados, se debe adn1itir que siempre es mas 0 menos
de esta manera como se establecen las jerarquîas de valores,
se trate ya sea de objetos de arte 0 de ideas, de lugares 0 de
cualquier otro objeto sometido a una clasificacion. Y no es
necesariamente negativo que se siga una opcion generaliza
da, en la medida en que aquî no hay un efecto de moda.
Ahora bien, tal efecto de moda es relativamente menos fuer
te en Chirnbacalle que en otros barrios encuestados, 10 cual
confirma 10 que se afirmaba anteriormente sobre la lucidez
y la prudencia de los habitantes entrevistados. Asî, sabiendo
que existe un 9 % de sin respuesta y 10 % de sin opinion,
de las opiniones vertidas, el Centra Histôrico es eJ conjunto
urbano de Quito reconocido como el mâs representativo por
mâs de 13 personas de 20 (65,5 %) que, cuando argumentan
tal conviccion hablan en un 81,5 % de los casos de la dimen
sion historica (la mitad de las respueslas, es decir 40 %), Ja arqui
lectura (20 %) Y luego la tradiciôn (18,5 %) 0 el -patrimonio"
(rérmino aprendido, 3 %). El 18,5 % de las explicaciones distin
tas son mucho menos precisas: el Il % se contenta con de
cir "es aquel que tiene mâs carâcter-, el 3 % habla de las ac
lividades comerciales, la vida de la calle, n"lientras que otro
3 % cita el turismo, confundiendo el efecto con la causa. El
1 % restante sc limita a anotar simplemente que "es el harrio
mâs conocido- de Quito.

Después deI centra, el 11 % de las respueslas se re
fiere al Sur, sobre todo a los barrios cercanos a Chimbaca
Ile. como la Vil.la Flora designado por el 80 % de ese 1J %.
h;IIJI{lOuose sobre todo ue las actividades comerciales que
al li se desarrollan.

Viene luego el Norte, también con el 11 %, sobre to
do porque es en esa parte (arnplia y mal dellmitada) de Quito
donde se encuentran los barrios ricos (La eolina-La Paz, aVefU-



ua Gonzilez Suarez, El Conuauo. El Bosque), y finalmente otro ba
nio rico pero mâs comercial y de negocios, La Mariscal (7.3
"lu).

Se ve que. aparte dei centro, no hay un discurso
preestablecido con una opinion elaborada. Dcslacamos
aqui este hecho pueslo que es evidente en Chimbacalle,
donde las respuestas siempre fueron senciUas, pero se po
dria prabablcmente hacerlo a propôsito de las respuestas
emitidas en cualquier Olro barrio. Sea camo fuere, esta
constataciôn permile darse cuenta de que, desde hace al
gunos anos (2 decenios laJ vez) la toma de conciencia "palri
monial" orquestada inicialmente por la UNESCO y retoma
da por los responsables municipales y nacionales, aunque
tradicionalmente ya bien interiorizada, funciona. Cabe otra
observaciôn: el entusiasmo por 10 que es, 0 se cree que es,
la "modernidad" esta en la actualidad relegado aunque no
al olvido, al menos a otros discursos. AsÎ, ya no Se vera el
sueno de una modernizaciôn destructora-renovadora deI
centro, que no se hizo entonces por falra de medios, pero
que primaba antes de que se empiece a hablar dei "patri
monio de .Ia Humanidad· ...

La opiniôn vertida sobre las operaciones de conser
vaciôn y rehabiJitaciôn dei Centra Histôrico confirma el im
pacto y el contenido deI discurso oficial retomado ror to
dos. De las 285 personas interragadas, 32 (11,2 %) no res
pondieron; 22 (7,7 "lu) fueron imprecisas (·mas 0 menos·), 39
(13,7 %) solo tienen una opinion negativa, y 192 (67.1 %) se
refjeren a ello positivamenle (52,6 %) 0 muy positivamente
(11,7 %). La referencia histôrica es la primcra invocada con
un 27 % de las respuestas positivas, seguida de un deseo
de conservacion (23 %) sin que se dé la razôn: "para que
no desaparezca", como si no fuera sinD una constaraciùn
explicativa de las acciones que se estan llevando a cabo.
.. Es nuestra herencia .. 0 n:spuestas de igual signiFicaciôn re
presentan atm cerea dei J4 % de las opiniones emitidas. En
los tres casos. que rl:ùnen al 64 % de las opiniones favora
hies, estamos ante las referencias dl: connotaci6n histôrica.
La imagen urban:! dl: la ciudad republicana en su conjun
10, implanrada en la malla de calles de la ciudad colonial,
retomada a su vez de la ciudad prehispanica, es igualmen
le bien recibida: el 13 % la menciona. Ella halaga al chau-
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vinismo quiterio y ecuatoriano que, pOl' caridad, se puede
lIamar también patriotismo 0, con mas justeza, orgullo de
los testimonios mantenidos (0 reinlerprelados) de los siglos
anteriores Esa imagen se muestra a los visitantes.

Los movimientos diarios, la animaciôn de la calle,
los comercios y demas actividades se destacan también en
un 6 % de las respuestas. Hay también aceptaciones condi
cionales, tales camo ..no eSlaria mal una mejor organiza
ciôn, mas pl,rnificaciôn" 0 "se deberia hacer mas y mejor-,
que es 10 que pide un 14 % de la gente. Finalmente el ..bien ..
o .. muy bien .. , as! coma el .. mas 0 menos· estan somelidos
por el 8 % de las opiniones a la esperanza de ver que se
tome verdaderamente en cuenta la circulaciôn automotriz
considerada .desorganizada.. y ..caôtica". Evidentemenre, se
encuentra lambién la opiniôn cascarrabias y severa (l,5 %),

c1asica en todo tipo de tema ~'iHay necesidades mas ur
genles l,- pero esa posiciôn esta mas (43.6 %) dei lado de
quienes no aceptan la conservaciôn y rehabilitaciôn dei
Centro Hist6rico Asimismo, el 28 % de los desconlentos
destaca el problema de la circulaciôn automotriz desorga
nizada y ca6lica. y el 5 Ofo habla, al respecto, de confliclo de
intereses, 10 que es probable. Los nostalgicos, entre otros
aquellos que siempre dicen .. no" a cualquier cambio, se ma
nifiestan explicando su rechazo no al hecho de salvar al
centro dei deterioro y la destrucciôn, sino por el conlrario,
a verlo dariado por una mal Hamada ·<restauracion·: ·,Estan
danando 10 que era Quito en otros tiempos· (23 °ltl de las opi
niones desfavorabJes), completado con una conservadora afir
maciôn de -se pierde la lradici6n- (5 %). Los que lemen a
·Ias novcdades.. también participan (20 %) protestando con
tra la implanwciôn <.Jel trolebus, olvidando, 0 desconocien
do, que de 1933 a 1946 funcionaba un lranvia muy bien
aceprado. Finalmenle, hay quienes se preocupan ror la
economla municipal. cuando no aprueban los gastos 00 °AI),

afirmandose enlonces contra -toda gran inversi6n en el
Centro Hislôrico·. Mas radicales que estos ùJtirnos, solo
existen los que sosticnen un perentorio ..Se deix:ria destruir
todo.. y que representan el 5 % de los hostiles.

Sin embargo. que se trate de los incondicionales de la
conser\'acion y la restauraciôn, de los indiferentes 0 de los
oposilores, muy pocos lienen una idea precisa de quién hace



Coleccion lluito Metropolitano

qué y de las condiciones financieras e institucionales de las
operaciones emprendidas 0 proyeC[adas. Las lIes cuartas par
tes de los encuestados, incapaces de decir quién las financia,
confiesan desconoœrlo 0, simplemente, estudian la cuestion.
De la cuarta parte reslante, el 62,3 % afirma, con justeza,
que el Municipio es cl principal m:Jestro de obra de la ac
cion de saJvamento dei centra, el )LI,5 % es mas preciso y
habla dei Fondo de Salvamento, otorgando una capacidad
de acci6n al ESlado el H.7 % de la gente, y a organismos in
ternacionales y organizaciones varias, el 7,2 %. Lo impor
tante es saber que si bien 2 de cada 3 personas aprueban
la conservacion dei Centro Hist6rico, son 4,5 veces menos
numerosos aquellos que tienen una idea de las condicia
nes econ6micas y administrativas de su aplicacion.

Fuera de la cuesti6n dei Centra Historico, la en
cuesta buscô caplar 10 que tendrian que decir las perso
nas entreviSladas sobre el Co los) barrioCs) de negocios
(que, camo sc ,-io. pucden ser enlendidos camo barrios comer
ciales) y el (0 los) barrioCs) administrativo(s). Se revela
que en el caso de los lugares de negocios. i:J cuarta par
te (26 %) no responde y tratandose de los sitios de voca
ci6n administraliva, esa cifra se acerca a un tercio 01,6
%). Sin embargo, 10 mâs sorprendente es que un 13 %

manifiesta que no exisle un barrio de negocios y el 6,7
% que no hay un centro administrativo. 0 la pregunta no
se entendiô 0 la indiferencia frente a estas dos funciones
mayores de la urbe es tanta mas grande cuanto que a es
tas contestaciones negativas se debe sumar la falta de
respuesta. Solamente la cuarta parte de] 61 % que saben
de la exiSlcncia de un barrio de negocios aport6 cierLas
precisiones sobre 10 que piensa 0 sabe al respecta. Asi,
el 59 % situa a ese barrio en diversos lugares donde fun
cionan mercados dei Centro Hist6rico (El Teju. Ipiales y

San /{oque): el 1H% 10 uhica en La Villa Flor:J 0 en el mis
mo Chimbacalle y el ~ 0/(, habla de La Mariscal. Luego vie
nen tada Suerle de barrios, de La Solanda a El Bosque.
Las eleccione.' .'on mOll\'auas primeramenle por las acli
vidades comeruak" <2<).~ %1, luego por los precios (22.7

%) Y finalmenle por la animacion, el poder financiero y
los intercambios monelarios que se observan, los mismos
que, aunque muy modestos, impresionan a la gente de

bajos recursos (20,5 %) El 27,3 % restante utiliza argu
menlOs muy variados: .la gente va alli-, .. los lUristas cono
cen .. , ..son zonas ricas y desarrolladas-, etc. De tado esto
se destaca que para los habitantes de Chimbacalle, .. ba
rrio de negocios .. significa .. barrio comercial .. , siendo el
comercio corriente el unico tipo de negocios que cono
cen.

En cambio, si bien sobre la cuestion deI centro ad
ministrativo, un tercio no contesta, el 10,5 % confiesa no
saber nada y el 6,7 % pretende que no existe tal centro. Es
ta pregunta fue entendida mejor que la anterior y el 51,2 %

restante supo explicar su respuesta. Asi, el 53 % de ellos
estima que ellugar de la administracion es el centra, es de
cir la Plaza Grande y el Municipio (como 10 precisa el 44,6 %)

mâs que la Presidencia de la Republica; el 9 % 10 ubica en
La AJameda 0 alrededor de El Ejido, el Il,6 % alrededor de
La Carolina (10 que corresponde, en realidad, a pane dei barrio
de negoClOS). el 7,5 % en Chimbacalle 0 en las cercanias, el

4,1 % en el Sur, el 3,1 % en todos los barrios en los que
hay alguna oficina de la administraciém y el 4,1 % en los
bancos. Es evidente que en el caso de La Carolina, La Ma
riscal y los bancos, hay confusiôn entre las dos series de
respuestas esperadas: barrio de negocios y centra admio.is
trativo.

Todas estas personas, mas 0 menos bien informa
das de la que sucede en la urbe, de las acciones de quie
nes, e1egidos y por 10 tanto sus representantes escogidos,
estan a cargo dei mantenimiento y buen funcionamiento de
la ciudad y de los lugares donde se concentran ciertas ac
Lividades primordiales itienen conciencia de los reglamen
tos que rigen la vida urbana en su conjunlo y, al menas a
nivel de su barrio, un conocimiento de las acciones que les
alanen directamente. desarrolladas colectiva y solidaria
mente por los habitantes' Es 10 que tratô de captar la ulli
ma serie de preguntas planteadas.

El 69 % afirma que no existe reglamento urbano al
guno. cl 13 % no se pronuncia \' solo el 18 % sabe, 0 su
pone. que existe uno. De eHos, cl 34 % no dice mas, el
15 % no sabe qué decir, el 1 % se contenta con afirmar que
.. està bien-, y los demas se dividen, con matices, entre los
que piensan que el reglamento debe dictar normas de fun-



cionamiento de la ciudad. Estos representan un 32 %, de
los l'ua les la mitad agn:'ga que dcberia haber, l'OmO com
plemento, una verdadera educacion de la gente, dccirse al
menos 10 que debe saber la gente,,; el 3 % habla de segu
ridad, de salud, de higiene, que son temas recurrentes y
obsesivos; el 7 % aborda la cuestion dei control de los ser
vicios publicos y de las normas de construccion; Jos demas
se dividen entre «cambial' 10 que debe cambiarse·, que se
puede traducir l'omo "adaptaI' los reglamentos a la evoluciân
de las necesidades" (2 %) Y toda clase de lugares comunes.

Si se va mas lejos preguntando qué obras priorita-
rias deberian emprenderse, las respuestas giran alrededor
de las demandas que ya se han mencionado, a proposito
de cada rubro, a 10 largo de la encuesta. He aqui una vez
mas la distribucion de las respuestas: una cuarta parte "sin
respuesta" (27,7 %), el 16,8 % redama mas seguridad, el
8,1 % habla de los servicios esenciales que deben mejorar,
sin que estas dos demandas tengan mucho que ver con 10
que comunmente se conoce l'omo obras pubJicas. Se en
cuentra aqui una gran ignorancia de todo 10 referente a
cuestiones urbanas 0 de interés general, Jo que confirma la
poca apenura de la gente fuera de la esfera de su vivir co
tidiano. El reslO se refiere a los transportes (4,9 %), a la pro
tecciân de los peatones (1/i %), a la contaminacion y la hi
giene (5.6 'Yu), a los espacios de recreacion (5,3 %), a "obras
publicas" sin precision (3,5 %), 10 que es responder a la prc
gunta con la repetici6n aprobadora, u "obras varias" (21 %)

que es una manera de conteslar idéntica a la anterior. Fi
nalmente, un 6,6 % maniJiesta que "no hay necesidad de
obras publicas particu!arcs·. Se encuentran las reivindica
ciones habituales, en parte justificadas --eontaminaciân,
higienc, salud, diversos equipamientos de servicio, trans
porte, seguridad de los peatones, cspacios de recreaci6n,
cte- y en parte repetidas incansablemcnte sin sentido cri
licn, l'omo consecuencia de miedos irracionales, l'omo en
el caso reitcrado de la ,~eguridad que, coma ya 10 hemos
serialado, se destaca de manera mucho mas clara quc la
importancia de los riesgos. l'or cierto, ta 1 inseguridad no es
caraetcriz;lda sino l'ara vez, comprolündose que se lr:lla
efeeti\'amente ante todo de un;1 psicosis,
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Cada uno ticne entonces sus indiferencias, sus espe
ranzas y sus reivindicaciones, pero cuando se lrata de com
promelerse, a través de las asociaciones, en acciones comu
nitarias directamente vinculadas a la vida deI ban'io, sola
mente un 19 % dice panicipar en las actividades de una 0

varias organizaciones, Decimos "solamente" pero el ténnino
no es el adecuado pues es ya un porcentaje elevado que
no se encuentra, lejos de cHa, en todos los barrios de Qui
to, Reforzando esto, el 23 % afirma participar en obras co
lectivas de interés comunitario, laies l'omo la minga cuva
tradicion, mantenida en los pueblos y aldeas, tiende a per
derse en la ciudad, Aunque se observa un 4 % por un la
do y un 17 % pOl' el otro', de falta de respuesta, apareme
mente l'SOS valores no subesliman la realidad, pues si hay
una participaciân, es poco probable que se la haya omiti
do, Par cierto, cuando se trata de precisaI' qué tipo de par
ticipacion 0 con qué clase de organizacion banial, se en
cuentra un 78 % de sin respuesta, la que es coherente con
los datas anteriores (23/2 + 19/2 y 100 - 78 = 22), Para quie
nes participan activamente, son las fiestas parroquiales,
municipales, nacionales, lradicionales 0 de barrio las que
tienen la mayor adhesi6n: 44 %, Hay una manera de vivir
muy interiorizada que sc perpetua, Las actividades depor
tivas, con una cierta dimension social, también son impor
tantes: 35 %, El mantenimienlO, el aseo entre olras, de los
espacios exteriores mas cercanos, veredas, tramos de calle,
también es citado pOl' el 21 % de los encuestados, Natural
menre, el 61 % de los habilantes dei barrio opinan favorJ
blemente sobre l'sas actividades, pero el 27 % no respon
de y el 45 % no la sabe (10 que es una manera dl: no compro
melerse, incluso en una n:spueSla sin alcance SOCIal gravl:), Lo
mas sorprendente es enconlrar un 7.5 % de las personas in
terrogadas que considera negativa tal acciân,

Se formulâ otra pregunta, muy diferentc, pero que
de alguna manera se une a la necesidad de conoeer los mo
vimientos diarios, durdnte la semana (migraciones alt<:rnanl<:~)

y los dias feriados (organizacion de los fines de semana) ,,;,Qué
hace usted, a d6nde va los fines de sema na'.. , La décima
partc (10,9 %,) no responde, la milad (50,2 %) afirma perma
necer en casa, algunos <2:, olt,) salen de vez en cU3ndo y los
demas (36,'5 %) salen practicamente IOd3S las semanas, Un
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[ercio 03,7 %) no da detalles de 10 que hace ni de a donde
va; el 21,4 % cambia un poco yendo a lugares de descanso
o paseando, segùn el humor dei dia; el 16,5 % sale de Qui
to para dar una vuelta en los alrededores; el 10,2 % recibe
a la familia en su casa y el 3,1 % va a visitar a familiares;
el 4,9 % se reûne con los amigos 0 pasa un momento con
los vecinos; finalmente, el 10,2 % va a pasear a algun lugar
cercano, en el mismo barrio, a mas frecuentemente en un
barrio vecino. Apane de los que visitan a la familia 0 a los
amigos (9,8 %), en cuyo casa es dificil precisar a qué barrio
van pues el 60 % no da informacion alguna (esa cifra com
prende aquellos que permanecen en sus casas y parte de los que
salen pero no precisan a dônde), los lugares de la ciudad mas
frecuentados son primeramente La Carolina y el Parque
Metropolitano, espadas lûdicos acondicionados y manleni
dos por el Municipio, a donde, segun sus dedaraciones, se
dirige el 5,3 % de las personas inlerrogadas. El 4,9 % cam
bia de lugar cada semana. El campo, casi siempre un lugar
en el valle con cluh y piscina, 0 mas alejado, a una distan
cia de 20 a 30 km CEl Quinche, por ejemplo, e incJuso olra pro
vincia), atrae al 15,3 % de los encuestados. Para el resto, los
destinos y las actividades son muy vagos y variahles segûn
las semanas. De todas formas, Chimbacalle, barrio popular,
esta poblado de gente a menudo poco afonunada )' una
cuarta parte solamente (25.6 'Jo) dispone de un vehiculo, 10
que limita su capacidad de desplazamienro.

A manera de conclusion. esbozo de un retrato impresionis
ta de los habitantes de Chimbacalle

En definitiva, iqué es un habitante de Chimbacalle'
Vive en un barrio de nombre cambiante a voluntad

de los cartografos 0 dei Municipio, a menos que sea de la
gente. Algunos 10 lIaman Chiriyacu y otros. refiriéndqse a
su parte meridional, 10 denominan El CamaI, pues el anti
guo camai se encontraba en el limite de su territorio. Lo
que es seguro cs que si bien el ferrocarril fue la causa de
su creacion, de su desarrollo )' de su pohlamiento, tamhién
es causa de la dccadenciJ de sus aetividades artes:males y
comerciales. Es un barrio instalado en pendientcs, al bor
de de la Panamericana )' de la via férrea, habitado par gen
le de la cual la mitad se ha instalado haee largo tiempo y

es propietaria de su vivienda, generaJmente de dimension
razonable, pero sin exeeso. Es un barrio papular y bona
chan, de habitat modesto y consolidado, dondc los edifi
cios son raros )' poco elcvados.

Aunque bien conectado y por 10 tanto hien integra
do a la ciudad uti!. Chimbacalle esta de todas formas bas
tante alejado de los lugares de actividad de un tercio de su
poblaciôn econômicamente activa y de la miwd de los me
nores que estudian. Comparte esta situaciôn con el conjun
to de los barrios deI Sur de Quito, pero en su casa no es
dramatica, pues los equipamientos basicos son suficientes.
Lo mismo sueede con el confort en las viviendas donde,
aparte dei servicio relefônico con el que cuentan apenas 4
viviendas de cada 10, todas las redes -agua. luz eléctrica,
evacuaciôn de las aguas servidas- estan correctamenle
dislribuidas.

La poblaciôn, debido a la antigüedad dei barrio (Ires
generaciones), envejece progresivamente, los j6venes se mar
chan y los nacimientos 0 nuevos migranles no compensan
el déficit. Los hombres tienen una actividad econômica dos
veces mas frecuentemente que las mujeres. que son amas
de casa)' guardianas dei hogar. Es madrugador, a las 7 a.m.
esta ya en camino hacia su lugar de actividad colidiana. Su
desplazamiento dura entre 30 minutos y una hom, nunca
mâs. Casi siempre lama el autobus 0, en sus desplazarruen
tos intra-barrjo y hacia los barrios vecinos, va a pie. Sin em
bargo, una vel de cada 10 trabaja en su domicilio. Si es es
ludiante, regresa a su casa al medio dia, para el almuerzo,
y 4 veees de cada 5 no vuelve a salir por la larde.

En la noche, regresa a casa a su rilma, de ser posi
ble antes de que caiga la noche, y se reûne con su familia.
Esla es de 4 pcrsonas en promedio, pero coma muchas vi
ven solos, se puede decir que casi siempre hay cinco per
sonas en el hogar, entre elias tres ninas.

Esle comportamiento regular, sin incidentes y case
ro, le satisface. El fin de semana, una de cada clos veces
permanece en casa para recibir a la familia 0 a los amigos,
a pasea en el barrio 0 en un barrio cercano donde puede
reunirse y di"enirse con sus semejanles. En otras ocasiones
va a uno de los espacios acondicionados para recreaciôn,
como eJ parque de La Carolina, 0 mejor. el Parque Metro-



politano. Las pequenas locali<.lades de los valles Ulmbién la
atraen A veces sale <.le la provincia.

Dos de tres veces afirma que le gusta vivir en
Chimbacalle. Sin embargo, no piensa quedarse, lIega<.lo el
casa, sino en uno de cada 3 casas Es esa una de sus con
tra<.licciones, aunque no la es sino aparentemente, pues si
se mudara, el barrio al que iria se parecerîa a Chimbaca
Ile, pero estarîa mejar situado para el acceso a los luga
res de trabajo. Podria ser a un barrio cercano y casi con
iguai frecuencia a un barrio dei Norte, donde cree que la
segllridad de los bienes y las personas es mayo!". En ver
dad. 10 que no sabe es que los habitantes dei None, pOl'
las mismas razones, quieren también ir siempre mas al
Norte. lugar mîtico de los barrios bien equipados, ordena
dos y seguros.

El Centro Historico forma parte de su patrimonio. Si
bien no es el barrio en el que le gllstaria vivir, 10 conside
ra atractivo y eminentemente represenrativo de Quito.
19ualmente, esta total mente de acuerdo con que el Munici
pia, con ayuda exterior. 10 restaure y 10 conserve, 10 que.
en su opinion, cuando tiene una al respecto (9 de cacJa 10

veces), es algo excelente pues el valor historico y tradicio
nal dei centro le parece evidente. Aunque conoce y se in
teresa por el Centra Historico, no liene muy clara la locali-
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zacion <.le un barrio de negocios, a mas bien, par<l él no se
trata sino de un barrio comercial y, naturalrnente, si se le
pide que la sitûe, designarâ el mas amplio Opiales. El Tejar,
San Roque) 0 el mas cercano. la Villa Flora. Ubica también
bastante bien el centra adrninistrativo que no puede ser si
no municipal yen el centra, alrededor de la Plaza Grande.

Pero que no se le hable de un reglamento de urba
nismo: sieœ de cada diez veces no tiene idea de su exis
tencia ni tarnpoco de su necesidad. Lo unico que deberîa

hacer el Municipio, segûn él, seria solucionar los proble
mas evidentes de la delincuencia, dei descuidado aseo dei
barrio, de la higiene, de la salud, dei ruido y de la conta

minacion generada por los vehiculos. Deberia ademas.
mantener, e incluso creaI', espacios de rccreacion. CieI1a
mente, de buena gana daria una mano de vez en cuando
a los vecinos al rnomento de las fiestas 0 para actividades
deportivas, pero no mas alla.

En resumen, el habitante de Chirnbacalle es una
persan;) apacible, que trabaja en oficinas, fâbricas u obras
y gaza de un modesto confort. Envejece Jentamente y sa
be que su barrio, que necesitaria ser renovado, se deterio
ra y no es una prioridad para el Municipio. Se contenta con
su suerte, pues, en resurnidas cuentas, es demasiado case
ra y apacible corno para rebelarse contra la adversidad.





Caracteristicas y especificidades urbanas dei barrio
La ciudadcla Mariscal Sucre, mas comûnmente co

nocida como La Mariscal, se sitûa aprox.imadamente un k.i

lometro al Norte de los lîmites de Quito a inicios de siglo,
mas alla dei parque de El Ejiclo. Su sitio, pIano salvo en su
parte oriental relativamente empinada, es muy propicio a
la urbanizacion. Este barrio, en su espacio actual, se exlien
de en 144 hectareas. Esta compucsto de tres subconjunros
diferentes por su localizaci6n, su morfologÎa y su trazado,
distribuidos en ll8 manzanas.

El primera, adyacente en su borde meridional (ave
nida Pat ria) al parque de El Ejido, es el que dia el nombre
al conjunto. Es el mas antiguo y en él se iniciaron las acti
vidades comerciales. Por ello, c1esde los anos 1970, estuvo
sometido a una importante especulaciôn de bienes raices
que provoco la destrucci6n masiva de las villas con jardin
que le daban su encanto y que fueron reemplazadas por
edificios que pueden alcanzar y superar Jos JO, e incluso
15, pisos, en especial a 10 largo de las avenidas Patria,
Amazonas y Colôn. De todas formas, donde no se eleva

ron nuevos edificios de funciôn comercial, desaparecieron
los jardines. En su lugar se conslruyeron garajes indiviclua
les 0, casi siempre, boutiques Por cieno, la avenida Ama
zonas, cuya cxtremidad meridional consliluye en cierta for
ma la espina dorsal de negocios dei barrio, ticne un papel
mas amplio, pues 10 COneCl<l con el aeropueno dei mismo
nombre, moslr:Jndo asi su interdependencia (\'(:r d" IvlAXIMY,

K.. J<)1;'1 Conlriolluùn :.II csrudio d" I<b barrios de QuilO: Ll M:.I
risut SUGc. cn revisl:.J dei CEDIC'. n" ~). Desde enlonces, la
funci6n ILrciaria (ourocréilicJ. corner<.:iJI y empresarial) predo

mina sobre la funcion residencial

( 4 .. la Mariscol)

El segundo subconjunto, conocido durante largo
tiempo con el nombre de Simon Bolivar, esta constituido
esencialmente de una lotizaciôn que reûne 28 manzanas
Se 10 circunscribe entre las calles Luis Cordero (al l':orIe) y
Veintimilla (al Sur), y las avenidas Amazonas y 6 de Diciem
bre, al Oeste y al Este respectivamente. En nueSlrO analisis
canografico, se asociaron a éllas manzanas que 10 bordean
al Sur, excJuyendo aquellas que bordean a la avenida Co
lon. Urbanisticamente, se caracleriza por una orientaciôn
diferente de las calles y una mayor estrechez de las man
zanas, alinéandose unas y otras perpendiculannente a la
avenida Amazonas cuya direcciôn se desvia igualmente en
tre la calle Veintimilla y la avenida Colon, limite septentrio
nal dei barrio. Sin embargo, ese cambio de orientacion se
observa en realidad en toda La Mariscal. Este sub-barrio,
aungue no carece de actividades comerciales, ha conserva
do mas sus caracterÎsticas originales casas individuales y
pequenos ediJicios, de funcion residencial predominante,

aunque a 10 largo de la averuda Col6n, y ocupando las
manzanas adyacentes. se alzan edificios de gran altura. en
tre ellos Jas cuatro Torres de Almagro que forman el volu
men mas importante.

Finalmente, el tercer subconjunto. situado entre las
avenidas 6 de Diciembre y 12 de OClubre y que ocupa 35
manzanas, es un mejor lestimonio de 10 que fue inicial
mente b ciudad: un conjunto agradable de villas en me

dio de i;,ndines cerrados. La funci6n residencial siguc sien
do preponderante, encontr;indose también algunos res
taurantes y otras actividades de servicio (oficin;l,), colegios

y embajadas. Los comcrcios han colonizado las avenidas
que 10 limitan.
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A pesar de estas diferencias, el sistema vial sigue
siendo muy tradicional, con la omnipresencia de! principio
de la cuadricula, incluso si a menudo el cuadrado es un
lanto ladeado a se transforma en un rectângulo mâs eSlre
cha coma en la lotizacion Simon Bolivar.

Antes de analizar los resultados de la encuesta rea
lizada, es preciso detenerse en este barrio cuyos rai y sig
niIicado superan la importancia geografica de la implanta
cion El hecho de que, cuando empezo a conSlituirse en
1924 (ano del centenario de la Batalla dei Pichincha, decisiva pa
ra b liberaci6n de Quito) se 10 haya l1amado ciudadela (térmi
no que, en la acrualidad, se encuenlra en Qtros barrios de la ciu
dad) indica la intenci6n de hacer de él una enlidad re!ati
vamente separada. En esos anos, las familias 10 suficiente
mente afonunadas comenzaron a construir allî su casa pa
ra instalarse definilivamente. Fue el inicio deI abandono
deI centro y es 10 que explica una ciena arquitectura, aun
tradicianal, de la que dan testimonio las fachadas, con sus
marcos de puenas y ventanas de piedra hâbiJmente tal1a
da. Se trataba de vivir mejar, de aislarse un [anto de una
ciudad bul1iciosa (para la épocal donde el espacio se habia
tornada demasiado estrecho. ESla nueva urbe de villas con
jardin estaba a la moda. El valor de los terre nos aumento
considerablemente desde 1933, cuando el tranvia 10 comu
nicaba con el cenlra que seguiria siendo aun durante una
larga generacion la sede de los poderes pûblicOS (municipa
les, nacionaJes) y economicos (matrices de bancos y de grandes
empresas). Sin embargo, solo desde hace aproximadamente
veinte anos esta designacion merece simbolicamente el se
gundo sentido de ciudadela (pequena ciudad). En efecto, fue
el primer verdadera barrio de negocios de QUilO, una es
pecie de fonaleza pacifica. centra financiera de la capital
ecuatoriana. Menos que nunca, al1i los pordioseros no tic
nen derecho aigu no. Ademas. contrariamenle a 10 que se
ve cn el ccntro, apenas se encuentran men<.ligos 0 indigen
tes En la actualidad, esta fortaleza se destaca desde cual
quier punta elevado dei sitio UOS ClllOS dt' San .!uCln 0 dei It
chlmhiCl. ror t'jemr1o) como un macizo de edificios dc gran
;.IilUra. cuy:!s torres dcnotan la riqueza y la especulacion de
hlenes raices que genera (MAXJ.\'Y (dd. I\.; GOUARD. ri; BOCK.

S.: Los modo.\' de composicion !lrhalla. laminCl ~" 40 dei AIQ). Se

trata de un tipo de urbanizaci6n reciente que desde hace
menos de una generacion se desarrolla cada ana un tanta
mas hacia el None. Es asÎ como, a su vez, se han construi
do y modificado posteriormente los barrios vecinos dei
parque de La Caralina (2-3 km al :\orre de La Mariscal). de las
casas individuales y los pequenos edificios se ha pasado a
los edificios de 10 pisos y mas. Es el seetor de Quito --en
especial entre la Shyris y la 6 de Diciembre, aunque lam
bién a 10 largo de las avenidas Amazonas y Naciones Uni
das (banios La Pradera, La Carolina e liiaquito)- donde la ren
ta inmobiliaria es mayor.

Esta atraccion dei None no es nueva. Desde la Con
quista, las tierras siluadas inmediatamente al Norte de la
ciudad de entonces eran acaparadas 0 adquiridas par los
nuevos duenos dei terrirorio. Pero en este fin de siglo se
trata de una colonizacion urbana, fenomeno completamen
te de otra orden, que ya no tiene una dimension elilista, si
no economica, donde la parte comercial, que se debe con
siderar coma el nuevo centra de negocios, es una prolon
gacion de 10 que se hizo y se sigue hacienda a un rilmo
menor en La Mariscal. Naturalmente, la posici6n de esta
pane de la ciudad con relacion al Pichincha al pie dei cual
se desarrolla, juega su papel, pues la masa dei voldn cons
tituye un obstâculo para las lIuvias provenientes de la Cos
ta garantizândole asi una menor higrografîa (dos vcces me
nos precipitaciones en el j\'orte que en el Sur de Quito) acompa
nada de temperaturas mas elevadas que permiten el culti
vo de citricos en la Mitad dei Mundo. Es la desviacion en
la orienlacion de la deprcsi6n sinclinal en la que se extien
de Quito la que da esta ventaja dctcrminante al None de la
ciudad actual.

Pero regresemos a La Mariscal. Este barrio tiene una
forma trapezoidal de orientaci{m apraximada Sur-Norte. Su
funcionamiento est;] condicionado por cuatra ejes longitu
dinales. Por dos de cllos. las avenidas 10 de Agoslo y 6 de
Diciembre circula una importante pane dei trMico interha
niai a lransurbano. Por el tercera, la avenida 12 de Octu
bre, se realiza una circulaciôn unicamente in[erharrial. yel
ullimo, la avenida Amazona~ une a los hombres de nego
cios proveniente.,> dei mundo entera con los de QUilO. y n::
ciprocamente, pues, dei lado de La Mariscal, termina en



uno de los hoteles internacionales mas importantes de la
capital, y dei lado septentrional en el aeropuerto interna
cional de Quito. Ademas, dos vias juegan un papel desi
guaI: la avenida Patria perm.ite ingresar al barrio y une los
barrios este y oeste vecinos, y la avenida Col6n <hordeada
de edificios de oficil12s y por ello mucho mas activa) es su simj
lar hacia el lado opueslo (None) dei trapecio. Ciertameme,
las de mas calles que irrigan a La Mariscal se clasifican en
secundarias y vias principales segun su dimensi6n, pero to
das son de una sola via con excepci6n de la calle VeintiIni
lia, mas ancha en una parte de su trazado y que es la via
de salida de los bomberas. ütra particularidad de este ba
rrio consiste en que no hay una sola calle sin un m:inimo
de actividades comerciaJes.

Analisis de los mapas de densidad de poblacion y vivien
das por manzana y de los de cohabitacion

La Mariscal es un barrio muy poblado durante el dia
pero en él la densidad de residentes es reducida. En el cen
so de 1990 se contaban 7.643 personas, 3.577 hombres y
4.066 mujeres (indice de masculinid~lr,J HH personas de sexo mas
culino por 100 de sexo femenino) que ocupaban 2.054 vivien
das, es decir un promedio de 3 personas por hogar. En
nuestra muestra, y ello refuerza su calidad indicativa, se en
contrô practicamente la m.isma pr-oporci6n: 321 personas
distribuidas en 105 familias escogidas. La imagen dei barrio
que proporcionan los mapas a gran escala, cuya unidad es
pacial es la manzana. 10 confirman. Elaborados. como en el
caso de los barrios estudiados anteriormente, con base en
los datas de los censos de 1982 y 1990. los ma pas de den
sidad de poblaci6n y de densidad de viviendas par manza
na, asi camo aquellos dei numero de personas residentes
con relaci6n al numcro de piezas habitables disponibles por
manzana. permiten una primera aproximaci6n a la situaci6n
residenci31tan p3rtlCul3r de La Marisctl actu31, dividida en
tre un3 importante frecuentaciôn diurn3 (ligacla sohr<: todo a
los comercios y negoClos) y una vid:! nocturna sumamente
apacible en 13 que cicrtas manzanas son dcsiertas. Sin em
bargo. no se trara de una situaci6n residencial fija y reparti
da de igual manera en todo el barrio Entre los dos censos,
dos de los tres subconjunros cirados anteriormente mantie-
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nen una poblaciôn residente relativamente importante para
el barrio. Para captar su importancia, se contabilizaron las
manzanas segun su densidad de poblaci6n <fuente: I;O\EC, Po
blaci6n y vivicndas censadas en el lugar de implantaci6n de las vi
viendas, por 10 lanla de residencia cie la poblaci6n), el numero
de viviendas exisrentes en ellas y la relaci6n entre las pie
zas habitables y el numero de ocupantes de las mismas. Co
010 se expuso en el capitulo introductorio, cada informa
cion se refiere a la manzana, unidad espacial de referencia.
A continuaci6n se presentan las correspondientes cifras.

Ana 1982 1990

tuera de ClaSt/icaci6n .' 1 14

% 0.85 18.6

0-40 habiha n' 12 17

% 1771 14.41

40 10 I\?b(na n' 32 23

170 160 "ab/ha

% 27.12 19.49-
n' 48 48

% 40.68 40.68

160 320 hab/ha 0' 22 13

% 18.64 11.02

+ de 35U hab/ha 0' - 3

% 1 2.54

Densidad de poblaci6n por hectârea en cada manzana

Asi. en 8 arias, entre los dos ultimos censos, la den
sidad de poblaciôn por manzana ha disminuido considera
hlemente en los lugares donde era elevad;i puesto que 16
m3nZanJS en lugJr de 22 presentan ma~ de 160 residentcs
pm h<:'Ct:ln.'3. Ha disminuido igualmente allî donde era ba
j:l. hahiendo <) manzanas cambiado de c1ase para albergar
apena~ a menos de 40 resid<:'ntes por hectàrea mientras 14
manzan3S estJn desocupadas en 1990 en lug;Jr de 1 en
1982 El nùmero de manzanas en que reside.n de 70 a 160
personas por heClàrea se manliene notablememe estable.
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Mo 1982 1990

f cra de clasi ïcaclon n' - 14

% - 11.86

0·50 viv/ha n' 67 89

% 56.78 75.43

50·100 viv./ha n' 17

1

3

% 14.4 9.32

100·150 viv/ha nO 1 33 3

% 27.97 2.54

150·200 VIV /ha n' - -

% - -

t de 200 viv./ha n' 1 1

% 0.85 0.35

Densidad de viviendas por hectarea en cada manzana

En cuanto a la densidad de viviendas por hectarea
al interior de cada manzana, el fenômeno es mas marcado:
mientras en 1982 se contaban 51 manzanas ocupadas por
mas de 50 viviendas por hectirea, esa cifra pasa a 7 en
1992 y 14 manzanas ya no tienen residentes. Pese a esta si
tuaciôn, las condiciones de cohabitaci6n, buenas para la
mayoria, pues en 1982 mas de 9 manzanas de 10 alberga
ban a rcsidentcs que gozaban de al menos una pieza habi
table por persona, se degradan. En efecto, en 1990, se ob
serva que no solo hay menos de 8 manzanas de 10 que alo
jan poblaciôn donde cada residente usa una pieza para si,
sino que aumenta el nûmero cie manzanas donde la inco
modidad es manifiesta: promiscuidad fuel1e a muy fuene.

El analisis de la situacion en cada subconjunto de
La Mariscal permite caplar mejor 10 que ha sucedido. AI

desglosar, al igual que para toda La Mariscd. los datos de
1982 y 1990 en cada uno de los sub-barrios, sc observa que
esa altcraciôn de las condiciones de habilaci6n afecta so
bre todo a la parte convel1ida en barrio de negocios. En el
caso de este sub-barrio, el fenômeno de detcrioro ya se ha
bia iniciado c1aramente en 1982 (10 cliai se observa fâcil-

Mo 1982
1

1990

tuera de clasificacion n' 3 14

'loI 2.54 11.86

+de 5pers.!2 p Il 1 3 5

% 2.54 4.24

+de 5 pers./2 p nO - 7

% - 5.93

3 pers./2 p a 4 pers/3 p n' 3 1

% 2.54 0.85

4 pers./3 pal pers./l p n' 15 13

% 12,71 11.02

1 pers./I p 0 + nO 96 78

% 76.67 66.1
-

Cohabitacion en cada manzana

mente al conslillar el censo de 1976) y prosigue coma se ve
primeramente en el aumento de las manzanas que ya no
tienen funci6n de residencia permanente (10 que excluye los
hOleles) que pasan de ninguna en 1982 a 8 en 1990, mien
Iras que en el casa de las rnanzanas situadas entre la 6 de
Diciembre y la 12 de Octubre, se pasa de 0 a 4 (oficin"s de
las Ernbajadas de Francia y de 1o, ESlados Unidos) y en la Sirnôn
Bolivar de 0 a apenas 2, siendo una de ellas un pequeno
parque en el que dej6 de vivir el gU:lrdian entre las dos fe
chas. Sin embargo, en este ultimo subconjunto existe un /i
gero deterioro aunque la densidad de poblaci6n y la de vi
viendas han disminuido considerablemente, 10 que signifi
ca que quienes panieron (probablemcnle hacia el None 0 los
valles) formaban pane de los mas afortunados, reforzando
consecuentemente el peso relativo de quienes habitan en
condiciones menos aceptables.

Entre la 6 de Diciembre y la 12 de Octubre en C;Jm
hio. la situaci6n es nOlahlemente est;Jhle. Se identifica ;Jpe
nas una ligera baJa de la densiclad de poblaciôn que se
acomp:lna de una c1ar:l disminuciôn de la de viviendas, pe
ro al parecer no en detrimento de las condiciones de vida



de los residenles. Ciertamente, esle subconjunla, salvo las
construcciones que borcJean a los dos ejes Norte-Sur que Jo
Jimitan, no alberga si no colegios 0 instituciones religiosas
por vocacion particularmenle estables, 0 inmuebles de al
ta calegoria y hermosas residencias, que garanlizan una
renIa inmobiliaria nada despreciable. Esla particularidad se
alia a un empuje deI cenlro de negocios hacia La CaroJina
e Inaquilo que haee menas lenlador reemplazar esos luga
res de residencia de lujo par oficinas que requerirîan pre
viamenre la destruccion de las edificaciones existentes y su
reemplazo por edificios mas altos y funcionalcs, inversion
menos Juslificada (fuera de las orûlas de los grandes eies) des-

Densidad de poblacicin por manzana en 1982lhab/hai
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de que las malrices de bancos y olras actividades de allo
rendimienlo migran mas hacia el Norte.

En definitiva, los mapas de densidad de poblacion
y de viviendas, al iguaJ que los que lratan de la cohabita
cion denlro de las viviendas, confirman efectivamente que
hay al menas tres sub-barrios en La Mariscal y que, de
ellos, el.Cmico que liene la probabilidad de mantenerse en
sus estructuras de residencia y sus funcianes actuales es
el situado al Este de la 6 de Diciembre. la lotizacion Si
mon Bolivar, aunque no es presa de una especulacion in
mobiliaria notable, esta ya en vias de una evidente mUla
cion funcional.

Densidad de poblacicin por manzana en 1990 (hab/ha)

m fuera de l:laSlficacl6n
r- 0.40

:::J 40·70
!TIl 70 160

I!!!il 160·320
_ >320

200m

~ fuera de clasiflcaci6n

~ 0 40

o 40·70

o 70·160
ml 160·320
_ >320

200 m

Densidad de viviendas por manzana en 1982 (nùmero de vlviendas/ha) Densidad de viviendas por manzana en 19911 (nùmero de viviendas/hal

.:-.,.. \

5011!C
CI lOG 1'5(:

ii<lJ 15C 2:0
_ >200

~ iuera de clasi'lcaci6n

o 50
• _ >il 100

Cl 100 1!)Il

llIIl 150·200
_ >200

200m
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Cohabitaciôn por manzana en 1982 (nùmero de piezas/habitante) Cohabitaciôn por manzana en 1990 Inùmero de plezas/habitante)

o O·o.~

Cl O,~ 0,66

El" 0,66· 0)5

mIII 0)5 1
• >1

200m

~ tuera de claslhcaci6n
_ 0 0,4

00,4·0,66

o O,B6· 0.75

llOO 0)5·1

.>1

200m

de b pobbciém residente. sino de unJ imagen que nos in
forma que YJ no quedan muchas j6venes en este barrio, Se
habriJ enrrado entonces definitivamente en IJ fase de esta
blecimienlo dei fenômeno de cily. Ilor 10 que tal vez se
puede afirrnar que a nivel de QUitO se e,.,tJbleCl' actualmen
te un barrio de negacios que ya CJsi no liene funcié,>n resi
dencial. Se observa sin embargo la rebtiva permanencia de

hombres

Barrios pudientes
Piràmide de edades en 1982
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r-------I 10 1------------,-'
_.1..- -15

,--------,----10
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La demografia de La Mariscal
Para 1982 (censo I:\EC) no disponemos sino de la pi

ramide de edacJes (par estraros de 5 ai'\os), distribuidas seglin
el sexo, y par la tanra también deI indice de mascuJinidad
par clases de edad, de una poblaciôn representativa de los
barrias patriclos de Quito (ver de MA,'(]MY, !, Edad y sexo, Hi
mina ,",,0 11 dei AIQ). Dicha piramide muestra ya claramente
que en cienos barrios ricas, se ha iniciado el envejecimien
ta de la poblaci6n, aunque es relativamente moderada, En
1990, este fen6meno se acentua sobremaoera, evidencian
dose en el hisrograma resultante que tal envejecimienta co
menz6 a principios de los ai'\os 1970, la que concuerda
perfectamente con el boom petrolero y la era de las madi
ficacianes estructuraJes dei paisaJe urbano de La Marisca!.
La piramide de 1996, extraida de una muestra sin rigar es
tadistico (recordemos que ese no cra el objeto de la encuesta),
es mucho mas irregular, pero no par ello confirma menas
la tendencia, Se encuentra sin embargo, aunque en una
clase de eclad contigua. la preponderancia de las mujeres
Jovenes. entre 20 y 30 anos, (Se trata aun cJc bs cmpleadas
domésticas "puertas adentro.. observadas en los barrias ri
cos de Quito cJurante el analisis deI censü cJe 1982? Se 10

puede supüner, explicandose entonces la diferencia entre
1982 y 1996. tJI vez por unJ escolaridad mas prolangada,
Sea coma fuerc. si bien el envejecimienra es cünvincente,
ya no se trata de un hecho de saciedad lento y progresiva



EBAU - 4 • La Marisca/

esta funci6n, aunque, teniendo en cuenta la rnigraciôn ha
cia el Norte tanto de la gente de elevados ingresos coma
de las matrices de bancos, grandes empresas y cornpaiiias
internacionales Cbarrios conriguos al parque de La Carolina,
complejos inmobiliarios de la avenida ;'\aciones Unidas y su pro
Jongaci6n hacla el barrio de [naquiro), se podria pensar que no
se trata aqui sino de una disminuciôn lenta pero inevitable.
Esto seria, a nuestro parecer, una conclusi6n muy apresu
rada. Ciertamente, la especulaciôn inmobiliaria, pese a una
clara desaceleraciôn, no se ha detenido. Sin embargo, dos
observaciones (plameadas con base en 10 observado directa
mente, fuera de encuesra, durante las reperidas visitas a este ba
rrio, como a todos los que fueron escogidos para el esrudio) nos
incitan a creer que la utilizaciôn urbanistica de La Mariscal
ha lJegado, en cuanto a 10 que nos revela el analisis de
mogr5fico (aunque muy sllcinto) que acabamos de realizar,
a un punta de parada, preludio de un nuevo equilibrio: la
funci6n residencia 1 resiste ruera de los grandes ejes y dei
eje estructurante interno que es el extremo meridional de
la avenida Amazonas; los nuevos edificios que se COnStru-

yen y las nuevas actividades que se instaJan
(comercial y de servicios que ofrecen los almace
nes y oficinas que se abren cada mes para reem
plazar a los que se cierran) se orienta n hacia la
acogida de organismos internacionales no co
merciales como las sedes de misioncs diplo
mâticas 0 de insti[Uciones universitarias (la
FLACSO, por ejemplo), y restaurantes, hoteles,
almacenes de artesania artistica dirigidos a
una cJientela internacional atraîda por el tu
rismo. Este lipo de alianza entre residcncias y
servicios deberia estabilizar, par un tiempo,
al barrio y a su demografia En toda casa, es
demasiado pronto coma para hablar de una
reconquista de la funci6n residencial en La
i\tlariscal cuyas lransfarmacianes en los ulti
mas 25 aiios h3n alterado considerablemente
el atractivo para quienes estân en capacid3d
de implantar alli su marco de vida privada.
Nos encontramos aqui frente a un proceso

r'i
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1

1
1

1

1

Pinimide de edades en 1996
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demografico completameme distinto al de la casi totalidad
de los demâs barrios de Quito.

Los mapas de distribuciôn par manzana de la pobla
ciôn par clases de edad no son muy c1ecidores, pero mues
tran sin embargo que, en el barria en su conjumo y ya en
1982 aunque en mayar medida en 1990, los menares de 18
anos son muy minoritarios y estân muy par debajo dei pro
media quiteno, mientras que la poblaciôn es proparcional
mente muy importante tratandase de los mayores de 30
anos. Sin embargo, son sobre todo las manzanas donde la

Poblacion de 0 a 6 aiios por manzana en 1982 (%)

poblaci6n residente es menas numerosa, menas densa, los
que presentan las mayores distarsiones de repartici6n con
relaci6n al promedio quiteno, Esta constataci6n no hace si
no reforzar la que afirmâbamos sobre La Mariscal barrio de
negocios, aunque al mismo tiempo la matiza, pues esta
funci6n se desarrolla rearientândose, sobre todo en las
manzanas que bardean a las vias principales, Si existe un
central business district (expresion no muy apropiada rcniendo
en cucma la dimcnsion tan rcsrringida cie esrc disrriro), se la en
cuentra alrededar de La Carolina, al Occidente y al Norte.

Poblacion de 6 a 12 aiios por manzana en 1982 (%)

fuera de clasificaci6n

0-15.22

15,22 - 21.56

21,56 - 27.9

27,9 34.24

;'34.24

200m

&83 luera de clasificaci6n

r:J D 12.93

LI 12,93·20.45

œ;J 20.45 - 27.97

Iim 27 ,97 - 35.49
_ ~35.49

200m

Poblacion de 12 a 18 aiios por manzana en 1982 (%1 Poblacion de 18 a 30 aiios por manzana en 19821%)

ES:! tuera de c1asiflcacron

Cl 0,13.22

LI 13.22 - 18.66

rm 18.66-24,10

m1iI 24.10·29.54
_ ;, 29.54

200 m

~ tuera de clasJflcaclon

CI 0·27.37
~r..... CI 27.37 - 33.03

l2J 33.03 38.69

m1iI 38.69 - 44,35
_ ~M.35

200 m



Poblacicin de 30 a 60 aRos por manzana en 1982 (%)
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Poblacicin mayor de 60 aiios por manzana en 1982 (%)

z.'Sl ruera de clasjfjcacll~ln

t:J 0·25.86
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lBSi.l 37.92· 43.95
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200m
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Poblacicin de 30 a 60 aiios por manzana en 1990 (%1 Poblacicin mayor de 60 aiios por manzana en 1990 (%)
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Caracteristicas dei habitat de La Mariscal.
seglin la encuesta EBAQ

De las 105 familias visitadas en las edificaciones es
cogidas al azar en cada manzana y que teôricamente de
bian representar a la poblaci6n residente. solamente 98 a
101. segun los lUbros considerados. aceplaron responder a
los encuestadores. Estas 98 familias que residen en La Ma
riscal reunen a 312 personas, de las cuales 151 de sexo
masculino (48,40 %) Y 161 de sexo femenino (51.60 %) - sex
rario: 93.8 hombres por 100 mujeres -. Las tres cuartas parres
de estas familias (78,1 %) viven en casas que no superan los
tres pisos. Dada la gran canlidad de edificios que exceden
los 10 niveles, cabe pregunlarse si no habria una subrepre
sentaci6n de las familias que residen en los pisos de uno u
otra de esos edificios, a menos que estén casi desocupaclos
durante el dia, Jo que afirman nuestros encuestadores. La
repartici6n entre propietarios y arrendatarios aventaja a los
primeras que representan el 61 %. La mayoria vive en el
primer piso (47,6 %) 0 en el segundo (13,3 'Yu). solamente el
10.5 % en la planta baja y el 11,4 % en los pisos su perio
res Aclemâs. 4 de cada 10 familias estudiadas (39198) ocu
pan salas su casa. Por otro lado. las viviendas son general
mente esraciosas. incluso mllY espaciosas. puesto que la
mitad al menos tiene mas de 100 m 2 y d 47,7 % supera los
120 m2 Aunque no se pudo determinar correctamente la
superficie de un tercio de las viviendas visitadas, se puede

admitir que una gran mayoria de las personas que residen
en el barrio eSlan alojadas en condiciones muy aceptables.
En efecra, restringiéndose unicamente a las 57 de las que
se pudo obtener inJormaci6n, el 75 % posee mas de 120 m2

y el 80 % supera los 80 m2, dimensi6n que en una ciudad
como Paris seria considerada como muy satisfactoria. Exis
te igualmente, es cierto, un 7 % dei conjunto 00,5 % de
aquellos sobre los que pudimos informarnos a esre respecta) que
apenas cuentan con 30 m2 0 menos. Finalmente, el 90 %
de las viviendas esta en buen 0 muy buen estado. lndiscu
liblemente, nos encontramos en un barrio de calidad. El ac
ceso a las principales redes de equipamiento de Jas vivien
das 10 confirma, pues una sola de eHas, es decir apenas el
1 %, no posee leléfono (la que es excepcional en el Quito de
1996 donde es aun raro que mas de los dos rercios de las vivien
das estén conecwdos a la red de telecomunicaciones) y no cuen
la con el servicio de recolecci6n de basura doméstica. Ade
mils de estos equipamiemos, que son un indice de confon,
algo mas de la mitad de las familias gozan de un jardin con
par 10 menos un redazo de césped y flores y, en el 28.6 %
de esos judines, existen algunos arholes. Una buena cuar
ta parte de Jas casas estan construidas al borde de la calle
y en linea de fâbriC;l. El rcsto eSl:in retiradas de la calzada
y disponen de un jardin. 0 se trata de inmuebles construi
dos sin alineaci6n. Naturdlmente, el acceso es fâcil, el sitio
no obliga, como a menudo en Quito. a subir cuestas 0 lar
gas escalinatas antes dellegar a casa.



Dijimos que este barrio tenia una poblaci6n en vias
de envejecimiento m:lrcada. El ana de llegada a la vivien
da no permite matizar esta constatacion. En efecto, sola
mente el 21 % de la~ familias se han instalado en los ulti
mas cinco anos, y si se considera el fenomeno en diez
anos, el porœntaje es dei 28,5, la que estâ por debaja de
la rnayar pane de barrios de la ciudad. Es verdad que uni
camente el 60 % de los entrevistados pudo praporcionar el
ana de instalacion en la vivienda, pero ello no cambia gran
casa en las proporciones, pues es generalmente cuando la
mudanza a una vivienda es antigua que se tienen dudas so
bre las fechas, a cuando la vivienda ya estaba ocupad:l por
la familia desde mas de una generaci6n atras.

Nivel de escolarizacion, caracteristicas socio-profesionales
de los habitantes dei barrio La Mariscal, lugares de activi
dad de la PEA Vdesplazamientos cotidianos

El anâlisis dei nivel de escolarizacion, de la profe
sion y de las actividades de los habitantes concierne 308
personas. La encueSla contabi/izaba 321 en una primera
aproximacion, pero 9 de ellas no respondieron en absolu
ta a las preguntas y otras 4 10 hicieron solo parcialmente.
Sin embargo, esta diferencia de alrededor dei 4 % no inci
de en el valor indicativo de la informaciOn.

Abordemos pnmeramente la poblaci6n escolarizada.
Comprende casi una cuana pane (24 %) de la poblacion tO

tal, de la cual el 12.66 % e~ de sexo masculino y el 11,3 %
de sexo femenino. Los jovenes de 6 a 18 anos representan
el 6,41 % Y el 6,73 % de los residente~ respectivamente. En
realidad, la poblacion escolarizada de nuestra muestra no es
la suficientemente imponante l'omo para ser estadistica
mente significativa: 8 ninos y 9 ninas en la primaria; 10 mu
l'hachas y 8 muchachas en la secundaria; 20 j6venes varo
ne~ y 19 mujere~ en la universidad. Por olra pane. b pobla
ci6n de 6 a 2') aiios representa un 26,6 %, Y la poblacion
escolarizada en la primaria. la secundaria y la universidad
un 23.70 th,. Se observa que los j6venes. después de finali
zar la secundaria. proslguen sus l'studios durante 4 ;1 5 :Iiios
en promcdio. 10 que mueslra de todas formas que la pohla
ci6n de La Mariscal mantiene aun una ciena holgura econo
mica. Tai posibilid:ld de continuar par tan largo tiempo los
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estudios no se encuentra en los barrios populares coma,
par ejemplo, Chimbacalle a el Comité dei Pueblo)

Pasemos ahora a la poblacion economicamente ac
tiva. Coma La Mariscal es considerada l'omo un barrio ha
bitado par una poblaci6n acomodada, habria podido espe
rarse un relativarnente bajo porcentaje de activos que ejer
l'en una actividad remunerada, con relaci6n al conjunto de
residentes. Sin embargo, no es as1. Par el contrario, la dis
tribuci6n en 1996, segun las encuestas EBAQ, la unica de
que disponemos, indica que la PEA representa un 54,55 %
del conjunto cansiderado, situacion comparable a la de los
barrios que alojan a una pequeiia burguesia, como la Ken
nedy a San Carlos. Puede ser que, acrualmenre, en La Ma
riscal, habiendo Jas clases acomodadas migrado hacia ba
rrios mâs tranqui/os. al Norte (por ejemplo, El Hosque 0, mas
cerca, l3ellavisral a a los valle~ interandinos (Cumbaya, Tum
baco, erc), la pequeiia burguesta ocupe parte de las vivien
das dejadas, habiéndose transfarmado las demâs en ofici
nas 0 almacenes, 10 que no parecia ser tan clara en 1982
(MNClMY, R. (de): Jerarquizaciôn socioeconôrnlca dei espacio qui
leno, lamina :"2 3R dei AJQ), Ciertamenle. no se trata sino de
una hip6tesis que no se puede comprobar, pero [al proce
sa nada tendrta de sorprendente. iNo es acaso 10 que se
produjo l'a hace una generacion en el caso de ciertos sec
tores dei cenrro y de los barrios ccrcanos a él, alrededor de
Santa Prisca. entre otros'

En el cuadro de la siguiente p;igina, se presenta
ia repanicion acrual de la PEA por sexo y categoria so
cio-profesional.

Los trabajadores manuales aparecen en una canti
dad infima, menas dei 5 % de la PEA. Los ejecutivos. en
camhio, mucho màs numerosos que los empleados (cas; el
doble) y un poco menas que los comerciantes y emplea
dos reunidos. se presentan en una proporcic'>n idéntica a la
que se observa en los barrios patricios desde el censo de
1982 (AlQ) Ademas, los ejecutivos y emple:ldos en el sec
tor publico no representan sino una décima rane de esa
categoria de :ICli\'os (10.7 %; }; % de lo~ lrabajauorcs no manua
les. excluyenuo :J los dcsempleauosl. Otra particularidad es la
relaciém entre econômicamente activos de cada sexo, que
es de 96/72 (hombres S7 '1Ù: mujeres. :'3 %), Estas dos caracte-
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Ejecutivus pur manzana en 1990 (% de la poblaGIon ocupada total)

Ejecutivus pur manzana en 1982 1% de la poblacion ocupada total)

profesiones representadas en cada manzana, cifra que pa
sa a sola mente 17 en 1990, Se puede pensar que, en ma
yar medida que las demas categarias socio-profesionales,
los comerciantes acompaiiaron la migraciôn de las activi
dades dei sector moderno e internacional hacia el Norte, y
que, al cambiar de barrio para la implantaClon de su lugar
de actividad, siguieron el movimiento en cuanto a su lugar
de residencia. Sin embargo, esto no es sinn una especula
cion. Nada nos autoriza a afjrmarJo y deheremos conside
rar este fen6meno coma una simple hipolesis. Ademas, el
anâlisis de los mapas entre los dos censos debe ponderar
se por las variaciones de densidad observadas entre 1982 y
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risticas confirman también, si fuera necesario, que La Maris
cal tiene una funciôn de negocios y comercial: no existen
practicamenle trabajadores manuales en su pohlaciôn resi
dente, hay muchos ejecutivos y empleados, trabajando la
mayor pane en el sector privado, junto a comerciantes rn
dependientes relativamente numerosos (22,6 % de la PEA).

Los mapas de distribuciôn par manzana de la PEA
residente segun su pertenencia socio-prafesional no permi
ten confirmar que pane de la gente acomodada ha cambia
do de lugar de residencia. En efecto, en 1982, habia 56
manzanas de 118, es decir un 47,5 %, que albergaban a
mas dei 30 % de ejecutivos y 82, es decir un 69,5 %, don
de se contabilizaba al menas un 20 %, En 1990, existen 76,
La disminuciôn no es significativa (8 % en 8 anas). Sin em
bargo, cienas manzanas que en 1982 esta ban aun habita
das son actualmente terrenos cuyas construcciones han si
do demolidas y parecen estar a la espera de otras usos, Esa
poblaciôn de ejecutivos, en 1990 al igual que en 1982, es
ta repanida indislintamente en todo el barrio, exceptuando
las manzanas vecinas a la avenida Amazonas que presen
tan una relativa ausencia de residentes ya perceptible en
los mapas de densidad de poblaci6n y de viviendas par
hectarea, sobre IOda en su extrema meridional, desde la
calle Veintimilla. En el casa de los empleados, la repanj
ci6n es aun mâs estable entre los dos censos, Sucede algo
muy distinto con los comerciantes. Su peso rl'Ialivo es mu
cho menor en 1990 que en 1982. Entre esas dos fechas,
existen 40 manzanas que presentan, en valores relativos,
una notable disminuciôn de su numera: en 1982, 57 conta
ban con una cuarta pane 0 mas de comerciantes entre las
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1990. No habiéndose extraîdo los datos estadîsticos sobre
la poblacion en La Mariscal (10 que habrîa podido hacerse sin
mayor diflcultad a panir dei BDC deI SUIM si hubiéramos tenido
tiempo), no se puede cuantificar el fenomeno. Mâs signifi
cati va es la ausencia de residentes que ejercen una activi
dad manual en el subconjunto situado en el cuadrilâtero 6
de Diciembre, Patria, 12 de Octubre y Colon. Es efectiva
mente, como 10 habîamos anotado ya, un sector de La Ma
riscal reservado a un hâbitat de muy alta categorîa.

Se vio que, con relacion a los hombres, el numero
de mujeres que tienen una actividad economica remunera
da es, en este barrio, praporcionalmente superior a 10 que
sc observa en los demas barrios abordados en este estudio.
Por 10 tanto, no es sorprendente constatar que unicamente
un tercio de las mujeres en edad de trahaJar 01,5 % de aque
lias entre 20 y 65 anos) son amas de casa, sin ejercer activi
dad profesional alguna. Par otra parte, en la PEA, mientras
menor es el nivel de escolarizacion, mayor es la propor
l'ion de mujeres con relacion a los homhres. Esta relaci6n
es de 14 hombres par 26 mujeres que no han estudiado
mas alla de la secundaria. Para quienes han realizado estu
dios superiores. se inviene pasando a 64 hombres por 38
mujeres. Si sc agregan las amas de casa, sc ohtiene, para
las personas que tIenen entre 18 y 65 anos y que no han
cursado esrudios màs alla de la secundaria, una rclacion de
uno a dos (32/61) y en el casa de quienes han rcalizado es
tudios superiores una relacion en detrimento de las muje-

res de cuatro hombres por tres mujeres (64 J 47), 10 que sig
nifica que los hombres de generaciones anteriores seguîan
estudios mucho mas frecuentemente que las mujeres una
vez terminado el cielo secundario, pero también que el he
cho de haber realizado estudios su periores era un factor de
emancipacion de la mujer. La situacion ya no es la misma
actualmente, al menas en este barrio puesto que la relacion
entre muchachos y muchachas, entre los estudiantes uni
versitarios, es en 1996 casi igualitaria, 20 hombres por 19
mujeres. Es verdad que dos de las tres principales uni ver
sidades de Quito estân ubicadas cerca de La Mariscal, a no
mas de un kil6metra en pramedio.

De los que sc desplazan, activos, estudiantes u
otros, los trabajadores representan casi los dos tercios
(64 O;b) , constituyendo los estudiantes el tercio restante
(32 %) con excepcion de algunos individuos (4 %). Natural
mente, todos los estudiantes se desplazan mientras que el
21,2 % de los activos efectivos ejerce su actividad en su ca
sa y entre ellos, el 81 % son comerciantes 0 activos deI sec
tor privado, siendo el resto obreros (cuya escasez entre los re
sidemes en el barrio ya se senal6) 0 desempleados. En mas de
la mitad de los casos, Ja PEA trabaja en La Mariscal 0 en un
barrio vecino y el 13 % en un radio de menos de 2 kilo
metras. Asimismo, solo una de cuatro amas de casa decla
ra salir de su hogar y desplazarse cada dîa pero nunca se
aleja mas alla de un barrio vecino. Los jubilados siguen
siendo muy caseras. Aunque se contabilizan 24 estableci
mientos escolares en La Mariscal y otras 42 a menas de
800 m de los lîmites deI barrio, es decir 66 entidades edu
cati vas (ver mapa) ~20 escuelas infantiles, 22 escuelas primarias
y 22 secundarais. mâs 2 universidades- la poblaci6n escolari
zada se desplaza mas que la de los trabajadores, puesto
que solamenle la mitad de los estudiantes (41,R %) frecuen
ta un establecimiento en el barrio 0 en un barrio adyacen
te, rnientras que el 15,5 % recorre distancias mayores a 2 y
menores a 5 km. y el 34.5 % de mas de 5 km. iAcaso los
estudiantes relatlvamente numerosos que residen en La

Mariscal frecuentan la univcrsidac.l privada San Francisco,
la mâs lujosa y cosrosa de las universidades quitenas y
ecuatorianas. instalada en Cumbayâ (01 rnâs dl' ~ km)? Se
puede pensar asî. aunque el colcgio San Gabriel, igual-



mente de alta categoria en la ensenanza secundaria de Qui
to, situado a mas de 2 km de La Mariscal, atrae igualmen
te a los colegiales de la alta sociedacl de este barrio patri
cio. TaI vez no es inutil recorclar que los quitenos que
cuentan con los medios necesarios no vacilan en inscribir
a sus hijos en los mejares establecimientos independiente
mente ciel precio y de la distancia, a tal punta es mala la
reputaci6n de la ensenanza publica (dependiente dei presu
puesto dei Estado). Naturalmente, mas dei 50 % de los estu
diantes cie Quito, aunque disguste a quienes pretenden la
contrario, asisten a establecimientos relativamente cercanos
a su domicilia, la que explica las clases sobrecargadas )' el
poco éxito en los examenes en los barrios populares )' po
bres de la ciudad (ver MAX]MY (de). R.; VEGA, J.: l'slablecimien

los y frecuenlaci6n escolares. lâmina ,,0 ]9, AJQ).

Coma en toda la ciudacl, antes de las 7 a.m., cada
manana de un dia habil, el barrio se despierta y los prime
ras migrantes cotidianos dejan su domicilia. Ya en esas ha
ras matinales, el 26 % de la gente esta en camino a su lu
gar de actividad )' antes de las 8 a.m. los dos tercios (65,3 0/(,)

ya han dejado su casa, habiendo terca de la mitad (47.4 %)

salido antes de las 7:40 a.m. El resta, salvo un 3,5 %, deja
su domicilia antes de las 9 am. La poblaci6n escolarizada
que, coma la vimos, forma una buena tercera parte de los
migrantes cotidianos, es coma siefnpre la mas madrugado
ra puesto que la milad 01/62) ha saliclo anles de las 7 a.m.
y casi los tres cuartos (73 %) antes de las 7:20 a.m., mien
tras que esas cifras son apenas cle114,3 %)' 29,5 % respec
tivamente en el casa de los trabajadores. Sin embargo, el
lugar cie actividad cotidiana, )'a sea de trabajo a de estudio,
es relativamente cercano en tiempo (duraci6n dei dcspbza
micn!o) en casi rodas los casas Un cuarto de los migrantes
cliarios tarda menas de 1'i minulos en ir a su lugar cie acli
viclacl, siendo mas numeraso~ los eSlucliantes (2tj,6 0/,,) que
los tral>ajadores (22 %) en recorrer clistancias canas. Para
una importante mitad. 55 % cie la PEA )' 41,3 % de los es
tucliantes, son neeesarios cie l'i a 30 minutas. Cerea cie la
cuarta parte (23,2 %) de los tr:Jhajaciores y solamente menos
cie uno de cada diez estuclianles (9,5 %) superan la meclia
hora. Sin embargo, la que permite constatar que La Maris
cal sigue siencio lin barrio cie gran actividad econ6mica y
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que sus residentes gozan de un cierto confort, es la exis
teneia de un porcentaje no despreciable de gente que re
gresa a su domicilia para e[ a[muerzo al media dia. En
efeero, este movimiento dei media dia concierne a par la
menas el 30 % (cierta cantidad de entrevistados no contestaron
a este runto) de los trabajadores y a los dos tercios de los
63 estudiantes de los que obtuvimos respuesta. De la PEA,
son sobre todo los comercianles y los empleados dei sec
tor privado los que regresan a media dia)' par cierto no
toclos vuelven a salir, y solamente un estudiante de dos que
regresan a su casa, retoma a la cscuela par la tarde.

Al caer el dia, los regresos se distribuyen mas am
pliamente que las salidas matinales, incluso si el 55 % cie
todos los migrantes ha dejado su trabajo antes de las
7 p m., situa nclose la hora pico (muy relativa) entre las 6 y
6:30 p.m. Se trata, es cierto, cie un fen6meno que afecta a
la ciuclad en su conjunto. Los desplazamientos se hacen a
pie en cl casa dei 10 % de los activas y deI 27 % de los es
tucliantes, en autobûs para el 19 % de los activas y el 35 %
de los estudiantes El transporte escolar recoge a un 14 %

de estas ultimos. Sin embargo, coma la impone el nivel de
vida, el vehicula particular es también muy utilizaclo Es el
caso de [a mi ta cl de la PEA Y de un cuarto cie [a pob[aciôn
escolar, utilizando amas de casa y jubilados también este
media para desplazarse, la que estabiliza el porcenraje glo
bal en 34

Lo que piensan los residentes de La Mariscal de su barrio,
de otros barrios de la ciudad, de los lugares de actividad
comercial, de la politica desarrollada en el centro de Quito

Coma cada vez que se plantea la pregunta, en cual
quier seclor geogrMico de la capital, los habitantes cie La
Manseal clicen apreciar su harrio puesto que Li cie cada 5
que responclieron a 10." encueslaclores afirmaron: "iMe gus
la vivir aqui!". De toclas m:.meras, un 13 % no piens:1 cie [a
misma manera y un 11 % no se expresô sohre este punta.
Eslo no impicle. ror razones que analizaremos mâs aclclan
te. que un 60 % clesearÎ:1 mudarse de casa, )' un:! c:.lnliclacl
similar se instalaria de buena gana en otro barrio si tuvie
ra los medios para hacerlo. En todo lado encontramos es
t:1 ambigüedad sin saber si se trata de una suerte cie p:.lra-
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doja (sarisfaccion-clesea de cambio) a de un fenomeno de so
ciedad inhcrente J una instalacion, en el casa cie 6 perso
nas de cada 10, demasiado reciente en Quito coma para
sentir algun apego. Después de todo, esta proporcion nos
remite a una Quito intra-muras de 400.000 habitantes, es
decir de mediados de siglo, por la que se puede suponer
que unicamente los 4 de cada 10 que no desean cambiar
se se sienten bien arraigados en La Mariscal (Hacemas este
'dzonamienro en esre casa pero quecla par verificar si es funda
mentada en rodas los barrios de Qui[o).

No obstante, se reconocen muchas cualidades dei
barrio. Asi, la mitad de los entrevistados encuentra su vi
vienda espaciosa y el 5 % afirma que es demasiado pe
quena. El 20 % en cambio la considera costosa, arrenda
tarios probablemente. es decir cerca de la mitad de el.los.
Ciertamente, el barrie es mas bien cara. El 26.6 % la di
ce claramente, pero la calidad de vida es muy apreciada.
En efeeto, esta bien situado y conectado con el reSlO de
la ciudad, 10 que es evidente, aunque solamente el. 74.5
% de los entrevistados la reconoce. Asimismo, la proxi
midad de los equipamientos esta lejos de ser calificada
unanimemente coma 10 muestran las respuestas sobre es
te punta: de los lugares de trabajo, 63,8 %; de los lugares
de abastecimiento, 59,6 %; de los Jugares de esparcimien
ta y entretenimienlo, 53,2 %; de los establecimientos es
colares 0 universitarios, 52.1 %; de los lugares de aten
cion médica, 40,4 %. Conociendo La Mariscal y IOda la
que alli se encuentra en materia de equipamientos, esta
podria sorprender, pera si se observan las respuestas
contrarias de tipo "el acceso a los lugares de . no es fa
cil .. , se obtiene de un 3 a un 6 % de opiniones desfavora
bics: centras de salud, 6,4 %; lugares de recreacion a de
esparcimiento, es[ablecimientos escolares a universita
rios, 4,3 %; lugares de trabajo y de acopio, 2,1 %. Asî. el
30 al 60 % que no expresaron una opinion favorable de
mostraron solamente su indiferencia frente a estas pre
guntas que tal vez consider;Jr(Jn inu[i1es a tal punto la res
puesta les parecia evidentc.

Es mucha mas interesante detenerse en las aprecia
ciones en cuanto a las condiciones de vida social en el ba
rrio que, si bien no tiene los atractivos naturalcs de S:Jn

Juan alto por ejemplo, tales como una vista panarâmiGl ex
cepcional 0 un aire no contaminado (a rara vez y dl' todas
maneras no intensameme) -el 15 %, a pesar cie roda. menciona
un panorama digna de inrerés y el 6,4 % encuentra qul' l'stà bien
ventilado---, presenta reales venrajas geogrâficas debidas a
su sitio muy propicio a la urbanizacion y a la localizacion
central. Ahora bien, efectivamente, el 56,4 % aprecia la
convivencia que se encuentra en él, el 37,2 % el respeto a
la vida privada de cada uno y el 34 % las relaciones de ve
cindad que se acompanan de una gran tranquilidad seglin
la manifiesta cl 30 % de las personas interrogadas. Sin ser
masivos, estas parcentajes dan la impresi6n de que no son
sus habitantes ni sus costumbres la que hace la vida a ve
ces poco atractiva en La Marisca/. Las apreciaciones cam
bian clara mente cuando se trata dei media fîsico, no par
sus cu alidades iniciales de localizaci6n. sinn par su dete
riora antr6pico. AS!, el 54,3 % se queja dei ruido. La atri
buyen a las actividades calleje ras camo se podia suponer,
a los vehiculos cuVa accion conraminante es senalada insis
tentemente par el 45 % de los entrevistados. Los olares, el
polvo parecen en cambio poco daninos (4,3 %). Otras fuen
tes de desagr;ldo denunciadas son los desechos y la higie
ne 08 %) Y las actjvidades comerciales alrededar de los
mercados 00.6 %), la que es sorprendente pues[o que jno
existe mercado en este barrio! Pensamos que quienes se
quejan se refieren a los diversos mercados quitenos a los
que deben acudir, la que nos obliga a admitir que las pre
guntas de la encuesta no siempre fueran bien planteadas,
o al menos, no siempre se las comprendi6. Sea coma fue
re, el medio ambiente (como esrà a la macla designarlo ahora)
es calificado de detestable par el 25.5 % de la gente y, co
ma en todas partes. se denuncia la inseguridad en un 51 %

de los casos mientras que un 23 % estima que el barrio es
muy segura, la cual, teniendo en cuenta los guardias arma
dos que se encuentran delante de numerosas puertas, pa
rece probable. Sin embargo, es justamente su presencia la
que crea un temor obsesivo, una psicosis: "si existcn tantos
guardias armados. es porque tal vez ha)' una gran inseguri
dad.. parece ser un razonamiento deductivo rclativamenle
previsible. A este respecto, finalmente, es dificil hacersc una
opinion pues el discurso de Jos medios de comunicaci6n y el



efecto de la mada parecen pesar en las declaraciones. En re
sumen. la imagen dei barno visto por sus habitantes esta muy
dividida a resar de su categona que nad a bene de compara
ble con la de los barrios populares u ocupados por una pe
quena burguesia con recursos aceptables.

Sin embargo. a 10 largo dei analisis de las respues
tas dadas a los encuestadores, se constatan una vez mas las
f1uctuaciones en las afirmaciones de la gente interrogada
En creero, es agradable vivir en el barrio, segun 10 que afir
ma el 80 %. Confirmaron esta opinion reconociendo en un
83 % que les agradaba habitar en él. En ambos casos, el re
chazo no supera el 5-6 % Y los indecisos representan esa
misma proporcion, pero el 60 % se declara en favor de
cambiar de vivienda y de barrio. Cada vez se observa este
fenomeno que debe tener una razon de ser. Pensamos,
aunque es solo una idea. por cierto ya expresada en el ca
pitulo anterior, que los interlocutores, a medida que avan
za la encuesta, toman conciencia progresivamente dei sen
tido de las preguntas y rectlfican entonces también progre
sivamente su primer juicio matizândolo, e incluso contradi
ciéndolo. i.Quién no diria, aunque solo fuera para no con
fesarse a si mismo las molestias que acompanan a menudo
a las ventajas reales de una situacion dada. que aprecia vi
vir en ellugar donde ha acertado hacerlo para luego reco
nocer que si tuviera los medios final mente cambiaria de vi
vienda y de barrio? Lo que es sorprendente finalmente es
que cada vez, en cada barrio, se encuentra <Jproximada
mente un 40 % de la gente que asegura que no se muda
ria (10 que es d caso también en La Mariscal), 10 que prueba
que el barrio conserva su atractivo. Por cierto, cuando se
trata de designar el barrio que seria m~ls atractivo, las opi
niones son lan vagas 0 divididas que no se precisan SInO
olros 4 seclores de la ciudad que canalizan mas dei 1 % de
las preferencias. Para comenzar, el 29 % no responde, el
14 % rersevera en su elecciém de La Mariscd, e1'lO % ha
bla dl' El 13alân que presenta caraererislicas sociales simila
res. agregando la visla y su primiendo las moleslias debidas
al trâlico y ;1 las aClivid<J<Jes. En el mismo orden de ideas
(barrios palricjos 0 par:! poblaci6n acornodad:!), se mencionan
atros barrios: lnaquilO. 5 %; Chaupicruz, 3 %; La Carolina,
3 %; El Inca, 2 %; Colon, La Paz. Miraflores, 1 % cada uno.
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Dicho en otros términos, el 69 % estâ satisfecho total 0 par
cialmente con su baITio En el segundo caso, escogen un
barrio que se le asemeja sin las molestias debidas a [as nu
me rosas actividades que desde hace una generacion han
destruido considerablemente el encanto dei lugar. ESlas ra
zones son ran evidentes que un tercio de quienes manifies
tan su eleccion hablan de "un barrio dei mismo tipa... Hay
también la atraccion de los valles ahora que existen vias de
acceso salisfactorias y suficientes (en 15 aiios, las carreteras se
han triplicado): el J 2 % afirma que le gustarîa ese cambio. El
19 % restante se dispersa entre el Norte 00 % aproximada
mente), el Sur (3 %) Y el centro (4 %), mas un 2 % que es
coge "el exterior.. sin mas precision.

Las causas evocadas se reparten en cinco rubros
pri.ncipales, enlre los cuales constan, ror orden de prefe
rencia, la seguridad, razones familiares, los equipamientos
dei barrio (atracci6n dei confort y de la modernidad. 0 de la no
vedad) y fin<Jlmenre ser propietario de su vivienda 0 sim
plemenle "para cambiar". Aigunos manlfiestan argumenlOS
coma el aseo y el precio dei barrio.

Ante eslas opiniones tan imprecisas y divergentes.
se podrîan esperar respuesl<Js a la rregunt<J "~Qué modifi
caciones le parecen convenientes para el barrio?", que per
mitan orientar la accion dei Municipio 0 de las asociacio
nes u orras organizaciones preacupadas por el marco de vi
da en el b<Jrrio. Ahora bien, las respueslas estereotipaclas
reflejan primeramenle una psicosis que alcanza a todas las
capas de la sociedad quitena. La inseguridad se revela co
mo la herida mayor de la vida urbana: el 49 % de quienes
resrondieron la cilan. Si nos damos el trabajo de interesar
nos en 105 medios de comunicaciôn, 0 de conversar dele
niclamenle con los hahitanles de cualquier barrio, sc cons
UI:l que ese discurso es menos el reflejo de una exrerien
cia vivida que un decir medi:JlIzado ror rropagadores, pc
riodistas, hombres puhlicos, polilicos de toda tendencia. un
[:lOlO demagogos y olros tecnôcral:ls, en resumen que 50

cio-neurolicos sin inreligenci:l füllnan un:l opinion desesl:l
bilizadora, a menas que sea una manera de manipular e in
fantilizar a una pohlaciôn cuya ignorancia politica y credu
lidad son inmensas como 10 muestran las campana:; elec
lorales que se suceden lan frecuentemente y 10 que de



Coleccion Duito Metropolitano

ellas resulta. En definitiva, esta respuesta es prabablemen
te un sintoma de una falLa de conciencia politica muy ex
tendida. Lejos detrâs de las contestaciones relativas a la vi
gilancia y la seguridad, y a la lucha contra la delincuencia,
el 11,4 % de las respuestas plantean el prablema deI aseo
de las calles, de los desechos domésticos y de la higiene.
Esta preocupacion, mas concreta, verdaderamente vincula
da al barrio y a su practica colidiana, es segura mente si no
mas real, al menos mas inmediata para todos los barrios de
Quito. Aparece siempre, claramente expresada, en cada
barrio estudiado. Con un 10,1 % de deseos expresados, el
mantenim.iento de rodos los equipam.ientos publicos y pri
meramente de las vias, es la tercera reivindicacion formu
!ada. Como en las anteriores, se cita primeramente al Mu
nicipio y menos frecuentemente al Estado como los lIama
dos a actuar en ese sentido. Se observa sin embargo una
diferencia: comparado con la que se afirmô en numerosos
barrios, no se menciona la cuestiôn de los transportes co
lectivos y su funcionam.iento. Pero ya se vio que en La Ma
riscal, mas que en otros lugares, los m.igrantes alternantes
diarios se desplazan en su vehiculo pallicular. Esto es en
tances muy significativo. Finalmente, las respuesLas indican
una verdadera falta de asunci6n par parte de los habitan
tes de La Mariscal que sostienen el discurso de circunstan
cia pero esperan todo de la autoridad y flada 0 muy poco
de ellos m.ismos. Exisre aqui en espera y sin que se 10 di
ga, pues no se 10 ve verdaderamente, una necesidad popu
lar de educacion (mas all:î de la instrucci6n publiea) y de in
formacion que el Municipio debe asum.ir, y si ya 10 ha he
cho, reforzar.

Sin embargo, roda esta genre que tanto espera dei
Municipio itiene acaso una imagen realista de Quito, de sus
barrios esrecializados y de sus lugares referenciales asi co
ma de la polùica municipal aplicada?

Si, ciertamente, rero tal imagen es mas bien parcial
y al parecer bastante elemental. Pasa primeramente por su
propio confort. Es por l'lia que La Mariscal (en primera po
siciôn: 23 %; en segunda posicion: 7 %. en tercera posiciôn: 8.1 '/;,)
y El l3atan (en primera posiciôn: 19,6 %; en segunda posicion
26 %: en tercera posieion: 28,2 %) encabezan la lista de los ba
rrios que mas les gusta, seguidos de muy eerea por las pe-

quenas ciudades de las afueras orientales y todas las nue
vas lotizaciones hipervigiladas que se construyen y crecen
cada dia en el valle (en primera posicion: 19.6 %; en segunda
posicion: 14,9 %; en [ereera pOSiCion 8,1 %) para quienes tie
nen los medios de instalarse aiU. Si se agregan los demas
barrios comparables, tales como la Col6n, La Paz, La Pra
dera, La Carolina, Inaquito, !vliraflores, se obriene una dis
tribuciôn que refleja claramente el real nivel de vida de los
habitantes de La MariscaJ 0 el nivel al que aspiran: en pri
mera posici6n: 79,3 %; en segunda posicion: 64,4 %; en ter
cera posicion: 56,4 %. Fuera de estos barrios, los dei Nor
te son citados 27 veces, los dei centro 12 veces, los de ha
bitat lradicional cercanos al centra y cuya poblacion reune
habitantes de todas las clases sociales, 11 veces, y final
mente, los deI Sur, 8 veces. Sin embargo, fuera de los ba
rrios que prefiere cada uno, son el centra 0 La Mariscal los
que parecen ser para todos los mas represenrativos. El
59,4 % de los enlrevistados escoge el primero y el 21 ,8 %

el segundo. Ademas. el Norte (sin mas precision) es citado
par un 2 % Y el 10,9 % no tiene opini6n. Pero si se cita pri
meramente el centra, es par razones hist6ricas 0 arquitec
turales, m.ientras que La Mariscal 10 es par su modern.idad
y por las actividades que en ella se ejercen.

En la lôgica de esta eleccion, el 56 % estima que la
rehabiliracion dei centm es una excelente iniciativa, el 25 %

expresa una apreciacion positiva moderada y el 6 % confie
sa no tener una opinion al respecto, m.ientras que el 3 % es
ta en desacuerdo. Los argumentos en contra expresan una
insatisfaccion de tipo ose la deberia hacer mejoro y los po
sitivos giran alrededor de la dimensi6n historica, pau'imo
niai y ruristica, 0 de la necesidad de rehabilitar mejor el cen
tra, junrandose esta ultima opinion con la de quienes se de
c1aran insatisfechos pero con una conclusiôn opuesta. Sin
emhargo, pocas de las personas interragadas saben quién
Sé: encarga de esa rehabilitaci6n: el 62 % confiesa su igno
rancia, el 21 % cita al Municipio, el 7 % al ESLado, el 8 % a
las organizaciones nacionales (2 %) 0 internacionales (6 %),

pero solamente el 1 % habla dei Fondo de Salvamento
En La Mariscal, 3 de cada 4 personas l'ntré:vistadas

saben que existe un "barrio de negocios" (ya se sc:iL,Jô la am
bigüedad del término). Ahora bien, contraria mente a 10 que



observamos hasta ahora, para un 51,5 % de los habitantes
deI barrio, este corresponde a un barrio especifico donde
sc desarrollan toda suerte de negocios, entendido en el
sentido dei bllslness central district mas que en el de ba
rrio en el que se localizan simplemente los comercios de
primera necesldad. Esta ultima acepciôn se mantiene sin
embargo. pues(o que el 22,2 % cita, una vez mas, el mer
cado de El Tejar 0 de Ipiales que se extiende en 14 man
zanas ciel centro y a donde "es peligroso dirigirse pero se
encuentra de todo", 0 afirma que los negocios, entendidos
como el comercio mas banal, se hacen "en cualquier lugar
de Quito" (13.1 % de las respuestas). El 13,2 % restante no tie
ne una opiniôn al respecto. Asi, en mayor medida que los
habitantes de los barrios popuJares estudiados 0 que se es
tudiaran mas adelante, los habitantes de La Mariscal tienen
globalmente una idea relativamente exacta de 10 que se co
noce actualmente como un barrio cie negocios, aunque a
menudo 10 ven de un solo lado: "aiE donde hay movimien
to", 0 "animaciÔn". 0 «circulacic'm de dinero".

En 10 que respecta a la existencia 0 inexistencia de
un barrio administrativo, la vaguedad de b pregunta deja
ba la libertacl de responder abiertamente. y fue 10 que se
hizo. Ast. el 11 % afirma que no existe y el ]3 % nacla sa
be. Del 76 % restante, manifiestamente algunos no com
prenden claramente la pregunra y declaran que en todo
Quito hay oficinas de la administracion, 0 que el Congreso
es el lugar prinCIpal de la administracion. Otros aluden a
oficinas de barrio () confunden con los barrios de adminis
traciôn de negocios (con un barrio de ncgocios flnalmente). Es
el casa de quienes hablan de La Carolina 0 de Inaquito y
tal vez también de aquellos que citan La Mariscal que aco
ge igualmente minlSterios (Finanzas. lkiacione.' Exteriores,
Obras l'''blle!,. cIe) y organismos rublicos de gesti6n l'omo
la Policia de transilo. Finalmente. una buena l'uana pane
(2H %1 10 situa de ma ne ra mâs signiJicativa, en El Ejido 0 La
Alameda. en cl centro 0 mas explicitamente en la Plaza
Grande. scdl' dei Mllnil'ipio (incidcntalmcnlC. ,cdc I"mbién de
la Pre:;lci<:nci" dc t" !kpùhlica).

La participaci6n en actividades colectivas practica
clas en el marco de organizaciones barriales no parece sel'
una preocupaci6n esencial para los residentes de La Maris-
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cal. En otros barri os, tal participaci6n puede involucrar
hasta aproximadamente un 20 % de las personas interroga
das. No es el caso en este antiguo barrio patricio puesto
que solamente el 6 % dice participaI' mâs 0 menos en este
tipo de actividades. Sin embargo, si se extiende un tanto la
encuesta. esa cifra alcanza el 13 % incluyendo las aetivida
des deportivas a igual nivel que el trabajo comunitario
(minga). POl' supuesto, muchos (62 %) piensan que es posi
tivo, pero iquién diria que una accion benévola y prove
chosa para todos no es positiva' Es pOl' elJo que puecle 501'

prender que el 6 % se exprese desfavorabJemente y el 32 %
no conteste. Sin embargo, aunque el nivel cie vida de los
residentes dei barrio sea clara mente superior al de los ba
rrios estudiaclos hasta ahora, su ignorancia en cuanto a la
gestion municipal es al parecer apenas menos marcada. 50
lamente para un 37,4 % exisle un reglamento urbano, el
55,6 % asegura que no existe y el 7 % nada sabe. De aque
1105 que dicen haber oido hablaI' cie él 0 que, ignorando si
existe 0 pensanclo que no 10 hay, emiten sin embargo una
opinion sobre su conveniencia, el 3,6 % estima que es una
buena cosa y la mitad no se compromele: .. mâs 0 menos..
(respucsta sumamente banal y emitida par puro decoro>' Eviden
temente, esto no implica 10 que deberia ser para cada uno
un reglamento urbano. Sobre este punta, se pueden cJasi
ficar las respuestas en tres rubros: dcfinicion y control de
las normas para el 62 %, de los cuales algunos no hacen si
no invertir la pregunta (.difundir un rcgbmcnto,,); mante ni
mienlO cie los barrios (aseo. seguridad) para un 18 %; final
mente, relaciones humanas para un .3 %. Se debc agregar
a elJos un 17 % que no fue capaz cie precisar 10 que debe
ser un reglamento urbano y confeso su ignorancia. A este
respec\o. una vez mas se observa una opacidacl" entre la
politica que pretende aplicar el tvlunicipio y su l'cal impac
to en los supuestos beneficiarios de tal polilica. Por cieno.
ante la prcgunta "cQué obras deberian ernprenderse priori
lariamente'". se encuenlran siempre las mismas demandas'
varias. SIO mas precision. 32 %; la seguridad. 26 %; el man
tenimient(J. los servicios basicos, 10 %: el aseo. 4 %; el me
dio ambiente. 2 %; nada, 2 %; y, evidentemente, aquellos
que no saben qué decir, 24 %.
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Una ûltima serie de preguntas relativas a la recrea
ciôn durante los fines de semana completaba el cuesriona
rio. Ahora bien, en La Mariscal la genre es mas bien seden
taria. Si no se toma en cuenta a quienes no respondieron a
esta parte de la encuesta, el 59 % afirma permanecer en su
casa, el 3.5 % sale a veces y el 37,5 % sale cada semana. De
estos ûltimos, el 54 % busca un lugar de distracciôn que
puede ser uno de los parques de la ciudad, 0 lugares muy
diferentes cada semana; el 9 % sale a pasear en su barrio 0

en un barrio cercano (hay que recordar que un parque, EJ Ejido,
bordea a La Mariscal, y 0[[0. La Carolina, esU, situado no muy Je
jas); el 37 % sale de Quito para dirigirse a las afueras 0 a la
provincia para pasear, e incluso visitar la propiedad familiar,
cuando no se trata mas prosaicamenre de descansar en uno
de los mûltiples clubes en el valle cercano. Seis de cada diez
familias entrevistadas poseen un vehiculo particular.

A manera de conclusion. esbozo de un retrato impresionista
de un habitante de La Mariscal

Como los habitanres de los otros barrios, se puede
intentar eshozar un retrato deI residente de La Mariscal con
lodo 10 que puede comportar en aproximaciones. Vive en
un barrio poco poblado, alrededor de 160 habitantes y 50
viviendas par hectârea construida, fuera de la red vial. Sin
embargo, aunque en 6 de cada 10 casos es propietario de
su vivienda y dispone generalmente de al menos una pie
za hahitable por persona, no vive en las mismas condicio
nes de confort 0 de marco de vida segûn resida entre la 10
de Agosto y la Amazonas, en la lotizaciôn Simôn Bolivar 0

arriende un departamento en una de las torres que carac
terizan al barrio. Para él, el sector mas agradahle para vivir
sigue siendo aquel en el que se encuenrran numerosas re
sidencias confortables rodeadas de jardin, enrre la 6 de Di
ciemhre y la 12 de Octubre, la avenida Patria y la Colôn.

Su familia, cuando ha fundado aigu na y no ha sldo
formada recienremente, es ['Joco numerosa, tres personas
en promedio. aunque mas frecuentemente esta constituida
de una pareja y dos hijos. Es una pohlaciôn con una baja
tasa de renovaciôn, experimentando por clio un envejeci
mienro que va aumentando enrre un censo y otro. Goza en
cambio de un buen nivel de confort y de vida, estando to-

da vivienda conectada a todas las redes disponibles, inclu
yendo la dei servicio teJefônico. Es ejecutivo, y menos fre
cuentemente comerciante 0 empleado, y trabaja mas bien
en el sector privado. Su es posa tiene un empleo remune
rado apenas en uno de cada dos casos, pero sus hijos es
tan correctamente escolarizados, y cursan estudios superio
res si Jo desean, sin discriminaciôn sexual, aunque se de
be admirir que este comportamienro igualitario es bastante
recienre. Pese a esta holgura profesional relativa, es un ma
drugador que, frecuentemenre, se dirige a su lugar de tra
bajo en vehiculo aunque, a menudo, dicho lugar no es
muy distante. Sus hijos, en uno de cada dos casos, asisten
a un establecimiento escolar cercano, en La Mariscal 0 en
un barrio vecino y regresan para el almuerzo, 10 que hace
también el padre bastante a menudo. La familia sale poco
durante la semana y se acuesta temprano.

Reconoce que su barrio esta adecuadamente equi
pado, conectado a todas las redes urbanas necesarias y a
lugares de abastecimiento corriente. A pesar de ello, consi
dera que existen demasiados desechos domésticos deposi
tados en algunos terrenos baldios, e incluso en la vereda,
10 que él deplora. Es tal vez par ello que en ciertos casos
suena con mudarse al Norte de la ciudad 0, mas frecuen
temenre, al valle. pero sus preferencias 10 lIevan casi siem
pre a escoger un barrio similar a La Mariscal, sin la delin
cuencia, la suciedad de las calles y las molestias dei ruido.
No es que las relaciones de vecindad sean malas, sino ape
nas calurosas, aunque el barrio esté poblado de "gente bue
na" Ciertamente es desconfiado, incluso temeroso, y las
cuestiones de seguridad son a su parecer Jas que deben ser
tratadas prioritariamente par el Estado 0 el Municipio, sin
saber exactamente las funciones de cada uno. Por cierto su
conciencia civica no lIega hasta la militancia en cl seno de
asociaciones barriales, salvo a veces en el deporte. Recono
ce la excelencia de la tradici(')O de las acciones comunita
rias. laies como las mingas, sin por ello participar en ellas
lIegado el momento, 10 cual por cierto es rarÎsimo en este
barrio. Para él, el Municipio, y eventualmente el Eslado. de
be asumir las tareas de mantener la seguridad (Jo [epite va·
rias veces), el aseo dei barrio y las redes, estas ultimas de
responsabilidad exclusiva dei lVIunicipio.



Camo todos sus c:onciudadanos, estima que el cen
tra es el barrio mas representativo de la ciudad y también el
mas emblematico puesto que al referirse a él habla de his
toria, de tradiciôn, de arquitectura y de patrimonio, sin olvi
dar su atractivo turistico. Sin embargo, en uno de cada cin
co casas, coloca a su barrio en primera posiciôn, el mismo
que, a su criterio, da una imagen de acrividad urbana de
buena calidad que él atribuye a la modernidad, 10 que de
ninguna manera le impide, par las razanes que acabamos
de cnunciar, aprabar casi unanimememe la rehabililaciôn
deI centra que debe ser tarea prioritariamente dei Munici
pio.
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Sabe también que existen barrios donde se hacen
preferentemente los negocios. Mas a menudo que los ha
bitantes de los barrios populares, Jas diferencia de aque
1105 de pura vocaciôn comercial. Sin embargo, es bastan
te indiferente a la identificaciôn de los lugares de voca
ciôn administrativa, aunque en uno de cada dos casos sa
be localizarlos: centra, La Alameda, La Mariscal sobre to

do. Finalmente, es sedentario 0, cuando sale, esencia 1
mente el fin de semana, pese a disponer de un vehicula
particular en el 80 % de los casas, no va muy lejos. Como
la mayoria de quitenos, él y su familia son gente tranqui
la, apenas un tanto mas satisfecha de su suerte que el res
to de sus conciudadanas.





La situacion y el sitio
Situado a vuelo de pajaro 6500 m al Noreste de la

plaza de la Independencia, centro de la ciudad colonial, y
aproximadamente 3.500 m al Noreste de La Mariscal que
acabamos de estudiar, el barrio de El Batan alto esta im
planrado a una aititud promedio de 2.840-2.880 m. En las
laderas orientales dei sitio de Quito, esta adosado al mayor
parque acondicionado de la ciudad, el Parque Metropolita
no, y domina a unos 50' metros el parque de La Carolina,
muy urbano y central con relaci6n al barrio de negocios. Es
atendido por la avenida Eloy Elfaro, via f<ipida que 10 acer
ca a todas las posibilidades de abastecimiento y de empleos
terciarios y 10 coloca en relaci6n directa con el Norte de la
provincia de PIChincha y dei pais, as! coma con los valles
hacia los que se extiende la riqueza de la capital ecuatoria
na. Esta ubicaci6n le garantiza, al igual que a los barrios ve
cinos de 13ellavista, una renta inmobiliaria bastante elevada.
Es uno de los sectores mas acomodados de Quito. He aqui
10 que se decia de este barrio en el AIQ: "Es un barrio ai
reado y bien consrruido, en pendientes como miradores
que escalan las alturas centra-orientales de Quito. Desde él
se domina todo el Norte de la ciudad. Se combinan los re
quenos edificios colectivos y las villas, y numerosos jardi
nes panen el toque de verdor (. .. J. Su piano es bastante
compueslo. Se encuenlran calles sin salida con pequeno re
dondel en el extremo. algunas subidas en escalinala y la
tranquilidad de un barrio atravesada sin embargo por una
gran via. futura salida hacia el None. y bordeado en su par
le haja por una de las avenidas de mayor circulaci6n de la
ciudad. la 6 de Diciembre ... (G01"'KIJ. 1[: IVIMI.\1Y (de). K Cla

sijieaclôll y anciilsis de los barrios. lamU1a :'\" 33 deI AIQ). El 13a-

( 5" El Batân )

tan alto, parte alta dei barrio considerado integramente en
el AIQ, esta, ciertamenle, mas construido. Los pequenos
edificios (tres a cuatro pisos) son mas numerosos que en la
pane baja de El Balan donde se concentran las hermosas
villas rodeadas de jardines. Ya en 1982, los datos dei cen
50 permitian calificarlo de .. muy bien integrado e hiper
equipado" (GODARD, 1-1.; MAXIMY (de), R: Mal/as de servieios )'

eq1.lipamlenlos, lamina l'Q 2ï dei AIQ), 10 que 10 hace muy
alractivo.

Aigunos aspectos urbanisticos
Es un conjunto de aproximadarnenre 12 ha que

comprenden 9 manzanas y 161 predios ocupados por alre
dedor de 210 estrueturas de habitaci6n. Siguiendo el decii
ve dei sitio, las manzanas escalonadas, rcctangulares. cuya
mayor longitud tiene una orientaci6n Esle-Oesle, sacan el
mejor partido dei relieve. En 3 de cada 4 casos, hay solo
una consrrucci6n por predio, a menudo acompanada de
un anexo, generalmenle un garaje. Es una ocupaci6n poco
dens:! deI espacio y, aunque relativamente heter6ciito, el
eSliio de las casas le da una imagen de barrio acaudalado,
que 10 es. El plana vial, como sucede a mcnudo en los ba
rrios recientes -El IJatan:<lto tiene :<penas dos decenlOs- ha si
do disenado en funci6n de la circulaciôn aUlomotriz, par
Jo que escapa al damero que fue la norma quitena hast:!
pasada la mitad de siglo. con algunas exccpciones. como
se enconlrô en ChimbacalJe. Las manzanas se adaptan de
la mqor manera al relieve que consel"a sus caraclerîslicas.
exiSliendo un acceso para cacia fila de cdificaciones, 10 que
fa\'orece la ventilaciôn de esta parte de Quito y contribuye
al confort de los residentes. Adem:is. eSlO permite. en la
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medida de 10 posible, reducir las importantes obras de
construcci6n de terrazas y de sostenimientos como los ob
servados por ejemplo en el sitio de San Juan. Si se excep
tûa la avenida Eloy Alfaro, las mallas de sus ca Iles solo per
rrtiten una circulaci6n intrabarrial. Esta disenado para per
rrtitir un acceso adecuado a los autom6viles, pues cada
manzana esta rodeada de vias que permiten Ilegar a su
destino se venga de donde se venga.

En 1982, dentro de Hrrtites distintos a los propues
tos desde entonces por el Municipio que separan al Batan
alto dei resta dei barrio dei rrtismo nombre (AIQ, laminas [\'0

27 Y33), en 87 ha, se contabilizaban 69 manzanas, 1.825 vi
viendas y 8,150 habitantes, es decir una densidad prome
dio de cerca de 94 habitantes por hectarea urbanizada, En
1990, en una superficie un tanto menor a la sexta parte y
en 12 manzanas en las que se contabilizaban 241 viviendas
que alojaban a 1.031 personas, tal densidad experimentaba
una ligera disminucion: 86 hab/ha, Teniendo en cuenta las
variaciones de superficie entre los dos censos, exclul'endo
la parte mas antiguamente urbanizada de El Batan e incor
porando espacios lotizados recientemente para formar 10
que se conoce ahora coma El Batan alto, esta minima f1uc
tuacion de densidad puede explicarse por ese solo fen6
meno, Podemos entonces atrevemos a pretender que exis
te una cierta estabilidad significativa de la permanencia de
las condiciones de poblarrtiento dei barrio y en especial de
la relacion entre sus habitantes y el espacio urbanizado dei
que disponen,

Analisis de los mapas de densidad de poblacion y de vi
viendas por manzana, y de los de cohabitacion

Los mapas elaborados con base en los datos de los
censos de 1982 y 1990 (de dmsic13d de poblaci6n y de viviendas
por manzana, y de numcro de piezas habitables par residente), re
tlepn l'a algunas variaciones, Asi, en 1982, se observaba una
repartici6n espacia] de la poblacion relativamente contrasta
da, presentando las primeras manzanas construidas densicla
des cie rnàs de 160 hab/ha, yen el casa de las manzanas mas
antiguamente lotizaclas, esa densiclacl superaba los 360 hab
/ha. En 1990, la densidad parece reequilibrarse, los valores
elevados l'a no sobrepasan los 360 hab/ha, Se observa in-

cluso una notable disrrtinucion de la densidad en la manza
na mas cercana al nuevo barrio de negocios, la rrtisma que,
de 360 hab/ha en 1982, pasa a menas de 160 hab/ha. Esta
variaci6n se explica justamente pOl' la ampliaci6n dei barrio
de negocios, habiendo las oficinas y comercios de lujo (res
taurantes entre Olros) ocupado el lugar de las viviendas, Es alli
también donde se origina la ligera disminuci6n de la densi-
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dad global dei barrio, la misma que no ha podido ser com
pensada par el aumento de la construcciôn de edificios de
3-4 niveles en la parte alta. Sin embargo, el sitio no esr.a den
samente poblado (para es(e lipo de barrio, se enlicnde) sino en
su parte sur Este fenômeno, ya observado en 1982, se ha
mantenido. El mapa de densidad de viviendas Jo confirma.
En 1982. so!ameme la manzana sudoeste presentaba una
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densidad de 100 a 150 viviendas par hecr.area. En 1990, esa
cura desciende a menas de 50. Por el contrario, en el casa de
la manzana situada en el borde de] Parque Metropolitano, tal
densidad se ha incrementado, superando Jas 50 viviendas por
hecr.area. Sea como fuere, ya en 1982, cada residente gozaba
de al menas una pjeza habitable para él solo dentro de su vi
vienda. En 1990, esa situaciôn se mantiene, salvo en la man-
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.dad

Piràmide de edades en 1982
Iluente: censo INtel

tica "puertas adentro" que se renueva constantemente al.rit
mo de las salidas por diversas causas (matrimonio u otm em
pleo mas gratiflcante) Jo que hace que la mayoria de esas em
pleadas tengan entre 15 y 25 arios. Este fen6meno se en
cuentra en 1982 en todos los barrios ricos cie Quito, sien
do incJuso una suene de indicador de hoJgura burguesa.
Luego la pirarnide se estrecha de manera regular.

En 1990, el as de picas, simbolo de! envejecimiento
de una poblaci6n dada. caracteriza claramente a la distri
buci6n demogrâfica piramidal. Los 8 ai'ios transcurridos en
tre los dos censos se traducen en un ascenso de dos es[r~

to~ de las cJases que son testimonio de un control de la na
talidad y también de un suplemento femenino aportado
por las empleadas domésticas. pareciendo estas distribuir
se en 1990 en tIes eslralOS. 10 que podria ser signo de un~

mayor longevidad dei empleo doméstico, pero se trata so
lo de una hipolesis. Estas dos caracleristicas demogrâficas
confirman la calificaciùn cie pudientes que puede apJicarsc
a Jos habitantes dei barrio

La pirarnide extraida de la encueSla cie 1996, que
como sabemos no es estadislicamente representaliva,
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zana cuya funci6n paso de residencial a actividades de ser
vicio. Desde entonces, las personas que siguen residiendo
al li parecen suFrir un deterioro dei confort, puesto que el
promedio es ahora de 2 a 3 personas por pieza habitable.
Naturalmente, esto debe matizarse, pues este cambio no
aFecta a todos los residentes de la manzana, sino que se de
be probabJemente a Ja aparicion de guardianes de oficinas
que son alojados en condiciones de gran estrechez. Como
la densidad es baja, basta con pocos cambios en el uso y las
funciones de ediFicios 0 de casas para modiFicar ese dato
para la manzan~ en su conjunto. Es de todas maneras el uni
co banio estudiado hasta ahora que ofrece tales condicio
nes de comodidad.

La demografia de El Batan alto
Para 1982, disponemos de la piramide de edades

(por estratos de 5 aoos), distribuidas seglin el sexo, y por
10 tanto también dei indice de masculinidad por cJase de
edad de la poblacion de todo El J3atân y de la parte alta (la

ûnica abordada aqui). Evidentemente, por razones de cam
bios de limites ya evocadas, los dalOs no son comparables
en valores absolutos. Los mapas publicados en el AIQ
muestran que en 1982 las condiciones de vida eran me jo
res en la parte baja deJ barrio que en la alta (MAXIMY (de), R.
jerarquizaciôn socioecon6mica dei espacio quileilO. AIQ, lamina
NQ 38), situaci6n debida, al parecer. a una poblacion insta
lada recientemente, 0 dicho en otros términos, en proceso
de aclimataci6n La distribuci6n demogrâfica se presentaba
de manera muy homogénea independientemente de la par
te en que se ubicaran los habitantes. Asi. se pueden com
parar las pirâmides de edades (cstratos de 5 anos) de Jos dos
ultimos censos y disponer de la extraida de la EBAQ (po
blaci6n de abril de 1996).

La pirâmide de 1982 presenta una poblaci6n estabi
lizad~ donde las clases j6venes. hasta los 25 anos de edad,
tienen bâsicamente la rnisma importancia, aunque se inicia
ya un notable. pero lirnilado, eSlrechamiento de la base
(menores de 10 anos), expJicândose el ensachamiento, entre
los 15 y 25 :lIios. de ta parte femenina de la poblacion no
solo por una mayor fecundidad en los anos 1960, sino so
bre todo por la exjslencia de una Joven empleada domés-
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muestra justamente esa no representatividad cuya prueba
es la forma extremadamente irregular dei histograma. Re
vela también que, en la actualidad, dos etapas marcan el
poblamiento de El Batan alto: una primera que correspon
de a una generacion que debe tener actualmente mas de
60 anos, y otra. a sus hijos a a nuevos habitantes J1egados
a medida que se construia el barrio y se tranfarmaban las
formas de hâbitat (mayor cantidad de edificios de varias pisos)
que, en un momento, dia un nuevo impulso a los naci
mienlüs Pero esta no parece haber durado y los eSlralOS
de meno~ de 15 anos renejan un déficit considera hie de re
novaci6n de la pohlacion. iSigniJkaria esta que el COSlO ac
tuai de la instalaciôn en este harrio es tal que es!;] prohihi
do a las j6venes parejas que no consiguen aûn ingresos su
ficientes? Es dificil emitir una opinion aceptahle pues la l'n
cuesta es poco confiable en este aspecto. Pese a lodo. en
]996 se liene apenas un cuarto de la poblaci6n (2; 0,1,) de
menos de 16 anos; ya en 1990, no alcanzaban sino un 26
%, mienlra~ en 1982 esa cifra era lodavia 6 pumas superior

01,3 %). El indice de masculinidad que hace media gene
racion O:'\lEC, 1982) daba una preponderancia considerable
a las mujeres 000 par 84,6) tiende progresivamente a equi
librarse (93 hombres par 100 mujeres) en 1996, signa proba
ble de un incremento de la longevidad masculina que se
rnantenia en 1982 y en este barrio muy par debajo de la de
las mujeres.

Los mapas de distribuci6n de la poblaci6n por man
zana y par clases de edad muestran que en 1982 al igual que
en 1990, los ninas y los j6venes adolescentes de El J3atân al
to se distribuyen de manera panicularmenle homogénea y
que su porccnl:lje es inferior al de b ciudad en su conjun
ta. Sin embargo, las manzanas situadas en la pane haia pre
senlan una proporci6n de esas edades mayor que las de
mâs. Sc vuelve ~ encontrar 10 que ya se anOlO anteriormen
te cuando se tralaba de densidad a de condiciones de con
fan, aunque se ohserva igualmente que en 1982. en el casa
de la pohlaciôn mayor de 18 anos. la separacion entre las
manzanas se realiza segun una distribuci6n lalitudinal. sien-



Coleccion lluito Metropolitano

Poblacilin de 0a 6 aiios
por manzana en 1982
1%)

~ fuera de ctasificaci6n

C 0·15.22

CI 15.22·21.56

œ! 21.56·27.9

• 27.9·34.2'-~ 34.2'

O__'COm

Poblacilin de 6 a 12 aiios
por manzana en 1982
1%1

~ luera de clasllicaci6n

J 0·12.93

CI 12.93· 20.~5

r::'.!iliJ 20.45·27.97-27.97 . 35.'9-~35A9

o__'OOm

Poblacilin de 12 a 18 aiios
por manzana en 1982
1%)

~ fuela de c1aslfrcaci6n

CI 0·13.22

CI 13.22· 18.66

lITiill 18.66 2'1-2'.1 29.54-~ 29.54

o__'COm
" 1,/

Pablacilin de 18 a 30 aiios
par manzana en 1982
1%1

~ ruera de claslflcaci6n

o 0·27.37

D 27.37·33.03

~. 33.03 . 38,69

_ 38.69·44.35

• ~44.35

O__'COm

Pablacilin de 30 a 60 aiios
par manzana en 1982
(%1

~ fuera de claslficaci6n

c:. 0·27.37

Ci 27.37 . 33.03

r.:m 33.03·38.69

mil 38.69 . 44 .35

• ~ 44.35

O__'OOm

Pablacion mayar de 60 aiias
par manzana en 1982
(%1

~ fuela de clasificaCll:'n

006.97

o 6.97· 14.73

CJ 1'.73· 19.'9

mil 1949·24.25

• ~24.25

O__'oom



,/)..
/ ."\

~I( ~~
~/ .--1: i
r-.~ ~I,/ (, l' 1

1 1; , 1
, /, /f .. 1

1 J' /1

\/IJLJù

Poblaci6n de 0 a 6 aiios
por manzana en 1990
1%)

~ fuera de clasiflcaci6n

Cl 0-13.5

C 13.5-14.5

IlliJ:l 14.5 15.5

lIII!lIIIIII 15.5 - 16.5

_ <:16.5

o 100m

Poblaci6n de 6 a 12 aiios
por manzana en 1990
(%)

~ fuera de clasificaclOn

CI 0-7.37

o 7,37-1058

IITJ 10.58 13.79

_ 13.79-17

_ <:17

O 'OOm

Poblaci6n de 12 a 18 aiios
por manzana en 1990
(%)

~ luera !Je rJaslflCaCI(~n

;::] 0 12.45

Cl 12.45 18,09

c:J 18.09 23.73

_ 23.73 29.37

_ 2:29.37

O 'OOm

fBAa - 5. f1Bstsn

Poblaci6n de 18 a 30 aiios
por manzana en 1990
(%)

~ fuera de clasdlcaciOn

CJ 0,25.24

CJ 25.24 - 31.43

Œl'I 31.43 - 37.62-37.62·43.81-<: 43.81

O 'OOm

Poblaci6n de 30 a 60 aiios
por manzana en 1990
(%)

~ fuera de clasiflGaclOn

Cl 0 - 29.67

L..J 29.67 -}1}5

ITEJ 34.75·39.83

lIII!lIIIIII 39.83 44.91

_ <:44.91

O 'OOm

Poblaci6n mayor de 60 aiios
por manzana en 1990
(%)

~ tuera de claslfac:on

L. 0,6.27

0 6.27 - 12.2

E:l 12.2· 18.13

m 18.13 24.06-?: 24.06

O 'OOm



Colecci6n Quito Metropolitano

do el Norte, en poblaciôn relativa, mas deficienre que el
Sur salvo en las clases de 18-30 aiios y de mas de 60. En
1990, tal separacion es menos clara. Ora la altitud juega un
papel, ora son las manzanas situadas mas al Sur, disLin
guiéndose singularmente la mas alta, a 10 largo de la calle
Guanguiltagua, y la mas baja, borcJeada por la avenida Eloy
Alfaro. Para esto no existe una exphcacion aparente. Haria
falta una encuesta particular para conocer la causa.

Caracteristicas dei hâbitat en El Batan alto,
seglin la encuesta EBAa

Las 37 familias de El Batan alto consideradas en la
encuesra EBAQ reunen a 153 personas, de las cuales 77 de
sexo masculino (50,33 %) Y 76 de sexo femenino (49.67 %).

Estas familias de cuatro personas en promedio (aunque este
promedio apenas tiene sentido, a no ser para diferenciar a este ba
rrio de aquellos mâs pobres donde el promedio por familia es ge
neralmente de 5-6 personas) habitan en viviendas que gozan
de todos los servicios. Una sola persona declara no tener
teléfono. 10 que no se observ6 en ningun otro lado de es
le barrio Aunque el barrio siempre ha e.~tado poblado de
gente pudiente, coma 10 preveîa ya en 1944 el Plan de G.
Jones Odriozola, en 1982 existia aun mas dei 10 % de los
hogares que no tenÎa agua en la vivienda, pero disponia de
ella dentro deI edificio (3.7 'la) 0 fuera de él (4,6 %), quedan
do un 2 % que no contaba en absoluto con el servicio. El
uso de sanitarios presentaba porcentajes deI mismo orden:
90,4 % en la vivienda. Existia incluso cerca de un 4 % de
viviendas sin electricidad.

En cuanto a los equipamientos de servicio de los
particulares. en especial pequenos comercios, no se dispo
ne de informaciones recientes, pero ya en 1987 (ver AlQ. la
mina NQ 27), par 1.000 habitantes se contabilizaban menos
de 9 comercios y algo mas cJe 6 activicJades de servicios
distintas. enlre ellas una tienda por 193 a 194 rersonas A
todas luces. desde hace 1') arioso la situ:lcion se ha mante
nido 0 ha disminuido debido al desarrollo en eSla parte de
Quito de los supermercados y centros comerciales de plu
ri-servicios, pues nos encontramos en un barrio de cleva
do poder adquisitivo donde 4 de cada 5 hogares posee un
vehiculo y no necesita de la tienda sino episodicamente,

pero esto no es sino una suposici6n pues en Quito todos
aprecian este tipo de comercio, muy presente en todos los
barrios, salvo en las extensiones deI callejôn interandino,
los valles, donde se vive encerrado en ciudadelas amura
lladas y vigi/adas por guardias armados, "ghettos de ricos",
donde solo prosperan los grandes centros comerciales que,
por supuesto, albergan toda suerte de comercios de pro
ductos de uso corriente vendidos al por menor, pero cuya
implantacion y manejo se inscriben en una lôgica capitalis
ta muy actual.

Ademas. en El Bawn alto, el 54 % de las familias
ocupan una casa entera y mas de las tres cuartas partes son
propietarios de su vivienda, que generalmente es muy es
paciosa. La gran mayoria de residencias eswn retiradas con
relaci6n a la calle Unicamente dos de las 37 eSludiadas, es
decir un 5,4 %, estan alineadas a la calzada y son conti
guas. Estas no tienen jardin, pero el 94,6 % restante dispo
ne al menos de un pedazo de césped con flores (51,4 %) e
incluso arboles omamentales (43,2 %). El acceso es general
mente f;icil, aunque para lIegar al 19 % cie las casas hay
que subir algunas gradas. Habiéndose establecido que el
54 % de las familias ocupan una casa entera, que los en
cuestadores entrevistaron. como se habîa convenido, a una
sola familia par edificaci6n escogida por soneo y que con
secuentemente encuestaron solo a 37 familias de las 69
contabilizadas en los edificios visitados, se puede adelan
tar que en 17 edificaciones (37 - 20) viven 49 familias
(69 - 20) 10 que determina que cada edificacion aeoge apro
xjmadamente 3 viviendas. Sin embargo. existen general
mente por piso dos viviendas 0 una vivienda muy grande,
10 que hace suponer que en El Batan alto se vive en casas
familiares 0 en departamentos ubicados en edificios gue
excepcionalmente su peran los tres niveles C3 departamentos
cn un solo ediricio de 3 niveles. 0 4 departamcmos par piso, en
un inmuebl<.: de 2 nivcle:>, O. finalmentc. ec.hficios de 3 6 .j pisos
con depanamenlos dùplex).

En 10 que respecta :1 las familias estudiadas, se ins
talaron progresivamentc en el barriu, contrariamente a 10 su
cedido en San Carlos ~produc[Q cie una poJitica social volunta
ri$ta apoyad3. por las murualistas- 0 en el Comilé del.Pueblo
-<.lecidido por un movimienlO popular estruclurado y organizado



que procediô a la invasiôn de [ierra, obtenidas por presiones que
obligaron a propierarios y al Municipio a admilir un hecho consu
mado--. el Batan, sobre todo en su parle alta considerada
en nuestro estudio, es un barrio que se construye aLin por
iniciativa individuaJ 0 a través, easi siempre, de promoto
res privados, empresas constnueloras 0 propietarios asocia
dos. Existen entonces sin cesar nuevos residentes que oeu
pan viviendas nuevas y también, como en todo lado, una
cierta renovaci6n. Sea como fuere, en 1996, el barrio no
tiene mas de 35 anos (data de inicios de los anos 1970) y 10
que muestra la encuesta es que existe como màximo una
famiha que se instala eada ano, 10 que significa probable
meme pocas salidas y por 10 tamo una gran estabilidad de
implantaci6n. Se puede entonces suponer que la gente es
là satisfecha de la elecci6n de su marco de vida, 10 que se
veririea mas adelante.

Nivel de escolarizaci6n, caracteristicas socio-profesionales
de los habitantes de El Batan alto, lugares de actividad de
la PEA y desplazamientos cotidianos

El anàlisis deI nivel de escolarizaci6n. de la profe
si6n y de las actividades de los habitantes se refiere a la to
talidad de personas censadas en las 37 viviendas estudiadas.

Sabiendo que, como se 10 expuso ya, los limites dei
barrio difieren considerablemente entre 1982 y 1996, la dis
tribuei6n comparada. en porcentaje, de los activos econô
micos emre esas fechas no puede ser sino indicativa. Sin
embargo, es pertinente pues se trata en ambos casos de
poblaei6n de elevados ingresos y de una distribuci6n muy
somera, estando las categorias socio-profesionales repre
sentadas soJo en 6 c1ases, 10 que no permite considerar si
no una suel1e de situaci6n social que corresponde supues
umentl: a un cieno nivel de ingresos. Esto basta para con
tribuir a la comprensi6n dl: los hechos que se decidiél ~s

tudiar. Los datos dl: 19H2 Y 1996 (",llril) se presentan en el
cuadro de: la siguie:ntt: columna.

En 19H2. en El llalànhabi:J un 60,5 % de: las perso
nas en t:dad de trabajar que declaraban tener un empleo
remunerado. En 1996. csa ciha es dei 63,6 %. Existe por 10
tanto una gran estabilidad (3.1 % de diferencia entre las dos fe
chas) dei peso de las personas que ejercen una actividad re-
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valor de
CS? % 1982 % 1996

1fluctuation

fjecutivos 36.2 60.3 +24 %

Fmpleados 1 24.6 11.8 ·12.8 %

Comercianres 24.5 26.5 +2%

Anesanos 1.5 1.5 invaflable

übreros calificados 3.6 0 ~

übreros sin cal,ficaci6n 9.6 0 ~

munerada. pero imponanles modificaciones en la distribu
ci6n: tOlal desaparici6n de los obfefos y situaciôn invaria
ble en el casa de los anesanos. Ciertamente, ya en 1982,
los trabajadores manuales eran farOS, sin estar ausentes.
pero tal vez el barria se construia mas aetivamente provo
cando la instalaci6n lemporal de trabajadores en las cons
lnucciones. De todas maneras, jamas se debe olvidar que
en el Ecuador Jos censos se hacen a menudo en los luga
res de nacimiento. 10 que falsea los datos comparados con
los de la encuesta EBAQ que no esta marcada por ese ses
go sistemàtico. La variaci6n màs espectacular es la cfesapa
rici6n de la mitad de comerciantes entendidos, casi siem
pre, como pequenos eomerciantes, a menudo sedentarios.
como los tenderos. Esto significaria entonces que en este
barrio se implanta definitivamente la costumbre de abaste
cerse en los supermercados que, desde hace algunos anos.
se han multiplicado en esla parte de QuilO. No se puede
buscar una explicaci6n de esto en la frecuentaci6n de los
mercados que son igual de numerosos en 1982 y en 1996.
Segura mente sucede también. hecho de sociedad. que los
hijos de los comerciantes. como ya se ha observado en
olras barrios. se han convenido mas bien en empJeados e
incluso en ejecutivos.

El analisis dl' los mapas de repanicié>n seglin las
CSP muestra que en 19H2. los eJecutivos y los emplcados
cohabitan. Sucede 10 mismo en 1990, pero se observa que
las concentraciones difieren seglin las manzanas. Sin em
bargo, este punlo no puede ser aclarado, pues Jas defini
ciones no coinciden. En 1990, en la c1asificaci6n dei INEC
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adoplada par el SUIM aparece una calegoria de ..profesi~)
nale~ .. que lama un lanto de I()~ comercianles jefes de em
presa, consideradüs en 1982 en el AIQ (que es nueslra refe
r~ncia) coma ejeculivos. y un lanto en cieJ10s empleos de
servicios que eran ccnsados en el AIQ, en ese mismo ana,
coma empleados. Los trabajadores manuales que represen
taban el 14,8 % de Ja PEA en 1982, se encontraban en la

manzana que, en 1990. acoge a la poblaci6n mcnos afor
tunada dei barrio. la (mica que no dispone de una pieza
habitable por persona si ~e considera la manzana ocupada
por familias id&nticas. Esta parte dei barrio cs enlonces, so
cial y sociol6gicamente diferente dei conjunto de manza
nas de El 13alan allo. Sena interesante saber por qué, 10 que
motivaria una encuesta complementaria centrada en esa
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cuesti6n. i'\os detendremos enlonces en b interroganle sin
aponar una respuesm.

Pese a esta particularidad, El BatanallO es un barrio
que acoge J una poblacion mu)" homogénea. Naturalmen
te, no es cl hecho de ejercer tal 0 cual Jctividad 10 que ha
provocada esta homogeneicl::id, sino el de tener una cierta
capacidad financiera garantizada de manera regular. Por

supuesto. esta puede emanar de una alta calificaci6n socio
profesion:.iI, aunque lambién de una base capitalista impor
tante. Se:.! cual sea el origen de los ingresos de cadJ uno.
nos encontramos entre gente con condiciones de vid:.! muy
semej:.!nles 0, por 10 menos, garantes de un nivel econômi
co de existencia minima que les permite permanecer en cl
barrio.
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Asi, el 44,5 % de 12 poblacion son activas que de
claran tener ingresos regulares. A ellos se agregan todas las
persanas que permanec"n en la casa y la poblacion estu
diantil, 10 que, en 1982, r"presentaba el 61,9 % de las per
sonas censadas y, en 1996. aproximadamenre el 65,S %. La
tendencia es entonces a un aumento relativo de la pobla
ci6n econornicamente depcndientc de los ingresos moneta
rios garantizados par los activas que tienen un empleo, Jo
que se opone a 10 que se constat6 en otros barrios. El cam
bio social caracterizado par el acceso al empleo de un nu
mero siempre creciente de mujeres, 10 que va cJe la mana
con un aumento de las necesidades en productos de con
sumo corriente y menos corriente, que deterrnina una bus
queda de ingresos suplementarios. no parece sel' determi
nante en este caso. Pero no se trata si no de una hip6tesis y
no se puede ignorar que lJs dificultades financieras de los
hogares, incluso en los barrios acomodados, deben también
impulsaI' a las mujeres a tener un empleo remuneracJo, la
que probablemente va d" la ma no con un deseo de eman
cipacion econ6rnica que juega en favor de las mujeres.

Sea como fuere, en la poblacion de nuestra mues
tra. 36 hombres declaran t"ner una ocupacion profesional
remunerada y existen 39 hombres de 25 a 65 anos. iSigni
fica esta que antes de los 25 anos no se trabaja en este ba
rrio donde no se encontro desempleado alguno cJeelarado?
Es posible, en todo caso Œ la que respecta a la poblaci6n
masculina, pues se contabilizan 31 muchachos 0 j6venes
varones de 5 a 25 anos }', al rnismo tiempo, 30 estudiantes.
Teniendo en cuenta algunos que se jubilan a los 60 anas
(y no a los 6'5) y que a los 5 anos no se va obligatoriamen
te a la escuda, se pu"d" decir que en El Batanalto, segun
nuestra encuesta, hJY "mplco para tocJa la poblacion mas
culinJ. En "ste punto tamhién. ,,1 hJrrio es especifica. Si es
corr"ctamente representati\'(l dd conjunro de barrios po
bbdos de gente pudient". como ya 10 cJejan entrever bs /;j

minJs 34 y 38 dei AIQ en 1992 (dc 1'v1,\XI~1Y. IL SOCRIS. M.: Ten
t:lliva de dcfinicion de zona, urhanas homogéneas. y R. de MA
XI,\lY. IL Jerarquizaci6n socioecon6mica dei espacio quiteno. AIQ.

J992), se puede entanc"s plantear que los barrios ricos, los
barrios patricios, viven en concJiciones de confort social y
profesiona/. No es nada sorprendente, pues existe necesa-

riamente una fuerte interaccion entre el hecho de vivir en
esos barrios y el de gozar cJe una real holgura basada en
ingresos regulares y consecuentes. Las mujeres se encuen
tran en una situaci6n un Ianto diferente. Existen 40 de 25
a 50 anos de edad y solamente 32 ejercen una actividad
profesionaJ. Ademas, 29 tienen entre 5 y 25 anos y 22 es
tan escoJarizadas, pero también 22 son amas cJe casa, 10
que significa que con bastante frecuencia las mujeres dejan
cJe estudiar antes que los varones y que algunas prefieren
permanecer en casa y ocuparse de su farnilia (amas de casa:
11,1 % de la poblaci6n total, 29 % de la pobJaci6n femcnina LOta1

y 37 % de las mujeres de mâs de 20 anos) 0 se ven obligadas a
hacerlo por tener ninos pequenos e igualmente par la tra
dicion. Finalmente se contabilizan s~guramentecomo amas
de casa personas que tienen ya edad de jubilarse. Sin em
bargo, su nivel de instrucci6n es relativamente elevado,
pues mas deI 90 % de las amas de casa han concluicJo los
estudios secundarios, y de el las cerca de la rnitad (15 %)

han lJegado al final de un cielo de estudios superiores.
El peso re/ativo de las mujeres en la poblaci6n ac

tiva de este barrio es otra caracteristica. En otras partes, se
observa casi siempre una relacion de dos hombres con un
empleo remunerado por una mujer, pero en est" caso la
proporcion es c1aramente mas equilibrada. Los hombres
constituyen el 53 % de la PEA, las mujeres el 47 %. Existe
de todas maneras una discriminaci6n en el trabajo. Entre
los ejecutivos, los hombœs representan mas dei cJoble \' las
mujeres predorninan en las actividades comerciales donde
son lres veces mas numerosas. En cuanto a los empleados,
existe una igualdad absolu ta. Si consideramos el nivel cJe
instrucci6n, los hombres se encuenlran una vez mas en si
tuacion cJorninante: 78 % de elJos han finalizado los estu
dios superiores. En el caso d" las mujeres, esa proporci6n
cae al 56 %. Sin embargo, al tomar en cuenta la pohlaciùn
no escolar en edad cJe activicJacJ, la discrimin:lciôn hombre
/mujer se matiz3 significativamente, lIegando a d"saparecer
~I nivel d" los estudios superiores, coma 10 indica el cua
dro de la siguiente p;igina, que presenta la situacion rdati
va segun el sexo.

Si se considera al conjunto de la poblaci6n (PEA. ju
bûados, esrucliantes, amas de casa) la distribuci6n es la siguien-



nÎvel de instrucci6n
saxo

prim.". (%1 secundaria 1%1 superior f%)

masculino 1,1 7,8 31,1

lememno 3,3 26.7 30,0
~

te: sin instrucciôn, 5,2 %; nivel primario, 7,2 %; nivel secun
da rio, 32,0 %; nivel superior, 55,6 %.

En esta distribuciôn, las mujeres y muchachas son
mayoritarias en cada rubro, salvo en el nivel superior, pe
ro la diferencia es reducida. Se deberia entonces admitir
que, en El Batan alto, la decisi6n de ejercer una actividad
econ6mica no esta ligada a un fen6meno de escolaridad.
Un analisis mas fino nos obliga a revisar este juicio: en
nuestra muestra, existen 31 muchachos 0 j6venes entre 5 y
25 anos y 29 ninas 0 muchachas, pero solameme 22 de
eUas estan escolarizadas actualmente mientras que en el
casa de los varones esa cifra es de 30. Como en este barrio
toda la poblaciôn en edad legal de escolarizaci6n estudia,
se debe admitir que a nivel de los estudios superiores la
discriminaciôn se mantiene: existen 24 varones y 24 muje
res de 15 a 25 anus, y cursan estudios superiores 15 varo
nes y 12 mujeres. Ciertamente, la diferencia no es impor
tante, pero sigue favoreciendo a la poblaci6n masculina. Si
ello no se debe a la maternidad, se debera a una tradici6n
de amas de casa 0 a la idea de que los varones, mas que
las mUjeres, deben avanzar 10 mas posible en los estudios.
Asi, podemos atrevernos a decir que, aparentemente, in
cluso en este barrio en principio mas abierto a la moderni
dad, el fen6meno machista no ha sido total mente erradica
do.

El Batan alto es un barrio relativamente cercano a
las fuentes de empleo. Algo mas de la cuarta parte de los
activas. el 26,5 %. lrabaja ya sea en su domicilio (11.8 %),

en el barrio (tui %). 0 en un barrio vecino 00.3 '!Iv). Si a ellos
se suman quienes se dirigen mas alla de! barrio vecino sin
recorrer una distancia mayor a 2 km. cerca de 4 activos de
9 (42.7 %) lrab:ljan en las cercanias. Es cierto que el centra
de negocios comienza en la parte baja de las pendientes en
donde estan construidas sus casas. El resto se divide de
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manera bastante equitativa entre quienes recorren cada dia
distancias mayores a 2 km Y menores a 5 km (59,4 %) Y
aquellos que se dirigen mas lejos (27 %) Curiosamente, la
poblaci6n escolar no frecuenta establecimientos en el ba
rrio ni en un barrio vecino. CieI1amente uno de los mejo
res colegios de Quito, sin estar en el barrio, ni en un ba
rrio vecino, es muy cercano, esta situado en la avenida 6
de Diciembre, pero no parece atraer particularmente a los
alumnos de El Batan alto, puesto que solamente 6 de ellos
asisten a él. Se debe anotar, en efeeto, que no existe esta
blecimiento escolar en el barrio y que a menas de 800 m
de sus limites se encuentra solo un jardin de infantes, tres
escuelas y el colegio que acabamos de mencionar. De 52
personas escolarizadas, 6 01,5 %) se dirigen a menos de
2 km, 20 (38,5 %) recorren distancias entre 2 y 5 km y 26
(50 %) se desplazan mas lejos. Nos encontramos exacta
mente frente a 10 que la burguesia de Quito prefiere y pro
clama como norma con una crasa ignorancia de la realidad
estadistica encontrada en los barrios pobres (MAXIMY (de), R.:

VEGA, J.: Eslablecimienlos y jrecuenlac tôn escolares, lamina 1\Q 19,

AlQ), 10 que de su parte es signo de una grave inconscien
cia en cuanto a las condiciones de implantaci6n y de fre
cuentaci6n de los establecimientos escolares en la ciudad
de Quito. Para esta burguesia, los ninos de Quito no asis
ten par elecci6n a los colegios mas cercanos de su casa si
no a los mas encopetados, a menudo privados. Es una con
tra-verdad, como 10 muestra el estudio publicado en el
AIQ, pero la gente rica inscribe a sus ninos en los colegios
encopetados y privados elegidos par ellos. El Batan alto se
inscribe en esta figura. De ahi las distancias que separan a
los estudiantes de su colegio, que obligan a desplazamien
tos cotidianos mOlOrizados en las condiciones que se veran
mas adelante.

Las horas de salida, el tiempo de recorrido durante
los dias habiles, comienzan verdaderamente temprano so
lo en el caso de algunos comercianles que abren sus alma
cenes (son los que lrabajan en su domicilia) y de un lerciü de
los estudiantes, puesto que el 6 % de los activos y el 34,6
% de lus escolares paI1en antes de las 7 a.m., y la misma
cantidad de activos, de ejecutivos y un 38,5 % de los estu
diantes. entre las 7 y las 7:20 a.m. Asi, algo mas de un ac-
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tivo de 10 deja su casa antes de las 7:20 a.m., pero es el ca
so de cerca de 3 estudianres de cada 4. Antes de las
7:40 a.m.. la mayoria de colegiales 0 universitarios (92,3 %)

han abandonado su residencia y solamente un activo de 5
09.1 %). Es mas bien alrededar de Jas 8 a.m. y mas tarde
cuanda salen los activas: el 16.2 % entre las 7:40 y las
8 a.m.; el 25 % entre las 8 y las 8:30 a.m.; el 23,5 % entre
las 8:30 y las 9 a .. m. Todos los ejecutivos han partido an
tes de las 9 a.m .. Algunos empleadas y comerciantes, mas
numerosas, salen después de las 9 a.m., pues muchos al
macenes abren sus puertas entre las 9:30 i' las 10 a.m.

La lacalizaciôn dei barria con relaciôn a los lugares
de trabajo determina, a pesaI' dei usa camun de medios
particulares de transporte, una duraciôn de trayecto que se
sitûa entre 15 i' 45 minutos, sobre todo en el caso de quie
nes pasan primero a dejar a sus rujos en el colegio. Al
39,7 % de ellos les toma entre 15 y 30 minutos y al 36,8 %
mas de media hora pero menos de una hora, mientras que
el 22 % han lIegado a su destino en menos de cuarto de
hora. La situaciôn difiere un tanta cuando se trata de los
colegiales puesto que solamente el 17,3 % Ilega en menos
de un cuarta de hora y el 30,8 % en menos de media ho
ra. Cerca de la mitad, el 46,1 %, tiene un recorrido de mas
de media hora aunque de menos de una hora. Para algu
nos, el 5.8 %, el trayecto dum mas de una hora.

El regreso a casa para almorzar es frecuente y co
rresponde al 40 % de los que salen pOl' la manana, de los
cuales la mitad son activos y 9 de 10 vuelven al trabajo por
la tarde. Hay que senalar que de los barrios estudiados, El
Batan es el unico que presenta una proporciôn tan aira, li
gada probablemente a la posesion de un vehiculo particu
laI' y al ejercicio de una profesi6n liberal 0, al menos, de
rcsponsabilidad y libertad reI3tiva en el horario. También
son numcrosos los colegiales que regresan a casa a almar
zar. la mitad de ellos, de las cuales solamente una parte
vuel<: a salir pOl' la tarde. Los regresos al final dei dia son,
coma <:n todas partes, menas concentrados en términos de
horario que las salidas pOl' la mana na. Se distribuyen de
manera bastante regular entre las 6 y las 7 p.m., dei 12 al
16 % cada veinte minutas, pero un importante tercio (37 %)

solo regresa a casa después de las 7 p.m En el casa de los

colegiales, la mayoria ha regresado ya a las 6 p.m. Son pro
bablemente, como en los demas barrios estudiados, Jos es
[udianres universitarios los que mas tarde Ilegan a su domi
cilio. De quienes estan ocupados pol' la tarde, el 23 % es
ta de regreso después de las 7 p.m. La duraci6n deI des
plazamienta al final de la jornada es un tanta mayar que
par la manana, pero la diferencia no es significativa. Como
la anunciamos anteriormente, los desplazamientos se ha
cen mayoritariamente en vehiculas paniculares, puesto que
el 81.5 % de los activas (96,4 % si se descuentan aquellos que
trabajan en su casa y quienes se desplazan a pie, 3 %) Yel 55,8 %
de los estudiantes utiliza ese medio de transporte. Par otra
lado, el 43 % de los colegiales utiliza el transporte escolar
y el 7 % viaja en autobûs. El 3 % de los activos utiliza igual
mente el autobus. Asi, este barrio y probablemente todos
los barrios ricos y bien atendidos de Quito son poco afec
[ados pOl' el problema de los transportes colectivos, 10 cual
se confirma con las declaraciones recogidas en el reslO de
la encuesta donde se observa que el transporte no apare
ce como una prioridad.

lo que piensan los residentes de El Batan alto de su barrio,
de los demas barrios de la ciudad, de los lugares de acti
vidad comercial, de la politica urbana aplicada en el cen
tro de Quito

Casi todos los que residen en El Batan alto (95 %)

consideran que es agmdabJe vivir en el banio. La contrario
habria sido sorprendente pues cienamente no es la miseria
o la fatalidad 10 que lIeva a la gente a implanrarse alli, sino
una opci6n financiera. Por cierto, apenas se toma en cuen
ta la carestia dei barrio. Solamenle un 5 % afirma que es
muy caro e igual canridad que es mu)' barato. En cambio,
el 70 % aprecia el espacio de que dispone y la vecindad, el
68 % la seguridad frente a un 11 % que habla de inseguri
dad. Es el primer barrio en que sc manifiesta tal grado de
satisfacci6n. Vienen luego, con un 65 % de las respueslas,
la vista de Quito y dei Pichincha de la que se goza y tam
bién el respeto de la vida privada que, hay que decirlo, es
ta perfectamente prot<:gida pOl' las barreras que aislan a t(}
dos de la mirada dei vecino: goce no compartido de una ca
sa, muros que rodean a los jardines, terraza privada, etc Re-



presentando cerca dei 60 % de opiniones positivas, se men
cionan igualmente la convivencia sin mas precision, el lu
jo, la limpieza, la optima integracion dei barrio al conjunlO
de la ciudad. La tranquilidad es citada par un 54 % de las
personas interrogadas. La pureza dei aire parece menas
evidenle, aunque existe de todas formas un 49 % que apre
cia tal aspeclo, cifra mas elevada que en cualquier otro la
do donde la contaminacion es muy marcada. Otra sorpre
sa, vinculada probablemente a una suerte de idea precon
cebida, solamente un 38 % reconoce beneficiarse con un
amplio espacio exterior en casa. Dada el nûmero de jardi
nes y la cercania (aunque relativa. es cieno) dei Parque Me
tropolitano, se habria podido esperar una proporcion ma
yor.

Otra apreciacion un tanto sorprendente es la cerca
nia deI lugar de trabajo de la que habla un 68 %, mientras
que acabamos de ver que para una mayoria de activas el
trayecto es relativamenle largo, pero es cierto que el tiem
po no se cuenta de la misma forma cuando se viaja en un
aUlObûs replero que en un vehiculo particular. Asimismo,
el colegio y los lugares de abastecimiento son cercanos pa
ra un 54 % de los entrevistados. Los lugares de recreacion
o de diversion y los centras de alencion méclica, parecen
cercanos solo a un 49 y un 46 % de los habitantes respec
tivamente, mientras que el 20 % se queja de la lejania de
los centras de salud.

Sea como fuere, si se comparan las opiniones con
aquellas emitidas pOl'. habitantes de otros banios, vivir en
El Batan alto es muy apreciado. POl'. cierto, nadie afirma no
gustar dei barrio, aunque un terdo considera que las loti
zaciones y urbanizaciones de los valles son muy atractivas.
Otra prueba de que el barrio satisface a sus habitantes es
que un porcentaje relativamente bajo de ellos. 65 %, res
ronde a la pregunla ·.si luviera los medios. icambiaria de
casa a de barrio'" y. de quienes COnleslan. el 70 % no cam
biaria ni de casa ni de barrio Una vez mas. eSlos porcen
lajes difieren considerahlemente con relacion a 10 declara
do en los demas harrio:,. Las precisiones proporcionadas
pOl'. quienes se mudarian no son significalivas. pues su nû
mc:ro es sumamenle limitado: 11 respuestas, es decir un
27 %, de las cuales la mayoria hahla vagamenll: dei ..cam-
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po.. 0 de .. las afueras.. pOl'. razones de tranquilidad y para
cambiar. En eSlas condiciones, no debe sorprender que po
cas personas pOl'. rubro estimen que son necesarias modi
ficaciones. Ya un 46 % considera que nada debe cambial'.
en las condiciones de vida dei barrio. Entre los demas, el
21,6 % desearia una mayor vigilancia, pero sabemos que se
trata de una psicosis que recorre las sociedades de los pai
ses ricos y que. pOl'. carambola, se propaga al ritmo de las
ideas made in USA, pOl'. 10 que seria sorprendenle que no
hubiera encontrado eco en El Batan alto. Ademas, aunque
ex.istan excesos en esta sensacion, cn toda ciudad que al
canza 0 excede un miJl6n de habitantes, se planlea eviden
temente un problema de seguridad. IVlas sorprendente es el
8 % que desearia una mejor atencion pOl'. parte dei tJans
pone colectivo. debido a la utilizacion generalizada de ve
hiculos paniculares en este barrio. Tai vez ello significa que
la deficiencia de transporte colectivo obliga a aigu nos a uti
lizar su autom6vil, a menos que quienes se quejan no po
sean vehiculo propio. Sin embargo. esta demanda provie
ne apenas de 3 personas. En estos aspectos, lodos quienes
desean modificaciones afirman que ellas dependen dei Mu
nicipio 0, en el casa de la seguridad, dei control y la pre
vencion, que podrian competer a un entendimienlo entre
vecinos, es decir a servicios de vigilancia de una empresa
de guardiania contratada par los residentes de una calle 0

de una manzana pOl'. eJemplo, algo comûn en los barrios
acaudalados de QUiIO.

Prosiguiendo la investigacion, se Jlega a la dislribu
cion par orden de preferencia de los barrios de la ciudad
y de su area metropolitana. Tamhién en este caso, las res
pueslas obtenidas corresponden al 13atan allo que un 44 %
menciona en primera posicion, y un 13 % en segunda 0

tercera posiciÔn. Viencn luego los valles kl callejôn tnl<:ran
dino en su pane cercana a Quito). colocados en primer lugar
pOl'. un 26 %, en segundo lugar par un 26 % Y en tercer lu
gal'. roI'. un 33 °/Ù Pr:kticamente. lodos los dcmas harrios
mcncionados, l:kecic'm de una a tres pl:rsonas en cada ca
sa, correspunden solo a barrios màs encopelados que El
Balan allo. 0 dl: nivel de vida y reputaci6n semcjantes, 0

un tanto menus arreciados. Mas allâ de estas prefercncias,
el 38 O/[, de la genle afirma que el Centra Historico es el ba-
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rrio mas representativo de la urbe. Sin embargo, si solo se
tienen en cuenta las opiniones realmente formuladas, 10
que elimina a un 11 % de las personas interrogadas, ya sea
porque no respondieron (8 %) 0 porque manifestaron no
saberlo (3 %), Y se suman al centro sub-banios dei mismo
como La Loma, se obtiene un 57,6 % de las elecciones que
recae en eJ centro, un 9,1 % en El Batan, un 18,2 % en La
Mariscal 0 La Paz (avenida Gonzalez Suarez), y el resta en di
versos barrios de los cuales 6,1 % en el Norte, el 3 % en
barrios vecinos dei centro (San Juan) y el 6,1 % en el Sur.
Cuando se la explica, tal elecci6n se justifica, en el caso dei
centro, par el valor hist6rico, el valor de patrimonio 0 la
arquitectura. Tratandose de los demas barrios, a veces se
habla dei turismo, es decir probablemente de los almace
nes de artesania, los restaurantes y los hoteles en La Maris
cal, de las acLividades en Chaupicruz, dei ambiente en La
Mariscal y El Bosque.

Un 89,2 % de los entrevistados se declara en favor
de la rehabilitaci6n dei Centro Hist6rico; el 5,4 % no la
aprueba (-Se pierde el Liempo-. -"0 es sufkiente·) y el 5,4 % no
contesta. Sin embargo, no todas las respuestas positivas
son incondicionales. De 33 respuestas favorables, sola men
te dos consideran que esta muy bien, 25 la encuentran bien
y 4 son mas reservadas: «mas 0 menos«. De lodas las con
testaciones obten.idas durante la encuesta, es en El Batan
donde se escucharon las mas restrictivas. Una cuarta parte,
a la vez que declara que se trata de una buena iniciativa,
piensa que se deberia hacer mas. Los demas, cuando ex
plican su respuesta, 10 que no hizo un 61 %, hablan de he
rencia, de turismo 0 de vida sumamente animada y colori
da. En realidad, aqui, al igual que en olras partes, no se
dan explicaciones muy originales. Por cierto, cerca de la
mitad de los entrevistados (49 %) no pueden contestaI' a la
pregunta sobre quién financia laies actividades. Los demas
citan al Municipio (44 %), a la asistencia internacional (32

%), al Estado (12 %), a organizaciones varias (8 %) 0 al fon
do de Salvamento (4 %).

Si hien el centro es la suficientemenlc conocido co
mo para qut' la gente desee su rehabilitaci6n. 10 que se re
vela con evidencia en todos los barrios encuestados duran
te este estudio, es que habitualmente las respuestas relati-

vas a la existencia 0 inexistencia de un barrio de negocios
o de un barrio administrativo en Quito son mas inciertas.
Tai incertidumbre se manifiesta en mucha menor medida
en El Balan, donde la pregunta parece ser mas bien inter
pretada correctamente. En efecto, el 86,5 % afirma que
existe un barrio de negocios y mas de la mitad de ellos (56

%) mencionan a La Mariscal. Si a ello se agregan aquellos
que hablan de La Carolina que, efectivamente, en la actua
lidad, desempena también ese papel en igual, e incluso
mayar, medida, se Ilega a un 91 % de respuestas expresa
das que van en el sentido dei barrio de negocios (central

business dis/ricl) y no en el sentido de barrio comercial 0

donde se hacen buenos negocios. Sin embargo, el 19 % ci
ta aûn el centro 0, senaladamente, el mercado de Ipiales y
el 3 % el centro comercial El Bosque 0 la avenida Gonza
lez Suarez, pero nadie es capaz de explicar la significaci6n
de su elecci6n. ASl, el concepto de "barrio de negocios« si
gue siendo abstracto para los quitenos. Si se (rata solo de
un centro comercial, saben formular su apreciacion. Si se
trata de un fen6meno semejanle a la City de Londres 0 al
barrio de la BoIsa, e incluso el de La Défense, en Paris,
pierden la capacidad de hacerlo, por ignorancia 0 par te
mor a no dar una contestacion inteligente, no sabriamos
precisa rio. Cuando la elecciôn recayo en La Carolina, hubo
sola mente tIes repuestas: «comercio« 0 "negocios« segûn el
sentido atribuido a este segundo término, «circuJacion de
dinero" y «concentIacion de bancos«, yendo las tres en el
sentido dei término de CBD.

La determinaci6n de un barrio administrativo no fue
tan clara Hay que decir que habia varias respuestas acep
tables y que de las 26 personas que contestaron, es decir
el 70 % de los entrevistados, el 85 % no se equivoco. Se
menciona a La Mariscal en primer lugar (45 %), luego a la
Plaza Grande 0 al centro (2] %) Y finalmente a El Ejido y La
Alameda C19 %). Los demas citaron !JiaquilO, el Norte sin
mas precision 0 centrOs de barrio.

Asi, al parecer los residcntes de El 13aUÎn alto y
aquellos de los barrios ricos a Jos que representan estan en
mayor capacidad que los demâs quitenos de reconocer
ciertas funciones urbanas, pero se involucran aûn menos
en las aClividades de barrio, sean estas tradicionales como



la -minga. 0 asociativas. Solo un 11 % de ellos afirma par
ticipar en el barrio en actividades comunitarias de este ti
po, pero ninguno precisa el tipo de asociaciôn en que mili
ta, a no ser con la respuesta sumamente vaga de .. participa
cion en actividades barriales•. No es entonces sorprendente
encontrar un 40,5 % que carece de opiniôn al respecto. Tam
poco es sorprendente que el 46 % afirme que tales activida
des son .. buenas., pero èquién dina 10 contrario? Se trata,
aparentemente, de algo que atane a los otros, 10 que hace
de su respuesta formai y cortés una afirmacion convenien
te ..

De todos modos, cerca de una de cada dos perso
nas (49 %) sabe que existe un reglamento 0 una reglamen
tacion (legislaci6n) urbana. Una pequena mayoria (51,6 %)

tiene alguna idea de su contenido 0, al menos, de su pa
pel: establecirniento de normas, 25,8 %; control de las nor
mas de construccion, 19,4 %; desarrollo de la ciudad, que
tal vez se puede traducir como control dei crecimiento ur
bano, 6.4 %. En cuanto a las obras que seria prioritario
emprender en Quito, las respuestas son dispersas: el 46 %
no sabe 0 no responde a la pregu"'-Ia y el resto expresa de
seos que estàn totalmente fuera de tema. Asi, el 10 % de
los que contestan habla de seguridad que depende de una
reglamentacion policial y no de una reglamentaci6n urba
na, pues no se trata de ninguna nlanera de normas de se
guridad en la ediFicacion de casas y edificios grandes, el 5
% invoca el control dei consumo de alcohol en la via pu
blica, 10 cual también corn pete a la policia. Mas inespera
dos son los pocos que hablan de las "iglesias" (2,5 %) 0 de
la ..ecologia- (2,5 %), 10 que no significa gran cosa. Final
mente. se habla, en desorden de la contaminacion (2,5 %),

dei tràFico (5 'Yu), de los transportes Ci,5 %), de las infraes
tructuras (50/0). dei mantenimiento de las vias (7.5 %) Y dei
mejoramiento de los parques y espacios verdes 00 %). Se
c1ebl' sin embargo admilir qUl' contaminaci6n, circulacion
automotriz, transportes, mejoramienlo de las infraestructu
ras. dl.' los parques entre otras, y mantenimiento de las
mismas deben lambién reglamenlarse pues ello incumbe a
la planificacion urbana sin tener que ser, propiamente ha
blando. incorporado directamentl' a un texto de reglamen
10 de urbanismo. En deFinitiva, Jos residentes de El Batàn
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alto tienen una conciencia hastante justa de 10 que debe
ser reglamentado para un buen funcionamiento de la ciu
dad.

El fin de semana, los habitanres de este barrio, de
los cuales el 82 % afirma poseer por 10 menos un vehicu
10 particular, salen, como 10 manifiestan los que aceptaron
conteslar a estas preguntas (6 de 33 no respondieron). La vi
sita a la familia 0 a arnigos es el motivo evocado por un
26 %; la busqueda de un lugar de esparcirniento, por un
37 %, salir de Quito, por un 33 % Y un 15 % no precisa ra
zones. Mayoritariamente son los alrededores de Quito, en
tre ellos los val/es y la provincia, los que atraen, duranre el
fin de semana, a quienes dejan la capital.

A manera de conclusion, esbozo de un retrato impresionis
ta de un habitante de El Batan alto

Barrio pudienle, El Balan alto es muy diferente por
su urbanismo y su confort a los demas barrios estudiados.
Ademàs, sus habitantes, al gozar de ingresos suficientes,
no viven de la misma manera que sus conciudadanos me
nos afOrlunados.

Primera mente, gozan de una vivienda comoda, a
menudo de una casa con jardin. Ademas, el espacio no es
limitado pues el habitat no es denso y las células farniliares
estàn formadas de 4 0 5 personas, ademàs, con bastanre fre
cuencia, de una empleada doméstica. La poblacion muestra
por cierlo signos de envejecimienro. No puede renovarse
constanlemente pero coma cl barrio es atractivo, nuevas
parejas se instalan en él de manera bastanre regular, con 10

que, por un tiempo, hay un repunte dei crecirniento nalu
raI. Aunque no hay un establecimiento educacional denrro
de los limites dei barrio. la frecuenracion escolar es impor
tante, Ilegando, sobre todo en el caso de los varones, has
ta la conclusion de los estudios uruversitarios. Posterior
mente, se convierten en ejecutivos, en ocasiones en comer
ciantes y. si tienen menos suene. en empleados, pero per
manel'l~n en l'sas categorias, pues casi no existe quien de
sempene un trabajo manual, salvo aigu nos artesanos.

Esta condici6n social y la locaJizaciôn de El Batan
con relacion a la de los lugares de l'mpleo terciario deler
mina que se deja el domicilia un tanto mas temprano que
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en otros lugares, salvo si se trata de los colegiales, quienes
se dirigen mas lejas, a mejores establecimientos de educa
cion. De todas maneras, practicamente no se utiJizan los
transportes colectivos. pues se posee un vehiculo, 10 que
evita los tropeles dei autobus por la manana. Por ello tam
bién el residente de El Batan alto regresa, en uno de cada
dos casos, a su casa a almorzar Por la noche, casera ~os
lumbre muy quilena- rara vez regresa a su domicilio des
pués de las 7 p.m.

Esta muy satisfecho con su barrio. Si bien en oca
siones tendria ganas de mudarse, seria para encontrar el
mismo confort en un barrio con la misma calidad de vida.
Emonees . ..:para qué mudarse? El barrio esta bien atendido
y nada es lejos en Quito para quien posee un vehiculo y
habita en la parte centro-Norte de la capital ... Se encuen
tra seguro en su barrio, sus vecinos son agradables, su tran
quilidad y vida privada estan ascguradas. Tiene una her
mosa vista de la ciudad, la contaminacion no es muy im
portante. La ûnica queja se refierc a la lejania de los een
tros de atencion médica.

Aunque esta satisfecho con su barrio, sabe que es
te es menos representativo que el centra, de pasado pres
tigioso, 0 La Mariscal, barrio de negocios --con una fuene
vacaci6n adminislrariva que campane con el centro antiguo-- y
lugar de atraccion para el turismo. Esta, por supuesto, de

acuerdo, aunque con un ligero bemol pues estima que no
se hace 10 suficiente, con la rehabilitacion dei centro que
es, seglin piensa. responsabilidad dei Municipio y de la
ayuda internacional desde que ese antiguo barrio ha sido
eatalogado coma Patrimonio de la Humanidad.

Ciudadano pudiente, mas bien apreeiaria el trabajo
de las asociaeiones barriaJes pero no participa en ellas, sal
vo en raros casos en que algunos afirrnan hacer un esfuer
zo comunitario en ese sentido. Esto no significa que igno
re la reglamentacion urbana Generalmente tiene una idea
de ella y piensa que el Municipio tiene, naturalmente, la
vocaci6n de velar por el cumplimiento de las normas de la
eonstruccion, dei transporte y dei trafico urbanos, de las in
fraestructuras y dei mantenimiento de la ciudad. Debe
igualmente controlar su crecimiento. Seria también juieioso
que se ocupe de la seguridad y dei consuma excesivo de
alcohol en la via publica. pero, par supuesto, para la segu
ridad, es mejor entenderse entre vecinos.

Durante el fin de semana, el habitante de El Batan
alto reeibe a su familia 0 amigos, 0 va a vedos, aunque es
mas freeuente que se dirija a agradables lugares de distrac
cion en los alrededores, a 105 valles 0 incluso a la provin
ciao Vive bien en Quito y no parece preocuparse demasia
do de los asuntos pliblieos, la que realmente no es 10 su
YO.



la situacion, el sitio y algunos aspectos urbanisticos
ImpJantado en terre nos adquiridos en 1964, situa

dos la km al NOI1e-Noreste dei Centra Hislorico, el barrio
de la Kennedy se construyô cerca dei aeropuerto, entre las
avenidas la de Agosto (nombre de la Panamericana al atrave
sar el :\orte de Quito) y 6 de Diciembre. Estas, que han sida
acondicionadas coma vîas de gran circulaci6n desde La
Mariscal Sucre (barrio de negocios) hasta la salida septentrio
nal de la capital ecuatoriana, Jo conectan c6modamente
con los barrios centrales dei conjunto quiteno. Sin embar
go, la barrera dei aeropuerto obliga a sus habitantes a des
plazarse en direcci6n Norte-Sur y a tO!Tl3r ciertos desvîos
para acceder a la paI1e noroccidental de la ciudad. Este in
conveniente es solo menor, pues la ciudad util (industrias,
comercios, negocios. servicios) se concentra en estos mis mas
ejes interurbanos que se prolongan a.1 Sur en la avenida Pe
dro VIcente Maldonado (que sigue siendo la Panamericana).

La Kennedy corresponde a la primera generaciôn
de barrios que se implantaron mas alla de los limites dei
plan G. Jones Odriozola, aprovechando las infraestructuras
viales que fueron construidas al mismo tiempo que el ae
ropueI1o actual e hicieron muy atractivo rodo el Norte de
Quito. garantizandole, par la plusvalia economica aporta
da. una renta inmobiliaria paI1icularmente importante. Se
trata de una IOliZaci6n programada de mediados de los
"nos 1960 y que Ilev" la m"rCl de ello: numerosas calles
sin salida, acceso de los vehiculos Iimirado a las casas que
dan a la calle y circubciôn aUlomolriz loc,,1 muy sep"rada
de la circulaci6n general. Es muy representativo de la que
se construy6 entonces en esos nuevos espacios urbaniza
dos que consolidaron y amplificaron considerablemente el

( 5 • Kennedy)

movimiento de conquista, iniciado en los anos 1930, de la
parte septentrional de la ciudad.

Su principal caraeteristica fisica es el relativamenle
moderado declive de su reJieve. En efeeto, la Kennedy for
!Tl3 parte, en esta ciudad de alta montana y sitio muy limi
tante, de esos barrios implantados en el fonda ~e 1 a 2 km
de ancho y caracrerizado por pendientes medianamente acenrua
das- de la parte sinclinal que se eXliende desde El Ejido
hasta el extrema norte de! aeropuerto. Previsto par sus pro
motores (el Banco Ecuaroriano de la Vivienda y la A1ianza para el

Progreso) para una poblaci6n determinada de ingresos esta
bles, una paI1e de ese entonces nuevo conjunto urbano fue
edificada para alojar a familias de militares acantonados en
Quito y, entre ellas, especialmente Jas de los miembros de
la Aviaci6n, debido a la proximidad dei aeropuerto Este ba
ma continua ahora albergando a gente de la pequeila bur
guesia. En 1996, en la pane considerada (Kennedy 1), un 89 %

de la PEA estâ constituido por empJeados en los servicios y
el comercio. Dadas estas circunstancias econ6micamente fa
vorables ----<21 programa concedia préslamos para vivienda a pre
cios muy interesanres. con un reembolso mensual de 500 sucres (de
medlados de los anos 1960) durant" 2'i ano~, se construyô ra
pidamente, de manera homogénea, en una !Tl3l1a de calles
de comunicaci6n local. AI respecto, en el Aùas Infogr:ifico de
Quito se dice "las mallas dl" calles y los lugares delimitados
de manera exacta quieren privûegiar el uso de cercania, a~u

mido y casi interiorizado. de un espacio resuingido, 10 que
va de iJ !Tl3no con el desplazamiento a pie. Aunque el vehî
culo se lolera (.) es solo camo en un lugar de lIegada y de
parqueo, 10 que impide un usa intensivo dei mismo" (BOCK,

MS: GODARD.. H.; MAxlMY (de), R.: Los modosde composict6n urba-
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na, AlQ, lâmina ,,9 40). Esta clisposicion 10 convierte, coma a
todos los barrios de esa época que se le asemejan (La Luz,
Cdifornia, RurniiIahui en especiaJ), en una entidad urbana dis
tanciada dei trMico automotor Sin embargo, pOl' la cercania
de las vias rapidas y dei aeropuel1o no puede evitar la con
tarrtinacion dei gas de escape de los vehiculos, ni las moJes
tias sonoras dei trMico aeroportuario diurno.

Las condiciones sociales y financieras de implanta
cion le confieren una unidad de estilo basada en la forma
rectangular de las manzanas y de los predios de orienta
cion Norte-Sur, en la disposicion idéntica, en la mediana
calidad arquitecrural y de los materiales de construccion de
las casas. Estas se distribuyen de un lado y otro de las pe
quenas caUes, de las cuales la rrtitad no tiene salida para
los vehiculos, aunque si para los peatones quienes pueden
[Omar los callejones que las prolongan y se comuniean con
otro pasaje que desemboca en otra calle de servieio local,
de direccion Este-Oeste. Casi siempre las casas estan reti
radas de la calzada 0 la vereda (73 % de los casos), aunque
en ciertas ocasiones, estan alineadas al borde de la calza
da. Ademas, el 63 % de estas viviendas e:--~,In rodeadas por
un muro. La densidad se situaba, en 1982, entre 160 y 320
habitantes par hectarea, probablemente mas cerea deI pri
mer valor.

Relativamente reducido, el COS de ta Kennedy 1 no
esta reforzado por un CUS particularmente elevado. las ca
sas, en ocasiones gemelas 0 mas a menudo adosadas (62,7

%), l'ara vez superan los 3 niveles 10 que da una impresion
de barrio poco denso y apacible, que 10 es.

Aigunas cifras permiten cuanlificar esta breve
descripcion:

29 %

31 %
13 %

a 60 %
a 70 %
a80%

de 51
de 61
de 71

Amllisis de los mapas de densidad de poblacion Vde vivien
das por manzanas Vde los referentes a la cohabitacion

Como en el casa de los demas barrios esrudiados,
los mapas elaborados con base en los dalas de los censos
de 1982 y 1990, de densidad de poblacion y de viviendas
pOl' manzana, al igual que los que representan el numero de
personas residentes con relacion al numero de piezas habi
tables disponibles pOl' manzana, perrrtiten una primera apro
ximacion a las condiciones de habitacion en la Kennedy 1.
En 1982, la densidad promedio estaba comprendida gene
ralmente entre 160 y 320 habilantes pol' hectarea construi
da (lvlAXJMY (de), R.; Densidad de la poblaciôn, AlQ, lamina
:,/0 10). En 1990, es claramenle superior: 390 hab/ha cons
truida 0 281 hab/ha considerando la superficie total dei ba
l'rio (daros no procesados dei censo dell:'-'EC). El analisis mues
tra que la repanicion correspondiente es bastante homogé
nea, puesto que cl 40 % de las manzanas habitadas tenia
una densidad que superaba los ,520 hab/ha en 1982 y 8
anos mas tarde, en 1990. esta situacion caraeterizaba aun al
31 % de el/as. Es probable que la densidad se situe cn va
lores elevados de la clase baja (160-320 hab/ha por manzana)
y bajos de la clase alta (mas de 320 hab/ha por manzana). Ape
nas se observa un desplazarrtienro de la densidad, a no sel'

Un analisis sucinto de la parcelacion (piano carasrral)
reveJa un modelo de lotizacion fechado con precision (anos
1960/1970) e intemacionalmente difundido: calles sin salida
y calles vecinales intra-barriales sistematicamente alterna
das, ensanchamiento en un espacio oblongo de alamedas
con césped y camino peatonal bien trazado, areas de jue
go muy protegidas de la circulacion automotriz, espacio
publico abierto central y, coma ya se ha senalado, casas
distribuidas de manera idénlica al borde de las vias.

la Kennedy cuenta con 45 manzanas construidas, de
dimensiones variables que van de 1.080 a 7.308 ml -4 man
zanas rienen sin embargo menos de 1.000 m2; 180, 384, 540 Y
972 m2 respecrivamenre~ y ocupadas de manera desigual por
viviendas, sin sel' nunca el coeficiente de ocupacion deI
suelo inferior al 26 % ni superior al 75 %. En 1990 (censo),
esas 45 manzanas alojaban a 3526 personas en 975 vivien
das, es deeir un promedio de 3 a 4 personas pOl' farrtilia.

se re-

43,2 %

27,5 %
1,8 %

7,9 %
19,6 %
suelo (COS)

espaeio eonstruido
espacio disponible
espacio inconstructible
espaeio reereati\'o
espacio vial

El coeficiente de oeupacion deI
pane de la siguiente manera:

de 0 a 30 % 4 %
de 31 a 40 % 5 %
de 41 a 50 % 18 %
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por tres manzanas desocupadas en 1982 y ocupadas en
1990, asî coma una manzana de fuel1e densidad en 1982,
desocupada en 1990

Densidad de viviendas par manzana en 1982
(numero de viviendas/hB)

Densidad de poblaciôn por manzana en 1990
(hab/ha)

Densidad de pablaciôn por manzana en 1982
(hab/ha)
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Densidad de viviendas par manzana en 1990
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ra cJda una de sus residentes, mientras que una de 5 no
ofrecia sino 2 piezas para 3 a 5 personas, tenienda la mi
tad (4H %) 3 piezas )' alga mas para 4 personas, pero en nin
gun casa una pieza par residenre. En 1990, esta distribu
cion pasa a un lercio de las manzanas con una pieza habi
table, 0 m{ls, para cada uno de sus habitames, disponien
do el resta de viviendas de las manzanas habitadas (63 %,

excerruando una manzana muy poco roblada con menas de IiO
hahilanle' rar hecün:a) de 3 piezJs en promedio, 0 aigu mas,
pa ra -'1 personas

Estl' mejoramiento se expliGl tal vez pur la relativa
sedemariedad dl' la generaci6n inieial y la partida de los
adullos de la nueva generaciàn hacia otros sectores de la
ciudad. Es un casa generalizado, que V3 de la mana con
un envejecimiento de la poblaciàn por la prosecuci6n de

O__'OOm

&Qi tuera (te clasilicaclOn

0 0-40

0 40 70

r::JJ 70 - 160

• 160- 310->310

0__'

ml fUCf.l de clasificaclOn

Ci 0-40

0 40 - 70

CJ 70·160

lIi!m 160 32(1->310

La densidad de las viviendas por hectarea y por
manzana es en cambio notablemcnte estable, situ:lndose
entre 50 y 100 vivicndas. Ûnicamente en 2 manzanas se in
cremenlù <:S;I dcn.'idad y en Olras 2 disminuyà. a tal pun
10, en ambos C.lso.'. que cambiaron de c1ase: 100 a 150)' a
mcnos de ';0 viviendas par hectarea y por manzana respec
tivament<:. bu esuhilldad no significa una permanencia
cie la silu:lciôn rcsidcnclal. En d'ecto. entre los dos censos,
la cohabitaeiôn mejor() significativamenle. En 1982, menas
de la sexta pane de las manzanas 06 %) proporcionaba
globalmente a cada vivienda una pieza habitable 0 mas pa-
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%anual

La demografia dei barrio Kennedy 1
Para este barrio, disponemos de la distribuciôn par

clases de edad de la poblacian de 1990 y de aquella por
sexo y clases de edad igualmente, proporcionada por la
encuesta EBAQ cuya representaciôn estadistica, 10 sabe
mos, sobre todo en este aspecto, no esta garantizada. Sin
embargo, el grafico titulado "La poblacian juvenil de Qui
to" (figura 3 de la lamina NQ 10 dei AlQ) muestra que en este
barrio, en 1982, los menores de 18 anos al igual que los
menores de 6 eran comparativamente mas numerosos que

un déficit progresivo pero muy sostenido de los nacimien
tos, que se ha iniciado en el Ecuador desde hace dos ge
neraciones. Sin embargo, es dificil saberlo, pues solamen
te un 20 % de los hogares ocupan la misma vivienda des
de hace 20 anos. Otra hipôtesis podria ser que a 10 largo
de los anos, el barrio, al consolidarse, atrae a una pobla
ciôn de mayores ingresos que, consecuentemente, se ins
tala en condiciones mas confortables. No obstante, duran
te nuestra encuesta, las tres cuartas partes de los entrevis
tados (73 %) se declararan propietarios de su vivienda, 10

que es generalmente una prueba de sedentariedad que
tiende a hacernos optar par un envejecimiento de la pobla
cian que se acompana de un incremento de los ingresos.

Piramide de edades en 1996
Ifuente: EBAQ)

mUJ8r8S

e4al!

:8
75 --.
70 -----l

05-,
ùIl --------T
551---'-------,
511 I-------!..-----,
'51----------1
'0 1------,.----'
J5t----.------'
3lJt-----'---------,
251--------'------------,
2tl1-------.---------'
15 1-------'----,
10 1------.,...-----'
, I-----....J
O+---_--'---__-~

o3 2
hombres

~
,--C

%

el promedio quiteno calculado para esas clases de edad, 10
que significa que en ese entonces el barrio se encontraba
en un proceso de crecimiento demografico sostenido. El
histograma de la poblaciôn de 1990 permite afirmar que se
trataba entonces dei final de un periodo de crecimiento na
tural de esa poblaciôn, que lIevaba en si una potencial es
tabilizaciôn, si no una disminuciôn, de la densidad. En
efecto, los menares de 13 anos son para cada clase de
edad representada menos numerosos que sus mayores.
Nos encontramos entonces ante una poblaciôn que da los
primeras signos estadisticos de estancamiento demografi
co, si no se puede hablar aun de envejecimiento. En 1996,
a pesar de la senalada no representatividad de la encuesta,
la tendencia ya marcada durante el ultimo censo se confir
ma y se acentua. Ciertamente, la piramide establecida
muestra anomalias que serian incomprensibles si no se su
piera que esa imagen fue elaborada con base en datos no
confiables. No par elIo, el movimiento general de enveje
cimiento deja de ser evidente.

El indice de masculinidad general era, en 1990, de
86 hombres por 100 mujeres. En nuestra encuesta es de 79.
Tenemos derecho entonces a pensar que ese déficit de na
cimientos no esta ligado a un déficit de mujeres, aunque
observando mas de cerca, salvo que se haya introducido

-~ Pirâmide de edades en 1990
(fuente: censo INECI,
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un sesgo debido a la no representatividad demogràfica de
la muestra, en las c1ases de mujeres en edad de procrear,
de 15 a 45 anos, ese indice varia considerablemente de una
c1ase a otra, 10 que podria, al menos parcialmente, explicar
esta piralnide irregular. En definitiva y a pesar de todo, la
Kennedy 1 es un barrio urbanisticamente consolidado y
demograficamente, al menos por el momento, no garanti
za la renovacion natural de la poblacion, 10 que se puede
afirffiar con base en la relacion entre la poblacion y el nli
mero de viviendas (que consideramos sin gran riesgo coma co
rrespondieme al numero de hogares). Asi, las 67 familias dei
barrio Kennedy 1 consideradas en la encuesta EBAQ reli
nen a 276 personas. un promedio de algo màs de 4 perso
nas por hogar (4,1). En 1990, se contabiJizaban entre 3 y 4
personas por vivienda (}6). Esta liltima cifra podria consi
derarse como mâs exacta, mostrando que, desde ese ano,
la tasa de renovacion està lejos de ser garantizada. Sin em
bargo, las modalidades de censo, tal como son practicadas
en el Ecuador, introducen un sesgo sistematico que no es
corregido en los resultados por barrio publicados por el
INEC. En efecto, la poblacion es tomada en su lugar de ori
gen a menos que los individuos contabilizados hayan re
gistrado un cambio de domicilio, 10 que esta leJOs de ser la
regla. Es por ello que, por hogar, el valor de 4,1 es también
(0 no menas) aceptable que el de 3,6. De todas maneras, ni
uno ni otro permiten la renovacion de la poblacion resi
dente en este banio.

CaracterÎsticas deI habitat de la Kennedy.
seglin la encuesta dei EBAO

De los 276 habitantes considerados, la mitad
(49.2 %) ocupan la totalidad de la casa en que habitan. Los
uemas residen en la planta baja (22,1 %1 dei conjunlOJ 0 en el
piso alla (38,4 %). Las estructuras de habitat que no supe
ran los 3 niveles se reparlen en 24 % de una sola planta.
58 % de dos pisos y 18 % de LIes pisos. De aquelJas sobre
las que se obtuvo informacié>n. el 13,6 % son casas inde
pendientes (no adosadasJ. el 66,1 % son adosadas y las de
mas (20,3 %J en linea de fàbrica. Se observo que el porcen
laje de propietarios de su vivienda es particularmenle allo,
10 que va de la ma no con un estado satisfactorio que se ex-
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plica también por las condiciones de creaciôn dei. barrio:
solamente el 6 % de las viviendas fueron consideradas por
los encuestadores coma mal mantenidas, e incluso en muy
mal estado. Si nos referimos a su tamano, es de dos tipos:
las relativamente modestas, de menos de 100 m2 (51,2 %)

de las cuales sin embargo el 60 % tiene entre 80 y 99 m 2,

y las grandes, de mâs de 120 ml. Ademas, todas, pequenas
o grandes, en buen 0 mal estado, disponen de agua, luz,
conexiôn a al red de alcantarillado y sanitarios. Nueve de
cada 10 viviendas tienen igualmente teléfono, siendo esta
proporcion curiosamenre mucho menor, 85 % en lugar de
97 %, en el casa de las viviendas que ocupan toda una ca
sa. Aparte de un inmuebJe de 4 pisos que se invenlario, ge
nera\menre no hay mâs de dos familias por construccion de
habitaci6n puesto que se censaron solamente 112 en las 67
viviendas visitadas.

Se senalo anteriormente que las estructuras de ha
bilaci6n que gozan de un pequeno espacio privalivo, casi
siempre con césped y flores, ârboles también en ocasiones,
son mayoritarias, siendo la cifra anunciada dei 55 % dei
conjunto si se incluyen los patios. Ahora bien, el porcenta
je de familias que pueden aprovechar un espacio exterior
porque ocupan toda una casa 0 estân instaladas en la plan
ta baja, es dei 72 %. Por 10 tanto, si se relacionan esas fa
milias con los espacios privativos exreriores contabilizados,
se obtiene una relacion de 39/48, es decir 4 familias de 5
que eSlân en condiciones de disfrutar de laies espacios por
encontrarse al mismo nivel que el exrerior. Esta relacion
era probablemente igUal a uno, 48 familias habitanles de
una planta baja y 48 jardines, al inicio de la ocupacion dei
banio pues, desde entonces, se han construido 32 garajes
que se han debido implantar en algun lugar, 10 cual no se
ha podido hacer sino modificando 10 construido u ocupan
do Jos espaClos ahiertos que dahan a la calle

La liltima informaci6n proporcionada por la encues
ta sobre est!:' aspeClo es la movilidad hahitacional de los ac
tuales residentes de la Kennedy 1 Este harrio fue ocupado
lanto mas ràpidamenlc cuanlO que sus primeros morado
res, Jos miliures. fueron los beneficiarios escogidos y pri
vilegiados. Desde enronces, su poblamienlO parece reno
varse de manera continua y sin exceso, a razon de algo
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mas dei 1 % por ano de cambio captable. Sin embargo, en
los primeras anos, el ritmo de lIegada que generalmente no
corresponde a una renovaci6n, fue evidentemente mas sos
tenido, pero de ellos muchas se han mudada ya sea cam
biando de casa sin dejar el barrio, a migrando a atro lugar,
par la que apenas un 20 % afirma residir en el barria des
de mas de 20 anos atras. Posteriormente, se observa una
llegada mas importante, 4 veces mas masiva que antes y
después, entre los inicios de 1978 y finales de 1981: cnue
vas viviendas disponibles 0 mudanza de ocupantes de vi
viendas preexistemes? No se pudo obtener esa informaci6n
de las persona::> entrevistadas. En los ultimos tiempos, en
1994 y 1995, se observa de nuevo una aceleraci6n de turn
over sin conocerse tampoco sus causas.

Nivel de escolarizaci6n, caracteristicas socio-profesionales
de los habitantes de la Kennedy 1, lugares de actividad de
la PEA y desplazamientos cotidianos

El analisis dei nivel de escolarizaci6n, de la profesi6n
y de las actividades de los habitantes se refiere curiosamen
te a una pohlaci6n de 279 personas miemras que la distri
buci6n par edad no comabiliza sino 276. Se tienen 3 nue
vos individuos que aparecen en los rubros socio-profesiona
les, par 10 que sena 16gico clasificarlos coma ·indetermina
dos" en la distribuci6n demografica propiamente dicha. Sin
embargo, se ignor6 este particular sin retormar los cuestio
narios, pues la pequena incoherencia evidenciada no se re
fena sino al 1 % dei conjunto de individuos y el analisis se
realizaba sistematicamente con base en los valores relati
vos. La relaciôn cmre tiempo empleado para encontrar el
error y aporte esperado de su rectificaci6n no justificaba tal
tarea adicional. En efecto ;.c6mo se podia encontrarlos sin
retomar los cuestionarios' Las persanas con empleo 0 en
busca de uno, a 1:15 que se agregan las amas de casa que
representan 166 individuos. los adultos de 25 a 60 anos,
par su lado. cran 14'i y. a 10 mejor, los tres mencionados
son ficlici05. iresultado de un doble contea' Definitivamen
te, nos detendremüs aqui.

Los 279 individuos entonces se reparten en 47,7 %
que pertenecen a la PEA, 11.8 % de amas de casa, 32,6 %
de poblaci6n escolar 0 universitaria y el resta, es decir el

7,9 % jubilados a personas que permanecen en casa par in
capacidad flsica a temprana edad.

La distribuci6n de los activos y otros par actividad
y par escolaridad se presenta, a inicios de 1996 (marzo) de
la siguiente manera:

CSP Nûmero %de la PEA %hombres %mu'eres

Ejeculivos 20 15 12 3

Empleados 71 53.4 27.1 26.3

Comerciames 24 18 6 12

AT1esanos 10 7.55 6.8 0.75
Dbreros 1 0.75 0,75
ca"licados
Dbreros sin 4 3 3
callficac'6c
Desempisados 3 2.25 1.5 0,75

"'de'la
OIros Nûmero poblacî6n %hombres %mujeres

lolai

Amas de casa 33 11.8 12 3.0

Poblaci6n
91 32.6 16.5 16,1

escolar

1

Jubilados 10 3.6

En casa 12 4.3

Nivel de ouos L'X.

instrucCl6n
Numero % dela PEA

(nûmelol pobleciOn
total

E supe"ores 67 50.4 38 37.6

E técOicos 11 8.3 2 4.6

E secundarios 42 31,6 116 41.6

E. p"ma"os 13 9.8 34 12.2

Diras Z2 4

La poblaci6n activa de la Kennedy 1 ejerce una ac
tividad de servicio en una mayona aplastante: cerca dei
90 %. El seclor publico emplea a un 21 %. el rrivado a un
65,4 %, entre ellos un 18 % de comerciantes independien
tes. Finalmente, los empleos manuales son hastante raros,
7,55 % de artesanos u obreros independientes, 3,75 % de
obreros asalariados, sobre todo trabajadores poco a nada
calificados. En todo Quito encontramos este bajo porcenta-



je de empleos manuales, en disminuci6n importante cuan
tificahle de un cense al otro en los casos en los que se tie
ne posibilidad de comparaciones intercensales. Las amas
de casa estan en edad de tJabajar y su nivel cultural es glo
balmente elevado, pues un 88 % ha coneluido la escue!a
secundaria. Se debe suponer que si permanecen en casa es
por opci6n: ocuparse de los ninos y dei hogar, mantener la
tradici6n de la mujer en casa, sin que las dos opciones
sean, evidentemente, antin6micas. No todas las personas
que superan los 65 anos, 12 0 4,34 % dei conjunro de la
poblaci6n estudiada, Forman parte de los jubilados Se pue
de admitir que las mujeres se contabilizan después de esa
edad entre las amas de casa y que existen aigu nos hom
bres jubilados antes de los 65 anos que representan el 30
% de los retirados la que, al menos en el casa de los rnilj
tares, es habitua!.

Al parecer, todos los ninos y adolescentes estan es
colarizados hasta finales de la escuela secundaria y una
parte nad a despreciable de los jovenes cursa estudios su
periores. Este nivel de inslruccion, tanta de los adultos ac
tivos como de las amas de casa 0 de los j6venes que aun
estudian, es particularmente elevado. En los barrios estu
diados. solo tiene equivalente en el Batan alto a en La Ma
riscal En este barrio, en la actualidad, la mitad de los acti
vos ha realizado estudios superiores y los dos tercios de
ellos, como se observo practicamente en tados los barrios,
son hombres: 44/23, es decir un 65,7 % La ensenanza téc
nica, por su lado, concierne exclusivamente a los hombres
(una sola nlujer. ama de osa). En la escuela secundaria, la re
lacion sc invierte, pues existen dos tercios de mujeres, la
que no sorprende pues los hombres prosiguen mas fre
cuentemente los estudios m{ls allà de ese cielo. Si se obser
va a quienes han concluido la secundaria. incluyendo
aquellos que han continuado sus estudios mas adelante.
esa n:lacion sigue aventajando consiuerablenlente a los
homhres: 60/109, es decir el 55 %. Ciertamente, si se agre
gan las amas de casa. una vez mjs la relaci6n se inviertc.
pasando de 71'/137, es dccir 57 rv" de la pohlaci6n que ha
concluido la secundaria. sin contabilizarse los jubilados y
discapacitados segun el sexü. que por cierto no correspon
den. en este rubro, sino :Ii 35 % dei conjunro dei que se
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puede decir que se reparte de ma ne ra relativamente igua
litaria entre los géneros. El sector privado es en este caso
menos igualitario que el publico. Atane a 23 hombres por
16 mujeres que han realizado estudios superiores, aunque
a 6 hombres por 12 mujeres que han finalizado la secun
daria. Entre los comerciantes, las mujeres son, inde pen
dientemente deI nivel de instrucci6n alcanzado, dos veces
mas numerosas que los hombres. Como 10 muestra clara
mente el cuadro anterior, aLii no existen practicamente mu
jeres en las actividades manuales que, por cierto, no invo
lucran en esta parte de la Kennedy sino a un 11,3 % de la
PEA

Estos ultimos aoos, las desigualdades sexuales de
saparecen puesto que las variaciones entre varones y mu
jeres escolarizados, indepenclientemente dei nivel de ins
trucci6n alcanzado, no son significativas: 24 varones por 22
mujeres en secundaria y 15 varones por 17 mujeres en la
universidad.

Mas alla de estas diferencias de educaci6n instilu
cional, iexiste una segregacion entre las profesiones ma
nuales }' las demas en la localizaci6n intrabarrial de la vi
vienda de los habitantes cie la Kennedy' Los mapas dei ba
l'rio que presentan la localizaciôn residencial de los activos
deberian permitir juzgarlo. En 1982, los ejecutivos eran
considerablemente màs numerosos en la parte occidental,
cercana a la 10 de Agosto y por 10 t,Into mas accesible,
pues en ese entonces la 6 de Diciembre aun no estaba pa
vimentada hasta alla. Tres manzanas albergaban a mas ciel

Ej ecutivas par manzana en 1982
1% de la poblaci6n ocupada lotal!
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Ejecutivos por manzana en 1990
(% de la poblacién ocupada lolal)

Empleados publicos y privados pOl' manzana en 1982
1% de la poblacién ocupada total)
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30 % de los ejecutivos entre los activos censados y olIas 13
acogian del 20 al 30 %. En 1990, una sola manzana presen·
ta entre sus activos un 8 a 15 % de ejecutivos. Esta seria
sorprendente si, coma ya se tuvo la oportunidad de sena·
larlo y explicarlo (ver introducci6n), hubiera habido un cam·
bio en la definici6n de las CS? consideradas entre los ban·
cos de datas utilizados, de manera que actualmente, pane
de los activos clasificados camo .ejecutivos" pOl' los autores
dei AIQ de 1992 se encuentra dispersa en los otros rubros.
POl' ello, no es posible establecer, con base en los ma pas,
una comparaci6n en el casa de la localizacion de la pobla·
cion de los ejecutivos entre 1982 y 1990.

Asimismo, en 1982, los empleados se enconlIaban
mas bien en la pane central de! barrio donde 14 manzanas
acogian a mas dei 30 % de ellos, y de eUas una albergaba a
mas dei 45 %. Como en el casa de los ejecutivos, no se pue·
de establecer una correlacion enlIe las dos representaciones
cartograficas, sino solamente constatar que en 1990 los tra·
bajadores pubUcos y pnvados se distribuyen de manera ca·
si idéntjca en el conjunto de esta parte de la Kennedy-, con
al menas un 30 % de ellos en cada manzana, e incluso mas,
dei 45 al 60 % en 1] manzanas, es decir el 40 % de ellas.
Sin embargo, su rcpanicion no es significativa y parece de·
herse mas bien a una e1ecci6n bastante arbilIaria (0-15. 15

30 Y luego 30-45, ~5-60 y màs dei 60 %) de las clases de distn·
hucion establecidas. Pensamos que en reaJidad la situa·
cion es homogéne.l en el conjunto geogrâfico considera·
do, la que se podria constatar si las c1ases escogidas tu·

Profesionales publicos y priva dos por manzana en 1990
(% de la poblacién ocupada lolal)

~ tuera de claslficaci6n

Cl 0-15

o 15·30

CD 30 -45

lIIIIIIl 45 -60
_ ,60

o lQOm

vieran un 5 % de iIltervalo. No existe duda alguna de que en
tances se habria vista que cada manzana alberga entre 40 y
50-55 % de los trabajadores pubücos 0 privados, coma la per
mite pensar la clistribucion de 1996 (53,4 %. encueSl<! EBAQ).

En el casa de los empleados dei comercio y de los
trabajadores manuales en cambio, se dispone de mapas
comparables, a nuestro criterio, entre 1982 y 1990, 10 que
posibilita observar un considerable aumento en valores re
laLivos de los comerciantes entre las dos fechas. Ahora bien,
esta es la suficientemente sorprendente como para que nos
preguntemos si no se debe a una suene de revolucion en
la distribucion de los tipos de actividad pracLicada par los
habitantes de la Kennedy, pero no es nada de eso. Una vez
mas este fenomeno es un senueJo inherente al hecho de
que la definicion INEC de 1990 no es la establecida para el



Empleados en el comercio por manzana en 1982
(% de la poblacién ocupada total!
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Empleados manuales por manzana en 1982
1% de la poblacién ocupada lotal!
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Empleados en el comercio por manzana en 1990
1% de la poblacién ocupada total!
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AJQ. pues en 1982 (AlQ) se considera como ejecutivos a Jos
responsables, asalariados 0 no, de empresas comerciales de
cienJ imponancia, y aerualmente se encuentran entre los
"emple3dos en el comercio .. , término impropio utilizado en la
leyenda dei mapa: habria sido mejor hablar de personas que
ejercen una act.ividad predominantemente comercial, 0 algu
na Olfa formul3ci6n de ese estilo Sea camo fuere, aqui se en
cuenlfa a los ejecutivos de 1982 sunudos a sus empleados.
Es ror ello que en 1990, se los ohserva en todas las m.anza
nas. incluso en aquellas ocuradas .'lohre tex.lo par ejecutivos
en 19H2. aunque también alli donde hahia entonces emrlea
dos. mucho menos nurnerosos (pll~' en n:alicJacJ la dcf>nio<Jn
cr.! mu\' cJLstinwJ Tratândose de los trahajadores manuales. dis
minuyen entre los dos censos y ello corresronde, esta vez, a
una observaciôn realizada en todos los banios estudiados.

Empleados manuales por manzana en 1990
(% de la poblacién ocupada totall
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De esa poblaci6n, el 27 % permanece en casa du
rante el dia, ya sea porque son inactivos econ6micamente,
para quienes, el radio de acci6n es ordinariamente el harrio
en donde se dedican a algun negocio deI momento, 0 por
que sc trata de trabajadores que lienen en su domicilia su
lugar de aClividad profesional. 10 que es el caso dei 16 %
de los activos, sohre touo de los camerciantes (62.5 % <Je
cllos), de los al1esanos 0 de los obreras independientes. Es
te porcent:Jje se agrega al 97 % de :Jmas de casa, sedenla
ri~lS. ~l b IOlalidad de juhilauos \' ninas de muy temrrana
edau. Oc: lels dem:is. el 4'1.'1 0;(, \-~I a trabajar a un;1 uistancia
de 2 a 5 km y cl 34,J % a rnJS de') km, 10 cual, d;Jda la !o
caliz;Jci6n de la Kennedy, no cs n:Jda sorprendcntc:. Apenas
el 5,6 % lfabaja en un barrio vecino. En el caso de los acti
vas, no existen, fuera de los comerciantes independicntes.
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Empleadas en servicias par manzana en 1990
(% de la poblacién ocupada total)
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dlferencias significativas en cuanto a la distancia dei lugar
de trabajo entre las categorias socio-profesionales.

Los colegiales se encuentran en una situaci6n para
lela: cl 34 % va a la escuela, colegio 0 universidad a mas
de 5 km de distancia y para el 52,3 % su establecimiento
universilario esta ubicado a mas de 2 km y menas de 5 km.
Los demas, el 13,6 %, se dirigen a pie a un establecimien
to cercano. La densidad de eSlablecimientos escolares es
razonable para esta parte no central de la ciudad. En efec
to, en un radio desde el centro dei barrio y hasta 800 m
fuera de sus lîmites, se conlabiJizan 6 jardmes de infantes,
7 escuelas prima rias, una sola de eHas en el barrio propia
mente dicho, y 7 escuelas secundarias.

En QUlto en general, la gente madruga. Es también
el casa de la Kennedy: el 38,5 % de quienes ejercen su
actividad fuera de la casa, salen antes de la 7 a.m., algo
menos de un activo de 7 (14.85 %) Y la gran mayorîa de la
poblaci6n escolar (72 %, es dew casi 3 de cada 4 colegiales).
Anles de las 7:20 a.m., el 93 % de eslOs ultimos estan ca
mina a la escuela, colegio 0 universidad y, para el ejerci
cio de su aClividacJ profcsional. el 42,5 % de la PEA. Asî,
la milacJ de los migrantes colicJianos (53 %) ya han salido
a esa hora. Luego, <:1 movimi<:nlO d<:cr<:ce: el 15,8 % de
los activos sale emr<: las 7:20 )' las 7:40 a.m, el 12 % en
lr<: las 7:40 y las 8 a.m., cl 23,8 % en la siguiente m<:cJia
hora y el 5 % después de las 9 a.m. Se puede enlonces
observaI' una vez mas una ligera disminuci6n de las sali
cJas después de las 8 a.m., pero nada liene que ver con la

saJida masiva entre las 6:45 y Jas 7:20 a.m. Los trayectos
duran algunos minulOs, menas de un cuarto de hora en
el casa de .Ios mas cortos (9,5 % de quienes se desplazan), de
15 a 30 minulOS para un 15,5 % de ellos, de los cuales el
19,6 % corresponde a la PEA. Las Ires cuartas parles de
los migrantes cotidianos estiman sin embargo que la du
raci6n de su desplazamiento de la manana es de media
hora a una hora (68,5 %) e incluso mas (6,5 %). La mitad
de ellos (52,3 %) regresan a casa a almorzar, casa de la
quinta parte de los activos de los cuales los dos lercios
vuelven a salir a su trabajo en la siguienle hora, y 6 esco
lares de 10, de los cuales igualmenle las dos lerceras par
les regresa a su aerividad.

Camo se observ6 en todo lado, el regreso al final
de la jornada es menos concentrado en términos de hora
rio. Sin embargo, el 62.5 % de los migrantes allernos coti
dia nos ha regresado antes de la 6:20 p.m., mientras que al
go mas de la quinla parte no a parece sino después de las
7 p. m. pOl' razones que ya hemos mencionado al inicio de
nuestro estudio, a proposito de San Juan especialmente. En
este punto, sea cual sea el barrio, las mismas razones pro
ducen los mismos rilmos. Los tiempos de trayecto son dei
mismo orden al regresar a casa.

Fuera dei 26 % de habitantes de la Kennedy que,
seglin nuestra encueSla, permanecen en casa 0 apenas
se alejan de eUa, y el 3 % que se desplaza a pie, los de
mas utilizan prioritariamente el autobus (46,7 %) 0 un ve
hîculo particular (32.5 %), es decir 23 y 33 % respecriva
mente deI conjunto de la poblaci6n, tengan 0 no una ac
tividad exterior a la casa. Sin embargo, los aClivos urili
zan mas a menudo sus vehîculos (51,4 %) que el autobus
(41,3 %). As!, en la Kennedy, mas de la milad de quienes
se desplazan para il' a trabajar utilizan su automovil par
ticular. Es una de las proporciones mas elevadas encon
tradas en nuestra encuesta. Pocos son transponados en
cambio pOl' su empr~sa: 7,3 %. Los colegiales utilizan
maS el servicio de transporte escolar: 30.8 % de los eSlU
diantes.



la que piensan los habitantes de la Kennedy de su barrio,
de los demas barrios de la ciudad, de los lugares de acti
vidad comercial, de la politica urbana aplicada en el cen
tra de Quito

Como en IOcias partes en Quito, la gente esta satis
fecha cie vivir en su barrio puesto que solamente un 3 % de
clara no apreciarlo. A estos se pueden agregar el 1,5 % que
clice no saber qué contestar sobre este punlo dando una
imagen relmivamente negativa. De todas formas, para algu
nos existen ciertos motivos de descontento. Asi, el 7,5 % se
queja de la carestia deI banio, pero el 15 % 10 considera ba
ralo; asimismo, el 18 % estima que su vivienda es demasia
cio costosa mienlfas que el 24 % reconoce que su precio es
toralmente razonable. Por cierto, el 40 % la califica de espa
ciosa, y algo mas sintomatico aûn, mas ciel 34 % aprecia la
seguridad frenle a solamente un 27 % que se queja de la fal
ta de seguridacl. Unicamente el l3atan alto presenta un por
centaje menor (J 1 %) de habitantes que subrayan esta lacra
social mayor de la capital, al decir de los quitenos. En San
Carlos también la lasa es relativamente baja (28 %), pero en
lodos los clemas barr'ios, alcanza alrededor ciel 50 %: San
Juan (47.6 %), el Comité deI Pueblo (71 %) ..

Al inicio de este capitulo senalabamos que la pro
ximidad de las avenidas 10 cie Agosto y 6 cie Diciembre era
un atractivo de la Kennedy, 10 que confirma el 31,3 % de
las personas entrevisraclas. Del 40 al 60 %, segûn los luga
res cie ejercicio coticliano de la vida citaclina considerados,
reconoce que su proximidad les satisface, Jo cual refuerza
esta apreciaci6n y esta resumido en el siguiente cuadro:

cercanfa excesivo 1wgar adecuada aleJ8mienro

1%1 (%1

irabaJo fOl 12

[sc ela. un:ve,s,dad 38.8

COOlrOS ce sai : 46.3 1.5

Abasiecillllento 58.2 1.5

1Recreaclnn depones 1 403 1.5
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Ciertamente, el 3l:l % de quienes estan salisfechos de
la cercania de los establecimientos escolares habria podido
hacer suponer que el 61,2 % no 10 estan, pero se observa
que solo un 9 % habla de su ale jamient0, 10 que significa
finalmente que mas de la mitad simplemente no conside
ran la cuesti6n digna de aborclarse. La proporci6n es dei
mismo orden en el caso cie los clemas lugares citados. En
definitiva, ûnicamente el alejamiento dei lugar de trabajo 0

ciel establecimiento escoJar es un problema para una nove
na 0 décima parte aproximadamenre de los habitantes de
este barrio. Los demas aspectos aborclados motivaron la
respuesta de apenas una pequena pane de los entrevista
clos, ya sea para felicitarse 0 para lamentarse. No es por su
puesto un barrio de lujo. Solamente el 3 % 10 cree, pero es
muy limpio al decir de 3 personas intcrrogaclas cie 4, aun
que un 18 % seiiala la cOnlaminaciôn debida a la basura y
el 16,4 % habla de falta cie higiene y de servicios pûblicos
adecuados (12 %). Se hace referencia también a los ruidos
04 %) Y los olores 00,4 %), asi coma a los vehiculos 05 %)

Y al mercado, pero son los grandes equipamientos cerca
nos los tachados de conraminantes 08 %), Yentre ellos, se
guramente el aeropuerto, los aterrizajes y clespegues que
impiden escucharse, aunque tambii:n la avenida 10 de
Agosto, cie gran circulaci6n. Sin embargo, la vista, la bue
na ventilaci6n dei aire son reconocidas par 18 y 21 % res
pectivamente de los que aceptaron responcler, y el 48 % se
congratula de las buenas condiciones de vecindad, el 40 %
de la cl1iclad de las relaciones de vida compartida, el 36 %
de la lranquilidad, el 30 % deI respeto a la vicia privacla. Po
cos se quejan de este aspecta, menos ciel 10 %.

No es sorprendente entonces que el 91 % afirme
gJobalmente a preciar su barrio, frenre a un 4,5 % que no 10
aprecia y 4,5 % que no se pronuncia. Por cierto, para un
34 % es el banio mas atractivo, mientras que el 21 % no
clesign;, barrio alguno como especialrnente atractivo. un
6 0;(, no sabe y un 4.5 % es incliferente a esta cuestiôn. Los
clemàs Ciran aJgunos nombres: Cochapamba (6 O;'d, 13e1isa
rio Queveclo 0 una de las pequenas ciuclacles cercanas dei
valle (iL) 'Yu), e incluso para una Cl clos personas en cacia ca
50, sin mas precisi6n, el None 0 el Sur, 0 precisanclolo La
Mariscal, Miraflores, El l3atan. InaquilO. Rumipamba, El In-
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ca, el Aerapueno, el Bosque, el Condado, Carcelén y la Mi
tad dei Mundo. El unjco punto comun a estos lugares es
que l'stan situados en el centra-Norte 0 al Norte dei Cen
tra Historico.

La respuesta a la pregunta "èSi tuviera los medios, se
cambiaria de casa 0 de barrio)" refleja opiniones divididas:
el 49,2 % permaneceria en la rnisma vivienda y el 44,8 % en
el rnismo barrio; el 47,8 % cambiaria de casa y el 52,2 % de
barrio. Sin embargo, no es una pregunta que se planteaban
como 10 muestran las contestaciones a "èen d6nde se insta
laria),,: en el mismo barrio en el casa de cambio de casa 0

en un barrio deI mismo tipo 0 en un barrio diferente sin
precision, en el campo 0 en los alrededores de Quito, 10
que para todos es mas un sueno que una posibilidad, y fi
nalmente en Norteamérica .. Entre quienes explicaron me
jor su respuesta, aIgu nos invocan el deseo, muy compren
sible. de una vivienda mas espaciosa 0 de ser propiet<lrio
de su vivienda. Los de mas hablan de tranquilidad 0 de se
guridad. de un buen vecindario, de un barrio mas aruma
do, de una menor contarninaciôn 0 simplemente de un de
seo de cambio.

Las modificaciones que deben aportarse para hacer
mas agradable al barrio retoman los mismos aspectos: se
guridad, 25,4 %; parques y lugares para hacer deporte,
19,4 %; aseo, 10,4 %; desplazamiento deI mercado, 7,4 %,

al igual que vigilancia de la calle, 10 que se hace en nume
rosos barrios de Quito, transportes colectivos, manteru
rniento deI barrio y recolecciôn de basura. Sin embargo, el
24 % no desea cambio alguno. En el caso de todas las ma
dificaciones deseadas, generalmente se considera respon
sable al Municipio, teniendo el Estado apenas una respon
sabilidad parcial en 10 que respecta a la seguridad. Apenas
se mencionan las asociaciones. aunque para la seguridad y
el aseo, muchos piensan que habria que resolverlo entre
los vecinos dei edificio, de la calle 0 dei condominio en
que viven.

El cuestionariü lenia una progresion que permitia
regresar mediante otra pregunla a la idea que se hacen los
quitenos de su ciudad. Asi, al pedida de clasificar por or
den de preferencia los barrios, en el que cada unD debia
dar tres respuestas respetando l'se orden, la Kennedy ocu-

pa la primera posiciôn, citada en 31 ocasiones, es decir por
el 46 % de las personas entrevistadas. Vienen luego Cocha
pamba (24 %) Y los valles (22 %); el Batan recibe el 15 % de
las preferencias; luego se citan Chaupicruz 03 %), el Con
dado (J2 %), El Inca y La Carolina (JO %). Finalmente, por
orden decreciente, se habla de El Rosario (9 %), la Villa Flo
ra, Belisario Quevedo, Inaquito y Calder6n (6 %), el Bosque
y Rurnipamba (4,5 %) Ytodos los que son citados una 0 dos
veces: Chil1ogallo, el centro, La Vicentina, San Juan, Mira
flores, La Mariscal, La Floresta, La Paz, La Pradera, Bel1avis
ta, California alta, Aeropuerto, la Magdalena, San Carlos,
Cotoc01lao, San Isidro, el Comité dei Puebla, Carcelén y la
Mitad deI Mundo. A..<;i, una de dos personas habla de un ba
rrio distinto, aunque el centro-Norte y el Norte siguen es
tando bien represent<ldos, rnientras el centra apenas es ci
tado y el Sur algunas veces. Sucede completamente otra co
sa en cuanto a la representatividad. Las preferencias se ma
nifiestan par el lugar en que querrian vivir y la representa
cion sigue siendo muy simbolica y cargada de sentido Por
ello, el centra es cilado por un 72 % Y La Mariscal, repre
sentativa de la modernidad de dimensi6n huma na, por el
14 % de la gente. Vienen luego la Kennedy, El Batan, el
Bosque, Jipijapa e incluso los Chil1os, mencionados cada
vez por una persona, la Kennedy dos veces, pero es evi
dente que quienes responden de esta manera no han cap
tado realmente 10 que significa la representatividad. Por
cierto, las respuestas no se explican verdaderamente sino
cuando se trata deI centro: valor histôrico (25 veces), patri
monio CS veces) y tradiciôn (3 veces); las acUvidades 0 "es el
mejor", 2 veces, el turismo, 2 veces. En cinco ocasiones se
cita La Mariscal por sus actividades comerciales y el Bos
que una vez por su arquitectura, es decir los grandes edi
ficios que reflejan riqueza y modernidad, y una vez por su
centro comercial. Las dem;j,s preferencias no se explicaron.

Ese centro. reprcsentativo, estâ en praceso de res
tauraciém, a 10 que no son indiferentes los quitef'los. no
m,'t$ los de la Kennedy que los atros. Un 73,5 % aprueha
plenamente esa restauracion-renovacion. mas un 4,1 % que
esta de acuerdo sin entusiasmo y el 12.2 % con el ritual
quitcflo de "mas 0 menos" En resumen, solamcnte un
10,2 % desaprueba la operaciôn porque es <un desperdicio



de dinero· par algo que "no vale nada-. Los demas hablan
de su propia herencia colectiva, dei turismo, 0 son mâs
precisas: ,es un lugar muy animado". "se deberia hacer
mas", "no debe desaparecer pero todo el barrio deberia ser
peatonal pues los transportes coieclivos crean el caos" Pa
ra los habitantes de la Kennedy, es mâs dificil precisar
quién financia las operaciones: el Municipio para un 59 %
de Jas que responden, el Estado para un 13 % Y todos los
quitenos para un 10 %. Algunos piensan que es la coope
raci6n internacional la que realiza las principales obras, u
organizaciones de las que nada saben, las que las finan
ciano Sin embargo, el 42 % de las personas intelTogadas no
contesta.

En cuanto a la existencia de barrios de negocios y
barrios administrativos, esos mismos habitantes de la Ken
nedy parecen bien informados, puesto que el 83.6 % afirma
que en efecto existe un barrio comercial -la IpiaJes y El Te

jar (30 %). el centra (6 %). -rodas los barrios lienen uno- (6 %)-- a
un barrio administrativo --el centro Cl 1.4 %) a mas exaetamen
te la Plaza Grande clonde se encuentra el Municipio (J 1.1 %)-

aunque La Mariscal (29,5 %) Y La AI~meda (25 %) son citados
mas a menudo. Se mencionan igualmente Iilaquiro (9 %), la
avenida 10 de Agosto (7 %) donde efectivamenre se encuen
tran dos ministerios, el de finanzas y el de Relaciones Exte
riores Finalmente, también se habla.de todos los centros ad
ministrativos zonales y algunos también 10 ven en lodo la
do. Si se trata de explicar 10 que signifiea para cada uno un
barrio de negocios, el silencio es completo, apenas se con
testa a veces "alli donde se encuentra de todo" 0, una vez,
"un centro de poder,., 10 que no es fa]so.

En la Kennedy. corna en todo Quito, la participa
cion en una organizaci6n barrial concierne solo a unos po
cos: el 15 "" afirma hacerlo. Sin embargo, esra cifra es infe
rior a la realidad puesto que e] 24 % deelara luego que de
tiempo en tiemflo realizan un trahajo cornunitario Cierta
mente ello no signifiel necesariamente que una acci6n em
prendida cada cierto tiempo, de limpieza dl:! harrio por
ejemplo. cOlTeslxlnda a una cierta milirancia asociativa. Y se
trata de eso precisamente, pues las aceiones emprendidas
se relacionan con las fieslas (las de Quito y de :\avidad entre
mras), el aseo deI barria a la adhesi6n a una cooperativa. y
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el 70 % piensa que es una buena cosa. Por otro lado, el
40 % afirma que existe un reglamenlo de urbanismo, pero
en cuanlO a la que piensan de é], las opiniones divergen
entre la regulaci6n de la ciudad, la actualizaei6n deI equi
pamiento urbano. las normas y las reglas aplieadas con ri
gor. Asimismo. en la que respecta a 10 que deberian ser las
obras prioritarias, se habla de seguridad por supueslo, de
parques aunque también dei mercado, de las redes teJef6
nicas, eléctricas y de agua.

El fin de semana, el 12 % de la gente declara traba
jar y una gran mayaria de los demas sale de su casa. Los in
rercambios familiares y entre vecinos son moneda corriente,
ya sea que se los acoja 0 que se vaya a visitarlos. Si no es
asi, algunos van de paseo en el barrio. otros, mas numero
sos, se dirigen a uno de los grandes parques para descansar
a la sombra de los grandes arboles, 0 a una piscina. Otros
van a pasear un poco mas lejos, hasta la Mitad deI Mundo.
Para ello, al menos un 60 % dispone de un vehicula.

A manera de conclusion, esbozo de un retrato impresionis
ta dei habitante de la Kennedy

El habitante de la Kennedy, aunque bastante alela
do dei centro embJematico de Quito y de los barrios que
constilUyen el nuevo centro de negocios, principal perime
tra de ernpleo de la ciudad, vive en un balTio bastante bien
conectado con ]a ciudad util y correctamente atendido en
10 que respecta tanto a sus relaeiones interbarriaJes camo
a aquellas vinculadas con su espacio de vida cercano. Ade
mas, la malla y la distribuci6n de las calles le garantizan ca
minos vecinales sin peligros ligaclos a la circulaci6n. Es una
persona relativamente joven, camo 10 es su barrio. Sin em
bargo, desde hace algunos anos, la poblaci6n se ha estabi
Iizado en su crecimienro e ineluso riende a envejecer sin
renm'arse camrletamente con rclaciôn a los nacinnienros

lnicialrncnle. el habitante de la Kennedy fue un pri
\·ilegiauo. j\-luv ;1 menudo milit;lf. d Ide de F:Jmilia ha po
dido gozar de lin hftbilat correctarnente equipado y de con
diciones de instalaci6n muy ven la jasas, por la que casi
siempre es propietario de su vivienda y dispone de un pe
queno jardin 0 de un césped Dorido delante de su casa, 10
que acrecienta su sedentariedad. En relaci6n probable con
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estas condiciones iniciales de acceso que establecieron de
entrada una seleccion de la poblacion, es muy rara encon
trar un trabajador manual, mas frecuentemente un peque
no comerciante pera mayoritariamente un activo dei sector
terciario, al servicio deI Estado 0 dei sector privado. Su es
posa y él han realizado en uno de cada dos casos estudios
superiores y casi siempre han concluido la secundaria. Sus
hijos siguen l'studios secundarios y universitarios.

Esa calificacion no impide que tenga que levantar
se temprano y recorrer una distancia bastante larga m.ien
tras que relativamente a menudo su es posa permanece en
la casa. Sus hijos son igualmente madrugadores, a menudo
mis que él, para lIegar a la escuela a la hora. Ese habitan
te de la Kennedy, m.igrante cotidiano, activo 0 escolar, se
desplaza en vehiculo particular 0 toma el autobus. En oca
siones, si es colegial, utiliza el transporte escolar Siempre
que le es posible, regresa a casa al mediodia para el al
muerzo y vuelve a salir a su trabajo, pero es a menudo a
nivel de la escolaridad temprana cuando adopta l'se ritmo.

Lleva una vida ordenada, en 3 de cada 4 casos, ha
regresado a su domicilia antes de las 7 p.m. Sus opiniones
sobre su barrio y sobre el resta de la ciudad son tan mo
deradas como el ritmo de su vida diaria. Asi, se encuentra
bien en la Kennedy y apenas prayecta mudarse. Que se
evoque tal hipôtesis con él le sorprende y si acepta la for
mulaci6n, su eleccion de cambio 10 lIeva sobre todo a per
manecer en el mismo barrio 0 a dirigirse a otra similar. Ma
ximo otra sector dei Norte de la ciudad puede parecerle
aceptable. La que sucede es que la Kennedy esta bien
atendido, el vecindario es agradable y la inseguridad mas
bien menor que en otm lado. Ciertamente hay molestias
debidas al aerapuerto y a los vehiculos, y también peque
nos prablemas de recoleeci6n de desechos domésticos, pe
ra el barrio cs umpio. tranquilo, se respeta la vida privada

de cada uno.
Como en el casa de una gran mayoria de quitenos,

considera al centra como el mas representativo de la ciu
dad, aunque en ocasiones puede pensar que la Mariscal
podria también pretender tener l'sa cualidad. Sin embargo,
es evidente para él que l'se Cent.ra Historico debe impera
tivamente ser rest.aurado y conservado por su valor arqui
tectural, hist.orico y patrimonial, incluso si son los quit.enos
los que pagan la factura, como a veces cree, al tiempo que
atribuye al Municipio la responsabilidad de las operaciones
de restauracion. Es menos absoluto al designar el emplaza
miento de un eventual centra de negocios, en la medida
en que sabe, 0 cree saber, que existe uno. Se inclina a de
signar tanto a la Mariscal como al mercado de El TeJ3r,
cuando no se trata de la Caralina. Para él, el centra admi
nistrativo en cambio se encuentra ya sea en La Alameda,
en el centro y mas precisamente en la Plaza Grande, 0 in
cluso en La Mariscal y hasta en la 10 de Agosto.

En cuanto a saber si hay para Quito un reglamen
ta urbano vigente, 10 cree mas 0 menos sin l'star muy se
gura. De todas maneras, la idea que se hace de él es muy
vaga: obras publicas, mantenimient.o, lucha cont.ra la de
lincuencia, reglament.acion de permisos de const.rucci6n 0

de las costumbres son los diversos puntos de a plicacion
que le parecen priorit.arios. Sin embargo, siendo una per
sona tranquila, apenas se le ocurre cuestionar, aunque
fuera sobre temas precisos, sus condiciones de existencia
Durante el fin de semana, sigue los movimientos caseros
de tados: visit.ar 0 recibir a la familia, saludar con los ve
cinos mientras pasea por el barrio. ir a un JugaL donde
pueda hacer algo de ejereicio, le parece una buena prac
tiea. Por cierto, tiene generalmente un vehiculo particular
para desplazarse.



Las caracteristicas geogrilficas dei barrio
Al Noroeste de Quito y dominando el aeropuerto, el

banio de San Carlos, de construcci6n relativamente reciente
(973). sc encuentra de un lado y otro de la avenida Occiden
tal (via d" clrcunvaJacion) que 10 conec12 por autom6viJ con los
barrios mejor abastecidos de la capital, reforzando asi su in
tegraci6n y su atractJvo Ademas, gracias a la ccrcania de la
avenida de la Prensa, muy activa (CAZMtAJOR D'ARToIS, P., mapa
sobre el Papel de los ejes en la implantaci6n de las aclividades do
minantes. làmina :"-"Po 18 dei AlQ). el barrio sc une muy natural
mente al conjunto de la ciudad y a sus sectores m.:is activos
Como succde casi siemrre en Quito. las pendientes ocupa
das por el banio son fuertes, aunque no se pueden compa
rar con el relieve part:icularmente acentuado de los barrios
extremadamente contrdst2dos coma La Loma, San Juan 0 El
Tejar, que bordean al ccnu'o, ni 12mpoco con aqueUos, mas
recientes, de asent2rnientos popuJares, que sc han desarroUa
do al margen de los limites municipales (de la época de su cons
uucci6n) y que se consolidan sucesivamente en pendientes re
glamentariameote inconstructibles: ArgeJia 0 Lucha de los Po-
bres (Sur). Pisulî 0 San12 Isabel (:\ol1e). Sin embargo, coma en
el caso algunos de esos bamos periféricos. Jas partes altas de
San Carlos estân ubicadas a aproximadamente 2900 m.sn.m.
aunquc en pendientes menos fuertes (gencrJlmente dei 5 al 10

ror C;l:nlO). No obswnte. contraria mente a 10 que sucede en
La Lom;l 0 cn San Juan ror ejemrlo. el espacio no csù res
tlingido. ni suhdividido. ni lamroco aislado cie los harrios vc
cinos pm quehradas rro(undas 0 taludes altos y empinados.

Aigunos aspectos urbanisticos
Adaptadas al declive dei sitio. las manzanas casi

siempre rcctangulares, escalonadas y en su mayoria orien-

C,. San Carlos)

tadas en direcci6n None-Sur, subrayan las curvas de nivel,
y organizan el espacio, aunque el piano dei. barrio presen
ta otros aspectos interesantes. Suhiendo desde la importan
te arteria comercial de La Prensa, las calles trazadas en di
recci6n Este-Oeste dividen al espacio en subconjuntos muy
accesibJes, cruzados por vias de acceso local tan caracteris
ticas de muchos sectores de la capital. Esto refJeja una vo
luntad de sectorizaci6n, ofreciendo dos imagenes urbanis
ticas basadas en el rnismo principio que, sin embargo, dan
una cierta diversidad al conjunto.

Es asi coma a 10 largo de [oda la avenida Occiden
tal, y de un lado y otra de la misma, aunque predominan
temente hacia el Este, se elevan tres filas de irunuebles de
5 pisos, multifarniliares sin estilo, de ese tipo econ6mico
an6nimo que se encllentra desde Beijing hast2 Paris y des-
de Rio de Janeiro hasta Lima, pasando por Quito. Algunos
de ellos, alineados a la avenida Occidental, estan particu
larmente deteriorados al caho de menos de 25 anos de
existencia (fueron conslruidos a bajo costa, con maleriales de
muy mala calidad). Sea coma fuere, la primera fila de edifi
cios cllmple la funci6n de mura anti-ruido y de barrera con
tra una parte considerable de la contam.inaci6n ernitida por
el transilO urbano que circula por esta via de descongestio
namiento. La parte baja dei b:mio goza as) de mayor tran
quilidad. Debajo de estos conjunlos bien atendidos por "ias
cie acceso utilizadas unicamenle. como se dijo, pOl el trân
Slto autornolor local. manzanas m<.:nos estrechas dei rnismo
eSlilo (c Igual ahura) con un mayor cocficiente de ocur~lciôn

dei suelo (COS), cercano al HO % Ya veces supenor, ocupan
la parte septentrional dei barrio Los inmuebles, de idéOli
ca calidad (construidos en la misma época en el marco de las
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operaciones inmobiliarias realizadas par mutllalistas), se diferen
cian de los anteriores con los cuales Forman una conlinui
clad visual y eslilislica, soJo por su disposiciôn y dislribu
ciôn. Cercanos a un parque con arboles y areas de recrea
ciôn equipadas, alrededor dei cual se agrupan, parecen re
Ialivamenle bien manlenidos y estan por 10 lanto en mejor
estado que Jos anleriores. Finalmente, al Norte y al Sur de
estos conjllntos, las manzanas, a la vez que conservan casi
siempre la orientaciôn Norte-Sur con fachadas que dan ha
cia el Este y el Oesle, se reducen en superficie y se diver
sifican. Aunqlle sigue siendo baslante elevado, el COS no
esta reforzado por un CUS palticlilarmente alto. Las casas,
a menudo contiguas 0 adosadas, solo lienen de 1 a 2 nive
les. ESlOS dos tipos de eSlruclura residencial, es decir gran
des mullifamiliares y casas particulares, y esta distribuciôn
que crea un fuerte nucleo de habilat denso rodeado de ca
sas bajas con pequenos jardines privados, aüneadas a 10 lar
go de calles apacibles, complementados con un espacio pu
blico. un area verde recrealiva en el corazôn dei barrio, son
testimonio de un proyecto urbanistico racional, acondicio
nado con rigar, donde el espacio, aunqlle densamenle po
blado, sigue siendo relativamente abierto y venliJado.

Algunas cifras pernuten cuantificar esta descrip-
ciôn general:

espacio conslruiclo 43,26 %
espacio disponible 27,51 %
espacio inconstruclible 1,75 %
espacio recreativo 7,87 %
espacio vial 19.61 %

El coeficienle de ocupaciôn dei suelo (COS) se divi-
de cie la siguiente manera:

0- 30 % 18 %

31 - 40 % 14 %

41 - 50 % 14 %

51-60% 16%
61 - 70 % 18 %
71 - 80 % 20 %

Un breve analisis de la parcelaciôn (plana calaslrall
revel:.t un recorte dei espacio por parte de vias de acceso
inlerior, disenadas para evitar una excesiva monoronia en
la diSlribuciôn de los grandes conjuntos cie inmllebles ad-

yacenles a la avenida Occidental. Sin embargo, hay otros
lugares donde, por el contrario, en la parcelaciôn predomi
na la regularidad geométrica, sin imaginaciôn Tai monoto
nia es relalivizada unicamenle por el parque mencionado
y por la diversidad, bastante relativa, de [as casas bajas
construidas en las manzanas periféricas a los bloques que
albergan a la m;lyoria de la poblaci6n de modeslos recur
sos de San Carlos. Nos encontramos aqui ante una forma
de urbanizaci6n inspirada en los mode los internacionales
de hàbitat organizado, programado y de bajo costo que
rompe radical mente con la forma tradicional de divisi6n
dei suelo que, desde la fundaciôn de Quito por parte de
los espanoles, ha predorninado en la disposici6n inmobi
liarja y espacial de la ciuclad.

Seglin se considere coma delimitaci6n de las man
zanas solamente las calles a también las vias de acceso den
tro de los conjuntos que bordean a la avenida Occidental.
se cueotan 89 0 solamente 49 manzanas construidas y ocu
padas por viviendas. En 1982 (censo), denlro de limites di
feremes a los propueslos por el Municipio desde entonces
y que no incluian la parte ubicada al Oeste de la avenida
Occidental, ahora parte dei barrio (GODARD. H.; JVIAXlMY (cie).
R. ClasificacioYl y anà/isis de barrios, lamina ]\'0 33 dei AJQ), en

49 ha se cOnlaban 118 manzanas, 3.045 viviendas y 13595
habitantes (GODARD, H; M.,\XIMY (de), R.: Mal/as de servicios y
equipamienlos. lamina ,\,0 27 deI AJQ). En 1990 (censo), en una
superficie casi idénlica (aunque dentro de limites diferentes.
véase el plana catasual adjunlo") las 89 (6 49) manzanas men
cionadas albergaban a 8872 personas en 2.413 viviendas.

Al igual que en San Juan, eSlas variaciones se de
ben sobre lodo al cambio de limites deI barrio. En 1982. la
densidad promedio l'ra de 278 habitantes par hectàrea ha
bilada, con manzanas de densidad superior a los 480 h3h
/ha. En 1990. esa misma <Jensic.Jad promcdio alcanzaha
292 hab/ha, enconlr3ndose :Jun cienas manzanas con den
sic.Jades superiores a 480 hab/ha. Sin embargo. en 1990. cl
numera de manzana~ con lai densidad e~ exauamente dos
veces menor que en 1982. aunque muchas otras experi
mentan un crecimiento significativo de su densidad pobla
cional (ver mapas).
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Amilisis de los mapas de densidad poblacional y de vivien
das por manzana, y de aquellos sobre la cohabitacion

Elaborados con base en los datas de las encuestas
de 1982 y 1990, los mapas de densidad poblacional y de
viviendas por manzana, asi como los dei numero de' resi
dentes en relacion con el numero de piezas habitables dis
ponibles por manzana, permiten una primera aproxima
cion a las condiciones de hâbilat en San Carlos. En 1982,
el barrio se revelabJ como uno de los sitios de mayor den
sidad poblacional (mâs de 480 personas/ha en 34/89 manzanas
o submanzanas, es decir en un 38 %) de toda la ciudad. Ûnica
mente algunos grupos de manzanas de los barrios popula
res periféricos deI Centro Historico y de cienos barrios re
lativamente antiguos y bien consoJidados dei centro-Sur
(Villa Fiord, CamaI, Chaguarquingo 0 Quito Sur) presentaban
densidades comparables. Esto se debia al tipo de vivienda
programada a bajo costo: grandes bloques de 5 pisos divi
didos en departamentos relativamente reducidos, ocupa
dos por familias con hijos pequenos. Sin embargo, consi
derando precisamente este tipo de hâbitat, las condiciones
de vida en San CJrlos eran aceptables en ese entonces: ba
ja prorniscuidad y fuerte densidad (MAXIM)' (de), R.: Densida

des de /a pob/acl6n, lamina :'-19 10 dei AIQ; Cohabitaci6n, Jâmin~

:\9 14 dei AlQ). Sin embargo, al lado de estas conjuntos de
bloques distribuidos a 10 largo de la avenida Occidental, a
retirados con respecto a el1a, otros inmuebles parecidos al
bergaban a unJ poblacion menos numerosa, clases de 320
480 hab/ha (23/89 manzanas 0 submanzanas, es decir el 26 %)

Y de 160-320 hab/ha C] ]/89 manZ;)n~s 0 submanzanas, es decir
el ]2 °/b), sin que exista ninguna manzanJ con menos de 70
habitantes por hectârea. En 1990, San Carlos sigue siendo
un barrio de alta densidad poblacional aunque su situaci6n
ha cambiado significativamente. En cfecto, la poblJci6n
global ha aumentado rero su reral1ici6n in<.Jica una menor
pre.si6n ,obre Jo, inmuebles ubicados a Jo I<ngo de la ave
nida Occidental (solo 12/H9 d~ I:Js nlJnz:Jn~s <) subm~nz;)nas. ~s

cl~Clr l'I 13,) %. albcrgan a màs d~ /IHO hab/ha, v d~ cllas 1, ~n v~z

d~ 26 antcnormcmc, colindan con la vi~ ràrida), Por el contra
rio, es visible un aumenlO de la densidad en las manzanas
retiradas de esta avenida, donde, :lUnque el numero de
manzanas con mâs de 480 l,ab/ha (6 y 8 pertenecîan a esca
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c1ase en 1982 y 1990 respeClJvamente) no ha variado, 15 manza
nas (en vez de 13 en 1982) tienen una densidad entre 320 y 480
hab/ha, miemras que el l'esto se mantiene igual. Se puede,
por 10 tamo, constatar un ligero desplazamienta de las den
sidades causado pOl' cl abandono, mu)' relativo, de los in
muebles colindantes con la avenida Occidental, y el relJeno,
igualmeme relaLivo, de las manzanas ubicadas mas abajo.

Se puede suponer que la contarninaci6n causada
pOl' la via rapida y el deficiente manrenirniento de ciel10s
inmuebles son la causa de este desplazamiento. En reali
dad se trata solamenre de una hip6tesis que parece, sin
embargo, confirmaI' la densidad de viviendas pOl' manzana
en esta parte dei barrio donde, en la mal'oria de casos, hal'
120/150 viviendas/ha en vez de las 150/200 viviendas/ha
ameriores. Mas abajo, prolegidas de las molestias causadas
par la Occidental, l'a sea ocupadas por grandes inmuebles
o casas de 1 a 2 niveles, las manzanas han experimentado,
por el comrario, un aumemo de la densidad de viviendas
por hectarea: 13 en vez de 8 en 1982, es decir una diferen
cia dei 62 % 02 manzanas con 90 a 120 viviendas por heerârea

en 1982. de las cuales '1 colindantes con la vÎa rapida, y 11 en
1990, de las cuales una sola al borde de la Occidemal). Los ma
pas que representan el numero de piezas habitables dispo
ni hies pOl' residente (cohabilaci6n) en 1982 y 1990 confir
man un aparente mejorarniemo de las condiciones de vi
vienda en San Carlos. En efecto, lDientras en 1982 en el
38,2 % de las manzanas 0 suhmanzanas se disponia de una
pieza 0 mas pOl' persona, en el 34,8 % solo habîa 3 a 4 pie
zas para 4 personas (unicamente 4 manzanas no present2ban,
en el mejor de los casos, mas de 2 piezas para 3 personas, y en el

peor caso, 1 pieza para 2 personas, y 2 manzanas, en el mejor ùe
los casos, 3 piezas para 4 personas, y en el peor caso 2 piezas pa
ra 3 persoffils). En 1990, la situaci6n ha mejorado claramen
te l'a que tadas las manzanas (0 suhmanzanas) habitadas (5
manzanas que cOfTesponden a parques 0 espacios sin habitantes)
disponen de una pieza 0 mas pOl' persona, a excepci6n de
6 que cuentan con 3 a 4 piezas para 4 personas. Seria in
teresante conocer laCs) raz6nCes) de este mejorarnienro, pe
ro no se dispone de informaci6n al respecta. Quizas hahra
que emenderlo como la consolidaci6n de un barrio que, en
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1982, aun no cumplia 10 arias de existencia y que alberga
ba a familias relativamente numerosas, rnientras que en 1990
(el barrio fue construido en 1973) los jovenes de ese entonces
eran ya, al menos en parte, adultos economicamente activos
que han adquirido su independencia y prob,ablemente, han
dejado el barrio donde sus padres siguen alojândosc en vi
viencJas ahora menas ocupadas. Se puede esperar que el
analisis de los datos demogriificos y de su represenlacion
cartogrâfica permitirâ aclarar este punto.

La demografia de San Carlos
Para 1982 se dispone de la piramide de edades (por

gru[Jos dl' ) ,,,'los). dislribuidas segun el sexo y. par 10 tanto,
dei indice de masculinidad por clases de edad de la pobla
cion de San Carlos (GODARD. H.; MAXl'lY (de), K.: lamina :\" 33
dd AJQ) lomada ckntro de limites algo difcrenles (,cr cl ini
cio de e'\e CJpilU)O). aunque ello no deberia impcciIr la com
paraciôn. estrueturalmente aun posible, con los datas de
1990, distrihuidos solo por edades sin distinci6n dei sexo.
AdeITlàs, la cncueSla de 1996 (abril, 682 peroonas considera-

das) permite establecer una imagen muy significativa de la
poblaci6n estudiada. Basados en las rnismas Fuentes censa
les, los mapas de ubicacion de eSla poblaci6n en 1982 y
1990, tomada pOl' grupos de edad en l:ls manzanas corres
pondientes, complelan tales informaciones.

La piramide de edades establecida con base en el
censo de 1982, asciende casi en hnea recta hasta la edad de
35 anos para luego estrecharse râpidamente. Un lercio de la
poblaci6n tiene menos de 15 anos, el 45 % menas de 20 y
solo un 5 % sobrepasa los 60 anos dt' edad. Segun el indi
ce de masculinidad, existe una mayoria considerable de mu
jeres: 100 par 84 hombres. Sin embargo, hay fuertcs fJuctua
ciones que seran. en 1996, idénticas pero desfasadas en las
edades y aùn mas marcadas (aunque con un sex ralio equilibr<1
do: aJgo menos de 102 hombres pm 100 muiere.'), probablemen
le ya en 1990 (AJQ. làmin:.l :\°33) cuando habla menos de RO
hombres pm 100 rnujeres. Se observara que este indice de
masculinidad "e asemeja bastanle al indice de 1982 Si en
1996 la siluaciôn es diferenle, ello se debe probablemente al
hecho de que los estudianles-encuestadores realizaron sus
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entrevistas en horas habiles, oplando por entrevistas a los
presentes y privilegiando asi a un grupo poblacional de ca
racteristicas demograficas mas estables, representado por
las amas de casa.

En 1990, las clases de 25 a 45 anos presentan una
imponancia casi idéntica aunque se constata una ligera re
ducci6n en el grupo de 30 a 35 ano.>. Finalmente, en abril
de 1996, este fen6meno se repite en el grupo de 35 a 55
ano.>, esta vez con un grupo de 40 a 45 anos ligeramente
mas imponante. Si se considera que pasaron 8 anos entre
los dos censos y orros 6 anos entre el ultimo y la encuesta
EBAQ, resulta normal que las personas que hoy liencn en
tre 35 y 55 anos, tenian 6 anos menos en 1990, es decir que
se situahan ente 25/30 y 45/50 anos y que, en 1982, tenian
menos de 35 anos. Existe una flermanencia, indice de una
esrabilidad de implanlacion dl' una pane no despreciable
de la poblaci6n, aunque Sl' ohsl'rvan diferencias significa
tivas a nive! de los movimicnlos.

La piramide de 1982 confirmaba las condiciones
de poblamiento de San Carlos desde su construcci6n pro
gramada. De hecho, el acceso al habitat econ6mico, dise-rooreresnOIes
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nado coma tal, tan caracteristico de este barrio fruto de la
politica de mutualista, correspondio a una poblacion de
parejas j6venes a relalivamente Jovenes con un promedio
ya de varios ninos. En 1990, las clases de edad de 12 a 25
anos siguen siendo fuertes. Se trata probablemente de los
hiJoS de la primera generacion que viven aun con sus pa
dres (el hecho de tener una dase de 18 a 25 anos esconde pro
bablemente un corte que podria ubicarse entre las dos edades, la
que permite afirmar que oos encontramos en presencia dei grupo
de mas 0 menos 5/15 anos dei censo anterior donde se constata
ha l'a un crecimiemo muy moderado de la poblaciôn infantU).
Luego, la base dei hiSlograma (uoa media pir<lmide) se estre
cha considerablemente Se puede suponer que muchas de
los primeras habitantes de San Carlos que tienen entre los
50/60 aoos 0 mas, siguen viviendo en el barrio y ya no se
reproducen. Asi se explica el marcado envejecimiento cau
sado par la no-renovaci6n generacional.

La piramide de ]996, produclo de una muestra es
tadisticamente no representativa (recordemas que ese no era
cl objerivo de la encuesla), es mucha mas irregular pero no
por ello menos decidora. En ella se observa el enveleci
rniento previsto de una poblacion sedentaria, la produc
cion de la siguienre generacion (25/40 anos en 1990) ya ins
lalada 0 lIegada de otras partes (no se puedc saber) y final
mente signas de envejecirniento que se acentuan con res
pecta a 1990. iHay que conduir que se trata de una distri
bueion tipu acardeôn causada par las premisas de impJan
taciôn en San Carlos, cuyo resultado es un grupo de edad
relativamente estrecho (J 5/20 anos de diferencia entre los mas
viejos y mas jôvcnes. es cleor una media generaci6n) que ingre
sa a la producci6n demografica engendrando una nueva
generacion concentrada en ]5-20 anos que cesa luego de
reproducirse y envejece' La nueva generacion que termina
la segunda mltad de .sU tiempo dL' crecimienlO (equlvaknre
a una gcneraci6n. es decir d paso" su L'dal! (1L' reproducciùn) en
gendra entonces una tercera generacion con una produc
ci6n de ninas que se estabiliza a un nivel mas bajo que el
de la generaciôn anterior. El estrechamiento observado co
rre.'iponderia entonces a un periodo de latencia. De Iodas
maneras, a la larga, la roblaciôn de San Carlos que ha .'iL'
guido creciendo entre los dos censos dehcria corresponder

EBAD - 7. San Carlos

a un grupo que ha alcanzado un equilibrio demografico ca
racterîstico cie las poblaciones urbanas (mas 0 menos) aco
mocladas de fines de este siglo: una pareja que se reprodu
ce, engendra dos hijos, rara vez mas, 10 que, teniendo en
cuenta una mOI1alidaci residual de ninos y adolescentes,
asegura una tasa de crecimiento dcmografico cercana a ce
ro. Se observa aqui un proceso demografico muy diferen
te a los de los barrios mas antiguos y mas recientes de Qui
to (ver la loma, San Juan etc. y también el Comité dei Puebla 0

La Ecualoriana).
Los mapas de clistribuci6n par manzana de la po

blacion par grupos de edad muestran que en 1982 los ni
nos y adolescentes se distribuian de mane ra homogénea y
se situa ban siempre por debajo deI 22 % de la poblacion
de cada manzana en el grupo de los menores de ]2 anos,
pudienclo la poblacion aJcanzar el 24 y el 30 % tratandose
de quienes tienen entre] 2 Y 18 anos Esto confirma 10 afir
mado anteriarmente, es decir que los que tenian esta edad
en ] 982 vinieron a San Carlos siendo ninos (entre 1973 y

1982). En cambio, ara el grupo de edad de 18 a 30 ora
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aquel de 30 a 60 anos (si se observa la piramide de edades. so
bre [odo entre los 20 y 15 anos). en las manzanas de la parte
central, las primeras constnJidas, en los bloques colindanles
o cercanos a la Occidental, representan frecuentemente mas
dei 30 % de la poblaci{m de la manzana (la que puede signi
f1car 3 a 4 nmas par cada 2 adultos). En los sectores mas retira
dos, donde las manzanas se caracterizan aun por bloques
de cinco pisos pero también por casas individuales, el gru
po de 30/60 anos (en realidad de 30/45 anos) es mas nu
meroso que en OlrOS lugares (32 a 38 %) y, en una manza·
na supera incluso el 38 %. iSe deberia ver en este fenôme
no el efecto dei nivei de ingresos 0 de capital disponible.
en la medida en que las casas individuales son accesible~

necesariamenle para quienes gozan de un ciertü nivel de
ingresos. lfalândose de personas de mas edad, es decir con
una aClividad econcimica rentable mas proJongada que k~

ha pcrmitido capitalizar el dinero necesario'
En 1990. solo sc encuenlra un numero relalivamen

te ekvado de ninos kn[n: 10.6 y 13,H %,) menores de 6 anos
en el grupo Je inmucbles ubicados en las submanzanas

EBAD - 7· San Carlos

Poblaci6n de 0 a 6 aiios
por manzana en 1990
('loI

~ fuera de clasi!lcaciOn

L-I O, 13.5

CJ 13.5· 14.5

f.2 14.5· 15.5

00 15.5· 16.5

• ~ 16.5

200 m

Poblaci6n de 6 a 12 aiios
por manzana en 1990
(%1

RX9 fuera de claslfu::4ttlén

CJ 0 7.37

0 7.37 - 10.58

r:iJ 10.58 - 13.79

5 13,79 - 17

• ~17

200 m



Colecciôn lluito Metropolitano

Poblaci6n de 12 a 18 anos
por manzana en 1990
1%)

~ fuera de clasificaci6n

-1 0·12,45

o 12.45·18.09

l2J 18.09· 23.73

m 23.73·29.37

• 229.37

o 200m

Poblaci6n de 18 a 30 anos
por manzana en 1990
1%)

~ fuera de clasiflcüclt'm

o 0-25.24

o 25.24 - 31.43

C3J 31.43 - 37.62

!I1IJ!!i 37.62 - 43.81

• 243.81

mas surenas de las que colindan con la avenida Occiden·
tal. En la clase de 6 a 12 anos, el valor mas frecuenre es
10,6·13,8 % con un repunte hasta el 17 % Y mas en el gru·
po de inmuebles ubicados en las submanzanas mas norte·
nas de las que colindan con la Occidental. cHabra que in·
terpretar esta situacion en Jos dos casos coma Jas efeetos
de una cronologia en la terminaci6n de la lotizacion y la
subsecuente instalaci6n de los habitantes' Si ese fuera el
caso, ello significaria que este tipo de hâbitat conserva un
atractivo real para Jas familias con ninos pequenos y que a
medida que se eoncluyen las obras esas familias sc insta·
lan prioritariamcnle alli.

La localizaci6n de los adolescentes (12 a IR anos) pa·
rece eonfirmarlo. Son mueho mas numerosos (12.'5 a 1R %,

12.5%, en atm, iugares) en los inmuebles de las manzanas y
submanzanas de la parle central y la que bordea a la via
rapida, de la lotizaciôn al igual que en los bloques y casas
individuales ubicados mas abajo. Esta vez, coma era de es·
perarse, la c1ase de 18·30 anos parece representar entre el
25,2 y el 31,4 % solo en 10 manzanas de las cuales ningu·

na se subdivide en submanzanas. En dos manzanas, esta
clase de edad representa deI 31,4 al 37,6 % de la poblaci6n,
yen otras dos, entre el 37,6 y el 43,8 %. En cuanro a la cla
se de 30 a 60 anos (en 1990), 21 manzanas (de las cuales una
se subdivide en submanzanas colindames con la avenida Occiden
[al) albergan dei 34,7 al 39,8 % de las personas de esta cla
se de edad y 5 manzanas dei 39,8 al 44,9 %. Existe entre
un 6,3 y un 12,2 % de personas de mas de sesenta anos
que viven en la mitad de las manzanas sin que su reparti
cion parezea obedeeer a una logica partieular de asenta
miento.

Caracteristicas dei hâbitat en San Carlos
segun la encuesta EBAn

Las 177 familias de San Carlos eonsideradas en la en
cuesta EI3AQ reunen a 682 personas, 344 de sexo masculino
l'50,'!'! 'YI,) Y 338 de sexo femenino (1956 %,). El 45,2 %, es de
cil' 80 familias, vive en uno u otro de los edificios de cineo
pisos, viviendas planificadas que fueron construidas en los
anos 1970 y caracterizan el barrio Cada una de estas 80 fa-
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milia5 comp:u1e las escaleras de su mmueble con otras 9. En
realidad, independientemente de su ubicaci6n, unicamen
te algo mas de la cuarta parte de ellas ('50 familias 28,25 %)

disfruta de la exclusividad de toeb una casa. La mayorîa
ocupa un departamento 0 parte de una casa. VeinLisiete
05.2') %) viven en planta baja, las otras 100 ('56,5%) en pi
sos altos. Camo ya se dilO al eomienzo de este capitulo, se
trata de estructuras de habitat ealectivo, en su mayaria de
einca pisos (47 %), otras generalmenle de dos pisos (31 'Yu)

Ycon menor frecuencia de un pisa (12 %) Existen muy po
GIS casas no adosadas (menas dei 2 % de la mueslra). Fuera
de los inmuebks divididos en depaJ1.amentos que alhergan
la milad de las viviendas estudiadas (50.6 'Yu). las casas de
dos jlISOS. adosadas 0 continuas representan el 47,6 % dei
conjunlo y se distrihuyen equi13.1ivamCnle cnlre los dos ti
pos dl' irnrLJnraci6n dl y 10 r<:sp<:cli\·arn"nt<:). En un 95 %
de los (';ISOS. las casas son hahitadas por sus duenos, mien
[ras qU(; mas de un terciü (37 %) de Jas depaJ1.amenLos es
ta alquilado y el resta (63 %) oel/pado par el dueno y su
familia. Se puede deducir que el mavimienlo de las perso-

nas aJojadas en departamentos es mayor, la que puede ex
pliear la presencia de las familias jôvenes eneontradas en
cierl<lS manzanas.

Esta posibilidad no neeesariamente invalida la pro
puesto anteriormente, pero si 10 matiza. Las viviendas se
encuentran en bastante bucn estada ya que los estudiantes
(de arquilee[Ura) que realizaron las entrevistas solo identifi
caron una doceava pane (8,3 %) deteriorada. Se observan
iguaJmente pocos jardines, en apenas un Il % de las casas.
Probablemente, en muchos casos el garaje ha aCl/pado el
Silio dei jardin, al igual que en tada la ciudad. En efeeta,
se ccnsaron 53 garajes adyacentes a la vivienda (en aproxi
Illa(Liment<: el .,0 0;(, de dla~). Estas modificaciones pretende
nan sel' un indic(; de mejorarniento del nivel de vida. Re
presentan una opcion de existcncia: teôrieamenle, la pose
siôn de un :Iutom(lVil ofrece una mayor movilidad, pero su
prtrnir un jardin significa qU(; ante la impasibilidad d(; le
ner vehiculo y jardin (por insuficienei:l c1<: ingresos y d<: esra
cio eXlerior) se opta por el eneierro en un espaeio privado
(la ca~a) 10 que excluye en adelante la mas minima apenu-

.If" :-;-·:<:>:'t.
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ra hacia el exterior, siendo probablemente el autam6vil un
signa de éxita social mayor que la capacidad de disfrutar
de un espacio abierto privado. Hay que recordar, sin em
bargo, que la larga eslaci6n lIuviosa y una temperalura ex
terior, considerada baja par muchas quitenos a parlir de fi
nes de la larde, reduce relalivamente el interés par un jar
din de tadas maneras dernasiado estrecho. A pesar de ello,
el ambiente exterior de la estruclura habitacional en si es
casi en la misma proporci6n cerrado (45,6 DIo) Y abieno
(54,2 DIo) Ciertamenle, la opci6n de urbanizaci6n adoplada
favorece el relira de las construcciones coleclivas a indivi
duales. As!, el 25 % de las familias entrevisladas vive en
una de las 10lizaciones programadas por un organismo pû
blico, el Il % en una lotizaci6n privada (condominio) y el
reslo direclamente frente a un espacio pubjico, ya sea ali
neadas a la largo de las vias (9 DIo) 0 retiradas de la calle
(55 %), probablemente sobre Ioda en casas individuales con
jardin 0, en sustituci6n dei mismo, un garaje. El acceso es
siempre fàcil y el 68 % de las personas enlrevisladas dis
puestas a conteslar (solo un {ercio de los encuesrados respon
di6 a esre punto) afirman encontrarse cerca de un lugar de
p3seo a de juego.

Los departamentos ubicados en los bloques cum
plen con las normas inlernacionales para este tipo de vi
vienda de bajo costa disenada para familias numerosas.
Par esta raz6n, el 55 % de los departamentos cuenta con
una superficie de 80 a 100 m2, norma que rige también en
Francia para los grandes departamentos de alquiler mode
rada. De las otras viviendas, el 16 % tiene entre 50 y 80 m2,

el 22 % màs de 120 m2 (28 % mas de 100 m2). No existe
una sola vivienda sin agua dentro dei departamento. To
das, salvo tres no lIbicadas en planta baja que estarian des
provistas de este servicio basico. eSlan también conectadas
a la red eléctrica y de evacllaci6n de aguas servidas. La re
colecci6n de desechos doméslicos esta igualmente asegu
rada a excepcion de los Ires casas cilados que no tienen
l'xp[icaci6n. El leléfono t3mbién se ha generalizado: ahora
el 82 % de las viviendas ,'isitadas cuenta con ese servicio,
situaci6n muy diferente a la de 1982 (de MAXI~lY. R; VEGA. J
ülras redcs: leléfono y energia eléclrica, lamina :-';0 25 dei AIQ).

La movilidad habitacional de los aCluales residentes

de San Carlos merece ciena alenci6n. Probablemente, este
barrio se poblo rapidamente en sus inicios. Desde entonces,
su poblacion se renueva bastante lenta y reglliarmente. Hoy
en dia, solo algo menas de un lercio de sus residentes ac
tuales declara vivir alli desde aproximadamente veinte anos
atras. Segûn la encuesta EBAQ, antes de 1982, aproximada
menle el 5 % de las viviendas eslaba ocupada por primerd
vez a cambiaba de ocupanles cada ana. Después de esa fe
cha y hasta 1990, un promedio de 2,5 % de los entrevisLa
dos afirma haber Ilegado a San Carlos menas de un ana
aIras. Este porcentaje desciende al 1,3 % en 1991, sube al
3,4 % en 1992 y 1993, luego al 6 % en 1994 y alcanza un
10 % en 1995. Eslas fluctuaciones y el hecho de que mas
dei 16 % no supo indicar la fecha de su instalacion en San
Carlos y en la vivienda que ocupa, nos obliga a proceder
con gran prudencia en la interpretaci6n de este aspecto. En
efecto, ademas de este importante rnargen de incertidumbre
y la discutible representatividad estadistica de la mueSlra en
eSle punlO, los mapas elaborados con base en los dos cen
sos muestran que entre 1982 y 1990, se construyeron man
zanas desocupadas anteriormente en las que se eSlablecie
ron bloques habitacionales que correspon dÎan probable
mente a las ûltimas etapas dei pragrama iniciado a princi
pios de los anos 1970. Par esta razon, no es exagerado pen
saI' que la Ilegada de nuevos residentes no significa la sali
da de otras. Esta constatacion refuerza la idea de que el ba
rrio se ha consolidado, que su poblaci6n es mas bien se
dentaria y que de todas maneras, un ritmo de cambio de
5 % Y menos par ana, si se excluye el ana 1995 (que por cier
to considera ademâs 1054 primeras meses de 1996) no es nada
sorprendente, en visla de que el turn ouer en muchas ciu
dades noneamericanas a europeas es mucha mas marcado.

Nivel de escolarizacion, caracteristicas socio-profesionales
de los habitantes dei barrio San Carlos, lugares de activi
dad de la PEA Vdesplazamientos cotidianos

El analisis dl'I ni"l'I dl' escolarizaciôn, de [a profe
sion y actividades de los habitantes solo conciernc a 614
personas, es decir al 90 % de la poblacion aboruada en [a
encuesta. Se carece de informaci6n sobre estas aspectas
para el 10 % restante.



Las distribuciones porcentuales compa radas de
1982 y 1990 se presentan de la siguienre manera:

CS' % IBB2 ,,1B'J5 flut'tuacl 1"'1

EleCU!WllS 33.6 23.62 - 29.7

Empleados 34.95 55.91 + 59.97

Comelclilnres 13.43 12.6 -6.18

Anesanos 3.03 4.72 + 55.78

Obreros callflcados 6.61 0 ·100

Obreros no cahficados 8.4 0}9 - 90.6

510 errpleo - 2.36 -

En 1982. el 55,28 % de los habitantes de San Carlos
en edad de lrabajar declaro tener un empleo remunerado.
En 1995 esa cifra es dei 53,47%, la que muestra una gran
eSlabilidad (3,3 % de diferencia entre las dos fechas) dei nume
ra de personas que ejercen una actividad. Sin embargo, se
constatan importantes modificaciones en la distribucion
profesional de la poblaciOn. La disminucion de los obreros
no calificados (ya muy pocos en 1982: el 91% desapareci6 des
de entonces) y la desaparicion total de los obreros califica
dos son datas absoJutamente especlaculares. Par otro lado,
e] considerable aumento de los artesanos es casi tan impor
tante corna el de los empleados asalariados (sector publico
y seetor privado indistintamente). EslO se debe probablemen
te a que un determinado numero de obreros caljfjcados co
menzo a trabaJar par cuenta propia. Sin embargo, no se tra
ta de una poblacion numerosa. Se puede pensar que, lai
camo ya se observo en los barrios relativamenle antiguos
y bien consolidados, los hijos de los obreros son ahora em
pleados (c<l>i un 60 % màs, en casi 14 ano,,), fenomeno cons
tatado en Iodas partes, que sc debe a la creciente prl'pon
derancia dei sector de servicios l'n la economia moderna.
La disminucion dei numero de <:'jecutivos puedl' tener dos
explicacionl's: par un lado, cl perîml'tro de San Carlos en
1982 abarcaba un mayor numero dl' manzanas ocupadas
par una poblacion relativamente acomodada, y un nume
ra menor de inmuebles ocupados par una poblacion de
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c1ase media-baja; par otro, la definicion adoptada para cla
sificar a los ejeculivos en la encuesra EI3AQ es menos de
tallada. Sin embargo, se constata también un aumento dei
nivel de instruccion. En 1982, solo el 11,84 % de la pobla
cion de San Carlos estaba escolarizada, mientras que, de
acuerdo a nueSlra encuesta, la cifra correspondienle a 1995
se eleva al 32,84 %, es decir el doble de la pobJacion en
edad legal para la escoJarizacion. Esto significa que el ac
ceso de los jovenes de este barrio a la educacion superior
es mucho mayor que 15 anos airas. Esle porcentaje puede
ser muy exagerado, no solo porque el estudio no es repre
semativo en este aspecto, sino también porque, coma ya se
dijo, se entrevisto sobre todo a familias con hijos pues es
taban mâs presentes a las haras de visila de los encuesta
dores. Sin embargo, es segura que al cabo de 14 anos
(1982-1996) la situacion ha cambiado par completa y que la
tasa de escolarizacion estâ en aumento y ello de manera
considerable.

El anâlisis de Jas mapas de dislribucion segun las
CSP de 1982 (AIQ) muestra que en ese ano, los empleados
y trabajadores manuales representan mas dei 71 % de la
PEA y se reparten en IOdo el barrio. En 1990, los ejecuti
vos, muy escasos, son dificiles de localizar y en ninguna
pane dei barrio los trabajadares manuales superan el 20 %
de la poblacion que declara tener un empleo. Los emplea
dos (profesionales segun la termlnologia dei censo) en cambio,
dei servicio publico 0 privado, representan mâs dei 60 %
de la poblacion activa en la mitad dei barrio y al menas dei
45 JI 60 % en la otra m.itad, a excepcion de 7 manzanJS
donde representan entre el 30 y el 45 %. Corresponden, se
gun los mapas elabarados con las cifras dei ultimo censo,
a una pane esencial de la PEA Sin embargo. la curioso es
que esa reparticion se hace en San Carlos segun una si me
tria cruzada: las manzanas pobladas mayoritariamente (rn:b

dei 60 'Yu) por empleados se ubican al None, J la largo de la
avcnida Occidental y también c1aramente retirados de ella
a una distancia de dos manzanas. y al Sur a una distancia
de una manzana Las manzanas donde representan dl'I il)

al 60 % se encuentran al Norte, a una manzana de distan
cia de la avenida Occidental, y al Sur, al borde de la mis
ma y a una distancia de dos manzanas. En cuanto a la pe-
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Empleados en servicios
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queila parte deI barrio ubicada mas al Oeste que la aveni
da. eSla ocupada por menas de un 60 % de empleados y
en ocaStones menos deI 45 %. Los empleados dei comer
cio. y menas a menudo, de los servicios, se encuenlran ca
si indislintamenle en rodo el barrio, salvo algunas manza
nas muy retiradas con relacion a la avenida Occidental, so
bre Ioda aguellas donde existen casas adosadas con jardin,
Jo que implica ingresos fiJos mis elevados.

Ya en 1982 (censo. ver A1Q), San Carlos era un ba
rrio equipado y atendido adecuadamente. Todos renian
eleclricidad (99,65 %) Y el 97% de las viviendas estaba co
nCClada a la red de agua potable. La mismo se puede de
cir de los servic:ios higiénicos, ubicados al interior de la vi
vienda en el 98 % de los casos. Como ya se vio, esto se de
be al lipa de implantacion (urbanizaci6n controlada) caraqe
ristica dl' l'Sil' barrio: hâl.Jital dl' hajo casIo cil'l1amente pe
ro c:onstruido de acuerdo a las normas minim,ls de como
didad. Nad:! que ver. por 10 lanlo. con un balTio de aulO
conslruc:ciôn. Naluralmenle, esle lipo de habilat programa
do par las murualislas 0 los organismos publicos no es tan
economico como se proclama. Sigue siendo inaccesible pa
ra los ciudadanos poco solventes, ya sea porque no tienen

ingresos regulares, 0 porque sus ingresos, aunque regulares,
no son suficienres para entrar en un plan de aholTo que per
mila, por ejemplo, cumplir un contrato de arrendamiento
venla. No les queda otra opcion. Si desean alojarse tienen
que convel1irse. en la precariedaci. en promotores de su
propia vivienda, implanrada en espacios considerados no
aplos para la CQnslruccion. Esta condici6n anula casi toda
presion especulativa sobre el suelo haciéndolo accesible
de facto para los desposeidos (proceso usual de las invasiones
de lierra y extensiones iJegales que el Mllnicipio se ve obligado
posteriormente a aceptar). Las circunstancias en las que se
crea San Carlos determinan, camo ya se dijo, la homoge
neidad de su poblaci6n. Ahora bien, entre 1982 y 1996, es
ta homogeneidad parece haberse reforzado considerable
mente. Es una de las afirmaciones que permite la encues
ta de 1996, ya que, en la actualidad, los dos tercios de las
actividades declaradas (68.5 %) cOlTesponden a empleados
a artesanos (igual nivel de ingresos) y algo menas de un cuar
ta (23.63 %) a ejecutivos, estas ultimos en clara disminuci6n.
As!. el crecimiento, muy paralelo, de los empleados y al1e
sanos permite afirmar que la poblacion tiende hacia una
clase media identificada segun el tipo de empleo ejercido
por su PEA efectiva (seglin la enCllesla El.\AQ. el 92 % de los
empleos declarados corresponde a ejeclIlivos y empleados 0 arte
sanos). ~Habria que suponer que los j6venes ejecutivos con
hijos se instalaron primero en San Carlos, barrio accesible
a sus ingresos y adecuadamente eguipado, para luego mi
grar hac'ia olras barrios (alqllilando evemualmenle el depana
memo dei que serian propietari0S en San Carlos) en la medida
en que aumentaban sus ingresos (con el liempo) y/a dismi
nuian sus cargas (con la panida de los hijos)' La hip6tesis
puede ser defendic.1a pese a que nu se dispone de informa
ciéln alguna sobre l'sIe punta. pero existe, de todas mane
ras, juna disminuci6n dei 30 % de ejecutivos en un lapso
de quince ailos!

Con re~pecto al equipamienlo en servicios a pani
culares. no se c.1ispone de informacion reciente pero ya en
19H7 (véase AIQ. lamina '.;" 27) se ccnsaron aproximadamen
te 10 comercios y 6 servicios de aIra tipo por cada 1.000
habitantes, incluyendo una tienda par cada 208 personas.
Es muy posible que la situacion haya cambiado en quince



anos, probablemente mejorado. en el sentjdo de una adap
taciôn a las condiciones actuales en vista de que se trata de
un barrio con un poder adquisitivo real en el que el 63 0/0

de las familias entrevistadas dispone de vehiculo prupio.
Los activos que declaran un ingreso regular, distri

buidos segûn la categoria socio-profesiunal a la cual dicen
pertenecer, constituyen solo una parte de la poblacion de
San Carlos. Hay que anadir todas las personas que perma
necen en su hogar y la poblacion escolarizada 10 que, en
1982, representa el 64,63 % de las personas censadas y, en
1995, el 62,76 %. Aunque permanece la incertidumbre so
bre la representatividad estadistica, al menas en 10 que res
pecta a las informaciones demograficas y de ocupacion so
cial de la poblacion abordada pOl' la encuesta EBAQ, hay
que constataI' la lirnitada disminuci6n de las personas eco
n6micamente dependientes dei ingreso monetario asegura
do por la PEA. iHabria que interpretar este hecho no solo
como una consolidaci6n de las condiciones de vida, sino
también como un timido acceso de las mujeres a un em
pleo remunerado? iO camo un aumento de las necesidades
de consumo que provoca una bûsqueda de dinero adicio
nal? cO, por el contrario, un ]igero deterioro de la situaci6n
econ6mica de las familias que exigiria que un mayor nû
mero de personas trabaje para sobrevivir? Es una interro
ganle inleresante pero no es posible dar una respuesta con
la informaciôn de que se dispone.

Sca como fuere, practicamente todos los hombres en
edad de trabajar que declaran tener una ocupaci6n econ6
mica son mayoritarios con relaci6n a las mujeres: constitu
yen casi las Ires quintas partes (58.66 % frenle a /j1,34 %) de la
PEA. Sin embargo, las mujeres tienen un peso considerable
en la economia financierd dei hogar en vista de que mâs de:
la mitad de las que estan en e:dad de trabajar (52 %) ejerce
una profe:siôn excJusivamente en actividades de selvicio, co
mo e:jecutivas 0 empleadas. El 48 % restante, 14,37 % de to

das las personas estudiJdas. lèS clasificado coma "ama de ca
S3" (unà funcif>n àl parcee" àûn bien acepladà en d EeuadorJ. De:
claran permane:cer en la casa aunque no son jubiladas, dis
cJpacitadas Cl necesariamente madre:s con hijos pequenos.
Todas hJn estado escolarizadas LJ mayoria de ellas (91 %)

ha cursado estudios secundarios 0 superiores: el 25.5 % de-
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clara haber seguido estudios superiores, el 65,5 % ha termj
nado la secundaria y solamente el 9 % no ha ido mâs all3 de
la primaria. Existe apenas un 44 % de las mujeres que han
realizado esrudios secundarios que trabaja, pero el 68 % de
las que siguieron estudios superiores, 10 hace.

Finalmente, entre las personas que permanecen en
sus hogares, los jubilados (3,37 %) 0 ninos pequeiios, yen
fermos 0 discapacitados (4,15%) representan el 7,52 % de la
poblaci6n de la muestra.

El analisis de la poblaci6n econ6micamente activa
permite precisaI' el sitio que ocupa cada sexo en las dife
rentes categorias socio-profesionales. Resulta notable que
el porcentaje de esa poblaciôn que solo tiene estudios pri
marios, independientemenle de las calegorias socio-profe
sionales, es infimo: 2,36 'Va. Esta proporcion corresponde a
algo mas de un tercio <39 %) tratandose de las personas de
ambos sexos que cursaron ûnicamente estudios secunda
rios (30 %) 0 técnicos (9 %) Las mujeres representan el 58 %

de los trabajadores con estudios secundarios, mientras que
casi solo hay hombres que han seguido estudios técnicos
(91 %). Sin embargo, dos tercios de las mujeres (68 %) que
han realizado estudios universitarios 0 politécnicos lienen
un empleo.

La distribuci6n socio-profesional demuestra la pn:
ponderancia numérica masculina, salvo en el ca50 de los
empleados del sector privado (/j0/40) y los comerciantes
(47 % de hombres 1 53 % de mUJeres). Asi, entre los ejecutivos
la proporci6n de mujeres "activas" (remuncracbs) con estu
dios superiores es de una pOl' cada dos hombres 0(/33)
Tratandose de las personas de esta categoria sin estudios
superiores, la proporci6n se invierte sin sel' significativa
(eoncicrne un nûmero reducido de personas: 7 mujeres. /j hom
bres) Cabe igualmente anotar que las mujeres ejecutivas
son tres veces mis numerosas en el sector pûbJico que en
el seetor privado, pero, J ]a inversa, los servicios (salv(l lm
comerciantes independienles) dei sec101' privado emplean dos
veces mas mujeres (/jO '20) que los del sector pûblico. Los
IrabaJadores rnanuales que viven en San Carlos (barrio dd
lIue se destae6 ya la homogeneid"d de los residentes) son esca
sos v todos los entrevistados declararon sel' artesanos u
obreros independientes. Represenlan menos dei 5% de la
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poblaciôn econômicamente activa y hay una mujer por ca
da diez hombres. Solo el 1 % de la poblaciôn en edad de
trabajar se dec\arô desempleada.

De la poblaciôn estudiantil (escuelas, colegios y uni
versidades), el 19,3 % esta en laprimaria, el 49,6 % (la mitad)
en la secundaria, el 31 % en la universidad y solo el 2 %
recibe una formaciôn técnica. La relaci6n es de 60 mucha
chos por 40 muchachas (168/111) en la muestra que abarca
a 69 individuos masculinos enue 6 y 18 anos y unicamen
te 56 de sexo femenino para la misma clase de edad. La di
ferencia se encuentra a 10 largo de todo el cielo educativo:
primaria, 39/17; secundaria, 73/63; superior, 55/30. La en
cuesta no proporciona los elementos necesarios para expli
car esta situaciôn.

Complementariamente, se debe analizar si exisle
una diferencia notable segun sexos y calegorias socio-pro
fesionales 0 aClividades (a excepciôn de las mujeres que per
manecen en sus hogares) con respecto a los horarios de tra
bajo y la distancia entre el lugar de residencia y el lugar de
aClividad, empleo 0 escolarizaciôn.

Consideremos en primer lugar la situaciôn global
de la relaciôn residencia/empleo, los horarios de desplaza
miento cotidiano y los medios de transporte utilizados. En
todas las actividades y profesiones sin distinciôn, inc\uyen
do a los estudiantes, pero excluyendo a las amas de casa,
los jubilados, Jos ninos pequeiios 0 los discapacilados, so
lo pocas personas (6,75 %) decJaran desarrolJar una activi
dad en el barrio mismo y de ellos, mas de la mitad (3,57 %)

la ejerce a domicilio. Generdlmente se desplazan a pie. Su
distribuciôn segun las CS? no es significativa.

Se puede también suponer que un determinado nu
mero de estudiantes esta escolarizado en el barrio donde
existen 2 escuelas primarias, rero solo se tiene la informa
ciôn sobre los lugares de estucho para el 86 % (236/217) de
los estudiantes encuestados. La informaciôn es aun mas Ii
mitada en 10 que se refiere a bs horas de salida al colegio
o a la universidad. AI parecer. par~ este grupo se "olvida
rem» los movimientos al interior dei barrio 0 hacia los ba
rrios vecinos. 19ualmenle hay muy pocos habitantes de San
Carlos (1.2 %) que trabajan en un barrio vecino.

De hecho, dada su ubicaciôn y su tipo de implan
taciôn, San Carlos tiene practicamente solo una funciôn re
sidencial. Cuenta con algunos comercios y servicios, pero
de mediana importancia. Tampoco cuenta con colegios.
Esta situaciôn obliga a las personas econômicamente acti
vas a desplazarse bastante leJos para ir a trabajar. Es asi co
mo el 21,43 % se desplaza a diario mas de 2 kilômelros pe
ro menos de 5 km y el 67,86 % mas de 5. Aunque en un
perimetro de 800 metros alrededor de los limites del barrio
existen 3 establecimientos secundarios y 14 escueJas prima
rias, entre eUas las dos unicas censadas en el barrio, un
muy alto porcentaje de los estudiantes censados se despla
za también diariamente mas de 2 kilômetros (20,76 % entre
2 y 5 km), 0 mas de 5 kilômelros (74,58 %).

La saLida de casa para ejercer una aetividad diaria,
escolar 0 profesional, se inicia bastante temprano. Antes de
las 7 a.m., buena parte de los migrantes diarios (41,14 %) ya
ha dejado su domicilio. Aqui la proporci6n de estudiantes
es preponderante: 31,07 % de las salidas y mas de la mitad
de la poblaciôn escolar (51,08 %). Se sabe que habitualmen
te, los colegios y universidades inician sus actividades an
tes de la apertura de las oficinas. De los 232 estudiantes
que indicaron su medio de transporte, 13 se desplazan en
autom6vil particular. Suponiendo que lodos ellos son
transportados por uno de los padres 0 un amigo que se di
rige a su trabajo (es decir 13 x 2 personas), esto abarca una
séptima parte (7,23 %) de las salidas tempranas y 5,69 % deI
conjunto de las salidas matinales. Ochenta y cinco estu
diantes son recogidos por un autobus escolar. También sa
len temprano aunque se puede suponer que, incluso si se
alejan mas de 5 kil6metros de su domicilio, su salida de ca
sa se produce hasta las 7:20 a.m. Este sistema de transpor
te corresponde sin duda a una bue na parte de la salida ma
siva y muy temprana de la roblaci6n escolar. Si se consi
dera solo la poblaciôn econômicamente activa que se diri
ge a su trabajo, el movimiento no esta tan concentrado en
el tiempo. En efec(o. unicamentc el 19,2') % de las perso
nas que indican su hora de salida parte antes de las 7 a.m.,
mientras que el 53,97 % 10 hace entre las 7 y 8 a.m.: de
eHos el 46 % entre las 7 y 7:20 a.m., el 25 % entre las 7:20



y 7:40, Jas demàs (29 %) antes de las 8. El 17,57 % de la PEA
sale a trabajar entre las 8 y 8:30. Luego, el movimiento se
reduce (5,86 % antes de las 9 a.m. y 3,35 % después de las 9). El
tiempo de transporte màs usual es de 15 a 30 minutos
(18,42 %), pero el 42,53% de los desplazamientos toma en
tre media y una hora, mientras que el 6,79 % estima que
demora mas de una hora en Ilegar a su Jugal' de actividad
profesional 0 escolar. Contrariamente a 10 que se pudo ob
servaI', pOl' ejemplo en San Juan, el tipo )' las condiciones
de urbanizaciôn de San Carlos hacen de él un barrio aleja
do de los lugares de actividad. POl' ello, con excepciôn de
buena parte de los estudiantes, los residentes no regresan
a sus casas para el almuerzo. Solo un tercio de la PEA (31,8
%) 10 hace y de eHos el 63 % vuelve a salir, tratandose, pro
bablemente, de los que trabajan en el barrio.

AI igual que en los otros banios, el regreso es mas
disperso y menos preciso aunque 130/282 personas (46 %)

declaran regresar antes de las 6:20 p.m., 92 (32,6 %) de ellos
antes de las 6 )' 38 03,5 %) entre las 6 y las 6:20. De ellos,
una quinta parte (26/130) son estudiahtes. POl' otra parte,
casi el 35 % de los regresos, de los cuales algo menos de
la mitad corresponde a estudiantes, se produce des pués de
las 7:30 p.m, 10 que significa que pueden tener lugar has
ta tarde en la noche. Sin embargo, se pueden observaI' dos
momentos con un poco mas de concentraciôn, antes de las
6:30 p.m. con el 49 % de los regresos en menos de una ho
ra, luego un perîodo vacio, y nuevamente una Ilegada,
cienamente poco marcada 06 %) alrededor de las 7 p.m.
(de lOdos modos antes de Jas 7:30 p.m.). No se puede afirmar
que existan haras particulares de dirigirse al trabajo y de
retomo a casa segûn las profesiones. Lo contrario habrîa si
do sorprendente en vista de la homogeneidad real de la
poblaciôn con respecta tanto a su edad coma al tipo de
empleo: actividades de servicio (rùhlico () rrivado, induyen
do los pequenos comercios).

El mel1Jo de transporte mis utilizado es <:1 autobûs.
Corresponde al 47 % de los desplazamiento~no realizado~

:1 pie..'iendo los estudiantes los utilizadores mayorit;Jrios
(53. '1 %) Le siguen los medios particulares (27 %), utilizados
pur la mitad de la PEA, sin distinciôn de las profesiones ;J
excepci{Jn de las mujeres empl<.:ada~ en el sector pûblico

EBAD - 7· San Carlos

y los empleados de ambos sexos dei sector priva do. El
transporte colectivo de las empresas beneficia solo al 9 %

de la PEA pero camo ya se senal6, el 40 % de los esrudian
tes que no se dirige a pie a su escuela, colegio 0 universi
dad, es recogido pOl' un transporte escolar.

Si hubiera que sacar conclusiones sobre este capi
tulo, se dirÎa que la situaci6n de San Carlos no refleja par
ticularidad alguna, a no sel' su alejamiento relativo de los
lugares de actividad escolar y econômica, pero se trata de
una car:lcterîstica que comparte con los banios que se im
plantaron 0 desarrollaron después dei despertar econômi
co ecuatoriano provocado pOl' el auge petrolero.

Lo que piensan los habitantes de San Carlos de su barrio, de
los otros barrios de la ciudad, de los lugares de actividad co
mercial, de la politica urbana aplicada en el centro de Ouito
Los habitantes de San Carlos afirman masivamenre apreciar
su barrio, pues apenas el 4 % declara no estaI' muy a gus
to alIÎ. Un numero un tanto mâs elevado, el 8,5 %, encuen
tra que el barrio no les satisface. Asi, globalmeme, la gen
te esta satisfecha aunque el 61 % quisiera cambial' de casa
y, un nûmero mayor, 69,4 %, inclusive de barrio. Son para
dojas normales evidenciadas pOl' las encuestas de motiva
ci6n cuando las personas entrevistadas l'esponden espon
tâneamente. A veces depende dei estado de animo, y mis
frecuentemente se trata de deseos contradic[orios: se desea
un alojarniento mejar, financieramente inalcanzable, pur 10
tanto el barrio es conveniente e inclusive apreciado, aun
que uno se mudaria de bue na gana si fuera posible. Aqui
no se puede hacer abstracciôn de las ventajas y desventa
jas que sc combinan para producir expresiones OpUeSl;JS

En orden decrecientc, los residentes aprecian la cer
c:lnia de los lugares de abastecimiento (62 %), salud ('i6 °/il).

trahajo <-i'.> %'>, estudios (Jiï %) Yrecreaci6n (16 %). Si bien las
respuesl;ls son previ~ible~ en ln que ~e reficre a los lugares
de apro\'isionamiento. salud )' recreaciéJn pur tratarse de un
harrio preconcehiuo y, pOl' 10 lanlo. acondicionado y dota
do dei equipamiento econômico )' social bâsico, resulta al
go sorprcndente que casi la milad de personas entrevi~ta

das consideren cercanos los lugares de estudio y lr;Jbajo. Se
sabe que las Ires cuanas p:lrtes de los estudiantes y la mi-
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tad de la PEA se desplazan diariamente mas de 5 kil6me
tros desde su domicilio, trayeclo equivalente a por 10 me
nos media hora. Para explicar esre fen6meno, hay que re
cordar que los desplazamienros de un cierto numero de es
rudiantes no fueron declarados, trarandose probablemente
(hip6tesis formulada enronces) de aquellos que se desplazan
por sus propios medios a un eSlablecimiento escolar cerca
no. La declaraci6n anterior parece confirmarlo. Se puede
rambién suponer que las personas que indican la cercania
relativa, antes de instalarse en San Carlos, tenian condicio
nes menos convenientes (0 que se esperaban 10 peor cuando
vinieron a este barrio), 0 que el tiempo de espera dei trans
porte publico y las posibilidades de circulaci6n les parecen
muy satisfactorias. Es verdad que en la Occidental y, en
menor grado, en la avenida de la Prensa, se puede circular
a una velocidad regular, sobre rodo antes de las 9 a.rn.
También es verdad que San Carlos esta bien conectado, y
por 10 tanto mejor integrado, al conjunto econ6rnico y so
cial de Quito, hecho reconocido por el 3] % de los entre
vistados.

Los otros argumentos positivos se refieren a las con
diciones sociales de vida: -vecindario agradable", 64,3 %;

"buena convivencia", 53,2 %; ..tranquilidad", 46,8 %; "priva
cidad .. , 40,5 %, .. buena conexi6n con el conjunto de la ciu
dad .. , 31 %; finalmente, ..seguridad .. 23 % ~mienrras que solo
el 28,6 % de los enlrevisrados habla de .inseguridad.. , valor basran
le balO en comparacion con \05 barnos populares y de clase me
dia baia 0 media de Quito-. Se mencionan luego la buena
vista (24 %), argumento frecuenre en Quito, la buena ven
lilaci6n (17 %) -10 que depencie de la dislanCla de la avenida
OccideOlal-, la limpieza deI barrio (21 %) Y también el es
pacio exterior disponible (13,5 %)

Sin embargo, no todo agrada. Aparte de la insegu
ridad mencionada. el 38,2 % de los encuestados considera
que las viviendas son demasiado pequenas, pero solo el
4,76 % que son caras. Pm el contrario, el 21,4 % piensa que
b vivienda es barat;l. Se tralJ sin duda. en ambos casos, de
respuestas de inquilinos. Puede ser que ello esté ligado a
la fecha dei contrato de arrendamienro. ya que en los ulti
mos anos, ha habido un imponante aumento de los pre
cios. Una persona de cinco lamenta la distancia dei lugar

de trabajo 0 de los establecimientos educativos y también
una de cinco se queja de molestias causadas por la basura
o la falta de higiene. Sin embargo, apenas un 15 % de las
personas enrrevistadas considera a los grandes equipa
mientos urbanos, como la avenida Occidental, como con
taminantes, rnientras que el 9 % se queja de la contamina
cian causada por los vehîculos. Evidentemente, hay tam
bién personas que denuncian deficientes condiciones de
vida CS %), un vecindario desagradable (6,4 %), la falta de
lugares de recreacian (4,8 %) 0 el aislarniento (2,4 %). Se rra
ta de reacciones marginales que ciertamente no pueden ig
norarse, pero no menoscaban la imagen positiva dei barrio
visto por sus habitantes.

Por ello, no sorprende que el 85 % de ellos, e inclu
sive casi el 92 % si se considera a quienes dicen no saber
10, aunque si saben que no les disgusta, afirman que el ba
rrio les agrada. A todas luces, esta a preciaci6n es dictada
por la razon. El barrio les satisface porque viven en él, pe
ro eso no significa que no haya ningun otro barrio que les
parezca mas atractivo y que no se mudarian si tuvieran los
medios para hacerJo. En esra parte de la encuesta, las pre
guntas suscitan respuestas dobles y a veces contradictorias:
se tiene una idea dei barrio mas atractivo, pero no es ne
cesariamente el barrio que se escogeria para vivir. Es como
si la primera pregunta "iEn su criterio, cuâl es el barrio mas
atractivo de Quito?" correspondiera a una pregunta de exa
men, distante, a la que hay que contestar con base en ideas
preconcebidas y compartidas. Entretanto. la segunda pre
gunta "Si tuviera los recursos para cambiar de vivienda y de
barrio iqué haria?" les alane directamente y exige una res
puesta muy persona!. Sin embargo, hay que mencionar que
de las 148 respuestas explicit2s 02 % no detall6 su respuesla),
el H,9 % no sabe 0 no ve ninguno, casi un tercio (29.7 %)

afirma que su barno es el mâs alractivo y el 55,4 % restan
te distribuye su eleccion entre 42 banios 0 grupos de ba
rrios. Aquellos ubicados en las faldas dei Pichincha, ocupa
dos por gente acomodada (clase media-alla) son citados en
primer lugar (17,57 %); les siguen los barrios ricos (l2.R %J.

una u otra ciudad pequena () nuevas urbanizaciones en el
valle (la depresi6n tnlerandina mâs ccrcana a Quito), y finalmen
re los barrios populares (10.1 %J. las urbanizaciones progra-



madas y lotizaciones diversas de la parte none de Quito. El
Centra Historico y el Norte, sin mas precisi6n, solo son ci
tados tres veces y el Sur, iguaJmente sin precision, una vez

Un lercio no quiere cambiar de vivienda (32 %) a de
banio (31,59 %). A ello se debe anadir un 4,8 % que cam
biaria de casa dentro dei mismo barrio y un 9,4 % que so
lo se mudaria a un banio dei mismo tipa. Se puede, por 10
tanto, afirmar que el Lipo de barrio representado par San
Carlos satisface absolutamente al 44 % de sus habitantes.
Esto implica que el barrio, bastante mal mantenido, podria,
mediante un esfuerzo municipal -mantenimienlO y equipa
mienlO mâs denso y mas aclecuado, refacciôn de ciertos inmue
bles, arreglo de espacios pùblicos- ser mucho mas alractivo.
Mientras los demas (49 %) desean vivir en Olro barrio, l<t mi
tad de ellos en las afueras de la ciud<td, un numero bastan
le mayor (casi 68 %) desea por Jo menos cambiar de vivien
da. Sin embargo, casi no se argumenta ese deseo. Algunos
quieren lener casa propia, otros buscan la lranquilidad y
un buen vecindario a una ma l'or cercania al trabajo, a los
comercios y otros lugares bien equipados, pero la gran ma
yoria (82 % cie los que cambiarian de barrio) no explican su de
seo. Parece lralarse en cieno modo de la expresi6n vaga
de un sueno imposible y prueba, en lodo casa, que la pre
gunta los toma desprevenidos y provoca un ,si, par qué
no ... , 0 un ,si tuviéramos los medios ... ", pero en realidad,
no saben explicar su respuesla.

Se ha visto que para una gran mal'oria resulta satis
factorio vivir en San Carlos, pero asimismo, de poder ha
cerlo, muchos accptarian cambiar de vivienda e inciuso de
barrio sin saher explicar la raz6n Esto no exclul'e que en
tre tanto se deseen algunas mejoras. Lo que mas se deman
da es seguridad (')5 0;',) en forma de controles mas seve ras
(23 %) Yel fortalecimienlo de la vigilancia prevenllva (22 %),

seguido por el mantenimiento de los equipamientos publi
cos (2-, 0:,), sobre todo de los parques y espacios recreati
vos ('I2 %), v las dem;ls obras (9 %), las vîas y las diversas
redes. Igualmente se espera una mejor polilica de transpor
te. Se menciona al Municipio coma primer responsJble de
tales mejoras: e::l '52 % de las respuestas a la pregunta
"iquién debe realizar estas modificaciones?" se pronuncia
en eSle sentido. Se espcra su intervenciôn sobre todo a ni-

EBAU - 7 • San Carlos

vel cie la seguridad y la prevenci6n de la delincuencia (un
cuarto de las resruestas) y la limpieza de calles y parques.
Coma segundo ejecuLOr se menciona al ESlado, sobre todo
para la seguridad. Es evidente que para los habitanles hay
una real deficiencia de los poderes pûblicos. Sin embargo,
no solo se trata de ellos, pues un nûmero no despreciable
de respuesras mencionan las asociaciones 0 acuerdos enlre
vecinos para la vigilancia y también la Iimpieza dei barrio,
as! camo la conservaci6n y el mantenimiento de los equi
pamientos pûblicos. ESlO refleja lai vez una loma de con
ciencia de la falta de educaciôn civica de los habitantes
quienes deberîan considerar los equipamientos dei barrio
coma suyos y de su responsabilidad

Anle eslas respueslas cabria pregunlarse si un ba
rrio de poblacion homogénea favorece la responsabilidad
citadina de Jas habitantes. Desgraciadamente, si bien se es
pera mucha de las organizaciones y asociaciones barriales
en las areas mencionadas, se trata mas bien de un deseo
que de un consenso para una accion rrulitante. En todo ca
sa, los que la mencionan no parecen interesarse ni preo
cuparse en comprometerse en este tipo de actividad nece
sanamenle volunlaria y benévola. En efecto, el 88 % de los
que conleslaron a la pregunta "iParticipa usted en una aso
ciacion barrial?" afirm6 no hacerlo, aunque algo mas de un
lercio de las personas entrevistadas dice participar en ac
ciones comunilarias, concretamente en las mingas (41 %) Y
en las fiestas (27 %). Todos reconocen el interés de las aso
ciaciones que permiten establecer relaciones abiertas entre
vecinos, pero nadie va mas lejos en el analisis.

Independientemente de la pregunla hay siempre
entre un cuarto y un tercio de Jos habitantes de San Carlos
muy apegados a su barrio: el 28 % le coloca en el primer
lugar de sus preferencias, mucho antes de los banios ricos
(23 %) coma El Condado y El Balan, ambos citados 11 ve
ces (11 ",\,), el v:.llle (11 'Yll) Y LI Casea (Cl '",). Luego. Jas op
cioncs son mas dispersas: 22 banios. entre ellos, la Rumi
nahui citada '1 veces y el Centro Histé>rico 2 veces. Como
segund:1 opei6n. San Carlos, aunque nombrado unicamen
le en un 14 % de las respucstas, sigue siendo el mas aprc
ciado, seguido deI valle y Carcelén, cuyas similitudes con
San Carlos ya se mencionaron. Si se contJbilizan las res-
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puestas de O[ra manera, San Carlos resulta en primera, se
gunda 0 tercera posicion en un total de 67 veces, los ba
rrios ricos también 67 veces y el valle 29. Finalmente, los
barrios acomodados, conforlablemente burgueses, ocupa
dos por las clases medias con un poder adquisitivo salis
factorio, son citados con mayor frecuencia (98 veces). Todos
se dislribuyen en el centra-Norte y el Norte de Quito.

Pese a estas preferencias, a la pregunla "iCua1 es el
barrio mas representativo de Quito?·, las respuestas recaen
en el Cenlra Historico en 72/139 de los casos, es decir ca
si el 52 %. Le sigue La Mariscal (8,6 %), San Carlos (5,75 %),

La Loma y La Ronda, dos sectores unidos al centro (6,5%) y
San Juan (5 'la) en fuene simbiosis con el mismo. Se puede
entonces decir que como barrio mas rcpresentativo de Qui
to, el Centra Historico recoge el 58,5 % de las respuestas,
basadas en su antigüedad y su valor historico, presentadas
como tales con una referencia igualmente a la tradiciôn y
al patrimonio. ütra de las razones mencionadas, el turismo,
no es citado si no 4 veces. Por 10 tanto, no es sorprenden
te que 156/161 opiniones formuladas sobre la rehahilila
cion dei Centra Historico sean positivas (62.7 'la), e incluso
muy positivas (34,2 %). El 3 % reslante se reparte en "mas 0

menos bien.. y mal (uno dice que .hay que mandario al diablo-,
Olros dos que el dinero seria mejor utilizado en oLra parte). De
aque!los que expresan una opinion, el 53 % afirma que el
Municipio es el responsable de la rehabiliLacion, el 16 %
que es el Estado, el 12 % las organizaciones internaciona
les y no gubernamentales (4 %) 0 el Fondo de Salvamento
(3 %). Duenos y bancos son citados una vez

En definitiva, la gente esta poco informada de aque
!lo que no se refiere a sus problemas cotidianos, muy l.iga
dos a la familia, la vivienda, el trahajo, los lransportes y las
condicion"s d" vida en el barrio. AS!, el 86 % de los que
responden afirma que exist" un centra de negocios en
Quito. Sin embargo, segun las respuestas, la ubican en el
centra ViO.7 %), especialmentc en El Tejar en dos tercios de
los casos. en La Mariscal (27,2 'Yu) 0 en La Carolina, en el
Ccntro d" Exposiciones 0 en la Avenida Naciones Unidas
(9,3 %) Y cl centro comercial El Basque (3.7 'Yu) Y tamhién
en el Norte 0 en lodo Quito. Tai centro de negocios de
ubicaci6n fluctuante no significa nada en particular para

los habitantes de San Carlos. Responden rara vez que "es
donde hay el dinero· 0 ·donde estan los comercios", en vis
ta de que el thmino «negocios. se refiere tanta a las tran
sacciones como a los comercios. Para ellos puede lratarse
simplemente de un cenlro comercial bien abastecido, 10
que evidenlemente nada liene que ver con los business.

Cuando se trata de precisar si existe un centro ad
ministrat.ivo en Quito y donde se ubica, las respuestas son
mâs daras: el 14,4 % no contesta 0 no 10 sabe, el 5,6 % res
ponde negativamente y el 37.4 % afirmativamente. De es
tos CIlrimas, un tercio (33,9 %) 10 localiza en el centro y mas
precisamente en la Plaza Grande, el 9 % en La AJameda y
el 36 % en La Mariscal. Sin embargo, una persona de cada
cinco solo tiene una idea vaga, 10 ubica en el Norte sin mâs
precisi6n 0 en El Bosque, la avenida Eloy Alfaro (ique se ex
tiende a 10 largo de 12 k.iJ6metros') 0 en el extrema norte de
La Carolina 0 también en el Sur de Quito donde se encuen
lran ciertamente servicios dei Registra Civil.

En 10 que respecta al funcionamiento de la ciudad,
hay un gran desconocimiento. En realidad, no es su pro
blema y nadie se pregunta si tal vez deberia serlo. Sin em
bargo, el 40 % de las personas entrevistadas afirma saber
que existe un reglamento urbano sin tener opinion al res
pecto. Es un porcenlaje excepcional pero puede ser que
exista una confusion con un reglamento de las lotizaciones
que dieron origen a San Carlos. Solo un punado de perso
nas parece realmente saber de 10 que se trata y hablan de
la fijacion de normas que se deben aplicar en Quito para
las obras publicas, la construccion, las redes, la recolecci6n
de desechos domésticos, la higiene, la limpieza, los servi
cios pCIblicos, etc. Eslas obras prioritarias, que dependen
de la politica municipal, surgen incesantemente en forma
estereotipada y ohsesiva. Reflejan las inquietudes y una
fuerte demanda hacia el Municipio.

El ultimo punto abordaclo se rdiere a las activida
des de la semana. Los habitantes de San Carlos se dividcn
en un 47 % de sedentarios y 53 % de no scdentarios. Estos
ultimos organizan su liempo libre, visitan a la familia (8,1 'Yu)

o a los amigos y vecinos (tU %), van a dar una vuelta en
un barrio vecino (16,8 %), buscan esparcimiento (27,4 %) en
cl parque de La Carolina, van al cine. etc. De los que salen



de la casa, el 28 % se dirige fuera de Quito y sobre todo
hacia el valle 0 la provincia. Casi dos tercios (63.5 %) de
las familias entrevistadas tienen vehiculo propio.

A manera de conclusion, esbozo de un retrato impresionis
ta dei habitante de San Carlos

Aunque existe una multitud de habitantes en San
Carlos y nadie se parece par completa a su vecino, se pue
de intentaI' esbozar un relrato dei residenle tipico.

Vive en un barrio bizarro, una entidad dividida sor
prendenlemente, aceptable para la lotizaciôn que le dio ori
gen, pero sumamente arbitra ria y poco creible para conver
tirse en un verdadero barrio, rico por su diversidad. En rea
Iidad no es sino un gran conjunto mas algunas manzanas
agregadas. Implantado en sentido longitudinal, a Jo largo de
una via periférica de la ciudad de Quito, tiene un defecto
geografico de identidad debido a su localizaci6n a ambos la
dos de un eje muy transitado que Jo COrla en dos partes de
siguales. En otras ciudades y paises, esto conllevaria consi
derables riesgos de desequilibrio. Por el momento, tiene tres
puntOS a favor: esta bien conectac!'o, y, pOl' 10 tanto, bien in
tegrado a las actividades de la ciudad; es reciente, su pobla
ciôn relativamente joven, aunque curiosamente repartida,
parece sel' socialmente muy homogénea; sus habitantes pa
reœn estaI' satisfechos con su suerte, probablemente porque
al momento de su instalaciôn, el espacio construido que se
les ofrecia, correspondia a sus recursos y necesidades.

El habitante de San Carlos esta alojado decentemen
te en su casa 0 un departamento bien mantenido par su es
posa que acepla quedarse en casa a pesaI' de haber hecho
estudios secundarios ° superiores. Sin embargo, algunas
trabajan al igual que su marido. En este caso debe madru
gal' como él )' sus hijos escolarizados )' desplazarse lejos
para il' a ~u trabajo. mientras que los hijos son rccogidos
pm el tr:.lnspone escolar Asi. los di:.ls Iahmables, el habi
tante de S:.ln Carlo~. su mUJer y sus hi)oS recorrell cada m:.l
nana m:is de 2 y muchas veces hasta mas cil' 5 kilômctros
en autobus a automÔvil. Salen entre las siete y ocho de la
m:.lnana para ejercer sus ocupaciones cotidianas. Trabaja en
el sector terciario donde puede ocupar un cargo de respon
sabilidad y, mas a menudo, un empleo mas modesto
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En la noche, todo el mu ndo regresa a casa a su rit
mo, si es posible antes de que caiga la noche Todavia
uno 0 dos hijos viven en casa pero los mayores ya se han
establecido en otros barrios.

Este componarniento regular, casera)' sin sobresal
tas, le satisface. Sin embargo, le gusta salir los fines de se
mana, tornar el automôvil y divertirse con sus parientes ()
arn.igos. Frecuentememe se dirige al valle donde le gusta
ria tener su casa si tuviera los medios. A veces va también
a la provincia.

Quiere tamo a su bamo que en un caso de tres no
piensa mudarse, pues 10 considera el mejor de la ciudad. No
es porque no aprecie el Centro Hist6rico, que califica como
el mas representativo de Quito y dei cual se enorgullece por
su historia)' sus tradiciones, aunque nunca Jo visita. Sin em
bargo, esta de acuerdo con su rehabûitaci6n, la que consi
dera responsabûidad dei Municipio, dei Estaclo y de las 01'

ganizaciones internacionales. Tiene sus problemas de barrio:
seguridad, mantenirniemo de los parques, de los equipa
rn.ientos publicos )' de las vias, limpieza e higiene. Eso le
basta. Esta dispuesto a dar una mano de vez en cuando a
sus vecinos con motivo de las fiestas, pero nada mas.

Esto no significa que desconozca totalmente el fun
cionamiento comercial a administrativo de Quito. Par
ejemplo, sabe que hal' un barrio de negocios y evidente
mente un barrio adrninistrativo, pero ino sabe muy bien
d6nde localizarlos, en el Centro Histôrico, La Mariscal 0 La

Carolina' Inc1uso, està relativamente informado sobre re
glamento urbano emitido por el Municipio. Hay que decir
que San Carlos es el fruto de una planificaci6n urbana de
hace aproximadamente veinte anos 0 mas, donde todo fue
programado y rcglamentado desde el inicio.

En reSUTllen. el habitante dl' San Carlos es una per
S(Jna tranquila que trailaFI en oficinas )' goza de una cier
la cOl11odidad. :1 \'eces modesta Sin embargo, no se que
ja y en\'ejece \entamente esperando que las genl'racioncs
que, par el mornento, Forman parte de las cla.ses de edad
demasiado marcadas, se clistribuyan progresi\'a y armonio
samentc para formar una entidad urbana que logre con
servaI' )' reforzar el sentimiento de pertenencia dei que se
cnorgullece
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Origen. situacion y sitio
El Comité deI Pueblo se extiende en algo menos de

60 hect:heas distribuidas en 224 manzanas habitables Na
cio de una accion popular de invasion de tierras y de un
plan de ocupacion disenado por arquitectos militantes de
seosos de ayudar a la gente sin techo para que hicieran va
1er su derecho a la ciudad. La densa trama de su red vial
en forma de un damera c1asico pero con casilleros estre
chos, y la fuerte densidad de construccion que deja muy
pocos espacios abienos para las calles, reflejan a qué pun
to el suelo fue valioso, justamente porque su costo, desde
los primeros dias de la invasion, fue accesible para una po
blacion de bajos ingresos. En la actualidad, el Silio, que
apenas puede extenderse. est{t saturado. Ocupa la cima re
dondeada de una colina cie relieve moderado, bardeada
par fuertes pendientes y rodeada de quebradas al Norte y
al Este, que se apoya en la avenida Eloy AJfaro, via r{tpida
de descongestionamiento hacia el Norte en esta parte de su
recorrido, y se prolonga al Sur sobre un relieve igualmen
te urbanizado pero segûn otros principios de urbanizaciôn.
La mayor particularidad de este barrio popular radica en cl
origen de su poblamiento v en la densidad dei trazado de
sus calIl'S.

Situado muy al None cJe Quito. y duranle los prime
rus quince anos de su eXlslencia al margen, debiuo a la ter
minaciôn dl' b construccic'>n de la avenida Eloy Alfaro y de
la via perimetral l'\orte. este barrio se l'ncuentra actualmen
te bien intl'grado a la ciudacJ. AcJemas. con el crecimientO
urbano, se puede considerar que ya no est<Î en la corona
externa, muy marginal aûn, de la capital. Sin embargo. por
su origen social y asociativo. dei cual su nombre es testi-

monio, conserva un fuerte sentimienro de pertenencia, al
menas en su expresion politica (polirica urbana se entiende) y
una imagen de barrio separado. Durante anos, este barrio
no tenia la reputacion de ser acogedor para quien no po
dia identificarse como independiente de ciertos poderes.
Por cierto, los habitantes no podian concebir que alguien
que viniera a él sin ser residente no tuviera una segunda
intencion sospechosa. Segün los esrudianles que realizaron
la encuesta, esta c1esconfianza no ha desaparecido aun to
talmente. Cienamente, la encuesra que aqui se analiza se
presta, a prion. a tales sospechas.

Aigunos aspectos urbanisticos
En J992. en el AIQ. se presentaba ràpicJamente el

Comité dei Pueblo. Se decia entonces, .. Todas las colinas
cercanas y, mas abajo, la segunda parle dei bamo, la Bo
la, estan en pleno crecimien/o. Elfren/e de urbanizacion es
aqui parlicularmen/e aclivo: las casas inacabadas de los
inicios son /erminadas pragresivamenle; se ba inslalado un
mercado y la calle principal ofrece la imagen de una ac/i
vidad comercial de buena calidad. ( .. ) .no puede clasi
ficarse (. .. ) den/ra de los harn'os marginales: es un barno
en rdpidn proœso de in/egmcion. La .!ina!izacirJl7 de las
ohms de la avenida 6 de Diciemhre (en esa épur;a se lermi
llaha el as/al/ado de esa auemda y la prulun~acir)17 de la
Fluy Alfaru no era sino UI7 Irazado el! un espacio ucupado
pOl' ma/orralesJ a la que es/a asociado. no plledc smu refor
zar ese moulmienlu .. (Godard. Il.: MJximy (dc). J{: Clasifica
ciôn y andtisis de bamos. l:il1lina '\1Q 33 dei AIQ). ·En Sil parie oc
ciden/al. es/a en vias de consolidaci6n y de in/cp.mcion en
el fren/e de urbanizacion. Este barno, que en 1982 no /e-
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nia agua ni via asjaltada, dilpone de ambas casas desde
1991... (GODARD, H.: MN<lMY (de), R. Ma/lasdeserviciosyequipa
mien/os, lamina 1"0 2ï dei AlQ).

En 1996, se puede afirmar que la consolidacion del
barDo practicamente ha concluido. Los resultados dei cen
so de 1990 deberian, probablemente, confirmarlo median
te datos equilibrados de su situacion demogrâfica (ver mas
adelante). Sin embargo, los encuestadores observaron no
solamente modificaciones en la implantacion de las cons
trucciones con relacion al plan inicial, sino también que,
con el fin de incrementar la densificacion, se infringen a
menudo las normas de urbanismo dictadas por el J\1unici
pio, ignorandose en especial el COS.

Asi, a primera vista, todo suceder:a como si, al ha
ber ganado en reiiida lucha su derecho a la urbe, los habi
tantes consideraran que el fruto de su conquista no puede
ser manejado sino por ellos mismos. En este sentido, este
barrio funcionaria un tanto como un enclave autonomo en
la ciudad. Ello seria, en el ejercicio de una cierta democra
cia directa diferente, bastante inhabitual en Quito, en 10
que se apoyaria la verdadera conquista popular que 10 ca
racteriza. Sin embargo, nada hay menos seguro que la au
tenticidad de esta imagen. Seran las respuestas de los en
trevistados a las preguntas que se les formularon las que
permitiran de cierta manera darie su justo·valor. En Quito
se ha dicho tanto, se han hecho tantas declaraciones poco
fundadas sobre esta primera y espectacular invasion de tie
rras que se realizo innegablemente en beneficio de los "in
vasores".

Si las manzanas son pequeiïas, ello se dehe al ori
gen social y a las condiciones, sumamente modestas, de
ex.istencia de los primeros ocupantes. No poseian vehiculo
ni pensaban que ese estado proletario podria cambiar a
corto plazo. Ademas, conscientes de la ocupacion il<:gal, no
cabe duda de que para ellos, la esperanza de contar rapi
damente con una calzada pavimentada era incierta y en
realidad se hizo esperar por media generaciOn. Por cicrto,
en el Comité dei Pueblo, como en Jos barrios empinados
de la periferia dei Centra Historico, las calles fucron pavi
mentadas en parte por los propios habitantes (minga .). En
resumen, el piano en damera, tan arraigado en las costum-

bres, distribuye el espacio en pequeiias manzanas adapta
das a los limitados medios de que disponian los pioneros,
en especial a la necesidad de desplazarse a pic dentro dei
barrio. Las casas estan implantadas en un tejido denso aun
que la mayoria ligeramente retiradas de la calle 0 al fondo
de un pequeno patio, muy a menudo plantado con flores
y en ocasiones con un arbol 0 dos. Sin embargo, ciertas
partes dei sitio son de dificil acceso y a numerasas casas
construidas en las pendientes de su periferia solo se llega
por abruptos senderos 0 escaleras. Estas pendientes son un
grave problema pues frecuentemcntc son afectadas por de
rrumbes y ciertos sectores son por ello inconstructibles, pe
ro 'como de todas formas han sida construidos, han sido
objeto de reiteradas prohibiciones que no se han respeta
do completamente. Frente a esta reglamentacion preventi
va y protectora, los habitantes afirman que el Municipio ig
nora sus problemas y los olvida.

Este modo de composicion se explica entonces por
las condiciones de pobreza en las que se instalaron los pri
meros habitantes-constructores, verdaderos autopromoto
res de su espacio privado y dei entamo cercano a él.

Analisis de los mapas de densidad de la poblaci6n
V de las viviendas por manzana, Vde aquellos relativos
a la cohabitaci6n

Elaborados con base en los datos de los censos de
1982 y 1990, los ma pas de densidad de poblacion y de vi
viendas por manzana, asi camo los dei nùmero de personas
residentes con relacion al nùmero de piezas habitables dis
ponibles por manzana perrniten una primera aproximacion
a las condiciones de habitacion en el Comité deI Pueblo.

Sin embargo, puede ser ùtil recordar primeramente
algunos datos de 1982. Ese ano, "se censaban 10000 per
sonas (.) La pirâmide de edades (.) revela -caracteris
lica c/âsica de Iodas los frentes pianeros- una poblacion
muy joven ( ... ) (menores de 15 arias: 42 %, menores de 20.
53 %). ( .. .) la reparticion entre los sexos C.. ) parece ser
( ... ) equi/ibrada. Los empleos -29, 6 % de la poblaci6n /ie
ne trabajo en 1982- son (. .) relaliuamenle diversificados
(. .. ) (solamenle un 63,4 % de lrabajadores manuales y el
42 % de el/os son obreros sin calificaci6nJ La siluacion es



mejor que en Cuajal6 0 en El Tejar. En realidad, prohahle
mente porque la pohlaci6n inicial es/aha soclalmen/e me]or
es/ruC/urada.JI era mas responsahle.. " (GODARD, H.; ~'(lMY

(de), R. l<Îmlna :\9 33 dei AIQ).

"El ban-io es aûn muy recien/e y la densidad de la
poblaci6n es haja para un barrio popular C... ). Si bien las
v/vielldas, como en El Te/ar 0 en Cuajal6 (orros barrios estu
diados cn el AlQ), apenas superan en exceden/e poblacional
al promedio qui/eno, son es/rechas y se registran cerca de 2
personas por pieza habitable. (. ..) el 80 % de las viviendas
no tenian agua. (Si bien) los empleos manuales son mayo
ri/a rios ( ... ), se encuentran mas frecuentemente artesanos
y obreros que peones (relac/6n de 3 a 5). Proporcionalmen
le, las aclividades de servicio parecen ser igual de numero
sas que en 0/ ros lugares, pero C... ) se cuenta una pequeiia
/ienda de barrio par cada 286 habitantes-- es decir 2 veces
menos que el promedio qui/eno. El Comité dei Pueblo cuen
la. en su parte occiden/al, con .3 es/ablecimien/os de ense
nanza primaria y 2 de enseiianza secundaria; mds de la
mi/ad de los alumnos es/an escolanzados en el harr/o." (Go

DARD. II.: MAXJylY (de), R.. lamina :\0 27 del AlQ).
Es 10 que confirma la .. malla de equipamiento" esta

blecida en 1991, con datas de 1987, y las informaciones
que la acompanan y explican (censo de 1982 y encuesras de
1987, ver [<Îmina ;\0 27 dcl AlQ).

En 1982, el Comité ciel Puebla estaba aun en su fa
se cie construcci6n, de poblamiento y de alguna manera de
lIenado de su espacio constructible. Muchas Casas aun no
esrahan ocupadas, no hahian sido aun construidas 0 esta
han inacahadas. Es 10 que explica la diferencia con la ima
gen extraid:.J dei censo cie 1990. As!. 28 manzanas, el 12,5 %
solamente. present:.Jhan una densidad de 160 a 320 perso
nas ror heCl:tre:.J. Glob:.Jlmente. se tr:.Jtaba de una densidad
cie Ircnlc de urhanizaci(m y I:.J roh1:.Jci6n, joven, se CJr:JC
leriz;!ln ror un elevado porcen[;]Jc de ninos muy peque
no.'. L1.-; instal:Jcione., seguian el aV:.Jnce dei frente pionero.
rresenl:.Jndo 1:.J calle rrincir:J1. ;drededor de la cual sc or
g:JDiz:.J el harrio. una densidad promedio mas elevada que
la de lodo cl sector. pero, y ello e~ muy signiFicativo, es en
la> limites meridionales e. incluso en la parte mas empina
da y mas alejada de la 6 de Diciembrc (recordemos que era
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el ùnico cje, aun no pavi1l1cmaclo m<Îs aUâ dcl redondcl Huayna
Câpac ubicado en la parte baja ciel barrio El Inca) clonde se en
contraban la mayor canticlad de manzanas vacias 0 que no
albergaban sino a aigu nos individuos que acampaban so
bre los cimientos cie su casa en plena consrruccion

En 1990, ya no existen manzanas vacias, con excep
ciôn de 5 definidas coma "fuera de c1asiFicaci6n .. ocupadas
por un establecimiento escolar. La densidad es en lodas
partes fuerte a muy fuerte, pues 82 manzanas, es decir mas
de las dos terceras partes de elJas (36,6 %) presentan una
densidad de mas de 320 habitantes par heclarea, y otras
100, es decir el 44,6 % de 160 a 320. Sin embargo, camo ya
era el caso en 1982, las densidades son mucha mas bajas
a partir dei inicio de Jas pendientes orientales que unen al
Comité dei Puebla con La Bata. Esta evoluciôn confirma
efeclivamente que el barrio se ha Ilenado y que en 1990 es
taba ya probablemente en el limite de un umbral de sobre
densidad, teniendo en cuenta que las casas tienen apenas
dos nive les y rara vez Ires.

La densidad de vivienclas par hectârea, al interiar de
cada manzana, confirma el analisis anterior. En 1982 era de
baja a muy baja. Exactamente una cuana parle de Jas man
zanas presentaba entre 50 y 100 viviendas por hectarea

Densidad de poblacion
por manzana en 1982
(hab/ha)

~ fuera de Clailhr..a.n"-

L.... 0·40

r 40 70

0 70 ;;;0

m 160·320-,310

ZOOm
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(hab/hal
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par manzana en 1982
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o 50 100

EJ 100 - 150

_ 150·200

_ >200

200m

construida. En 1990, 36 manzanas (16 %) lienen una den
sidad de 100 a 150 viviendas por hectarea e inc!uso, cer
ca deI mercado, de mas de 200, y 42 09 %) menos de 50,

situandose la mayoria (eerca de las dos tereeras panes) en la
c1ase de 50 a 100 viviendas/ha. Ademas, esta densidad es
mucho menor en las pendientes orientales.

Los mapas de cohabitaci6n son diferentes. A nues
tro criterio, este fen6meno, que reJaciona el numero de
piezas hahitables y el tamano de cada familia, indica mejor
las manzanas que albergan a una poblacion de alto 0 de
bajo nivel de vida. En 1982, al igual que en 1990, una pie
za habitable 0 mas par persona se enconrraba unicamente
en 4 manzanas, pero entre los dos censos, aquellas en las
que se disponia en promedio de 3 a 4 piezas par 3 perso
nas pasaron de 16 (7 % )' con aquellas de una pieza a mas par
personas, 10 %) a 27 (12 % )' con las de una pieu 0 mas por per
sona, ]4 %), Yaquellas en las que no habia sinD 2 piezas por
3 a 5 personas pasaron de 152 manzanas en 19i12 a 130 en
1990, es decir dei 68 al 58 %. 10 que significa una mejora
de 10 puntos en 8 ano::;. Est;) mejara fue aun mas impor
tante en el casa de las manzanas con un promeclio de ho
gares con menas de 2 piezas para 5 personas, que pasaron
de 30 a 10 entre los dos censos (20 pumas en 8 anos). Asi,
en el Comité dei Pueblo, el nivel de vida (en b medida en



Cohabitaci6n por
manzana en 1982
(numero de plezas/hab)

l3é'J tuera de clasliicaci6n

Cl 0-0,4

Cl 0.4 -0,66

Œ:J 0.66 - 0.75

lIIIIIii! 0.75 - 1

- >1

o 200m

que (hspQn~r de mas espacio privado en un d~panamenro es sig
na de confon) se eJeva progresivameme.

La demografia dei Comité dei Pueblo
En 1982, habia 9.886 habitantes y 2208 viviendas

habitadas. En 1990, esas cifras eran cie 15.946 y 3.906 res
pectivamente, es decir un incremento cie viviendas ciel
77 % Y un aumenLO de la poblaci6n resideme ciel 62 %. Si
cada vivienda corresponde a una familia, 10 que casi siem
pre es el caso, en 1982 se contabilizaba un promedio de
4.5 personas par vivienda y par familia En 1990, esa cifra
pasa a 4 personas solamente i-Partida de los hijos' i-Cam
bio de la estructura familiar de los nuevos residentes' i-En
vejecirniento de la pobJaciôn y mayor cantidad de j6venes
hogares que aûn no han alcanzado el tamari() familiar de
seado' Son preguntas que podemos plantearnos ante estas
cifras. y las cuales cl analisis que emprcndemos permitira
tal vez responder.

Para 1982, disponemos de b piràmide de edades
(par t'SIra!OS de 'ï anos) distribuidas segûn cl sexo, y par la
tanto dei indice de masculinidad por c1ases de edad, de la
poblaci(m deI Comité dei Puebla (ver GODARD, H.; MAxJMY

(de), R.: Clasificaci6n y cl1là/isis de Jas balTios. làmina i'0 33, AIQ).
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Cohabitacion por
manzana en 1990
!nùmero de piezas/habl

~ tuera de clastlicacl6n
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o 0,4 - 0.66
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o 200m

He aqui aigu nos aspecros completados con los datas dei
censo de 1990.

La pirâmide de 1982 tiene todas Jas caracrerlsricas
de una poblaci6n joven: bast' ancha, perfil que se estrecha
progresivamente hacia arriba y punta muy esrrecha en las
clases de edad avanzada. Se via que se rrataba de una po
blaci6n pianera, aunque con seguridad no sc trata de j6ve
nes trabajadores migrantes que aûn no han fundado una
familia, a que la han abandonado en su pueblo a Ciudad
de origen. En efecra. si la poblaciôn disminuye râpidamen
te en las c1ases de mâs de 40 anos, la base, que no presen
ta ninguna distorsiéJn, es efec[jvamente el îndicc de una im
planlaciôn familiar (padres j6vent's e hilos pequeno~ <J muy pe
quenos). Esto corresponde a 10 que se sabe de esta prime
ra forma quitena de urbanizaciélll popular de invasion dis
frazaua de tierras -se forz(, a los propierarios dt' Ierrenos. par
los que se pagô un preeio no ~sp~culalivo después cie hah~r dt'
prcci:!do el t'spacio conquisl:!do por la sola presencia d~ ocupan
les Jegales. y al poder municipal que no podia proponer una al
lernaliva ac~plable par fall:! de una verdadera politica de piani 11
caci6n urbana- donde las mujeres, muy presentes y, par es-
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Piramide de edades en 1990. por sexo
(fuente: cense INEC)

%

tar carg3das de hijos, mas militantes que los hombres en el
sena dei comité que coordino la accion, la impulsaron con

tenacidad hasta su pleno éxito, siendo para ellas el acceso
a la vivienda eXlremadamente crucial e imperiosa su nece
sidad de un hogar.

En 1990, la poblacion joven de 1982 se toma menas
reproductora. Se encontr6 ya este fen6meno en San Carlos
y la explicaci6n que se puede dar de eUo parece ser dei
mismo orden. En ambos casos, el poblamienlO dei barrio se
realiz6 en pocos anos, maxima una media generaci6n. Par
eUo también se puede retomar el razonamiento dei capîtu
10 anterior, suponiendo que la primera generaci6n que se
instaJ6 apenas una generacion atras, ve disminuir significa
tivamente su capacidad de procreaci6n y se inicia el enve
jecimienlo. Sin embargo, el hislograma sin discriminaci6n
por sexo elaborado con base en el censo de 1990, contra
dice a la piramide presentada, extraida de ese mismo cen
so. En el primera se observan "accidentes" de dislribuciôn
que permitcn un analisis mas rnatizado, que presentamos
aqui unicamente para mostrar 10 que la distribuciôn de la
poblaci6n por c1ases de 5 anos puede ocullar. Asi, la depre
sion de 6 a 12 anos y la de los menores de un ano, muy vi
sibles en el histograma, son oculladas por la distribuci6n bi-



sexual en piramide pues las clases quinquenaJes sucesivas
de 0 a 15 anos tienen un inoportuno efecto de alisamiento
de la curva demogrâfica. Aparece enlonces unicamente el
envejecimiento de la poblacion, mientras que los acciden
tes que revela el histograma permiten Otras hipotesis expli
cativas que favorecen Ja reflexiôn sobre los comportamien
tos demogrâficos de las familias deJ Comité dei Pueblo y,
por extension, de los barrios populares que se asemejan.
Por cierto, muy consciente dei interés de tales semejanzas
presumidas, aunque no verificadas, la Direcci6n de Planifi
cacion dei Municipio dei Distrito Metropolitano de Quito
deseaba que se estudiara el barrio La Lucha de los Pobres
que, diez anos des pués dei Comité dei Puebla, se implan
t6 en el Sur de la ciudad siguiendo un proceso de invasion
de tierra~ dei mismo Lstilo, pero los rL[1resenlantes de ese
barrio SL neg:lron a que sc hiciera la cncuesta E13AQ.

PLro i.qué' se [1ucde presumir con base en el hislO
grama' La hipéltesis mâs simple seria la de que los hijos de
los prtmeros ocu[1antes (que vinicron con sus hijo", <li: los cua
les 10., mayor<:s podian tener diez anos 0 m,js. hay que recordar
10 para admilir esta hiràtcsis) que tienen menos de 30 anos se

~
1

1

1

Piramide de edades en 1996
Ifuente: EBAU)

edad
95
90
B5
BD
75
70
65
60

r--'------I55
,------'----1 50
'--,------1 45

'-7-----1 40
,--''-------1 35

,..----''------1 30

'--"---1------II ~
1 0
4 3 0

hombres
3
mu,eres

%
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encuentran, en el casa de los mas jovenes (alln adolescentes
o adullOs muy jovenes), todavia en el domicilia parental (y por
10 Lanto en el barrio) y, en el casa de los demas, se han ido 0

se han instalado en el barrio sin ser aun muy procreadores,
10 que explicaria la depresion en la que respecta a los ni
nas de 6 a 10 anos. Sin embargo, la falta de nacimientos de
la clase de 0 a 1 ano es mas sorprendente Si bien esa cla
se de edad corresponde efectivamenle a los nacimientos
considerados en un periodo de 12 anos -10 que es el caso
unicamente si las divisiones por dases de edad se realizaron en el
l'\"EC fijando el inicio de cada ano en la fecha dei censo y no el 1"

de enero dei ano calendario--, no se explica tal disminucion
de nacimientos recientes. En casa contrario esos nacimien
tas solo corresponden a una parte dei ana En resumen, es
ta distribucion, perturbada en su base, en el casa de la ge
neracion de "un dia a 12 anos- i.signifjca un cambio en la
demografia del Comité dei Puebla, a una penurbacion co
yuntural' Es la que no se sabe. Ahora bien, la distribucion
par sexo y clases de edad, realizada a partir de los datas de
la encuesta EBAQ (suponiendo que la represematividad estadis
tica sea aceptable, 10 que es mas que dudoso dado el principio de
muestreo adopLado), muestra que la clases de los mâs peque
nos (menos de 5 anos) es claramenle mas estrecha que las in
mediatamente superiores (5-10 anos, 10-1'5 anos, que, sin em
bargo, empiezan ya a esuecharse cJaramente). Asi, al parecer se
confirma la que anunciaba el censo de 1990.

En 1996, pese a su representatividad estadistica
muy relativa, el hislograma piramidal ref1eja c1aramente la
evolucion de la curva hacia un estrechamiento de su base
Todo aCUITe, una vez mas (ver San Carlos) camo si la pobla
cion dei Comité dei Pueblo no hubiera alcanzado aun su
equilibrio: la ruptura de cada generacion es muy marcada
-pocas personas de mas de 50 anos--, 10 que significa que Jos
pioneros se instalaron, en su mayoria, cuando tenian mas
a menos entre 20 y 30 anas Enronces, desde va, hay poca
gente mayor en LI Comité dei Pueblo. La c1asc de edad en
tre 45-50 anos en cambio est;i bien representada. Son ellos
quienes debieron producir. se 10 puede suponer razonable
mente. las clases de 20 a 30 anos, también muy numero
sas. Viene luego una nueva depresion. Harâ falta probable
mente una generacion, e incluso dos, para que esta distri-
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bucion en forma de acordeon desaparezca, 10 que no sig
nifica que la poblacion vaya a crecer de nuevo de manera
considerable como anteriormente. Se puede, sin embargo,
formular Olra hipotesis que un.ic3mente estudios demogra
ficos profundizados sobre la poblacion de Quito permitiran
verificar 0 invalidar: el comportarn.iento de los jovenes ho
gares (es decir la aetual generaci6n de j6venes adultos, de 18 a
10 anos) ha cambiado completamente, gracias a un mejor
conocimiento y a una difusion adecuada de los métOdos
anticonceptivos y, por supuesto, a una verdadera libera
cion sexual En este caso, considerar que la poblacion mas
pobre produce mas hijos (ignorancia. necesidad de brazos en
la casa y alrOS argumemas sOCioecon6micos ahora superados) ya
no es adecuado: criar hijos es una pesada carga economi
ca, mayor que la rentabilidad esperada que era aceptable
en el casa de la poblacion rural, autarquica, y todos los ur
b3nos 10 saben. Maximo se puede afirmar que aunque en
el campo estas no son aun las costumbres, en la ciudad di
cha causa es clara.

La curva dei indice de masculin.idad 000 x hombres
/mujeres) de ]982 es signifjcativa. Se basa en el conjumo de
la poblacion deI Comilé deI Puebla en ese emonees. La de
]996 es apenas indicaliva y muy aproximada, en especial en
10 que respecta a las c1ases de edad mas allas (las de mas de
80 anus comprenden unicamente uno 0 dos individuos, par la que,
en ninglin caso, la dislribuci6n sexual puede ser significativa). En
]982, los dos sexos son equilibrados hasta aproximadamen
te la edad de 50 anos, aunque los varones entre 5 y 20 anos
son un lanto mas numerosos que las chicas y a partir de los
20 se observa casi conSlantemente un ligero défiCit de hom
bres, cuya causa es indeterminada (mayor mortalidad a se han
instalado en Oiro lugar ... ). Sin embargo. entre los 40 y 50 3I'IOS,

los varones vuelven a ser, globalmente, igual de numerosos
que las mujeres. Luego. bs diferencias en favor de las mu
jeres se 3hondan dcfinitivarnente. probablemente, esta vez.
a C3usa de una mortalidad masculina m:b elcvada. En 1996,
la curva es mucha mas irregular Evidentemente, la muestra
esludi:.ld:.l e~ muy reducida como para perrnitir un analisis
serin de la cuestion, pero si nos esforzamos en admitir que,
pese a sus excesos, los picos y las depresiones muy marca
das de la distribucion hombres-mujeres deben ser reJativi-

zados, se observa que la esperanza de vida de unos y otras
es sirn.ilar, 10 que significa que, en ]4 aiios, las condiciones
de vida de los hombres han mejorado notablemente. ,-Se
debe lai vez ver en ello los efectos de una mayor estabili
clad de existencia de gente que finalmente ha aceedido a
una vivienda decente' Esto justificaria emonces plenamen
te la invasion que dio origen al barrio. 0, 10 que es una
tendencia generalizada, los empleos manuales, mas mortÎ
feros (sobre todo en el casa de peones sin calificaciôn en cans
trucciones riesgosas, coma grandes edifkios sin una pratecci6n
suficiente. entre otras) han cedido lugar progresivamente a
empleos en las actividades de servicio. 0, incluso una ter
cera hipOtesis simple la poblacion dei Comité dei Pueblo
ha cambiado sobremanera en media generacion. El ana li
sis de la fecha de inst<tlacion de cada familia en su domici
lio actual, y la repallicion sexual y actual de las actividades
socio-profesionales, comparada con la de ]982, deberian
proporcionar un inicio de explicacion a esta modificacion
demografica.

Si se observan ahora los mapas de reparticion de la
poblacion dei Comité dei Pueblo par grupos de edad (0-6,

6-12, 12-18, 18-30, 30-60 Ymas de 60 anos), se constata que en
]982 su distribucion segûn las manzanas y la geografîa dei
barrio no es significaliva. Ninguna logica (avance dei frente
de urbanizaciôn, influencia deI relieve, atraccion dei eje mayor de
penetraci6n en el barrio) parece guiar esta distribucion, inde
pendiememente de las c1ases de edad consideradas. En
1990 se esboza una tendencia a una mayor concentracion
de j6venes de menas de ] 2 aiios en la parte central norte
(al None dei eje vial y dei mercado) deI barria. En realidad, ya
en 1982. y ello se confirma en ]990, el Comilé dei Pueblo,
fuera de su parte oriental, en la parte al[a de las laderas
que se inclinan hacia La Bota, presenta una gran heteroge
neidad en la repartici6n de la poblacion, a laI vez. cabria
c1ccir que la helerogeneidacl de esa reparticion ataiie a to
do el si[ia, presentando 13s manzan3S mas 0 menas densa
mente pobladas densidades de vivienda por hectarea ma.'
o mcnos importantes y condiciones de cohabitaci6n mas 0

menas soportables, distlibuyéndose sin que una concentra
cion mas homogénea se manifies[e en uno u Olro punta
dei espacio ocupado, de todas formas, muy densamente.
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Poblaci6n de 0 a 6 alios
por manlana en 1982
(%1

9.9l tuera de claslficaciOn

C' 0 -15,22

C 15,22-21,56

D 21,56' 27,9

m 27,9,34,24
_ ?34,24

o 200 m

Poblaci6n de 6 a 12 alios
por manlana en 1982
('Io)

~ tuera de claslficaciOn

~ 0-12,93

Cl 12,93,20.45

Cill 20,45, 27.97

lI!!1l!I 27,97 - 35.49
_ ?35.49

o 200 rn

Poblaci6n de 12 a 18 aiios
por manzana en 1982
1%1

W tuera de c1asificaclOn

C O'13,22

13.22 ' 18,66

C 18.66-24,1

m 24,1, 29,54
_ ?29,54

o 200m

l_

La r~parliciôn d~ LI pohlacion por c1ascs de edad obedece a
la misma ralla de reglas, aunque es probable que la implan
taciôn de cada familia y de cada vivienda sea teslirnonio de

Poblaci6n de 18 a 30 aRos
por manlana en 1982
('10)

~ tuera de claslticaclOn

Cl 0 27,37

Cl 27,37, 33.03

rG 33,03 - 38,69

m 38,69 - 44,35
_ ?44,35

o 200rn

una estrategia perfecl3mente ~xplicabk, TaI vez la localiza
ciôn de la PEA segùn los dJIOS d~ los dos ùlümos censos
sea mas decidora
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Poblaci6n de 30 a 60 anos
por manzana en 1982
(%1

l>IIl9 fuera de claslficacion

CI O· 25.86

o 25.86·31.89

EJ 31.89·37.92

l!iIIi1II 37.92·43.95
_ ~43.95

o 200m

Poblaci6n de 0 a 6 aiios
por manzana en 1990
(%)

RI1Il fuera de clasit,cacion

00·13.5

Cl 13.5·14.5

QJ 14.5 15.5

l!!II1l 15.5· 16.5
_ ~16.5

o 200m

Poblaci6n mayor de 60
aiios por manzana en 1982
(%1

l>IIl9 tuera de clasificac,on

Cl 0·6.97

CI 6.97 ·14.73

[[lJ 14.73 -19,49

llIiIIiI 19.49· 24.25
_ ~24.25

o 200m

Poblaci6n de 6 a 12 aiios
por manzana en 1990
1%1

Iil:%l fuera de clasiflcacion

CI Q·7.37

o 7.37 ·10.58

ŒIl 10.58·13.79

!ilII!!I 13.79 17
_ ~17

o 200m
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Poblaciim de 12 a 18 aiios Poblaciiln de 18 a 30 aiios
por manzana en 1990 por manzana en 1990
1%) 1%1

~ fuera de clasificaci6n riZl tuera de claslficaci6n

c:- 0·12.45 o. 25,24

0 12.45·18.09 0 25.24 - 31.43

CEl 18,09·23.73 DJ 31.43·37,62

l!llIIIl 23.73 . 29,37 liI!iIm 37,62 . 43.81-:2 29.37 -:2 43,81

'COm 200 m

Poblaciiln mayor de
60 aiios por manzana
en 1990
(%)

Poblaciiln de 30 a 60 aiios
por manzana en 1990
1%)

.x:1 fuera de clasificaci6n

l' 0·29.67

11 29.67· 34.75

c::J 34.75·39.83

1!llli 39.83· 44.91
_ :244.91

'COrn

fuera de claslflcacl6n

0-6,27

6,27 - 12.2

12,2 - 18.13

18,13·24.06

:2 24,06

200rn

::;.~'tt:~h..
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Las viviendas vistas a través de la encuesta EBAO,
sus caracteristicas elementales, su estatus de ocupaciiin y
sus elementos de confort

Durante la encuesta EBAQ, se abordaron en el Co
mité deI Pueblo 258 casas, que albergaban a 519 familias,
es decir en promedio de dos familias por estructura habi
tacionaL Se interrogo a 258 personas, se visitaron 258 ho
gares (uno par casa por soneo) donde vivian 1.157 individuos
(568 hombres y 589 mujeres, es decir 96 hombres par 100 muje
res). Esta poblacion representa alrededor deI 5 % de la po
blacion total dei barrio evaluada aproximadamente en
23.000 habitantes en 1996.

Las 258 viviendas estudiadas son ya sea arrendadas,
casa de una cuarta parte de elJas, a estan habitadas par sus
propietarios. Es la primera vez que se encuentra una pro
porcion tan alta de propietarios en un barrio calificado de
"popular.. Ciertamente. es evidente que las condiciones su
mamente militantes de la fundaciôn dei barrio excluian to
da idea especulativa, 10 que explica esta proporcion. Sin
embargo, transcurridos aproximadamente 20 anos desde
los inicios, es de todas maneras norable observar que sola
mente el 25 % de los antiguos ·invasores.. han cambiado de
comportamiento a se han vista obligados a alquilar su
bien. Otro data interesanre es que la casi totalidad de las
construcciones no superan los tres niveles, casi siempre
dos y ello corresponde igualmente a las condiciones inicia
les: poblaci6n de escasos ingresos, autopromotores y, en
ocasiones constructares, de su propia vivienda. No se ve
c6mo habrian podido elevar casas de mas de tres pisos. Es
incluso probable que, lIegado el caso, el tercer piso, sin es
tar programado al principio, haya sido agregado mas tarde
e incluso inimaginable. Se dijo que la densidad de cons
truccion era muy e1ev:lda. La encuesta confirma que el ha
bitat es continuo 0 esta repanido en casas gemelas, 0 tal
vez es mejor hablar de casas adosadas de dos en dos, la
cual hacc suponcr no que se construyeron dos casas al
mismo tiempo, par pane dei nllSmO promotor-propietario
(10 qulO parlOclOria poco conforme al proceso creador dei barrio),
sino que, con el afan de ahorrar espacio, cuando las cons
trucciones no se realizaban de forma continuada, debieron
implantarse (an apegadas que la ûnica soluci6n acepcable

era adosarlas: el 54 % de las casas eslan en este ûlrimo ca
so, el 39,5 % son contiguas y soJamente un 6,5 % aisJadas.
Se via que exjstia un promedio de dos familias alojadas en
cada casa. La localizaciôn de las viviendas muestra que es
10 mas frecuente, pueslo que el 58,2 % de las familias es
ludiadas residen en el segundo a tercer piso 10 que hace
suponer que la planta baia esta ocupada par otro hogar, 0,

si acaso, par una actividad econornica, aunque el Comité
deI Puebla no es un barrio industrial, ni de oficinas, ni si
quiera partjculannente comercial. Una quinta pane de las
viviendas posee adcmas un garaje, dos veces menos que el
nûmero de familias que afirman habitar en la planta baja.
Mas sorprendente es el 69 % que gaza de un jardin, aun
que fuera muy pequeno, que a menudo no es sino un pe
dazo de césped con algunas flores, es cierto. Esta también
es bastante excepcioO<ll en los banios popuJares de Quito.
,oSe debe esta a que es un barrio recienre cuyos espacios
verdes van a ser poco a poco suprimidos i Se puede pen
sar asi. <No sera acaso también que, en tanto el precio dei
terre no a urbanizarse es razonable, la gente, sobre todo en
lugares cJonde la temperatura es clemente, aprecien poder
gozar de un espacio abierto privado i

Sin embargo, hay algo sorprendente en un barrio que
tiene apenas veinte anos: los encuestadores estimaron que el
16 % de las viviendas estaban en mal cstado, a al menas mal
mantenidas. EUo hace suponer a una dejadez de pane de la
gente que sin embargo hizo todo para tener un techo 0 una
falta de medios para un mantenimiento adecuado.

Aunque las manzanas son mucha menas extensas
que el promedio quiteno y las calles sumamente estrechas.
ello no incide en el tamano de las viviendas. De aquellas
cuyas dimensiones se pudieron evaluar (3 viviendas de 4),
exactamente la mitad liene mas de 80 ml. La distribuciôn
m<l5 detallada es la siguiente: mas de 100 m2 : 42 % (36 0/0

de mâs de 120 m2); de 50 a HO mL 26,5 %; menas cie 50 ml.

menas de una cuana pane (23,') %).

En 1982. sal\'o en Jo que respecta a la Juz eléerrica,
las viviendas no estaban practicamente equipada~. En
1990, aunque la situaciôn ha mejorado en gran medida, si
gue siendo precaria para una cuarta pane de las viviendas,
las mismas no tienen agua en la casa, a para una quinta



parte que no la tienen ni en la casa ni fuera de ella. Las de
mas comodidades, excepta el teléfono, estan garantizadas
en un 99 % en el casa de la electricidad y practicamente en
un 97 % en el de la evacuaciôn de las aguas servidas y la
recolecciôn de basura.

EqUlpamÎento 1982(%) 1996(%1

Electricidad 77,6 98,8

Agua en la vlvlenda 0,5 73.0

Agua en el edificio 0,5 -

Agua al extenor 0,5 7,0

Sin agua 98,5 -

Servicio hlglénico

• en la vlvienda
1

11,9 96,5

• en el edificio 7,2 -

• aIra SilUaCl6n 80,9 3.5

Evacuaci6n de las aguas
servidas

• par la red pùblica - 96.5

• otra solucI6n - 3,5

Recolecci6n de basura - 96.9

Otra solucI6n

~fono - 44.1

Cerca de la mitad de personas interrogadas (47,6 %)

declara haberse instalado en el Comité dei Pueblo al menos
diez anos atras. algo mas dei 10 % habla cie veinte anos 0

mis. El rilmO de instalaciôn y de crecimiento de la pobla
ciôn, camo se senal<'>, prosigui6 de manera sostenida hasta
inicios dei actual decenio. En el solo ano 1990 se inStalô un
5,3 % Sin embargo, es dificil distinguir enlre las implanta
ciones de larp duraci6n y los movimienlos usuales de cam
bio de residencia. En efeclo. en 1991. un 4 % de nuevos re
sidenles se insLalaron en la viviend3 que ocupaban al me>
menlo de la encueSla. En 1992, l'sa cifra es de alrededor dei
2 %, pero lai desaœleraciôn no dura y el 10 % de la gente
declara estaI' alli (en la vivienda, y no necesariameme en el ba
rrio. inJonmaci6n que par cieno no se buscô) apenas desde
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1994, regislrando el ana 1995 y los primeros meses de 1996
aun un 10 % de nuevas instalaciones. Es dificil interpretar
acertadamente estos movimientos pues desconocemos sus
causas, pero no se puede dudar que el barrio continua cre
ciendo en pobJaciôn. Es posible suponer entonces que par
te de los nuevos residentes no esta sola mente de paso. Si
se agrega. que en un 19 % de los casos no se precis6 la fe
cha de instalaciôn, apenas se puede senalar que un movi
miento bastante consecuente se opera en el barrio, aunque
se puede pensaI' que el 19 % de "sin informaciôn" probable
mente no se lnstalô recientemente, pues de sel' el casa ha
bria podido precisaI' la fecha, aun fresca en su memoria, Jo
que confirma una sedenterizaciôn bastante significativa de
una mayoria de habitantes dei Comité dei Pueblo.

Caracteristicas socio-profesionales, actividades y niveles
de instrucci6n de los habitantes dei Comité dei Pueblo.
desplazamientos cotid ianos

La imagen cartografica de la disu'ibuciôn de Jos resi
dentes segun las caracteristicas socio-profesionaJes declara
das en los ultimos censos Crames de ellos la ciudad de Quito no
se extendia hasta ese si lia'), repartidas segun el porcentaje de
cada calegoria con relaciôn al conjunlo de la poblaciôn ece>
nômicamente activa (PEA) confirma claramente el caracter
popular e incluso obrero del banio. En 1982, definiendo a
los ejecutivos con un criterio muy amplio, se contaba un
4,3 % En 4 manzanas se encontraba mas dei 20 %, en otras
6, de 15 a 20 %, es decir finalmente un 4,5 % de las man
zanas dei barrio presentaba una elevada tasa de ejecutivos.
Si nos referimos, para 1982, al promedio quiteno de ejecu
tivos segun 105 criterios adoptados para la c1aboraci6n dei
AIQ. cs decir el 18,94 % de la PEA, no lIega al 4 % la pro
porci6n de rnanzanas con una poblaci6n de ejecutivos su
perior ;t ese promedio. Mucho màs significali,·o es el hecho
de que el 82 % de las manzanas Glsi no albcrgan cjecutivos.
Si. eventualmente, se encuentran aigu nos. no se distribuyen
de una manera particular. En 1990. la siluaciôn cs aun mas
clara. En ninguna manzana se encucntran ejecutivos, salvo
en la clase mas baja representada en los mapas (entre el 0 y

8 % de la PEA residenre en la manzana).
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Ejecutivos por manzana
en 1982
1% de la poblaci6n
ocupada total)

1;%1 fuera de clasificaci6n

o 0-8

o 8-15

CJ 15-20

lmII 20 - 30
_ >30

'OOm

En 1982, los empleados de los sectores publico y
privado, excluyendo los dei comercio. representaban en to
do Quito el 26,3 % de la PEA. En el Comité dei Pueblo, la
cifra es de apenas un 17,6 %. Ahora bien, en ese mismo
ano, el 15,6 % de las manzanas albergaban a mas de un
30 % de empleados de ese tipo, de Jas cuales el 28,6 %
(4,5 % de Ioda la PEA) presenlaba mas de un 45 % de esa ca
regoria socio-profesional con relaciôn a la poblaci6n activa
de la manzana. En casi una tercera pane (30,8 %) de las
manzanas, dei 15 al 30 % de la PEA que cuenta con un em
pleo remunerado se clasifica como empleado no comercial.
En 1990, una diferencia de c1asificaciôn impide caprar ade
cuadamente la implanraci6n por manzana de esa categoria
socio-prufesional que actualmente se disuibuye en dos ru
bms: .. profesionalcs dei sector publico y cid sector privado"
pm un;! pane. }' "empleaclos en los servicios.. por oua. No
existe una r•.tZc'm econ6mica clar;! para esta diferenciaciôn,
siendo comparables los ingresos que perciben los dos gnJ
pos, unico aspecto interesanle, puesto que la elecci6n de la
vivienda y dei lipo de habitat esta estrechamente vinculada
a los medios de los que dispone cada quien. Sin embargo.
considerando los dos mapas que represenran cada uno un
grupo de eSl2 poblaci6n, se observa que la poblaciôn de

Ejecutivos por manzana
en 1990
1% de la poblaci6n

ocupada total)

~ fuera de clasificaci6n

.::J 0-8

CJ 8-15

m 15-20
_ 20 -30

200m

los empleados (ya sean ·profesionales. 0 empleados en los servi
dos) eslâ bastante bien representada, pueslo que en una
cuana pane (25,4 %) de las manzanas, de un cuarto a un ler
cio de la PEA, incluso mas en el casa de los "profesionales-,
penenece a esas categorias socio-profesionales. AI no dis
poner de las cifras de la distribuciôn socio-profesional de la
PEA quitena en el censo de 1990, es dificil saber si la cifra
de 1982 sigue siendo valida. Pensamos, sin embargo, que
siguiendo en eUo la evoluci6n de las actividades terciarias,
ha aumentado y que el Comité dei Pueblo debe albergar a
una poblaci6n de "profesionales.. y de empleados que no
trabajan en el comercio propiamente dicho cercana al pro
medio quiteno, 10 que 10 designa como un barrio de una
muy pequena burguesia mezclada con una c1ase de comer
ciantcs de igual nive! de vicia y con una fuerte poblaciôn
(1)rer.1.

En efecto. en 1982. los empkados en el comercio
representaban el 13.98 % de la PEA de Quito. Ahora bien,
en ese mismo ano, el Comité dei Pueblo prcsentaba una
poblaci6n comerciante residente dei 14,72 %, por 10 tanto
ligeramente superior al promedio quiteno. Los mapas



muestran lJ corresflondiente distribuciôn, siempre repani
da de manera desigual en el sitio, pero en una desigualdad
sin particuJaridad espaci:.d. 5iempre se encuentra en el Co
mité dei Pueblo esa mezcla indiferenciada, cuando se trata

Empleados publieos y
privados por manzana
en 1982
(% de la poblacion
ocupada totall

~ luera de clasilicaci6n

l-J 0-15

CI 15 - 30

Œlli 30 45

D 45 - 60->60

o 200m

Emplados en servieios
por manzana en 1982
(% de la poblacion
ocupada totall

~ luera de clasificaci6n

CI 0-20

0 20 - 40

[J]1 40 - 60

OOJJ 60 - 80-> 80

o 200 m
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Profesionales publicos y
privados por manzana
en 1990
1% de la poblacion
ocupada total)

!129 luera de clasdlcaci6n

Cl 0-15

Cl 15-30

c::J 30 - 45

œ 45-60
_ >60

100m

de las edades de los habitantes 0 de sus actividades profe
sionales. El hecho mismo de no tener particularidades en
ese punta es en si una de sus caracterîsticas.

Asi, en 1982 y 1990, la situaci6n es la siguiente:

PEA empleada en el comercio

%de m.anzanas donde
esta presente

1982 1990

mas dei 25 % 12 13

120 al25 % Il 15

IOa120% 38 34

El 61 % de las manzanas albcrgan a mâs dei 10 %
dc comerciantc_, en 1982 y. en 1990. la cifra e, dei 62 %
La situacion ha cambiado un tanto sin embargo. Al parecer,
el numero de comerciantes residentes ha aumentado poco
entre los dos censos, incremcntandose la proporcion de
comerciantes en algunas manzanas
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Empleados en el
comercio por manzana
en 1982
(% de la poblaciôn
ocupada totall

I<Z< luera de clasilicacI6n
, 0-10

D ; - 20

q 20 - 25

!!Ml 25 - 34-> 34

o 200m

Los trabajadores manuales constituyen el 63,43 %
de la PEA que reside, en ]982, en el Comité de! Pueblo. He
aqui la distribuciôn por manzana para ]982 y ]990:

PEA que liene un empleo manual

%de manzanas do mie
1

e!t~ presente

191!2 1990

màs dei 80 % 19 2

60a180% 41 18

[ 400160 % 28

1

55

20 al40 % 9 20

Es un harno primeramenle obrerCl. 10 que se conFir
ma en la reparlici(m de la pobJaciôn cJe trab~liadores, la mis
ma que se encuenlra en el 88 % cJe Jas manzanas en ]982
}' aun en las Ires cuarlas panes en ]990. represenrando el
40 % Y frecuentemente mucha màs, de la PEA residenle.

La encuesta EBAQ par su lacJo contabilizô las acli
vidades y la distribuci6n socio-profesional deI conjunto de

Empleados en el
comercio por
manzana en 1990
1% de la poblaciôn
ocupada lotall

!12ll tuera de clasificaci6n

o 0-10

D 10-20

g]l 20 - 25

m 25- 34
_ >34

'00 m

Obreros y emplados
manuales por manzana
en 1982
(% de la poblaciôn
ocupada total)

~ fuera de claslilcaci6n

r...=J 0 - 20

D 20-40

El 40 - 60

Iim 60 80
_ >80

'OOm

la poblaci6n estudiada. Los 258 hogares analizados reunen
] .157 indivicJuos. El ramano promedio de cada familia es.
coma ya se sena16, de 4,5 personas. En ]982, la cifra era la



Obreros y empleados
manuales por manzana
8n 1990
(% de la poblaciôn
ocupada totall

ll\Ql tuera de clasif,caci6n

Cl O' 15

Cl 15·23
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_ >50

200m

misma y se mantendria entonces estable desde hace 14
anos, pero el censo de 1990 revela una familia promedio
de 4,1 personas. La diferencia puede deberse a Ja incierta
representatividad estadislica de la mueSlra. Ademas, los da
lOS relativos a la poblaciôn global mueSlran, en este barrio,
una PEA que representa el 39,4 % Y el 58,1 % de los adul
tos en edad legal de trabaj:1r. A titulo de comparaciôn, en
1982, esos porcenrajes eran respectivamente, para toda la
ciudad, del 39,9 % Ydei 54,5 %, Y en eJ Comité dei Pueblo,
dd 29,6 % Y deJ 46,2 %. La poblaci6n de Jas activas que
tienen un empleo ha aumentado clara mente en 14 anos. la
que no es sorprendente dada la época pionera en que se
realiz6 el censo de 1982, época de inslalaci6n de una po
blaciôn aun flolante y en husca de lrabajo.

Asi, en el Comité dei Pueblo, un poco mas de dos
fler~onas de cinco eJercen una actividad (0 eSlàn impcuida,
dc luccrlo par el momenlO. 5.-:- % de la PEA sc dcclara descm·
plcdda) generadora de un ingreso monetario. Ademas dei
39.4 % de los habitantes que se declaran activas. el 35.1 %
eSla escoJarizado, y el resta permanece en casa a ha cesa
do toda actividad remunerada. La reparticiôn de los que
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ejercen una actividad socio-profesional remuneradora es
la siguiente:

CSP 19821%) 1996'1%1

EJecutiVos 4.30 4.39

rmpleados 17.55 45.61

Comerciantes 14.72 20.39

Artesanos 13,14 11.62

Obreros cilJi icados 23.66 7.46

Obreros Sin cilhflcaci6n 26.63 6.80

Oesempleados - 3.73

• LOserlriSOI! 199a~"'ret(lÇdJS. la efjwestaEGA er'Ilhrl!ael!~attlJ

Segun estas dos distribuciones, entre 1982 y 1996,
el porcenlaje de ejecutivos parece notablemente estable,
pero los cambios de CSP son considerables en las demas
categorias de PEA. Los dos lercios (66 %) de esta son, en
1996, empleados a comerciantes, mientras que en 1982 re
presenlaban apenas el 32,27 %. Su numera relativo se mul
lipJic6 par mas de dos durante los 8 anos que separan a
los dos censos. En Olras barrios, ya se observô este fen6
mena que es coherente con la "terciarizacion. de las activi
dades, en especial en las ciudades. En el mismo lapso, la
poblaci6n obrera, sin distinci6n de trabajadores manuales,
pasa dei 63,43 % en 1982 al 25,88 % en 1990. Sin embar
go, mas que una excepcional disminuciôn de la poblaci6n
manufacturera, al haber desaparecido en valores relativos
los dos tercios de los trabajadores, tal vez es mejar atribuir
aquello primeramente a una Ilegada masiva de -cols hlancs>·

(ejeculivos. cmpleados. ctc.) entre las dos fechas, y luego a
una disminucion de la poblaciôn obrera en cuanto la de
manda de mana de obra desapareci6 con la consolidaci6n
deI barrio. El reriodo fasto para los manufaclureros y obre
ras calificado~ ha p~;sado, ya no se construye [anlO en el
Comité dei Pueblo. hace falta espacio para ello. También
se puede pensar que una cantidad considerable de obre
ras, domiciliados alli durante las grandes obras, partieron
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después a inslalarse en otros lugares, mâs cercanos a su lu
gar de empleo.

Hay dos veces m:1S hombres que mujeres que tra-
bajan. Ahora hien, segûn los datas demogrâficos, los hom
bres y las mujeres adullos se equilibran 093/392). La regla
se mantiene en los harrios populares como ya se observa
en La Loma, San Juan, Chimbacalle e incluso en San Car
los: las mujeres permanecen aun muy a menudo en e! ho
gar, son verdaderas amas de casa y cuidan lambién de los
niflos pequenos. Una vez mâs, es en el ca50 de los comer
ciames donde la distrihucian par género favorece a las mu
jeres (54 mujeres/41 hombres). Se deberia poder lIamar a eso
"sind rame lienda" 0 "sindrome de la placera" (incluyendo la
venta ambulante 0 de puena en puena, la venta infonnal, etc., no
son términos la que falta) Tratândose de los eJecutivos, muy
pocos, se encuentra LIna mujer par 14 hombres; en el casa
de los empleados. sector usualmente muy femenino, la re
lacian es cercana a 1 por 3 05 hombres/57 mUjeres) al igual
que entre los trabajadores manuales (94 hombres/24 mujeres).

Si se observa el nivel de escolarizacian, la reparti
cian es la siguiente:

1

iletrado.sabe- primaria secundane técnica supenorleer un poco

1%1 1%1 (%1 1%1 (%1

Total
!

8.9 32.2 36.7 4.2 18.0

PEA masculina 2.5 29.8 38.6 11.4 17,7

PEA femenlna 2.9 25.7 51.4 5.7 14.3

Amas de casa 5.4 52.4 40.7 0.5 1.0

Escolares masculinos 2.4 20.1 32.1 1.2 44.2

Escolares femenlOOS 18 44.6 38.2 0.7
1

12.7

El nivel cscolar de Lt pobLtci(m dei Comité dei Pue
hlo es mu)' difcrenle .'iegun el género, no sola mente en la
que respecta a los csludios técnicos donde los hombres son
considerablemente mâs numerosos (esto se debe al aprcndiza
je en talleres que ,t: ha sido 3grupado con los estudios técnicos).
La mayoria de mujcres adulws no han superado el nive! se
cundario, salvo aquellas que tienen una vida profesional, en

cuyo casa han cursaclo estudios superiores en uno de ca
da 7 casos. Este esquema se reproduce, al parecer, en la
nueva generacian en la que se encuenlran 3.5 veces mâs
muchachos que muchachas que cursan estudios superio
res. Parece evidente que en Quito la escolarizacian sigue
estando vinculada al media social. El Comité deI Puebla es

un barrio de obreros y de pequenos empleados. La univer
sidad no parece estar hecha para eHos 0 sus hijos, sobre to
do si se considera que la escolaridad en los mejores esta
blecimienros de educacian superior es costosa. Igualmen
le, el porcenlaje de los que saben apenas leer es muy ele
vado, pero en realidad es apenas un tanto mas alto que en

un pais de gran reputacian cultural coma Francia donde, a
pesar de eUo, el acceso a los estudios superiores es gene
ralizado.

Los estudios su periores, en este caso, son asunto de
los ejecuti\'os, en ocasiones de los empleados, mas deI sec
tor publico que dei sector privado, y a veces de los comer
cianres, aunque frecuenlemente eslos ùltimos y sobre todo
los empleados, y lambiên los artesanos, han concluido al
menos la escuela secundaria. Los obreros calificados son
los mâs numerosos en haber recibido una ensenanza téc
nica a en haber sido aprendices en un taller. Los menas
afortunados, como siempre, son los obreros sin caljfica
cian. Los que buscan un empleo se distribuyen de manera
alipica.

Todos los dtas, mâs de la mitad de los habitantes deI
Comité dei Pueblo se desplaza para el ejercicio de las acti
vidades econamicas 0 sociales Sin embargo, dada la incer
lidumbre en cuanlO a las respuesras, la informacian sobre
los desplazamienlos presenta lagunas. El siguiente cuadro
(pagin3 183), doncle se presenlan primeramenle Jas diferen
cias cuantilativas observadas entre los datas recogidos se
gûn los ruhros. da una medida de dlo.

Aqui se puede rdomar, C:lsi al pie de la letra, 10 que
se decia ;1 propôsito de los movimientos penduJares diarios
de la poblacian de Chimbacalle: si bien es normal, camo
10 mucstra el cuadro, que las amas de casa, cuya mayoria
(casa par cieno prevlsible) perrrumece en casa, sale poco, a
no ser para hacer compras 0 visitas, es en cambio sorpren
denle constatar que el 14 % de la PEA "se esfuma" de la dis-



Ocupaci6n wÇlsr de activldad Hara de sallaa Oesplazamiento

~-A 456 391l·14.3 %) 326 (-28.5 %) 2811-38.4 %1

Amas de casa 204 ~1'5%1 24" 33'

1 Estudian cs 406 172 (- 57,6 %1 1961- 51,7 %1286 (- 29,5 %1

tribucion cuando se trata de identificar su lugar de trabajo
e inc1uso un 28,5 cu;mdo se trata de conocer la hora de sa
lida a trabajar, para no hablar dei tiempo de despJazamien
to, pues en ese punto jla informaci6n desaparece l Ocurre
10 mismo con los colegiales y estudiantes: el 29.5 % que sin
embargo se dirigen IOdos los dias a un establecimiento es
colar, no se contabilizan en el rubro ..iugar de actividad.. y
son muchos mas numerosos en ese casa cuando se trata de
conocer la hora matinal en que van a la escuela, reapare
ciendo algunos para indicar la duraci6n del desplazamien
to. En resumen, el cuadro muestra la incenidumbre que
marca a cienos datos de la encuesla.

Sea como fuere, las informaciones de que dispone
mos autorizan de IOdas maneras un analisis de los movi
mientos dia rios entre el lugar de residencia y los lugares
de empleo, Asî, el 19 % de los activos trabajan en su do
micilio y el 9ï,5 % de las amas de casa apenas salen, sal
vo para hacer algunas compras en el bardo (16 %). Todos
los que son dcfinitivamente sedentarios, si se los puede
lIamar asi. represent3n el 27 % de las personas consiclera
das en la encuesta. El 31 % de ellos con activos en su do
micilio y su trabajo es remunerado Sin embargo, el barrio,
aunque relativamente bien coneclado a la ciudad en la ac
tualidad para quien se desplaza en autobus, sigue estando
lejos de lodo, sobre todo de los lugares de empleo. Por
ello, solamente el 12 % de la PEA, fuera de quienes traba
jan en su casa (comerCiantes y anesanos en el 70°/" de los ca
'os). pcrmanecen en el barrio 0 se dirigen a un barrio ve
cino. v el 3,3 % recorrc distancias menores a 2 km. Los de
m~ls. es decir el 65.5 % Cio;, dos t,"rcios de los trabajadorcs dei
barriuJ recorren varios kil6mctros. Un tercio de ese 65.') %
recorre entre 2 y 5 km y los otros dos mas de 5 km. A es
te respecto, todas las categorias socio-profesionales distin
tas a los comerciantes y artesanos siguen el mismo movi
micnto.
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Los escolares, que constituyen el tcrcio (32.6 %) de
los migrantes cotidianos, son un tanto mas favorecidos,
aunque casi un tercio (30 'M,) recorre diariamente distancias
superiores a los 5 km y el 14 % distancias comprendidas en
tre 2 y 5 km. El 37 % estan escolarizados en el ban'io a en
un barrio vecino y el 19 % a menos de 2 km de distancia.
Por cieno, en un radio de 800 m mas alla de los limites dei
barrio, se cuentan 6 jardines de infantes, 6 escuelas prima
rias}' 4 establecimientos de enseiianza secundaria, entre
ellos uno que es escuela y coJegio situado en pleno centra
dei banio, frente al mercado.

Cada mafiana, 4 trabajadores (38 %) de 10 y un es
tudiante (49.4 %) de 2 abandonan su domicilio antes de Jas
7 a.m. En la siguiente hora, el 47,2 % de los migranles co
tidianos ya han salido. A las 8 am., apenas un 13.8 % de
quienes van a trabajar 0 asisten a un establecimiento esco
lar estan aun en casa. Los comerciantes, conjuntamente
con los colegiales. son los mas madrugadores y quienes
mas temprano salen. Sin embargo, aunque distribuyéndose
un tanto mas en el tiempo, todas las categorias sacio-pro
fesionales estan en ese caso. La hora pico se situa antes de
las 7:30 a.m., y el barrio pierde asi la mitad de su pobla
ci6n desde las primeras horas dei dia, en especial las cu a
lro quintas partes (79 %) de los escolares estan camino a la
escuela antes de las 7:20 a.m.

Un quinto de los migrantes cotidianos se desplazan
apenas 15 minutos, sobre toda j6venes estudiantes. La c\u
raci6n de los trayectos se descomponen en cuatro c1ases:
el 27 % emplea entre un cuarto de hora y media hora, el
29 % entre media hora }' una hora, y finalmente. el 24 %,

cerca de una persona de 4, necesita mas de una hora para
Ilegar a su lugar de actividad de cada dÎa. Son los comer
ciantes y los empleados los que recorren las distancias mas
largas. Aqui se ve coma el Comité dei Pueblo, pese a estar
actualmente bien conectado a la ciudad, esta lejos de lodo
La hora pico se situa antes y después de las 7 a. rn.

Alrededor dei mediodia, 181 colegiales (casi dos ('r
ClOS) regresan a casa a almorzar, y 109. es decir el 60 %, sa
len nuevamente al colegio por la tarde. Existen también al
gunos trabajadores que regresan al almuerzo. probable
mente quienes trabajan en cl barrio 0 en un barrio vecino.
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Por la tarde, una cuarta parte de los migrantes ha re
gresado a su casa antes de la 6 p.m., y un cuarto antes de
las 6:30 p.m. Son los comerciantes quienes regresan a casa
mas tarde (primeras en levamarse, ultimas en regresar). La mi
rad de ellos estan de regreso mucho después de las 7 p.m.

Si bien por la mafiana los trayecros se realizan bas
tante facilmente, por la tarde y noche duran mas, pues la
distribuciôn dei regreso, en todo Quito, esta mucho menos
concentrada que la ida matinai. Todos salen de su trabajo
a la misma hora pero los ejes de circulaciôn interbarrial se
ven taponados siendo mas lento el trMico y Jos habitantes
de este barrio soportan las consecuencias. Asi, par la ma
fiana, apenas el 24 % de los que se desplazan emplean mas
de una hora. Par la noche. ese porcentaje es de 32 y sola
mente un 17 % demora 15 minutos en su trayecto de regre
so, mientras que por la mafiana, el 20 % ha Ilegado a su lu
gar de actividad en un cuarto de hora, como acabamos de
ver. Por todas estas razones, los habitantes deI Comité dei
Pueblo no se distraen mucha al regresar a su domicilio, co
mo es costumbre en otrOs barrios mas centrales y mas an
tiguos de Quito.

Asi, al parecer existe una especificidad dei Comité
dei Pueblo, barrio obrero y de pequenos empleados. Co
mo una suerte de austeridad, a mas bien de regularidad
tranquila de vida que se aparenta mutatis mutandis al ·me
tro, trabajo, cama .. de las afueras obreras de Paris. Pero el
metro aqui es el autobus. Un tercio de la gente va a pie 0

permanece en su casa rodo el dia (jubûados, amas de casa, ni
nas no escolarizadas), pero entre los que se desplazan, el 67
% 10 hace en autobus. Solamente el 11 % de la poblaciôn
escolar goza de un servicio de transporte escolar Aigunos
utilizan un vehiculo particu\ar. esencialmente comercian
tes, empleados y artesanos.

Lo que piensan los habitantes dei Comité dei Pueblo de su
barrio. de los demas barrios de la ciudad, de los lugares
de actividad comercial. de la politica urbana aplicada en
el centra de Quito

A pesar de este alejamiemo que de todas maneras les
afeeta, los habitantes aprecian su barrio, el mismo que cs ca
lificado de agradable por el 76,6 % de las 248 personas que

respondieron sobre este punto de la encuesta Los argu
mentos de comodidad son los primeras que se evocan, 10
cual entra en la lôgica de quien luchô y sigue \uchando
con los responsables dei manejo dei espacio municipal pa
ra tener derecho a un habitat decente. En cierta forma,
apreciar la vida en el barrio es ser militante. Sin embargo,
mas alla de este pequefio refran combativo que aun pue
de escucharse par momentos "parando la oreja.., las razones
que se dan son mucho mas prosaicas. Se consideraron, suce
siva mente y segûn el avance de las pregunras de la encues
ta, las ventajas (abordadas de manera sucin[;l) de la vivienda y
las deI barrio visto con sus cuaüdades y defectos geograficos,
urbarusticos y sociales. En este orden las anaüzaremos.

Las opiniones estan divididas en cuanto al precio de
la vivienda. El 56 % la encuentra barata y el 44 % cara.
Coinciden un poco mas en cuanto a su tamano que algo
mas deI 69 % aprecia, mientras los demas tienen una opi
niôn contraria. Su prolangacion hacia el eXlerior mediante
espacios de juego 0 de paseo. en cambio, no satisface a to
do el mundo, sino solo a un 22 %. Los demas lamentan la
inexistencia de espacios de juego (45 %) 0 de paseo <33 %)

consecuentes. Se unen a las 58 personas (23 % de las enlre
vistadas) que deploran el dificil acceso a los lugares de di
version 0 de recreaciôn.

En cambio, el banio esta bien surtido en productos
de consumo carriente y permite abastecerse facilmente,
Existe un consenso sobre este punro. De quienes respon
dieron, solo un 2 % no esta convencido de ello. Asimismo,
se reconoce que ciertos equipamientos publicos como la
salud y los establecimientos escolares son cercanos, muy
accesibles. De quienes expresaron su opini6n, el 87 % 10
piensa de la salud y el 67 % de las escue\as. Sin embargo,
en cuanto a esta cuestiôn de proximidad de los lugare~s

usualcs de la vida cotidiana, rodo no es tan positivo. Asi,
un 51 % encuentra que su lugar de trabajo es cercano y el
49 % que est~1 dcmasiado alcjado. Evidentementc es cieno
en ambos casas y clIo esta ligado neccsariamente a la di
versidad de las situaciones. Ello no impide que, para mu
chos, los desplazamientos cotidianos son muy largos. Una
cual1a parte de los trabajadores tienen mas de dos horas de
trayeeto por dia.



Otros objetos de insatisfacciôn son el aseo dei ba
rrio, la higiene, los desechos y las molestias de todo orden.
Si se reunen Jas respuestas en cuanto a la higiene (24 %), los
desechos (26 % Y no solo doméslicos) y la falta de servicios
publicos (]9 %), un 69 % de los entrevistados se lamenta de
una u otra manera de la falta de aseo de] ban·io. La basura
es la que menas se acepta y iapenas un 14 % de la gente
encuentra limpio el barrio! Muchas son los que se quejan
dei polvo 05 %), de los olares sobre todo asociados a los
vehiculas (unos y OlrOS 18,5 %), dei ruido (14 %) a de todo ti
po de molestias a inconvenientes mal precisados (22 %),

Los aspectas sociales son mucha mejar percibidos,
exceptuando la inseguridad y su doble, los ladrones y ban
didos a que se supone que la son Asi, 220/248, es decir el
88.7 %. se expresaron sobre este ultimo punto. De eHos, el
13 % afirma que el barrio es segura, la que piensan proba
blemente mucha mas gente que considera agradable vivir

en él, pero entonces matizan su discurso diferenciando las
haras dei dia de las de 13. noche. El 87 % adorna su discur
so sobre el tema de la inseguridad (7i %) Y de los bandi
dos (]6 %), pero el 80 % de aquellos que responden se fe
licitan par las buenas relaciones de vecindad, el 65 % par
las buenas condiciones de convivencia, el 85 % par el res
peta de la vida privada y hay unanimidad en cuanto a la
tranquilidad deI barrio. Se encontraron de todas formas 5
personas que se quejan de un aislamiento social, en otras
palabras que no se sienten integradas a la vida dei barrio.

Una mayaria aprecia vivir en el Comité deI Pueblo
Seria sorprendente que no fuera as). Si se exceptûan los in
decisos (JO %). esa mayoria se e1eva al 81 % Sin embargo, al
mismo Liempo, camo se observô en todas partes, surge la
contradicciôn apJrenle cuando solamente casi la tercera par
le de la gente (31.2 %) afirma que incluso si luviera los me
dios no cambiariJ de barrio y aûn menas (27.1 %) no cambia
ria de vivienda. Para aclarar un tanto estas dos reacciones, la
satisfacciôn dei barrio expresada masivamente y el deseo, no
menos masi\·o. de partir si se dlspusiera de los medios, se
preguntabJ qué barrio de Quito Ics pJrecia mas atractivo pa
ra instalarse si fueran libres de elegir. A la primera pregunta,
las respueslas proporcionadas (23'i/2~!l. es uecir que el 90 % res
pondioJ se dispersan ampliamente, y una Cuat1~1 parte confir-
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ma su apego el barrio. Si se agregan los indecisos, los que
no saben qué responder a que declaran "ninguno" (la que
podria ser una cantesraci6n de uesengana que significarfa enron
ces -me da la misma· 0 'IOUOS son iguaJes..) y que por 10 tanto
dudan que pueda haber, segûn sus crjterios y razones, una
mejar elecciôn, se lIega a un 41 % de aceptaciôn dei Comi
té dei Pueblo, 10 que supera a la afirmaciôn anterior de no
desear cambiar de lugar de residencia. La Kennedy es el se
gundo barrio en atractivo, término que a menudo se con
funde con la propia preferencia. El 10,7 % de los entrevis
tados la escoge. Viene luego el centra con el 6,8 % de las
respuestas, y después El Inca (5,6 %), El Rosario (4,7 %) Y
Carcelén (3,4 %) que no eSlan muy alejados. También se ci
ta al Norte sin mas precision (2,1 %) Y varios barrios situa
dos en esa parte de la ciudad. Totalizando todos los que se
encuentran en el Norte, se llega a un 35 % de las opciones.
Globalmente, se destacan los barrios dei centra (Centra His
lorico y cemro-i"arre), antiguos a menos antiguos siempre y
cuando sean centrales. apacibles y bien consolidados. Asi,
el 16,2 % de las opciones. reuniéndolas, recaen en el cen
tro, San Juan (3,4 0/0), Eugenio Espejo, América, La Mariscal,
La Floresta. Miraflores, algunos otros mas e incluso Guapu
la. El Sur, aunque mas bien el Sur consolidado como La Vi
lla Flora, tiene igualmente sus adeptos, pero pocos, menas
dei 4 %. Algunas elecciones recaen también en pequerias
ciudades 0 barrios de los valles, pero es muy notable que
los banios considerados atractivos nunca son, con una so
la excepci6n, barrios con reputaciôn de estar habitados por
une burguesia pudiente, e incluso confortablemente rica.
En el Comité deI Pueblo. todos son conscientes de sus po
sibilidades financieras y de sus preferencias sociales.

Hay mucho menas respuestas explicitas en cuanto a
b designaci6n dellugar de inslalacion soriado. El 12,3 % res
ponde ..en el mismo barrio", ..en un barrio vecino" 0 en .. un
barrio idéntico a este.. , mienLras el 87.7 % se contenta con res
ponder ..en un barrio diferente·. Ninguna de las respueslas in
dica un verdadero deseo de cambio. Puesto que se les plan
teaba la prehYlJnta, la mayoria rcspondiô de mancra vaga )'
aproximada, no para dar gUS[O a su interlocutor sino porque
aparentemente jamas sc habîan preguntado aquello, 0 por
que eSlimaban que la respuesla anlerior era suficiente. En
tre los motivos de una posibilidad de cambio si existieran los

.')~·""'h,
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medios de hacerlo, el mâs frecuenlemente citado fue el mâs
nalural: "para estar en nueSlra casa". "para ya no ser arrenda
tario.. , "para ser propictario.. , Viene luego la respuesta que no
es lai: "porque quisiera hacerlo y punto". En tercera posicion
se ve aparecer el monstruo de los liempos actuales, la delin
cuencia: se optaria por un barrin mâs seguro, sin delincuen
ciao .. Para cambiar", "para vivir en un barrio con una mejor
vecindad .. , .. para acercarse a un lugar mejor equipado", son
también otras respuestas frecuentes. Las demâs se refieren a
la busqueda de un barrio limpio, no contarninado, por razo
nes de familia y para acercarse al lugar de trabajo.

A prop6siLO de la pregunta "iQué modificaciones le
parecen deseables para el barrio?", surgen nuevamenle la
lucha contra la delincuencia yel refuerzo de los medios de
proteccion. El 43 % rec1ama medidas y son el Municipio
(1J9 %), el Estado 03 %), las asociaciones (de defensa, proba
blemente, 12 %) Y finalmente una acci6n entre vecinos (6 %)

los que deberian encargarse de eHo. Después de la seguri
dad vienen el mejoramienlO y mantenimiento de la calza
da, que desea el 23 % de la gente. El Municipio debe preo
cuparse por ello, segun 10 piensa el 82 % de la gente inte
rrogada. AI parecer, las asociaciones, es decir cl trabajo co
leclivo (minga), estarîan en capacidad de actuar en ese sen
lido: 10,5 %. Los demâs (algunas respuesras) hablan dei Esta
do 0 de los vecinos. Los parques, los equipamientos publi
cos y el aseo son las tres mejoras deseadas. El poder res
ponsable, dei que se espera acciones, es el Municipio.

Después del atractivo supuesto de los diferentes ba
rrios de Quito, definido segùn la que piensa cada quien, se
quiso conocer el orden de preferencia atribuido a tres de
eHos En efecto, contrariamenle a las apariencias, las respues
tas al respecto no son redundantes, siendo el atractivo una
nocion leoricamente objetiva y as! 10 entendieron algunos, y
teniendo la preferencia una importante dimension subjetiva,
como lodos 10 comprendieron, Sin embargo, camo losubje
tivo inlerfiere en 10 objetivo tanIn rn;!s cuanto que la pregun
ta se formula de aigu na manera por sorpresa, las conteslacio
nes se supcrponen parcialmcnte, La clasificacion siguc sicn
cJo inleresanle y permile afinar la vision que lienen los ha
bitantes de los divcrsos lugares de vida doméstica y social
de Quito.

Mâs de 4 personas de 5 (82,2 %) acepto haccr esta
clasificacion El Comilé dei Pueblo no se ubica sino en se
gundo lugar en el casa de la primera preferencia, en tercer
lugar en la segunda y en cuarto lugar en la tercera. El pre
ferido es la Kennedy, situado hacia abajo, a 2 km a vuelo
de pâjaro. Es un hecho sin explicacion, pues no se previo
en el cuestionario que se desarrollen las razones de la elec
cion. He aqui la clasificacion de los primeros doce escogi
dos, sin distinci6n de orden de preferencia:

Orden de Comité dei
preferencia Kennedy El Rosario Puebla Ellnea Careelén Calder6n

1 33 17 24 11 16 5

2 30 25 14 8 5 13

3 19 15 8 10 3 4

Total 82 57 46 29 24 22

losvall.. Corneollao 1 San Juan
La San carlo,l Villa Flora

Aor.'la

1 10 ) 1 6 8 2 4

2 6 4 8 2 5 4

3 4 3 - 3 5 4

TOlal 20 14 14 13 12 12

Vienen luego: La Vicentina (7), La Carolina (7), Mano
salvas (6), Eugenio Espejo (6), Cochapamba (6), El Condado
(6), Ferroviaria (6), La Magdalena (6), y 20 otros nombres de
barrios citados de una a 5 veces. Si los reunimos por gran
des conjuntos geogrâficos, la parte situada al Norte dei Cen
tro Historico va a la cabeza masivamente, mencionada en
369 ocasiones (72,8 %), entre l'lias 42 que designan el centro
Norte; le sigue el Sur dei Panecillo, citado 52 veces, pero el
primero de sus barrios, ViUa Flora, se coloca en la décimo
segunda posici6n. Finalmente, el Centro Hist6rico y dos 0

tres barrios muy cercanos y que estân en simbiosis con él,
son citados 45 veces. Todo esto merece un râpido cOll1enta
rio. PriJneramente. el espacio que corresponcJe al Ccntro
Historico es muy estn.:cho con relacion al Norte 0 al Sur, por
la que su rezagada posicion debe relativizarse. Luego. los
valles apareccn coma parte integrantc de Quito, 10 que es



relativamenle nuevo, en especial en el caso de Calderon,

muy cercano gracias a las vias rapidas. Finalmenle, la casi

totalidad de los barrios citados pueden c1asificarse de pe

queno-burgueses y, en su mayoria son cercanos al Comité

dei Pueblo que en si cuenta con un 9 % de las preferencias
(la Kennedy, 16 %: El l(osario, 11 %). No es por 10 tanto aven

turado afirmar que la gente que da estas respuestas 10 hace

por otras razones que un entusiasmo par el "None", como

puede ser el casa en otros barrios si se cree Jo que se dice

comûnmenre (pero esos "se dice· se basan en Olros "se dice·.. ).
Después de haber expresado su opinion sobre la

atraccion que ejercen los diferenres barrios y su preferen

cia par algunos, a la interrogante "iCual es el barrio mas re

presentativo de la ciudad de Quito y par qué?", los habitan

tes dei Comité dei Pueblo reaccionaron de la siguienle ma

nera: sin respuesta, 9,4 %; "ninguno", 3 %; -no 10 sé-, 15 %.
El resta se repane entre:

un 23,7 % de opiniones dispersas en 9 barrios, entre

ellos: el None. sin precision, 6,4 %; La Mariscal, 6 %; el

Sur, sin precision, el 3%; el Comité dei Pueblo, 2,6 %;
la Gonzalez Suarez (es decir la avenida de esre nombre, ba
rrio La Paz. y no el casco colonial 0 el barrio Gonzalcz Suà
rez), 2,3 %; el Bosque, los valles, los Pinos y La Caroli

na reunidos, 3.4 %;
un 48,9 % habla dei Centro Historico en su totalidad 0

en partes, entre c1los el centra sin nus precision, 38 %;

La Loma. 6 %, Y atro tanto La Mariscal; La Ronda, El Pa

necillo, San Bias, 4,9 %.
Esto significa que, para ï de cada 10 obreros y em

pleados de este hanio que, paroI la burguesia quitena olia a

azufre durante tantos anos, el valor emblematico deI antiguo
nûcleo inieia! de la urbe conservo toda su fuerza, que el

apego a los valores tradicionales no es incompatible con una

lucha politiea. de dimension social contestataria, para el ac

ceso a una vivienda propia. Prueba de clio \:s que la anti

güedad hislôrica. cl patrimonio y la tradieic'm, mas la arqui

tectura. son las razones que mo[jvaron las elecciones mas

frecuentemente expresadas. el 85 'Yu. Es cicno que la mitad

de los habitantes no desarroUaron su punto de visla. El 15 %

restante d\: respuestas gira alrededor de la animacion, dei

comercio, las Jctlvidades del centra, y también alrededor de
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la organizacion (es decir, ~I parecer cl modo de composici6n dei

espacio) y el hecho de que -es el mejor". Las opciones que

no se refieren al cenlro, en cambio, no lienen sino una jus

tificacion: son comerciales.

Teniendo en cuenta 10 anterior, no es sorprendente

que el 67,9 % estime que la conservacion y la rehabilita

cion deI Centra Historico es algo posilivo (61,2 %) 0 muy

positivo (6,75 %). Sin embargo, el 7,2 % no responde y el

12,7 % esta de acuerdo con prudencia, el famoso .. mas 0

menos" ecuatoriano. Sin embargo, un porcentaje bastante

alto (J 2.2 %) considera todo eso negativo porque es desor

denado, cuestA caro, es un robo. son gastos inûtiles, un des

perdicio. y las razones contrarias: ..A manera de conserva

cion se estropea 10 que existia anteriormente", emonces el

remedio es peor que la enfermedad, 0 "se deberia de una

vez batar rodo·. Ûnicamente quienes consideran positivo 0

muy posirivo rehabilitar el Centra Historico restaurandolo,

explican un (anto su apreciacion: -Se deberia hacer mas..,

47 % de las opiniones formuladas; "es nuestra herencia",

15 %: ,eso da nueva vida al centra, es mas colarido que an

tes". 9 %; el resto gira alrededor dei 6 % cada vez y hace

alusion a la hisloria, a la necesidad de impedir que todo de

saparezca poco a poco, a la vitrina tunsrica de Quito, etc.,

aunque también algunos lamentan que la cuestion dei tra

fico no sea solucionada, mientras que entre los desconten

tos se encuentran dos personas que <Icusan al trolebûs de

ser una molestia. Sin embargo, la mayor pan\: de la gent\:

desconoce quién financia todo clio. Practicamente 4 de la
personas no responden, mientras que una de 5 declara no

saberlo De los demas, el 60 % afirma que se trata dei Mu

nicipio, el 22 % que es el Estado. el 13 % que es el pueblo

y cl 5 % que son organismos internacionales.
Ante las preguntas, aunque simples. rdativas al fun

cionamiento de Quito, hay gente que no responde y otros
que confiesan no tener nada que d\:cir. As!, a prapOsito de
la existencia 0 la inexistencia de un banio de negocios, \:1
6 % no contesta y el 6 % restante no sah\:. De quienes creen
sabcr. cl 17 % niegan que exista uno y menas aûn va rios, y

el 83 % afirma que existe uno 0 varios. Sc dijo que la con
fusiôn entre barria de negocios y barrio comercial es gene
ralizada. Esta se comprueba una vez mas y sola mente el
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24 % responden "lai vez", "no es lan segura-, hablando de un
centro de negocios en el sentido dei central business dis/riel.
Mencionan La Carolina 0 La Mariscal y la Colon. Todos Jos
demas hablan de un centro comercial par1icularmente bien
abastecido: El Tejar encaheza la lista, con cl 48 % de las res
puestas, seguido deI centra considerado por un 10,6 % co
mo un inmenso mercado, que 10 es. El Comité dei Pueblo
es citado por el 4,8 % e igual porcentaje afirma que cada ba
mo tiene su centro comerciaJ, mercado 0 supermercado en
este caso. Se mencionan también el Norte, los valles, el mer
cado mayorista, varios barrios dei Sur y El Bosque, que fue
durante varios aoos el centro comercial mas lujoso de Qui
lo. Sin embargo, si se interroga sobre 10 que significa para
elJos la expresion "barrio de negocios", se obtiene apenas un
5 % de respuestas entristecedoras, deI eslilo "alli donde hay
de todo", "donde circula el dinero", "un lugar bullicioso e in
seguro", "un sitio barato", "comercio", "animacion", elC.

El centro administrativo es una entidad mejor cono
cida, aunque una cuarta parte (25,1 %) no responde, el
19.4 % no sabe y el 10,1 % afirma que no existe en Quito.
(Se puede discurir sobre este Cillimo punta. En reaJidad han habido
m5s esbozos de agrupamiento que una creaci6n de un verdadero
barrio administrarjvo: después dei cenrra que era la easi toraliclad de
la ciudad, hubo un;! veleidad jamâs eoncrerada, en El Belén, entre
Li Alameda y El €jido, y luego algllnos minisrerios, que aun subsis
ten, en La Mariscal, mientras que el centra eontinuaba albergando
aJgunas instiruciones administr3tivas. Finalmente, seglin el plan Jo
nes Odriozola, se eonslruyeron en La Praderd el Minisrerio de Agrj
culrura y Ganaderia y el de Obrds Pùblicab, anles de que se convir
liera en el feudo de los miliraresJ No queda sino un 45 % que
afirma que existe un centro administrativo. El centro cumple
esta fUncion para un 46 %, de los cuales alrededor de la mi
lad declara que se sitUa al.rededor de la Plaza Grande. Vie
ne luego La Mariscal, con el 29 % de la,.; n:spueslas, El 13e
lén con 8,5 % Y La Carolina también con el 8,5 %. Las de
mas contestaciones se diluyen en todo Quito, desde Turu
bamha hasta San Bias y la avenida Gonz{ilcz Suarez, de la
cu al ino,.; preguntamos qué mito de modcrnismo representa'

Hahiendo el Comité dei Puehlo nacido de una ac
cion comunitaria, se puede pensar que el movimienlo aso
ciativo esta muy bien implantado en el harrio Ahora hien,

solamente un 24 % afirrna que ello no eSta tan mal, decla
rando eJercer una actividad de ese tipo, pero el 44 % parti
cipa en las rningas cuando surge la necesidad a nivel dei
barrio. El caso mas citado es el aseo de las calles, en el que
participa mas de uno de 5 entrevistados. Aiguno:> se ocupan
igualmente de los juegos y el deporte, 0 son conseJeros zo
nales. Aigunos no piensan nada bueno de ese trabajo aso
ciativo, pero la gran mayoria de quienes responden, 89 %,

se expresan de esas actividades en los mejores térrninos.
La poliûca municipal en cambio no es conocida. So

lamente el 18 % de las personas entrevisradas saben que
existe un reglamenlo urbano y de los 134 que aceplaron
aventurarse en explicaciones, el 86 % no sabe qué pensar
de él, el 7 % respela la tradicion dei "mas 0 menos", el 3 %

10 aprueba y el 4 % solo se expresa mal de él. Para un ter
cio, el reglamento urbano es.. ·el reglamento urbano-, el
19 % habla de "normas de vida urbana-, el 27 % de .Ieyes
municipales" y el 10 % de "reglas de circulacion". La anligua
y ancestral inquierud de los impuestos se manifiesta en el
5 % de la gente, el4 % hahla de "reglas de conslruccion .. 0

de "alcantarûlado". En resumen, existe una sospecha de 10
que puede contener un reglamento urbano, pero eSlos jiro
nes de informacion yacen esparcidos en la conciencia de di
ferenles citadinos. Es evidenle que si los responsahles dei
Municipio desean que su accion sea comprendida por sus
conciudadanos, deberian promover en mayor medida sus
propios regJamentos. Sin embargo, si realmente se consul
tara a los ciradinos, estos no dejarian, en el futuro, de hacer
propuestas. En espera de ello, consideran que Jas acciones
prioritarias son una adecuada intervenciôn de la policîa
(25 %), las infraestructuras, entre ellas Jas calles, el 17,6 %,
los parques, el 8,8 %, 0 globalmenle todas las que se pue
da imaginar (12,4 %). Se habla también de higiene y de sa
lud (6 °lil), de circulaciôn (J ,9 %) Yde todo tipo de necesida
des (medio de vida, recolecci6n d" basura, mo\eslias sonorJS dei
aeropueno. alumbrado pûblico. cabinas telef6nicas, mab alenci6n
de pane de los chofercs de autobus. cambio de las paradas de los
aUlObuscs, guarderias para los nil10s pcqueiios, mas e,.;rablecimlen
lOS cscolares, mas servicios hJ.sicos. transporte para las personas
cle la tercera edacl, etc) que representan, juntas, el 12,4 %
de las demandas.



La mitad de los habitantes salen el fin de semana
(52 %). De quienes permanecen en casa, el 68,5 % reciben
a SLIS familiares y amigos, el 19 % van, por el contrario, a
visitarlos y el 12,5 % se dedica a los vecinos y amigos. Lus
que salen, buscan, en un 61 %, un lugar de diversi6n es de
cir un cancha de juego 0 deporte, el 21 % sale de Quito. el
18 % va de paseo en el barriu u a un barrio vecino. Los
parques, incluso lejanos, atraen a mucha gente, al igual
que los valles y los alrededores de Quito de una manerd
general, pero en realidad, el habitante dei Comilé dei Pue
blo no tiene vehiculo, 10 que hace de él una suerte de
usuario cautivo: unicamente el 18,5 % posee un vehiculo.
es decir una de cada cinco familias.

A manera de conclusion, retrato impresionista deI habitan
te dei Comité dei Pueblo

El habitante dei Comité dei Pueblo es un adullo de
40 a 50 anos que recuerda haberse instalado en la ciudad
despLlés de un largo proceso de acaparamienlo de tierras
con el aval forzado dei Municipio. Sus inicios fueron dilki
les, fa mi lia con ninos pequenos, vivienda en construcci6n
o apenas terminada y aun no correctamente acondiciuna
da. medio ambienle urbano en construcci6n, no integra
ci6n ni equipamiento dei barrio, aislamiento geografico
Recuerda por cierto que en ese entonces muchas manza
na,; permanecian casi vacias. Habia que inventar la vida ci
tadina. Ahora todo eso ha cambiado en gran medida Vive
en un barrio reconocido, con calles adoquinadas, en parte
gracias a sus esfuerzos y a la organizaci6n entre vecinos. y
unidu al resta de Quito medianle una via rapida.

La poblaci6n lambién ha cambiado, se ha diversuica
do sucio-profesionalmente: a los obreros de los primerus
tiempos vinieron a agregarse los pequenos empleados. La mi
tad de la gente se ha instalado JO anos atras y algunos (10 %J
cst;in aUi 20 anos. Se ha com'ertido en un barrio <.le clase me
di;1 baja. dande las tres cuartas rartes de las familias son pr<>
plewrias de su vivienda y, progresivamente. incremenlan su
confort. Muchas son los que gozan de un pequeno jardin f1o
rida. Ciertamente, disfrutar de LIna casa para un sula hogar
sigue siendo un lujo, pero no se trala tampocc> dei amOnl(}
namiento en mulluamiliares camo en San Carlos. Es raro que
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una casa albergue a mas de dos familias, 10 cual es soporta
ble y, a fin de cuentas, mâs bien banal. Las viviendas son
lambién mas habilables. En 1982, aun se amontonaban 3 a 4
personas par pieza. Ahora se lienen 3 piezas, e incluso 4
aunque nunca mas, para cuatro personas. Hay que decir que
parte de Jos hijos han partido a instalarse en olro lugar, que
quienes se quedaron y fundaron una familia tienen menos
hijos que su.s padres, 10 que permile mejores condiciones de
vida. Ademas en la aClualidad eSla equipado, aunque si bien
lOdos tienen luz eléctrica, una vivienda de 4 no eSla conec
tada a la red de agua y muchos deben continuar abasle
ciéndose en un predio vecino. Pero el aJcantariliado esta
inslalado, la basura es recogida regularmenle e incluso le
ner teléfono ya no es raro.

Barrio de obreros en sus inicios, con la nueva ge
neraci6n y los nuevos habilantes, cambia el perfil li po dei
adulto que tiene una ocupaci6n econ6mica remunerada.
Los empleados, ya sean dei seClar publico 0 deI sector pri
vado, son mayorilarios y su nivel de instrucci6n es mas ele
vado. Pero no por clio existe segregacion social. Los obre
ros son vecinos de los empleados y los hijos de lodos se
frecuentan sin la menor discriminaci6n. Hay que decir que
el rilmo de la exiSlencia es. durante la semana. acompasa
do por una fuerte migracion diaria. Aunque en la actuali
dad adecuadamente conectado con la ciudad, el Comilé
dei Pueblo esta de todas farmas alejado de los barrios co
merciales y de negocios, al igual que de los minislerios y
oficinas de la administracion central, 10 que obliga a todo
el mundo a rnadrugar. Antes de las 7 a.m., todo el barrio
eSla despieno: los colegiales (uno de cada tres de los que par
lm), pues la escuela comienza generalmente hacia las
H a.m. y deben lomar el autobùs, los comerciantes y arte
sanas porque hay que abrir cl almac&n y el taller (L1nJ quin
la parte de los ao,"o< trahajan en el barrio). los trabajadore:i
porque debcn tomar también cl aUlobùs y, en el C.iSO de
la mitad de tèllo.,. desrlazarstè mas de 5 km (rnuciw m:lsJ 10
que implica una hora dtè lrayeclO por la manana. aunque
par la tarde y noche mas. a causa de la salida, concemra
da en términos de horario, de las f~lbricas, talleres y ofici
nas. Duranlc el dia, las amas de casa son duenas deI ba
rrio Al medio dia los ninas regresan de la escuela a la que
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parte de ellos relOrnaran por la tarde, y par la noche rodo
el mundo regresa a casa sin dilacion. Es una barrio parti
cularmente poco agitado.

Los habitantes saben bien que hay limitaciones Eso
no les impide de manera alguna consider3r que es agrada
ble vivir en el Corrtité dei Pueblo, pues les gusta el barria.
Sin embargo, si tuvieran los medios para hacerlo, podrian
por supuesto pensar en instalarse en otro Jugar, en la Ken
nedy por ejemplo, a en El Rosario, incJuso tal vez en Cal
deron. En todo caso en un barrio al alcance de sus medios,
no donde los ricos -iqué harian aIlP-. En realidad, estiin
bien donde estan y no piensan en mudarse si no en la me
did3 en que son arrendatarios, pues estar en su prapia ca
sa es de todas formas la mejor que se puede desear. En
lOnces, se instalarian de buena gana en otra lugar en el
Norte de preferencia, pues esta mejor acondicionado, aun
que el centra, La Loma 0 San Juan también podrian ser
agradables, 0 incluso en el Sur, en la Villa Flora.

eQué habria que mejorar' La seguridad por supuesto,
sobre todo par la noche. la i1uminacion no es buena, y lue
go, el aseo, la higiene, la recolecci6n de ba~'Jra, el media am
biente (comaminaciôn, espacios de juego y de paseo), pera los ve
cinos son agradables, hay un buen ambiente, se participa en
las mingas cuanda es necesario y el domingo se ve a la fa
rrtiüa, se sale a dar una vuelta 0 se trata coti los vecinos.

En la que respeda a la vida de banio, el habitante dei
Comité dei Pueblo es un ciudadano globalmente satisfecho.

En cuanto a los problemas de la ciudad, es otra cosa. No
sabe si existe un barrio particular para los negocios, se
abastece en el rrtismo barrio 0, para compras parLiculares,
se desplaza al gran mercado permanente de El Tejar, en
el centra.

Igual sucede con la administraciOn. Funciona en el
centro, alrededor de la Plaza Grande, y tal vez también deI
lado de La Mariscal, pero eso no le preocupa. Por cierto,
nada sabe de la politica desarrollada par el Municipio. Es
a este ultimo al que le corresponde ocuparse de las obras
y las reglas que faciütan la vida en Quito, no a él. Enton
ees, ecomo la haee el Municipio' Lo ignora. iQuién se la
habria podido decir?

Ah, si. Sabe de rodas maneras que el Centra Histo
rico esta en restauraci6n y piensa que no esta nada mal: tu
rîstico, animado. Pero eso es muy natural pues el centro
tiene una historia, representa a Quito, es su patrimonio. En
cambio, no sabe con exacLitud quién paga lOdo ello el Mu
niciplo seguramente, el Estado un poco, también organiza
clones internacionales y todo el mundo.

En definitiva, el habitante dei Corrtité deI Puebla lu
cho por tener un sitio donde vivir. La consigui6 y se orga
niz6. Ahora es un ciudadano coma lodo el mundo y quie
re que 10 dejen vivir en paz, pues han terrrtinado las épo
cas de militancia y de luch3 por una vivienda, los hijos han
crecido y él ha alcanzado un estatus de pequena burgue
sia que le satisface plenamente.



La situaci6n. el sitio y los limites dei barrio
La Ecu<Jtoriana es un barrio relativamente reciente:

aproximadamente veinte anos. En efeeto, a principios de
los anos 1980 comenz6 a poblarse activamente, aunque al
pareccr. los primeras residentes lIegaron ya a inicios de los
anos 1970 Se trata de una lotizaci6n compuesta de 42
manzanas y dividida en 659 predios, seglin el piano ca tas
tral elaborado en 1984. Su superficie es de apraximada
mente 45 ha oeLlpadas (dalOs de 1990) y cuando el censo de
1982, algunas manzanas presentaban ya una densidad de
mas de 160 habitantes por hectarea (AIQ, lamina NO 10), que
probablememe no superaba los 200 hab/ha. En 1990 (cen
so ]:-\EC). esta habitado pm 4.255 personas.

Se situa a 12 km a vuelo de pajaro dei Centro Hist6
rieo de Quito. al Sur-Suroeste deI mismo y a 6 km dei mer
cado m;)yorista ubicado en El Carmen, en el Sur de la ciu
dad. Su ~lljo se extiende entre los 2980 y Jos 3.040 m.s.n.m.
en el piedemonte dei Atacazo, volcan que se levanta direc
tamenle al Sur deI Pichincha. Su forma es aproximadamen
te triangular. Su limite oeste esta materializ;)do por una que
brada. 1;) de Monlas, y el limite este. en su parte baja, por
una segund;) quebrada, mas pequena. la Cdcania, que 10 se
par;,t dei harrio vccino. Finalmente, su tercer limite es la ave
nid;,t Venc<:d()rcs de l'ichincha que 10 conecta con el resto de
l:J ciud:lu St:: tr;,tU de un <:je de circulaci6n cortado por nu
merosos crurt'~ con senüforos de ~cnaliz<lci6n y cada vez
rn:!s transitau() a medida que nos ;,tcerC;JO)os al centro. 10
que COlOC1 a La Ecuatorian;) comple[;lmente al margen de la
C;,t pilaI. En declo, las VI<lS periIéric;,ts que atiendcn bastantc
bien a la parte noroccidental de Quito, convergen ûnica
mente en la avenida Vcncedores de Pichincha al Sur del

C9-LaEcuatoriana )

cent ro , des pués de los tuneles de San Roque. Asi, para lIe
gar al Norte de la ciudad, solo queda utiuzar los aUlObuses
de las compafiias privadas y saber que, en el momento de
mayor circulaci6n, los 16 km pueden recorrerse en aproxi
madamente una hora, 0 rodear el Panecillo por el Este, con
el riesgo de caer en los embotellamientos de la calle Mal
donado, entrada sur de la Panamericana, que también son
permanences. Esta segunda soluci6n supone ademas Olro
medio de locomoci6n persona 1 0 que se haya lIegado a la
estaci6n de trolebus mas cercana en un autobus, si existe,
que recorra el correspondiente trayecto.

La lotizaci6n de la Ecuatoriana estâ formada de dos
partes. la mas baja ocupa un espacio rectangular aproximado
salvo dei lado de la quebrada Calicania que impone al sitio su
recorte. Reline casi un tercio de las manzanas (3) que se ali
nean en un damera de casillas rectangulares en su mayor par
te Es un sector facilmenre penetrable en vehiculo aunque
ninguna calle esté pavimentada salvo la principal que ha sido
adoquinada. La parte mas alta constituyc una pendiente bas
tante regular. Se organiza alrededor de un l'je central. pavi
mentado en parte, que es la calle principal. Todas las calles
son ortogonales con relaci6n a eLla. Una scgunda via, parale
la a la principal permite una mayor accesihilidad a nivel inter
no. Sin emhargo, Iodas l'sas caLles ortogonaJes desembocan
en LIna qucbrad;,t y no uenen salida Tai como ha sido dise
nado. este bamo rl'rroduce mà~ 0 menas, ad;lptândosl' al si
tio. la trama vial rl'ctangular tan comlin en Quito.

Analisis de los mapas de densidad de poblaci6n. de viviendas
Vde las piezas habitables ocupadas por los residentes

Se dijo que en 1982, la densidad era superior a
160 hah/ha en algunas manzanas. En ese ana, la clensidad
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promedio global era cercana a los 40 hab/ha. En 1990, esra
ba aûn par debajo de los 100 hab/ha. Los mapas extraidos
de la BOU dei SUlM permiten ver y captar la evoluci6n par
manzana entre los dos ûltimos censos. As!, en 1982, no ha
bla sino 6 manzanas, de las cuales 4 de dimensiones modes
tas, que presentaban una poblacion que se situaba en la cla
se densidad de 160 a 320 habitantes par hectarea (probable
mente dada la novedad dei barrio) pero mas cerca de 160 que
de 320 Otras 26, es decir el 62 % de las manzanas sin distin
cion de ramano, albergaban de 70 a 160 hab/ha, y otras 6, es
decir el 14 %, no renian sino de 40 a 70. En 1990, el barrio
tiene ya cerca de 20 aoos. Se ha densificado considerable
mente pues se encuentran, siguiendo la misma c1asificaci6n,
14 manzanas, de las cuales solo 3 son las misrnas que en
1982, en la clase de 160 a 320 hab/ha y una, la mas peque
na dei barrio, siruada a la entrada de su calle principal es cier
ta, que se ubica en la c1ase de mas de 320/ha. Esa miSffi2
manzana, en 1982, era ya una de las 6 mas pobladas. La mi
tad de manzanas, 21/42, tienen de 70 a 160 hab/ha y sola
menre una de 40 a 70 hablha. La repartici6n de las densida
des que en 1982 es mas bien importante en la parte baja deI
barrio y a 10 largo de su calle principal y central, se homoge
neizo en 1990 en roda el sitio construido, la que hace supe>
ner que el periodo mas activo de insralaci6n de la pobla
cion se desarroll6 entre los dos censos. Sin embargo, La

Ecuaroriana parece estar lejas de la saruraci6n.
En 10 que respecra a la densidad de viviendas par

hecrarea, en 1982 se situaba entre 0 y 50, con excepcion
de esa manzana sumamente pequefia mencionada, en la
que exisrian mas de 50 viviendas por hectarea, pero se tra
ta de una unidad de maxima 1.500 m 2, es decir algo mas
de un séptimo de hectarea 0 mas de 7 y menas de 14 vi
viendas en la manzana. En 1990, esa densidad sigue sien
do globalmente baja. Solamente 4 manzanas han cambiado
de cJase: aquella que se distingue de rodas las demas, que
cuenra con 100 pero menos de 150 viviendas par hectarea
y otras rres que se encuentran actualmente en la clase de
50-100 viviendas/ha. Estas estan en evidente correlacion
con aquellas del mapa de la densidad de poblacion, pero
no es posible, a través de la lecrura de los mapas, explicar
esta situaci6n excepcional con relacion al conjunro. Exisre
tal vez en esas manzanas una presencia mas anrigua, pero
se trata solo de una hiporesis

Los mapas de cohabitacion apenas aclaran las ca
sas. En 1982, se gaza de al menas una pieza par habitante
en una sola manzana. Se lrata seguramenre de quien cuida
el rerreno, la manzana mas grande deI barrio, que esra so
lo y ocupa una caseta. Par 10 ranto, no es significativo. En
dos manzanas, ni mas ni menos pobladas que el promedio,
existen entre 3 y 4 piezas para 4 personas; una manzana
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dispone de 2 piezas para 3 personas a 3 riezas para 4 per
semas. Las demàs. salvo cinco, es deciJ' el 74 % de las man
zanas, lienen ;Jpenas una pieza pJra dos personas a 2 pie
zas para 3 rersona~ En las cinco ùltimas manzanas, cada
uno de los habitantes debe companir una pieza habitable
con al menas otra persona. En 1990, solo hay una manza
na que se encuentra en la peor siluaci6n de cohabilaciôn
de 1982. En 29 manzanas, 69 % dei conjunto. se compar
len aûn dos riezas enlre Ires personas a Ires piezas enlre

4 personas; en 9 manzanas, 21,4 %, 3 personas comparten
2 piezas 0, en el me jar de los casas, 4 comranen 3. En una
sola manzana, el confort promedio alcanza mas de 3 pie
zas para 4 personas, 0 incluso praclicamenle una pieza ha
bitable par persona. As!, progresivamente, las condiciones
de vida mejaran.

Caracteristicas dei hilbitat en La Ecuatoriana,
segûn la encuesta EBAO

La encueSla EBAQ esludi6 63 hogares. El conjunlo
de casas escogidas par sorteo para este esludio albergaban
a 118 familias, Jo que sign.ifica que prâcticamente cada cons
tIUcciôn esta. en promedio, ocupada par dos familias. Si se
recuerda que el 34,9 % de Jas personas encuesladas afirman
que su familia ocupa sola la casa. nos enconlramos con 41
casas en las que viven 96 farn.ilias Asi, en promedio, en ca
da casa viven 2 6 3 familias. 0 la que es mas veros!mil. las
casas tienen entre 2 y 4 departamentos. Las 279 personas
que forman pane de una de las 63 farn.ilias de La Ecualoria
na. de las cuales al menos uno de sus miembros accedic) res,
ponder ;1 las pregunws de la encuesra EIJAQ. viven, en un
93.6 % de los casos (';9 familias). en casas que no su peran los
2 niveles. Por cierto, en el barrio, el habitat no sobrepasa los
3 n.iveles. Cualro de 5 farn.ilias son propiclarias de su vivien
da. Las casas aisladas estan ocupadas solo por un 9,5 % de
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construccion en nuevos lotes puestos la venta. Los encues
tadores no precisaron este punto. Sin embargo, el barDo
esta lejos de estaI' saturado. Es verosimil que haya mas \Ie
gadas que sahdas.

Distribucion demografica y caracteristicas
socio-profesionales de los habitantes de La Ecuatoriana

En 1982, el barrio tenia apenas un decenio de exis
tencia. Su densidad de poblacion creda progresivamente,
pero ya en 1990 alcanzaba 4.255 habitantes, 2067 hombres
y 2188 mujeres, es decir un indice de mascuhnidad dei
94,5 %. Habia ademas 975 viviendas ocupadas, es decir en
promedio familias de 4 personas, en un tercio de los casos
de 5 miembros. El histograma porclases de edad de esa
poblacion indica que en 1990 todavla garantiza natural
mente su tasa de renovacion. En realidad, se trataba de una
poblacion joven cuando su instalaci6n, pero al parecer
desde su sedentarizacion en el banio ha comenzado a re
gular los nacimientos. El histograma refleja esa modifica
cion de comportamiento. Se podria sin embargo interpre
tar de orra manera esa curva que registra una disminucion
de los nacimientas en las c1ases de edad de 6 a 12 anos y

%
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Piràmide de edades en 1990
(fuente: censo INEC)
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las familias entrevistadas que son arrendatarios 5 veces mas
frecuentemente que propietarios. Las mas comunes son las
casas adosadas de dos en dos, que representan mas de la
mitad: 52,4 %. Vienen luego las casas en linea de fabrica,
en habitat continuo (36,5 %), pero solamente mas de un ter
cio de las familias, el 34,9 %, goza de una casa en forma
exclusiva. Otro tercio, 36,5 %, ocupa una planta baja, y el
resta, 28,6 %, un piso alto. Ademàs, las tres cuartas partes
de las casas estan en buen estado. Las que parecen mas de
terioradas no lienen sino un nivel y dan directamente a la
calle. Es posible, en aigu nos casos, que se trate solo de un
habilat de espera, construido con la arquitectura de la pre
cariedad y que deberan sel' destruidas, 0 de viviendas en
proceso de reeslructuracion para la elevacion de otro piso
pOl' ejemplo. En esas casas, la superficie de los departa
mentos es inferior a 50 m2 solo en el 14,3 % de los casas
y un 22,4 % cuenta apenas con 50 a 80 m2, mientras que
casi un tercio, 32,6 %, tiene viviendas de 80 a 100 m 2 e in
cJuso un 30,6 % de mas de 100 m2

Un tercio (32,3 %) de las casas estàn alineadas a la
calle, y el resta clara mente retiradas de la calzada. El espa
cio que las rodea es sin embargo abierto en un 57,4 % de
los casos, y cerrado en el resto Existe a menudo un cés
ped delante de las casas (47 %) Y algunas veces arboles
01,5 %). El acceso es directo en 9 de 10 casos, pero a ve
ces es necesario tomaI' un sendero 0 escalinatas (8 %). Las
viviendas estan Iodas adecuadamenre equipadas: electrici
dad, agua, evacuacion de las aguas servidas. La recoleccion
de basura doméstica se realiza regularmente; solo el telé
fana es aun un equipamiento de lujo dei que dispone ape
nas el 21 % de las viviendas.

No todos los residentes, ni mucho men os, estan ins
talados desde muchas anos atrâs. iEs clio acaso el resulla
do de un cierto lurn uver 0 de un incremento progresivo
de la poblaci6n en el barrio' Las clos cosas probablcmen
te. De quienes pudieron inuicarnos con precision el ano de
su instalacion en su actual vivienda, la mitad, 26/50, eslân
alli desde mas de 10 anos atràs. Los demâs han Ilegado a
un ritmo promeuio de 2,4 a 9,5 % pOl' ana. El valor pico de
9,5 % se situa en 1992. Hubo atro, mas modesto, en 1990,
deI 7,9 %. Tai vez se trata de anos en que se termino la
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parece repuntar moderadamente luego, pero la piramide
establecida con base en los datos de la encuesta EBAQ de
1996, aunque estadislicamente poco representativa, confir
ma de todas rnaneras el inicio dei envejecimiento. Final
menle, aqui, coma en el resta de Quito, la regulaci6n de
los nacimientos parece haber entrado definitivamente a
formar parte de las costumbres.

Nuestra muestra de 1996 concierne 63 familias (63
viviendas) y 279 personas, de las cuaks 152, es decir el
54,5 %, son de sexo masculino y 127, es decir el 45,5 % de
sexo femenino (indice de masculinidad de 120). La pirâmide
de edades cs muy irregular Sc tiene la impresi6n de que
corresponde a dos olas de poblamiento deI barrio, pero no
disponemos de elemenlos para verificarlo. Apenas se pue
de anotar que parece haher habido una afluencia de po
blaci6n lenta pero continua entre 1973, ano clave en la ur
banizaciôn de QUiIO. y lY80. Luego se observa una desa
celeraciôn y un rq)unte a fines de los anos 80 Otra parti
culari<.Jad consiste en el hajo numero <.Je personas mayores
de 60 arias y el numero aun menor <.Je rnayores de 75 Los
jubilados no representan por cierto sino el 1,8 % de nues
tra mueSlra cuya dislribuci6n en términos de actividad 0 de
ocupaciôn es la siguiente:
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Categoria Numero Porcentaje

t/oCillivos 6 1
4,9

Empleados 41 33.6

Comercian es
33 27independremes

A~esal1f)s, obrerns
17 13.9

Indepe~dlenws

Ooreros califlcaoos 9 7,4

Obreros sin callflcaci6~ Hl 8,2

Desempleados 6 4,9

Total CSP 22 100

Amas de tasa 44 16,3

Poolaci6n escolar 85 31,5

Jubilados 5 1.8

En casa 14 5,2

1 TOTAL 270 100

N,B,: Exislen 279 personas en nuestra mueSlra y solameme 270 en
este cuadro, Probablememe se debe a que 9 persanas no decbra
ran Su actividad. Pensa mas que sc lrata de ninas muy pequenos.
Los encuestadores mostraran, en ciertos casas, una curiosa propen
sion a omilir la precision de -sin estatus., de -cana edad· y que par
10 lama permanecen en casa, pues eUo les parecia muy evidenre.

Los mapas que localizan a la PEA segûn las catego
rias socio-profesiona\es a las que pertenecc no mencionan
a los ejecutivos sino para constaLar su casi tüLa! inexistencia,
menas dei 5 % segûn nuestra muestra de 1996, En 1982,
aparenlemente no existia ninguno, En 1990, al ser mu)' po
co numerosos, no son localizables, Los empleados se reû
nen, en 1982, primeramente en la parte norte y media <.Je 1
harrio. donde representan mas <.Je un lercio de los trahaja
dores alli domiciliados, a veces mas dei '-1) % e incJuso mas
dei 60 %, Y en la parte baja dei harrio donde no sobrepa
san el 30 %. Es alli donde se encuemran wmbién la mayor
cantidad de ninos pequenos. En 1990, seguir5.n estando alli,
con ocho anos mas naturalmenle, reforzando la hipotesis
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de que esta pane de La Ecualoriana es la mas anliguamen
te poblada. Son entonces los misrnos seClores los que los
acogen, aunque se distJibuyen un poco mas ampliamente
en el hanio. La rane septentrional conserva una mayor
densidad promedio. Los comercianles parecen privilegiar.
ya en 1982 ;lUnque mas en 1990, la proximidad a la calle
principal, 10 que. en la medida en que se [rala. en el casa
de pane de ellos al menos, de un lercio (segùn EBAQ) de co
mercianres que tienen un local en el barrio, parece racional.

Los ninas pequenos se encuentran mas en las manzanas
que bordean a la calle principal.

De rodas maneras. son los lrabajadores manuales los
que conforman la principal proporciùn de los aclivos En
1982. casi nunca l'stan por deba)o llel 40 % por manzana y
generalmente par sobre el 60 %. e incluso a menudo sobre
el 80 %. En 1990, reparlidos de manera homogénea en todo
el banio, represenlan en las tres cuanas panes de las man
zanas (76 %) mas dei 40 %, Yen 4 manzanas deI 60 al 80 %.
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Pero regr~semo~ un momenlO a la distribuciôn Je

IJ poblaci6n s~gûn las actividad~s y ocupaciones )' segùn
el nivel de escolarizaci6n alcanzado. Casi los dos tercios
(61 %) de la PEA no h;J superado la escuela s~cundaria yel

15 % ha finalizado ap~nas la prima ria. S~ dijo qu~ los ~i~

cutivos ~stahan mu)' poco r~presentad()s. p~ro ~n eS:J re
pres~ntaci{m s~ pu~de constataI' una vez m;ls que ~xist~n

dos hombres pOl' una mujer, que ninguna de las dos muj~

l'es comabilizadas h~ superado el final de la secundaria

mienlras que 3 hombres de cada 4 declaran habcr seguido
estudios supenore.s. Entre los comerciantes. la distrihuciôn
es de tres hombre.' pOl' una mujer La proporci('Jn sigue ~s

tando en favor de los hombres en la que respecta a los ~s

tudios superiores. tres veu:s mas que las mujen:s. POl' otro
lado. ninguna mUler )' pocos hombres han tcnido una for
maci6n técnica El ni"el de final de estudios secundarios. sin
tener en cuenla los l'studios superiores, da. entre los comer
ciantes, unJ rebciôn de 18/7 en favor de los hombres. Pero
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elio ya no es significativo en la prima ria. Los comerciantes
independientes se distribuyen de manera equitativa entre
los dos sexos, 17 hombres y 16 mujeres, ninguna mujer ha
Hegado a los esrudios superiares. En la secundaria, la ba
lanza es bastante equilibrada, pero dos mujeres par un
hombre C3 hombres, 6 rnujeres) se han quedado a nivel de la
primaria. La poblaci6n obrera es muy masculina: 32 hom
bres par 4 mujeres. Entre los desempleados, se cuentan 5
hombres par una mujer.

Este déficit de mujeres en la PEA se explica solo par
el nlimero de amas de casa, pero ..:se trata de una situacion
deseada a de mujeres que no tienen esperanza de encon
trar trabajo y por ello se quedan en casa Î No podemos res
ponder a eUo. Sea coma fuere, la PEA representa una tasa
relativamente baja, 45 % del conjunto, mientras que las
amas de casa representan mas dei 16 %, es decir una cuar
ta parte de la poblacion en edad de trabajar, excluyendo
sin embargo los adu!tos escolarizados. Esas mujeres tienen
un bagaje escolar bastante limitado. Aprox.imadamente el
38 % no ha superado el nivel de la primaria, el 57 % ha
concluido los estudios secundarios y menos dei 5 % ha cur
sada estudios superiares.

Entre la poblacion escolar, es dificil ver una discri
minacion entre muchachos y muchachas en la prasecucion
de los estudios, pues esa poblacion es muy masculina. La
relacion es de 3 ninos a adolescentes varanes por 2 alum
nas de sexo femenino. Esta proporcion se encuentra en to
dos los niveJes de estudios, salvo en el superior donde
existe al parecer. un porcentaje mayor aun de jovenes va
rones que de muchachas, pero eHo no se refiere sino a una
pobJacion muy poco numerosa: 7 hombres y 4 mujeres ..

Migraciones alternantes cotidianas
Un tercio de la poblacion permanece en la casa, pe

ro sola mente una quinta parte de los activas (19 %) Y ningun
colegial par SUpUCSIO. Otra tercera parle recorre màs de 5
km para ejercer su actividad cOlidiana, pero cerca de la mi
tad de los trabajadores (18.3 %) mientras que ese no es cl ca
sa sino para un 32.2 % de los coJegiaJes, 10 cual ya es bas
tante. Hay que decir que en un radio de 1 km desde el cen
tra dei barrio hay solo dos jardines de infantes, tres escuelas

primarias y un establecimiento de ensenanza secundaria.
Los activas que trabajan en el barrio a en un barrio vecino
no representan sino el 27,6 % de esa poblacion, de los cua
les los dos tercios, comerciantes y trabajadores manuales
en su mayor parte, trabajan en su casa. Asi entones, de
quienes salen dei sector geografico cercano, un tercio re
corre distancias entre 2 y 5 km y los dos tercios restantes
distancias mayores a 5 km. En el casa de los colegiales,
una quinta parte (22 %) permanece en el barrio a va a un
barrio vecino, en todo casa a menas de 2 km, el 41 % re
corre entre 2 y 5 km Y un tercio mas de 5 km.

Asi, en La Ecuatariana hay que levantarse tempra
no. El 58 % de los activas y el 71 % de los colegiales salen
de su casa antes de las 7 a.m. A las 7:20 a.m., 8 activas y
9 estudiantes de cada 10 estan camino a su lugar de traba
jo a de escolarizaciOn. El 20 % restante de los trabajadores
sale luego progresivamente y a las 8:30 a.m. practicamen
te todos los que ejercen una actividad fuera dei hogar es
tan ya lejas. Después de las 9, no queda sino un 11 % de
la poblaci6n escolarizada, que debe dirigirse ya sea a un
jardin de infantes cercano a a una de las universidades de
Quito donde los horarios son menas ümitantes. El tiempo
de desplazamiento confirma la situacion de La Ecuatoriana
con respecta al centro, puesto que solamente el 4 % de los
activas y el 5 % de los colegiales emplean l'ada mana na
menas de un cuano de hora para IJegar a su lugar de aCli
vidad. Sin embargo, no [Odos van al o[ro extrema de Qui
to a trabajar a estudiar. El 42 % de los activos y el 37 % de
los estudiantes tienen apenas un trayecto de 15 a 30 minu
tas en la manana. De todas formas, un 38 % de estas ulti
mas y casi el 45 % de los trabajadores necesitan entre me
dia hora y una hora para llegar a su lugar de actividad, e
incluso el 9,5 % de estas y el 20 % de los estudiantes afir
man necesilar mas de una hora. Dadas estas condiciones,
los regresos a mcdiodia corresponden ûnicamente a quic
nes han salido SUrTlBmentc temprano. algunos individuos
solamente. que han terminado ya su jornada a l'sa hora, a
a algunas otras personas que vuelven a salir después dei
almuerzo, artesanos a comerciantes dei barrio. Los colegia
les que regresan al mediodia son mas numerosos, 60 %, Y
solo el 14 % de l'lias vuelve a salir por la tarde.



Otro efecto de las distancias a reCOITerse y de la du
raci6n de los desplazamientos son Jas regresos sumamen
te distribuidos en el tiempo y sobre lodo pal1icularmenle
largos. Todos los activas que aceptaron precisar ese liem
po emplea n mas de media hora en regresar a su casa yen
ocasiones mas de una hora. Entre los coJegiaJes·. solo algu
nos esUin en ese caso. Sea camo fuere, apenas el 30 % de
los migrantes diarios estan en casa antes de Jas 6 p.m y a
las 7 p.m. solo algo mas de la milad de ellos ha lerminado
su jornada. Entre las 7 y las 7:30 p.m., Ilega a su domicilia
aûn el 12,4 % de la poblaci6n, entre ellos aIgu nos estlldian
tes y el 9,5 de la PEA. Exacramente un tercio de esa pobla
ci6n migrante cotidiana regresa a casa después de las 7:30
p.m

El medio de transpol1e mas utilizado es el autobûs
El 52 % de los trabajadores Jo utiliza. el 18 % trabaja en ca
sa 0 va a pie a su lugar de trabajo, el 27 % utiliza un me
dia de transporte pal1icuJar, vehiculo 0 motocicleta, yalgu
nos son transpol1ados por su empresa. La poblaci6n esco
lar utiliza también masivamente el autobus (69,3 %). va a
pie 03.6 %) Y en autobûs escolar (5,7 %).

la que piensan los habitantes de la Ecuatoriana de su ba
rrio, de los demas barrios de la ciudad, de los lugares de
actividad comercial, de la polîtica urbana aplicada en el
centro de Quito

Los habitantes de La Ecuatariana afirman masiva
menle apreciar su barrio. aunque el 17,4 % declara que no
le gusta vivir alli (9.5 %) a que el barrio no les satisface
<7.9 %). pero mas adelante en la entrevista, 68.3 % manifies
ta que quisiera cambiar de casa y un tamo menos, el 635
%. de barrio. En resumen. el barrio satisface, es incluso
apreciado, aunque, si se pudiera. se 10 cambiaria por atm
No es posible abstraerse de las venta jas e inconvenientes
que se combinan y lIegan a formlilaciones opuestas.

Lo que aprecian los residenles. en orden decrecien
te. es: un barrio harato (.oC>.'ï %). viviendas a precios abor
d:lhles (41i.4 %) Y mas bien esraciosas (3ci,9 'Va). En cambio.
aunque el barrio no pan~ce ser particularmente Iimpio. so
lamente el 14,3 % 10 desraca, pero el porcentaje es el ffiIS

mo en cuanto a la disronibilicbd de un amplio espacio ex-
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terior mientras que en La Ecuatoriana no cs 10 que falta. Se
trata también de un barrio bien ventilado y poco contami
nado, Jo que senala un 22,2 % de Jas personas inlerrogadas
y, a la inversa. pocos son los que se que jan de la contami
naci6n por pal1e de los vehiculos, los lalleres a las fabri
cas. Sin embargo, la recolecci6n de basura doméstica es
muy deficiente segun el decir dei 35 % de la genle que ha
bla también de la falta de higiene (20,6 %) Y de las deficien
les prestaciones de los servicios publicos. La inseguridad se
siente mucho. El 51 % la coloca en el rrimer plana de los
probJemas dei barrio mientras que el 38 % par el conlrario
10 consideran segura. Reforzando esta ultima apreciaci6n,
el 65,3 y el 63,8 % de los entrevistados se felicitan par el
vecindario agradable )' la buena convivencia que genera
respectivamente, y el 43 % par el respeto a la vida priva
da. Mas de 1 de cada 4 personas destaca la tranquilidad.
Una smpresa es en cambio la opini6n bastante positiva de
los habitantes de La Ecuatoriana en cuanto a la proximidad
de los lugares de trabajo (36.5 % frente a un 11,3 % de opinio
nes negativas) y de los establecimiemos escolares 00,2 %

frente a un 14,3 % de respucslas desfavorables). La cercania de
los centros de salud y de los lugares de abaslecimiento es
reconocida par la mitad de las personas enlrevistadas: 49,2
y 50.8 % respectivamenle. En definiliva, los habitantes de
La Ecuatoriana tienen una idea mas bien positiva de su ba
rrio, a pesar de (0 lai vez a causa de) su real a/ejamiento dei
centro de Quito.

Asi, el barrio les satisface, incluso si el 63,5 % decla
ra que se mudaria si tuviera los medios de hacerlo. Par el
contrario. mas de un tercio no tiene ganas de cambiar y con
sidera a su barrio corna el mas atractivo de Quito, aunque
de ese tercio algunos se unen a los Olros dos tercios rara de
cil' que apreciarian disroner de una vivienda mas agradable.
Estamos en el Sur y la genre conoce bien el sector, par cier
to pr:lcticamenre desconocido para Jos dei None. Por ello,
entre los barrios que les parecen pal1icularmente atractivos,
dislintos a La Ecuatonana. b Villa Flora viene en rrimer lu
gar con un 17.4 % de las preferencias. Chillogallo. la SoLlI1
da u OlfOS igual de ccrcanos e igualmente bien conocidos
son cirados por el 14,3 %. el centra pOl el 6,3 % Y barrios
dei centro-Nol1e. como la América 0 Miraflores. por el
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9,5 %. El None es apreciado apenas por menos dei 5 % de
los habitantes entrevistados y los valles por menos dei 2 %.
Estos bajos porcentajes contrastan con 10 observado casi
siempre. Cuando se aborda la eJecci6n de otro eventual ba
rrio par.! instalarse, pese al 63,5 % que afirma que se mu
daria a OlfO sectar si tuviera los medios de hacerlo, la res
puesta, cuando hubo alguna, es de 10 mas vaga. El 68 %

responde solamente, sin comprometerse -a un barrio dife
rente... Las respuestas de los demas, extremadamente dis
persas, se extienden a un barrio vecino, a los alrededores
de Quito, al campo, hasta Ambato y mucho mas lejos aun,
a la jauja, detestada y deseada: los Estados Unidos. Las ra
zones de un deseo de cambio son por orden de importan
ciao "el deseo de partir" que expresan 3 de 4 personas que
pensarian, eventualmente, en mudarse. Viene luego "un
mejor barrio.. y "un barrio mas central.. , y después ..mas cer
ca deI trabajo.. 0 "por conveniencias familiares 0 persona
les", y final mente "para cambiar, no mas.. y ..un barrio don
de el ambiente sea bueno·,.

Se dehe sin embargo recordar que pocas personas
respondieron a estos ultimos puntos, 10 que permite COffi

prender mejor que las modificaciones deseables a promo
verse en el barrio sean tan numerosas, ciertamente, pero
Ilegado el caso propuestas solamente por algunos indivi
duos, maximo 263, salvo tratândose dei acondicionamien
lO de Jas calles que demanda una persona de cada 5, e in
c1uso mas si se entiende en ese sentido las obras publicas
que piden aigu nos. Hay que recordar que las calles de La
Ecuatoriana estan lejos de estar revestidas. Un esfuerzo en
los equipamientos publicos y la limpieza regular dei barrio
se reclama igualmente en varias ocasiones. Por supueslo,
se estima que la realizaci6n de esas obras publicas y de la
limpieza de las vias depende dei Municipio, aunque se ci
ta también al Estado. aunque rara vez. Los habitantes de La
Ecuaroriana, pràcticamente coma todos los habilanles de
Quito entrevistados, no espcran gran cosa dei ESlado pero
mucha dei Municipio.

Acahamos de ver la indiferencia relativamente gran
de de Jos habitantes de La Ecuatoriana en cuanto a los de
màs barrios de Quito, con excepci6n de aigu nos que co
nocen, rodas situados en el Sur de la ciudad y cerca de su

casa, en especial la Villa Flora. TaI indiferencia se concibe
pues cuando se habita en La Ecuatoriana es dificil tener
una idea precisa de barrios situados mas alla dei Panecillo,
a donde nunca se va a cuya existencia se ignora. Asimis
ma, cuando se debi6 clasificar por orden de preferencia,
los barrios de Quito que mas les guslaban, los calculas se
realizaron rapidamente: el 32,3 % opt6 par barrios cerca
nos, dei Sur-Sur por 10 tanto, el 34,6 % design6 mas bien
los dei centra-Sur, entre ellos la Villa Flora, el 5,1 % el cen
tra, el 14 % el Norte, el 10,3 % el centra-Norte y el 3,7 %

una de Jas localidades de los valles.
La indiferencia relativa se mantiene cuando se trata

de designar el barrio de Quito que les parece mas repre
sentativo. El 48 % no tiene opinion aigu na sobre este as
pecta que no parece presentar interés aclualmente. Quie
nes aceptaron expresar su preferencia designan al centra
ya sea en su globalidad, es el casa de un 32,8 %, a citan
uno de sus barrios: La Loma, San Marcos, La Ronda a la
Plaza San Francisco, etc. (28,4 %). Asi, mas dei 61 % esco
ge el centro, pero el 13,4 % se inclina par La Ecuatoriana.
Se mencionan ademas otros tres barrios: La Magdalena, el
Recrea (por sus actlvidadcs) y la Amazonas (igualmente por sus
acriviclades) que es mas una entidad lineal que un barrio y
que, tal vez, corresponde a La Mariscal y la Col6n a a los
alrededores de La Caralina y a Inaquito. La elecci6n de!
centra es mas argumentada: su valor hist6rico y su antigüe
dad representa el 72 % de las razones expresadas; por ser
el mejar, el 11 %; porque es un lugar de tradici6n, el lugar
de los origenes de Quito, por su arquilectura, son razones
que aparecen cada una en el 5,6 % de las respuestas.

A pesar de esta relativa indiferencia observada, el
87,3 % de los habitantes de La Ecuatoriana interrogados es
tima que la restauraci6n y la conservaci6n dei centra, es
una iniciativa muy buena (9. ') %) 0 buena 07.1' %), mientras
que el 12.7 % liene lIna opini6n negativa. Las opiniones
positivas se acompanan de las siguienles explicaciones:
.. para que no desaparezca .. (7,3 'Yo); porque ..es nuestra he
rencia .. (5.5 %): "cs una referencia hisrorica", "es el lugar mas
representarivo de la que es Quito"...aun no se hace 10 su
fiCiente.. 0.6 % cada una); -par el turismo" (J.A %). Sin embar
go, cl 27,3 % de los que opinan favorablemente sobre la



restauraci6n dei centro afirman que "se deberian tener tam
bién en cuenta otras barrios". Tai vez haya que ver en ello
un discrelO lJam3do a no olvidar los barrjos relativamente
alejados, descuidados, e incluso desheredados, como el su
yo .. Finalmente, el 41 % no explic6 su posiciOn. De aque
llos que opinan desfavorablemente, una cuarta parte pro
pone "bolar todo.. , otra cuarta parte considera que -es un
desperdicio de dinera", una tercera cuarra parte es inca paz
de explicar su hoslilidad, y finalmenle el ultimo cuarto se
divide entre un perentorio .. asî es" y un mas franco "no co
nozco el centra...

En 10 que atane al fmanciamiento de l'sa prestigiosa
restauraci6n, el 57,1 % no contesta, el 6,3 % afirrna descono
cer )' dei 36,6 % que responde, el 82,6 % cita al Municipio, el
13 % al E'itado y el 4,3 % a los propietarios de las casas.

Si bien en cuanto a los demas barrios e inclusü 31
centra de la ciudad, los habitantes de La Ecuatoriana estân
poco informados y parecen manifestar muy poco inrerés,
estan mejor informados en cuanto a 10 que, en Quito, po
dria corresponder a un barrio de negocios. El 90,4 % decla
ra que existe uno pero piensan l'l1 un ban'io comercial co
mo 10 prueba el detallc de las respuestas, 0 en un centro
administrativo (el 69.8 % afirman que existe Lino). El barrio dl'
negocios se encuentra en la Ipiales en el casa de mas de un
tercio de las respuestas (36,2 %) Err segundo lugar se ubica
en La Mariscal 0 La Carolina C13,R %), en tercer lugar se opi
na que cada barrio tiene su centra de negocios, es decir su
espacio comercial 02.2 %); luego se menciona El Recreo
donde se encuentra, entre otras cosas, un supermercado; se
citan igualmente el centro (8.6 (l'ù), la avenida Vencedores de
Pichincha donde se ubica un mercado abierto permanente
)' la Marin, representando ambüs un 6,9 %, Y finalmente
At:.lhualpa U.~ 'l'hl. El Tejar (lria!es) )' el Recrea son conside
rados como lugares donde hay dl' [odo. cômodos y b:.lr:.ltos.
v la Marin coma un lugar de comercio. no mas.

El centro administr:.ltivo es una idcntidad m;lS dellni
u:.! El 42.6 % 10 ubican en el centro y un 17 % precisan. en
la Pbza Grande. es decir en el Municipio, mientras que cl
23.4 % la siru:1O siempre en el centro pero ien la ipiales l , 10
que hace que para el 83 % de los habitantes de La Ecuatoria
na el centro administrativü se encucntra en el centro. Algu-
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nos, el 6,4 % 10 ubican en Turubamba, 10 que es signa de
que el nuevo subcentra dei Sur programado por el Munici
pio comienza a ser reconocido coma tal. La Alameda 0 El Eji
do, el Recreo, el Norte, los bancos privados y los centras zo
nales son rambién mencionados cada uno por una persona.

La participaci6n en una organizacion de ban'io es
comparativamente importante en La Ecuatoriana: el 28,6 %

e incluso mâs puesto que 3 la segunda pregunta prevista
para precisar la primera, el 60,3 % declara participar en
rningas para limpieza de las calles y preparacion de fiestas,
actuar en el sena de una cooperativa 0 ayudar a resolver
los prablemas de agua. Las lres cuartas partes de los habi
lantes estiman que eso es bueno para la vida dei barrio.

Sucede completamente otra cosa con el reglamento
urbano. El ] 9 % no responde a la pregunta, el 57 % decla
ra que no existe y finalmente el 24 % afirma que existe unD
pero practicamente nadie emite un juicio de valor sobre él.
Para quienes aceptaron ir un tanto mas lejos en su respues
ta, es decir para un 35 % de las personas interrogadas, lai
reglamenlO se refiere sobre todo a las normas de urbanis
ma, luego a las leyes de la Ciudad, a las reglas de transpor'
te y final mente a las normas de lrabajo. Se debe agregar a
dlo la reglamentaci6n de las mingas y las leyes contra la
invasion de tierras.

En cambio, las obras dese,ldas prioritariamente son
la construcciôn de calles. la implantacion de infraestructu
ras, ambas citadas en el 20 % de las respuestas, el teléfo
no, en un 12 %, el transporte, en un 9 %, la seguridad, en
un 8 %, el meloramiento deI agua potable, en un 7 %, el
deporte, en un 4,5 % Y finalmente cl alumbrado rublico en
un 2%.

Los fines de semana. el 63.5 % de los habitantes de
La Ecuatoriana permanece en casa. el 31,7 % sale regular
mente y el 4.H % 10 hace dl' vez en cuando, La mitad reci
be 3 SLi famiJia. cl 16 % V:.l 3 dislrJerSe en un parque 0 en
otrOs lugares de recre:.lcic'JO. muv pocos salen dl' Quito pa
r:l dar una vueIL3 por el campo. par los alrededores, que
sin embargo no esl:.Jn Jh:jados dl' su barrio, pero laI vez
c1los no consideran eso como salir de QUilO.. Ûnicamen
te un tercio de quienes contestaron a nuestr-a encuesta po
see un vehiculo.
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A manera de conclusion, esbozo de un retrato impresionis
ta dei habitante de La Ecuatoriana

El residente de La Ecuatoriana vive en un barrio
muy aleJado deI centro, a 12 km a vuelo de papro dei Cen
tro Historico de Quito. Ha lIegado al barrio hace tal vez
unos 20 anos, aunque nUs frecuentemente hace un dece
nio. Como los terrenos tienen un precio accesible, cada
ano ve lIegar nuevos vecinos Tres de cuatro veces se ha
transformado en propietario de su lerreno cuando era po
sible, y en todo casa de su vivienda. Cuando no ha podi
do hacer esta adquisici6n, ha alquilado un departamento a
un precio razonable. Debe admitir que su vivienda esta
equipada adecuadamente, con todos los servicios basicos
(agua, elcclriciclad, alcanlarûlado) Solo falta el teléfono.

Cie!1amenle, en el barrio, todo, a casi todo, queda
por hacer. Las calles no estan revestidas y ni siquiera son
mantenidas, 10 que motiva mingas para paner nuevamente
en buen estado la calzada, 0 al menos limpiarla, a falta de
un mantenimienro satisfactorio par parte dei Municipio.
Existen sin embargo césped y flores delante de algunas ca
sas, 10 que no deja de ser agradahle.

Su familia no es muy numerosa, una nina y un niiio
que van a la escuela, a veees un pequeii.o ultimo que per
manece en casa con su madre Los eswdios son importan
les. Sus JUjos, al menas los varones, iran, 10 espera, a la uni
versidad. La hija lambién, si es que 10 desea, pero no la for
zara. Él mismo ha coneluido el cielo secundario, es emplca
do dei sector privado. Trahaja bastante lejos, en un barrio
central, la que 10 obliga a levantarse temprano y salir antes
de las 7 a.m. Viaja en autohus a a pie cuando tiene algo de
Liempo, hasta el temJ..inal dei lrolehus, a la estaci6n de El
Recrea, y de alli, directo hasta los barrios dei centra de la
ciudad. Su vecino que es artcsano no va muy lejas , al ex
lremo de la calle apenas dondl' lie ne su taller. No madruga,
pues aunquc sale mas tarde qUl' éI lIega. antes al trahajo Sus
dos hijos tamhién son madrugadores, pero no van muy le
jos. su escuela esta en un barrio vecino, a un kil6metro mas
o menas. Vuelven a casa para el almuerzo y uno de ellos
sale nuevamente en la tarde para regresar antes de caida la
noche, mientras que él rara vez regresa a casa antes de las
ï Ô 7:30 p.m... Afo!1unadamente su es posa se queda en ca-

sa y realiza las tareas domésticas. Las compras la lIevan
hasla El Recreo donde encuentra rodo la que busca. En
ocasiones va a la !piales, pues le gusta el amhienle dei
mercado de El Tejar, a pesar de la multitud y los riesgos de
que !e rohen el dinero de la casa. El mercado al aire lihre
de la Vencedores de Pichincha le parece demasiado suciü,
nunca va.

Su esposa y él guslan bastante dei barrio. Por su-
puesro, si tuvieran los mediüs, se mudarian para instalarse
en la Villa Flora pues es el barrio que les parece mas atrac
tivo de todos los de Quito. Ademas esta en el Sur de la ciu
dad, la conocen bien por haberlo atravesado varias veees.
Si no de jaran el barrio, cambiarian de casa para disponer
de mas espacio. Pensandolo bien, el barrio no esta tan mal,
existe un centra de salud no muy lejas y es fâci! abasteeer
se. Es bien ventilado, la contaminaci6n es minima, los ve
hiculas entran alli solo rara vez, salvo los de los vecinos de
la calle, por supuesto. Ademas, la vista es bastante amplia
10 que permite gozar de ella euando hay buen tiempo. La
tranquilidad es grande, los vecinos agradables, su vida pri
vada no le inleresa a nadie y nadie se ocupa de ella. Cada
quien en su casa èno es cierro? CiertameI1le se habla mu
cho de robas, de droga, de delincuencia, pero debe decir
que ni éJ ni los suyüs han sido hasta ahora victimas de clio.

Si se debicra decir 10 que no anda bien, citaria la cal
zada prioritariamcnle, y el aseo de la misma, un poco mas de
higiene y algunos equipanJ..ientos publicos que harian mas
agradable al barrio. Después de todo, es el Municipio el que
debe manejar Ioda eso. De bue na gana parLiciparia en una
minga para preparar fiestas, y si acaso de cuando en vez pa
ra retirar los montones de basura que reaparecen siempre en
el mismo sitio cuando se la ha limpiado. Cree que el Muni
cipio gasta todos sus ingresos en renovar el centra Podria re
cordar también que eXiSll'n harrios que esperan desde aiios
arras que se ocupen dei agua. dei alumbrado puhlico y, por
supuesto, de pavimcnl;H sus calles. èY el centro enronces? Si,
esta de acuerdo con que se la restaure, es la historia de la
Ciudad y la herencia colectiva legada por sus ancesrros, pero
es dinero que hara falta pard otras casas. Es verdad que ese
centra es el lugar mas represeI1lalivo de Quito.



Fuera de estos aspectos dei centro, no sabe con
certeza 10 que hace el Municipio. iQué espera para re
glamentar un poco todo eso Î Sin embargo, hay tal vez
un reglamento y normas para manejar la ciudad, pero
en todo casa no sabe absoJutamente nada de ello. Co
mo el otra dia cuando se le pregunto si habia un cen
tra comercial y un centra administrativo en Quito. iQué
ocurrencia l Clara que hay un centra comercial. es en El
Tejar, en el Recreo mas bien, a incluso en la Marin. En
verdad, jamas se ha planteado la pregunta. En cuanto al
centra administrativo, sabe que es Ja Plaza Grande, la
Alcaldia.

EBAD - 9 • La Ecuatoriana

Finalmente, su esposa, sus hijos y él estan satisfe
chas de su barrio. Los fines de semana la familia viene a
verlos y en ocasiones van a su vez a pasear hasta el par
que metropolilano para distraerse Antes iban a La Caroli
na, pero realmente hay demasiada gente, sobre todo el da
rninga. mientras que el Parque Metropolitano es amplio y
hay camo pasear en él tranquilamente.

En definitiva, se siente mas de su barrio que de Qui-
to.





(Comelusiones:la gente·deQuit0J

Después de considerar con atenci6n los datos que
nos permiti6 reun..ir la entrevista a 1584 habitantes de la ca
pital ecuatoriana, residentes en 9 barrios situados tanto en
el Sur, coma en el centro y Norte de la ciudad, resulta in
teresante presentar de una manera mas general a la ,gente
de Quito,. Nuestra muestra nos Ileva a encontrarla en ba
rrios populares antiguos, ricos. centrales, de pequefla bur
guesia, populares recientes, a veces bien integrados al con
junto urbano en la actualidad, en ocasiones aûn bastante
marginales. Esta diversidad y dispersi6n son la garantia de
una representativiuad dei conjunto de la poblaci6n quite
na, si no desde cl punta de vista estadistico (se adviene per
manenlemenle al lector sobre la lendencla baslame conocida de
hacer decir a las cifras la que no pueden hacerlo sin abuso), al
menas desde el punto de vista dei soci610go 0 dei geagra
fo urbanista.

Asi, 1.584 personas nos hablaron, larga y siempre
cortésmente, de las 6.346 personas que viven con '01105 en
pequeflas casas, grandes edificios, en pisos altos 0 en la
planta baja, segun los barrios, y que a menudo comparten
la estructura de habitaci6n que los alberga con otros hoga
res. vecinos de piso con los que gcneralmenle se han es
tablccido vinculos Inherentes a las relaciones de vecinda
rio. camo sucede, neccsariamente, con el paso de tiempo.

Aigunas indicaciones sobre la vivienda, la escolarizacion, las
actividades V los desplazamientos de los quiteiios

Independientemente de su nivel de vida, los quite
nos. en una gran mayoria (SR %) arrecian el barrio en el
que viven. Sobre este punta. sus rcspuestas no presentan
ambigüedad aigu na: vivir donde la hacen les satisface. Sin
embargo, se trata en este caso de una respuesta razonada.

pues si se les pide imaginar un instante que tuvieran los
medios de hacerio, aceptarian cambial' de casa y de barrio,
aunque en una menor proporci6n, 69 y 61 % respectiva
mente, pero, naturalmente, esto es matizado segun la par
te de la ciudau en la que se han instalado. Asi, en La Lo
ma, el 68,5 % cambiar!a enseguida de vivienda, pero solo
el 49,7 % dejaria el barno; en Chimbacalle, Jas tres cuartas
partes se mudarian de casa y 7 de cada 10 personas se ins
talarian en otro barrio. En el Batan alto en cambio, uonde
nadie piensa que es desagradable vivir, apenas menos de
un tercio de los residentes 00 %) aceptarîa cambial' de ca
sa 0 de barrio para dirigirse a sectores mas pudientes. La
Kennedy, igualmente, parece satisfacer particularmente a
sus habitantes, pues después de El Batan alto es alli don
de se encuentran una mayoria de residentes plenamente
satisfechos con su vida: la m.itad permaneceria en la misma
vivienda y el 54 % se quedaria de todas formas en el ba
rrio. Las razones indicadas para tales cambios son muy va
nadas, siendo las mas frecuentemente invocadas primera
mente la seguridad, manifestada pOl' un 17 %, luego el ac
ceso a la propiedad de su vivienda , citada par el 15 %, Y
finalmente un barrio mas alegre, mas animado, 10 que de
be interpretarse en cl sentido de un barrio en el que se en
cuentre de todo, desco expresado par un 12 %.

Sin embargo. se trdta de all,'l.lfla mancrJ de una afllma
ci6n ue principio, pues los quiteflos son realistas y saben per
fect.amcnte 10 que sus medios les perrniten esperdr A~i. es sin
lomatico constatar que. a la pregunta 'cpard instalarse dônue)",
los que accptaron responder. y cada vez fueron màs los que se
abstuvieron, <..itaron un bamo cercano conocido 0 uno muy si
milar al suyo, ya veccs también un barrio emblematico de
su subconjunto urbano, la Villa Flora 0, menas a menudo,
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Solanda, en el casa de los quiteiios dei Sur, un barrio sep
tentrional planificado, en el casa de los dei Norte. Por cier
LO, el 60 % de los quileiios es propietario de su vivienda,
pero en este aspeclo también las disparidades son grandes
entre los barrios, y por 10 [anto los ingresos de sus habi
tantes, pueslo que la capital ecuatoriana es una ciudad de
alta tasa de segregaci6n (vu AIQ). Asi, en La Loma, barrio
popular y vetusto dei centro, el 40 % de las familias es pro
pietaria de su vivienda, en El Batan alto, barrio rico y re
ciente, mas dei 68 %. Y en San Carlos, barrio planificado
igualmente reciente en manos de una pequena burguesia
poco adinerada, al igual que en el Comité dei Puebla a en
La Ecuatoriana. barrios populares si los hay, que tienen
apenas una generacion 0 que aun se construyen (La Ecua
[oriana), de 75 (Comilé dei Puebla) a cerca dei 80 %.

En efecto, aunque mas de la mitad de los hogares
goza de al menos 80 m2 y el 28 % de mas de 120 m2 , uni
camente en algunos barrios construidos racionalmente en
condominios, con un programa de mutualista, laies coma
San Carlos, 0 que son el resultado de actividades de pro
motores privados y estan poblados de gente acomodada,
cada residente, 0 casio tiene a su disposicion una pieza ha
bitable. En El l3atan alto. en una sola de las manzanas es
tudiadas, se encuentran menas piezas habitables que resi
dentes. Sin embargo, siguen siendo los barrios antiguos los
que ofrecen menores condiciones de confort, puesto que
en La Loma, San Juan 0 Chimbacalle, apenas existen man
zanas aunque fuere con tres piezas para cuatro personas,
siendo incluso frecuente el casa de dos habitantes para una
sola pieza. Sin embargo, las diferencias se encuentran en el
seno mismo dei barrio. Asi. la parte baja de San Juan y de
Chimbacalle gozan de mejores condiciones que la parte
mediana, en el primer ca.so. y la parte alta en el segundo.
Los barrios recienles en caml)io ofrecen rodos mejores con
diciones de cohahitaciôn. Por ejemplo, en la Kennedv yen
San Carlos, que no ticncn ni la misma historia ni la misma
morfologia. ni incluso 1:1 111l.';ma pohlaci6n original. una
mayoria significati\'a de \·ivien<.Jas garantiza una pieza a ca
da uno de sus residentes. Suœde 10 mismo en el Comité
dei Puebla. Ciertamente. los barrios no planificados y ale
jados deI cenu-o, que aun se construyen, presentan condi-

ciones mucha menas confortables, pero se puede pensar
que se trata solo de una etapa de su evolucion hacia la
consolidacion, mient:ras que los barrios antiguos tienen po
cas esperanzas de que se modifique rapidamente su situa
cion de confort pues, por una parte, son relativamente 01
vidados por quienes tendrian los medios de modernizarlos,
y pm otra, y es la contraparte de 10 que acabamos de afir
mar, sus actuales residentes a menudo no luvieron, por fal
ta de ingresos suficientes para dirigirse a otro lugar, otra
opci6n que inslalarse alli como arrendatarios en viviendas
construidas inicialmente por una sola familia y que fueron,
desde entonces, divididas y compartimentadas, transforma
das en casas renteras. En este piano, nueSlro estudio de
1995-1996 confirma y completa el analisis realizado a par
tir deI censo de 1982 y publicado en el AlQ en 1992: Qui
to es una ciudad de fuerte segregaci6n social Sin embar
go, la situaci6n mejora progresivamente con las normas de
construccion, la que desafortunadamente no tiene sino un
impacto sumamente limirado en los barrios mas antiguos,
ban-ios populares, aunque también banios ciel centro y de
su periferia cercana, abandonados definitivamente por la
burguesia quiteiia desde los anos 1960-1970 e incluso an
tes. No obstanle, hay algunos motivos para ser razonable
mente optimislas. pues en la actualidad todos tienen acce
so a las redes mas necesarias, incluyendo en aquellos ba
rrios calificados coma los mas desposeidos, donde ya no
hay sino apenas un 8 % de hogares que asegura no dispo
ner de agua potable en la vivienda y 2 % no contar con un
servicio de evacuacion de las aguas servidas. La electrici
dad y la recoleccion de basura son servicios que existen en
todas partes. Hace 15 anos, en 1982, la situacion era muy
diferente. Hoy en dia. unicamente el teléfono sigue siendo
un medio de comunicaci6n doméstica inaccesible para el
40 % de los quitClios.

Estas modificaciones son el signa evidente de una
mejor integracic'Jn urbana, 10 que confirma el mejaramien
to de OtTOS equipamientos colectivos de infraeslructura, la
red vial especialmente. Ella va de la mano. A me<.Ji<.Ja que
avanza el revestimiento de las calles, se implantan. casi al
mismo tiempo. otras redes: alcantarillado y agua. A ello se
suman otros signas que no enganan y que estan ligados



tanto al mejoramiento de las condiciones de vida como a
una mejor educacion de masa, que origina un control de la
natalidad creciente que ha cambiado en casi una genera
cion y que redibuja el perfil demografico de Quito. Las pi
ramides de edad, sucesivas 0 superpuestas, de los dos ul
timos censos, reforzadas por la de 1996 (EBAQ) mueSLIan
que en 1982 la poblaci6n se estabilizaba des pués de un
fuerte empuje migratorio }' nataJisla que a1canz6 su apogeo
a mediados de los anos 1960. En ]990, la base de la pira
mide se estrecha moderada pero significativamente. En
1995-1996, esre fen6meno prosigue y se amplifica. Hoy en
dia, cada hogar esta constituido de 4, a veces 5 personas,
una pareja y sus 2 6 3 hijos. ESIO es suficiente para asegu
rar la renovaci6n de Ja poblaci6n, pero permire rambién
ahorrar y lener cada vez mas capacidad de invertir en el
confort doméstico. Naturalmeme, siempre quedara una
franja inferior de .Ia poblacion que esta en una real preca
riedad, viviendo por debajo de los limires de promiscuidad
y de condiciones de vida soporrables.

El primer efecto profundo, y hay que esperar irre
versible. es una mejor escolarizacion de la nueva genera
ci6n Mienrras que en el conjumo de la ciudad la disrribu
ciôn por nivel de instrucci6n alcanzado por los mayores de
25 anos se presenta, con una segregacion sexual, de la si
guienle manera:

ninguna escolarizaci6n, 0,7 %

saben leer, 1,8 %
ciclo prima rio, 19,8 %
cielo secundario, 41,5 %

ensenanza técnica 0 aprendizaje, 6,4 %

ensenanza superior, 28,4 %
esa misma disrribuci6n es, para los jôvenes en edad de e,'i
lar escoJarizados y para aquellos que siguen sus eSludios
mas allà de esa obligaci6n (en nUCSlros cuadros exiSlen lam
bién un nenn nùmero de cscolanzados 4ue no tienen nivel :<Igu
no de mSlrueci6n flùhlica, pero se trala cie ninos que aSISlen a la

escllela maternai y eslàn exciUldos de la dislribuci6n):
saben let'r, 2,8 %
ciclo prima rio, 28,8 %

ciclo secundario, 40,3 %

ensenanza técnica 0 aprendizaje. 2.3 %
ensenanza superior, 25,8 %.

EBAU - Conclusiones: la gente de Quito

Estas cifras, pese a sus apariencias (es alli donde pue
den las cifras ser enganosas), indican al menos algunos cam
bios: una disminuci6n relativa (es decu- con relaciôn al conjun
la de las personas escolarizadas, aunque no necesariamente en va
lares absolu lOS) de la ensenanza lécnica, una cerreza de que
quienes por el momenlo solo saben !eer, lIegaran lejos en
su escolarizacion pues son aûn ninos en muy temprana
edad. Sin embargo, al afinar el analisis, la diferencia salra a
la vista. En 100 personas, en la poblaci6n adulta, menos
aquellos que siguen aûn eSludios, por 60 mujeres que no
han alcanzado sino a terminar la secundaria, hay sola men
le 40 hombres, pues eSlOS han proseguido sus estudios
después. En efecro, la reJaci6n se invierte exacramenre en
el casa de aquellos y aquel1as que han cursado estudios
universitarios, 59 hombres por 41 mujeres. En la poblaci6n
estudiantil, 53 muchachos par 47 muchachas asisten a la
escuela secundaria. No obstanre, las costumbres, no ligadas
al nivel de vida de la genre sino a la mentalidad, se perpe
tûan en la medida en que el machismo esta bien impJanra
do en el Ecuador. Por ello, esle mejoramiento no benefjcia,
en el casa de los estudios superiores, a las mujeres, pues
10 que de los esludianles actuales declarados en la encues
ta, solamente el 36 % son mujeres, menos que anreriar
menre. En cuanlO a esla diferencia con el censo de 1990,
sc lIebe matizar una vez mas este aparente deterioro en de
lrim<:nto de las mujeres, dada la no represenlarividad esta
distica ya senalada, pues una diferencia dei 5 % no es se
gura, pero 10 que si hay de cierto es que si ex..iste actual
mente, a este nivel de escolarizaci6n, un mayor equilibrio
que hace algunos anos, es basranle limitado.

La diferenciaci6n segûn el género transluce aûn mas
si se analizan los empleos segùn la categona profesiünal y
el sexo. Asî, mienrras 6 hombres rienen una actividad eco
nomica rentable, ese es el caso ùnicamenre de 4 mujeres.
Las disparidades son muy diversas segùn las actividacJes
practicadas y, ciertamenle, el estatus de la mujer no depen
de aqui unicamenre de los hombres, pues aquellas que
pueden cscoger prefieren bastante a menudo ocuparse de
la familia, de los ninas, en una ralabra de la casa, 10 que
consliruye un fen6meno cuhural v de sociedad. Sea camo
fuerc, entre los ejecurivos se cuenla menos de un lcrcio de
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mujeres (45 par 100 hombres), entre los empleados estan un
tanto mejar representadas, 40 % (64 por 100 hombres). Es el
reflejo, par un Iado, de la escolarizaci6n, aunque también
de una tradici6n bien establecida. Unicamente entre los co
merciantes independientes se invierte esta disparidad, mo
deradamente en favor de las mujeres; 110 por 100 hom
bres. Ciertamente, se trata aqui, casi siempre dei pequeno
comercio (tiendas, mercado) que corresponde a una econo
ma de subsistencia, pues el comercio "noble" se practica
en el sena de empresas que tienen un minimo de base so
cial 0 financiera donde los comercianres se lIaman "comer
ciales" 0, mas abajo en la escala de competencia, emplea
dos deI sector privado. En 10 que respecta a los trabajado
res manuales, los hombres son tres (en el caso de los artesa
nos) a cinco veces (en el casa de los obreros) mas numerosos
que las mujeres. En los barrios ricos en los que habria po
dido esperarse un modela mas norteamericano, si nos re
ferimos a El Batan alto y a La Mariscal que los representan
en nuestro estudio, la situaci6n de Jas ejecutivos es basica
mente la misma que en los demas lugares. Sin embargo,
hay mas mujeres que se declaran empleadas dei seetor pu
blico a privado que en los demas barrios estudiados, sien
do la relaci6n totalmente igualitaria en El Batan alto y de
122 mujeres par 100 hombres en La Mariscal.

Que sean hombres 0 mujeres, cuando se trata de le
vantarse para ir a trabajar, todo Quito se dirige a su activi
dad cotidiana temprano, pero es en los barrios mas aleja
dos donde la gente mas madruga, en la Ecualoriana y en
el Comité dei Pueblo, pudiendo la diferencia ser de 15 a 30
minutas en promedio. Los escolares son, en este aspecto,
menas afortunados que sus padres. Se levantan temprano
en lodos los barrios indistintamcnte. Cambia solo la dura
cion dei trayeClo, :lUnque es sobre rodo el casa de los es
tudiantes de escuela y colegio que rara vez se alejan de su
domicilio. En cienos barrios centrales, se desplazan inclu
Scl frecuentemente a pie, asi coma en La Loma y en San
Juan donde los activos que se desplazan a pie son igu:.J1
mente numerosos. Otra p:Jrticularidad de la poblaciôn es
colar es el regreso al medio dia que parece ser generaliza
do en el casa de los alumnos de primaria por la menas,
pane de los cuales retornan a la escucla par la tarde. Los

retornos en la noche estan menos concentrados que las sa
lidas en la manana, par razones mas sociales que profesio
nales; compras, recreaciân, encuentros de un momento, un
poco de tiempo de vida para si mismo antes de reunirse
con la familia. Sin embargo, todos los quitenos 10 saben, a
las 9 p.m. casi nadie esta fuera de casa. El cuadro presen
tado a continuaci6n muestra la repartici6n de las haras de
salida de casa segun se trata de estudiantes 0 de trabapdo
res.

lIIntes de lin 1·7"20 •.nt. 7"20-1:40 •.m. 1:40-8 iI.m. "8-9 a.m. después de las
1 •.m.I"'! (%1 1%1 1%1 1%1 9•.m.1101

PEA 27 20 12 13 23 5

eSludiantes 51 29 6 4 3 7

Cerca de la mitad de la PEA, 47 %, Ylas cuatro quin
tas partes de los estudiantes, 80 %, salen antes de las 7 a.m.
Aunque la salida masiva se produce entre las 7 y las 8 a.m,
los emboteJJamientos comienzan realmente en las calles de
Quito alrededor de las 8;30-9 a.m. Antes de esa hora, cir
culan sobre todo los transportes colectivos, apareciendo
luego los vehiculos particulares que se suman al desorden
dei trâfico. Es importante considerar también la utilizaciôn
de los diversos modos de desplazamiento, cuyo detalle es
el siguiente: a pie, 15 %; con un vehiculo particular, el
12 %; con transpone de las empresas 0 autobuses escola
res, 7 %; en taxi, 1 %; con el transporte coleetivo, 39 %;
permanecen en casa! 26 %.

La gente de Ouito y su barrio. los demas barrios y mas am
pliamente las acciones municipales relativas a su marco de
vida y otro centros de interés

Se via rapidamente y en realidad de manera muy
breve, en qué condiciones vive la gente en Quito. La ma
yorîa acepta las condicioncs financieras dei mantcnimiento
y dei arrendamicnto de su vivicnda. Unicamcnte el 13 % la
considera elevados tale~ gastos y el 16 % bajos. El entomo
social generado par el barrio no les es indiferente ciena
mente, pero durante nuestra encuesta las opiniones fueron
muy dispersas y una apreciaci6n dei conJunto no puede si-



no sel' aproximada. Los capitulos anteriores en cambio pro
porcionan todas las precisiones sobre estos aspectos. Sin
embargo, par las opiniones expresadas, se puede afirmar
que la integraci6n a la ciudad es aceptable en una pro por
ci6n tres veces mayor a 10 opuesto, y, como 10 muestra el
siguiente cuadro, se reconoce la cercania de los lugares
mas vitales para la economia familial', social 0 doméstica.

distancie 1nabaJO escuel.a salud luger de compras luger de recreaci6n
1%1 (%) 1%1 1%1 (%)

aceptable 75 81 92 97 90

cxcesiva 25 19 8 3 10

No es sorprendente que sean los lugares de abaste
cimiento los mas cercanos, pues se trata de los mas esu'e
chamenre vinculados a la vida pracrica. La que sarp rende
mas es que las tres cuarras partes de la PEA considera que
su lugar de trabajo es reJativamente cercano. Se habria es
perado que las opiniones fueran mas contrastadas, aunque
aquello sigue siendo un verdadero problema para una de
cada cuatro personas, que viven naruralmente en los ba
rrios mas alejados. Se vera par cierto que constantemente
reapareœ, entre los deseos expresados, el asunto de los
transportes. La localizaci6n de los establecimientos educa
ciona1es deja también que desear para una de cada cinco
personas, 10 cual, para un pais que reconoce cl derecho a
la instrLlccion publica para rodo ciudadano, es excesivo. AI
respecro hay seguramente que reconsiderar una politica
educacional, sobre todo sabiendo que la enseiianza priva
da supJe. de manera selectiva, bastantes carencias en este
campo En cuanto a la 10calizaClôn de otros equipamientos
de primera necesidad, la situaci6n es satisfactoria pese a
que el 10 % sc queja dei alcjamiento de los lugares de re
creacion que generalmente son espacios al aire libre acon
dicionados que. pOl' ello, no pueden implantarse fiicilmen
te en los ha l'rios antiguos que, al momento de su construc
ciem esta ban de todas maneras œrcanos al campo y en la
actualidad estàn muy densamente construidos

EBAQ - Conclusiones: la gente de Quito

La tranquilidad dei barrio, la agradab1e convivencia
y la calidad de las relaciones de vecindad son ampliamen
te reconocidas. Apenas un cuano de quienes respondieron
sobre este aspecto no aprecian tales elementos. En cambio,
en 10 que se refiere al entorno cercano, las opiniones ne
gativas predominan. Mas de la mitad de la poblacion de
nuncia la inseguridad, mientras que algo mas dei 20 %

piensa que no hay raz6n de quejarse de ello, rratiindose en
este caso de residentes de los barrios ricos donde la guar
diania privada es generalizada. En otros lados, se insiste
mucha en ese aspecta. La suciedad de las calles y de atros
espacios publicos, de los parques entre otros, la falta de hi
giene, el dep6sito de basura en lugares inapropiados son
igualmente objeto de queja. Otro punto de reivindicaci6n
es la contaminaci6n que indispone a mas de un quitefto so
bre cinco. Cuando se pregunta sobre las modificaciones
mas deseadas para la vida en el barrio, reaparecen las mis
mas reivindicaciones, con iguaJ insistencia. Hay que agre
gal', en el casa dei Comiré deI Puebla y de La Ecuatoriana
mas precisamente, la pavimentaci6n 0 el asfaltado de las
calles. POl' otro lado, es evidente que para casi todo el
mundo, tales mejoras corresponden prioritariamente al Mu
nicipio, 10 que afirma el 57 % de las personas entrevis[a
das, independientemente dei objeto de las mCJoras de man
dadas. El Estado ocupa unicamente un segundo lugar con
un 16 %. Finalmente, otros cambios demandados no 10 son
en si, sinn mas bien la expresi6n de inquietudes de orro 01'

den completamente. Es el casa dei tratarniento de una for
ma muy temida de delincuencia. el rODO de vehiculos, el
pillaJe de casas 0 de departamentos mas particularmente.
Para estas acciones de proteccion de los bienes, el 12 % es
tima que l'nO depende de las asociaciones de vecinos de la
calle o. para un 8 %, de una organizaci6n interna entre los
residentcs de un condorninio 0 de un edificio, 10 que se es
pera en multiples barrios populares y ya se practica en los
barrios ricos de Quito.

En cuanto a eSL:t deriva de las n:spuestas esperaùas,
pasando dei objeto aceptable par parte dei Municipio (corno

d rnanlënUn;ento ch: los biene.' rùblicüs. inJrac·sU\Jcrura. mobûi;;rio

urb:Jnü 0 mcluso el control de la ddiJ1CuenCJ:l en un media ahieno e
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iguaJmenle pûblico) a una reivindicaci6n de orden privado (co
ma la guardiania de edificios 0 de viviendas veCtnas a las vias de ac
ceso), el argumento sociologico que revelan es interesante.
Traduce angustias ligadas al ejercicio de la urbanidad, es
decir al aprendizaje y al dominio de la vida citadina. Los
neo-citadinos, a los citadinos que pasaran rapidamente de
una pequena ciudad tranquila, donde todos se conocen, a
una capital donde el anonimato es la regla, se encuentran
prafundamente indefensos frente a actas inmorales, ilega
les, daninos que acompanan inevitablemente a la urbaniza
cion moderna. No han integrado a su modo de vida Jas
nuevos riesgos que esta suscita, por 10 que amplifican su
impacto y se preocupan hasta desarrollar una psicosis de
la "delincuencia", término que oeulta temores e ignorancia.
En estas condiciones, la demanda se dirige hacia Jos pode
res instaurados en principio para el servicio a la gente y,
entre ellos. sobre todo hacia los servicios municipales que
lienen los medios y la autoridad, asi 10 esperan, de reducir
significativamente tales riesgos. En este punta se toca una
forma de deficiencia de la gestion municipal que ya no es
el reflejo fiel, sin cesar reajustado, de un proyecto, vago
par no haber sido formulado aunque de todas formas re
ferencial, de sociedad urbana que los eitadinos de otras
liempos, cuanda las ciudades apenas superaban algunas
decenas de miles de habitantes, considera ban como pane
integral cie su horizonte social y cultural. Naturalmente, los
municipios cie las grandes ciudades actuales eStan también
desarmados frente a esta nueva manera de vivir citadina
que descarga toda responsabilidad, anteriormente solidaria
(asociaciones barriales, por ejemplo), en quienes fueron elegi
dos y en las insUtuciones que, al haber sida elegidos, acep
taron dirigir

La logica de nuestra investigacion nos lleva a inte
rrogarnos, después de las reacciones de los quitenos ante
aigu nos prablemas asociados a la vida de su barrio, sobre
los barrios que prefieren de Quito, asi camo sobre aquello
que saben y aprecian de una politica municipal centrada
en :.Ispectos relativamente de identidad y emblematicos co
IllO 1<1 restauraciôn y la conservaci6n -aqui se habla de sa1
vamcnto y rehahilitaci6n- dei centra de Quito. a de interés
mâs general.

La clasificaci6n de los barrios por orden de prefe
rencia, una vez que ya se dieron respuestas sobre la loca
lizacion de un eventual lugar de mudanza, se descubre co
ma una repeticion y precisa los entusiasmos percibidos. El
None y su mita de sector bien acondicionado donde reina
una real seguridad, funcionan plenamente, con un 68,5 %

de las opciones expresadas, un tercio de las cuales desig
na el Norte sin mas precision, otra tercio unD u otro de los
barrios bien consolidados nombrados cada vez, y finalmen
te un tercio que se divide entre el Norte rico y confonable
(16,3 %), el None popular (4,3 %) Y el Norte reciente (4,3 %).

Viene luego el Sur sin precision que recoge el 14,4 % de
las preferencias y el centra-Sur consolidado, el 31,7 %; cl
centra-Norte, 20,3 %, con los barrios habitados por la pe
quena y mediana burguesia (18 %) Y los mas antiguos con
una poblacion menas homogénea (2,3 %). Luego se cita el
centra que recibe el 15,8 % de las opciones y los valles con
un 14 % de las preferencias. Hay que anotar también que
para el 22,3 % de la gente que persiste en su implantaci6n,
su barrio es el mas atractivo. La justificacion de la opcion
es en cambio menas facil de formular que la opcion en si.
Salvo para el centra, los argumentos son Jas actividades y
la arquitectura en cuanto al barrio de negocios, La Mariscal
- La Carolina, siendo igualmente invocados el orden y la
organizacion. Hay que puntualizar que cuando los quitc
nos asocian banios bastante nuevos, de menas de media
siglo. a la arquitectu,d, aluden a las grandes estructuras de
cemento, de vidrio y ladrillo inspiradas deliberadamente en
aqueUas de Jas centras de las grandes ciudades noneame
ricanas. Si hablan de la arquitectura dei centro antiguo, ha
cen referencia a la dimension historica de testimonio. La

eleccion dei centra es par cierto explicada abundantemen
te (72,7 % de las jus[ificacione, de elecci6n), retomando la di
mension patrimonial y naeional que acompana, en rantos
discursos mas a menas oficiales, al énfasis que impregna
sus elogios. Los términos y las expresiones "antiguo", ,valor
historico·, "tradicion y patrimonio", dos palabras indisocia
bles e inevitables, ·arquitectura. (sic), .organizaciôn. son en
tances las banalidades dei discurso de los oradores. En ello
existe, mas alla de una evidente grandilocuencia muy arre
ciada por muchas, un gran orgullo en citar a ese centra



donde, pese a ello, ya ninguna persona por poco adinera
da que sea querria vivir. Es el resultado de varios aoos de
orgullo y de sorpresa de haber tenido, junto con Cracovia,
el honor de que su centro histôrico, aûn funcional y acti
vo, sea catalogado como Patrimonio mundial, que los
ecuatorianos prefieren seguir lIamando Patrimonio de la
humanidad.

Justamenle, aunque rara vez con enlusiasmo, las
tres cuartas partes de los quitenos consideran positivo el
salvamento y la rehabilitaciôn deI centra: el 14 % concuer
da plenamenle, el 53 % la acepta de nuena gana y el 9 %

con algunas reticencias, en cuyo casa utilizan un prudente
"mas 0 menos". La cuarta parte restante se divide en un 13
% que no respondc a la pregunta y un 11 % que opina des
favorabJemente De estos ûltimos, los mas numerosos,
comparativamente, se encuentran en tres barrios, todos po
pulares: el Comité dei Pueblo, Ch.imbacalle y, de manera
mas matizada, La Ecuatoriana.

En el Com.ité deI Pueblo, primeramente, el 23 %
afirma su rechazo a laies gastos. pues eSlan en conlra de
las grandes inversiones en el Centra Hislôrico. Es un barrio
social mente muy estruclurado y desde su fundaciôn por la
fuerza, muy combativo, preocupado por sus derechos. Es
alli donde se debe buscar prabablemente cl origen de ese
23 % de rechazo y también en una larga espera, satisfecha
solo en parte, de equipamientos de infraestructura nunca
acabados, como la pavimentaciôn de las calles. TaI vez
existen otras razones, como el hecho por ejemplo de que
ello no corresponde realmente a su historia en la medida
en que son quileoos reJativamente recientes, utilizados
desde su lIegada por su trabajo, pero sin miram.ientos en
cuanto a sus condiciones de existencia y que han debido
par 10 tanlo implantarse forzando a los prapietarios de los
terrenos que invadieron y al Municipio al que exigieron
confirmar su acciôn equipando su nuevo territorio.

La posici6n de Crumhacalle en este aspecto es tam
bién importante: el 20.5 % de las rersonas interrogadas se
muestran hostiles a esa renovaciôn, pero nuestras hipôtesis
en este caso son m;is incierws que para cl Comité dei Pue
blo. Se puede pensar especialmente en cl ahandono pro
gresivo de un barrio fJoreciente en otros tiempos debido a
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la cercania de la estaci6n dei ferrocarril Quito-Guayaquil, a
la existencia de industrias cercanas que han desaparecido
o se han desplazado en su mayorîa, por el traslado deI ca
maI. Ciertamente, el Municipio tiene un proyeclo relativo
precisa mente al descongestionamiento dei Centro, que po
drîa en parte revitalizar la economia de este barrio, despJa
zar a parte de los comerciantes ambulantes entre otros, deI
mercado de El Tejar y de Ipiales a Chimbacalle, al empla
zamiento dei camai donde no funciona actualmente sino
un mercado de barrio. Como afirma el cura de una parro
quia de otro barrio central antiguo: "Tenemos muchas mas
cosas que hacer que ocuparnos de este asunto deI Centro
HistÔrico. Aquî la rniseria es demasiado grande coma para
aceptar que se realicen tales gastos casi a nuestra puerta",
discurso que sin embargo no existe en La Loma 0 en San
Juan. donde la gente vive en condiciones sociales sirnila
res. Pero es cierto que estos ûltimos son a menudo viejos
quitenos que crecieron en el centro 0 en su periferia inme
diata.

En La Ecuatoriana, no se expresa ya un rechazo si
no una reivindicaciôn velada: "Se deben tomar en cuenta
otras barrios que tienen graves prablemas de equiparnien
to de infraestructura y de mantenimienlo de 10 poco de
que disponen", 0 "Las decisiones han sido tomadas par el
Municipio sin consultar a la gente. Resultado, no hay un
consenso sino grandes divergencias en cuanto a las accio
nes a desarrallarse. Los que deciden hacen cualquier casa".

AJ lado de esta, hay ciertos casos de incultura y de
iconoclaslia perentoria, ûnicamente en los barrios obreros:
"Hay que mandar todo al diabJo.·; "Estoy en contra de las gran
des inversiones en el Centro Histôrico,,; "Estiin destruyendo 10
que existia antes,,: "Se pierde el tiempo. hay casas m:'is urgen
tes"; "Es un caos, ya no se puede circular en cl centro".

El rechazo de los que se oponen es frecuentemen
te mejor argumentado que la aprobaciôn de qUlenes estan
de acuerdo con esta rehabilitaci6n de largo alienlo. Eso se
debe lai vez a que, al concordar con la operaciôn de sal
vamenro. no lienen comentarios que hacer 0 que se con
tenlan con relomar un discurso con el que se los ha ali
menrado masivamente Cdiscurso oficial, afiches. artîculos cie

prensa. elc). Las explicaciones de su aprobaciôn son previ-
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sibles y muy esperada.s. Helas aquî por orden de importan
cia: una raz6n hist6rica y senrimental, "para que no desa
parezca .. , 14,2 %; sola mente una referencia histôrica,
13,8 %; un argumento funcional sin connotaci6n hist6rica,
"actualmente es un barrio meJor organizado, mejor planifica
do", 11 ,3 %; nuevamente una dimensiôn exclusiva e histôri
ca, "es nuestra herencia", 8,2 %; el orgullo de poseer un con
junro monumental excepcional, "Ahora es mas presentable
---0 mas represenlativo--, da una buena imagen de Quito",
5,5 %, Y "el turismo., 3,0 %; se vuelve luego a 10 funcional
o mas bien a su contrario, al disfuncionamienro, "es un caos
los transportes colectivos (los autobuses contaminantes que en
vician todos los dins el aire de! Cenlro de Quito) y el transito son
desorganizados", 8%. Esta queja se acompanaba a veces de
una diatriba contra el trolebus que estaba enronces en pro
ceso de instalaciôn y que luego fue un éxito por multiples
razones: prohibiciôn a ciertos autobuses que emanaban
diôxido de carbono de pasar por ciertas calles deI centro re
servadas al trolebus y a los vehiculos livianos, obligaciôn
para los que estaban aUlOrizados a hacerlo de controlar su
escape, mayor velocidad de transporte, paradas organizadas
y adecuadamenre distribuidas, y muchas otras razones. Sin
embargo, de esta manera. parte de los problemas son solo
enviados a Olras calles dei centro.

ESla rehabilitaci6n dei Centro corresponde ante to
do al Municipio, 10 que afirman tres de cada 10 de nues
tros inrerlocutores; es responsabilidad también dei Fondo
de Salvamento, para aproximadamente un 7 % de las per
sonas. El Estado es citado apenas por una de 20 personas
y Jos organismos internacionales por una de 25. Se piensa
también que hay ciertas ONG que se ocupan de clIo, 0 la
cooperaci6n internacional, los propietarios de las ca.sas a
renovarse, todos los quitenos que de hecho pagan un im
pueslO local para ello y hasta los bancos. Todos estas ac
tores intervienen verdaderamenre pero a diferentes grados,
y los quilenos. lomados en grupo, sahen quién se ucupa
de su Centm Hlstôrico, aunqul' el 3R % nu rl'sponde a es
tas preguntas y <:1 13 % dice no saber En ddinitiva, a la rnj

tad de la gente no le llegan estas cuestiones.
Sin embargo, si se les pide ubicar el barrio especîfi

co de negocios, muy pocos, una quinta parte aproximada-

mente, entienden la pregunta en el sentido de barrio ·en
donde se tratan asuntos distintos a los locales; otros citan el
mercado mas grande que conocen, siendo la Ipiales el mas
nombrado, 0 el centro comercial mas cercano, e incluso el
mercado 0 el superrnercado de su bamo. Si se trata de loca
lizar el centro administrativo, 0 los principales lugares admi
nistrativos de Quito, el Municipio y sus centros zonales son
los mencionados en primer Jugar, siguiéndoles los ministerios
y la sede deJ gobiemo, y finalmeme los bancos (1 %).

Finalmente, una serie de preguntas se refieren a las
actividades mas tradicionales, las asociaciones barriales
que son lugares muy aClivos de democracia directa, sobre
rodo en ciertos barrios popuJares. La minga es considerada
una buena casa, al igual que las asociaciones deportivas,
los comités de fiestas y las asociaciones parroquiaJes, pero
la participaci6n rara vez supera un 15 % de Jos padres de
familia 0 la mujer. No obstante, se hace un esfuerzo para
la organizaci6n de las fiestas que corresponden a una tra
diciôn muy arraigada, y a veces para la realizaci6n de una
minga centrada en la limpieza de una esquina 0 de las ve
redas. Existe una importante aprobaciôn de principio a es
tas tradiciones y tal vez no haria falta mucho para dOlaries
de un real dinamismo.

En cambio, si bien se espera todo dei Municipio, se
ignora gravemente la reglamentaci6n por él dictada y las le
yes que rigen a la ciudad. Las dos terceras partes de Jos qui
(l'nOS aseguran que no existe reglamente urbano alguno so
bre el manejo de la ciudad de Quito, a los que se suma el
10 % que no responde. Par cierto, un 71 % afirma no tener
la menor idea de 10 que podria ser tal reglamento. Los de
mas mencionan en desorden todas sus reivindicaciones de
las cuales aJgunas, efectivamenle, pueden corresponder m:'is
° menas a una reglamentaciém urhana particular 0 mas ge
neral. A este respecto, se habla de rcglas municipales y de
normas para la ciudad, pero no se sabe cuales; de normas
de construcciôn, de transporte. de higicne. de seguridad, y
lambién de servicios basicos. de equipamicnto de infracs
tructura, de educaciôn. dl' deportes y de parques de recrea
ciéJn. de calles, de aseo y de limpieza de Jas vias, de mante
nimiento. En resumen, desfilan incansabkmente IOdas las
reivindicaciones )' demandas que nunca tienen efecro y que



aliment2n la cotidianidad de los quitenos confrontados a la
dificult2d, para la mayoria de eUos, de vivir bien en QUilO.

Al finalizar este estudio, se puede decir que la ma
yoria de los quilenos viven replegados en su barrio siendo
su horizonle los barrios cercanos 0 aquellos donde traba
jan. El Municipio es la autoridad de referencia, pero el res
ta de la ciudad sigue siendo para ellos una serie mas 0 me
nos mitica de lugares de los que han oido hablaI', coma el
famoso Norte de la ciudad, cada vez mas al Norte a medi
da que nos acercamos a él, donde tamos suenan instalarse
algun dia. los habilantes de Jos barrios antiguos, deI cen
tro 0 de su periferia cercana, entienden Quito como 10 ha
cian mas 0 menos sus padres, es decir muy polarizado en
el cenlro. los de los barrios ricos abren un tanto mas su
horizonte pero ignoran aun muy a menudo c6mo es ma
nejada la ciudad.

No son las actividades recreativas dei fin ue sema
na Jo que cambiara esta siluaci6n, pues la gente es muy ca
sera. Cerca de la mitac! de la poblaci6n declara permane
cel' en su casa (47 %) v los demas se visitan (25 %), pasean
en el barrio 0 en sus alrededores 0( la %) 0 van a distraerse
a un parque, a La Carolina, al Parque Metropolitano, al va
lle a a la Mitad dei Mundo. Aunque la tercera parte de los
hogares dispone de un vehiculo, solamenle un 17,5 % sa
le regularmente de Quito durante -el fin de semana.

PARA CONCLUIR
Al inicio de este l'studio senalabamos la importan

cia de la cartografia coma pOlente instrumenta de ayuda al
analisis deI espacio, lanto de las ciudades camo dei cam
po. EJ Atlas Infografico de Quiro present6 ya, en ]992, nue
vas imagenes de la capital ecualOriana, moslrando que se
podian hacer diversas iecluras, estrechamenle imhricadas y
comp\ementarias, de su espacio. Esta demoslraciém, a raira
probablcmcnre de un l'studio deteniclo, no tuvo en la Di
reccion de PlaniFicaci(lIl dei Disrrito Metropolilano, los
declos esperados pOl' sus aulores. Se puede e"perar que
en el presente estudio. este enfoque canografico dd mis
mo espacio, en hlanco y negro y pOl' barrios, sea mas con
vincenre. Se ha querido mostrar 10 que, de manera mas
precisa que a través de una simple lecrura de imagenes car-

fBAO - Conclusiones: la gente de Quito

tagraficas exactas, se puede ver con una sola mirada, en
especial particularidades que Olra forma de proceder no
permitiria captal' con igual precisi6n, tanto en la localiza
cion adecuada de ciertos fen6menos urbanos considerados
como en la relaci6n enlre las variaciones espaciaJes que re
visten raies fen6menos y la significaci6n de las mismas.
Ciertamente, el procedimienta no es tan evidente como se
podria pensaI', que no se puede ahorrar el aprendizaje de
la lectura de estas imagenes que no pueden consultarse si
no con la ayuda de una leyenda y no coma si se mira l'an
fOlOgrafias. No hay que olvidar que se lrala de proyeccio
nes con imagenes de situaciones de las que se decidi6,
muy deliberadamente, presenlar ciertas caracleristicas. POl'
cierto, es par eso importante exponer objetivamente la ma
nera en que se procedi6.

Este analisis carrografico fue especialmente minu
cioso en tres barrios de Quito, a los que, pOl' razones Clr
cunstanciales, se dedic6 mas tiempo: La Loma, San Juan y
San Carlos. Esto no significa que los demas fueron descui
dados. Se podria par cierto sugerir delenerse en el anali
sis realizado de Chimbacalle 0 dei Comité de] Pueb]o. No
pOl' e110 los otros fueron ignorados, pero en 10 que respec
ta a los puntos que se representaron cartograficamenle,
eran mas homogéneos y pOl' 10 tanto sus imagenes menos
demoSlrativas.

En La Loma, primer barrio eSludiado, en el que se
prob6 el cuestionario con base en una muestra mas densa
que la de los otros barrios escogidos, nuestra atenci6n se
concentra sobre LOdo en la distribucion de las manzanas,
en el tamano de los predios y en las vias, la que permiti6
plantear adecuadamente cienas preguntas sobre el habilat
y la evolucion de su uso.

En San Juan, donue se inici6 la encueSla realizada
pOl' los estudianles de la FAU, cienas torpezas iniciales de
bidas al aprendizaje de las técnicas de encuesras de este ti
po pOl' pane de los estudiantes inexperimenlados. ohliga
l'cm a un arduo trabajo de tratamiento de los cuestionarios,
10 que impuso una !ectura minuciosa de los documenlOS
canograficos asociada a una casi reconstrucci6n, aunque ri
gurosa, de cienas encuestas POl' ello. sc observaron en
panicular las manzanas y la red vial, aunque también ]a po-
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blacion, su repanici6n geografica seglin edad yactividades.
Asi, en esle casa mas que en los demas, el rnapa fue un
elemenlo de comprension dei espacio conslruido que per
milio abordar de mejor manera las pregunlas.

San Carlos, donde, coma practica, los esludianles
que realizaron las encuesras procedieron también a su tra
tamiento, fue estudiado por ellos con una atenci6n panicu
lar. Como ya se dijo, se lrata de un barrio producto de la
politica de lotizaci6n de los anos 1970, donde se encuen
Ira una yuxtapOSiCion de dos ripos de habilat, Jos edificios
coleclivos y las casas individuales, generalmenle adosadas.
Los inmuebles se distribuyen en espacios acondicionados
para que el autom6vil sea apenas tolerado, dandose la
prioridad absoluta a los peatones, 10 que los ma pas mues
tran c1aramente. Deteniéndose en Jos mapas de disrribu
cion de la poblacion seglin el tipo de habitat, se establece
facilmente una correlaci6n entre todos esos hechos socio
urbanos localizados con precision que se presenlan ante
nueslros ojos. As!. las preguntas ya pueden no solamenle
planlearse con base en las imagenes cartograficas elabora
das, sino que confirman de manera indudable 10 que reve
la el analisis de los cuestionarios de la encuesta. Esta co
rrelacion se convierte en una garantia dei valor dei lrabajo
urbanistico as! emprendido. Para convencernos de ello, re
mitimos a los mapas sobre la poblacion de este barrio y al
analisis demogriifico realizado con base en las informacio
nes proporcionadas por la encuesta.

Asintismo, pensabamos que las reacciones de los qui
lenos ante las pregunlas sobre su barrio y sobre sus condi
ciones de vida en él serian esclarecedoras y la fueron Cier-

tamente, el que esperaba sorpresas no se decepciono. Sin
embargo, el Municipio y sus planificadores saben ahora y
pueden cuantificar el peso social de sus acciones, los limi
tes de su politica de apertura y de explicacion de las ope
raciones de planificacion urbana y de manejo dei espacio,
cuyos acondicionamiento y manlenimienta estân a su car
go. No regresaremos a 10 que ya se ha dicho al respecta,
pero simplemente recordaremos que un estudio de este ti
po deberia ser retomado regularmente. Para proceder ade
cuadamente, seria conveniente correlacionar mapas tema
ticos de barrio, en especial aquellos que muestran la dis
lribucion espacial de datos sociales: demografia, salud, es
colarizaci6n, aclividades, movimientos dia rios allernantes,
opiniones de la gente sobre tal 0 cual aspecto dei manejo
de su espacio cotidiano, etc., con Jos datos de encuestas
repetidas peri6dicamente (cada 3 () 4 anos por ejemp\o), con
el fin de aClualizar tales ma pas, de conocer con precision
10 que la imagen que ofrecen, reflejo de datos cuantilati
vos contenidos en la BDU dei SUIM, significa también cua
lilativamente. En esas condiciones, entre dos encuestas en
el terreno, la cartografia tematica cumpliria perfectamenle
su funciôn, proporcionado imagenes intermedias ricas en
ensenanzas para los planificadores Asi lambién, el traba
jo de los ge6grafos, iniciado en 1987 con el AIQ y conti
nuado en 1996 con la encueSla EBAQ adquiriria lodo su
sentido y su alcance. Para que esta se realice, queda pro
bablemente por lransmitir a quienes manejan la ciudad, un
complemenlo de informacion, que deduciran y organiza
ran por si mismos si nuestra demostracion es sarisfactoria.



Nacido en 1935 en Craponne sur Arzon, en las montaf/as dei centro de Francia, René de
Maximy, ge6grafo y soci6logo, director de investigaci6n en el Institut de Recherche pour le
développement (IRD, antes ORSTOM), es doctor de Estado. Desde hace mâs de 30 af/os se
interesa pOl' las grandes ciudades de las regiones intertropicales, pOl' su funcionamiento y
pOl' la gente que aLLî vive. Ha pubLicado numerosos estudios, entre eLLos "Kinshasa, ville en
suspens" (Paris, 1984) luego de la aparici6n dei "Atlas de Kinshasa" (RepubLica
democrâtica dei Congo), proyecto dei cual fue el iniciador y el responsable cientifico. R. de
Maximy fue también autor y director cientifico dei "Atlas Infogrâfico de Quito" (Quito,
1992), y la presente ohra constituye una continuaci6n 16gica de sus anâlisis de la capital
ecuatoriana.
Karine Peyronnie naci6 en la regi6n parisina en 1970. Es ge6grafa cuya tesis de doctorado
es "El centro hist6rico de Quito: de la ciudad a Patrimonio de la Humanidad (J 908
1996)". (Universidad Paris VIl-Jussieu).

Ya 'ea que i\<lll on ella 0 que la codeen, cada dia los quitenos saben de la Gente de
Quito, pero conocen acaso sus condiciones objetivas de existencia en los diferentes
barrios, antiguos 0 recientes, populares 0 patricios, bien equipados 0 mal integrados a la
vida de la urbe? Tienen una idea, basada en otra cosa que no sea impresiones 0

rumores, dei ritmo cotidiano de sus actividades, de 10 que piensan de la vida en su
barrio, de sus relaciones de vecindario?

Gente de Quito nos dice todo eso y también sus opiniones sobre el resta de barrios de la
ciudad, sobre la pol/tica municipal y sus repercusiones 0 su ausencia en su barrio y
sobre la manera en que conciben la politica municipal y nacional frente a la
conservaci6n deI centro antiguo de su ciudad.
Un enfoque nuevo, descripciones y explicaciones apoyadas en cifras de la Quito de fin
de siglo y de la gente que constituye su piel y su fuerza viva. Un libro que se debe leer
para comprender mejor 10 que son los quitenos.
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