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LA REPARTICION GEOGRAFICA DE LA POBLACION ECUATORIANA SEGUN EL ULTIMO

CENSO (NOVIEMBRE DE 1982)

El'estudio de la geografia de la poblaciéin y deI dinamismo espacial con
viene comenzar con el establecimiento y analisis deI mapa de dis tribu ~
ciéin de la poblaciéin por puntos, y de los documentos interpretativos
que pueden deducirse de el, como son los croquis de las zonas de densi
dad homogenea, zonas despobladas, etc.

Partiendo de los resultados deI ultimo cense de poblaciéin (Noviembre de
1982) ,hemos establecido un mapa de reparticiéin de la poblaciéin por
puntos, a la escala 1:1.000.000.

Este mapa constituye una muy buena base para los estudios de geografia
de la poblaciéin ecuatoriana, uno de los elementos esenciales para la
comprensiéin de la organizaciéin deI espacio nacional, e instrumento in 
dispensable de planificaciéin, tante a nivel nacional como regional. En
fin, este mapa, asociado a otros que representan fenéimenos de variado
orden, tanto fisicos como sociales, constituye el punto de partida de
reflexiones geograficas sobre las correlaciones entre ubicacién de la
poblaciéin y esos mismos fenéimenos. Por ejemplo, el confrontamiento en 
tre ubicaciéin de la poblaciéin y curvas de nivel, tal como permite el ma
pa comentado, hace posible determinar , en la Sierra ecuatoriana, cua ~
les son los l~mites altitudinales de poblamiento.

1.ESTABLECIMIENTO DEL MAPA DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION

LAS FUENTES

Para establecer el mapa de distribuciéin de la poblaciéin, conviene dis~

ner:

1. De una cartografia que permita delimitar las mas pequefias unidades
geograficas a partir de las cuales se realizéi el cense de poblaciéin,
indicando la ubicaciéin de los diferentes asentamientos humanos.

2. De los resultados deI cense a nivel de esas mismas unidades geografi
cas.

3. Deuna cartografia de base que permita consignar los resultados obte-
nidos a la escala deseada: 1:1.000.000 en el presente caso.

Por 10 que toca al primero de estos puntos, la unica fuente fue la car
tograf1a censal deI Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC).
En esta cartograf1a existe, para cada parroquia, a la escala de 1:50.000,
una hoja que indica:

- Las coordenadas geograficas (longitud, latitud),
- Los limites parroquiales y los de sectores censales,
- Los asentamientos humanos,
- Las principales carreteras y caminos, asi como otros datos geograficos

(rios, cumbres, etc.).
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Los datos correspondientes al segundo punto fueron proparcionados por
el INEC y estan constiturdos por los resultados brutos, a nivel de los
sectores censales, deI IV Censo de" Poblaci6n y Vivienda de 28 de Noviem
bre de 1982, con algunas excepciones para un pequeno nGmero de parr~
quias no censadas normalmente.

Finalmente, la cartografia correspondiente al tercer punta, que nos
ha permitido la consignaci6n de los datos en un documento de base,pro
cede de tres fuentes: por una parte, los mapas de limites parroquiales
de PRONAREG - ORSTOM a 1:200.000 para las regiones de la Costa y de la
Sierra, en las que hemos procedido a rectificaciones menores; por otra
parte, los mapas provinciales deI INEC a 1:250.000 para las provincias
amaz6nicasi en fin, coma base cartografica hemos utilizado los mapas
deI IGM, tanto el de 1979 a escala 1:500.000 para la Ubicaci6nde
las cabeceras provinciales, cantonales y parroquiales, cuanto el de
1985, a escala 1:1.000.000, para los limites internacionales, linea
deI Protocolo de Rro de Janeiro, red principal de carreteras, rios y
curvas de niveL

METODOLOGIA

La representaci6n cartografica permite distinguir la distribuci6n de
la poblaci6n dispersa y la pablaci6n aglomerada.

La pablaci6n aglomerada la hemos definido coma aquella de las cabece 
ras parroquiales, cantonales y provinciales. Todo el resta de pobla 
ci6n constituye la pablaci6n dispersa.

El principio de representacion ha sido el de figurar la pablaci6n dis
persa por puntos negros y la poblaci6n aglom~rada par circulos ro 
jos. Cada punto pequeno negro representa 100 habitantes y cada punta
mediano 500 habitantes. La pablaci6n aglomerada esta representada
par circulos rojos de superficie proparcional al nGmero de habitantes
de cada cabecera.

LA POBLACION DISPERSA

En cada mapa parroquial deI INEC hemos consignado, para cada sector,el
nGmero de habitantes indicado par el censo. Supongamos que un sector
tenga 621 habitantes. Teniamos que localizar 6 puntos ( l por cada
100 habitantes con aproximaci6n a la centena mas p6xima ) en funci6n
de los datos que proparcionaban el mapa: asentamientos humanos, ca 
serios, haciendas, cooperativas, etc. apoy&ndonos para el efecto, en
muchos casos, en las hojas topograficas correspondientes deI IGM.

La segunda etapa consisti6 en transferir los puntos asi determinados a
los mapas de base a 1:200.000 ( PRONAREG ) 0 a 1:250.000 (INEC) que
indican los limites parroquiales.

Esto se hizo utilizando un "zoomtransfer" deI IGM, cuyo procedimiento
6ptico permite hacer coincidir las coordenadas geograficas deI mapa
que se va a transferir (el de 1:50.000) con las deI mapa de base y
consiqnar asi los puntos iniciales en las mejores condiciones de pre-





detallados sobre Alausi, Cu
zona conocida con el nombre

Todo este representa menos
deI pais. Para no dejarlas
los datos de 1974.

4

Anotemos , en fin, la ausencia de datos
manda, El Cannen, Sibarnbe,Simiatug y la
"Manga deI Cura" ,para el cense de 1982.
deI 1% del territorio y de la poblacién
en blanco hemos utilizado en estos casos

2. LAS DESIGUALDADES DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION

de

t

, ,
~

Un comentario detallado deI mapa de distribucién de la poblacién cons
tituiria un verdadero estudio regional deI pals; ésto es tan verdade~
ro que las particularidades regionales de la organizacién deI espacio
se reflejan en la desigual distribucién de la poblacién.

Para llegar a una visién relativamente sintética de los fenémenos de
distribucién de la poblacién, es util realizar un documente carto
grafico "simplificado": se" trata deI mapa de las densidades de la
poblacién rural, cuya publicacién esta prevista en el tomo de Geogra
fia de la Poblacién Ecuatoriana que prepara el CEDIG. Aqui sélo pre
sentaremos croquis extraidos de este utlimo mapa.

Un mapa de densidades puede ser hecho de muchas maneras. En efecto
todo depende de la unidad espacial de base que es tomada en cuenta p~

ra el calculo de las densidades. Generalmente, se toma la unidad ad
ministrativa mas pequena (la parroquia) para la cual se busca la rela
cién entre superficie y nGmero de habitantes. Este método presenta
un grave inconveniente en las regionesen las que las parroquias son
muy heterogéneas, por englobar zonasmuy pobladas y zonas deshabita
das. Es el caso de un gran nGmero de parroquias de la Sierra y de la
Regién Amazénica, razén por la cual hemos renunciado a ello. Otro mé
todo consiste en fraccionar el espacio en cuadrados 0 en hexagonos ~
y hacer con esta base, calculos de la mayor exactitud posible. Al apli
car este método se llega generalmente a un rompecabezas poco signi-
ficativo. En fin, un ultimo método, sin duda el mas geografico, - es
la razén por la que 10 hemos utilizado - , consiste en delimitar so
bre el mapa de distribucién de la poblacién, regiones homogéneas, en
10 que toca a la reparticion de puntos. Son indispensables un ojo ob
servador y un conocimiento regional deI pais para practicar este mé~

todo, pues conviene annonizar en la mejor forma los limites de zo 
nas homogéneas asi establecidas, con los limites mas significativos
de las regiones geograficas.

Una :vez delimitadas esas zonas homogéneas (las hemos detenninado para
todo el pais) ,se procedié para cada una de ellas, a calcular sus den
sidades respectivas. Aunque en el mapa de distribucion de la pobla
cion por puntos y circulos no aparesca la diferenciacién entre pobla
cién urbana y rural, para la elaboracion deI mapa de densidades rura
les hemos utilizado la siguiente definicién de poblacion rural: to~

da la poblacién dispersa asi como la poblacion aglomerada de las cabe
ceras parroquiales de menos de 10.000 habitantes. Se excluyeron pues~

deI calculo~solamente las cabeceras de canton y ae provincia, 10 mis
mo que las muy raras cabeceras de parroquia con mas de 10.000 habi
tantes. En el mapa de densidades rurales, cuyos croquis comentamos
a continuacién, se encuentran asi reunidos en una misma "playa" de
densidad numerosas zonas homogéneas.

Las "playas" de densidad se determinan por si mismas en funcién de
una progresién geométrica légica y de la distribucién estadistica de
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las densidades de las zonas homogéneas. Hemos determinado de esta mane
ra siete "playas" 0 modalidades: menos de 2 habitantes/km2, que he 
mos asimilado a las zonas vac!as; de 2 a 10 habitantes/km2; de 10 a
20; de 20 a 40; de 40 a 80; de 80 a 160; y mas de 160 habitantes/km2

El mapa de densidades as! establecido permite una vision sintética deI
fenomeno de la distribucion geografica de la poblacion rural, para el
conjunto deI pais. Los respectivos croquis ( fig. l - 4 ) dan una vi
sion todavia mas simple de la realidad.

- LAS ZONAS DE MUY FUERI'ES DENSIDADES, con mas de 160 habi tantes/km2 .
son 5. (fig. 1)

· En la Costa, el valle deI Rio Po~toviejo - Rio Chico
· En la Sierra, la regiôn comprendida entre el lago San Pablo e Ibarra;
los alrededores de la ciudad. de Quito, al Norte y sobre todo. al Este
y al Sur de la ciudad (valles de Tumbaco y de Los Chillos); la Sierra
Central alrededor de Latacunga, Salcedo, pillaro y sobre todo Ambato
Quero - Pelileo ; en fin, la region de Azogues - Cuenca.

Se puede observar que todas estas zonas son sectores de pequena propie
dad, en los alrededores de las ciudades, cruzados por buenas vias de
comunicacian y que practican una agricultura intensiva de productos g~

neralmente comercializados (Quito, Tungurahua, Valle de Portoviejo) 0

que asocian a la agricultura un complemento de recursos artesanales 0

salariales (Imbabura, Canar, Azuay ) .,

- LAS ZONAS DE FUERTES DENSIDADES, con 80 a 160 habitantes/km2 (fig. 1)

En la Costa, se trata principa~ente de nos 7.onas. En ManabJ la re
gion comnrenaina en el triangulo Chene - Junin - Tosagua, que repite,
en condiciones geograficas un poco menos favorables (drenaje - irri
gacion), las condiciones deI Valle de Portoviejo - Rio Chico. Al
norte de Guayaquil principalmente la region arrocera de Daule - Pa 
lestina - Salitre.

De otras zonas, de extension mas reducida, alcanzan estas mismas den
sidades : la franja costanera de Puerto Lapez a Ayangue, donde han
progresado mucho las actividades pesqueras; y la region de Milagro 
El Triunfo, donde se ha desarrollado una agricultura tropical muy
intensiva (cana de azucar, arroz, tabaco, etc.) y donde una parte de
la mana de obra puede vivir en ese lugar al mismo tiempo que trabaja
en Guayaqui1.

En la Sierra, estas zonas cubren la mayor parte deI corredor interan
dine no comprendida en las zonas de muy fuertes densidades antes 
descritas. Se trata generalmente de regiones en las que las grandes
propiedades cubren importantes superficies (Cayambe, Latacunga,Chim
borazo) 0 de zonas de pequenas propiedades relativamente deprimidas
(Bolivar, parte de Chimborazo, parte Este deI Azuay) .

- LAS ZONAS DE DENSIDADES MEDIAS, con 20 - 80 habitantes/km2 (fig. 2)

• Se encuentra . en' esta categorî:a la mayor parte de la region costera.
Es un rasgo geografico de primordial importancia esta relativa ho 
mogeneidad de poblamiento de una inmensa region. Se extiende desde
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Quinindé al Norte y engloba la mayor parte de la cuenca del Guayas y
de las colinas de Manab!, as! como la mayor parte de la regiôn cos
tanera del Sur.

Esta inmensa regiôn, donde alternan la pequena, la mediana y la gran
propiedad en zonas de buenos suelos, sin excesos climaticos fuera de
los afios excepcionales, constituye el dominio mas importante (en su
perficie) del fonnidable potencial agr!cola del pa!s. Una gran parte
de esta region hasido objeto de una colonizaciôn reciente en la
que prevalece la mediana propiedad.

• En el Sur, la mayor parte de la provincia de Loja, tierra antigua 
mente poblada pero en condiciones naturales dif!ciles, pertenece tam
bién a esta categor!a de densidades medias.

· En el resto de la Sierra, hay vastas tierras que pertenecen a esta
categor!a: la mayor parte del Carchi, las partes pobladas de la ver
tiente occidental de la Coordillera (valle del rio Mira, regiôn de
Apuela, Selva Alegre, Nanegal, Los BancOs, etc.), el oeste de Coto
paxi (Zumbahua, Angamarca ) donde viven comunidades indigenas en el
l !mi.te de los paramos; el Sur de Chimborazo; el Sur de Bolivar y las
regiones marginales de Cafiar y Azuay. Se trata de regiones andinas
aisladas, de dificiles condiciones naturales o,como en Carchi, de zo
nas rurales que han tenido fuertesoleadas de emigraciôn rural desde
hace muchos afios.

En la Regiôn Amazônica, la reg~on de Tena - Archidona pertenece de
hoy en adelante a esta categoria de las densidades medias •

- LAS ZONAS DE BAJAS DENSIDADES (2 a 20 habi tantes 1 km2) (fig. 3)

• Se las encuentra en la Costa, en una gran parte de la provincia de
Esmeraldas y dei Norte de Manabi, en las colinas secas del Sur de Ma
nabi y de la Peninsula de Santa Elena, en las zonas de manglares del
Litoral y en laregiôn de Taura, suelos mediocres, sequedad excesiva,
o también aislamiento (Manabi Norte, Esmeraldas), explican en gran
parte estas bajas densidades. .

• En la Sierra, se trata de la zona mas seca, al Sudoeste de la provi~

cia de Loja, 0 de algunos sectores de dificil acceso en las vertien
tes exteriores de la Cordillera Occidental.

• Finalmente, casi todas las zonas "pobladas" de la Regiôn Amazônica
pertenecen a esta categoria, sea que se trate de sectores de coloni
zaciôn antigua 0 moderna, 0 de las regiones Shuars que, poco a po ~
co, camo resultado del crecirniento demografico de este pueblo indi
gena, pasan de los 2 habitantes por Km2 ( 0 sea,mas- de "Una familia
por cada 200 has) .

- !AS ZONAS "VACIAS" (menos de 2 habitantes / km2) (fig. 41

No existen, hablando propiamente, desiertos'o verdaderas zonas va
cias en el Ecuador, fuera de las partes de la Sierra situadas a mas
de 3.600 0 4.000 m. de altitude Sin embargo, la necesidad de simpl!
ficar nos ha llevado a escoger este umbral de 2 habitantes/km2 (menos
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.'
de una farnilia por cada 200 has) como limite de las zonas "vacias".
Esto no tieneen cuenta para nada el gênero de vida de ciertos pue
blos indigenas (Huaoranis por ejemplo) que necesitan mas tierra pa
ra vivir conforme a sus tradiciones. Se trata, sin embargo, de gru
pos extremadamente limitados en poblacién.

Hecha esta reserva, se puede comprobar que en la Costa las zonas
"vacias" forman mas deI 50% èl.el territorio de Esmeraldas (el sector
mas lluvioso) y una gran parte de la~ colinas secas deI Sur de Mana
bi y de la Peninsula de Santa Elena.

En la Sierra, hayuna diferencia considerable entre la Cordillera
Occidental, en la que unicamente el macizo deI Pichincha, al Oeste
de Quito, y el Nudo de Portete, al Oeste de Cuenca, forman grandes
conjuntos casi vaciosi y la CordilleraOriental que, a parte de los
pasos milenarios deI Playén de San Francisco al Norte, de papallac
ta , de Banos y de Cola de San Pablo, forma en su conjunto una ba-
rrera maciza de mas de 50 kms de anchura, casi totalmente vacia de
habitantes.

Finalmente, en la Regién Amazénica, mas deI 75% de la superficie
pertenece a esta categoria de zonas "vacias".

3. HABITAT RURAL DISPERSO y HABITAT RURAL AGRUPADO

- En la Sierra ecuatoriana, existen tres formas principales de habitat
rural:

. Por una parte, las cabeceras parroquiales que son, generalmente
las herederas de los "pueblos de indios" 0 "doctrinas" de la colo
nizacién espanola, y que se transformaron rapidamente en puntos de
contacto entre poblacién indîgena y sistema colonial por intermedio
de los "cholos" 0 mestizos. Tienen el trazo en damera de todas las
fundaciones coloniales.

A parte de estas aglomeraciones, la forma mas corriente de habitat
rural es la de la vivienda totalmente dispersa.

Sin embargo, en torno de las haciendas, a cierta distancia de la
"casa de hacienda", la poblacién vinculada con ellas forma con fre
cuencia caserios. Asimismo, otra forma de habitat, intermédia entre
dispersién total y agrupamiento, se encuentra en ciertas comunida
des indigenas (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo) bajo la forma de
agrupacién de chozas, aunque esta ultima modalidad de vivienda se
~alla en rapido proceso de,extincién.

- En la Costa, existe una continuidad entre ciertos pueblos de pescado
res indios de origen precolombino y las modernas aglomeraciones (Ca
noa, Jaramijé, Machalilla, Puerto Lépez en Manabi, por ejemplo) .Mu
chas aglomeraciones actuales han nacido, sin embargo, de los servi
cios a la agricultura de plantacién, a 10 largo de las vias fluvia 
les, en los siglos XVII y XIX CDaule y Vinees, par ejemplo, sobre
el sistema navegable deI Guayas). Babahoyo es una fundacién mas an
tigua, en el punta de ruptura de carga de la via Quito-Guayaquil
Otras han nacido mas recientemente en el cruce de las carreteras,es
ta vez en las . zonas de colonizacién que se han desarrollado a partir
de los anos 50 (El Empalme, El Carmen, Quinindê, etc.).
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Sin embargo, en toda la regién costanera donde ha prosperado la a
gricultura de plantacién, asi como en las colinas cafeteras de Mana
bi, el modela mas general es el de la dispersién deI habitat con
reagrupamientosperiédicos, sobre todo el domingo, en torno de la
iglesia,del billar, de la tienda 0 deI pequeno mercado.

"

-'En la Regién Amazénica, la forma tradicional de habitat de los pue
blos indigenas es la dispersién farniliar. Los agrupamientos que se

'encuentranactualmente en ciertos casos, son el resultado de nece
sidades nuevas (per ejemplo, la escuela) 0 de la accién misionera .
En cuanto a las formas de colonizacién, han seguido el mismo proce
50 que en la Costa.

4. ANALISIS REGIONAL DEL MAPA, DE DISTRIBUCION DE LA POBIACION

La Sierra Norte. Entre Tulcan y Machachi, las mas fuertes concentra
ciones de asentamientos humanos se encuentran por un lado, en Imb~

bura, entre Ibarra y el La3'o San Pablo y, per otro, a 10 largo de
las vias de acceSo a Quito. La curva de nivel de 3.500 m. constituye
practicamente el'11mite sobre el cial casi no se encuentran asenta 
mientos humanos ( ·10 cual no significa que no sea utilizado el para
mo). En Carchi , la poblacién rural esta mas dispersa, mientras' 
que en Imbabura y Pichincha se halla mas concentrada en los valles.

Tenemos al11 dos mode los de asentarnientos hurnanos. lSe debe relacio
narlos con dos modelos de asentarnientos precolombinos? lo mas pro
bablemente con unatopografia y con sistemas sociales de produccfén
muy diferentes?

A este propésito, hay que notar un fenémeno interesante: la diferen
cia de concentracién deI habitat entre el sector de Cayarnbe y el de
Otavalo - San Pablo. Las condiciones naturales (suelos, altitud,plu
viometr1a) son sensiblemente idénticos en arnbos, pero las estructu~
ras sociales son muy diferentes: en un caso predomina la gran pro
piedad y el artesanado rural casi ha desaparecido, mientras que en
el otro prevalece el minifundio, asociado a una practica todavia
muy extendida deI artesanado rural (tejido). lEsta diferenciaen
las estructuras agrarias se explica per 51 misma en la historia de
la conquista incasica? . Los Cayarnbis aliados de los Caranquis estu
vieron entre los ûltirnos que resistieron a la conquista militar 
de los Incas y tuvieron que pagarlo con las masacres y, mas todavia,
Con los desplazamientos de los pueblos en calidad de mitimaes. Sus
tierras vinieron a ser "tierras deI Inca" y, luego de la conquis
ta espanola, "tierras de la Corona", que los cabildos entregaron
muy pronto a los conquistadores, dando asi origen a una region de
haciendas. Al contrario, los Otavalos aceptaron el sistema incasico
antes de que tuvieran lugar los ûltimos cornbates en el Norte, 10
que les perrnitio preservar en gran parte su sistema tradicional y
sus tierras.,

El principio de las "reducciones" impuesto por los conquistadores
acarreo transferencias de poblacién , pero a muy corta distan-
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Todas las particularidades en la distribucion de la poblaci6n deI Ca
llejon Interandino tienen aSl su explicacion en un analisis a la vez
geografico e hist6rico. Hemos citado linicamente el casa de Otavalo-Ca
yaffibe, a rnanera de ejernplo.

Alrededor de Quito, el poblamiento de la regi6n rnetropolitana se hace
en funcion de una dinarnica actual rnuy diferente y a rnenudo rnuy comple
j~, en la que intervienen las facilidades de relaci6n con el centro
(carreteras, 11neas de bus) y el precio de la tierra, que esta también
vinculada a estas facilidades de relaci6n pero asimismo al desarrollo
de otras redes de servicios (agua, electricidad, teléfono) y el grade
de bienestar de las residencias (busqueda de sitios con vista agrada 
ble, alejarniento de los focos de contaminaci6n, coma las fâbricas
etc.). Se produce también un' fen6rneno de difusi6n poblacional por la
transforrnacion de las 'lfincas vacacionales" en residencias principales,
en Guayllabamba, Tumbaco, San Rafael, sangolqul, La Merced, etc.

En la Sierra Norte, fuera deI Callej6n Interandino, se encuentran dos
sectores principales de poblarniento, en la vertiente exterior de la
Cordillera Occidental:

- De Nanegal a Apuela (valle deI rlo Alambl y deI rlo Cristo) y, rnas
al Sur, sobre el eje Nono - Mindo.

- A 10 largo deI valle deI rlo Mira, seguido por el ferrocarril y la
carretera. Se trata de antiguas zonas de colonizacion cuya evolucion
dependera totalmente de la que tengan los rnedios de cornunicaci6n, ya
que los sectores mas aislados estan llamados a despoblarse.

En la Sierra deI Norte, en 10 que toca a la distribucion de los cen 
tros urbanos, el hecho mas notable es una "urbanizaci6n deI media ru
ral" en las zonas fuertemente pobladas. En efecto, en la region de Ot~

valo - Ibarra, San Pablo, Cotacachi, Atuntaqui y San Antonio han llega
do a ser pequenos centros urbanos y prâcticamente nincrun habitante de
esta region se encuentra a mas de 4 0 5 km de una ciudad. Entre éstas
se multiplican las actividades de tipo urbano (servicios, restauran 
tes,talleres mecanicos, almacenes de venta, etc.) y la distribuci6n
de la electricidad y deI agua se extiende en toda la region. Asimis
mo, la difusion deI modo de vida urbano en los campos vecinos a Quito
es un hecho patente, no solo en las salidas Norte y Sur de la ciudad
donde se concentran las actividades industriales, sine notablemente ,
en el Valle de los Chillos.

En la Sierra Central (provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar
Chimborazo), los mode los de poblamiento son muy parecidos a los de la
Sierra Norte, con fuertes concentraciones en ciertos sectores de mini
fundio ,desde Latacunga hasta Quero, y especialmente en la zona hortl
cola y fructlcola de Ambato. Al contrario, en Bollvar y Chimborazo,las
concentraciones de poblacion no son en ningun lugar tan densas. Las zo
nas de fuertes concentraciones estân asociadas a un desarrollo de

(3) Sobre el desplazamie'nto deI sitio de Otavalo:CAILLAVE (C), 1981 ,
"Etnohistoria ecuatoriana:nuevos datos sobre el Otaval<J prehist6
rico", Quito, Revista CulturaNo. Il, pp. 109 - 127.
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pequenos centros urbanos, especialmente en Tungurahua.

Finalmente, en plena Cordillera Occidental, al Oeste de Latacunga, de
Zumbahua a Sigchos, generalmente entre 3.500 y 4.000 m.de altitud
encontramos una zona relativamente muy poblada, en condiciones natura
les muy diffciles.

Es el casa de poblaciones casi enteramente indfgenas, cuya presencia
en estos lugares poco clementes esta vinculada a factores historicos
·(zonas de refugio), como se enèuentra igualmente en ciertas zonas de
altitud de la provincia de Chimborazo: San Andrés, cajabamba, Guamote,
Palmira, al Este de Alausf y al Norte de Bolfvar, hacia Salinas,don
de una explotacion muy antigua de saI explica la presencia de una im
portante comunidad.

En la Sierra central, los valles de comunicacion con la Costa formah
franjas de poblamiento dentro de las zonas vacfas de la Cordillera :
Rfo Pilon ( Tingo, La Marfa ), Rfo San Francisco y Rfo Angamarca (El
corazon), Fio Chimbo y Rfo Chanchan.

- La region de Cuenca constituye una de las mas notables concentracio
nes de poblacion deI pafs. Esta formada de dos ejes principales, el
uno, de Biblian a Cuenca, el mas fuertemente poblado, y el otro, mas
al Este, de Paute a Sigsig. Esta verdadera "isla" de denso poblamien
to esta rodeada de zonas practicamente desiertas, menos en tres direc
ciones: hacia Canar al Norte donde se encuentra una zona de pobla 
miento indfgena de altura que se puede asociar a las que se hallan
en Cotopaxi y Chimborazoi hacia Giron - Santa Isabel al Suroeste,con
la desembocadura de la region par el Rfa Jubonesi y hacia el Sur
en la region de Nabon - ana.

Como en Tungurahua y en Imbabura, la.concentra~ion de los pequenos
centros urbanos es muy notable y Cuenca, la capital deI Austro, esta
a la cabeza de una region muy fuertemente articulada en el pIano po
blacional.

- La region de Loja al extremo Sur de la Sierra ecuatoriana, formada
por la provincia de Loja y la parte alta de El Oro, tiene una situa
cion muy diferente. Al contrario de Cuenca, no se halla aquf ninguna
concentracion. de impartanc'ia de la poblacion sino una dispersion y una
desarticulacion total a causa de una especie de compartimiento . deI
relieve en multiples tabiques. Los valles son a veces lugares de con
centracion de la poblacion .(Rfo Catarnayo, rfo arriba de Catamayo ")
pero a veces también zonas repelentes (Rfa Catamayo, rfo abajo de Ca
tamayo). En la parte Oeste de la provincia, las vertientes hGmedas
de las colinas, buenas para el café y para los pastos, estan mejor
pobladas ..

- La provincia de Esmeraldas y las zonas de colonizacion reciente

Allf se encuentran dos modelos principales de asentamientos humanos,
y vastas zonas practicamente vacfas.

. El primer modela es de tipo tradicional en esta region costanera.
Se trata deI poblamiento "en hilera'~ de pequenos val les .navega 
bles en canoas, que desembocan en un pequeno puerto pesquero con
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salida al mar (San Lorenzo, Borbon, RlO Verde, Atacarnes, Sua, San
Francisco, Muisne, etc.) En los sectores de fuerte poblamiento ne
gro, la poblaci6n no esta dispersa sine concentrada en pequenas a
glomeraciones 0 pueblos (generalmente cabeceras parroquiales, sobre
todo en los cant6nes de San Lorenzo y Valdéz) .
El segundo modela, en la regi6n de Quinindé, es el de la coloniza 
cion moderna, con una poblaci6n dispersa en forma irregular a 10
largo de las carreteras y de las Ifneas de colonizacion. La dimen 
?i6n mediana delas explotaciones da por resultado densidades medi~

nas pero muy uniformes. Es un modelo que vamos a encontrar en toda
esta zona, desde Quinindé al Norte hasta Quevedo al Sur, pasando
por Santo Domingo de los Colorados y El Carmen.

Al contrario de'la Sierra, 10 que impresiona en esta vasta zona es
el pequeno nUmero de aglomeraciones urbanas. Por otra parte, tienen
éstas caracterfsticas originales y un notable crecimiento, aspecta
que se estudia en el Tomo III de la Geograffa Basica deI Ecuador
que prepara el CEDIG. E's probable que esta zona presenciara la crea
cion de nuevas parroquias en los anos que vienen.

- Las colinas y la zona costanera de Manabf

Fuera de la parte oriental (El Carmen) que esta vinculada a la region
precedente, Manabf presenta cuatro principales modelos de poblarniento.

En primer lugar, estan los valles de MaQabf Central: Rfo Portoviejo,
Rfo Chico, Rfo Junfn y Rfo Chone. Sobre todo en el casa de los dos
primeros, se trata de zonas de muy fuerte concentraci6n poblacional,
relacionadas con los sistemas antiguos de irrigacion en proceso de
modernizaci6n.

Las colinas de Manabf pueden dividirse en dos partes:

Al Sur de Chone, hay una muy importante poblaci6n diseminada en el
conjunto de las colinas. Es una zona cafetera donde se dispersa
una multitud de pequenas explotaciones aisladas que se dedican, a
parte dèla caficultura, a una policultura de autoconsurno asociada
con la ganaderî:a.

Al Norte de Chone, la poblacion es igualmente muy diseminada,
con densidades menos fuertes. La ganaderî:a extensiva prevalece
son todavla muy importantes las superficies boscosas .

. En el Litoral,. hay unasucesion de pueblos muy antiguos de pescado
res a todo 10 largo de la Costa, de los cuales ya hemos hablado.Son
unos guince desde Cojimî:es hasta Ayarnpe.

A parte de estos pueblos y de los grandes puertos modernos (Bahî:a ,
Manta), este litoral esta casi vacî:o y las colinas secas que 10
bordean , pese a la "garua" que les trae un poco de hurnedad, . son
tambien muy poco pobladas .

Los centros urbanos 'en Manabl, estan agrupados en el cuadrilatero
Bahî:a - Manta - Jipijapa - Chone. En efecto, esta parte de la pro 
vincia es la mas antiguamente poblada y organizada, y posee una pe
quena red urbana, con una capital provincial, su puerto y varios
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pueblos de rango secundario. Chone y Bahîa replicando al Norte y a un
nivel jerarquico inferior, de la pareja complementaria Portoviejo 
Manta. El sistema urbano de Manabî es un casa iinico en la Costa y e's
la prueba de un asentamiento y de una organizacion regional solidamen
te establecidos.

- La Cuenca deI Guayas

Eol fenomeno mas interesante digno de notarse en esta regl.on, es la im
portancia que tienen los rîos en la ubicacion deI habitat. Asî, en la
region de mas fuertedensidad, 0 sea al sur de un arco de cîrculo for
made por Daule, palestina, Vinees, Babahoyo, es decir en la parte ma;'
antiguamente poblada de la Cuenca, la poblacion no esta dispersada en
una forma homogénea sino en funcion de las condiciones hîdricas. Lo~

ribazos, a 10 largo de losrîos, que superan el nivel de las crecidas
anuales, son los luganes privilégiados de habitat de esta region.
Ademas, hasta 1950 mas 0 menas, el rîo ha sido la unica vîa de circu~

lacion de toda la planicie deI Guayas. Se distinguen claramente sobre
el mapa las "serpientes" de puntos que demuestran este fenomeno a 10
largo deI Rîo Daule, deI Rîo Jigual, deI Rîo Los Tintos, deI Rîo Vin
ees, etc. Al Norte de laplanicie deI Guayas asî considerada, donde
la pequena propiedad, especialmente la arrocera, ocupa una parte iffi 
portante de la superficie, se extiende una zona que fue colonizada
por las grandes haciendas cacaoteras, sobre todo en la segunda mitad
deI sigle .XIX. Es un sector donde predomina la grande propiedad y,por
10 mismo, de densidades relativamente bajas.

En la parte Este y Sur, las grandes plantaciones de cana de azucar 0

de frutas tropicales forrnan asimismo sitios de concentracion pobla 
cional, en zonas de h&bitat mas diseminado (Aztra, La Clementina,etc) .

Las Drillas de los rîos han sido igualmente sitios privilegiados para
la creacion de los centros urbanos. Se aprecia un notable desarrollo
de estos centros de servicios en toda la region descrita. Es también
muy digno de notarse que los dos sectores de la Costa donde se han
desarrollado verdaderas redes urbanas, Manabî central y la planicie
deI Guayas, corresponden a las dos zonas de poblamiento importante
desde el çomienzo deI siglo XIX.

- La penînsula de Santa Elena. Desde el punto de vista de asentamientos
hurnanos, constituye una prolongaci~n de la franja costanera y de las
colinas secas de Manabî. La importancia de la poblacion urbana en la
punta de la penînsula, con Santa Elena, La Libertad,Salinas, por ra
zones de desarrollo petrolero y de la actividad vacacional, digna de
notarse.

- La Costa, de Naranjal a la frontera peruana, ha tenido una coloniza 
cion relativamente reciente, pero con una clara preponderancia de
las propiedades grandes y medianas. El modela de dispersion deI habi
tat es, pues, netamente menos homogéneo, con mas claros que el de
la colonizacion de la region Quinindé - Santo Domingo. La zona mas an
tiguamente poblada, formada par el cuadrilatero Machala'- El Guabo 
Pasaje - Santa Rosa, concentra as~mismo, con densidades mas fuertes ,
la casi totalidad de los centros urbanos de esta region.

\
•

•
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La Region ArnazOnica. Se puede agrupar en cuatro modelos principales
los tipos de poblamiento en la Region Arnazonica:

Al pie de la Cordillera Oriental, de Baeza al Norte hasta Zumba al
Sur, se extiende una zona casi ininterrumpida de poblamiento que
corresponde a una antigua colonizacion que se ha apoyado er. los
pequenos centros heredados de las primeras fundaciones espanolas
del siglo XVI. Sigue una serie de valles y de depresiones reco 
rridas por la carretera que va a terminarse y que unira Baeza con
Zumba. Como ya 10 hernos anotado, es actualmente en esta region de
Archidona - Tena donde las densidades alcanzan su maximo para el
conjunto de la Region Amazonica ecuatoriana.

En toda la zona petrolera y sus margenes, se extiende una zona de
colonizacion reciente dondè la poblacion se dispersa en hilera y
de manera regular, a 10 largo de las carreteras y hacia atras, en
segundo, tercera y hasta sexto "respaldo", cada uno con dos kilom~

tros de anchura y con las casas que se dispersan en hilera, gene 
ralmente cada 250 ffi. de modo que forman propiedades de 50 has.

Recientemente, dos grandes plantaciones de palma africana de 10.000
has. aproximadamente, en Shushufindi y al Noroeste de Coca, han in
troducido una notable variante en este modelo.

A 10 largo de los rios navegables (Napo, Aguarico, Putumayo, Cura
ray, Bobonaza, etc.) , se ha establecido una poblacion dispersa
donde alternan antiguas haciendas (principalmente en Napo) con fa
milias indigenas.

Finalmente, ciertos pueblos indigenas, los Huaoranis, los Shuars y
Achuars particularmente, tienen modelos propios de asentamientos
humanos. El modo de vida de los primeros exige inmensos territo
rios para una muy baja poblacion, que se extienden actualmente so
bre unas 780.000 has. para 5 a 800 habitantes. Los Shuars, al con
trario, tienen un fuerte crecimiento demografico y tienden actual
mente a reagrupar su hâbitat, tradicionalmente disperso, cerca de
los pequenos centros de servicios que comprenden una pista de ate
rrizaje para avionetas y, a menudo, la misiôn y la escuela.

Las Islas Galapagos. La muy baja poblacion de estas islas no necesi
ta largos comentarios. Se trata ~e una colonizacién de pequenas 0

medianas explotaciones relativamente reciente, ahora totalmente li
mitada por la extension del parque nacional y que tiende a disminuîr
con la poblacion que busca una reconversion a los servicios adminis
trativos y turîsticos hace poco desarrollados en los pequenos centros
de Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Ayora y Puerto Villamil.

De este estudio sintético sobre la distribucion geografica de la po
blacion en el Ecuador, retendremos la extrema diversidad de las si
tuaciones, el hecho de que las zonas mas ricas en potencialidad agri
cola no son siempre las mas pobladas, que la influencia de las here~
cias historicas es mas determinante que muchos datos del media natu~

ral, que los sitios depoblamiento en las zonas de colonizacion es
tan siempre vinculados al sistema de transporte y, par 10 mismo, de
comercializacion de los productos (sistema fluvial hasta 1950, siste
ma vial después).
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Por otra parte, el desarrollo de las redes urbanas es el fruto de con
diciones historicas a menudo muy antiquas y las zonas de reciente co
lonizacion, sea en la Costa, sea en la Region Amazonica, pese al cre
crimiento espectacular de algunos centros ( Santo Domingo, Quinindé ,
Lago Agrio, etc.) estan' todavîa muy desprovistas de ciudadès secun
darias, a nive! de los pequefios centros administratives (parroquias)
especialmente.

'La distribucion de la poblacién, tomando en cuenta la irnportancia de
los factores historicos y de las migraciones de poblacion en particu
lar, tiene que comrpenderse en el marOO de un estudio dinamico y que
sera objeto de, ,amplio desarrollo en un tome sobre Geografîa de la PO
blacion Ecuatoriana que prepara actualmente el CEDIG.

Quito, Marzo de 1985
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