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• en cuanto a la posible evoluci6n de aquella estructura econ6mica urbana en

cada isla. Esto significa que con estos censos se ha diseftado la base para fu
turas comparaciones. Si bien al inicio se pens6 en realizar el mismo conteo en
1994, ahora se revela obvio que un plazo de un ano es un tanto corto como
para justificar una nueva vuelta censal: aunque empfricamente se observan
ya en las urbes varios cambios (mudanzas, c1ausuras, readecuad6n de diver
sos locales), se trata sobre todo de micromovimientos que no cuestionan, a
corto plazo, la estructura econ6mica global. Son mâs bien factores como una
poUtica turfstica mâs selectiva hacia Galâpagos, una tendenda a nivel mun
dial al debilitamiento de la actividad turfstica debido a la recesi6n mundial,
la posible continuaci6n deI flujo migratorio los que van a incidir en la fisio
nom{a de los drcuitos econ6micos locales. En un contexto que evoludona de
manera regular, es preferible postergar dos 0 tres aftos el esfuerzo de investi
gaci6n para optimizarlo y destacar as{ cambios 0 inflexiones obvias.

Metodologîa

La encuesta ha tomado en consideraci6n todas las actividades visibles desde la
calle, que poseen una vitrina, un r6tulo 0 cualquier elemento que permite de
tectar la existenda de un establecimiento de tipo comercial. Este método que
considera a los establecimientos econ6micos - diferente a un censo por vi
vienda -llev6 seguramente a subevaluar dertas actividades que no tienen una
ubicaci6n c1ara como las empresas informales de construcd6n, los transportis
tas individuales, la sastreda a domicilio e inc1uso la prostituci6n. Cabe senalar
también que las actividades comerciales caseras, temporales y limitadas, no
fueron tomadas en cuenta sistemâticamente en este censo: dadas su perma
nencia y su extensi6n, tal fen6meno de microventa merecerfa estar inc1uido en
este censo, pero la ubicaci6n a veces discreta u oculta de esos puntos de venta y
su carâcter fluctuante (horario 0 dia de atend6n) no permitieron un conteo ex
haustivo (si se puede pensar en un censo exhaustivo de una forma comercial
tan flexible y variable).

Se descartaron las actividades de la administrad6n publica y también las que
no tienen un carâcter comercial (como la Estaci6n CientHica Charles Darwin,
por ejemplo). Esta opci6n obedece al carâcter estructural de esas entidades per
manentes 0 mas predsamente a su evoluci6n, que corresponde a un cic10 dife
rente al de las pequeftas actividades comerciales urbanas, mâs inestables tanto
en su extensi6n como en su trayectoria, y sobre todo en su papel econ6mico.

La recolecci6n de los datos fue realizada por los tres autores utilizando la boleta
presentada en el anexo ll. Cada entrevista requiri6 no mas de diez minutos, inc1u
yendo la presentaci6n institudonal y las metas de la encuesta. El censo se realiz6 en
Puerto Ayora en los meses de enero y febrero de 1993, en Puerto Baquerizo Moreno
en el mes de mayo, yen Puerto Vù1ami1 en agosto y septiembre deI mismo afto.

Se localiz6 cada establedmiento en un mapa de la ciudad correspondiente.
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Antecedentes

Este censo de las actividades comerciales de las cabeceras urbanas {Puerto
Ayora, Puerto Baquerizo Moreno y Puerto VillamiI} de los tres cantones {Santa
Cruz, San Crist6bal, Isabela} de la: provincia de Galâpagos se enmarca en un
programa de investigaci6n diseftado por el ORSTOM (Institut Français de Re
cherche Scientifique pour le Développement en Coopération) y su equipo de investi
gadores en ciencias sociales (economista, ge6grafo, antrop6logo). La meta de
este trabajo es establecer un diagn6stico socioecon6mico deI fen6meno de colo
nizaci6n de las islas Galâpagos a fin de que la Fundaci6n Charles Darwin
pueda disponer de un panorama y de un anâlisis de la sensible y aguda proble
mâtica social dei archipiélago.

Objetivos

El objetivo principal de los conteos de actividades es la profundizaci6n1 deI co
nocimiento deI tejido econ6mico urbano deI archipiélago de Galâpagos a través
de uno de sus componentes: las actividades comerciales {en un sentido amplio
de producci6n, de comercio y de servicios, con una actividad de venta}. Cabe
precisar entonces que el enfoque de este estudio es de tipo macro-econ6mico ya
que la propuesta busca precisar la estructura global de ese conjunto econ6mico,
con aspectos relacionados con el propietario de la actividad y otros con el esta
blecimient02• Como se trata de un conteo referente ademâs a empresas princi
palmente familiares y parcial 0 totalmente informales3, es importante destacar
que el manejo de esas unidades se da, en general, sin el respaldo de ninguna
forma de contabilidad ni de balance contable anual. Por ello, en este conteo se
descart6 todo intento de evaluad6n econ6mica que habria requerido ya sea dis
poner previamente de datos relacionados con el flujo de mercanda, de capital 0
de ventas, 0 aplicar otra encuesta, de tipo cuantitativo y contable.

La propuesta consiste también en establecer la base de una doble comparaci6n:

• entre las principales islas pobladas (Santa Cruz, San Crist6bal e Isabela) ba
sada en el mismo protocolo de encuesta4;
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La ûnica referencia encontrada sobre el tema es la de José Rodriguez Rojas en: Indicadores
Regionales de Galdpagos. Ecuador 1992, Fundad6n Charles Darwin para las Islas Galapagos,
p. 101-103. Sin embargo, los datos se limitan al nûmero de plaZas en los establecimientos
vinculados directamente con el tUrismo (hoteles, restaurantes).
Véase la lista de las variables en el anexo I.
InformaI en el sentido de un nivel bajo 0 nulo de cumplimiento de los requisitos institudo-
nales municipales 0 estatales, tributarios y laborales. . . ,
Por el momento, se han proœsado ya los datos de Puerto Ayora y Puerto Baquerizo, y la re
colecci6n de la informaci6n de Puerto Villamil fue realizada en su totalidad por MarcoAn
drade en septiembre pasado. Queda por efectuar el ingreso y el procesamiento dé los datos
de Isabela para completar el presente documento.



Debemos agradecer a las autoridades municipales de las tres ciudades que nos
entregaron todos los elementos estadfsticos y cartograficos disponibles y
necesarios. También nuestro reconocimiento va a la poblaci6n que colabor6 con
amabilidad e interés en este trabajo censal.
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Censo ORSTOMIFChD CensoINEC

menos de 20 mos 4 1,6% 6,1%

de 20 a 29 anos 46 18,7% 25,3%

de 30 a 39 afios 91 37,0% 23,3%

de 40 a 49 afios 63 25,6% 13,1%

de 50 a 59 mos 25 10,2% 6,5%

60 afios V mas 17 6,9% 5,0%

""

Un total de 267 unidades econ6micas fueron censadas dentro dellfmite deI peri
metro urbano tal como definido por la Ley y como consta en el mapa municipal.

La encuesta pudo aplicarse en la mayoria de los establecim.ientos (263) ya sea
en el primer contacto 0 después de varias tentativas. 5610 en dos casos encon
tramos una negativa total a proporcionar cualquier tipo de informaci6n y dos
establecimientos permanecieron cerrados en cada visita.

5egtîn los establecimientos, el propietario estaba 0 no presente:

• 202 due:f\os estaban presentes, pues trabajaban permanentemente en los esta
blecimientosi

• 22 no estaban presentes pero si trabajan regularmente en la actividad encuestadai
• 39 no estaban presentes porque se dedican normalmente a otra(s) activi

dad(es) econ6mica(s): cerca deI 50 % de los due:f\os ausentes poseen un co
mercio,25 % una actividad de servicio y 10 % se dedican a la agriculturai cabe
anotar que esta ausencia estructural de los due:f\os no significa que estén fuera
de la isla ya que en el 90 % de los casos desarrollan sus actividades en ella.

En resumen, el 85 % de los due:f\os de estos establecimientos corresponden a la
categoria de« patrones presentes ».

Por nacionalidad, en la distribuci6n de los propietarios se destacan los ecuato
rianos (en nUmero de 256: 97,3 %)i 6 son europeos (2,3 %) Y uno solo es origina
rio de los Estados Unidos.

Por edad, la repartici6n de los due:f\os de los establecimientos encuestados se
presenta asf:

La Ultima columna
recuerda el porcen
taje deI Censo INEC
de 1990 para la po
blaci6n activa ur
bana de Santa Cruz,
a nivel de las cate
gonas de ocupaci6n
« patrono 0 socio
activo » y « cuenta

propia » de ambos sexos. Se observa que la mitad de la poblaci6n de los dos
censos se ubica en el rango « 30-39 afios ».

En cuanto al sexo, obtenemos una proporci6n de 1,15 hombre por una mujer, 10
que no tiene una significaci6n tan pertinente en la medida en que, en la
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mayorfa de los casos, en los servidos y cOII\.e~dos, esa divisi6n por sexo no es
un hecho permanente y definitivo ya que la propiedad y el manejo de la activi
dad son de tipo familiar y en muchos casos coiresponden de manera indiscri
minada al jefe de hogar 0 a su esposa seg6.n factores coyunturales y cambiantes.

6

Sin embargo, al momento de la
encuesta observamos que los
hombres tienen una edad mayor:

percentil hombres mujeres

25% 32 anos 3Oanos

50% 40ai\os 34 afios

75% 48 afios 41 anos

En cuanto allugar de nacimiento, de los duefios de los establedmientos comer
dales en Puerto Ayora y de los 253 casos validos, la distribuci6n por provincia
es la siguiente:

%
26

20

16

10

o

j i
i Jf

Tres provindas representan mas deI 50 % de los lugares de origen de esta po
blad6n: l\mgurahua, Guayas y Galapagos.

Si se excluye la provincia de Galapagos, vale destacar que la provincia de 1\m
gurahua representa el 25 % de los casos, la deI Guayas mas deI 20 % y Pichin
cha el 11,5 %.

Una comparaci6n con el censo de 1990 - pero en cuanto allugar de residenda
deI conjunto de la poblaci6n5 de Galapagos 5 afios antes de aquel censo (1985) -,
sobresale la contribuci6n de las provincias deI Tungurahua, Guayas y Pichincha
con el 63,6 % de las respuestas. Sin embargo, se observa que la distribud6n

5 de edad superior a 5 afios.



Lugarde Lugar de residenda

nacimiento en 1985

Tungurahua 24,2% 10,4%

Guayas 20,5% 37,5%

Pichincha 11,4% 15,7%

Contribud6n 56,1% 63,6%

-.

entre las dos primeras provincias es bastante diferente segu.n se considere el lu
gar de nacimiento 0 ellugar de residencia en 1985:

Dos explicaciones pueden
ac1arar este hecho. Por una
parte, se puede plantear
una hip6tesis de disminu
ci6n de la contribuci6n de
la provincia de Tungura
hua a la migraci6n hacia
Galâpagos y paralelamente
un aumento en el caso de

la provincia deI Guayas, 10 que significaria que la migraci6n desde la provincia
de Tungurahua tuvo lugar antes que aquella proveniente deI Guayas. Por otra
parte, y dado que no se trata de la misma poblaci6n6, se puede considerar que
no es extrai\o que los propietarios de las actividades econ6micas de Puerto
Ayora tengan como origen en buena parte una provincia muy activa y mercan
tU cuya capital es Ambato.

Volviendo a la contribuci6n de estas tres provincias, en cuanto allugar de naci
miento 0 allugar de residencia en 1985, es interesante comparar las cifras con el
peso relativo de esas provincias en la poblaci6n totaF:

lugarde lugar de residenda % de la poblad6n

nacimiento en 1985 total

Tungurahua 24,2% 10,4% 3,8%

Guayas 20,5% 37,5% 26,1%

Pichincha 11,4% 15,7% 18,2%

Contribud6n 56,1% 63,6% 48,1%

Cabe destacar que, co'mparando el peso relativo de la migraci6n segl1n ellugar
de nacimiento con el peso poblacional relativo de cada provincia, se observa
una sobre-representaci6n muy importante de la provincia de Tungurahua, una
cierta subrepresentaci6n de la provincia deI Guayas (compensada sin embargo
en gran medida por su papel de lugar transitorio de la migraci6n nacional hacia

6 Recordamos que ellugar de nacimiento se refiere a los duefios de las actividades econ6mi
cas de Puerto Ayora, mientras que ellugar de residencia corresponde a toda la poblaci6n de
Galâpagos de rN.S de 5 mos de edad.

. 7 Vale precisar que 5610 Tungurahua, Guayas y Pichincha tienen un peso relativo en la mi
grad6n hacia Galâpagos superior a su peso relativo en la poblaci6n nadonal. Por provincia,
la relaci6n entre los dos es la siguiente :
Tungurahua: 3,36; Guayas: 1,74; Pichincha: 1,04; Loja: 0,96; Napo: 0,66; Esmeraldas: 0,65;
Cotopaxi: 0,52; Imbabura: 0,51; El Oro: 0,48; Chimborazo: 0,46; Sucumb{os: 0,42; Cai\ar:
0,42; Los Rios: 0,40; Manab{: 0,35; Zamora: 0,27; Pastaza: 0,26; Carchi: 0,25; Morona: 0,21;
Azuay: 0,16.
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Galâpagos) y finalmente una subrepresentaci6n de la provincia de Pichincha
(ya sea segUn ellugar de nacimiento 0 seg(m ellugar de residencia en 1985).

Podemos establecer tam
bién, con base en los datos
deI INEC, la proporci6n de
inmigraci6n y emigraci6n
de las provincias de Tun
gurahua, Guayas y Pichin
cha en 10 que se refiere a
Galâpagos.

ano 1985
inmigrantes hada emigrantes desde

Galapagos Galapagos

Tungurahua 340 100

Guayas 1.222 514

Pichincha 512 314

Total 2.074 928
fuente: INEC, Censo de 1990

Esta comparaci6n es interesante pues nos remite al fen6meno de flujo cruzado
entre emigraci6n e inmigraci6n, y sobre todo su proporci6n: en estas tres princi
pales provincias, por cada salida hacia Galâpagos, se encuentra en promedio
0,48 retomo, en el caso deI afto 1985.

duei\os %

antes de 1960 15 6,9

de 1960 a 1969 26 12,0

de 1970 a 1974 27 12,4

de 1975 a 1979 31 14,3

de 1980 a 1984 37 17,1

de 1985 a 1989 57 26,3

a partir de 1990 24 11,1

De esta distribuci6n se de
duce que:

Regresando a los dueftos de
los establecimientos comercia
les de Puerto Ayora y con 217
casos vâlidos, se establece la si
guiente evoluci6n migratoria:

- el 25 % de esa poblaci6n de
propietarios de las activi-
dades econ6micas de Puerto Ayora llegaron antes de 1966;

- el 50 % llegaron a Galâpagos antes de 1980;
- el 75 % antes de 1988.

Se puede suponer que podria producirse un cambio en la tasa de crecimiento
de esa poblaci6n activa (y quizâs de la poblaci6n total) ya que los tres lÜtimOS
aftos (1990, 1991 Y 1992) representan proporcionalmente un porcentaje clara
mente inferior al deI perfodo anterior (1985-1989).

Dos fuentes adicionales de datos permiten sustentar esta hip6tesis: por un lado,
la estabilizaci6n deI numero de turistas en los lÜtimOS aftos y por otro la rela
ci6n que existe entre el numero de turistas y la poblaci6n.

Los datos oficiales confirman un estancamiento deI numero de visitantes a las
islas de Galâpagos:

ano 1989 1990 1991 1992

numero de turistas 41.899 41.192 40.746 39.271

Fuente: INEFAN,
Regsitro de visi
tantes por af\os al
PNG

.-



ano 1974 1982 1990

poblaci6n residente 4.078 6.201 9.785

numero de turistas 7.500 17.123 41.192

1poblad6n/turistas 0,54 0,36 0,24

TunJturahua Guayas Pichincha

antes de 1960 3,8% 9,1% 4,3%

de 1960 a 1969 25,0% 6,8% 8,7%

de 1970 a 1974 13,5% 18,2% 21,7%

de 1975 a 1979 11,5% 15,9% 13,0%

de 1980 a 1984 11,5% 13,6% 4,4%

de 1985 a 1989 26,9% 27,3% 26,1%

a partir de 1990 7,7% 9,1% 21,7%

Ahora bien, si se considera la correlaci6n a largo plazo entre el nÛlnero de turis
tas y la poblaci6n, cabe observar que la relaci6n no es proporcional sino mas
bien se da con un tasa
decreciente:

As!, dada el estabili
zaci6n deI nÛlnero de
turis tas y la estrecha
correlaci6n entre po-
blaci6n y turismo, la constataci6n, a nivel de las actividades econ6micas de
Puerto Ayora, de una posible reducci6n relativa deI numero de llegadas de
nuevos individuos con metas empresariales, tiene un fundamento coherente.

Ahora, si se consideran las provincias que mas se destacan como lugar de
nacimiento de los migrantes (con una contribuci6n igual 0 superior al 10 %), es
decir Tungurahua (24,4 %), Guayas (20,7 %) YPichincha (l0,8 %), observamos
la evoluci6n de la migraci6n por rango de ai\os de llegada:

Si bien el rango de ma
yor importancia es el
mismo en el caso de
cada provincia (de 1985
a 1989) y si bien el de
menor importancia se
ubica siempre antes de
1970, se observa que
existen repuntes propios
a cada provincia: 1960-
1969 Y1985-1989 en Tun

gurahua, 1970-1974 en Guayas y Pichincha 0 a partir de 1990 en la provinda de
Pichincha. Estos desfases confirman que el proceso migratorio y sus flujos tiene
que ver con las condiciones especfficas tanto de las regiones de origen y como
de la regi6n de destino.

Otra actividad de los dueiios

103 duei\os dedararon tener otra actividad econ6mica. Las correspondientes
categodas de ocupaci6n son las siguientes:

9
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Patrono 0 socio activo

Empleado deI sector publico

Empleado deI sector privado

Cuentapropista
Jomalero

Jubilado

73,5 %

9,8%

8,7%

6,0%

1,0%

1,0%



Por rama de actividad, la repar
tici6n de estos duenos multi
activos se presenta asf:

Comercio, hoteles, restaurantes

Servidos

Agricultura y pesca

Transporte

Manufactura

Construcci6n

39,8 %

24,3 %

17,5 %

13,6%

2,9 %

1,9 %

10

Cabe destacar que todas las actividades paralelas se desarrollan en la isla de
Santa Cruz, con excepci6n de dos que tienen lugar en Quito.

Se puede anadir que de esos duenos, 9 tienen una tercera actividad con ca
racterfsticas similares a las de la segunda que acabamos de detallar.

Rama de actividad

La distribuci6n de las ramas de actividad de los establecimientos encuestados
es la siguiente:
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Afio de inicio de la actividad

Cabe precisar que se trata deI ano de inicio de la actividad encuestada en ese lo
cal y con el mismo dueno. El resultado mas sobresaliente es sin duda el caracter
sumamente reciente de estas actividades, como aparece en el grâfico presentado
a continuaci6n:



de 1960 a 1969· 6,7%

de 1970 a 1974 6,7%

de 1975 a 1979 13,3 %

de 1980 a 1984 40,0%

de 1985 a 1989 6,7%

a partir de 1990 26,7%
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Yale destacar también que el 15,8 % de las actividades se iniciaron en los prime
ros meses de 1993.

Se debe recalcar igualmente que el 62,1 % de los servidos, el 73,5 % de los co
mercios yel 70,3 % de los bares y restauran-
tes comenzaron su actividad a partir de 1990.
En 10 que se refiere a los hoteles, la evoluci6n
es bastante diferente ya que la frecuencia por
ano de inido es la siguiente:

Considerando que esta actividad no es nece
sariamente la primera actividad desarrollada
por el dueno entrevistado a su llegada a Ga
lâpagos~ es interesanteobservar que s6lo el
11,1 % de los duenos han llegado desde 1990 mientras que el 57 % de los esta
blecimientos han iniciado su actividad desde ese ano.

En el mismo sentido, podemos observar el desfase entre el ano de llegada y el
inicio de la actividad encuestada:

11

en el ano de Uegada

1 a 5 anos después

6 a 10 afios después

Il a 15 mos después

16 a 20 anos después

mas de 20 afios después

8,2 %

26,7%

22,1 %

13,8%

11,3%

17,9 %

De esta distribud6n se deduce que este
sector de actividades comerciales urbanas
no es un medio de integraci6n irunediata .'
a la vida econ6mica de la isla ya que en,
casi la mitad de los casos pasaron diez
anos entre la fecha de llegada a Puerto
Ayora y el ano de inicio de la actividad.
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Nota: 263 observaciones

Estatus de ocupaci6n de los establecimientos
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La repartici6n deI modo de ocupaci6n
deI local es la siguiente:

Local propio 95 36,1 %

Localarrendado 159 60,5%

Otro 9 3,4 %

Sin embargo, el ano de llegada deI duefto parece incidir en el modo de ocu
paci6n (considerando los dos principales modos):

local propio local arrendado

antes de 1960 80,0% 20,0%

de 1960 a 1969 72,0% 28,0%

de 1970 a 1974 51,9% 48,1%

de 1975 a 1979 48,4% 51,6%

de 1980 a 1984 22,2% 77~%

de 1985 a 1989 11,8% 88,2%

a partir de 1990 25,0% 75,0%

Asf, la propiedaddel
local tiene mucha que
ver con la fecha de lle
gada a Puerto Ayora, 10
que podrfa significar
que existe un verdadero
fen6meno de inserci6n y
de acumulaci6n econ6
mica en el casa de esta
parte de los colonos.

Empleo

El empleo total es de 448 puestos de trabajo a 10 q~e se deben aftadir los due
ftos; se alcanza entonces un total de 715 empleos.

En promedio, el numero de empleados por establecimiento (sin incluir al
dueno) es de 1,7.



Cabe recordar que el censo de 1990 evalu6 el nl1mero total de ocupados en el
medio urbano (cant6n de Santa Cruz) en 2.205 individuos. Dado el desfase de
tiempo (26 meses) entre ese censo (noviembre de 1990) y nuestro contea de acti
vidades en Santa Cruz (febrero de 1993) y también el hecho de que Puerto
Ayora no es el (mico pueblo de la zona urbana deI cant6n de Santa Cruz, la
comparaci6n sirve solamente como indicaci6n para dimensionar el grupo estu
diado con relaci6n al entomo laboral. Asi, tenemos un numero de duei\os que
representa casi la tercera parte de los ocupados evaluados por el censo.

En cuanto al numero de empleados por establecimiento, la distribuci6n es la
siguiente:

nI de trabajadores nI de
porcentajedependientes establecimientos

0 73 27,8

1 105 39,9

2 40 15,2

3 19 7,2

4 7 2,7

5 4 1,5

6-18 15 5,7

Empleo por rama de actividad

rama de actividad total empleos % empleoslestab.

comercio 149 33,3 1,1

hoteles 106 23,7 6,6

bares y restaurantes 72 16,1 1,6

servicios 59 13,1 1,7

manufactura 42 9,4 1,3

finanzas 18 4,0 18,0

transporte 2 0,4 1,0

Total 448 100,0 1,7

Al no considerar el transporte (que mereceria una encuesta especffica), se ob
serva 'que el comercio tiene el empleo promedio por establecimiento mas bajo
aunque representa la rama con mas empleo. Cabe destacar también el papel
protag6nico de la rama « hoteles » que constituye una fuente importante de em
pleo con un n\Îmero de establecimientos significativo (106 unidades) y con un
nivel promedio de empleo bastante alto (6,6 empleos). Se observa por el contra
rio que los restaurantes son de pequefla escala, poco generadores de empleo
por unidad. Sin embargo, su elevado nUmero genera el 16,1 % deI empleo total
dentro de nuestro universo.
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En cuanto a la estructura deI empleo, distinguimos el empleo familiar/no fa
miliar y el empleo asalariado/no asalariado. La correspondiente distribuci6n es
la siguiente:

asalariado no asalarlado Total

familiar 40 129 169
% horizontal 23,7 76,3 100
% vertical 12,9 92,2 37,7

nofamiliar 268 11 279
% horizontal 96,1 3,9 100
% vertical 87,1 7~ 62,3

Total 308 140 448
% horizontal 68~ 31,2 100
% vertical 100 100 100

Se confirma claramente que el empleo familiar es mas bien no asalariado (76,3
%) Ya la inversa, que el empleo asalariado es sobre todo de caracter no familiar
(96,1 %).

a) El empleo familiar con 169 individuos presenta la siguiente repartici6n por
ramas:

rama de actividad empleo familiar empleo famJemp. total

comercio 91 61,1%

hoteles 13 12,3%

hares y restaurantes 27 37,5%

servicios 23 38,9%

manufactura 15 35,7%

finanzas 0 0,0%

transporte 0 0,0%

Total 169 37,7%

Se destacan claramente dos grupos (sin considerar nuevamente el trans
porte, ni el Unico establecimiento financiero):

- el comercio, que tiene un alto grado de mana de obra familiar (aunque,
recordémoslo, un empleo promedio bajo);

- las ramas de « bares y restaurantes », « servicios » y « manufactura » con
un nivel de reclutamiento dentro de la familia que oscila alrededor deI
37 % (y un nivel de empleo promedio cercano al 1,5-2 individuos);
la rama de « hoteles » que tiene un nivel relativo de mano de obra fami
Bar bastante limitado (12,3 % deI empleo total) pero un empleo promedio
por establecimiento mas bien alto (6,6 personas).
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Asf, se constata claramente que mientras mayor es el empleo promediopor
establecimiento, menor es el carâcter familiar de la mana de obra, provo
cando una bûsqueda de mana de obra fuera deI hogar 0 de la familia am
pliada, en el mercado laboral insular 0 continental.

b) El empleo asalariado, con 308 individuos, se distribuye asf:

rama de actividad empleo asalariado empleo asalJemp. total

comercio 76 51,1%

hoteles 87 82,0%

bares y restaurantes 48 66,7%

servicios 45 76,3%

manufactura 32 76,2%

finanzas 18 100,0%

transporte 2 100,0%

Total 308 68,8%

Una vez mas, el comercio se destaca por un nivel relativamente bajo de mana
de obra asalariada (casi la mitad); las ramas de « bares y restaurantes », «
servicios » y « manufactura » conforman un grupo homogéneo ya que el
porcentaje de mana de obra asalariada se ubica alrededor deI 70 % deI total
deI empleo de aquellas ramas. Finalmente, la rama de « hoteles » tiene el
nivel relativo mâs alto de asalariados. De esta se desprende que la l6gica de
reclutamiento asalariado da una imagen inversa a la deI carâcter familiar de
la mana de obra. Obviamente, esta afirmaci6n es poco novedosa pero 10
interesante es que se verifica plenamente en el casa de Puerto Ayora y plantea
una investigaci6n relacionada con el efecto de esta ley en la migraci6n: lEs el
reclutamiento familiar menos impactante en la migraci6n laboral desdeel
continente? A partir deI universo de que disponemos, seria factible ahora
disei\ar Wla muestra por rama para indagar esta interrogante fundamental.

Oientela

Dividimos la clientela de los establecimientos encuestados en seis categodas:
los turistas individuales, los tours diarios, los tours navegables, las demas
empresas locales, la poblaci6n local y las empresas deI continente. A cada en
trevistado, se le interrog6 acerca de la estructura de su clientela.

Considerando cada categoda de clientela y las principales ramas8 de actividad,

8 No consideramos aquf las ramas de transporte y finanzas dado el nt1mero muy limitado de
establecimientos encuestados.
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observemos el por
centaje9 de respuestas
correspondiente a las
dos opciones « menos
importante » y « mas
importante »:

turistas individuales m's importante menos importante

manufactura 6,3% 87,5%

comerdo 25,4% 57,5%
• 38,6%bares y restaurantes 34,1%

hoteles 81,3% 6,3%

servidos 17,6% 61,8%
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Asi, en cuanto a los
tllristas individuales,
se nota su importante papel en el caso de los « hoteles » (81,3 %) Y en menor
medida de los « bares y restaurantes» (38,6 %). A la inversa, en el caso de la
« Manufactura» y de los « Servicios », los turistas individuales no constituyen
una fuente de actividad importante.

tours diarios m's importante menos importante

manufactura 9,4% 81,3%

comercio 5,2% 89,6%

bares y restaurantes 4,5% 90,9%

hoteles 37,5% 50,0%

servidos 8,8% 88,2%

Se observa que 5610
los hoteles afirman
obtener algo signifi
cativo de la clientela
constituida por las
empresas de « tours
diarios ».

Aparte de la activi
dad de mantenimiento correspondiente seguramente a la manufactura, se des
taca el peso mas bien bajo de los tours diarios, como empresa, en el caso de las
unidades econ6micas entrevistadas en Puerto Ayora.

tours navegables m's importante menos importante

manufactura 18,8% 68,8%

comercio 8,2% 88,8%

bares y restaurantes 2,3% 93,2%

hoteles 6,3% 75,0%

servidos 8,8% 91,2%

otras empresas locales mu importante menos importante

manufactura 28,1% 53,1%

comercio 3,0% 94,8%

bares y restaurantes 0,0% 95,5%

hoteles 6,3% 93,8%

servidos 2,9% 91,2%

9 Los porœntajes se refieren a las respuestas de los dueftos.



Salvo la manufac
tura que mantiene
un vfnculo de c1ien
tela con « las demas
einpresas locales »,

el resto de ramas
tiene poca relaci6n
directa con este tipo
de clientes.

poblaci6n total m4s importante menos importante

manufactura 84,4% 3,1%

comercio 73,1% 12,7%

bares y restaurantes 84,1% 0,0%

hoteles 0,0% 100,0%

servicios 82,4% 14,7%
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empresas dei continente mu importante menos importante
manufactura 0,0% 100,0%

comercio 0,0% 99,3%

bares y restaurantes 0,0% 100,0%

hoteles 6,3% 87,5%

servidos 0,0% 100,0%

Cabe destacar el pa
pel fundamental que
juega la « poblad6n
local » en el caso de
todas las ramas de
actividad (excepto
evidentemente los «

hoteles »).

Se verifica la casi inexistencia de reladones de clientela deI continente (como
comprador) con las unidades econ6micas urbanas encuestadas (como vendedo
ras) de Puerto Ayora.

Finalmente, alleer estos cuadros, la poblaci6n local se revela mas activa que el
turismo para explicar directamente la dinamica econ6mica de Puerto Ayora.
Parece obvio que la poblaci6n local constituye su propio mercado y que s610
una franja limitada vive directamente de la demanda turlstica. Sin embargo, si
se acepta esta hip6tesis se debe responder a la interrogante fundamental de la
inyecci6n primaria de valor en este circuito econ6mico urbano. Si el flujo de va
lor que circula en los establecimientos deI pueblo no tiene su origen directo en
el turismo, lcual es su fuente? Es evidente que para contestar a esta pregunta se
debe analizar el circuito econ6mico primario, vale decir determinar las fuentes
inidales de distribuci6n de ingresos. Al estudiar los establecimientos comercia-

. les de Puerto Ayora, 10 que observamos es la redistribuci6n de esos ingresos 0
los egresos de los hogares. Cabrfa indagar ahora el origen de los ingresos de los
hogares para tener una vis6n en perspectiva deI circuito econ6mico de Puerto
Ayora. Obviamente, podemos adelantar que los pHares de la distribuci6n pri
maria de los ingresos urbanos estarân reladonados con los gastos corrientes y
los sueldos distribuidos por las entidades privadas (ECCD, hoteles, etc.) 0 pu
blicas (Munidpio, Administraci6n, etc.); también los ingresos de los hacenda
dos de la zona rural 0 aquellos de las tripulaciones de los tours navegables 0
diarios se inscribirfan dentro de esta distribuci6n primaria de valor.

El problema predso ahora es medir el volumen de empleos y de ingresos asf
generados. Dna respuesta efectiva a esta interrogante se revela como funda
mental, a pesar de la dificultad de recoger datosrelativos a la distribuci6n local
de ingresos en la actividad turfstica. En cuanto al Estado, una indagaci6n de las



inyecciones tributarias publicas a nivel de la provincia de Galâpagos no estâ
exenta de interés. Al respecto, vale senalar que, en valor corriente por ejemplo,
el presupuesto deI Estado orientado hacia Galâpagos se triplic6 entre 1988 y
19911°,10 que corresponde en realidad a une baja en valor constante delmdice
100 al indice 79. Paralelamente, podemos anotar que el presupuesto nacional
pas6 deI nivel 100 (l989) al nivel 74 (l991)11. Sin embargo, si ahora considera
mos el presupuesto estatal en relad6n al nUmero de habitantes, a nivel nadonal
y a nivel de la provinda de Galâpagos, la posici6n te6rica deI archipiélago es
interesante. En 1990 el presupuesto publico por habitante era de:

- 202.663 sucres a nivel nadonal12;

- 225.539 sucres para Galâpagos13.

Se debe recordar la dificu1tad e inc1uso la incertidumbre en cuanto a la realiza
ci6n de una evaluad6n deI presupuesto estatal, dadas las diversas aproximado
nes y definiciones que se pueden considerar. Sin embargo, tomando en cuenta
los datos publicados, es posible explicar el desfase calcu1ado entre el nivel na
cional y provindal por una tasa de inflad6n distinta entre el continente y las
Galâpagos; ademâs, el atraso deI archipiélago en términos de desarrollo con re
lad6n al promedio deI continente puede justificar esta diferenda. No obstante,
es importante destacar el esfuerzo evidente y sostenido deI Estado en favor de
las islas, 10 que no significa por supuesto que dicho esfuerzo corresponda a las
necesidades vitales de los galapagueftos. Cabe subrayar ademâs que el carâcter
de reserva ecol6gica deI 97 % de la superficie de las islas no parece inddir en la
polHica distributiva deI Estado en favor deI 3 % restante.

Este aspecto tributario nos demuestra el evidente interés que reviste la investi
gad6n de las transferencias bâsicas que van a nutrir el drcuito econ6mico se
cundario que estamos estudiando a nivel de Puerto Ayora.

Perspedivas de evolud6n deI empleo y deI capital fijo

Preguntamos a cada duefto sobre su previsi6n en cuanto a la evolud6n (aIza,
estabilidad 0 baja) en los dos aftos venideros, deI empleo permanente al igual
que deI capital fijo (ed.ificios, maquinaria, mercanda, etc.). Con 218 respuestas

10 1988 =100; 1989 =177; 1990 =220,7; 1991 =305,6.
11 Informaci6n Estad{stica Mensual, Banco Central dei Ecuador, nll 1691, enero 31 de 1993,

p.31, segunda columna.
12 «1.955.328.000.000 sucres: Egresos dei Presupuesto dei Estado (induyendo la amortizaci6n

de la deuda intema y externa), in Informaci6n Estadfstica Mensual, Banco Central dei Ecua
dor, nll 1691, enero 31 de 1993, p.31.
« 9.648.189 habitantes», !NEC, Censo 1990.

13 1.179.135.464 sucres, segu.n los tabulados de liquidad6n por provincia y dependencia co
rrespondientes a la provincia de GaIapagos (fuente: Ministerio de Finanzas), pero si se ana
den los diversos fondos seccionales (FODESEC y FONEM) el total se eleva a 2.206.898.000
sucres (Indicadores Regionales, ib. p.124).
9.785 habitantes (!NEC, Censo de 1990).
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validas, pudimos elaborar el siguiente cuadro:

capital alza estabilidad baja total

empleo

alza 15,1% 4,6% 0,5% 20,2%

estabilidad 12,4% 20,2% 5,0% 37,6%

baja 10,6% 20,6% 11,0% 42,2%

total 38,1% 45,4% 16,5% 100,0%

Se destaca que el 15,1 % de los duei\os piensan aumentar tante el capital coma
el empleo; el 20,2 % se inclina por una estabilidad de esos dos parametros y fi
nalmente, el 11 % prevé una baja de ambos factores. Ahora, sin conjeturar sobre
la evoluci6n deI capital (alza, estabilidad 0 baja), se destaca que el 42,2 % de los
duei\os habla de una baja deI empleo en los dos pr6ximos ai\os (al respecto, los
pesimistas son dos veces mas numerosos que los optimistas). A la inversa, sin
tener en cuenta la evoluci6n deI empleo, se observa que solamente el 16,5 %
orienta su respuesta hacia una baja deI capital mientras que el 38,1 % declara
una posible alza (esta vez el nu.mero de optimistas es dos veces mas superior al
de los pesimistas).

El pesimismo que se constata con respecto al future deI empleo puede tener va
rios motivos. Uno de ellos es posiblemente un rumor que se va afirmando, se
gl1n una decisi6n deI Congreso, de que los. salarios van a elevarse en un 75 %
(sin mayor precisi6n de fecha 0 de modo de calculo). Una explicaci6n que hada
referencia a una tendencia (,real 0 presumida?) al estancamiento de la actividad
turfstica 0 a la perspectiva de un « turismo selectivo » no tendrfa mucho funda
mento ya que el capital parece no verse afectado por esta tendencia recesiva.

Es interesante observar que estas tendencias generales no se modifican segl1n
las principales ramas analizadas. Se pueden emitir dos hip6tesis para explicar
una homogeneidad bastante obvia. La primera, de corte mas sociol6gico, ten
drfa que ver con el microcosmos que constituye un pueblo de 5.000 habitantes
en donde seguramente los rumores y la opini6n publica tienden a uniformi
zarse râpidamente. Un enfoque econ6mico vendrfa a confirmar el carâcter ho
mogéneo de la realidad econ6mica: este circuito tiene coma pHares principal
mente el turismo y las inyecciones publicas, y si los dos - coma es el casa 
tienen una orientaci6n hacia la recesi6n 0 el estancamiento, es evidente que la
economfa local (circuito secundario) va a reflejar las tendencias deI circuito pri
mario. Sin embargo, las perspectivas optimistas 0 por 10 menos favorables ano.;
tadas a nivel deI capital y de sus posibles orientaciones futuras permiten afir
mar que tal posici6n pesimista no se refiere a un largo plazo.
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nÛDtero de
%

establecimientos

abierto 143 79,9

cerrado 30 16,8

rechazo 6 3,4

total 179 100,0

La encuesta permiti6 encontrar 179 establecimientos de toda indole, ubicados
dentro de los lfmites legales deI media urbano de Puerto Baquerizo. Cabe resal·
tar el nfunero relativamente elevado de establecimientos cerrados al momento
dellevantamiento de los datos. A pesar de que las entrevistas se realizaron den
tro de un horario conveniente (de las 9 a.m. hasta la 1 p.m. y de las 3 p.m. hasta
las 7 u 8 p.m.), se observarâ la proporci6n bastante alta de establecimientos ce
rrados (sin que se puede afirmar si 10 estân de manera definitiva, temporal 0
por casualidad). Sin embargo, la regla metodo16gica en el caso de Puerto Ba

querizo era considerar la si·
tuaci6n (abierto 0 cerrado)
deI establecimiento al mo
mento della recopilaci6n di
recta de los datos, sin ha
berse previsto (por falta de
tiempo) una segunda vuelta.
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En los establecimientos, la
presencia de los patronos se
die de la siguiente manera:

ndmerode
%

establecimientos

presente 130 90,9

ausente 70 4,9

sociedad 6 4,2

total 143 100,0

Cabe precisar que los dueftos ausentes 10 estân de manera permanente pues de·
sarrollan paralelamente una actividad econ6mica principal. Casi todas esas ac
tividades paralelas se encuentran en Puerto Baquerizo y la mitad estân vincula·
das a la administraci6n publica.

Por nacionalidad, todos los duenos son ecuatorianos, salvo el propietario de un
hotel, de nacionalidad norteamericana.

En cuanto a la edad,
la distribuci6n es la
siguiente:

Censo ORSTOMlFChD CensoINEC

menos de 20 afios 0 0,0% 7,1%

de 20 a 29 afios 40 12,3% 27,9%

de 30 a 39 afios 44 29,1% 26,5%

de 40 a 49 afios 17 31,9% 17,4%

de 50 a 59 afios 20 12,3% 10,8%

60 afios Vmas 17 14,4% 11,3%



percentil hombres muieres

25% 33afios 32 afios

50% 43afios 40 afios

75% 55afios 49 mos

La Ultima columna recuerda el porcentaje deI censo INEC de 1990 en 10 que res
pecta a la poblaci6n activa urbana de San Crist6bal, a nivel de las categorfas de
ocupaci6n « patrono 0 sodo activo » y « cuenta propia » de ambos sexos. Se ob
serva que la poblaci6n activa de nuestro censo de 1993 se revela de mayor que
la deI censo INEC: casi el 60 % de la poblaci6n que encuestamos se ubica mâs
allâ de los cuarenta ai\os mientras que en el censo deI INEC ese estrato pobla
donal no supera el 40 %.

La repartici6n por sexo establece una proporci6n de 1,12 hombre por una mu
jer. En comparaci6n con la de
Puerto Ayora, la poblaci6n ac
tiva encuestada en San Crist6
bal, de ambos sexos, es en pro
medio de mayor edad:

En cuanto allugar de nacimiento de los duei\os de los establecimientos comer
ciales de Puerto Baquerizo, el origen por provincia es el siguiente:

35%
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Cabe observar aquf que el perm migratorio no es semejante entre Santa Cruz y
San Crist6bal. Si, por ejemplo, se comparan los valores porcentuales de las prin
cipales provincias de lugar de naci.miento, se obtiene:

provinda % San Crist6bal (a) % Santa Cruz (b) (a) 1(b)

Gal~pagos 31,7 13,4 2,36

Loja 7,9 5,5 1,44
.- Pichincha 11,5 9,9 1,16

Guayas 14,4 17,8 0,81

. Manabf 4,3 5,9 0,72

Tun~ahua 5,0 20,9 0,23
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Sin embargo, si bien las provincias de Loja, Pichincha, Guayas 0 Manabi tienen
mAs 0 menos un peso equivalente en la poblaci6n activa encuestada en las dos
principales islas (a/b poco diferente de 1), es preciso subrayar la elevada repre
sentaci6n relativa de las GalApagos (a/b =2,36) como lugar de nacimiento en
San Crist6bal, mientras que, en Puerto Ayora, es la provincia de Tungurahua
(a/b = 0,23) la que parece tener una sobre-representaci6n relativa. Dicho en
otros términos y con base en estos datos, la contribuci6n migratoria parece se
mAs fuerte en la demograffa de Puerto Ayora14 en donde la provincia de Tungu
rahua tiene un papel muy destacado.

antes de 1960 10 10,8 %

de 1960 a 1969 10 10,8 %

de 1970 a 1974 14 15,1 %

de 1975 a 1979 13 14,0 %

de 1980 a 1984 15 16,1 %

de 1985 a 1989 19 20,4 %

a partir de 1990 12 12,9 %

Se observa que la tendencia
deI nfunero de migrantes estA
orientada de manera casi re
gular hacia la alza (dei 10 %
en 1960 al 20 % en 1990). Sin embargo, al igual que en Puerto Ayora, se observa,
a partir de 1990, un porcentaje que podrla indicar un movimiento de estabiliza
ci6n ya que el 12,3 % corresponde a una tasa de crecimiento de 3 ai\os, es decir
una tasa quinquenal dei 20 %, igual a la deI perlodo anterior (20,4 % para 1985
1989).

Ahora, si se considera el ai\o
de llegada de los migrantes a
Puerto Baquerizo, se establece
el siguiente cuadro:

Dtra actividad de los dueiios y de
los c6nyuges

60 duei\os dec1araron tener otra
actividad econ6mica. Las catego
rias de ocupaci6n correspondien
tes son las siguientes:

Patrono 0 socio activo

Empleado dei sector piiblico

Empleado dei sector privado

Cuentapropista

Ayudante familiar

Jubilado

70,0 %

23,3 %

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

Cabe precisar que deI 70 % que representa la categorfa « patrono 0 socio activo
», el 32 % se dedica en realidad a la agricultura mientras que el 10 % hace 10
hace a la actividad hotelera. Se observa también el peso relativo de la doble
actividad en 10 que respecta a la administraci6n publica (que no superaba el 10
% en el caso de Puerto Ayora).

Se puede ai\adir que 12 individuos de los 60 anteriores afirman tener una ter
cera actividad, la mayorla como duei\os de un comercio al por menor. Hay que

14 En Puerto Ayora, en la poblacion encuestada, el 86,6 % de los duefios han nacido en el con
tinente; en Puerto Baquerizo tal proportion desciende hasta el 68,8 %.



actividad deI c6nyuge nl1mero %

empleado publico 23 19,0

misma actividad 21 17,4

duei\o de otra actividad 20 16,5

empleado privado 7 5,8

sin empleo remunerado 50 41,3

Total 121 100,0

.~

seftalar que todas aquellas actividades se ubican en Puerto Baquerizo.
En cuanto a la actividad deI c6nyuge, vale destacar la multi-actividad que se
puede observar por hogar; asf en el caso deI 58,7 % de los patronos entrevista
dos (0 de las dueftas
entrevistadas) que
vive con un c6nyuge
(es decir 121 indivi
duos), este es activo.
La distribuci6n de es
tos ultimos por rama
de actividad es la si
guiente:

Rama de Actividad

La distribuci6n de las ramas de actividad de los establecimientos encuestados
en Puerto Baquerizo es la siguiente:
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Al comparar esta estructura global de ac
tividad comercial, no se observa una di
ferencia clara con la Puerto Ayora que
tiene una repartici6n porcentual similar
(obviamente, sin que eso signifique que
el contenido de cada rama sea semejante).

Cabe seftalar que estudiamos el registro
municipal de las actividades econ6mi
cas declaradas: 132 establecimientos
constan en ese registro, es decir casi el
75 % de nuestra encuesta (véase en el
anexo rIT ellistado de las actividades re
gistradas).

Ano de inido de la actividad

Se trata deI afto de inicio de la ac
tividad encuestada en ese local y
con el mismo duef\o. El resul
tado, interesante, es sin duda el
carâcter sumamente reciente de
estas actividades:

Yale anotar que los hoteles (7
unidades) no corresponden a
esta evoluci6n ya que no se ha
abierto ninguno desde 1989,

..
10
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mientras que el 45,6 % de los comercios, el 53 % de las actividades manufactu
reras y el 60 % de los servicios se iniciaron después de ese ano.

Al comparar el ano de llegada a
Puerto Baquerizo con el af\o de inicio
de la actividad, se observa el siguiente
desfase:

en el afio de llegada

1 a 5 afios después

6 a 10 afios después

Il a 15 afios después

16 a 20 afios después

mas de 20 afios después

12,2 %

26,7%

17,8 %

17,8 %

8,8 %

16,7%

Se podfia anotar que la distribuci6n correspondiente a Puerto Baquerizo es
poco diferente de la de Puerto Ayora.

Tipo de establecimiento

5

20

15
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Nota: 179 observaciones
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A este listado, habria aftadir una
numero indefinido de activida
des comerciales pero que tienen
tres particularidades: estan ubi
cadas dentro de las viviendas,
tienen un caracter muy temporal
y se dan a una escala econ6mica
bastante baja. Se trata de la venta
de bolas, colas, pescado, carne de
chivo, helados, ropa, queso 0 le
che. Un cita, un r6tulo muy pre
cario indica la llegada de tal pro

ducto - muchos provenientes de Santa Cruz -, y a la manana siguiente,
cuando se ha agotado el producto, desaparece la oferta. La frecuencia y la per
manencia deI fen6meno, a pesar de su inestabilidad, nos obligan a considerarlo,
pero teniendo en mente su gran flexibilidad y la dificultad en abarcar todas sus
expresiones econ6micas.

En cuanto al transporte privado, la Direcci6n de Transito provincial nos indic6
que, en mayo de 1993, circulaban 23 camionetas de servicio urbano y rural, 49
vehiculos privados y 20 motocicletas.

Estatus de ocupaci6n de los establecimientos

Local propio 66 46,2%

Local arrendado 69 48,3 %

Otro 8 5,5 %

La repartici6n deI modo de ocupaci6n
deI local es la siguiente:

Se observa que la ocupaci6n por
arriendo es notablemente mas baja
que en Puerto Ayora (48,3 % frente a160,s %).



local propio local arrendado

antes de 1960 100,0% 0,0%

de 1960 a 1969 77,0% 23,0%

de 1970 a 1979 38,0% 62,0%

de 1980 a 1989 31,0% 69,0%

de 1990 a 1993 40,0% 60,0%

nl! de trabajadores nl!de
porcentajedependientes estableci.mientos

0 36 25,2

1 54 37,8

2 31 21,7

3 10 7,0

4 6 4,1

5 1 0,7

6a 18 15 3,5'.

Al igual que en Puerto Ayora, el ai\o de llegada deI duei\o tiene que ver con el
modo de ocupaci6n:

Asi, para los migrantes,
la propiedad deI local
esta relacionada en gran
medida con la fecha de
llegada a Puerto Baque
rizo, ya que es notable la
correlaci6n entre la per
manencia en la ciudad y
la cons tituci6n de un
patrimonio inmobiliario.

Empleo

Considerando los establecimientos abiertos y cuyo duei\o respondi6 a la en
cuesta (es decir, el 80 % de las 179 unidades interrogadas), el empleo total es
de 232 puestos de trabajo a 10 que se deben ai\adir los 143 duenos (0 gerente en
casa de sociedad), alcanzandose un total de 375 empleos. Si consideramos que
los establecimientos cerrados 10 estan solo al momento de la encuesta y de no
de una manera regular, el total maximo deI empleo te6rico podria ser de:

179 duenos + (232 empleados/80) "'100 =460 activos

En promedio, el numero de empleados por establecimiento (y sin inc1uir el
duei\o) es de 1,62, es decir una ciira casi igual a la de Puerto Ayora. Cabe
precisar que nuestro universo efectivo de 375 activos representa el 31,2 % de la
cifra deI censo de 1990, en 10 que se refiere a la poblaci6n urbana ocupada deI
cant6n San Crist6ba115 (aquf también encontramos casi la misma proporci6n
que en el caso de la comparaci6n entre el cense INEC de 1990 y nuestra
encuesta en Puerto Ayora: 32,4 %).

El rango de empleos se distribuye as!:

A pesar de una distribu
ci6n deI rango de em
pleo parecida entre
Puerto Ayora y Puerto
Baquerizo, se observa
que en el primero los es
tablecimientos que tie
nen hasta dos activos
(exc1uyendo al dueno)
representan el 62,3 %
deI nlÎmero de esas uni

dades econ6micas. En el caso de Puerto Baquerizo, este porcentaje se eleva al 84,7 %.

1S 1.319 ocupados (pobIaci6n urbana de 8 afios y mas deI cant6n San Crist6bal).
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Empleo por rama de actividad

rama de actividad total emple08 % empleoslestab.

comercio 89 38,4 1,1

bares y restaurantes 39 16,8 1,7

servidos 32 13,8 2,7

manufactura 28 12,1 1,5

hoteles 26 11,2 3,7

finanzas 10 4,3 10,0

transporte 8 3,4 8,0

Total 232 100,0 . 1,6

La diferencia mas destacable entre las dos urbes se es el rango de la rama de los
hoteles que representa el 11,2 % deI empleo en Puerto Baquerizo mientras que
en Puerto Ayora esa cifra se eleva al 23,7 %; ademas, el nivel de empleo
promedio en la primera ciudad es de 3,7 y de 6,6 en la segunda.

En cuanto a la estructura deI empleo, distinguimos el empleo familiar /no
familiar y el empleo asalariado/no asalariado, 10 que nos da la siguiente
distribuci6n global:

asalariado no asalariado Total

familiar 13 129 120
% horizontal 23,7 89,2 100
% vertical 11,2 92,2 51,7

nofamillar 103 11 112
. % horiZontal 96,1 8,1 100
% vertical 88,8 7,8 48,3

Total 116 140 232
% horizontal 68,8 SO,O 100
% vertical 100 100 100

Al igual que 10 observado en el caso de Puerto Ayora, el empleo familiar es mas
bien no asalariado (89,2 %) Ya la inversa el empleo asalariado tiene mayorita
riamente un caracter no familiar (91,9 %).

Ahora, una comparaci6n entre las dos ciudades permite destacar que el empleo
en Puerto Baquerizo es mas familiar que en Puerto Ayora (51,7 % frente al
37,7 %) Ypor ende menos asalariado (50 % frente al 68,8 %).

a) El empleo familiar, con 120 individuos, presenta la repartici6n por ramas
detallada en el siguiente cuadro:

,- "
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rama de adividad empleo familiar empleo famJemp. total

comercio 75 84,2%

bares y restaurantes 16 41,1%

servidos 3 9,4%

manufactura 16 57,1%

hoteles 10 38,5%

finanzas 0 0,0%

transporte 0 0,0%

Total 120 51,7%

'-

•..

El « comer
cio » es la ra
ma donde
mas mano de
obra familiar
se encuentra
y los « ho
teles » aque
lla en donde
el trabajo fa
miliar es me-
nor (si con

sideramos que la rama de servicios tiene poca significaci6n ya que la mayorfa de
los establecimientos - mecanica, cerrajeda, salones de belleza, frigorfficos,
etc. - no tienen mano de obra y el bajo porcentaje de mano de obra familiar se
explica por la existencia de una empresa de turismo, Unica pero grande, con 22
asalariados). Si bien, en cuanto a la repartici6n de la mano de obra familiar, la
tendencia es muy parecida entre Puerto Ayora y Puerto Baquerizo, se observa
que en la capital provincial el porcentaje de mano de obra familiar es en todas
las ramas (salvo el caso de los servicios, ya aclarado) superior. A través de esta
distribuci6n, se vislumbra nuevamente la interrogante en cuanto a la relaci6n
entre el carader no familiar de la mano de obra y sus antecedentes migratorios.

b) El empleo asalariado (116 individuos) por rama se distribuye asi:

rama de actividad empleo asalariado empleo asalJemp. total

comerdo 15 16,9%

bares y restaurantes 21 53,8%

servicios 27 84,4%

manufactura 16 57,1%

hoteles 19 73,1%

finanzas 10 100,0%

transporte 8 100,0%

Total 116 50,0%

Se verifica que las ramas a las que se incorporan mas los asalariados son las
mismas que cuentan con poca mano de obra familiar.

Clientela

Como en la encuesta realizada en Puerto Ayora, dividimos a la clientela de los
establecimientos encuestados en cinco categonas: los turistas individuales, los
tours diarios, los tours navegables, los demas empresas locales y la poblaci6n
local (quitando la categoria de « las empresas deI continente» que no tiene
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raz6n de ser). A cada uno de los entrevistados, preguntamos cuâles son las dos
categodas de dientela mâs destacadas por ordende importancia (simplificando
asf el procedimiento disei\ado para Puerto Ayora).
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Sin precisar por el momento las ra
mas, las respuestas correspondientes
a la clientela principal son las si
guientes:

Las respuestas generales en cuanto a
la clientela secundaria son las si
guientes:

Poblaci6n local 124 86,7%

Turistas individuales 16 Il,2 %

Tours navegables 1 0,7%

Tours diarios 1 0,7%

Empresas locales 1 0,7%

Turistas individuales 18 48,6%

Poblaci6n local 10 27,0%

Tours navegables 5 13,7%

Tours diarios 1 2,7%

Empresas locales 3 8,1 %

Santa Cruz San Crist6bal lsabela

Poblaci6n ocupada

urbaria y rural 2.786 1.625 365

patronos 5,20% 0,74% 4,66%

cuentapropistas 23,01% 24,43% 32,88%

empleados municipales 2,05% 4,43% 4,66%

empleados publicos 15,94% 34,83% 20,27%

asalariados privados 44,97% 29,60% 30,96%

otros 8,83% 7,97% 6,57%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

En primer lugar, se observa que esta red econ6mica responde a una demanda
final y individual: la poblaci6n local principalmente y también los turistas indi
viduales constituyen la clientela mayoritaria mientras que las empresas locales
(privadas 0 publicas) tienen un roI marginal. Esto significa que el conjunto eco
n6mico urbano que estudiamos es mâs un circuito de circu1aci6n que de pro
ducci6n de valor (la rama « manufactura» akanza el 13,3 % deI nt1mero de es·
tablecimientos). Cabe entonces preguntarse acerca deI origen deI circulante en
este economfa urbana. Un elemento de respuesta se encuentra sin duda en el
nl1m.ero de afiliados al JESS en Puerto Baquerizo al momento de la encuesta:
deI total de 1.365 afiliados, 850 son servidores publicos (62,3 %), mientras que
275 tienen una afiliaci6n voluntaria y 240 se benefician con el Seguro
Campesino (datos proporcionados oralmente por el Director provincial deI
JESS).

Una fuente adicional de infonnaci6n permite comprobar la importancia de la
administraci6n publica en Puerto Baquerizo: el censo deI INEC de 1990 indica
que el empleo
publico y mu
nicipal repre
senta casi el
40 % de la po
blaci6n total
ocupada en
Puerto Baque
rizo (l8 % en
Puerto Ayora
y 25 % en Jsa
bela).

...



capital alza estabilidad baja total

empleo

alza 15,2% 4,0% - 19,2%

estabilidad 13,6% 46,4% 1,6% 61,6%

baja 2,4% 13,6% 3,2% 19,2%

total 31,2% 64,0% 4,8% 100,0%

•.
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En segundo lugar, se observa el bajo peso relativo deI turismo individual que
representa el mercado principal s6lo para un cuarto de losestablecimientos.
Una comparaci6n con Puerto Ayora pone en evidencia el papel econ6mico me
nos importante de la poblad6n local (72,6 % de las respuestas) y mas destacado
de los turistas individuales (27 %).

Por rama, el orden de importancia de la clientela es el siguiente:

rama de poblad6n turistas tours tours otras empresas
actividad local individuales navettables diarios locales

comercio 95,0% 5,0% - - -
bares y restaurantes 82,6% 17,4% - - -
servicios 83,3% 16,7% - - -
manufactura 94,7% 5,3% - - -
hotel - 85,7% - 14,3% -

finanzas 100,0% - - - -
transporte - - 100,0% - -

Salvo en la rama de los hoteles, se destaca la contribuci6n relativamente baja
deI turismo en este circuito econ6mico. Se debe recordar que la rama de la hote
lerra no representa sino Il establecimientos en total, de los cuales 7 estaban
abiertos al momento de la encuesta, con un nivel de 26 empleos.

Perspectivas de evoluci6n dei empleo y dei capital fijo

Interrogamos a cada duei\o sobre su previsi6n en cuanto a la evoluci6n (alza,
estabilidad 0 baja) para los dos ai\os venideros, deI empleo permanente y tam
bién deI capital fijo (edificios, maquinaria, mercanda, etc.). Considerando las
respuestas validas, se elabor6 el siguiente cuadro:

Cabe destacar el
caracter domi
nante de la estabi
lidad: 61,6 % en el
caso deI empleo,
64 % en el deI ca
pital y 46,4 % para
ambos. En Puerto
Ayora, los porcen

tajes correspondientes eran mas bajos: 37,6 %,45,4 % Y20,2 % respectivamente,
dada una previsi6n de la evoluci6n futura deI empleo y deI capital mas pesi
mista. Recordemos que ah! el 42,2 % de los duei\os piensan orientar el empleo
hacia la baja, y un 16,5 % prevén esa misma tendenda en el caso deI capital; en
Puerto Baquerizo estos mismos porcentajes son respectivamente de 19,2 % Yde
4,8 %). Una vez mas, el origen principalmente publico de los recursos
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inyectados en la economia de Puerto Baquerizo le da una continuidad y una re
lativa estabilidad, mientras que en Puerto Ayora la evoluci6n recesiva deI tu
rismo en general y el impacto deI turisme selective debilita la economia ur
bana.
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Censo ORSTOM/FChD CensoINEC

menos de 20 afios 1 2,4% 8,2%

de 20 a 29 afios 9 21,4% 40,8%

de 30 a 39 afios 13 31,0% 27,6%

de 40 a 49 afios 9 21,4% 9,2%

de 50 a 59 afios 6 14,2% 6,1%

60 anos y ms 4 9,6% 8,1%

percentil hombres mujeres

25% 31 aiios 28 afios

50% 41 aiios 37 afios

75% 54 aiios 44 afios

cP
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En Puerto Villamil, se censaron en total 42 establecimientos dentro deI limite
urbano. Todos estaban abiertos al momento deI conteo.

De la misma manera que en Puerto Baquerizo, la nacionalidad exclusiva es la
ecuatoriana.

En cuanto a la edad, la distribuci6n es la siguiente:

La l1ltima columna
recuerda el porcen
taje, seglin el censo
INEC de 1990, de la
poblaci6n activa ur
bana de Isabela, para
las categorfas de
ocupaci6n « patrono
o socio activo » y «
cuenta propia » de
ambos sexos.

Se observa el peso casi igual deI nUmero de hombres (20) y de mujeres (22). La
estructura por edad y por sexo presenta similitudes con la de Puerto Ayora
(mientras que la de Puerto Ba
querizo tenia en promedio una
mayor edad por rango):

En cuanto al lugar de nacimiento, de los duei\os de los establecimientos
comerciales de Puerto Villamil, el origen por provincia es el siguiente:

Cabe destacar la importancia de las
provincias de Galâpagos y de Loja:
mientras en el casa de Puerto Ayora,
su peso relativo conjunto era de me
nos deI 19 % Yen Puerto Baquerizo no
superaba el 40 % de las observaciones,
en Puerto Vil1amil, alcanzan el 50 %
deI total de las respuestas en cuanto a
los lugares de nacimiento. Sin
embargo, se observa que también aqui
cinco provincias explican el lugar de
origen de la migraci6n (Loja, Guayas,
Pichincha, Tungurahua y Manabi).
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antes de 1960 7 22,5 %

de 1960 a 1969 2 6,5%

de 1970 a 1974 5 16,1 %

de 1975 a 1979 3 9,7%

de 1980 a 1984 5 16,1 %

de 1985 a 1989 6 19,5 %

después de 1990 3 9,7%

Ahora, si se considera el ano de llegada de los migrantes (31 casos) a Puerto Vi-
llamil, se establece el siguiente calenda-
rio (sin embargo, dado el reducido nu- 'O"

mero de observaciones, parece delicado
sacar una conc1usi6n de estas cifras):

Otra actividad de los dueiios

Mientras que en Puerto Ayora, 103 duenos de los 202 presentes dec1araron te
ner otra actividad econ6mica (es decir el 51 %) y en Puerto Baquerizo 60 due
nos de los 130 presentes contestaron positivamente a la misma pregunta (es de
cir el 46 %), en Puerto Villamil, el 64 % de los 42 encuestados afirmaron desa
rroUar otra actividad junto a la actividad encuestada.

Las categorias de ocupaci6n de estos 27 duenos son las siguientes:

Patrono 0 sodo activo

Empleado publico 0 privado

(( Cuentapropista »

55%

30%

15%

En general, los duenos de un actividad
paralela se dedican ya sea a la agricul
tura, a la pesca 0 al comercio local.

Rama de actividad

La distribuci6n de las ramas de actividades de los establecimientos encuestados
es la siguiente:
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Ano de inicio de la actividad

Recordemos que se trata deI ano de inicio de la actividad encuestada en ese 10-
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cal con el mismo dueno. Al igual que en
Puerto Ayora y en Puerto Baquerizo, el re
sultado mas destacado es sin duda el carac
ter reciente de estas actividades:
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Comparando el ano de llegada a Puerto Villamil y el ano de inicio de la
actividad, se observa el siguiente desfase:

6,5%

29,0%

9,7%

12,9 %

16,1 %

25,8%

en el ano de llegada

1 a 5 afios después

6 a 10 anos después

Il a 15 anos después

16 a 20 anos después

mas de 20 afios después

Si se considera por ejemplo un desfase de 5
anos entre el ano de llegada y el inicio de
la actividad por parte deI dueno actual, se
observa que el porcentaje de casos es poco
diferente entre las tres ciudades encuesta
das: Puerto Ayora (35 %), Puerto Baque
rizo (39 %) YPuerto Villamil (36 %). Lo que
parece obvio en el caso de todas las ciuda-
des gualapaguenas es que esas actividades .

no correspondfan para los duenos actuales a un proyecto de inserci6n conce
bido desde el continente 0 implementado al momento de l1egada.

Tipo de establecimiento
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Nota: 42observaciones

". Estatus de ocupad6n de los establecimientos

La repartici6n deI modo de ocupaci6n deI local es la siguiente:



Local propio 25 59,5%

Local arrendado 17 40,5%

Cabe anotar que el nivel de arriendo
es el menor de las tres urbes, ya que en
Puerto Ayora el porcentaje es deI 60,5
%, en Puerto Baquerizo deI 48,3 % yen
Puerto Villamil dei 40,5 %.

Al igual que en Puerto Ayora yen Puerto Baquerizo, el ano de llegada dei
due1\o migrante tiene que ver con el modo de ocupaci6n:
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local propio local arrendado

antes de 1960 85,7% 14,3%

de 1960 a 1969 100,0% 0,0%

de 1970 a 1979 50,0% 50,0%

de 1980 a 1989 27,3% 72,7%

de 1990 a 1993 33,3% 66,7%

Se observa un fen6meno
de acumulaci6n, por 10
menos dei local· donde
se desarrolla la activi
dad, bastante vinculado
con la fecha de llegada a
Puerto Villamil.

Empleo

Considerando los 42 establecimientos, el empleo total es de 56 puestos de tra
bajo a 10 que se deben anadir los 42 duenos, alcanzândose un total de 98 em
pleos.

En promedio, el nÛlnero de empleados por establecimiento (sin induir el duefto)
es de 1,33 , es decir una dfra un tante inferior a la de Puerto Ayora (1,7) y a la de
Puerto Baquerizo (1,6). Se debe seftalar que nuestro universo efectivo de 98
activos en total representa el 33,3 % poblaci6n urbana ocupada dei cant6n de
Isabela16 segUn el cense de 1990. Aqui también se trata casi de la misma propor
ci6n que la constatada en el caso de nuestra encuesta en Puerto Ayora (32,4 %) Y
Puerto Baquerizo (31,2 %, con relaci6n a los resultados dei censo de 1990.

El rango de empleos se
distribuye asi:

nll de trabajadores nll de
porcentaje

dependientes establecio1ientos

0 10 23,8

1 14 33,3

2 13 31,0

3 4 9,5

4 1 2,4

Mientras que en Puerto Ayora, las unidades con hasta dos empleados represen
tan el 62,3 % dei total, en Puerto Baquerizo este porcentaje se eleva al 84,7 % Y
en Puerto Villamil supera el 88 %. Estas cifras reflejan daramente un dinâmica
econ6mica bien diferendada entre Puerto Ayora yel resto dei archipiélago.

16 294 ocupados (poblaci6n urbana de 8 anos ymas deI cant6n Isabela).
.....



rama de actividad total empleos % empleoslestab.

comercio 26 46,2 1,1

haleS Yrestaurantes 17 30,5 2,1

servidos 1 1,8 0,2

hoteles 12 21,5 2,4

manufactura - - -
Total 56 100,0

'"J

Empleo por rama de actividad

La importan
cia relativa
de los rubros
« bares y res
taurantes » y
« hoteles » se
explica mas
por la debili
dad de las
otras ramas

desde el punto de vista deI empleo generado, que por una dinamica turfstica
sobresaliente. Cabe precisar que los restaurantes son mas bien comedores y lugares
populares en donde se expenden comidas y bebidas nacionales. En cuanto a los
hoteles, un solo establecimiento ofrece un servicio de nivel internacional.

El empleo familiar /no familiar y el empleo asalariado/no asalariado se
distribuyen de la siguiente manera:

asalarlado no asalarlado Total

famUiar 1 4S 46
% horizontal- 2 98 100
% vertical 11,2 92,2 82

no familiar 8 2 10
% horizontal 80 20 100
% vertical 88,8 7,8 18

Total 9 47 56
% horizontal 16 84 100
% vertical 100 100 100

Al igual que los observado en los casos anteriores, se constata que el empleo fa
miliar es mas bien no asalariado (98 %) y, a la inversa, que el empleo asalariado
tiene mayoritariamente un caracter no familiar (80 %).

Ahora, una comparaci6n entre las tres ciudades permite destacar que el empleo
en Puerto Villamil es mas familiar que en Puerto Baquerizo yen Puerto Ayora
(82 % frente a 51,7 % Y 37,7 % respectivamente) y por ende menos asalariado
(16 % frente a 50 % Y 69 % respectivamente).
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El empleo familiar
con 46 individuos pre
senta la siguiente re
partici6n por rama:

rama de aclividad empleo familiar empleo famJemp. total

comercio 25 96%

bares y restaurantes 13 76%

servicios - -
manufactura - -
hoteles 8 66%

Total 46 84%



Poblaci6n local 35 83,3 %

Turistas individuales 6 14,3 %

Tours diarios 1 2,4 %

Dado el reducido numero de asalariados (9), se observa que casi la mitad se
ubican en la actividad hotelera.

Clientela

Retomando la misma metodologfa implementada sucesivamente en Puerto
Ayora y Puerto Baquerizo, y sin precisar por el momento las ramas de activi
dad, las respuestas correspon
dientes a la dientela principal
fueron las siguientes:
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Las respuestas generales corres
pondientes a la clientela secunda
ria fueron las siguientes:

Turistas individuales 10 76,9 %

Poblaci6n local 2 15,4 %

Tours nav~ables 1 7,7%

Se observa que para el conjunto de pequenas unidades la clientela local es pre
ponderante y que s6lo para 13 establecimientos los turistas representan una
clientela de segunda importancia. Aparte de los hoteles, en euyo casa las res
puestas enfatizaron la importancia de los turistas como clientela principal, es
para el pequei\o comercio local que los turistas representan la clientela secunda
ria.

Perspectivas de evoluci6n deI empleo y deI capital fijo

Con la misma metodologfa, interrogamos a cada duei\o en Puerto Villamil
sobre su previsi6n en cuanto a la evoluci6n (alza, estabilidad 0 baja) para los
dos ai\os venideros deI empleo permanente y deI capital fljo (edificios, maqui
naria, mercanda, etc.). Los resultados obtenidos fueron:

capital alza estabilidad baja total

empleo

alza 7% 2% - 9%

estabilidad 5% 19% 5% 29%

baja 12% 40% 10% 62%

total 24% 61% 15% 100%

En euanto al empleo, la perspectiva predominante se orienta la baja (62 %) yen
el casa de las previsiones en materia de inversi6n, las respuestas se inclinan
mas bien a una estabilidad (61 %). Globalmente, el future se revela un tante
desfavorable segtin el criterio de estos pequenos propietarios.
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El interés de este tipo de conteo parece puede ser de indole metodol6gico y
analitico.

Desde el punto metodol6gico, cabe destacar las condidones de factibilidad de
un censo de los pequef\os establecimientos en ciudades que no superan los
5.000 habitantes17. Con una boleta que consta de 30 variables, y dada la expe
rienda empfrica en las tres dudades, se puede considerar que un encuestador
puede efectuar en promedio 15 encuestas diarias. Yale dedr que, en una se
mana a tiempo completo un solo encuestador puede cubrir Puerto Villamil, en
dos Puerto Baquerizo y en tres Puerto Ayora.

En cuanto a las variables y para no transformar un censo en una monografia
por establecimiento, consideramos que las variables escogidas y su ndmero re
presentan una elecd6n 6ptima. Se observa claramente que en este censo se des
cart6 toda variable contable, al igual que se ignor6 el hogar, su tamano y de sus
actividades mercantiles 0 no; ademâs, se levant6 poca informaci6n en cuanto a
la movilidad espadal y econ6mica. Todo ello se debe al carâcter censal deI tra
bajo propuesto. TaI vez en un pr6ximo censo, cabrfa introdudr dos variables
adidonales: una referente a la primera inserd6n laboral al momento de la lle
gada a Galâpagos y otra correspondiente a la ûltima actividad antes deI inido
de aquella encuestada.

En cuanto al aporte analltico, un primer componente radica en la base informa
tiva que constituye este censo en la perspectiva de una futura comparad6n.

De ese censo, se desprenden a la vez similitudes y diferencias entre las tres
ciudades.

Una similitud notable entre Puerto Ayora, Puerto Baquerizo y Puerto Villamil es
un peso relativo similar de la poblad6n encuestada en relaci6n a la poblad6n ur
bana ocupada (alrededor deI 39 %). 19ualmente, la estructura general por rama
es bastante semejante (por ejemplo, el comerdo alcanza el 51 % en Puerto Ayora
y el 56 % en Puerto Baquerizo). Ademâs, la distribuci6n de las demâs variables
es bastante parecida (ano de llegada, inicio, empleo, etc.). As!, en los tres casos,
tenemos un drcuito econ6mico orientado hada la drculad6n de las mercandas
y deI dînero, y la satisfacd6n de las necesidades econ6micas basicas a través de
una red comercial propordonal al tamano de la poblaci6n y a su nivel de vida.

Sin embargo, cabe destacar también algunas diferendas claras en cuanto a der
tos parâmetros. A través de este censo, se verifica la mayor importanda deI tu
rismo en Puerto Ayora.

Si bien esta observaci6n no es mas que una evidencia, 10 interesante en el futuro
sera realizar un seguimiento de la contribuci6n deI turismo en Puerto Ayora.

17 Obviamente, el tamaiio de la ciudad multiplica el tiempo de movilizaci6n de los encuesta
dores 0 su numero.
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Los comentarios pesimistas recogidos en Puerto Ayora tienden a ilustrar que la
dinamica de las dos ciudades no es igual: Puerto Baquerizo se apoya en las in
yecciones de fondos publicos, 10 que le confiere una cierta estabilidad, mientras
que en Puerto Ayora, la recesi6n turistica va a afectar en mayor medida al equi
librio de ese conjunto econ6mico urbano. En otros términos, si bien la promo
ci6n deI turismo selectivo no va a incidir en la dinamica de la capital provincial,
provocara una cierta desestabilizaci6n en Puerto Ayora.

Sin embargo, y mas alla de las situaciones diferenciadas actuales, una proble
mâtica similar une a las dos ciudades en cuanto a su acceso a la plusvalfa turis
tica de mas 30 millones de d61ares anuales generados por los visitantes extran
jeros (viaje, entrada al PNG y estadia) que tiene sin embargo una incidencia li
mitada en el desarrollo econ6mico de las islas. Aunque el modelo vigente de un
desarrollo separado entre la economia local y la economia sectorial deI turismo
es sin duda la clave para salvaguardar el medio ambiente, es también obvio que
una repartici6n espacial y social tan desigual de la renta turistica no permite
considerar este modelo como un ejemplo de manejo balanceado. La orientaci6n
deI turismo hacia una selectividad generadora de mayor renta para los princi
pales operadores turfsticos deI continente, una exclusi6n mas acentuada della
poblaci6n local y un fen6meno migratorio que puede seguir orientado hacia la
alza, pueden mas bien desembocar en una ruptura deI precario equilibrio al
canzado hasta hoy. Se pueden mencionar dos paradojas fundamentales deI mo
delo de desarrollo de las Galâpagos: la primera es sin duda que el medio de
preservar la naturaleza es la marginaci6n de una poblaci6n; la segunda es que
la colonizaci6n humana ha sido impulsada y 10 sigue siendo - entre otras co
sas - por el turismo y las actividades de conservaci6n que no son totalmente
ajenas al fen6meno de urbanizaci6n.
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