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La globalización, entendida en primera instancia como transformación 
de la economía de mercado, supone además la reconfiguración de los te-
rritorios locales de forma diferenciada y, a su vez, reorganizada por ellos 
(Mesclier 2013). En las metrópolis de Latinoamérica, la globalización ha 
incidido en su fragmentación, particularmente en su crecimiento difuso 
con la generación de islas y espacios amurallados que consumen gran-
des extensiones de suelo (Janoschka 2002; Borsdorf 2003). Las grandes 
urbes, más que responder al modelo de ciudad dual,1 dan cuenta de una 
realidad más compleja en la que se profundizan las desigualdades y la 
polarización social (De Mattos 2002).

Por otra parte, las transformaciones desplegadas en las grandes ciu-
dades en el contexto de la globalización tendrían resonancia en la estruc-
tura de las urbes pequeñas, más aún cuando son afectadas por su entor-
no (Capel 2009). Además, atendiendo a la compleja articulación entre 
procesos locales y espacio global, las modificaciones en las ciudades de 
menor jerarquía a la luz de la globalización muestran particularidades 
significativas, según las nuevas actividades económicas y procesos pro-
ductivos que este fenómeno promueve. Se puede mencionar la inserción 

1 Los planteamientos teóricos sobre el modelo de ciudad dual se refieren a la manifestación espa-
cial de la polarización social, particularmente en las grandes urbes. Asimismo, hacen hincapié en 
el resultado de las diferencias surgidas de la profusión de actividades atinentes al nuevo patrón de 
desarrollo tecnoeconómico, y a su impacto en la estructura ocupacional y salarial. De esta manera, 
en un mismo sistema metropolitano, conviven áreas altamente valorizadas y sectores marginados 
(De Mattos 2002).
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de estas urbes en las actuales redes de circulación de mercancías y capita-
les, y la intervención de capitales financieros especulativos, por ejemplo, 
con megaproyectos en ciudades costeras (Arrieta Chavarría 2012). No 
obstante, la atención conferida al estudio de los impactos de la globali-
zación sobre ciudades pequeñas aún es escasa.

La modernización tecnológica incide sobre las redes urbanas ha-
ciéndolas menos jerárquicas, ya que la progresiva movilidad faculta a 
cualquier ciudad, independientemente de su posición en la red, para 
vincularse con una metrópoli. Ante este escenario, las funciones tra-
dicionalmente adjudicadas a las ciudades pequeñas y medianas se ven 
trastocadas (Frago i Clols 2008; Santos da Silva, Martins Medeiros y 
Amorim Nunes 2015). Tal es el caso de numerosas urbes de Brasil, muy 
relacionadas con redes globales con las que intercambian directamente 
bienes y servicios, mientras que su vínculo con el contexto local es míni-
mo. Esto se verifica especialmente en regiones que adoptaron nuevos es-
quemas productivos, sustentados en agronegocios (Frago i Clols 2008).

En efecto, el agronegocio globalizado determina nuevos arreglos 
territoriales (Elias 2015; Santos da Silva, Martins Medeiros y Amo-
rim Nunes 2015), entre los que destaca la emergencia de ciudades 
del agronegocio. Estas se posicionan como subsidiarias de la actividad 
agrícola, ponderando funciones directamente vinculadas a las deman-
das de tal actividad (Elias 2015). La modernización agropecuaria re-
configura entonces los vínculos campo-ciudad y la propia economía 
urbana, puesto que las ciudades devienen en base para regular la acti-
vidad y proveer al espacio rural de los requerimientos del agronegocio 
globalizado, por ejemplo, de servicios especializados (Finola y Maldo-
nado 2017).

Las ciudades ubicadas en el área de influencia de los agronegocios 
globalizados, o próximas a ellos, adquieren nuevas funciones urbanas 
asociadas al consumo productivo agrícola, entendido como aquel que 
responde directa o indirectamente a las demandas de producción del 
agronegocio (Elias 2015). Así se promueve determinada especializa-
ción para la ciudad, en desmedro del resto de funciones. Este escenario 
plantea a las urbes una condición de alta dependencia de la producción 
agrícola, que puede coexistir con una economía menos especializada 
(Santos da Silva, Martins Medeiros y Amorim Nunes 2015).
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Además de las transformaciones funcionales en las ciudades peque-
ñas influidas por agronegocios, se advierten potenciales impactos en tor-
no a su estructura socioespacial. La producción académica relacionada 
con esta temática se concentra mayoritariamente en el estudio de las 
grandes ciudades, donde las diferencias internas son marcadas y los con-
flictos sociales derivados del alto crecimiento poblacional y la llegada de 
inmigrantes son determinantes (Sánchez, Sassone y Matossian 2007). 

Entre los pocos análisis socioespaciales realizados para ciudades pe-
queñas, Elias (2015) destaca, por un lado, que su configuración en va-
rias ciudades pequeñas de Brasil vinculadas a agronegocios siguió una 
racionalidad excluyente, que ha profundizado las desigualdades socioes-
paciales preexistentes y replicaría las condiciones de segregación que 
ocurren en las metrópolis de este país. Por otro lado, los casos analiza-
dos por Contreras Alonso (2009) y Pozo (2011), en pequeñas ciudades 
agroexportadoras de Chile, demuestran que la localización de los grupos 
sociales más empobrecidos se mantuvo, mientras que no se observaron 
desplazamientos de las áreas sociales caracterizadas por tal población en 
el lapso indagado.

Según Martínez Valle (2014), en Ecuador, desde la década de los 
ochenta, valorizar el espacio rural y promover nuevas exportaciones (que 
afianzaron el carácter primario exportador de la economía nacional) die-
ron espacio a la agricultura basada en agronegocios. Estos se afincaron 
tanto en territorios con una dinámica agroproductiva y exportadora 
de larga data (en la Costa) con cultivos principalmente vinculados a la 
agroindustria, como en zonas de impronta campesina e indígena de la 
Sierra, otrora abastecedoras del mercado interno. Allí se han implanta-
do cultivos de nuevos productos de exportación, como brócolis y flores 
(estas últimas son de interés para el presente trabajo).

El agronegocio de las flores, a diferencia de otros, no es concentra-
dor de tierra, ya que se instala en parcelas compradas o arrendadas a ha-
cendados locales, y en gran medida, las familias campesinas del entorno 
mantienen sus minifundios. No obstante, es altamente demandante de 
recursos como el agua y la mano de obra barata (Martínez Valle 2014). 
Los agronegocios en los que los cultivos se desarrollan a campo abierto 
priorizan el empleo de trabajadores ocasionales, mientras que la floricul-
tura, al basarse en “un cultivo que se realiza bajo los parámetros de una 
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agroindustria de tipo fordista, normalmente en invernaderos” (128), con-
trata asalariados permanentes. Es así que esta fuerza laboral, nutrida por 
trabajadores provenientes de comunidades indígenas y por campesinos, 
pasa a residir en ciudades próximas a las áreas de producción y, simultá-
neamente, “configura un modo de vida caracterizado por el trabajo en el 
campo y el consumo en la ciudad” (Martínez Valle 2004, 144).

Estas condiciones de partida marcarían diferencias entre los cambios 
que advertirían ciudades pequeñas influidas por agronegocios de distin-
to tipo. En este sentido, y centrándonos en los impactos socioespaciales 
y demográficos experimentados en la ciudad de Cayambe (Ecuador) 
ante la implantación de la agroindustria florícola en su entorno rural, 
los resultados a presentar corresponden a una primera aproximación a 
su configuración socioespacial y funcional. Los modelos teóricos desa-
rrollados para explicar la estructura de las urbes latinoamericanas ante 
la globalización –por ejemplo, el de ciudad fragmentada de Janoschka 
(2002)– atienden a las condiciones de grandes ciudades de la región; 
por lo tanto, no se podría afirmar que su trayectoria se replica en las 
pequeñas urbes. En consecuencia, y bajo un enfoque exploratorio, se ha 
procurado indagar en las características de la conformación de pequeñas 
ciudades inmersas en la dinámica de agronegocios (floricultura) e inferir 
si existe o no analogía con lo que acontece en aquellas de mayor tamaño.

El trabajo inicia con la descripción del área de estudio. En segundo 
lugar, se sintetiza la metodología de investigación y, a continuación, los 
resultados referentes al análisis socioespacial y funcional de Cayambe. 
Finalmente, se presenta una serie de reflexiones sobre los hallazgos y 
limitaciones a considerar para futuras aplicaciones.

La región productiva del agronegocio de flores de Cayambe

Las primeras plantaciones de flores en Ecuador se instalaron en la 
Sierra norte a mediados de 1980 (Gasselin 2001). Las provincias de 
Cotopaxi y Pichincha albergan las mayores superficies de invernade-
ros; destaca la segunda, y dentro de ella, los cantones de Cayambe, 
Pedro Moncayo y parroquias rurales del nororiente del cantón Quito 
(BaLay et al. 2004; Guerra Bustillos 2012). En torno a las ciudades 
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de Cayambe (cabecera del cantón homónimo) y Tabacundo (cabecera 
del cantón Pedro Moncayo) se concentra un importante número de 
invernaderos para cultivo de flores de exportación; esta región es pio-
nera en la implantación del agronegocio en el país (BaLay et al. 2004) 
(ver figura 7.1).

La ciudad de Cayambe se localiza a 48 km al nororiente de Quito, 
capital de Ecuador (ver figura 7.2A y B) en un extenso valle agropro-
ductivo. A mediados de la década de los ochenta, cambió buena parte 
de sus pastizales por plantaciones florícolas para exportación (Becker 
y Tutillo 2009). Tal mutación respondió a la aplicación de medidas 
neoliberales; estas favorecieron la apertura de la economía nacional 
al mercado global, así como la implementación de políticas agrarias 

Figura 7.1. Plantaciones florícolas en torno  
a las ciudades de Cayambe y Tabacundo

Fuente: MAGAP (2010), IGM (2011) e INEC (2012).
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preferenciales para grandes productores y de la agroindustria de ex-
portación de productos no tradicionales, con miras a que el país se 
integrara a la lógica agroalimentaria mundial (Becker y Tutillo 2009; 
Guerra Bustillos 2012; Martínez 2014).

Hasta 1940, en el cantón Cayambe predominó la producción agrí-
cola de cereales (trigo y cebada), papas y cebollas, con mínima presen-
cia de rebaños lecheros (Becker y Tutillo 2009). Como evidencia de 
tal potencial, a las afueras de la parroquia urbana de Juan Montalvo2 
se mantiene desde hace más de 50 años la firma industrial Molinos La 
Unión. Sin embargo, la importación de harina desde Estados Unidos y 
Canadá implicó un declive de la producción de trigo y cebada. Luego 
de su quiebra en los noventa y tras su adquisición por parte de finan-
cistas extranjeros, la empresa molinera aún subsiste, procesando trigo 
y cereales para producir harinas y pastas (BaLay et al. 2004; Guerra 
Bustillos 2012).

Desde 1940, los hacendados del cantón empezaron a promover la 
ganadería lechera y la industria de procesamiento de lácteos (Becker y 
Tutillo 2009; Guerra Bustillos 2012). En la década de los cincuenta, se 
instalaron en la zona grandes procesadoras de leche que persisten hasta 
la actualidad en las ciudades de Cayambe y Ayora, entre las que destacan 
la transnacional Nestlé (en el centro de Cayambe) y las nacionales Mi-
raflores (en el centro de Ayora), González y Dulacs (ambas en el norte 
de Cayambe). 

En la década de los ochenta, se instalaron los primeros invernade-
ros con plantaciones de flores de exportación a las afueras de Cayambe 
(Gasselin 2001), y entre 1990 y 2001 la actividad experimentó su ma-
yor expansión (Calero Calero 2017). Esta agroindustria, a diferencia de 
la producción lechera y el procesamiento de lácteos, ha empleado una 
considerable cantidad de mano de obra, lo que estimuló la llegada de 
importantes flujos de población en busca de una plaza de trabajo (Becker 
y Tutillo 2009). En Cayambe se detectan dos factores condicionantes para 

2 En Ecuador, las ciudades que son cabeceras cantonales están conformadas por parroquias ur-
banas, dentro de su límite urbano. Para el caso de Cayambe, estas parroquias son, desde 2012, 
Cayambe (norte de la ciudad) y Juan Montalvo (sur de la ciudad). Antes de ese año, el poblado de 
Ayora también era una parroquia urbana de Cayambe; sin embargo, al estatuirse la parroquia rural 
de Ayora, dicho poblado pasó a ser su cabecera parroquial. El último censo realizado en el país 
(2010) aún consideró a Ayora como parte de Cayambe para la estimación de su población urbana.
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la inmigración: por un lado, la expectativa generada por las oportunidades 
de trabajo de baja calificación promovidas por las florícolas, y por otro, la 
falta de empleo en las provincias emisoras (BaLay et al. 2004).3

Además, campesinos del propio cantón Cayambe se incorporaron a 
la masa laboral de las florícolas instaladas en el sector. Esto representa un 
cambio en los flujos laborales estacionales y permanentes, considerando 
que este grupo tradicionalmente optaba por migrar en busca de trabajo 
hacia Quito u otras ciudades próximas (Becker y Tutillo 2009; Martínez 
Valle 2014). Los asalariados de las plantaciones fijaron nueva residen-
cia en las parroquias urbanas de Cayambe (Korovkin 2004), condición 
favorable al sector inmobiliario local, que impulsó la construcción de 
nueva vivienda urbana y volvió relevante a este sector de la economía de 

3 Aunque con menor porcentaje, la población proveniente de otros países, como Colombia, tam-
bién es destacable. La proximidad de Cayambe con la frontera norte podría haber facilitado la 
llegada de nuevos residentes desde el país vecino (BaLay et al. 2004).

Figura 7.2. Ciudad de Cayambe. Localización dentro del territorio nacional (A)  
y cantonal (B). Alcance del área urbana analizada, 2010 (C)

Fuente: MAGAP SIGTIERRAS (2010), IGM (2011) e INEC (2012, 2015).
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la ciudad (Gasselin 2001). Ante tal escenario, entre 1982 y 2010, la po-
blación urbana casi se triplicó, alcanzando cerca de 40 000 habitantes, 
conforme datos del último censo (ver tabla 7.1). 

Así, gracias al afianzamiento de la agroindustria florícola, la ciudad 
experimentó un notorio crecimiento, con la formación de barrios pe-
riféricos, al tiempo que sus límites alcanzaron los poblados aledaños 
de Ayora y Juan Montalvo, hacia el norte y sur respectivamente (ver 
figura 7.2 C). El centro de Cayambe ha persistido como el sector más 
consolidado, con mayor densidad de construcciones, orientado al uso 
comercial y residencial; los accesos norte y sur albergan a la industria; 
y los barrios periféricos son esencialmente residenciales (BaLay et al. 
2004; Calero Calero 2017).

Métodos

Los antecedentes conducen a inferir una relación entre la expansión 
del nuevo esquema agroproductivo local, dirigido al cultivo y expor-
tación de flores, y los cambios en la ciudad de Cayambe. La siguiente 
pregunta condujo la investigación: ¿en qué medida el desarrollo de la 
agroindustria de exportación de flores incidió en la transformación de 

Tabla 7.1. Parroquia Cayambe. Población urbana y rural (1982-2010)

Año
Población 

total

 Población urbana Población rural

Número %
Tasa  

crecimiento 
(%)

Número %
Tasa  

crecimiento 
(%)

1982 21 103 14 249 67,5 - 6 854 32,5 -

1990 24 083 16 849 70,0 2,1 7 234 30,0 0,7

2001 40 704 30 692 75,4 5,5 10 012 24,6 3,0

2010 51 476 39 675 77,1 2,9 11 801 22,9 1,8

Fuente: INEC (1982, 2017).

Nota: La parroquia Cayambe, por su condición de jurisdicción de la cabecera cantonal, permite 
desagregar sus estadísticas poblacionales para los sectores urbano y rural. La contabilización de la 
población urbana se sustenta en los datos censales de la totalidad del área amanzanada de Cayambe, 
que hasta el año 2010 integraba a los poblados de Ayora, Juan Montalvo y a la ciudad de Cayambe 
en una misma aglomeración (ver figura 7.2C). Por su parte, la población rural de esta parroquia 
corresponde a los sectores censales dispersos.
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la estructura espacial, demográfica y funcional de la ciudad de Cayambe 
entre 1990 y 2010? Así, los objetivos de la investigación son analizar 
la dinámica vinculada a la configuración espacial sociodemográfica de 
Cayambe y explorar sobre la trayectoria de sus funciones urbanas.

El primer objetivo apunta a obtener, dentro del espacio urbano de 
Cayambe, un número determinado de regiones o áreas homogéneas, 
sustentadas en el agrupamiento de unidades espaciales menores. Estas se 
conglomeran según su similitud, de acuerdo con el comportamiento esta-
dístico de las variables sociodemográficas empleadas. En consecuencia, los 
resultados que se obtienen y que se plasman en mapas, permiten visualizar 
las diferencias sociales y espaciales que tienen lugar en una ciudad. 

El segundo objetivo procura complementar al anterior, al estudiar 
aquellas actividades que se están desempeñando en la ciudad, en un 
contexto de cambio del sistema productivo local. Para ello, se ponderó 
el procesamiento de datos de población económicamente activa tanto 
para obtener un índice de especialización/diversificación de funciones 
como para generar estadísticas descriptivas suplementarias. Estas des-
cripciones se amplían líneas más abajo.

El estudio de la configuración espacial sociodemográfica urbana 
consistió en determinar áreas sociales homogéneas, mediante un análisis 
socioespacial basado en clústeres. Este análisis de las ciudades apunta a 
explicar la distribución de la población y de los procesos que mediarían 
en la conformación de áreas sociales diferenciadas (Buzai 2003). Para su 
consecución, se procesaron variables de población, vivienda y hogares 
a nivel de sector censal amanzanado (Checa y Arjona Garrido 2006; 
Sánchez, Sassone y Matossain 2007; Contreras Alonso 2009; Aliste Al-
muna, Contreras Alonso y Sandoval Manríquez 2012), contenidas en 
las bases de datos cartográficas generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), para el área amanzanada de Cayambe de 
los años 1990, 2001 y 2010.

De conformidad con los parámetros que adopta el INEC, el área 
amanzanada de Cayambe en los tres años estudiados integró en una 
sola aglomeración a la ciudad de Cayambe y a los poblados de Ayora, 
hacia el norte, y Juan Montalvo, hacia el sur, tal como se señalara en 
secciones previas. La figura 7.2C muestra esta composición para el año 
2010. No obstante, la geometría de los sectores censales amanzanados 
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(unidad mínima de análisis) varía de un censo a otro tomando en cuenta 
los criterios que asume el INEC para su trazado: numéricos (viviendas 
existentes en cada manzana) y morfológicos (compacidad de la manza-
na). Las áreas amanzanadas también advierten modificaciones, ya que 
su delimitación atiende a detectar vías o calles hasta donde sea posi-
ble identificar características de amanzanamiento (Valle Piñuela 2015). 
Ambos aspectos conllevan la dificultad de comparar estrictamente a dos 
sectores censales amanzanados o a dos áreas amanzanadas en momentos 
censales ulteriores, una limitante para el trabajo realizado.

El procesamiento estadístico contempló relativizar variables  
(Goicoechea 2014) y construir matrices de datos índice y de puntajes 
estándar para cada año censal, cuyos valores son comparables a efectos 
de facilitar análisis estadísticos posteriores (Buzai 2003). A la luz del en-
foque exploratorio adoptado, se acogió el análisis clúster como técnica 
multivariable para agrupar observaciones. La idea motora fue generar 
grupos de alta homogeneidad interna (áreas sociales) a partir de la inte-
gración de unidades espaciales menores (Buzai 2003). 

A partir del análisis clúster que se efectuó para cada uno de los tres 
años investigados, y atendiendo a los resultados de los procedimien-
tos secuenciales adoptados (clúster no jerárquico-clúster jerárquico), se 
integró los sectores censales amanzanados que conformaron los distin-
tos conglomerados para el área de la ciudad. Se eliminó variables que 
estadísticamente resultaban menos efectivas para identificar los clúste-
res (casos atípicos), y no se aplicaron ponderaciones a las variables em-
pleadas. Una vez efectuado el procesamiento descrito, se vincularon los 
datos alcanzados para cada sector censal con su respectiva cartografía 
digital, a fin de visualizar las áreas sociales homogéneas resultantes en 
1990, 2001 y 2010. Para conseguir los procesos detallados, se trabajó 
con los programas informáticos SPSS v22 y ArcGIS v10.

En lo atinente a funciones urbanas, se partió del cálculo del índice 
de Theil, que apunta a identificar condiciones de especialización o di-
versificación funcional (Escolano Utrilla, Ortiz Véliz y Moreno Mora 
2007). Su cómputo se sustentó en datos censales de población econó-
micamente activa urbana, extraídos del área amanzanada de Cayambe 
antes descrita. Al no necesitar valores desagregados en unidades me-
nores (no se requieren valores por cada sector censal, sino del agregado 
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de todos los sectores censales correspondientes al área amanzanada), 
también se emplearon los datos del censo de 1982,4 con miras a ob-
tener una valoración del tema en un momento previo al boom de las 
florícolas en Cayambe.

Por último, a fin de complementar los resultados arrojados por el 
referido índice, y según los trabajos de Elias (2015) y Finola y Maldona-
do (2017), se produjeron estadísticas descriptivas orientadas a detectar 
sectores de la economía urbana que se vieron favorecidos por el nuevo 
esquema agroproductivo. Para ello, el insumo empleado consistió nue-
vamente en las bases de datos censales a nivel urbano (área amanzanada 
de Cayambe) de los años 1982, 1990, 2001 y 2010, esta vez mediante 
una síntesis en grandes grupos, según ramas de actividad económica, 
por año investigado.

Una mejor indagación de funciones urbanas requiere de otras fuentes 
de datos que apunten a detectar la presencia y participación de empre-
sas, desde distintos rubros. Si bien el Directorio de Empresas y Estable-
cimientos facilita dicho ejercicio, la metodología para su relevamiento 
se adoptó en el país apenas desde 2013. Por esta razón, estudios para 
años previos, como el nuestro, acudieron a estadísticas que se aproximan 
medianamente a los datos requeridos.

Resultados

En 1990, la estructura socioespacial de Cayambe presentaba tres áreas 
distintivas: central; periferia 1, como sector circundante a la central; y pe-
riferia 2, hacia el extremo suroriental (ver figura 7.3A). En 2001, las áreas 
sociales eran cuatro: central y periferia 2 se mantuvieron (aunque esta 
última se extendió hacia otros sectores de la ciudad), mientras que, deri-
vadas de la periferia 1, se determinaron dos zonas diferenciadas: una resi-
dencial y otra de perfil industrial (ver figura 7.3B). Por último, en 2010, 
se identificaron nuevamente las cuatro áreas socioespaciales observadas 
en 2001, con la diferencia de que el área inicialmente caracterizada como 

4 La fuente de consulta del censo de 1982 disponible presenta los datos únicamente a niveles 
urbano y rural, sin posibilidad de desagregarlos para unidades menores (sector censal amanzanado 
en lo urbano, por ejemplo).
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industrial también adquirió importancia en relación con los servicios (ver 
figura 7.3C). A continuación se realizará un desglose más detallado de 
estos hallazgos.5

En los tres momentos indagados, el área central se caracterizó por 
concentrar valores más altos de inmigración, proveniente tanto de otras 
parroquias (fuera del cantón Cayambe) como de otros países (16 % en 
promedio, para ambos rubros). La población advirtió mejores niveles 
de instrucción (los habitantes con instrucción secundaria, superior y 
posgrado, en conjunto, representaron el 45 % en 1990, 42 % en 2001 y 
48 % en 2010). Los residentes se dedicaban especialmente a actividades 
vinculadas al comercio y los servicios (de 24 % de la PEA para 1990 
y 2001, al 53 % en 2010). En los tres años analizados, los hogares del 

5 Las descripciones presentadas aluden a aquellas variables (organizadas en grandes categorías) 
cuyos valores promediados, más altos o más bajos respecto de los otros clústeres, resultaron clave 
para caracterizar el perfil de cada área socioespacial. Su significativa presencia no implica que cierta 
variable de una misma categoría no pueda estar presente, aunque con menor cuantía. Al comparar 
esta característica con los otros clústeres, los porcentajes decrecientes muestran menos presencia en 
cada uno de ellos. 

Figura 7.3. Ciudad de Cayambe. Configuración  
espacial sociodemográfica (1990, 2001, 2010)
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área central ostentaron los mejores niveles de cobertura de agua potable 
(98 % en los tres censos, en promedio) y alcantarillado (84 % de viviendas 
para 1990, 97 % para 2001 y 98 % en 2010). En relación con la vivienda, 
destacaron los departamentos y cuartos de inquilinato (23 % en 1990, 
45 % en 2001, 37 % en 2010), seguidos de las casas y el arriendo como 
forma de tenencia (98 % de hogares en promedio en los tres censos).

En los tres momentos estudiados, la periferia 2 se mantuvo como la 
zona que albergó a población con menor nivel educativo. La instrucción 
primaria, preprimaria, alfabetización y ninguna instrucción alcanzaron 
conjuntamente los siguientes porcentajes: 87 % en 1990, 67 % en 2001 
y 52 % en 2010. Las personas dedicadas a actividades menos calificadas 
también destacan (20 % en 1990, 25 % en 2001 y 51 % en 2010, de 
PEA dedicada a agricultura, construcción y servicios domésticos), con 
fuerte presencia de pobladores previamente residentes en la parroquia 
Cayambe (83 % en los tres censos, en promedio). Las viviendas de los 
barrios de esta área no registraron altos niveles de provisión de servicios 
de agua potable (del 4 % en 1990 al 77 % en promedio en los dos últi-
mos censos) ni alcantarillado (del 3,6 % en 1990 al 74 % en promedio 
en los dos últimos censos). Predominaron las viviendas propias (67 % 
en promedio en los tres censos), así como considerable construcción de 
viviendas nuevas (4 % en promedio en los dos últimos censos), aunque 
sin superar a las de la zona residencial. 

Esta última, caracterizada por el nivel sobresaliente de construcción 
de vivienda nueva (8 % en promedio en los dos últimos censos), con-
centró población dedicada a actividades variadas, entre las que sobre-
salió la agricultura (relacionada directamente con los asalariados de las 
plantaciones de flores del lugar), sin llegar a superar los valores de la 
periferia 2 (8 % de la PEA en 1990, 20 % en 2001 y 36 % en 2010). 
Para 2010, después de las casas (74 % de viviendas), predominaron los 
departamentos y cuartos de inquilinato (23 % de viviendas para ambos 
rubros). La vivienda propia (49 %) y el arrendamiento (42 %) fueron 
las formas de tenencia con los porcentajes más sobresalientes. Los servi-
cios de agua por red pública (77 % en 1990 y 2001, y 97 % en 2010) y 
alcantarillado (54 % en 1990, 80 % en 2001 y 91 % en 2010), aunque 
con mayor cobertura que en la periferia 2, no llegaron a extenderse tan-
to como en el área central.
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Por último, está el área industrial-servicios, identificada como tal 
debido a que la mayor cantidad de sus residentes se ocupa en ese tipo de 
actividades: 7 % de la PEA se dedicaba a las industrias en 1990, 5 % en 
2001 y 10 % en 2010; además, para ese año, 7 % de la PEA laboraba 
en la rama de servicios de transporte, superando al porcentaje del área 
central. Aquí la tasa de construcción de vivienda nueva fue moderada 
(4,5 % en promedio para los dos últimos censos), con predominio de 
casas (76 % de viviendas), cuartos y mediaguas en 2010 (17 % en am-
bos rubros). La vivienda propia registraba los más altos valores (54 % 
de hogares), seguida por la arrendada (33 % de hogares) y la prestada 
(12 % de hogares). La dotación de agua por red pública fue de 77 % en 
1990 y 89 %, en promedio, para 2001 y 2010. El alcantarillado para 
viviendas alcanzó el 54 % en 1990, 88 % en 2001 y 94 % en 2010, 
superando los valores del área residencial, pero sin llegar a equiparar al 
área central.

Según los resultados alcanzados, se concluye que mientras la agroin-
dustria dedicada a la exportación de flores se consolidaba en la región, 
la estructura espacial sociodemográfica de Cayambe tendió a compleji-
zarse: de tres áreas en 1990 se pasó a cuatro en los dos siguientes años 
censales. La diferenciación social se manifiesta con mayor nitidez en las 
áreas central y periferia 2, cuyas características reflejan una condición 
contrapuesta entre una y otra.

En lo concerniente a funciones urbanas, los valores resultantes para 
el índice de Theil darían cuenta de la prevalencia de la diversificación 
funcional de la ciudad. Es decir, Cayambe no habría experimentado 
especialización funcional alguna en los años estudiados (ver tabla 7.2).

A fin de clarificar la dinámica de la diversificación señalada por los 
valores del índice, los datos de PEA urbana se organizaron por sector 
económico, de modo que se puedan advertir cambios y permanencias 

Tabla 7.2. Ciudad de Cayambe. Índice de Theil (1982-2010)

Años censales Índice de Theil

1982 1,8814
1990 1,8141
2001 2,0718
2010 2,2252
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desde esta perspectiva. Así, se observa que tres sectores económicos de 
Cayambe absorbieron mayor PEA urbana: agricultura, comercio y ser-
vicios. Esta condición subsistió pese a los altibajos verificados, grafica-
dos en la figura 7.4. Por su parte, los sectores de construcción e indus-
trias manufactureras redujeron su participación en la economía urbana 
de forma sostenida.

Reflexiones finales

De acuerdo con las evidencias recogidas en nuestro trabajo, podemos 
afirmar que la llegada e implantación prolífica de plantaciones de flores 
de exportación en Cayambe, como parte del nuevo esquema agropro-
ductivo adoptado desde 1980, habrían incidido en complejizar su confi-
guración espacial. De las tres áreas socioespaciales identificadas en 1990, 
la ciudad pasó a tener cuatro en 2001 y 2010. El lugar de origen de la 
población podría ser relevante para diferenciar dichas áreas (Checa y Ar-
jona Garrido 2006); se advierte que en la zona central hay una marcada 

Figura 7.4. Ciudad de Cayambe. Población económicamente  
activa urbana por sector económico (1982-2010)
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concentración de inmigrantes, mientras que en las periferias se asienta 
la población de la propia parroquia Cayambe, posiblemente originaria 
de sus zonas rurales.

Con base en los hallazgos de Contreras Alonso (2009) y nuestros pro-
pios resultados, se observa que el emplazamiento de los grupos sociales 
más pobres se reafirma durante el período de estudio. Esta particularidad 
puede constatarse en la localización de la periferia 2, que se conserva en 
los años investigados y donde prevalece el referido grupo social. Además, 
resulta paradójico que, mientras la agroindustria de exportación de flores 
se desarrollaba, los barrios cayambeños permanecieran sin servicios bá-
sicos suficientes (en muchos casos, siguen sin ellos hasta la fecha). Este 
aspecto nos conduce a reflexionar en torno a lo expuesto por Santos da 
Silva, Martins Medeiros y Amorim Nunes (2015) cuando, al referirse a las 
mutaciones generadas por los agronegocios, afirman que estas seguirían 
una racionalidad excluyente, ya que contribuyen a profundizar las des-
igualdades socioespaciales en las ciudades de su entorno.

En cuanto a las funciones urbanas, se ha constatado una diversifica-
ción derivada de la coexistencia de distintos sectores económicos. Aun-
que tal condición calificaría como positiva para la ciudad, esta depende 
en gran medida de la operación de las florícolas, lo que deriva en una 
situación de vulnerabilidad para Cayambe. Los rubros de comercio y 
servicios (los que más crecimiento experimentaron en la ciudad, duran-
te el período de estudio) giran en torno a la producción de flores, sea de 
forma directa o indirecta. Si el sector florícola se ve afectado, lo mismo 
ocurre con el resto de actividades en Cayambe. 

En este sentido, el creciente empleo de mano de obra en el sector agrí-
cola y la gradual disminución de la participación de la industria manufac-
turera anticiparían elementos a examinar ante un eventual deterioro de la 
agroindustria local. Actividades conexas, como el comercio y los servicios, 
que, como ya se señaló, verificaron incrementos, se verían igualmente 
afectadas al ser subsidiarias de la floricultura desde distintos ámbitos.

Para finalizar, señalamos que las transformaciones que se manifiestan 
en la estructura socioespacial y funcional de Cayambe guardarían una es-
trecha relación con la limitada articulación que se genera entre las econo-
mías florícola y local. BaLay y sus colegas (2004) referían que el mayor 
vínculo entre ambas se sustentaba en la oferta laboral, en virtud de la cual 
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los trabajadores de las plantaciones de las zonas rurales, viven y consumen 
en la ciudad. Sobre estos aspectos, a partir de lo experimentado en zonas 
exportadoras de mango en Perú, Mesclier (2013) argumenta que estos es-
quemas tienden a debilitar las formas de solidaridad local, lo que redunda 
en que, por ejemplo, la propia comunidad se vea inhabilitada para exigir 
que el desarrollo de las frutícolas acompañe al mejoramiento de sus infraes-
tructuras.
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