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PRESENTACION

Santo Dom1ngo es, a no dudarlo, una dudad hecha por
m1grantes de todo el país. Su or1gen y creclm1ento han girado en
tomo al desarrollo come~l entre costa y sierra. Hoy presenta una
problemática compleja. pues sus condtciones urbanas están muy le
JOS de satisfacer las necesidades de sus pobladores.

Con este texto. resultado de WJ esfuerzo conjWJto entre el
Centro de Investigadones CIUDAD y la Asodadón Cristiana de Jóve
nes {A.C.JJ. se busca predsar a rasgos generales la problemática de
Santo Domingo a fln de que los dlferentes actores de su sociedad
cJvil puedan tncidtr sobre ella, y buscar con un mayor ntvel de part1
clpaclón cludadana condtctones de vlda más dlgnas para los
santodornlngueños.

Este trnbajO ha sido realizado por el personal del Centro de
Investigaciones CIuDAD en el marro de un convenio de cooperac1ón
sesenta con la Asoc1adón Cnsnana de Jóvenes (ACJ), dentro de su
proyecto -M1grantes".l

l. Han participado en su elaboración: Patr1cto Velarde, Diego Camón, Lucia
Rutz, Ana Lucia Alvear, Jorge García, Rodrtgo Barreto. David Chírtboga y
Marlo Vásconez. El procesamiento de las encuestas sobre cooperativas
fue realizado por Mónica Manrlque y Marcelo Buitrón. de CIUDAD. Se ha
contado con la colaboración de Patrícía Sarzoza. Marco Ortíz y Xavter
AJvarado. miembros del proyecto -Mtgrantes- de la ACJ. Además. en el
levantamiento de tnformacíón respecto de las cooperativas de vivienda.
participó un importante grupo de estudiantes de la Facultad de Cornuní
caeíón (FACSOl. extensión de la Universidad de Guayaquil.

9



ha inducido. por una parte. a la ocupación de tíerras baldías, ha
aumentado la vulnerabilidad por riesgos naturales como la conta
minación de rios y esteros. por otra parte. incorporando a ]a man
cha urbana suelo fértll y útil para las actMdades agropecuarias y
forestales. lo que ha derivado en severos .procesos de afectación
ambiental. esto se debe a que en el sector consolidado de la urbe
no existe una oferta de suelo urbano al alcance de la demanda
proveniente de los grupos sociales de más bajos ingresos. quienes
han optado. a lo largo de todos estos años. por adquirir tierras en
zonas cada _vez más aleJadas del área consolidada.

Los planes reguladores y urbanos poco han podido hacer
para canalizar y controlar el crecímíento, fisíeo de la ciudad. seña
lar 10-s 'usos del suelo y orientar la denstñcacíón.

2. CARACfERI7ACION y PERFIL URBANO REGIO-
NAL DE SANTO OOMINGO DE LOS COLORADOS

2.1. Antecedentes generales

Santo Domingo de los Colorados es cabecera del cantón del
mismo nombre. uno de los 6 que componen la províncía de
Pichincha. Aunque su origen como parroquia rural del cantón gui
to, se remonta a 186] durante el periodo garctano, su creación
como cantón es reciente. pues data al 3 de Julio de 19672. Está
ubicado en las estribaciones de la cordillera occidental. a 655m.
sobre el nivel del mar. La ciudad se halla a 133 KIn. de la capital.
guito y a 235 Km. del puerto principal. Guayaquil.

La ciudad se encuentra conectada por carreteras de primer
orden con los principales centros urbanos de la Costa (Chone
Portovíe]o. Quinindé-Esmeraldas. Quevedo-Guayaquil) y de la Sie
rra (Quito, Latacunga, Ambato, Ríobambal,

2. Más que como asentamiento poblacíonal, la zona de Santo Domingo .de
108 Colorados. era consíderada como bosques nacionales en el. terrttorío
"costanero de la provínoía de Píchtncha segúnJa ley de división terrttoríal
de 1861. (Al respecto ver Patrteto. Velarde: Atslamtento e tntegractón".
"Santo Dornmgo de los Colorados y el espar-to nacional IR60-1960. 1.
Municipio de Santo Donungo - CIUDAD. Quito. 1991).
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1. INfROnUCCION: UNA CIUDAD QUE SE CONSTRU-
YEY CRECEMUY RAPlDAMENTE SIN ESTAR PRE
PARADA PARA ENFRENrAR LOS REfOS DE UN
D&.CWmOLLO ARMONICO QUE GARANTICE AD~
CUADAS CONDICI~ DE VIDA A sos HABITAN
TES.

En el curso de los últimos años, la ciudad de Santo Domin
go ha vMdo un acelerado proceso de urbanización, que ha concen
trado en ella una gran cantidad de población y actividades funda
mentalmente degestión y servicios básicos, así como de producción
agrícola. pequeño comercio y transporte. La ciudad cumple un Im
portante papel en el abastecimiento y comercíalízacíón de produc
tos agrícolas tropicales, de preferencia hacia la Sierra, y en particu
lar hacia Quito.. Esta función se ha visto facilitada Por su ubica
ción, en el punto de convergencia de tres vías principales de la
Costa, y su relativa cercanía a la capital.

La ciudad no estaba, ni está, preparada para enfrentar un
elevado nivel de crecímíento poblacíonal, Imígracíonal y endógeno),
tanto porque las fuentes de empleo son insuficientes, cuanto por
que la necesidad de vivienda y servicios urbanos están lejos de ser
resueltas. Todo ello produce un deterioro en la calidad de vida de
sus habitantes.

En el periodo 1950-1990 la población de la ciudad de Santo
Domingo de los Colorados se ha incrementado 75 veces (de 1.498 a
114.048 habitantes) .. De acuerdo a los datos de los Censos Nacio
nales de Población y VMenda, el crecimiento urbano del Cantón
Santo Domingo de los Colorados ha tenido una de las tasas más
altas del país.

Paralelamente. se ha verificado un "gran incremento territo
rial de la ciudad y una dísmínucíón constante de su densidad.
Hasta 1960 el área urbana ocupaba 10.6 Hás.: pasa en 1962 a
58..21 Hás.: luego, en 1974 a 475.6 Hás .. En 1982 a más de 3.881
Hás, Y sobre las cuales ha continuado creciendo la ciudad con una
tendencia a superar dichos límites. El proceso de expansión urbana

11
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Al mismo tiempo. al interior de la región existe un conjunto
de caminos vecinales que integran a un centenar de recintos. res
paldos. pueblos y caseríos de corte agrícola.

2.2. El proceso de configuración regional y desarrollo
urbano recientes. a

2.2.1. La colonización agrícola a partir de los años 60

2.2.1.1. Planes de colonízacíón agrarios. redes via
les. movimientos migratorios

A partir de abril de 1957 se inician los primeros intentos de
colonización dirigida y semídírígída en la zona. Es cuando se aprue
ba y comienza a aplicarse el "Plan Piloto", que preveía la incorpora
ción de 5.322 Hás. organizando "fincas familiares" para la produc
ción de plátano. banano. café. cacao. pastos. palma africana. y
otros cultivos de subsistencia.

Junto al "Plan Piloto". el estatal Instituto Nacional de Colo
nízacíón impulsó hasta 1962 programas de colonización semídírtgtda.
de iniciativa particular y espontáneas. algunas agrupadas ya en
cooperativas agrícolas. En total se entregaron 16.200 Hás.

Simultáneamente, comienza la construcción de las nuevas
carreteras de primer orden que conectarían la zona de Santo Do
mingo con Quito. Esmeraldas. Portovíe]o. Quevedo y Guayaquil. es
decir con cuatro de las cinco principales provincias de la costa.
Esmeraldas. Manabí, Los Ríos y Guayas.

Este nuevo nudo vial se concluye entre 1962 y 1965. La
incorporación de 644 Km. de vías pennitló unir en corto tiempo
Sierra y Costa a través de Santo Domingo, y se constituyó no sólo

3. Este punto se desarrolló en base al estudio de Patricio. Velarde: "El rol de
las ciudades íntermedtas en Ecuador: los casos de Santo Domingo de los
Colorados y Ríobarnba". CIACSO-CIUDAD. Quito. 1987. Informe de InVt"S

tígactón.
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en el principal eje de comunicación ínterregíonal sino también en
un importante factor de integración de la región.

Para 1964 el Estado pone en marcha un programa de orien
tación. canalización y ayuda a la colonización "espontánea" en el
sector del trapecio Santo Domingo de los Colorados-Quintndé-Chone.
Se trata del proyecto de "prioridad nacional" conocido como Plan
BID o Polígono BI04. que incorporó más de 150.000 Hás, Ybenefi
ció a cerca de 5~000 famílías hasta 1969. año de su culminación.

El Plan BID definió el tipo de tenencia de la tierra con
suímpulso a las cooperativas agrícolas. De allí que la reglón se
convirtiera en una de las zonas de más equitativa dístnbucíón de la
tierra a nivel nacional. Así. para 1974, las medianas propiedades
fínqueras (20 a 100 Hás.l ocupaban en conjunto el 56.9% de la
superficie y representaban el 53.10.4> del total de explotaciones agri
colas.

El proceso de integración de estas tierras a la producción
agrícola se caractenzó, hasta mediados de los años sesenta" por la
existencia de cultivos variados de consumo interno, exporta
ción y autoconsumo. No predominaba entonces el monocultivo
bananero. sino la producción Cinquera diversificada.

Este proceso explica el surgimiento de esta región como un
centro de inmigración de influencia nacional. Esto a su vez deter
minó que. desde fines de los cincuenta hasta mediados de los se
senta, se asista a su gran despegue demográfico. donde el principal
eje de crecimiento será el área rural. paralelo al crecimiento relati
vamente importante de la ciudad.

2.2.1.2. Cambios y tendencias actuales del
desarrollo rural

Para Santo Domingo de los Colorados la década de los se
tenta puede ser caracterizada como una etapa de consolidación de

4. Llamado así por el ñnanctamíento otorgado por el Banco lnteramertcano
de Desarrollo (BID). enmarcado en la visión reformista del agro por parte
de la Alianza para el Progreso.
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un territorio de frontera agrícola. una vez que culminan los proce
sos colonizadores, integrando definitivamente una superficie culti
vable de aproximadamente 400.000 Hás.

La producción de la zona se Iría volcando paulatinamente
al mercado interno: ganadería. palma africana. plátano, banano,
frutas, etc. Sin embargo. ello no la excluye de una vinculación
permanente con los mercados de exportación a través del café. el
cacao, el banano y el abacá. En fin. una asociación de cultivos y
polícultívos tropicales diversificados que la hacen distinta de otras
áreas costeñas.

Sus aptitudes naturales (como la calidad del suelo y el
clímal, el significativo apoyo credítícío agropecuario a través del
Banco Nacional de Fomento y la estratégica ubicación en el sistema
vial la han convertido en una de las regiones más productivas del
país.

En estas nuevas condiciones de desarrollo. Santo Domingo
adquiere un importante papel centrado en el abastecimiento y
cornercíalízacíón de productos agrícolas tropicales. preferentemente
hacia la Sierra.

Ya en los últimos años comienzan a aparecer síntomas que
vislumbran un agotamiento de las condiciones que dinamízaron la
reglón. En su área rural se detecta la existencia de un proceso de
concentración de la tierra en favor de la ampliación de cultivos
extensivos y de mayor inversión (palma africana. ganadería. banano).
afectando negativamente a la dinámica del mercado regíonal'',

2.2.2. El proceso de desarrollo y crecimiento urbano

2.2.2.1. Los movimientos migratorios a nivel ur
bano 1950-1990

Una de las parttculandades que han caracterizado a Santo
Domíngo es su crectmíento poblacíonal acelerado. A partir del prí-

S. La producción de medianos y pequeños a~I1('ultore~ se ha vísto tarnbten
afectada por ~I creciente cndeudamu-nto a consecuencia de las alias lasas
de Interés y de la baja prrtódka de los pfl·('tos de sus productos.
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roer Censo de población de 1950 se constata este fenómeno que
ubica a este centro poblado entre los de. más alto crecimiento
poblacíonal del país en los últimos 40 años.

Para el periodo 1950-1962 la tasa de crecimiento poblacíonal
a nivel urbano se situaba en el 13~68%. También fue una etapa de
crecimiento rural. determtnado por el inicio de la colonización y la
apertura de las carreteras. La población del campo había llegado a
una tasa "de crecimiento del 13.65%. cuando la tasa promedio del
periodo a nivel nacional era del 3.0%.

Entre 1962 Y 1974. la tasa de crecímíento promedio anual
de la población urbana es del 13.1%. -Yaunque la tasa de la pobla
ción rural se reduce al 9.53%. se mantiene sin embargo. muy por
encima del promedio rural nacional (2.19%). Para 1974 el centro
urbano concentra ya 30.523 habitantes. de un total cantonal de
103.215,

Era una etapa de culminación del proceso colonizador y
que el campo seguía siendo un punto de atracción, pues concentra
ba el 70.~3% de la población cantonal.

Para 'el periodo íntercensal 1974-1982.. la población urbana
siguió creciendo a una alta tasa promedio anual del 10.8%. lo que
mantenía a esta ciudad entre las- de mayor ritmo de crecimiento a
nivel nacional. El número de habitantes llegaba a 69.235. superan
do a la población asentada en el campo (68..830). que reflejó una
tasa negativa de -0..68%.

Según el último Censo de 1990. la población cantonal su
peraba los 190.000 habitantes. El área urbana por su parte. llega a
114.422. y aunque no mantiene el ritmo de crecimiento de anterio
res periodos íntercensales, la tasa del 6.3% entre 1982-1990 conti
núa manteniéndola entre las más altas del país. La fuente princi
pal: movimientos mígratonos.de carácter.íntrarregtonal (campo-ciu
dad).

En el contexto de ampliación e integración de una' "nueva
frontera agrícola" a la economía interna y al modelo agroexportador,
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se entiende el surgimiento de esta región como un centroque atrae
inmigración nacional. tal vez comparable en importancia a las pro
vincias de Pichincha y Guayas. y a sus capitales Quito y Guayaquil.

Así, la población que se asentó en Santo Domingo provino
de casi todas las provincias del país e inclusive de la zona sur de
Colombia (principalmente del fronterizo departamento de Nartñol,
Se trataba de una población emigrante originaria de áreas deprímí
das, afectadas por desastres naturales como las sequías de Manabí
y Loja, o caracterizadas por su pobreza y sobrepoblacíón, reflejo de
la defectuosa estructura de tenencia de la tierra. como Cotopaxí,
Bolivar o Tungurahua. Los inmigrantes representaban en 1962 el
98% de la población total de la parroquia. mientras que para 1974
constituían más del 70% de la población urbana y rural,

Como resultado de este proceso de ampliación de la fronte
ra agrícola, se fueron generando en el área ruraJ una variedad de
asentamientos humanos y centros poblados pequeños, que han ido
cumpliendo funciones de Intercambio agrícola, acopio, abastecimiento
y oferta de ciertos servicios. o, de residencia de ñnqueros, jornale
ros, comerciantes. artesanos y profesionales.

CUADRO N°} POBLACION DE LACIUDAD DE SANTO OOMINGO
Y SU RElACION PORCENTUAL CON LA POBLA
CIONRURAL y TaI'AL CANTONAL. TASAS DE
CRECIMIENTO 1950-1962-1974-1990

URBANA TASA RURAL
% CRECIM.

ANUAL

TASA TOTAL
% CRECIM. CANTON

ANUAL

1950 1..498 21.40 54480 78.60 6.972
1982 6.951 22.18 13.68 24.394 77.82 13.65 31.345
1974 30.523 29.57 13.12 72.692 70.23 9.53 103.215
1982 69.830 50.15 10.78 68.830 49.85 -0.68 138.065
1990 114.422 60.0 6.32 76.403 40.0 1.42 190.825

FUENTE: Censos Nacionales: 1950-1962-1974-1990
ELABORACION: CIUDAD
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la ocupación tlegaba al 43.030/0. generando los consiguientes des
ajustes en la dotación de equipamientos y servicios públicos",

En la actualldad este proceso no se ha detenido ni ha asu
mido nuevas formas. El crecimiento de la ciudad ha rebasado los
"límites urbanos", a su íntertor, ~l suelo se ha encarecido. fortale
ciéndose un proceso de especulación en que las cooperativas conti
núan presentándose como uno de los príncípales agentes de nego
ciación. habilitación y ocupación de tierras agrícolas: existen hoy
más de 70 cooperativas que ocupan cerca de la mitad de la superfí-:
cíe urbana.

3. lA GESTION URBANA y EL ROL DE LAS INSTI-
TUCIONES DEL ESTADO

3.1. La gestión urbana y la mstttucíonaltdad

La presencia de varías instituciones estatales y semíestatales
se traduce en la superposición de un sinnúmero de acciones relati
vas a la gestión local. acciones que van desde el apoyo a programas
de desarrollo mícroempresaríal por parte del Ministerio de Bienes
tar. hasta el crédito dirigido básicamente al sect.or agrícola. y
agropecuario. mediante el Banco Nacional de Fomento. pasando
por el control y trámite financiero que realiza ]a sucursal del Banco
Central del Ecuador. A las instituciones mencionadas han de
agregarse otras como el Banco Ecuatoriano de la VMenda. eIIERAC.
el Ministerio de Educación y Salud Pública. la Subintendencia de
Policía. la Subjefatura de Tránsito. etc.

Pero son las entidades autónomas las que se han constitui
do en centro de las demandas sociales y políticas a nivel urbano y
regional. Claro está que la descoordínacíón y hasta pugnas entre el
Consejo Provincial y la municipalidad se han mantenido como nor
mas de actuación. y más aún en los últimos tíempos, a raíz de la
propuesta de creación de la nueva Provincia de Los Colorados.

A. Hasta dícho año, existían lottzacíones. urbanízacíones y Cooperativas con
áreas totalmente vacante-s. Segun e-l Plan de Desarrollo Urbano (1984
198R) e-l área consolidada de la ciudad no supe-raba las 980 Hás.
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2.2.2.2. Movimiento cooperativo de vivienda
y crecimiento urbano acelerado

Los años 60 marcan el comienzo en el crecimiento urbano
de Santo Domingo. Como se precisó anteriormente. el desarrollo
agrícola y la apertura de la red vial pronto convirtieron esta zona en
un verdadero epicentro del espacio económico nacional que atrajo
importantes flujos migratorios.

Hasta 1960 el núcleo urbano tenía una extensión de 10.6
Hás. Para 1962 la mancha urbana llega a las 58 Hás, Y a fines de la
década del sesenta. superaba ya las 370 Hás., ampliándose a
435Hás. en 1974. Desde 1976. la superficie urbana queda delimita
da por los denominados By-Pass. y se incrementa a 3.881 Hás.

En este proceso de transformación de tíerras rurales a ur
banas han Jugado un rol significativo las cooperativas de vívíenda,
Estas se caracterizaban por la espontaneidad. de los grandes movi
mientos de mígrantes al levantar sus vívíendas sin el amparo del
Estado ni del Municipio. que estaba aún en plena confonnación en
los años qO.

A comienzos de la década siguiente se asiste a una modifi
cación del proceso cooperativo. que queda enmarcado por un lado.
dentro de una estructura legal a raíz de la promulgación del decreto
1206 del 19 de Octubre de 1973 que obligaba a legalizar la organi
zación popular de vivienda y. por otro lado. dentro de un proceso de
racionalización, legalización y control del crecimiento urbano de la
ciudad a raíz de la implementación del primer Plan de desarrollo de
1976 y de la definición del área urbana".

Hasta 1982, el área ocupada no llegaba al 38%. Correspon
diendo el 660/0 de dicha área a las cooperativas de vivienda. y el
34% restante a lotlzaciones y urbanizaciones particulares". En 1984

6. Maria Elena Pesantez y Patricio Velarde: Cooperativas de vivienda. eec-
torce populares y el acceso al auelo urbano en Santo Domingo de loe
Colorado•. El C880 de la cooperattva Santa Martha (1976-1982). Tests.
PUCE. Quito. 1983, pág. 79.

7. Maria Elena Pesantez y Patríeío Velarde. Op. Cit. pág. 32.
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El Consejo Provincial ha centrado su preocupación. ya desde hace
algunos años. en el desarrollo rural con los programas UDRl y
cierto apoyo a la Infraestructura vial y construcciones escolares en
el campo, mientras que su mayor acción ha sido urbana. se ha
dírtgído en esta última década a la construcción -aunque dilatada
del termínal terreslre9.

Así que el Municipio se ha convertido en el principal agente
responsable de las políticas urbanas implementadas o por
Implementarse, y. por lo tanto, en el lugar donde el Juego de intere
ses de los diversos grupos sociales y políticos locales encuentran .su
medio de expresión y procesamiento.

3.2. Las limitaciones técnico-administrativas y manejo
financiero de la ciudad en torno al Municipio (Pe
riodo 1978-1989)10.

El municipio de Santo Domingo tiene dos límítactones prin
cipales para dar respuesta a las necesidades de la sociedad local.
En primer lugar, una inadecuación de sus estructuras administra
Uvas y de recursos humanos para atender y procesar lasdemandas
sociales. límítando las propias posibilidades de manejar el propio
aparato muntclpal.

Y. en segundo lugar. una incapacidad para financiar con
sus propios recursos los gastos crecientes, especialmente en el ám
bito de las inversiones, para hacer una gestión urbana que respon
da a la dinámica del desarrollo de la ciudad.

3.2.1. Problemas de organización administrativa

Como otros casos en el país. el Municipio de Santo Domin
go evidencia problemas de estructura interna. Por ejemplo. no exis
te un reglamento orgánico estructural que señale una organización

9. La obra empieza a construtrsc tan 1978 y se t"ntrt'~a bajo romodato al
Municipio de Santo Domingo en enero de 19Q1.

lO. Este punto se desarrolla sobre la base del estudio de F. Carrtón, y P.
Velarde: Gobiernos locales en ctudades Intermedias de América LaU
na. Caao Ecuador. Santo Domingo de Jos Colorados. Informe. CIUDAD.
Qutto, 19MB.
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admínístratlva de conjunto. ni un organigrama funcional que deter
mine la estructura admínístratíva desde el punto de vista de la
división del trabajo.

De esta forma. la estructura funcional del municipio se ve
afectada a nivel de la coordinación y vinculación entre las diferen
tes unidades de asesoramiento y operación. dando lugar al
aparecimiento de claros síntomas de ineficiencia y en algunos ca
sos. de una total "ausencia de visión administrativa.

Por otro lado. el grado de capacitación" y tecníñcacíón del
personal municipal presenta niveles bajos. siendo reducida la pro
porción de profesionales y técnicos en el total del personal. No hay
capacitación regular del personal y su calificación está de acuerdo
a criterios personales. compromisos y decísíones políticas.

El creciente número de empleados con bajas remuneracio
nes. ha perjudicado las posibilidades de mayores niveles de eficien
cia. debido a una subutílízacíón de los recursos económicos exis
tentes.

Estas deficiencias se han acumulado y reforzado cada vez
que se da paso a cambios y designación de nuevas dignidades cada
cuatro "años. los alcaldes y cada dos la mitad de los concejales se
suceden entonces. ingresos de nuevo personal. cambios de progra
mas y proyectos, creación y aplícaeíón de ordenanzas bajo transpa
rentes criterios polítíco-clíentelares.

En fin, Santo Domingo es de esas ciudades cuyo crecimien
to acelerado ha sido más rápido que las formas de pensar y de
regular su desarrollo. El municipio ha continuado sin poder admi
nistrar el crecimiento anárquico del espacio urbano o responder de
manera coherente con un proyecto a mediano y largo plazo. No se
han creado condiciones ni existe todavía una tradición de gobierno
local representativo que haya llevado adelante un proyecto de admí
ntstracíón "miníma" de la ciudad.

3.2.2. Debtltdad económica

La capacidad económica y financiera munícípal de termína,
engran medida. la forma de gestión y administración urbana. La
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rapacidad el'ollúlnica está en directa relación con la asignación de
recursos prorcdentes del gobierno central. Esta forma de composí
ción del presupuesto munlctpal ha Iímltado las posibilidades de un
desempeño a ti tónomo.

El sistema de transferencias de recursos desde el gobierno
central ha lnlrodur ído desequilibrios y cambios en la estructura
financiera y. corno efecto no deseado, tamblén ha influido en la
definición de prioridades de polittca urbana-o (Ver Cuadro No. 2l.

Así, en el período 1978-1989. el 67°A, de los recursos muní
cípales provino de transferencias del gobierno central. Esta modalí
dad de Iínanrtamtr-nto ha contribuido a acentuar la crisis fiscal del
Municipio, ya que la disponibilidad de recursos financieros "no
atados a proyectos" han tr ndído a reducirse en relación con el
crernuíeuto poblacíonal ' '. (Ver Cuadros No. 3 y 4).

Las dificultades econónucas del Municipio tambíén se han
visto agudízadas por otros factores corno la crisis económíca y la
Inflaclón a nivel nacional. El creclmlento de las demandas, la Ilexí
bílídad en los gastos y la rigidez en la estructura de los ingresos
han debilitado la capacidad operativa del Municipio.

Vale Insístír que éste manttene una débil capacidad de cap
tación de recursos propios. relacionada a la desaclualízacíón de
catastros y tasas hnposiUvas. La baja participación del rubro de
Ingresos no tributarios refleja la dificultad de recuperación de las
inversiones realizadas por la prestación de servicios públicos.

De tal manera, las posibilidades del Municipio de Santo D0111ingo
para ejecutar obras y. por tan lo. para responder a las expectativas
de la sociedad local dependen de la aceptación y negoctacíón de las
solicitudes de flnanclamlento ante el ~obiemo nacional. A ello se
añade la débil capacidad técnica para plantear y proyectar obras.

11. En sucrcs corrícntes el rrecímlento fue del orden del 1.800<Yo (de 54
rlltl1orH~~ en t~)78 a 1.172 mllloru-s en 19H~¡). lo qu~ t"n térmínos realt's
~l~nlfi(~ó un íncrcrnento del 470(~. Aunque se t rata de un íncremento
lmportante. lo eh"do t"S qut" los tn"qt"~os n-alcs per cápí tao que cnt re 1~l78
Y 19H7 h..ibi.m <T(Tido eu 4.JH8('l{). cn1 [te I qH7 Y HJ8n. caell brusrunicntc
en un 47%.
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así como también la limitada relación que se establece con la po
blacíón, principalmente con las cooperativas de vívíenda, para la
formulación conjunta de programas en tomo a la demanda de
infraestructuras y servicios.

Las debilidades del municipio se reflejan en: a) escasa aten
ción a la modernización administrativa y a la planlflcacíón, mos
trando falta de previsión y de perspectivas de largo plazo: no en
vano hay años en que estos rubros presentan inversión O.
b)Incapacidad para utílízar recursos. Los elevados montes que se
contabilizan en el rubro de "saldos" demuestran que la estructura
municipal tiene problemas de obsolescencia frente a las crecientes
demandas de la población y de que tal cual está definida muy poco
podrá hacer para encarar los problemas de la sociedad local 12 (Ver
Cuadro No. 6).

Ello también muestra que si bien el problema económico es
fundamental. no es menos cierto que requiere de una estructura
capaz de soportarlo.

3.3. La índeñntcíón de políticas y objetivos de desarro
llo urbano y regional

3.3.1. Los Intentos de planificación del espacio ~o·

Durante la década del sesenta. la ciudad de Santo Domingo
comenzaba a configurarse. pero sin una limitaciónJurisdiccional de
lo urbano. El proceso cooperativo se presentaba espontáneo e in
controlable. La relación entre déficit de equipamiento y creciente
población introdujo la planificación también en ciudades ínterme
días como parte de la política desarrolllsta del gobierno m1litar del
Gral. Rodríguez Laca.

En 1974 el Municipio local contrata el estudio. y posteríor
mente la implementación (1976). del prtmer Plan de Desarrollo Ur
bano que. entr~ otras cosas. delimitaba el área "urbana". Con eso

12. En el caso de recursos desperdiciados. nos referimos al periodo de la
administración del primer alcalde Kléber paz y Miño (1978- 1984).
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CUADRO No.3 B:VOLUCIOtC DEL PRDUPUBaTO MUNICIPAL DI MNTO DOMINOO. SlWUN INGRESOS CORRIEPM'ES.
RIfALBa y PlalCAPITA 19'78-1N9

ZAD06

POBLACION I!IIGJlE8OS •
Pl::B.c..u'I'TA EFBCTJV1ZA1X>4

PR.DUPUBl rrADOS &YEC11V1ZADOS
AÑo AB8OL. IHCRDI.. • COIUUDtrD • UA1.B8 • CORRlENrES • RJtAL8S.. ABSOLUTOS .. ~UToe .. AB8OLUT08 % ABSOLtlrOS ~ AB8CLtrrOS %

;476- +4135 1(YJ.()()%I 545:l2086 100.00% 545.:l2086 100.0% 47910015 .oo.oose 47910015 I00'~1 1lJ86 lOO.O()Clt,
I

r
t

1979 47597 107 084%1 5360~l 98.32% 5033350'0
920_/

543~~ .13.48% 51048459 lOtj·ssq.~1 1073 98.~

1980 51377 23697497.Z 434.64% 19731-'714 3tiL9% lCY.l307198 2LL504% 85185010 177.~! 16.58 1~.7·~o/(,116.41%1 I

1981 55459 125.66%1 269893329 495.02% 1958587J.9 359·2%1 142499167 297.43% 103410135 215.84% 1865 1717~

1982 69235 156.87% 238907824 -'38.19% 151201483 211.3%1 ln65470¡ .}b(),.J7% 109275128 228.08% 1578 145.·h)Ll.[1

1983 78159 171.09% 259132675 476.38% 110996870
I

41.s·~1 b4984b49 177038'l1>12036~OI 19886454b 1087 llX.. 17%

19&4 84201 190078%[ 294112691 539.44% %367201 176.1% 'J1j763~4 "3774%1 84-' 14251 176.19%1 1003 Y;¿.3~

1985 90519 205.10% 3n828974 683.81% 95450326 175 01%1 3~78688 b&! 19%) 83430~" 17"01~%1 922 8-1. ~;}0.t

220·29%1
i

198ti 97225 459113962 842.07% 95529330 175.2%1 380055391 7'J3.27%\ 79079357 lb5.~ 8lJ 14.93~

1987 104059 235.~ 764322302 l40L86% 121959838 223.~ 738929618 1542-33%1 117908029 246.10% 1133 104.38%

I
1988 j lJ528 252.10% 992291100 1819.98% 99908548 183.2% 95517SCYJ.8 IY936~1 96111469 2Ou.73% 862 79.44%

1988 119127 269.92% 1172993461 ~15L41% 6?2433n 123.3% 1241:¿O3452 ;¿"~O.7rJ'í1o 7i.153603 148.52% 597 55.0:A

N
~

FC'Er.-1E; CONADE

El.ABORACION: Ja.cqu~1Jn~ VU~ome:z CIUDAD

• Ano bas~ 1978



CUADRO IP S BSrRUCTURA DE LOS INORB808 DEL MUNICIPIO DE 8AlfTO OOMlNOO
DE L08 COI.ORAI)()& 8BQUR TtTULOS 1978~1Q88

~

.-..... _-
ABo TOTALBS IRORBS08 INORB808 INORBS08

BPBCTIYIZAD08 'NI TRIBUI'ARl08 lIt6 NOTmIKJI'.dIce " DBCAPITAL .. ~ "
197'8- 47910014.80 100.00% 12225763.fn 25.52% 5196918.00 10.85% 4829729.50 10.08% 25657603.43 53.55%

1979 51048459.47 100.00% 14119079.92 27.66% 10074630.54 19.74% 3813819.12 7.41'J6 23040869.00 45.14%

1980 85185010.49 100.00% 18545656.53 21.77% 10720553.49 12.59% 4831238.23 5.61% 61087562.24- 59.97'%

1981 103410135.42 100.00% 19291826.65 18.66% 13508049.30 13.06% 13358755.56 1~.92% 57251503.90 55.36'%

1982 109275127.51 100.00% 18923670.90 17.32% 12997567.65 11.89% 25250393.27 23.11% 52103495.70 47.6S0J6

1983 84984348.91 100.00% 15324606.07 18.03% 6818127.86 8.02% 28537899.33 33.~ 34304215.65 40.37%

1984- 84414250.99 lOO.()()q6 20 158336.91 23.88% 8955070.80 10.61% 4306340.53 5.10% 50994502.74 60.41%

1985 ~.74 100.00% 21145576.83 2S.3~ 8098502.02 9.71% 4705594.95 5.64% 49480609.95 59.31%

1986 79079357.25 rco.oose 19939959.48 25.2~ 6756470.19 8.54% 18346241.00 23.20% 34037685.98 43.04%

1987 117908028.97 loo.00'MJ 20504205.44- 17.39% 6999990.12 5.94% 47325711.n 40.14% 43078121.64 36.54%

1988 96171468.82 100.00% 18045974.S7 18.18% 7009706.10 7.29% 46104545.44 48.56% 24411242.91 25.38%

1989 71153603.06 100.00% 14795704.63 20.79% 10468223.78 14.71% 14799263.56 20.80% 31090411.10 43.69*

FUENTE: CONAOE
ELABORACION: Jacque1Jne Vt1lag6mez - CIUDAD

- Mo baae 1978



CUADRO N- 4 ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS.
KFBCTMZA.DOS net, MUNlCIPIO DE SANTO DOMINGO
1978-1989 • REALES

RECURSOS RECURSOS RECURSOS
Af;o EFECTIVIZADOS PROPIOS EXTERNOS

ABSOLUI'08 " ABSOLtrr08 .. ABSOLl11'08 ..
1978- 47910015 100.00% 17422682 36.37% 30487333 63.63%

1979 510484:59 100.00% 24193710 47.39% 26854749 52.61%

1980 85185010 1OO.OOOAl 29266210 34.36<!-n 5591B800 65.64%

19B1 103410135 1OO.()()OJ6 32799876 31.72% 70610259 68.28%

1982 ]09275128 100.00% 31921239 2921% 77353889 70.79%

1983 84984849 100.00% 22142734 26.05°JÓ 62842115 73.95%

1984 84414251 100.00% 29113408 34.49OAl 55.'300843 65.51%

19S5 ~3430284 100.00% 29244079 35.05% 54186205 64.95%

1986 79079357 100.00% 266954:~O 33.76% 52383927 66. 24°Á)

1987 117908029 100.00% 27504196 23.33% 80403833 76-67%

1088 96171469 100.00% 2.5055680 26.05°16 71115788 73.95%

1989 71153603 100.00% 25263928 35.51% 45889675 64.49%

FUENTE: CONADE
ELABORACION: .Jacquelíne V1llagóm~% - CIUDAD

• At\o baile 1978
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CUADRO IP IS COMPOSIClON DIt LOS EQRE808 IIttJNIClPALBS EN SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS, SBOUN EQRE808 CORRJENTE8~INVERSIONB:8, DEUDA

~

-- - - - - ~ -----

..-oe~ ~OOIUU-.r_ 1NVBR8.ONB8 DBUDA SALDO
do AB8OLUI'O .. ABSOLUI'O .. ABSOLtTrOS lNt ABSOLUlOS t6 ABSOLUTO "
197~ 47910014.80 100.00% 16996471.06 35.48% 25221262.80 52.64% 3448700.55 7.20% 2243580.39 4.68%

1979 51048459.22 100.00% 18098964.97 35.45% 23409362.38 45.86% 4672097.01 9.15% 4868034.85 9.54%

1980 85185010.49 100.00% 25418141.46 29.84% 42937731.47 50.41% 1744945.10 2.05% 15084192.47 17.71%

1981 100991801.23 100.00% 27155490.04 26.89% 42301917.70 41.89% 2632817.75 2.61% 28901575.73 28.62%

1982 109781456.63 100.00% 31~519.74 28.48% 32962299.26 30.03% 3239251.40 2.~ 42312386.23 38.54%

1983 84583536..94 100.00% 25913298.19 30.64% 24204515 .35 28.62% 1357496.34 1.60% 33108167.06 39.14%

19M 51752250.04 100.00% 26286016.61 48.86% 23748206.15 45.89% 2601599.46 5.03% 116427.82 0.22%

1985 91110775.29 100.00% 31753559.93 34.85% 28924561 .86 31.75% 8487034.40 9.32% 21945619.11 24.09%

1986 62935353.53 100.00% 28220426.24 44.84% 30608880.67 48.64% 4106046.62 6.52% 0.00 0.00%

1987 93100470.40 l00,()O.t~ 33919500.98 36.43% 53048773.19 56.98% 6132196.22 6.59% 0.00 0.00%

1988 82082609.24 100.00% 28788504.77 35.07% 47129363.73 57.42% 6164740.75 7.51% 0.00 0.00%

1989 57496897.62 100.00% 29113581.83 50.64% 24683533 .80 42.93% 3699781.99 6.43% 0.00 0.00%

FUEN'IE: CONADE
EIABORACI0N: Jacquebne VlIJaS6mez - CIUDAD
• AAo baBe 1978



CUADRON-e GASTOS DE INVKRSlON IU:AL EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
1978-19BQ-

1978 1979 1980 1981 1sa 1983 1984 19&5 1988 1987 1988 1989 TOTAL
~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ~ % ~ ~ ~ ...

AGUA POTABLE 1.20 2.20 3.00 9.80 3.43 28.50 12.30 8.87 0.80 69.00 ffi.38 24.99 26.87
AL.CA..,,"ARJ~ 35.30 34.30 23.80 25.00 41.04 20.20 11.10 21.00 28.70 3.10 4.53 3.23 17.99

I!:NERGIA ELEcrRJCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
VlAV1lJDAD Y TRANSPORTE 21.20 1&.40 35.80 33.70 18.14 23.80 17.70 23.79 42.10 14.10 12.72 15.09 23.813

ORNATO 1.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.90 0.20 0.00 0.00 0.48

PLAN1F1CACl0N 2.60 6.90 1.40 0.00 3.32 0.60 0.00 5.45 3.90 2.80 0.02 0.00 2.70
CAMAL 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 1.17 0.35

CM EQUWAMENTOCOMERC~ 13.90 26.70 15.80 10.30 4.25 5.10 4.80 6.09 5.00 1.90 0.00 0.00 5.96= EQUlPAMENTO CULTURAL 0.30 1.40 4.40 2.50 4.20 6.80 9.60 14.37 9.70 0.70 1.38 0.00 5.6:l

&QUIPAMENTO RECREATIVO 0.40 0.00 1.30 5.30 5.53 6.80 2.60 3.25 6.60 4.60 0.00 0.17 4.36
CEMEN"reRlO 0.40 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL 0.00 1.90 2.90 1.80 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.12 0.39
PARROQUIAS RURALES 0.40 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
MODERNlZACION ADMINISTRATIVA 0.00 1.00 0.80 0.90 2.02 0.00 0.20 0.00 0.30 0.00 8.56 27.22 0.33
SANAMIENTO AMBIENTAL 1.50 0.00 0.00 9.50 16.64 1.90 4.90 3.49 1.10 2.40 0.01 0.00 3.52
O'm.OS 10.60 7.20 7.40 1.20 1.43 5.60 35.30 13.21 0.90 1.10 4.70 24.02 7.25

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lOO.OO 100.00

FUENTE:CONADE

El.A.BORACION; Jacqueltne Vlllagómez· CIUDAD

•Mo base 1978



se buscaba "racionalizar y encauzar el crecimiento urbano en tomo
a las cooperativas de vívíenda"13.

La expansión incontrolada que caracterizarla la trama ur
bana santodomíngueña, se transformó entonces en el mayor desa
fio de la política municipal "racional planíñcadora", sobre todo en
relación a la dotación de servicios básicos e infraestructura comple
mentaria. Ciertamente con los vaivenes producidos por los cambios
polítícos-admínístratívos y por una gestión municipal con claros
críteríos electorales y clíentelístas a raíz de las elecciones de alcal
des y concejales desde 1978 ' 4.

La primera alcaldía de Santo Domingo no logró encauzar la
dinámica cooperativista hacta un crecimiento urbano controlado. Al
contrario, el marco de un intento de interlocución distinto del go
bierno de Roldós con las organizaciones populares a nivel nacional.
para Santo Domingo significó en cierta forma, la subordinación de
la actuación municipal a las demandas aisladas de las organizacio
nes sociales. sin que se haya logrado adoptar una política urbana
racíonalízante en los posteriores gobiernos municipales de Santo
Domingo.

Posteríormente. la contratación del estudio y actualización
del Plan de Desarrollo en 1984, conftnnaria el claro tinte "ínme
díatísta" de la administración municipal de aquel entonces. demos
trado en el poco interés por contar con un instrumento guia de
ordenamiento y planificación de la ciudad J5•

13. Serge, Allou y Patrtcío, Velarde: S8Dto DomtDgo de 108 Colorado.: deBa-
rrelle urb8no. org8ldzactooee popularea y proceso de socI&ltucl6n.
ORSTOM-CIUDAD. Quito, 1989. p. 97 (Inédito).

14. Al decir del gremio de Arquitectos. la admínístracíón del pr1mer alcalde
paz y Mlño dejó de lado toda forma de plantftcactón y apHcactón de pro·
puestas técnicas del pr1mer Plan de Desarrollo de 1976. Su gestión estuvo
más ltgada a la ímplernentacíón de obras con fines y ofrecímíentos electo
rales.

15. A más de que el Plan al Rnal quedaba ínconcluso. muchas de las resolu-
ciones relacionadas a planífícactón urbana y obras públicas durante el
periodo del Alcalde Dario Kanyat. fueron contratadas extraordenanza y al
margen de crítertos técnicos.
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La administración 1988-92 no ha llegado a superar formas
de gestión de períodos anteriores. siendo tnsuficíentes ciertos in

tentos de organización y control de la ciudad, que siguió huérfana
de un plan de desarrollo actualizado.

Además, la presencia de organismos públicos, como el Ban
co Ecuatoriano de la Vtvíenda, ha afectado y agudizado las posibili
dades de un crecimiento ordenado de la ciudad al implementar
programas fuera de ciertas normas y ordenanzas municipales, vol
viendo dificU o casi imposible la creación de ciertos niveles de coor
dinación entre estas dos entídadest",

Finalmente, las límttacíones del Municipio de Santo Domin
go para definir con claridad cómo conducir, encaminar y proyectar
su sociedad local y como hacer extensible la cobertura de servícíos
y mejores niveles de vida, se ha reflejado entre otras cosas, en la
ausencia de una atención sobre el ámbito regional sobre el cual
normatívamente debería actuar: se demuestran en las bajas inver
siones municipales realizadas a nivel JUra) y en la nula recauda
ción de recursos en estas áreas. ricas en una variada y díferencíal
actividad agricola y comercial.

3.4. La participación 1 presencia ciudadana en la ges
tión de la ciudad] .

El problema de la participación de la ciudadanía en la ges
tión pública municipal puede ser analizado desde dos puntos de
vista: a) la inexistencia de niveles de integración ciudadana en la
estructura politíco-ínsütucíonal municipal. fenómeno que responde
a la forma de constitución del estado nacional: y. b) a la participa
ción débil y temporal de la sociedad santodomíngueña y sus insti
tuciones u organizaciones representativas.

l6. Por ejemplo, algunos programas habttactonales dlrtgtdos o apoyados por
el BEV fueron ubtcados fuera del perimetro urbano.

17. Este punto está elaborado en base a las reflexiones de Patrtcío, Velarde:
"La gestíen municipal en ciudades íntermedtas ecuatortanas: entre la en
crucñada estatal y el clíentelísmo pohtíeo". ponencia presentada en el
Semtnarto La gestt6n municipal en ctudadee intermedia de América
Lattna: problemas y perspectivas. Santo Domtngo de los Colorados. 23
27 de Junio de 1990.
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3.4.1. El marco institucional para la participación
ciudadana

Las formas institucionalizadas de participación de la pobla
ción a ntvel municipal se han mantenido dentro de los canales
tradicionales de representación: el Concejo Cantonal (como el ma
yor nivel de representatividad local), la conformación de comisiones
permanentes y espectales (como ntveles de asesoramiento), el lla
mado a los Cabildos Abiertos, como ntvel asesor ante situaciones
de contlicto municipal. y. la organización de las Juntas parroquiales
ninguno de ellos contempla legal y nonnatlvamente la posibilidad
de participación y decisión ciudadana.

El Municipio se convierte en una instancia cerrada. El Con
cejo y sus miembros, y la integración de las comisiones respectivas.
son el nexo posible en la obtención y tramitación de una demanda
que requiere cJerto sector de la población con relaciones o "contac
tos" con el cuerpo edilicio. Así. se evidencia la ausencia del críterío
de comunidad. prevaleciendo la noción de parcela. pequeños espa
cios de control social y político atravesados por redes clíentelares:
es lo que define en gran parte el accionar municipal.

La participación ciudadana se límíta a las convocatorias
que realizan los organismos del estado para elegir Alcaldes y Con
cejales.

Desde 1978 la presencia y aparecimiento de nuevos grupos
y el mayoria..en cada renovación de dignidades en el gobierno muni
cipal. no ha implicado el surgimiento de remosadas formas de
representatMdad que recoja y canalice el conjunto de intereses de
la colectMdad o satisfaga las necesidades de los sectores popula
res.

La estructuración de los denominados partidos modernos.
príncípalmente los de mayor presencia electoral a nivel local (ID,
PRE. FRA, DP. PSC), tampoco ha superado las instancias formales
de partícípaeíón que brtnda la democracia representativa, ni ha
fomentado el desarrollo de críteríos diferentes en la labor de con
ducción municipal.
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La marcada distancia entre electores y elegidos expresa la
crisis de representatívídad por la que atraviesa el ~obiemo munícl
pal, fenómeno que aunque extensible al conjunto de la democracia
ecuatoriana. se vuelve más crítico en Santo Domingo por la falta de
una "identidad- social y política más particular. propia de una
constitución determinada por el diferenciado origen geográfico y
cultural de su población.

En suma. bien se podría concluir que los niveles o canales
de participación institucionalizados de la población en la gestión de
la ciudad y sus problemas son prácticamente inexistentes.

3.4.2. La débil presencia ciudadana

Aún reconociendo la existencia de esta crisis de legíttmídad
y representatívídad que encama el Municipio. hay que resaltar el
hecho de que se han desarrollado nuevas formas de articulación.
~estjón y reivindicación urbana surgidas desde las organizaciones
de la sociedad crvíl. por ejemplo. desde las cooperativas de vivienda:
sin embargo. en la últimos años. estas se han vuelto débiles. tem
porales y puntuales.

Las cooperativas de vivienda se han convertido en movi
mientos de acceso a lotes para vivienda y de demanda de servicios
minímos, No han rebasado la reivindicación en tomo a la tierra. sin
abarcar la construcción de la vivienda. u otras acciones vinculadas
al mejoramíento de las condiciones de vida de sus propios asocia
dos.

Pero estas limitaciones también están relacionadas a aspec
tos de carácter interno, a la estructura cerrada y rígida de la orga
nización de las cooperativas. Bien se coincide en señalar que un
grave problema interno en las cooperativas es la exclusión que se
hace a los socios no callficados y al alto número de inquilinos en
las instancias de decisión 18.

18. Sin embargo. la encuesta realizada por la ACJ y elUDAD en 67 cooperati-
vas en abril de ]99 J. detectó que el porccní aje de vívíendas arrendadas
llega al 48%.
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A ello se suman conflictos administrativos y financieros.
vinculados a la misma composición socio-económica heterogénea y
a la falta de líderes y dirigentes que den un nuevo uso y valoriza
ción a la fílosoña cooperativista.

En la actualidad, se siente que el movimiento cooperativo
ha llegado a un debilitamiento: no puede ampliar su radio de orga
nización y reívíndícacíón mediante una instancia superior, reflejan
do así el alto grado de dispersión que lo caracterízars,

Ya lo ha dicho. el viejo dirigente cooperativista Rodrigo León:
"durante los últimos años, el proceso cooperativo ha perdido
liderazgo. creatividad y combatívídad", entrampándose en un accio
nar legalista".

Pero pese a ese legalísrno (propuesto desde las instancias y
las políticas estatales). las cooperativas siguen desenvolviéndose en
un espacio de "ílegaíídad'so. Es ahi.] us tamente. donde se advierte.
muchas veces. violaciones a la ley de cooperaUvas: manejos fraudu
lentos, manipulación y evasión de normas administrativas, etc. Ade
mas. existe un alto nivel de clienlelismo político de los dirigentes
ante los socios de base y aspirantes.

Por otra parte, las cooperativas mantienen una vinculación
efimera con los partidos políticos locales. como canales de repre
sentación social. Su vinculación con los partidos encuentra nexos
únicamente en temporada de campaña electoral, lo que vuelve aún
más pasiva y limitada su participación en la vida politíca y social.

Ahora bien, en un contexto más general, el significativo
porcentaje de abstención y de registro de votantes en las elecciones
de Alcaldes, Concejales y Prefectos, demuestra la poca utílízacíón

19. Situación que alcanza por 10 demás. al conjunto de organizaciones socia-
les y gremiales de la sociedad santodomíngueña.

20. Donde aparentemente se sienten Ubres de presiones e incumplimientos
de ofertas y frustraciones electorales.
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de la ciudadanía de los canales existentes de representación
mstítucíonalízadaar.

lgualrnente. las limitaciones ligadas a la carencia de pers
pectivas e iniciativas emanadas desde la propia sociedad civil y sus
organizaciones gremiales y populares, así como desde los propios
partidos políticos, se convierte en otro factor que sigue pesando y
limitando las posibilidades de avanzar en la configuración de nue-
vas formas de participación de la ciudadanía en la gestión urbana.

4. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO DE WS COLORADOS

La necesidad de integración económica entre la sierra y la
costa, manifestada con mayor fuerza en la década de los 70. se
había constituido en un objetivo vital para acelerar el proceso de
acumulación de los dos centros económicos más importantes del
país, Quito y Guayaquil.

Santo Domingo se convierte así en un eje articulador de los
flujos de dinero" mercancías y personas. producidos a nivel regional
y nacional. por lo tanto. en un importante centro financiero regio
nal. reflejo de su dínamísmo económico rural y urbano.

Esto. junto a su ímportancía intrínseca como borrar la más
importante arteria vial tnterregíonalza, la han definido como una de

21. En las elecciones de junio de 1990 los votos válidos en el cantón Santo
Domingo fueron 55.939 en una población votante de 111.684. observán
dose un abstencionismo del 34.6%. superior al promedio en la províneía
de Pichincha que llega al 28.3%. Según datos prelímínares. a mayo de
1992 este porcentaje habría de descender a128%.

22. ~l sistema vial dentro del área de influencia de Santo Domingo. represen-
tó uno de los ejes mas transitados del país. A Enero de 1985. la ruta
Santo Domíngo-Aloag-Ouíto. presentó un tráñco promedio diario anual
de 4.160 vehículos. en tanto que la rula hacia la Costa (Santo Domingo
Qucvedo-Guayaqutl) llegó a un promedio de 4.058. Esto significó una rota
de crecímíento de) 8.2%, siendo muy superior a otras vías del sistema
nacional que obtienen un promedio del 4.5%.(Tomado del Plan de Desa
rroJJo Urbano y Rural de Santo Domingo de J08 Colorados. 1984-1988.
ACACIA CIA. LTDA. pags.320-322).
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las ciudades intermedias costeñas de mayor dinamismo económico
y poblacíonal durante las tres últimas décadas.

4.1. La estructura del empleo

La afluencia de población hacia Santo Domingo se ha ca
racterizado por tener un alto componente de población en edad de
trabajar. Ello ha determinado que la tasa bruta de participación
(relación entre la Población Económicamente Activa y la población
mayor de 12 años) sea en 1982 del 43.4%: entre 1982 y 1990 se
observa un incremento de la participación de la PEA. es decir una
mayor incorporación de la población de 12 años y más al mercado
de trabajo, alcanzando el 47.0% según el último censo.

La tasa de crecimiento de la PEA de Santo Domingo fue
mucho mayor que el crecimiento poblacíonal total: por otra parte.
se nota un descenso de la tasa de desempleo. aunque se mantiene
en niveles relativamente altos (de 5.6% en 1982 a 4.7% en
1990)23,cabe resaltar que mientras en 1982 la mayoría de los des
ocupados (77%) correspondía básicamente a la población que se
incorpora al mercado de trabajo por primera vez. en 1990 la mayo
ría (68%) está representada por los cesantes., es decir aquellos que
tuvieron trabajo y 10 perdieron por alguna circunstancia. lo que
revela el incremento de la inestabilidad laboral operada en la últi
ma década.

El porcentaje de población económicamente inactiva. que se
incrementara entre 1974 y 1982 debido probablemente a una ma
yor incorporación de la población al sistema educativo. presenta
hacia 1990 un descenso. que da paso al ya mencionado incremento
de la población económicamente activa (ocupados y desocupadoslss.

23. Según el censo de 1974 el nivel de desempleo era apenas del 3.8% de la
PEA.

24. Sin embargo. datos de 1982 sobre la cobertura de la seguridad socíal,
destacan claramente la precartedad de las relaciones laborales en Santo
Domíngo: apenas el 29.5% de la población ocupada estaba aftlíada al
~~~ro social y sólo el 20.5% estaba aportando al momento del censo.
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Durante los ochenta se observa una mayor incorporación
de fuerza de trabajo secundarta (mujeres, jóvenes y niños), como
recurso para complementar el ingreso familiar: así. mientras la PEA
masculina creció a una tasa anual de 7.2%, la PEA femenina creció
al 10.5% anualzs, El problema de esa incorporación son las condi
ciones de trabajo. el grado de inestabilidad laboral y de los ingresos
provenientes de las actMdades a las que se incorporan (básicamen
te servícíos y comercíolas,

Una de las características preocupantes de la Población
Económicamente Activa es su bajo nivel de educación. aunque ha
tenido un progreso al disminuir el porcentaje de la PEAcon nivel de
instrucción primaria o ninguna de 78% a 61% entre 1974 y 1982 Y
a 50% en 1990. Sin embargo la ciudad de Santo Domingo aún
mantiene serios problemas en la satisfacción de las necesídadesde
educación. tanto cuantitativa como cualttatívamentezz.

La deficitaria cobertura estatal ha determínado que el siste
ma de educación privada tenga una importante presencia. repercu
tiendo en mayores costos para la reproducción social y material de
las familias santodomíngueñas, El bajo nivel de instrucción de la
fuerza de trabajo, detenntna a su vez una inserción en actMdades
que requieren baja calífícacíón (comercio. servicios y actMdades
productivas en pequeña escala) desarrolladas en la mayoría de los
casos en condiciones muy precartas.

26. A nivel del área urbana del país, se verifica esta misma tendencia. creci-
miento importante de la PEA, sobretodo femenina que alcanza una tasa
de crectrmento anual del 7.5%. mientras que la PEA urbana maseulína
crece al 5.2%. La característíca de Santo Domingo son los niveles más
elevados de crecimiento, lo que revela su importancia como zona de atrac
ción y generación de empleo. en relación a otras reglones del país.

26. La reducción de la proporción de población femenina mayor de 12 años
dedicada a sólo quehaceres domésticos es notoria. sobre todo entre 1974
y 1982 al pasar de 63% a 55%: para 1990 el porcentaje es de 52%.

27. En Santo Domingo. no se puede observar una ampliación de servícíos de
capacítacíón en torno a actividades orientados básicamente a artesanías.
rnanualídades y servicios.
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4.2. la población económicamente activa por rama de activl
dad2B

Los datos censales muestran con claridad las característí
cas básicas del funcionamiento económico de la ciudad de Santo
Domingo. y su tendencia en el tiempo. El sector terciario alcanza a
cubrir un 64% de la PEAen 1990.

El censo de 1990 se destaca la importante incorporación de
la fuerza de trabajo en las actividades de servicios comunales. so
ciales y personales (31.5%): sumada a la actrvídad de servtcíos de
transporte. almacenamiento y comunicación y la actividad en esta
blecirnJentos financieros totaliza un 400k de la PEA

La actividad de los servicios ha permítído tanto el desarro
llo de las diversas actividades productivas y de comercio como la
reproducción de la fuerza de trabajo asentada en la zona.

Otro sector importante a destacarse es el de transporte.
almacenamiento y comunicación. actlvidades que dínamízan el co
mercio y la actMdad económica regional e ínterregíonal (esta rama
de actividad tiene en 1990 una participación del 6.2% en la genera
ción de empleo). La actividad del transporte, además de constituir
en sí una fuente de empleo. es el soporte del intercambio, las
interrelaciones y la movilidad de personas yproductos. El flujo de
transporte existente en la ciudad sumado a la condición de paso
oblígado, ha provocado la expansión de varios servicios ligados a
esta actividad como mecánicas. reparaciones eléctricas. lavadoras.
vulcanízadoras, reencauchadoras. etc.29 Así como tiendas de venta

28. Ver Zoma, Palán: "La Economía Urbana en la Ctudad de Santo Domingo
de los Colorados- en: CIUDAD: tu etudades Intermed1&& en el Ecuador
Actual. Quito. 1990. [ínédíto]: y José Luis. Coraggto y Lucía. Rutz: "Ocu
pación Estructura del Empleo e Indíces de Especíalízaeíón de las Ciuda
des Quito. Guayaquil. Santo Domingo. Cuenca y Ambato" en: CIUDAD,
Urbao1zact6n y PoUtte.. en el Ecuador. Tomo 111. veu, Quito. 1990.
[tnédíto].

29. Según el Censo Económico de 1980. la rama de reparaciones eléctricas y
la reparacíón de autos constítuian las más importantes dentro de los
servícíos, incluso varios de los establecímíentos contaban con más de 10
ocupados. Ver Coraggio y Ruiz. Opa cit.
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de repuestos. gasolineras. etc. Por su parte. las actividades de
almacenamiento y comunicación constituyen ejes fundamentales
para el desarrollo local. zonal y regional.

La actividad financiera ha tenido un importante impulso en
la zona. La intervención del Estado orientada al fomento de la
producción agrícola y ganadera de la rnícroregíón de Santo Domin
go, se realizó a través de una política agresiva de crédito, ejecutada
por el Banco Nacional de Fomento. En cuanto al sector privado
financiero. el crecimiento acelerado de esta ciudad motivó la insta
lación de una sucursal del Banco Industrial y Agrícola de Guayaquil
en la década de los 70.30 y posteriormente la instalación de otras
entidades bancarias y financieras.

Para 1990. en Santo Domingo se localizan sucursales del
Banco Central. Banco Nacional de Fomento. Banco Ecuatoriano de
la Vivienda. Banco Internacional. Banco Bolivariano (Matriz en
Guayaquil). Banco del Pichincha ( Matriz en Quito), Mutualista
Pichincha y Benalcázar. la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Francisco de Asís y otras a nivel local".

Son estas entidades financieras las que atienden en fonna
especializada los requerimientos económicos y sociales de la pobla
ción de Santo Domingo. trátese de créditos para actividades pro
ductivas, vivienda o necesidades emergentes de financiamiento. a
más de las transacciones tradicionales que se realizan a través del
sistema bancario.

La rama de actividad del comercio alcanza a cubrir cerca de
una cuarta parte de la PEA. según el censo de 1990 {24.2%l.
Elcomercío es el eje de la dinámica de la ciudad. sea que se desa
rrolle a nivel macro. como el caso de los centros de acopio y venta
de productos agropecuarios. cadenas de centros comerciales, etc.,
como a nivel micro de diversa índole: tiendas de abarrotes proltfe-

30. Este Banco en la actualidad no existe. en 1988 quebró la casa matriz. Z.
Palán: "La Economía Urbana en la Ciudad de Santo Domíngo de los
Colorados". op.ctt.

31. Hasta 1974 habían dos Banc-os privados: (Banco del Pichincha y Banco
lndustrtal y Comen-tal] y uno e-statal (Banco Nacional de Fomento]. id.
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ran por toda la ciudad. el comercio ínformal o las ventas ambulan
tes están al paso. La expansión de locales para alojamiento y ali
mentación -aún insuficiente para la demanda que genera la región
constituye una fuente importante en la generación de empleo. Con
formando la rama de comercio también se cuentan las estaciones
de gasolina. farmacias. establecimientos de recreación. distribución
y exhibición de películas que tienen un mayor peso relativo que en
otras ciudades del paíssa .

CUADRO NO¡ POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS:
1974-1982-1990.

1974 1982 1990 TCA TCA
PEA (bah) % (bah) 96 [bah) % 74-82 82-90

AGRIC.SILV.CAZA 1369 15.5 2076 10.6 3785 10.5 5.3 7.8
EXP.MIN.CANTER. 39 0.4 55 0.3 105 0.3 4.4 8.4
IND. MANUFACTURA 1127 12.8 2389 12.2 4091 11.3 9.8 7.0
ELECT.GAS.AGUA 56 0.6 192 1.0 194 0.5 16.7 0.1
CONSlRUCCION 639 7.2 2202 11.2 2768 7.7 16.7 2.9
COMER.MAYO.MEN. 2035 23.1 4040 20.6 8707 24.1 8.9 10.1
TRANSP.ALM.COMUN. 575 6.5 1463 7.5 2239 6.2 12.4 5.5
EST. FINANCIEROS 131 1.5 408 2.1 752 2.1 15.3 7.9
SERV.COM.SOC.PERS.2109 23.9 5442 27.8 11372 31.5 12.6 9.7
ACTIV.NO.ESPECIF. 587 6.7 466 2.4 1508 4.2 -2.8 15.8
TRABAJADOR NUEVO 160 1.8 843 4.3 546 1.5 23.1 -5.3

TOTAL PEA 8827 100.0 19576 100.0 36067 100.0 10.5 7.9

FUENTE: INEC. Censos de población 1974. 1982. 1990.
ELABORACION: CIUDAD

32. Ver Coraggto y Ruíz, op. cit. Según esta tnformacíón, las acttvídades
comerciales que sobresalen como caracteristtca de especialización de esta
ciudad son: farmacias (6.6). gasolineras (4.3), comercto de matertas prt
mas agrícolas (3.5), de productos alírnenucíos (3.0) y hoteles (2.5). En la
rama de servicios se destaca la dístríbuctón y exhibición de películas
(10.1). (Coeficientes mayores a 1 stgnUlcan participaciones relativas en el
empleo superiores al promedio nacional).
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Las actividades manufactureras tienen en 1990 una par
ticipación en la PEA del 12.2% • Iígeramente mayor al observado en
la agrtcultura: aqui se destaca el papel de empresas aceiteraspara
el abastecimiento a nivel nacíonalss. Además, existe un sinnúmero
de actívídades manufactureras en pequeña escala que generan alto
empleo como las confecciones. muebles de madera. aserraderos y la
producción de alimentos preparados para la venta. La industria de
la madera y los aserraderos son actividades de importante peso en
la ciudad por la facílídad en la obtención de materia prima de la
zonass.

Si bien en la actividad agrícola se observó. entre 1974 y
1982. una reducción de la participación en la generación de em
pleo. hacia 1990 se mantiene en el nivel del 10.5°Ál.

En cuanto a la actividad de la construcción. esta tuvo un
importante crecimiento entre 1974 y 1982: el empleo se incrementó
en más de tres veces (representando el 11.2% en 1982. proporción
incluso mayor que la observada en Quito), desarrollo asociado al
acelerado proceso de urbanización de la ciudad. Sin embargo. para
1990 se vuelve a los niveles de 1974 con una participación del
7.8%. dada la importancia ganada por otras actrvtdades como los
servicios y el comercio que se expanden en forma significativa.

4.3. La población económicamente activa por categoría ocupa
cional

La tnformacíón censal destaca los procesos y las formas de
inserción de la fuerza de trabajo que se están operando en la cíu-

33. La Instalación de las plantas extractoras de aceites vegetales tiene un
Importante encadenamiento en la generación de empleo en actívídades
corno talleres de mantenimiento. reparación mecáníca. e incluso fabrica
«ton de repuestos. partes y piezas. vinculadas a la producción
agroíndustrtal,

34. Ver Coraggto y Rutz. op. cit. Según datos de 1980. las actívídades manu-
factureras. que sobresalen como característíca de especialización de esta
dudad son: Iabrtcacíón de aceites (con un altísimo índice en relactón al
promedio nacional: J7.6), aserraderos (12.7), índustrta de la madera (11.9),
Y en menor medída producctón de cauchos f3.2~ y productos alímentícíos
básícos (2.4).
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dad. destacando un incremento de los patronos y los cuentapropistas
y una reducción significativa de los asalariados (tanto del gobierno
como del sector privado). Esta tendencia se viene arrastrando desde
los setenta, pero que se acentúa fuertemente en los ochenta. Las
características propias de las principales ramas de actividad econó
mica que se realizan en la ciudad tienen formas particulares de
ocupación. básicamente el trabajo por cuenta propia. Bajo esta
modalidad se desarrolla gran parte de las actividades del conocido
mundo de la ínformalídad. La tendencia es hacia la proliferación de
los pequeños establecimientos.

CUADRO Na8 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA,
SEGUN CATEGORlA OCUPACIONAL.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.
1974-1982-1990.

1974 1982 1990 TCA TCA

PEA (bah) % (bab) % (bah) % 74-8282-90

PATRONO 349 4.0 947 4.8 3539 9.8 13.3 17.9
CUENTA PROPIA 2889 32.7 6140 31.4 13551 37.6 9.9 10.4
EMPLEADO/
ASALAR. 4951 56.1 10463 53.4 14305 39.7 9.8 4.0

DEL ESTADO 2776 14.2 3948 10.9 4.5
PRIVADO 7687 39.3 10357 28.7 3.8

TRABAJADOR
FAMIL. 194 2.2 348 1.8 824 2.3 7.6 11.4
OTROS o

NO DECLARA . 284 3.2 835 4.3 3302 9.2 14.8 18.7
TRABAJADOR
NUEVO 160 1.8 843 4.3 546 1.5 23.1 -5.3
TOTAL PEA 8827 100.0 19576 100.0 36067 100.0 10.6 7.9

FUENTE: INEC, Censos de población 1974, 1982, 1990.
ELABORACION: CIUDAD
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Mientras los patronos Incrementan su participación en la
p~ entre 1982 y 1990. de 4.8% a 9.8(Yo y los cuentaproptstas de
31.40/0 a 37.6%: los asalariados dísmínuyen su participación de
53.5°A. a 39.7°A..

Los asalariados del sector publico disminuyen su participa
ción del 14.2% al 11%: este indicador refleja el bajo nivel de absor
ción de empleo que tiene el sector estatal, por tanto. es el sector
privado. con cerca del 90% de la PEA, el eje en la generación de
empleo en la ciudad de Santo Domíngoss.

Los asalartados del sector prtvado disminuyen su partici
pación del 39.2% a solo 29% en 1990. Esto determina que mientras
en 1982 existían alrededor de 8 asalariados del sector privado por
cada patrono. en 1990 existen apenas 3.

La relación número de asalartados por patrono es menor
que en la ciudad de Quito. según datos de 1982 en Quito existían
11 asalaríados del sector privado por patrono. Los datos del Censo
Económico -Censo en Establecimientos- de 1980 muestran además
que existe en térmínos generales un bajo nivel de concentración
pues por cada establecimiento localizado en Santo Domingo existen
2.2 ocupados. mientras en Quito hay mayor concentración: cuatro
ocupados en promedio por establecimiento. Obviamente, los
datosgenerales no muestran lo que ocurre al interior de las activi
dades económicas en las cuales existen altos niveles de concentra
ción, como es el caso de las tres aceiteras que en 1980 contaban
con 85 ocupados; en 1986. según datos de la Encuesta de Manu
factura -en establecimientos de más de 10 ocupados- se registran 5
fábricas aceiteras con 350 ocupados.

La producción monopólíca, caracteriza la actividad manu
facturera de la fabricación de aceites y grasas, -un producto de
consumo masívo-, determina su crecimiento sostenido concentran-

35. Los indíces de espectahzación del empleo para las ctudades de Qutto.
Guayaquil. Ambato, Cuenca y Sanlo Dorníngo. demuestran que ésta últí
ma ctudad presenta el ntvel mas bajo e-n cuanto a la absorción de empleo
público. [ver Coraggío y Ruíz, op. ctt.)
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do el 31.50/0 de la inversión manufacturera en 1,986. Estas empre
sas acogidas a las leyes de fomento industrial tuvieron un Impor
tante impulso que les ha perrnítído la adquisición de maquinarias y
equipos incluso superiores a los requerimientos de la demandase,

4.4. Tendencia de las acUvidades económícas en establecimIen
tos grandes 37

Para tener una idea de las tendencias operadas a nivel de
la actMdad económica en Santo Domingo. se hará referencia a la
ínformacíón de la Encuesta de Manufactura. Comercio y Servicios.
correspondiente a 1986. que da cuenta de los establecimientos de
más de 10 ocupados. Esta mformacíón, confrontada con los datos
del Censo Económico de 1980 para las empresas en el mismo es
trato. permite destacar algunos fenómenos.

CUADRO No.9 CANTON SANTO DOMINGO. INDICADORES DE LA
AcnvtDAD ECONOMlCA (EN MILES DE SUCRES.
PRECIOS DE 1980) ESTABLECIMIENTOS DE MAS
DE 10 OCUPADOS

ACfIVIDAD
ECONOMICA

OCUPADOS POR
ESTABLEC..
1980 1986

% REMUNERACIONES
SOBRE PRODUC.

1980 1988

PRODUC.
POR OCUPADO

1980 1988(-)

TOTAL 39 33 24.2 13.5 501 481
2 MINERlA 16 18.7 489
3 MANUFACTIJRA 37 56 28.6 11.2 416 604
6 COMERCIO POR
MAYOR-MENOR 18 17 9.0 28.5 1332 221
RESTAURANTES
Y HOTELES
9 SERVICIOS 127 19 49.4 29.7 256 132
(·l Valores reales a precios de 1980

FUENTE: INEC. Encuesta anual de manufactura. comercio y servicios. 1986.

ELABORACION: CIUDAD

36. La capactdad subuUltzada de. EPACEM en 1986 era del 75% y de PAECA
del 96%. Ver: P. Rodríguez: "La Soya: CircuUo de Acumulación
Agroindu strtal- . Tesis de la Facultad de Economia, PonUftcta Universidad
Católica del Ecuador. Quito, 1990.

37. Debe tenerse muy presente que este análisis es un esfuerzo realizado
para establecer la tendencia de la actívídad económica. y se presenta a
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A nivel de estos establecimientos en 1986, es la industria
manufacturera la que mayor empleo genera, seguido del comercio y
finalmente los servicios. En general son las actividades de transfor-
mación las que demandan más mano de obra por establecimiento.

4.4.1. Los niveles de productividad

Entre 1980 Y 1986 se destaca en los establecimientos ma
nufactureros, un crecimiento de la productJvidad (producción por
ocupado). determinado por el incremento de la productividad en la
fábrtca de aceites y grasas. pero también en la producción de cau
cho y elaboración de productos minerales. Mientras. en la actividad
del comercio el decrecimiento del valor de las ventas por ocupado
es significativo. Este descenso estuvo determinado por el
desaparecimiento -a nivel de los establecimientos de más de 10
ocupados- de establecimientos de comercio al por mayor de maqui
naria y materíales para la industria. el comercio, la agricultura y
vehículos, que presentaban niveles altísimos de productlvidad en
1980.

En el comercio al por menor -comercío al detal en estableci
mientos comerciales con más de 10 ocupados- también el descenso
es considerable y está vinculado igualmente al descenso. por un
lado. del valor de las ventas por ocupado del comercio al por menor
de vehículos. automóviles y bicicletas y. por otro, de las estaciones
de gasolina. Mientras que restaurantes y hoteles presentan un lige
ro incremento de estos valores. La rama de los servicios también
presenta una tendencia decreciente en el ntvel de producttvtdad ..

4.4.2. Dlstrlbuci6n del Ingreso

La década de los ochenta. marcada por la crisis económica,
ha significado para las mayorías el deterioro de sus condícíonesde

ntvel de los establecimientos de más de 10 ocupados. dada la tmpostbílí
dad de obtener mformacíón a ntvel de toda la actMdad económica (gran
des y pequeños establecímíentos] y sobre las varíables analizadas. El
análísís se basa en tnformaeíón proveniente de tabulados espectales del
Censo de 1980 y de las Encuestas de Manufactura. Comercio y Servicios
de 1986. para el Cantón Santo Domtngo, pues las publtcactones oñctales
están disponibles únicamente a ntvel provtncial.
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vida. son estas quienes soportan desequíltbradamente los efectos
de la crisis. Durante la década de los ochenta se observa claramen
te una tendencia regresiva en la distribución del ingreso.

En el país la participación de las remuneraciones a los
trabajadores en el producto interno bruto pasó de 32% en 1980 a
22% en 1986. La crisis económica y el grado de concentración del
capital han determinado que en los últimos años la situación sea
aún más crítica; la tasa de inflación ha sido muchísimo mayor que
los Incrementos saIaria1es. Para 1990 las remuneraciones de los
trabajadores apenas representan el 12% del producto interno bru
to. mientras que el excedente bruto de explotación (remuneración
al capital) representa el 75%98.

Esta tendencia se reproduce a nivel local y aún con niveles
menos equitativos: en Santo Domingo, mientras en 1980 la partici
pación de las remuneraciones en el producto era de 24%, en 1986
es apenas del 14%~ Ello revela que la mayor parte del producto es
apropiado por el capital. En este fenómeno el grado de concentra
ción de las empresas es detenntnante.

Las empresas que registran niveles de productividad más
altos. en general destacan un menor grado de participación de las
remuneraciones que percibe el personal ocupado dentro del pro
duct.o.

A la vez. los datos demuestran que este proceso de distri
bución regresiva del ingreso va acompañado, en el caso de la indus
tria manufacturera. con un proceso de concentración. como el caso
de las empresas aceiteras.

Al interior de las ramas según datos del 80 existen empre
sas como la Industria de construcción. de maquinaria y equipo
para la agricultura. en las cuales las remuneraciones tienen una
participación del 59% en el producto; y en los servicios. la empresa
de servicios de reparaciones eléctricas con un 49%. Estas empresas

38. Ver lLDIS-CEPLAES. Ecuador: Anélts18 de Coyuntura. 1990 y perspec-
ttvu 1991. Quito, 1990.
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son las que presentan los de niveles más altos de participación de
las remuneraciones. sin embargo para 1986 ya no aparecen regis
tradas. lo que sugiere su liquidación o su fragmentación.

Es relevante destacar lo que ocurre a nivel de la actividad
de comercio en cuanto a la distribución del ingreso. En 1980 la
participación de las remuneraciones en los establecimientos de más
de 10 ocupados tenía niveles muy bajos de apenas goA.. míentras el
promedio en Santo Domíngo era de 24°A. y a nivel nacional de 32%.
Su recuperación hacia 1986 es sorprendente: los niveles de partici
pación son del orden del 29%, cuando el promedio local es de
apenas 14% y el nacional de 22%. Este fenómeno redístrtbutívodel
Ingreso hacia una mayor participación de las remuneraciones en el
producto generado por las empresas, tiene lugar en locales como
farmacías, comercios de vehículos. automóviles y bicicletas, mue
bles para el hogar y ferreterías con niveles superiores al 30%. No
así en estaciones de gasolina -que además tienen un altísimo grado
de productívídad- ni en restaurantes y hoteles en donde la distribu
ción del ingreso se concentra en la retribución al capital.

Se puede señalar que uno de los problemas de los peque
ños comerciantes y productores es su dificultad de acceso directo a
las distribuidoras, observándose procesos de especulación a nivel
de los comercios grandes.

En las empresas de servicios que cuentan con más de 10
ocupados, se observaba en 1980 una participación de las remune
raciones en alrededor del 50% del producto. Hacia 1986, esta parti
cipación desciende al 30°A.: sin embargo sus niveles son aún relati
vamente altos si se los compara con el promedio local y nacional.

4.4.3. Nivel de concentración

La estrategia del capital para lograr mayores niveles de
rentabilidad es recurrir a la centralización y concentración que le
permite el control del mercado: el monopolio es la manera óptima
de ese control.

Las aceiteras, por ejemplo, tienen un funcionamiento
monopólico en el control del mercado. en el manejo y obtención de
los recursos financieros. y en la obtención de la materia príma.
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En el país existían hasta 1985, 12 fábricas de producción
de aceites y grasas, distribuidas en los siguientes cantones: 6 en
Guayaquil. l en Manta. l en Rumíñahuí, 1 en Mejía y 2 en Santo
Domingo. PAECA y EPACEM. En 1986 PAECA apenas tenía utlllza
do el 4% de su capacidad instalada y EPACEM el 25%. Esto indica
que las posibilidades de expansión de la producción son amplias.
La capacidad instalada de las fábricas de aceites y grasas localiza
das en Santo Domingo. representa el 10% del total de 323.250
toneladas métricas instaladas en las 12 empresas del país en 1986.
Las fábricas en Santo Domingo tJenen una integración vertical del
proceso productivo industrial con el agrícola que le permíte altos
grados de rentabilidad y otras ventajas de la integración verttcal"'

Como indicador del grado de concentración de la actividad
económica se ha utilizado el número promedio de ocupados por
establecimiento: la información revela una tendencia ascendenteen
el grado de concentración en la actMdad manufacturera. En ella, el
promedio de ocupados en los establecimientos de más de 10 traba
[adores pasa de 37 a 56: estos valores están determinados por la
rama de aceites y grasas vegetales. en la cual el promedio pasa de
28 a 61 ocupados. entre los años 1980 y 1986 debido a que se
crean dos nuevas empresas aceiteras. destacándose un importante
incremento en el nivel de inversión de esa rama. Igualmente la
rama de aserraderos. talleres de acepilladura y otros talleres para
trabajar la madera presenta las mismas tendencias de concentra
ción e incremento en los niveles de inversión y tendencia regresiva
en la distribución del ingreso: sin embargo. en esta rama la partici
pación de las remuneraciones es muchísimo más alta que en la
rama de aceites y grasas vegetales.

En la rama de comercio -en establecimientos de más de 10
ocupados- la tendencia es hacia una descentralización, tanto en el
comercio al por mayor como en el comercio al por menor. Aunque
en los últimos años se han establecido algunas cadenas comercia
les que revelan procesos de concentración. En cuanto a los peque..
ños comercios. en establecimientos de menos de 10 ocupados. su

39. Ver P. Rodríguez: "La Soya: Ctrculto de Acumulación Agroíndustrtal".
Tesis Economía. Pontíñcía Universidad Católtca del Ecuador. Quito. 1990.
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atomización en los últimos años es patética. La Informalidad es un
fenómeno generalizado.

En la rama de los servicios, en la que se cuentan emisiones
de radio y televisión. talleres de reparaciones eléctricas y reparacio
nes de automóvíles y bicicletas. en establecimientos grandes se
destaca una tendencia regresiva en la distribución del ingreso para
lela a un proceso de concentración.

CUADRO NO 10

General:

Manufactura:

Comercio:

Servicios:

TENDENCIAS POR ACTMDAD ECONOMl
CA 1980-1986 Establecimientos de más
de 10 ocupados

incremento de la producUvidad
menor concentración
distribución del ingreso regresiva
menor empleo

incremento de la productMdad
mayor concentración
distribución del ingreso regresiva
incremento empleo

reducción de la productívídad
mantiene grado de concentración
distribución del íngreso más equitativa
incremento empleo

reducción de la productividad
menor concentración
distribución del Ingreso más equitativa.
menor empleo

FUENTE:INEC. Censo Económico 1980 y Encuesta Anual de Manu
factura. Comercio y Servicios 1986.

ELABORACION: Lucía RuJz-CIUDAD.
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4.5. La pequeña y micro índustría 40

El crecímíento demográfico y la dinámica económica de la
zona de Santo Domingo desencadenó la expansión de un sinnúme
ro de actlvidades colaterales. Esto esta relacionado con la articula
ción de Santo Domingo al mercado nacional. a través de la cons
trucción de la vía a la costa en 1963: así mismo es destacable el
impulso a la economía zonal de la producción agroindustrla1 de
aceite de palma, proceso que tuvo lugar gracias a la expansión del
mercado interno a raíz del boom petrolero.

Los resultados de la investigación de INSOTEC sobre la
pequeña y micro industria en cinco ciudades. dan idea de los fenó
menos que operan al Interior de Santo Domingo. Esta información
destaca. por ejemplo. que 'la rama alimenticia. en el estrato de
pequeñas industrias. es la Que más empleos genera directamente:
el número de ocupados por empresa es mayor que el promedio
general para la pequeña índustría. Le sigue en importancia la
metalmecáníca, actividad fundamental en el desarrollo de las acti
vidades agrícolas y agromdustríales de la zona.

CUADRO NO 11 TASA DE CRECIMIENTO DELNUMERO DE
EMPRESAS

Período Tasa de Crecimiento del Número de Empresas

1963-1968
1969-1973
1974-1978
1979-1983
1984-1988

Santo
Domingo

38.0
21.1
18.5
8.4

12.5

Promedio Cinco
Ciudades Intermedias

7.0
11.1
11.5
8.1
8.8

FUENTE: INSOTEC. Encuesta isse.
ELABORAClON: CIUDAD.

40. Ver P. Samaníego y L. Maiguashca: Sltuact6n J Perspecttva de la Micro
J Pequefulludustrta en ctnco ctudades llecuoclartas de la costa ecua
tortaDa: Esmeraldas. Quevedo. Manta. PortovleJo y Santo Domingo de
los Colorados. Serie Estudios Regionales. ND2. INSOTEC. Quito. 1989
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En la microempresa la mayor absorción de empleo le co
rresponde a la rama metalmecáníca. Hay que añadir la particular
Importancía que tienen los aserraderos y activtdades de la madera
en esta ciudad.

La distribución de los trabajadores según sexo, presenta
variaciones de acuerdo a la rama de actividad a la que se haga
referencia. La rama de las confecciones es la que mayor demanda
trabajo femenino, seguida por la rama alimenticia. Mientras tanto.
en metalmecáníca y maderas básicamente se enrola fuerza de tra
bajo masculina. En Santo Domingo el 25% de la población ocupada
en la pequeña y mícroíndustría es de sexo femenino. El trabajo
familiar es muy importante en la organización de las unidades. La
pequeña industrta asume con mayor intensidad las modalidades de
contratación de trabajo ocasional y de trabajo a domicilio para
reducir ciertos costos de mano de obra o para expandir la produc
ción sin incrementar la capacidad instalada.

El nivel de subremuneracíón del trabajo en Santo Domingo
es del orden del 82.5%, esto es en condiciones menos favorables
que el promedio de las cinco ciudades. en donde alrededor del
75.2% de los trabajadores permanentes en estas empresas están
subremunerados. Las ramas de activtdad con mayores niveles de
subrernuneracíón son las de alimentos, explicable por los bajos
niveles de calificación que demanda. lo que permite un fácil reem
plazo de la fuerza de trabajo y por la existencia de un alto compo
nente de trabajo familiar.

A pesar de las condiciones de subremuneracíón que afectan
a la gran mayoría de los trabajadores. estos no se han organizado
para defender sus mínimos derechos. "En las ciudades con creci
miento demográfico explosivo, con altos niveles de desempleo y
subernpleo, existe presión por mantener los trabajos a costa de
cualquier sacnñcto, por la incapacidad de la estructura zonal para
proveer las suficientes plazas para la población demandante?",

La participación de las remuneraciones en el valor agre
gado ~ fluctúa entre el 5 y el 14%. lo cual indica que al menos el

41. P. Samantego y L. Maiguashca. op. ello

42. En el análisis de la gran empresa se ha utilizado como indicador de la
distribución. la partíctpactón de las remuneracíones en el Producto. en
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86% del valor agregado se constituye en las utilidades del empresa
rio (en ese porcentaje se incluyen también los impuestos, pero éstos
deben tener una baja representación). Es en la rama de maderas
donde los salarios tienen la mayor representación en el valor agre
gado (14%), seguida de la metalmecáníca (9%) y la alimenticia (5%).
Por ello se puede afirmar que el peso específico del valor agregado
dentro de la producción está básicamente determinado por las utili
dades que obtiene el empresario y de ninguna manera por los
salanospagados a los trabajadores.

"La pequeña industria contribuye con el 770/0 de la produc
ción de las empresas investigadas en las cinco ciudades. mientras
que el 23% corresponde a la mícroíndustría, La oferta de las unida
des productivas industriales investigadas se destina principalmente
al mercado de la ciudad donde se localizan (65.8%), con lo cual se
puede mostrar (...) la importancia que tienen dentro de la satisfac
ción de las necesidades de la población los productos
tndustríalízados. y t ...) que son comerciantes e íntermedíaríos del
mismo lugar los que se encargan de la comercíalízacíón, con lo cual
se puede suponer algún tipo de efectos sobre las otras actMdades
productivas de la jurisdlcetón"43

4.6. El sector informal urbsno 44

Santo Domingo. ciudad receptora de ínmígrantes tanto de
la zona próxima rural como de todo el país. alberga una sobreoferta
permanente de fuerza de trabajo no calíñcada. que ha llevado a la
estructuración de un extenso sector informal. en el que se encuen
tran pequeños comerciantes, jornaleros de diversos sectores, opera
rios de talleres artesanales. dependientes del pequeño comercio,
asalartados agrícolas. ayudantes de los transportistas, personas sin
antecedentes laborales. que recién se incorporan al mercado de
trabajo, etc.: una enorme masa que pasa de un empleo a otro

este caso, INSOTEC presenta la partíctpacíón de las remuneraciones en el
Valor Agregado, que DOS sírve también de referencia sobre el grado de
dístríbueíén cid tngreso.

43. P. Samanf~ Y L. Matguashca. opa cit.
44. Ver Ar1as Consultores: Plan de Desarrollo Urbano. Santo DomtDgo de

loe ColoradoL Fase 11-1. s.r.
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esquivando el desempleo e ingeniándose diversas actividades que le
permiten subsistir en una situación de subempleo crónico o de
desempleo disfrazado.

Estos grupos tienen una gran movilidad ocupacional y geo
gráfica lo que díñculta su cuantíñcacíón, sin embargo, su magnitud
es evidente. Un recorrido por las prínctpales artertas de las nuevas
urbanizaciones surgidas de las cooperativas de Vivienda muestra
que en casi todas las casas se desarrollan actívídades productivas.
en especial pequeñas tiendas. ventas de alimentos preparados, ta
lleres de artesanía. talleres de reparación, gabinetes de belleza.
costureras. etc., revelando el trabajo que desarrollan los miembros
de la familia. incluyendo a los niños y una alta incorporación de la
fuerza de trabajo femenina. Todos los miembros de la famílía
implementan diversas estrategias de supervivencia que les permite
ampliar los ingresos para su subsístencía. Así se desarrollan diver
sas actividades que sin requerír mayor especialización y/o capital
están dando cabida a un amplio y heterogéneo sector poblacíonal.

5. SITUACION DE LATIERRA Y EL HABITAT URBANO

En este apartado, se resaltan los aspectos más problemáti
cos que caracterizan actualmente la situación de la tierra y de la
vMenda en Santo Domingo y que pudieran conducir a la búsqueda
de soluciones e intervenciones viables tanto desde los organismos
públicos o pnvados. como desde la población organizada para ele
var las condiciones del hábitat urbano de Santo Domingo y con
ello. las condiciones de vida de sus habitantes.

5.1. Crecímíento demográfico explosivo, expansión urbana y
carencia de servicios

Al crecimiento explosivo de población le correspondió un
proceso de expansión urbana acelerado y caótico, como ya vimos al
margen de toda normatívídad y planificación.

Sin embargo, la dinámica que asumen los procesos de cam
bio de uso de suelo agrícola y forestal a urbano no fue acompañada
de la necesaria dotación de servicios básicos que debió ser asumida
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también por las cooperativas). De allí que los procesos de habilita
ción de tierras se caracterizan en general por su elemental o nula
disposición de esos servicios básicos.

Datos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcanta
rillado establecen que sólo el 52% de la población tiene acceso a la
red pública de agua potable y el 43.5% a la de alcantarillado. Si
esto se relaciona con la superficie urbana. los déficits se mostrarán
aún más notables: 40% de las áreas resídencíales están servidas
por agua potable y apenas 3()O~ por la red de alcanlartllado.

Vello es mas Impresionante en las cooperativas. Un sondeo
realizado en 67 de ellas muestra que la superficie que ocupan es de
1.736 Hás, pero solo 358 Hás (20.6% ) dispone de red de agua
potable .. y 382 Hás (22°tb) de red de alcanta11llado. La disposición
parcial de servicio de agua potable corresponde a 634 Hás (36.55%)
y de servicio de alcantaríllado. a 764 Hás (44%): las tierras sin
ninguna dotación de agua potable (744 Hásl representan el 43°A.. y
las que no tienen alcantarillado (592 Hásl, el 34%.

5.2. La baja densidad poblacional dlftculta la dotación de los
servicios y equipamientos

La expansión descontrolada del área urbana ha significado
además. que a lo largo de las últimas décadas se refuerce una
tendencia a la dispersión de la población en el terntorío. con una
disminución relaUva de la densidad poblacíonal y babítacíonal. Fe
nómeno que se ha atenuado solamente en la última administra
ción. Esta situación había hecho necesaria la extensión de redes de
Infraestructura básica y equipamientos hacia zonas cada vez más
distantes, elevando los costos de dotación por habitante y compro
metiendo severamente su optímízacíón.

Pero la disminución de los índices de densidad poblacíonal
y habttacíonal no corresponden a una distribución homogénea de la
población en el territorio. La ciudad presenta sectores altamente
densificados y con niveles de tugunzacíón. que provocan saturación
y obsolescencia de redes e instalaciones de Infraestructura básica.
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5.3. Sub-ocupactón del suelo urbano

Otro fenómeno que deriva de la forma de expansión de la
ciudad. tiene relación con los altos índices de sub-ocupación del
suelo urbano. Tanto en las cooperativas como en las urbanizacio
nes prtvadas se destaca la presencia de extensas zonas lotízadas,
pero vacantes por años. y la implantación extremadamente disper
sa de vMendas.

El citado sondeo a las cooperativas establece que el 54% de
los lotes todavía está vacante: en otros térmínos, de los 33.077
lotes que componen estas organizaciones. sólo 15.983 están ocupa
dos con vivienda. Pero hay que considerar. además, que existe un
bajo índice de fraccionamiento del suelo: en promedio no se llega a
19 lotes por Há, generalmente unifamiliares.

CUADRO No. 12 FRACCIONAMIENTO DEL SUELO SEGUN
rrAMAÑo DE PREDIOS COOPERATIVOS)

TAMAÑO DE N9DE SUPERFI. N9DE LOTES
LOSP~DIOS COOPER. TorAL LorES POR HA.

ioHás 19 IIB.I 3.171 26.B

11 a 20 Hás 19 302.8 7.343 24.3

21 a 40 Hás 14 423.1 B.940 21.1

41 a 60 Hás 3 160.0 3.145 19.6

mas de 60 Hás 5 701.3 9.165 13.1

TOTAL 60 1.705.3 31.768 18.6

• No se incluyen-dentro de este cuadro los datos de 7 Cooperativas.

FUENTE: Encuesta, "Cooperativas de vivienda en Santo Domíngo
de los Colorados, abril de 1991". CIUDAD-ACJ.
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A la sub-ocupacíón del suelo se añade. paradójicamente.
una extrema sub-utílízacíón de las redes de infraestructura básica.
especialmente en las urbanizaciones privadas. y aún en cooperati
vas que disponen de los servíctos con alta presencia de tíerras
vacantes.

Un aspecto que restringe la ocupación del terreno para usos
residenciales es la írregularídad de la tenencia de la tierra. En la
medida que la construcción de la vivienda debe ser asumida por
cada unidad famtlíar. hipotéticamente. la inseguridad ante la pose
sión del lote no legalizado. impediría arriesgar fuertes inversiones
del presupuesto tamílíar para la construcción de una vMenda. Así.
de las 67 cooperativas analizadas. 48 no üenen adjudicadas las
escrituras individuales de propiedad del lote. aunque ya estén adju
dicados.

Otro aspecto que incide en la situación Irregular de tenen
cia de la tierra y su relación con la sub-ocupación del suelo está
con la falta de concordancia entre el número total de socios y los
socios calificados. puesto que en promedío, solamente el 58tYo son
socios calificados mientras que el número de lotes es incluso supe
rior al número total de socios.

Fínalmente, hay que considerar factores como el alto costo
de los materiales de construcción. y la dificultad del acceso al
crédito principalmente incluso a los programas del BEV. o de las
mutualistas, que están dirigidos principalmente a estratos medios y
altos.

5.4. Un proceso socialmente excluyente de acceso a la tíerra
urbana

En líneas anteriores se mencionó que la expansión urbana
de Santo Domingo no solucionó de manera general el acceso a la
tierra urbana y a la vivienda al conjunto de la población. En el
sistema cooperativo. especialmente en su etapa más reciente, se ha
producido un fenómeno que contribuye. por un lado, a restrtngír el
acceso a la tierra urbana y a los servicios a los sectores de pobla
cíón más empobrecida. y por otro, a afianzar el carácter de segrega-
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cíón espacial en la ciudad. Este fenómeno. excluyente y segregativo.
tiene su explicación en las enormes inversiones que han debido
realizar las cooperativas para enfrentar la realización de obras de
infraestructura, que se han debido financiar fundamentalmente con
el aporte de los socios. De allí que en esos casos, se prefiera el
ingreso a la organización de aquellos que puedan cumplir con las
cuotas requeridas. o más aún, se ejerza el derecho de expulsión de
socios que no pueden cumplir con todas las obligaciones económi
cas impuestas.

En algunas cooperativas también son frecuentes las prácti
cas especulativas con la tierra cuando se reservan los lotes más
aptos y de rápida revalorización para ofertarlos después al mejor
postor y con esos dineros financiar en parte este tipo de inversio
nes, quedando los lotes menos habilitados para los pobladores de
más bajos ingresos.

La exclusión del acceso al suelo se opera también mediante
una práctica frecuente y permítída -aún contraviniendo las normas
del sistema cooperattvo-, como es el acaparamiento de la propiedad
Individual sobre varios lotes.

5.5. La presión socíal sobre la tierra como generadora de
Intereses heterogéneos

Si bien la multiplicación de cooperativas de vívíenda res
ponde a la demanda de tierra de una población en constante y
acelerado crecimiento, también bajo el fenómeno cooperativista se
ha abrígado diversidad de Intereses y de agentes que no necesaria
mente han estado orientados a dar respuestas a estas demandas.

El interés de propietarios de tierras pert-urbanas ha podido
cnstalízarse en la medida que ante la ausente o limitada reglamen
tación, éstos han visto la oportunidad de revalorizar sus propieda
des ofertándolas como urbanas sin que medie la necesidad de in
versión alguna,

Por otro lado, al calor de la oferta y demanda de tierras, se
ha desarrollado una éltte dírígencíal cooperativista con intereses
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lucrativos o políticos. que especula con las tierras más aptas. sus
ceptibles de revalorización y construye unapotencíal base electoral
para cargos de elección populares.

Las accíones de mtermedíacíón entre demandantes y
oferentes de tierra "urbana" que ejercen las cúpulas díngencíales
han elevado los precios de la tierra en los espacíos que ofrecen
mejores condiciones para la habilitación y dotación de servicios,
quedando éstas libradas al juego especulativo y de engorde, lo cual
ha expulsado a la población de menores ingresos hacia
asentamientos precarios con elementales niveles de dotación de
servicios. con el consecuente deterioro de la calidad de la vMenda y
del hábitat que se construye.

5.6. Los limites institucionales como factor de agudización
del conflícto urbano

Uno de los aspectos que más ha pesado en la critica situa
ción que presenta Santo Domingo en relación a la tierra urbana. los
servicios y la vívíenda, tiene que ver con los limites propios de las
estructuras. las politicas y las formas de actuación de las institu
ciones públicas, que involucran al Municipio y a otras instituciones
estatales que operan en la ciudad descoordínadamente y sin direc
trices de planíflcacíón. generando dos tipos de consecuencia. Por
un lado. han alentado. la actuación espontánea y anómíca de los
pobladores a través de las cooperativas de vivienda, con severas
consecuencias sobre el espacio urbano y sobre la calidad de los
servicios básicos y la vívíenda,

Por otro lado. referencia a la poca concordancia y articula
ción de las actividades que realizan en la ciudad distintos organis
mos estatales. Las diferentes instituciones. que de una u otra for-

45. Algunas candidaturas y concejalías del gobierno municipal han sido
detentadas prectsamente por dirigentes cooperauvtstas, Ver Fernando,
Camón y Patrícto Velarde: "Gobíernos muntctpales en cíudades interme
dias en el Ecuador: Los casos de Rtobamba y Santo Domingo de los
Colorados", en: Municipio J democracia. Gobiernos locales en ciuda
des intennedJas de Am~ca Latina. Ed, SUR. Santiago. Chile. 1991.



mal Uenen a cargo el manejo urbano. en saneamiento ambiental.
vialidad o vivienda por ejemplo. han debido actuar por separado y
muchas veces duplicando esfuerzos y costos.

5.7. Las condiciones de acceso a la vivienda y el deterioro
del hábitat

El acceso a la vívíenda a través del sistema cooperativo ha
mostrado limites en la medida en que una de las caracterísUcas de
estas organizaciones populares radica en que los procesos
organízatívos se manUenen dinámicos hasta el sorteo de lotes. en el
mejor de los casos hasta la habilitación elemental deservíctos bási
cos y equipamientos.

La etapa de construcción de vivienda, e inclusive la de ade
cuación de sistemas precarios de abastecimiento de agua para con
sumo o elírnínacíón de aguas servidas corren a cargo de la famí
Ua46.

Con este típo de soluciones familiares se estaría desvir
tuando la potencialidad organízatíva para asumir alternativas co
lectivas de acceso a la vivienda y al mejoramiento de los servicios
básicos y equipamientos. pero además. se contribuye al recrudeci
miento de la ya grave situación de los servícíos en Santo Domingo.
puesto que ya no se trata solamente de un déficit de redes públicas
o de volúmenes de agua potable, sino además, de la degradación
del medio ambiente que ello acarrearia de mantenerse invariables
este tipo de soluciones.

46. Los datos censales de vivienda de 1982 mostraban un incremento notable
de viviendas conectadas a las redes públicas de agua potable y alcantari
llado en relación a 1974. Entre 1982 y 1990 si bien en térmínos absolutos
se incrementa el número de hogares conectados a la red pública de agua
o de alcantarillado. en térrmnos porcentuales la dotación decrece. Los
trabajos de campo realizados para este estudio demuestran frecuentes
casos de unidades famílíares que en el mejor de los casos. cuando la
capacidad económica les permite. han debido recurrir a la realización de
pozos para 'captar aguas subterráneas al igual que a la construcción de
fosas ctegas para eliminar aguas negras. y sin tomar las precauciones
técnícas adecuadas que permttan evitar la contaminación de las aguas
subterráneas captadas para consumo humano.
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5.8. La precariedad y la improvisación en las soluciones de
vivienda

La habilitación de tierras y el acceso a la vivienda. sobre
todo en los asentamientos cooperativos. casi nunca ha tomado en
cuenta la introducción de procesos de asesoría técnica tendientes a
mejorar la calidad del hábitat racíonalízando su producción. Proce
sos que no han tenido cabida debido al carácter inmediaUst.a de las
organízacíones cooperativas -al no asumir más allá de la lotízacíón
y a la ausencia o llmítacíón de políticas urbanas que se orienten a
rescatar la acción autogestíonarta e Incentivarla de manera planifi
cada y eficaz. tanto en la habílítacíón de tierras. cuanto en el
acceso a la vtvíenda y a los equipamientos colectivos.

En la construcción de viviendas. por ejemplo. se siguen
utilizando materiales y sistemas constructivos convencionales que
encarecen día a día y que demandan la Intervención de grandes
esfuerzos y recursos aislados de la unidad famílíar: para las famí
lías de menores ingresos supone la precariedad en la construcción
y el detertoro permanente de la calidad de la vivienda. Igualmente.
los procesos de habilitación urbana. aunque sustentados en la ca
pacidad autogestíonana de las organizaciones. no asumen la debi
da racionalización en la ímplementacíón de obras de infraestructu
ra. demandando grandes esfuerzos e Inversiones de los pobladores
sín que se logren servicios adecuados.

5.9. Las políticas de vivienda no han tomado en cuenta la
realidad urbana de Santo Domingo

La acción estatal en materia de vMenda en Santo Domingo
aparece mínima frente a la realizada por los sectores populares a
través del esfuerzo propio: tampoco han estado encaminadas a apo
yar la gestión popular organizada pro-vivienda puesto que los pro
gramas del Banco Ecuatoriano de la Vivienda se adjudican a bene
ficiarios lndMduales que acceden al crédito de acuerdo a su capa
cídad de ahorro.

A pesar de que las "soluciones habítacíonales" y las Inver
siones de este organismo en Santo Domingo son supertores a otras



ciudades íntermedías de símílar tamaño demográtíco, por las pro
pias características de conflictividad urbana y de descoordínacíón
ínterínstítucíonal no han logrado contribuciones significativas acor
des a la realidad social y económica de los pobladores. y más bien
han aportado a consolidar una imagen urbana segregada.

La poca capacidad de control a la expansión urbana por
parte del Municipio ha dado lugar a que una de las pocas coopera
tivas que han accedido a los créditos del BEV -síernpre a través de
créditos tndívídualízados- acceda a una extensa área de tierra pert
urbana para vivienda -fuera de los by-pass- reproduciéndose tam
bién bajo estos mecanismos los conflJctos que aquejan hoya Santo
Domingo.

5. 10. La situación de la vivienda en Santo Domingo según los
censos

La información censal que no da cuenta de la situación de
la vivienda en su dimensión real, pero perrníte algunas aproxima
ciones cuantitativas y cualitativas.

En números absolutos. las viviendas particulares ocupadas
en la ciudad se incrementaron en 10.632: en relación al crecimien
to demográfico (igual a una tasa anual de 6.24°1Ó) el crecimiento de
viviendas presenta una dinámica mucho más acelerada en el perio
do íntercensal 1982-1990 que la propia dinámica demográñca-sz.

El rápido crecimiento de viviendas en Santo Domingo se dio
básicamente por medio de la construcción de nuevas y en mucha
menor medida mínorttartamente por la adecuación o subdívísíón de
las edificaciones pre-existentes para dar cabida a otras. puesto que
las que crecen en mayor proporción son las tipificadas como "ca
sas": si en 1982, eran el 45.2%. en 1990 alcanzan el 62.30/0 el
incremento en números absolutos fue de 6.186 a 15.120).

Al mismo tiempo. la relación ocupantes por vivienda se
redujo de 5.0 a 4.7 y el Inquilinato bajó de 47.5% al 44.80/0 en favor

47. Ver anexo 1 "lnformaoíón estadistíca dt'" vivienda para Santo Domlngo de
los Colorados".
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de viviendas ocupadas por propietarios (de 45.8 IX) a 48.2(XI). Ten
dencia que sin embargo tuvo más peso relativo en el período
íntercensal precedente.

La disminución de la proporción de viviendas alquiladas se
explica por la explosMdad del acceso a terrenos urbanos por parte
de los pobladores cooperados que una vez adjudicados los lotes
(cuando es por la vía legal. y cuando no, a partir de la posesión
efectiva de lotes invadidos). tratarán a cualquier costo y aún en
condiciones precarias. de habilitar sus viviendas.

Pero no siempre los lotes ocupados pasan a ser de uso
exclusivo de su propietario, pues los asentamientos cooperativos
también albergan un apreciable número de inquilinos. sobre lodo
de los mígrantes más recientes que alquilan cuartos o media aguas
y comparten los servicios básicos con dueños de casa u otros inqui
linos. Mientras más consolidado y antiguo el asentamiento, mayor
proporción de inquilinos. Parecería que la adecuación de cuartos o
la construcción de medía aguas para inquilinato se constituye en
una estrategia implementada por un apreciable número de propie
tarios de terreno y vivienda para aumentar los ingresos familiares.

Los materíales de construcción en la vivienda

Según lo muestran los datos íntercensales 1974-1982, la
tendencia general ha sido preferir materiales convencionales como
eternít o zinc en las cubiertas y bloque de cemento en las paredes.
Lo que demuestra la ausencia casi total de otras alternativas tecno
lógicas en el proceso de construcción de vivienda que tomen en
cuenta la recuperación y el mejoramiento de materiales propios de
la zona.

Si en 1974 el 34.80Al de viviendas utilizaba eternít o zinc en
las cubiertas. hacia 1982, la preferencia por estos materiales se
duplica y aún más, para alcanzar al 77.1% de las viviendas ocupa
das. Ello estará en relación al costo menor que representan frente a
otras soluciones convencionales como la loza de hormigón [la pro
porción de viviendas con este tipo de cubierta disminuye de 17.50/0
en 1974 a 13.5(Yo en 1982).
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En el último periodo íntercensal 1982-90 por el contrario.
se observa una recuperación del uso de losa para cubierta. Y la
clasificación del uso de 1990 que separa asbesto de zinc,
permítevertñcar que más de la mitad de viviendas de la ciudad
utilizan actualmente este último como material para cubierta, debi
do posiblemente a la facilidad de su utilización a pesar de sus
malas condiciones térmicas.

Además. hubo un proceso casi generalizado de sustitución
de viviendas que utílízaban teja (posiblemente se trataría de edifica
ciones más antiguas que traían teja de la sierra). En números
absolutos. de las 1308 viviendas que aún quedaban con cubierta de
teja en 1974. para 1982. éstas prácticamente se han eliminado o
sus cubiertas han sido sustituidas por otros materiales puesto que
sólo quedaban 904 en 1982'y unas 800 en el 90.

El uso en cubiertas de materíales vegetales de la zona tien
de igualmente a desaparecer, habiendo disminuido de 3.3% a 2.1%.

La utílízacíón de bloques de cemento en paredes es una
tendencia generalizada: aumentó de 53.6% a 80% entre 1974 y 82.
Contrariamente, la caña de guadúa y la madera, materiales propios
de la zona, tienden a desaparecer si no se incorporan procesos
tecnológicos de recuperación de materiales propios. acompañados
de un adecuado manejo del medio ambiente que contemple la recu
peración de estos recursos. En 1974 habia 297 casas con paredes
de caña como material predominante, en 1982 sólo quedaban 238.
El luismo fenómeno ocurrió con la utílízacíón de madera en pare
des, en términos absolutos disminuyó de 2.418 viviendas a 2.339
que en proporción representaban 40% y 17% para los años 1974 Y
1982 respectivamente.

La dotación de servicios básicos a la vivienda

La situación real de la calidad de la vivienda en Santo
Domíngo, dada por la calidad de los servícíos básicos disponibles.
pone de manifiesto la relatividad de la información censal más
Intensamente que en otras ciudades íntermedías del país.



Según la ínformacíón censal. la dotación de agua potable a
la vivienda en el período 74-82 había mejorado sustancíalmente
puesto que de una cobertura total -en la vivienda y fuera de ella
pero en el luismo edificio- de 46.6(}{) en 1974. se Incrementó al 81(X)

en 1982. pero dtsmínuyó en 1990 al 74(M). Además. la sola existen
cia de redes y de conexiones domiciliarias no garantiza que el abas
tecimiento se dé de manera adecuada. Uno de los mayores proble
mas que presenta la ciudad es la incapacidad de abastecer del
líquido a una población que sígue creciendo aceleradamente. Hacia
1974. cuando la población era de 30.523 habitantes. la capacidad
de abastecímíento del sistema -construído en 1953- no daba para
más de 2.000 habitantes. Las ampliaciones posteriores realizadas
con intervención del lEOS y con un frustrado proyecto de una
compañia privada. no han logrado tampoco mejorar la situación
porque el ritmo de expansión urbanay de crecímíento demográfico
son superíoresss.

Una situación similar se da en el caso de la eliminación de
aguas servidas por alcantarillado. notándose que la tendencia de
mejoramlento sustancial en 1982 respeclo a las condiciones exis
tentes en 1974 (según los datos censales: la cobertura de conexión
de las vtvíendas a la red pública era de 540/0. para alcanzar el
67.5% en 1982). No se mantuvo hasta el 90. en donde se observa.
como en el caso del agua potable. una disminución porcentual de la
cobertura de la red pública.

A pesar de la tendencia recesíva del alcantarillado público.
una situación loable que cabe mencionar es la preocupación fami
liar por dotar a la vivienda de servicio higiénico de uso exclusivo.
En efecto entre 1974-1982 y 1990 el porcentaje de viviendas con
servicio higiénico exclusivo se ha incrementado del 26.3% al 50.2fM,

y al 62.5% respectivamente. Un cuarto de las famtltas santo
domíngueñas dispone de servicio higiénico compartido, persistien
do aún casi mil farntllas, cerca del 4% del total. que no disponen de
ningún tipo de servicio higiénico en 1990.

48. Man'('lo Naranjo y otros. ~:I problema del arr-r-so aJ suvlo en una nueva
formación urbana: El caso de Santo Domingo d(' los Colorados. 19H7. p.
l49.
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Santo domingo comparte la característica y la tendencia del
sistema de energía eléctrica a nivel nacional. es decir una buena
cobertura y una tendencia a mejorar. En 1974 existía cerca del
22(}6 de familias de la ciudad que no disponían de electricidad. y en
1990 este porcentaje se redujo a 7.4%. (Ver ANEXOS)

6. LOS PROBlEMAS DE lA SALUD Y EL MEDIO AM
BIENTE EN lA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

Los problemas ambientales y de salud en Santo Domingo
están relacionados con la naturaleza propia de su proceso acelera
do de crecimiento urbano con crisis de gestión local.

Esta situación ha generado una serie de problemas que
devienen en riesgos serios para la salud de la población.

El comportamiento del fenómeno muerte-enfermedad en San
to Domingo. no ha sido aún explicado y hay carencia de estudios a
profundidad. Si bien se puede aceptar que la problemática de la
morbi-mortalidad es inmensamente heterogénea en relación a la
inserción social de los habitantes de la ciudad. se hace práctica
mente Imposible obtener una adecuada aproximación sobre la base
del análisis de la escasa ínformacíón secundaria disponible.

6.1. Una ciudad que crece conformando 1Dl hábitat Insalubre

Como se víó en capítulos anteriores. los inmigrantes repre
sentan el rubro mas importante de su crecimiento poblacíonal: la
presencia de esta gran movilidad poblacíonal reviste importancia
tanto en la dispersión de patologías (cólera. tifoidea, hepatitis), como
en la presencia de enfermedades como el tumor maligno de estóma
go que representa uno de los más altos porcentajes entre los cánce
res que se observan en el Hospital de Santo Domingo. presente
sobre todo en mígrantes pertenecientes a sectores socio-económicos
bajos que han migrado de zonas de altura.

Al analizar la composición de la población por grupos de
edad en la ciudad de Santo Domingo. salta a la vista que esta
ciudad está conformada especialmente por una población Joven:
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más del 53(M) de la población total es menor de 20 años-m, Esto
encierra un conjunto de problemas por resolver. especialmente en
lo que se refiere a la creación de infraestructura educativa y de
empleo, a lo que se SUIllan problemas específicos en el área de la
salud. Durante 1990 se registraron 40 madres menores de 20 años
que tuvieron niños en el Hospital del M.S.P. Es importante resaltar
la presencia de 2 abortos en este grupo de tan corta edad, que a
pesar de no llegar a representar una alta participación en el por
centaje de los egresos en este grupo. denota en cierta medida las
bajas condiciones de educación de la población. en particular en lo
que se refiere a planífícaclón familiar.

El crecimiento urbano ha incorporado suelos con condicio
nes topográficas y climáticas de riesgo para la salud de la pobla
ción. Por otra parte, han incorporado a suelo fértil y úUI para la
a~ricultura la mancha urbana. lo que produce a su vezcomo correlato
la deforestación. Además. el control de la maleza vegetal. con la
utílízacíón de una infinidad de productos químicos contamína el
suelo y produce intoxicaciones.

Estos sectores y la forma como se construyen las viviendas
en los asentamientos populares, favorece el aparecimiento de vectores
como el de la malaria y el dengue. que sufren verdaderas "procesos
de urbanización".

La poca densífícacíón del suelo y la deforestación en una
zona con esas caracterísUcas climáticas. orográficas y de gran vege
tación ha posibilitado la presencia de ofidios en el mismo espacio
ocupado por un buen número de cooperativas en proceso de conso
lídacíón. Ello ha llevado a la hospítalízacíón, en el últímo año. de
muchos pobladores que han sufrido el envenenamiento por
mordedura de serpiente, siendo el ~rupo de edad menor de 20 años
el más afectado.

Por otra parte la alta concentración de vehículos y de actíví
dades comerciales en el centro ~enera altos niveles de ruido. sobre
todo en horas pico. produciendo trastornos audttívos. a veces írre-

49. IN~C. Censo de 1940.
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versíbles. en personas expuestas permanentemente Oos vendedores
ambulantes. comerciantes y oficinistas cuyas actividades se ubican
en las zonas céntricas de la ciudad), así como molestias en el
normal desarrollo de la vida cotidiana.

La creciente incorporación de habitantes y actividades de
todo género requiere mayor cantidad y calidad de agua o su capta
ción, desde lugares cada vez más distantes. demanda complejas
tecnologías y grandes inversiones; pero no sólo es un problema
técnico o económico: supone graves alteraciones en el ecosistema.
aunque su impacto no se sienta necesariamente de manera inme
diata.

La forma de sumínístro (pozos mal construidos, cercanos a
los sépticos. agua de lluvia, tanqueros en menor medida) y la forma
en que es conservada en recipientes sucios. sin tapa. llevan al
consumo de aguas contaminadas. son el nicho ecológico más idó
neo para la procreación de vectores de enfermedades como el Aedes
egipto (dengue), mosquitos Anhopeles (Paludismo) y bacterias (Vibrión
cholerae), hongos. parásttos'ty virus.

En 1982 de 13 análisis bacteriológicos del agua. 7 tienen
presencia de colonias totales sobre la norma. 9 tienen col1fonnes
totales y 4 Uenen presencia de colifonnes fecales (las muestras
corresponden a las cooperativas 17 de Diciembre. Liberación Popu
lar, 29 de Diciembre. Urbanización Las Cuadras).

En el año de 1985 de 2 análisis fisíco-químícos realizados,
ambos tienen exceso de hierro y en 1 existe presencia de amoniaco
(las muestras corresponden al estero Codel.

En el año de 1986 de 2 análisis bacteriológicos de muestras
de agua tomadas en el Hospital de Santo Domingo. en 1 se encon
tró la presencia de coliformes totales.

50. El 91% de los pacientes observados (exámenes coproparasítartoe] en el
laboratorio del hospital cantonal en ]984 presentó parasitismo Intestinal.
el 61.87°16 de la población rnuestrada tuvo poltparasttosís, dentro de este
grupo un 35.84%. presentó una parasítosís Intensa síendo mayor la íncí
denota. por tríchurís tríchíura. las uncínarías, la ameba htstolíttca y el
asearía lumbrtcoídes, síendo notable la prevalencia de la asoctacíón entre
vanos parásitos.
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En el año de 1987 de 6 análisis fisíco-quimícos. en 5 hay
color. turbiedad y hierro sobre la norma y corresponden a Luz de
América y San Vicente de Bua: 2 muestras tienen amoníaco y co
rresponden a Luz de América.

En 1988 de 5 muestras fisíco-quimícos analizadas. en 1
hay exceso de color y turbiedad (Sector La Aurora): en 3 hay exceso
de hierro (La Aurora): una prueba de cloro residual fue negativa.

En 1989 de 2 análisis fisíco-quimícos. estos Uenen color.
turbiedad. hierro y manganeso (muestras tomadas en el secLor Ju
lio Moreno).

En 1990 de 5 análisis Iísíco-químícos. 3 tienen color y
turbiedad en exceso (asilo de ancíanos, Las Delicias. Flor del Valle),
también hay presencia de amoníaco: de 2 análisis fistco-quimícos,
en los dos se encontró la presencia de collfonnes totales y coliformes
fecales (muestras tomadas en el asilo de ancianos y Flor del Valle).

Se ve entonces, por qué el grupo de patologías más frecuen
tes en esta ciudad son las enfermedades infecciosas e
ínfectocontagíosas que representan prácticamente el mayor porcen
taje del total de egresos hospitalarios en todos los grupos de edad.

Este grupo de patologías se encuentra representado princi
palmente por las enfermedades infecciosas intestinales, que se ca
racterizan por presentarse en poblaciones con una mala infraes
tructura sanitaria. En 1984 del total de fallecidos en el Hospital de
Santo Domíngo, las patologías más frecuentes fueron el grupo de
enfermedades infecciosas e ínfectocontagíosas, que representan prác
ticamenLe el 21% del total príncípalmente las enfermedades infec
ciosas íntesünales,

La basura

Otro de los problemas que causa preocupación en la actua
lidad es la cantidad de basura producida por la ciudad y quellega a
87 tonoledas métricas/día, de las cuales solo se recoleccíona el
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500Á> por parte del Municipio, el resto se bota en ríos, esteros que
bradas. terrenos baldíos y calles públicas".

La generación de residuos sólidos provenientes de residen
cias, comercio. calles, parques e industrias se ha incrementado
rápidamente: esto trae como consecuencia un aumento del aporte
de basura percápíta que el lEOS calcula en 0.75 Kg/hab/día (de las
cuales 0.62 Kg/hab/día seria producida por los domícílíos: 0.10
Kg/hab/día produciría el comercio y 0.03 Kg/hab/día produciría la
industria)52. Para referencia (siguiente pág.)

La cobertura del servicio de barrtdo de calles es del 33.4%.
La basura luego es trasladada a un botadero abierto a 5 Km. de la
ciudad en la vía a Quevedo. El impacto ambiental que acarrea esta
irracional forma de recolección y disposición final de la basura de
la ciudad se traduce en el deterioro permanente del hábitat urbano
con graves consecuencias sobre la salud pública, permitiendo la
proliferación de vectores que pueden transmitir enfermedades tales
como fiebre tifoidea. salmonelosís, disentería. cólera. malaría, den
gue, tifus. leptospíroeís, disenterías. cisticercosis y toxoplasmosís.

8.2. Los servicios de salud53

La zona urbana de Santo Domingo se halla servida por más
de 10 establecimientos con internación: el hospital del MSPS4 y el

51. César. Narváez, "Estudio de cantidad y calídad de desechos sólídos de la
ciudad de Santo Domingo de los Colorados". Munlctplo de Santo Domin
go. Marzo de 1992.

52. lEOS 1990 - Estudio de residuos sólidos.
53. Estas anotacíones Intentan dar algunos elementos que permitan abordar

el problema de los 8eI'V1doe de salud en la ctudad de Santo Domingo.
Siendo necesario señalar el hecho de que el perfil epídemíológíco de una
ctudad no está determinado por los servidos y acciones médicas, ya que
entenderlo así, a más de ser un enfoque unilateral del problema, no
reststíría al embate de últimas evídencías que señalan una baja partícípa
cíón de los servidos en la vartadón de los índices de morbí-rnortalídad, en
comparación con el efecto global de las eondíeíones sociales de vida.

54. El Hospital Cantonal de Santo Domingo a cargo del Minlsterlo de Salud
Públtcal, cuenta con admíntstracíón, estadística. consulta externa. labo
ratorio clínico. rayos X. lavandería. altmentacíóny dietética. emergenctas.
gtnea>-obstelrlcta, neopatología, quirófano, estertlízacíón. cirugía. traumato-
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resto por clínicas privadas. Entre los servicios de salud sin
internación se cuenta con 1 cent.ro y 11 subcentros de salud del
MSP y un número considerable de unidades privadas de salud
(consultorios. dispensarios. etc.l.

Las acciones en salud, por parte de los servicios de salud
sin internación del M.S.P.. han estado enmarcadas en el Plan de
Atención Prtmaría en Salud (APS), como parte de la estrategia de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) , bajo el programa Salud
para todos en el año 2000.

No se conoce con certeza el número de personas que traba
jaban en acciones de salud y de éstas cuáles residen en la ciudad.
aunque la creciente proliferación de unidades privadas de atención
médica sin internación supone una gran concentración de recur
sos. El mercado de trabajo de buena parte de estos trabajadores
fluctúa en relación a ciertos días de la semana Ifertasl, convirtiendo
su presencia en un íntermítente: no son pocos los médicos que
combinan sus actividades entre Santo Domingo y otras ciudades de
la províncía, sobre todo Quito. u otras zonas del litoral.

La proliferación de actividades ligadas a la recuperación de
la salud incorpora también una gran cantidad de agentes Informa
les: curanderos. charlatanes. brujos. que junto a los expendedores
de fármacos, convierten en un verdadero mosaico de agentes al
conglomerado de personas que realizan su actividad económica fun
damental alrededor de la enfermedad.

Se desconoce la proporción de médicos. odontólogos. enfer
meras, obstetrices por cada 10.000 habitantes. siendo más eviden
te que su concentración es mayor en el área urbana consolidada

logia. cuidados mínimos. pediatría. mcdtcína interna e ínfectologia. Ade-
más cuenta con la restdencía masculina y ferneníua. .
La dotación nonnal de camas t"s de 141. dístrtbutdas por sub-especíalt

dados: Medicina General ~~4. lnfectologia 8. Cirugía 24. Traumatología 9.
Pediatría 26, Gtneco-obstetrtcta 32. con un porcentaje de ocupación de
camas para el año de 1988 del 79.9%. qu~ represen! a un promedio diario
de 105 camas ocupadas.
El Hospital cuenta entre sus tnstalactones con un sistema de energía

eléctrica de emergencta.
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que en las zonas de expansión de la ciudad. en donde precisamente
se ubica la mayor proporción de población. Igual parece suceder
con los agentes de salud "ínformal", es decir, curanderos, sobadores,
yerbateros, comadronas. etc.. de quienes no se cuenta con un re
gistro numéríco, aunque conforman unaímportante forma de serví
cío alternativo de salud.

Parecerla no existir dudas sobre la importancia de los servi
cios de salud. de su desarrollo y de sus efectos, en los últimos años
sobre todo. en la reducción de la mortalidad infantil. ocasionada
por enfermedades de fácil prevención y tratamíentoss. Sin embargo.
las cifras que fundamentan esta argumentación de las autoridades
de salud. podrían no estar representando a cabalidad lo que sucede
en la realidad. En prímer lugar (y a pesar de que no se cuenta con
datos) debe ser importante" la diferencia entre las áreas urbanas
consolidadas y las periféricas. a causa de diferencias en las condi
ciones de vida de los pobladores. En segundo lugar. la aparente
baja tasa de mortalidad ínfantíl observada se explicaría más bien
por una muy elevada tasa de subregístro.

6.3. Atención a la población Infantil: l. Embarazos y recién
nacidos

Los programas de salud dirigidos a la población infan tíl
incluyen la atención. cuidado y prevención durante el embarazo.
que contemplan la realización de por lo menos 5 controles prenata
les en embarazos normales, y la colocación de dos vacunas contra
el tétanos. una al quinto y otra al séptimo mes del embarazo, con la
finalidad de erradicar el tétanos neonatal, causa importante de
muerte entre los recién nacidos de nuestro país. Pero estas normas
están lejos de ser cumplidas y tampoco han sido apropiadas. pro
movidas y difundidas por los sectores populares y sus organizacio
nes.

En el Cantón Santo Domingo de los Colorados existe una
baja cobertura de atención profesional del parto. en especial en las

55. En el Cantón Santo Domingo de 108 Colorados. en 1988 se regtstraron un
total de 124 defunciones de niños menores de un año. siendo la tasa de
mortalidad tnfantíl de 32.93 por mil.
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áreas rurales, y "urbano periféricas". Existe consenso entre Jos pro
fesionales de la salud entrevistados de Que un buen porcentaje de
partos no reciben ningún tipo de atención, antes. durante y des
pués del parto, por lo que se hace importante considerar el papel de
los agentes informales (comadronas). ya que este grupo podría ser
el objeto de una forma de capacitación corno estrategia para me]o
rar la calidad de atención del parto y la referencia hacia centros
espectalízados en el caso de mujeres que presenten signos y sínto
mas de alto riesgo obstétrico56.

De los 4.429 nacimientos. ocurridos en el Cantón de Sto.
Domingo, 2.235 tuvieron algún tipo de atención profesional. De los
partos atendidos, 77.2% lo fue por un médico. 1.7% por enferme
ras. I90Jb por obstetrtces, De los partos sin atención profesional.
590Jb fueron asistidos por comadronas y 41°IÓ por otras personas.

Luego de la atención del parto. el recién nacido deberla
entrar en el programa de control del niño sano. que incluye un
control mensual del crecimiento pondo-estatural y psícomotríz has
ta el primer año de vida. complementado por programas de fomento
de la lactancia materna y alimentación complementaria.

El Programa Ampliado de Alimentación Materno Infantil
(PMMO se ejecuta a través de las unidades del MSP y consiste en
la entrega de fundas de 2 kg de arroz. leche-avena o leche en polvo.
según el grupo al que va dírtgído: las madres acuden por obtener
los alimentos. y el personal de salud aprovecha para realizar los
controles necesarios. No es raro ver que cuando no existe la dota
ción de los productos en los subcentros de salud (lo cual es fre
cuente debido a fallas en el sistema de distribución), las madres no
permiten que se examine a sus hijos y no vuelven hasta no enterar
se "por la vecina" que el subcentro ya está abastecido nuevamente.
provocándose verdaderas avalanchas de familias para recibir el pro
ducto antes de que se acabe nuevamente.

Como parte del Programa de Control del Niño Sano se en
cuentra el Programa Ampliado de Inmunizaciones (FAll, que. de

56. Según el CF~S. el 65% de los partos en el cantan Santo Domingo no
tíenen atención profesíonal. (CEAS, "Deteríoro de la salud". Corporación
Editora Nacional].
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acuerdo a las normas internacionales dictadas por la OMS para
países subdesarrollados. incluye las siguientes vacunas:

• BCG (antituberculosa). que se administra al momento del
nacimiento y es un requisito indispensable para la inscrip
ción del nacímíento en el Registro CMI. con refuerzos a los
6 y a los 12 años.

• Triple o D.P.T. (contra difteria. tosferlna y tétanos) y
antípolíomíelitíca, que se administran conjuntamente a los
3. 6 y 9 meses de edad. con refuerzos al año y medio.

• Antísarampíonosa, que se administra preferiblemente des
pués del año de edad.

Sin embargo. la información sobre cobertura de
inmunizaciones es deficiente: en el mejor de los casos sólo se obtie
nen datos del número de dosis por variedad de vacuna. y muchas
veces la ínformacíón no es cierta; los porcentajes son- fijados' por los
organismos centrales en base a proyecciones de población: no se
dispone de ínformacíón sobre la cantidad de niños que han recibido
esquemas completos de vacunación contra tuberculosis. difteria.
tosferína. tétanos. poliomielitis y sarampión. Debido a ello. no es
infrecuente que los niños recíbandos, tres o más veces el mismo
Upo de vacuna.

Además, las vacunas no son producidas en el país. y el
programa no incluye otras variedades de (vacunas que las hay.
eficaces. contra la rubéola y la parotídítís. en los centros pnvados
de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil).

Otro de los problemas importantes en la implementación de
este sistema es el inadecuado manejo de los biológicos debido a la
ineficacia de la cadena de frío y a la falta de capacitación a
promotoras y voluntarias de las. campañas.

Así. el pA} no ha podido demostrar sus bondades después
de muchos años de implementación. La ausencia de una definición
precisa sobre la población objeto y los múltiples problemas operativos
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y de ímplernentacíón. permíten concluir que el Programa no cumple
con los objetivos que se propone.

6.4. Atención a la población infantil: 2. La colación escolar

Desde 1988 está en marcha el Programa de Colación Esco
lar que atiende a un número muy reducido de niños de las escuelas
primarias. sin ningún criterio de prioridad y dejando de lado a una
buena proporción de escuelas.

Un grave problema constituye la falta de percepción de los
distintos servicios para enfocar acciones tendientes a reducir y
erradicar las necesidades alimentarías y nutrícíonales. El problema
nutrtcíonal no debe ser enfrentado sólo en el contexto del sector
salud. pues tanto o más importante es su relación con el sector
agropecuario. la educación. el trabajo y la vivienda. La falta de
Interés a nivel político ha significado. en la práctica. un total aban
dono a esta problemática. sin considerar las repercusiones sociales
y económicas de mantener a una proporción importante de la po
blación afectada de mala nutrición.

6.5. Elementos adicionales de discusión

Las formas de tnsütuctonahzacíón. en conjunto con la defi
ciente infraestructura técnica de los servicios. se convierten en ele
mentos internos que definen el quehacer actual en salud. por lo
que requieren ser incorporados en la discusión local.

Buena parte de las acciones estatales se han orientado ha
cia los sectores populares. con preocupación en las zonas "de po
breza critica". El MBS y el INNFA han tmplementando programas
como el IlIPREMI", 1986, actualmente denomínado ~SAI", con el ob
jetivo de ampliar la cobertura de inmunizaciones y el cuidado de los
niños.

El IESS aparece muy dinámico en esta área, si se observa
la creciente creación de dispensarlos adjuntos a los lugares de
trabajo, notándose una aparente preocupación respecto al sector
agrícola-obrero y especialmente de la burocracia.

76



Los programas dirigidos a los níños, mujeres y adolescentes
cada vez son mayores convirtiéndose. porcentualmente. en la prác
tica dominante en relación a los proyectos en marcha.

Los objetivos de las acciones y de los servícíos se definen
desde el lntertor de los organismos nacionales. Implementando es
trategias únicas para el conjunto de la población. sin reconocer las
particularidades y especificidades que presentan la salud y la en
fennedad en los distintos sectores sociales.

Pero en la planificación de las acciones existen determinan
tes externos al ámbito de la ciudad. incluso por fuera del contexto
nacional. y no solo en relación a estrategias establecidas por orga
nismos internacionales que norman los programas y acciones: exis
ten además condicionamientos financiero-tecnológicos. como el caso
de la industria farmacéutíca,

7. EL AGUAPOTABLE EN lA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOSCOLORADOS: UNA BREVE VI
SION DE lA PROBLEMATICA

7.1. El contexto global

7.1.1. La segregación urbana y el agua potable

Debido al crecimiento poblacíonal y terntortal de Santo Do
mingo de los Colorados. la producción de agua potable ha devenido
insuficiente para la actual demanda. El déficit. obviamente. afecta
de manera más directa a los barrios populares. pero también al
casco comercial y a otras zonas de sectores medios.

La segregación espacial y residencial se manifiesta de ma
nera sígníflcatíva en la segregación y restricción en el consumo de
un servícío indispensable como el agua potable. Según la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantartllado de Santo Domingo de
los Colorados (EMAPA) en la actualidad. sólo un 52% de la pobla-
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r ion l iene conexión a la red puhlíca de agua potable y apenas
43.5IX) a la red de alcantanllado".

7.1 ~2~ El agua y el medio físico ambiental en Santo Domingo
de los Colorados

Un problema li~ado al agua es la descarga de desechos
líquido (domesticos e industriales} y sólidos. en los ríos. riachuelos
y quebradas próximos a la ciudad.

Los ríos en Santo Domingo de Jos Colorados han tenido un
rol fundamental en ]a vida cotidiana de la población: no sólo por su
presencia írrernplazable en el paisaje. sino corno medio de produc
ción de todo ~énero de actividades productivas. Ha sido fuente de
agua de riego para numerosos cultivos. la ~anadería se ha benefi
ciado de sus aguas y numerosas industrias la han utilizado para su
desarrollo. Sin embargo, los desechos líquidos y las aguas servidas
doméstícas están matando los ríos. Estas arterias fluviales. otrora
cristalinas se han ido transformando en la alcantarilla de una ciu
dad cada vez más poblada. El nivel de contamínactón es enorme y
constituye un verdadero peligro para la salud de los habítantes'".

A la deficiente distribución de agua potable y. sobre todo. a
la insuficiente cobertura del alcantarillado. se debe añadir entonces
un problema que está resultando cada vez más complicado: el de la
contarnínacíón de su Inedia ambiente ínmedtato. agravado por la
tala mdíscrtmínada de los bosques en las cabeceras de los ríos: se
está matando la fuente de las aguas que podían aportar con su
caudal a la descontaminación de los cauces bajos.

57 Leonardo López Hornero: ldenUftcact6n de la ctudad de Santo Domingo
de los Colorados y 8U8 servíctoe de agua y saneamíento. Qutto. 1988

5H. "Un estudio realizado por el llt:OS señala que laM condícíones arnbíentalcs
de Santo Domingo de los Colorados son graVt·~... ya que existe. contamtna
ríón de las ~uas dr los ríos y una defectuosa clírnínación de lo~ desechos
sólidos. sin qu~ haya fonna de ractonalízar la unltzaríón de los recursos
para defender el mcdto ambtente " (Diario El Universo. Guayaquil.
04.07.91)
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7.2. Políticas. proyectos y gestión urbana en materia de agua
potable

7.2.1. Organización de las instancias de gestión y control que
intervienen en la organización del servicio

En el abastecimiento de agua potable en la ciudad juegan
un rol importante un conjunto de actores políticos y técnicos. La
prestación de los servícíos urbanos de agua potable y alcantartllado
están bajo la responsabilidad del Municipio. a través de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) que se creó
mediante Ordenanza Municipal en 1985.

La Empresa de Agua Potable y Alcantartllado es de régimen
público-municipal y el ámbito de prestación de sus servicios abarca
la jurisdicción del Cantón Santo Domingo de los Colorados. El Al
calde cantonal es el Presidente del Directorio de la empresa, pero el
Gerente (nombrado por el Concejo Municipal) es el responsable de
las funciones que le fueron otorgadas en la Ordenanza Constituti
va. La Empresa se creó con autonomía financiera, técnica y admi
nistrativa. El Gerente General y el Tesorero son los únicos funcio
narios que nombra el Concejo. el resto del personal es designado
por la Gerencia.

7.2.2. Dotación de agua potable y políticas sociales: proyectos
y realísacíones

"En 1985 se entrega a la EMAPA toda la Infraestructura
existente: la captación del río Chíguílpe y la del Lelía. La primera,
que es un estero, fue construida en el año 50 y sirve al área del
casco comercial (Parque Zaracay, Calle 29 de Mayo. Calle Padre
Iturralde y Avenida Quito, hasta cerca del Terminal lntercantonal
de buses). Esta red no va más allá debido a la presencia del río
Pove y el estero Pupusá",

"Este sistema era más que sufícíente para la población exis
tente. El material usado fue el asbesto cemento. que al momento se
halla como cartón, totalmente deteriorado".
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"En el año 70 se crean los fondos de saneanuento amblen
tal. Eran los tiempos de la bonanza petrolera. de la abundancia de
convenios. Para la época. Santo Domingo ya era cantón. de suerteque
se firmó un convenio entre la Municipalidad y el lEOS para cons
truir el sistema de agua potable. Este contrato fue el "monstruo"
más grande que tenia el lEOS. era el proyecto más arnbícíoso que
se tenía en esta ínstítucíón?".

"Así se empieza a construir la captación del río Lelía. río de
alta montaña con alta precipitación de sólidos. La planta que se
construyó tenía tina capacidad prevista hasta el año 90. Actual
mente este diseño está obsoleto. Se diseñó también una linea de
conducción y de acceso desde la reserva hasta la ciudad con tube
rías de 600 mílimetros. tubería totalmente sobredímensíonada. Este
ha sido un problema grave desde el inicio, pues se disponía de la
infraestructura pero no del caudal. (La capacidad actual de 265
litros por segundo es un caudal insuficiente para llenar las tube
rías). Adicionalmente se construyó la reserva de 2500 metros cúbi
cos. a pesar de tener ya una planta de reserva de 600 metros
cúbicos. Para hacer funcionar estas reservas, el caudal es insufi
ciente. Para llenar el tanque de reserva de 2500 metros cúbicos. se
debería dejar a la ciudad sin agua por 6 horas?",

7.. 3.. Necesidades de la población, oferta y demanda de agua
potable

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Do
mingo de los Colorados tiene establecido un sistema de cobro por el
servicio mediante el sistema de cuota fija: los habitantes de las
cooperativas pagan 150 sucres mensuales, los moradores de las
urbanizaciones pagan SI. 300 y los del casco central SI. 50 por
mes. La tasa de canalización está incluida en valor facturado por el
consumo de agua potable",

59. MUton Silva. "El problema del agua en la ciudad de Santo Dorníngo de
I()~ Colorados". Conferencia. Santo Domíngo de los Colorados. 1991.

60. M. Silva. op ctt.
61 . L. Lópcz Romero, op cít.
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El Municipio de Santo Domingo de los Colorados destinó a
inversiones en agua potable el 65.68% del monto de todos sus
gastos de inversión en 1988 y el 2.55% a inversiones en alcantari
llado en el mismo año.

Cuadro No.13 INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE SANI'O
DOMINGO DE LOS COLORADOS 78-89

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TOTAL

AÑo Absoluto % Absoluto % Absoluto %

1978 302.600 1.2 8~713.276 35.3 24'700.766 100
1979 496.048 2.2 7'661.635 34.3 22'342.905 100
1980 1'327.018 3.0 10'379.146 23.8 43'634.611 100
1981 4'530.110 9.8 11'566.686 25.0 46'245.416 100
1982 1'458.990 3.4 17'474.139 41.0 42'578.893 100
1983 16'920.116 28.5 11'966.656 20.2 59'338.598 100
1984 9'996.360 12.3 8'984.071 11.1 81'203.834 100
1985 7'491.359 8.9 17'781.889 21.1 84'490.793 100
1986 932 ..940 0.8 35'695.955 28.7 124'349.649 100
1987 161'825.953 69.0 7'250.500 3.1 234'386.556 100
1988 28'505.989 65.4 1'976.964 4.5 43'599.513 100
1989 4'844.004 25.0 625.773 3.2 19~385.997 100
78-89 238'631.491 28.9 140'076.694 17.0 826'257.525 100

FUENI'E: Velarde, Patricio. según información de CONADE, 1989
(Año base: 1978)

ELABORACION: CllTDAD.

Los volúmenes captados actualmente permiten cubrir un
caudal continuo de 265 lts/seg." Sin embargo. ante el incremento
poblacíonal y la demanda de otros usos urbanos. ese volumen será
seguramente insuficiente pues el déficit actual es alto a pesar del
volumen de agua procesado, y seguirá incrementándose considera
blemente en los próximos años.

"En relación a los 150 lítros de agua que, según las nor
mas. cada habitante debe consumir por día. la producción de agua

62. L. López Romero. op ctt.
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de la EMAPA seria más que suficiente. Esto es factíble de compro
bar técnica y teóricamente. Sin embargo, se argumenta que como
Santo Domingo está sobre la cota de 1500 rn.s.n.rn.. saliendo del
subtrópíco, localizada más específicamente en el trópico, los 150
litros por habitante resultan insuficientes. la realidad del problema
radica en el bajo costo del agua que crea una gran irresponsabili
dad en la ciudadanía, pues se dejan abiertas llaves y conexiones
con el consiguiente desperdicio del líquído?".

"Este desperdicio se agrava por las Innumerables fugas de
las tomas de agua mal hechas que es el caso de cerca del 5CYM> de
domicilios. (El desperdicio de agua en Santo Domingo se calcula
superior al 70% del agua producida). El trabajo de empatar y repo
ner tuberías demanda muchos gastos para la Empresa. pues esas
tareas son verdaderamente costosas.. t).' .

"Se añade a esto las tomas clandestinas que no están
catastradas. La empresa tiene contabílízados a los predios que sirve
de agua y que son 26.055 (...l. de los cuales 13.571 tienen agua
catastral y 2.475 aparentemente están sin servícío, lo quenos daría
una cobertura de red de apenas el 520/0 y aún menos" 65.

"Otro grave problema en Santo Domingo es el tratamtento
que se le ha dado a la tierra. Han aparecido Cooperativas sin nín
guna planificación que simplemente han construido su propia red
con tomas directas de los ríos. Muchas de las Cooperativas no
quieren entregar "sus redes" a la empresa. para que sea la empre
sao la que regule y administre su funcíonamíento'w,

7 ..4. Características técnicas en la estructura del servicio

Al momento la EMAPA tiene autonomía total. Por lo estable
cido en la ordenanza de creación. está en potestad de hacer super
vísíón, fiscalización y ampliación de redes. Está también en capací-

63. M. Silva. op cit.
64. Ibíd.
65. (bid.
66. lbtd.
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dad de producir más agua, de endeudarse con préstamos, y realizar
obras. en lo que ha contado con el apoyo de la municípalídad.

En la plant.a de tratamiento se usan los requerimientos
técnicos necesarios: Ooculadores (anUcoagulantes) y filtros. sin em
bargo, estos filtros no han sido cambiados desde hace 17 años
cuando se construyó la planta, y se necesítarian cerca de 50 millo
nes de sucres para este fin.

A pesar de todo, la empresa puede asegurar que de la plan
ta sale agua potable. El agua se contamina en el recorrido. pues se
mezcla con los sedimentos que existen en tuberías que nunca han
sido lavadas, de manera que cuando hay mayor presión. hay movi
miento de agua que acarrea la sedimentación.

Otro problema grave es sin duda, que en la red de conexión
en la Ciudad no está empatado todo el sistema. En el recorrido de la
red hay "cortes". es decir tuberias sueltas que impidan que el agua
llegue a su desuno y obviamente se desperdicia. Esto ha pasado
con el caso de algunas cooperativas como 30 de Julio. Mariscal
Sucre, Tercera Etapa de Los Rosales. Para poder solucionar el pro
blema hubo que localizar los empates y arreglarlos.

A más del problema del déficit existente. la situación geo
gráfica de la ciudad ha contribuido a cornplejízar la dístríbucíón del
agua potable. Muchos barrtos no son servidos. argumentándose la
dificultad de prolongar las redes.

Precisamente. el alto crecimiento poblacíonal y el agudo
nivel de desperdicio han originado serios problemas en la distribu
ción del líquido en la ciudad: existen 8 zonas que reciben servicios
apenas de 6 a 8 horas por día (generalmente menos) pasando uno o
tres días.

Con los antecedentes del déficit que tenía en el suministro
de agua potable, la EMAPA emprendió el análísís y el diseño de una
serie de alternativas técnicamente viables.
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En 1989 se tramitó un proyecto para ser financiado por la
República Federal de Alemania por 30 millones de marcos con el
4.50/0 de interés anual. con un préstamo reembolsable.

El proyecto. que sigue en trámite consiste en lo siguiente.

Agua potable

Completar la reparación del tanque de reserva de 2500 mts.
cuadrados.
Construir un tanque de reserva en el Bombolí para servir a
los barrios suroccídentales.
Separar la red en tres zonas.
Reemplazar 10 kilómetros de tuberia con todos los acceso
rios.
Ampliar la red en 15 kilómetros.
Reemplazar 11.000 acometidas domiciliarias.

Alcantarillado

Construir 60 kilómetros de colectores.
Ampliar y reconstruir 15 kilómetros de colectores. incluso
poros de revisión (situación que es grave por el continuo
robo de tapas y sumideros).
Limpiar y reparar la red de alcantarillado
Reconstruir y construir 6300 conexiones domícílíarías.
Construir 4 lagunas de estabilización.

Entre las condiciones del préstamo se incluye la disminu
ción de materiales que afectan a este servicio. como los aceites de
los carros. lo que implica que además se requiere de una tarea de
promoción y educación a la comunidad. pues en las lavadoras y
engrasadoras se debería hacer un pre-tratamiento de las grasas.

El ñnancíamíento incluye el fortalec1m1ento institucional.
construcción de edificio. bodegas. maquínaría. Se prevén reajustes
por posibles devaluaciones.

Otro elemento que se condiciona en el préstamo son pro
gramas de saneamiento ambiental. en la medida en que se presen
tan casos graves. como la contaminación del río Code debido a la
instalación de una queseria que bota todos los desperdicios de



grasa en el no. además de las progresivas deforestaciones en todos
los esteros.

7.5. El agua potable y los sectores populares

7.5.1. Prácticas y estrategias de la población que no tiene
acceso al agua potable

Según un índice de calídad de vida calculado por el Institu
to de Formación y Desarrollo Municipal (INFODEM). sobre un um
bral óptimo de 100, la población de la Ciudad de Santo Domingo de
los Colorados se ubicaría dentro de un limite bajo con apenas
39.72%, lo que da una idea de que la Ciudad está todavía muy
distante de lograr bienestar de sus habítantes".

10 camiones tanqueros de la EMAPA llevan 160m3 por día
a barrios donde la red no existe ni funciona.

En muchos sectores populares se ha recurrido a las llaves
públicas como una alternativa diferente para abastecerse del líqui
do. Según el Censo de 1990, el 3.4% de la población urbana se
abastecía de agua por este medio. Cabe mencionar Igualmente que
un quinto de la población seguía dependiendo de pozos y otro tanto
lo hacia de ríos, quebradas o acequias. Ello refleja la precarta situa
ción sanítana que caracteriza a los numerosos asentamientos que
se han desarrollado en la períferíe de la ciudad en los últimos años.

8. LA PROBLEMATICA DELTRANSPORTE COLreTI
YO EN LACIUDAD DE SANTO DOMINGO DE tos
COLORADOS

8.1. Fl transporte Yel desatTOUo de la cl1Kl&d

Desde fines de los años cincuenta Santo Domingo llegó a
ser casi 50 veces más poblada Y 100 veces más extensa. La trans
portación colectiva. empero, no ha evolucionado con el mismo rit
mo.
67. El índice hace una ponderación de factores como la cobertura de los

servícíos de agua. alcantartllado y luz eléctrica. la precariedad de las
Viviendas. el combustible de uso doméstico y el ntvel de escolaridad de la
población. Ver: M. Velaseo: tila calidad de vida en el Ecuador: Una distri
bución geográfica del bienestar y de la carencía", INFODEM. Qutto. 1988.
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Sin embargo. esta actividad guarda una relación muy cer
cana con el proceso de expansión urbana. Ante el rápido crecimien
to fisico de la ciudad, ante la demanda de movilidad proveniente de
la población de los barrios populares más alejados y ante la ausen
cia de planificación, regulación y control real por parte del sector
público. las iniciativas para responder y resolver las necesidades de
desplazamlento masivo han quedado en manos de los transportis
tas.

El sistema de transporte colectivo por bus que sirve en
laactualídad a Santo Domingo de los Colorados, se conformó Iní
ctalmente a partir de pequeñas iniciativas espontáneas y aisladas
que se fueron fonnaItzando y organizando: terminó en una organi
zación tipo pequeña empresa. aunque no por ello necesariamente
eficiente.

Para mediados de la década de los ochenta, 73 buses pres
taban el servicio de transporte colectivo dístríbuídos en 8 líneas",
El atributo del autobús como medio de transporte urbano es su
capacidad de adaptación para acceder a lugares dífícíles o lejanos y
su ventaja radica en que la inversión necesaria para su operación
es relativamente reducida.

Una condición fundamental para el desarrollo de este siste
ma fue la ampliación de la red vial urbana y la red de carreteras
mícroregíonales que permítíeron el servicio a las parroquias cerca
nas. No hay que olvidar el rol de la ciudad como centro de
comerctahzactón de la producción agrícola de consumo local y de
productos de subsistencia e Insumes venidos de fuera. Igualmente
resulta importante la movilidad de mano de obra para las numero
sas empresas agroíndustríaíes que se han implantado en las áreas
de expansión del conglomerado urbano.

8.2. PoliUcas y gesti6n urbana en materia de transporte

Las mayores deficiencias de las polítlcas de transporte en
Santo DOmingo de los Colorados pasan por la poca relación de las

68. Consejo de Tránsito y Transporte Terrestre de Pichincha. "Ordenamiento
de circulación vehícular y regulación del estacíonamtento en el área cen
lral de Santo Domingo de los Colorados", Quilo. 1985.
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inversiones productivas y comerciales con las inversiones en
transporte urbano con objetivos ligados al desarrollo urbano o re
gional. Así mismo es de resaltar la deficiente calidad del servicio
como consecuencia de las limitadas inversiones índívíduales (uni
dades viejas y en mal estado provenientes generalmente del servicio
urbano e intercantonal de otras ciudades).

Los diversos organísmos del Estado casi no tlenen partící
pacíón en la regulación del servicio. La fijaCión de los recorridos o
rutas, el crecimiento anárquico del parque automotor, las incon
gruencias en cuanto a edades. tipo de combustibles. marcas. capa
cidades. etc. se han ido sucediendo sin ningún tipo de planíñcacíón
o control.

El Estado ha jugado en los últlmos años un rol Simplemen
te conciliador en la fijación de tarifas pero no ha enfrentado el
problema de la organización de transporte en su debida magnitud.
Ni síquíera se ha propiciado algún tipo de coordinación eficiente
entre las múltiples instituciones en cuyas manos están las decisio
nes de planificación y gestión del transporte público y a ello se
suma la acción limitada de la Jefatura de Tránsito frentea actitudes
anárquicas de los transportistas.

Los choferes propietarios han establecido un espacio social
a través de sus robustas organízacíones sindicales (que están cons
tituidas sobre todo por taxistas y transportistas de carga y de pasa
jeros ínterprovíncíales e íntercantonales). Su actuación, en lo que
hace sobre todo a reívíndícacíones taníanas. ha sido tradicional
mente unítaría, lo que les ha permitido negar a tener una suerte de
monopolio corporativo del servicio.

En lo que respecta al transporte público urbano. existen en
la actualidad dos Cooperativas que monopolJzan el servicio e impi
den el acceso de nuevas unidades. Por otra parte la demanda no
satisfecha por estas cooperativas es atendida por un sinnúmero de
camionetas particulares que funcionan al margen de toda regula
ción.

La incorporación de un nuevo tipo de vehículos desde el
punto de vista de los transportistas resulta una táctica singular



que permíte un alza indirecta de tarifas y el mejoramiento en la
rentabilidad individual. cuestión que no es posible de alcanzar con
los otros modos de transporte.

En este Juego, las autoridades han actuado con críterto
clíentelísta pues en ese "dejar hacer y dejar pasar" permiten que
usuartos y transportistas obtengan sus propósitos sin someterse a
un inexistente trazado general de planificación del transporte.

Debido a la atomízacíón de los pequeños productores del
servicio de transportación colectiva urbana. en su gestión prima un
compartimiento artesanal. casi de tnfonnalidad.

Los recorridos que efectúan las diferentes líneas son muy
variadas: la extensión oscila entre 10 y 20 kms. y la duración entre
25 y 85 minutos (en ambos casos referidos a trayectos de ida y
vuelta) 69.

8.3. Articulaciones e inadecuaciones entre el servicio que brin
da la ciudad y la demanda de los pobladores

El parque automotor utilizado para el transporte público es
obsoleto. de normas Inapropiadas para la transportación pública,
tanto en su tamaño como en las facilidades internas y en la como
didad que requiere la población. Los buses disponen de poca capa
cidad (alrededor de 40 asientos) y de una sola puerta de entrada y
salida; los asientos ocupan demasiado espacio y dificultan la movi
lidad interior. y su diseño no corresponde a las normas de trans
porte público, ni en la calidad ni en la conformación anatómica.
Tampoco se ha considerado el tipo de desplazamientos más usuales
para el diseño interior de los vehículos.

Sin embargo. la renovación del parque automotor asunto
no sencillo: ímplíca analizar los aranceles. las políticas de importa
ción y sobre todo la realidad económica nacional. El costo de una
unidad nueva es casi imposible de cubrtr por un transportista índí
vid ual70.

69. lbtd.
70. El ingreso de un bus cubre actualmente los costos de operación por el

Upo informal de mantenimiento y porque las unidades están ya amortíza-
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En Santo Domingo de los Colorados se ha detectado alto
ausentlsmo de los vehículos disponibles para la transportación ur
bana por causas de mantenimiento y reparación. De mantenerse en
circulación estos vehículos. en los próximos años el ausentlsmo
será mayor y la población que no tiene transporte particular no
tendrá posibilidades de movilización.

Actualmente es muy usual que los transportistas cubran
sus recorrídos utílízando una modalJdad conocida como "la aguan
tada". Este sistema. si bien permite que choferes que no disponen
de remuneraciones estables ni prestaciones sociales. mejoren sus
ingresos en tramos o en horas con poca afluencia de usuaríos,
originan congestión vehícular en el conjunto de la ciudad y el resul
tado obvio es una significativa acumulación de usuarios en los
tramos intermedíos, en las horas punta y en áreas muy pobladas
de la ciudad. Por supuesto. este sistema genera un incremento de
la velocidad en los tramos finales de los recorridos. para alcanzar a
cumplír los horarios asignados.

Un hecho adicional que debe mencionarse es el maltrato a
los usuarios. como la suspensión del servicio a partir de las 6 de la
tarde para obligar a los usuarios a pagar el doble de la tarífa, el
íncumplímíento de los recorridos habituales y tumos muy espacia
dos. En época de vacaciones escolares simplemente no hay trans
porte en horas de la noche.

8.4. Operación y mantenJmtento del sistema de transporte

En los barrios alejados del casco central, el mal estado de
las calzadas aumenta el desgaste de las unidades y el consumo de
combustible: ello incide en los costos de operación y en la calidad
del servicio.

das. pero un transportista Individual no tiene postbíltdades reales d~

renovar su vehículo. Un bus BOTAR ensamblado en ~l país cuesta hoy
aproximadamente 50.000 dólares. Un bus importado puede llegar a costar
80.000 dólares (sin impuestos) y un chasis algo más de 20.000 dólares.
Como el plazo máximo para un crédito en este rubro es de cinco años y el
interés legal bordea ya el 80% anual. un transportísta debería pagar
letras de más de un millón de sucres al mes para pagar su vehículo.
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Al enfocarse las relaciones del transporte colectivo con otras
formas de transporte en la ciudad, se puede comprender que la
congestión de las vías. sobre todo en el centro. no es sólo resultado
de la circulación del transporte colectivo sino que se origina, en
buena parte. en la presencia de vehículos de carga y otros automo
tores que prestan servicios comerciales de transporte como los taxis.
Pero la congestión proviene especialmente de la circulación de los
vehículos privados. a tal punto que el 87% de las plazas de estacio
namiento son ocupadas por automóviles y camionetas privadas. el
6°1Ó por taxis. el 4°k por buses y busetas y el 3% por camíones?'.

El incremento de los vehículos particulares ha originado
una gran demanda de área para circulación y parqueo. El Consejo
de Tránsito de Pichincha señalaba en 1985 que la demanda de
plazas de estacionamiento para la zona céntrica de Santo Domingo
era de 25 a 30 plazas/hectárea. "El área central tiene una deficien
cia de 1070 plazas de estacionamiento. demanda que debe ser cu
bierta a través de conseguír una racional distribución de los sítíos
permitidos para el estacíonamíento'?".

"Gran parte de la solución de los problemas de circulación
y transporte. en el área urbana de Santo Domingo de los Colorados,
constituye el análisis de medidas de estacionamiento aplicadas al
medio. porque hay que entender que el usuario no requiere única...
mente circular, sino también estacionar, lo que contribuye a man
tener la actividad en el centro de la cíudad'?',

Ese estudio establecía la necesidad de crear playas de esta
cionamiento fuera de las vías y de racionalizar el parqueo en éllas,
"exceptuando las vías destinadas para el tráfico de vehículos del
transporte público de pasajeros y aquellas vías que por su geome
tría (ancho de calzada) y topografía no puedan ser usadas para ese
fintt74

•

71. Ibtd.
72. lbtd,
73. Ibid.
74. Ibtd.
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8.5. El transporte y los sectores populares. Racionalidad eco-
nómica y racionalidad soctal

Concurrir regularmente al trabajo. a la escuela, al colegio,
al mercado, demanda de los sectores populares un egreso ineludi
ble y cotidiano. cuyo impacto resulta significativo en las unidades
domesticas de menores ingresos. especialmente en los barrios ale
jados. La dificil accesibilidad a determínadas cooperativas. el exce
sivo tiempo de espera, la sobresaturacíón devehículos en ciertas
arterias y la inexistencia de líneas de transporte en otras. la consi
derable repercusión de los pasajes en el presupuesto familiar, la
forma artesanal de operación, los prolongados recorridos, las pési
mas condiciones de las unidades, la falta de protección para el
usuario, el amontonamiento. el calor, las agresiones, la contami
nación, los accidentes, el stress...

Se han convertido en aspectos usuales de la transportación
pública para los sectores populares. Espec1almente los niños, las
mujeres y los ancianos. que no tienen ningún tipo de protección.

Los transportistas piden apoyo del Estado [líberaciones, lí
neas de crédito. subsidios y mayores tarifas) para que el sector no
entre en una mayor cnsis. Pero, ¿no será hora de que ellos mismos
readecuen sus formas de asociación y las formas de prestación del
servícío para adaptarse a las condiciones económicas actuales y a
las exigencias urbanas en lo que respecta a la transportación públí
ca?

Para una rehabilitación del transporte. el Banco Mundial
propone reformas regulatorías y de fijaCión de precios: 75

Eliminar los impuestos de aduana a la importación de buses
de transporte público
Reorganizar la estructura de los pasajes de buses, para
permitir que los transportistas recuperen la totalldad de
los costos de operación

75. Banco Mundial. "El programa de inversión para el transporte urbano".
cu. por A. Ptnoargote: El monmnento al poder: la via perímetral, El
Conejo. Quilo, 1987.
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Abandono de la tarifa exacta para pasar a una tarifa más
equitativa en base a la distancia
Cumplímíento de los ítíneraríos
Localización de las paradas
Mantenimiento constante de los buses.

En todo caso, durante los últimos años el país entero ha
tenido que enfrentar conflictivas situaciones socio-políticas. con gra
ves repercusiones económicas. como consecuencia de las cada vez
más frecuentes paralizaciones generales de la transportación públi
ca. Los dirigentes del gremio de los transportistas anuncian medi
das de hecho cada vez que no se atienden sus demandas por tarifas
que se adecúen al incremento de sus costos.

A partir de 1980 los tartfas del transporte comienzan a
evidenciar un proceso constante de elevación, tratando de seguir el
ritmo de la elevación general de los precios. Pero el salario mínímo
no ha corrido la misma suerte, y su variación se ha producido a
ritmos bastante más moderados. Desde 1982 se ha mantenido siem
pre a la zaga y desde 1987 la brecha se ha Incrementado considera
blemente. La relación entre las variaciones de tarifas. precios y
salarío. puede ser resumida así: mientras las tarífas tienden a cre
cer más que los salarios. a la vez crecen menos que el nivel general
de precios. Ello explica las respuestas violentas de la población de
varias ciudades del país cuando se producen ajustes tarífaríos.

Es factible. por tanto. explicar lo que aparece como una
contradicción directa entre los transportistas y los sectores popula
res frente al problema tarifa110: los primeros presionan constante
mente por una elevación, puesto que las tarifas siguen rezagadas
respecto a la variación general de los precios. mientras que para los
sectores de menores ingresos. cada incremento de las tarifas es un
grave golpe a su presupuesto, crecíentemente desactualízados por
la inflación.

En Santo Domingo. sin embargo. frente a la deficitaria si
tuación del transporte colectivo y los abusos y arbitrariedades por
el incremento periódico de tarifas. la actitud de los usuarios ha
sido más bien indolente.
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8.6. La búsqueda de soluciones

Los sectores populares deberían superar las reivindicacio
nes meramente tarifarías. asumiendo como suya la necesidad de
una racionalización global del transporte en la ciudad.

Los estudios técnicos implementados por el Consejo Provin
cial de Tránsito recomiendan una serie de medidas que apuntarían
a esa racionalización: definición de sentidos y prioridades de circu
lación, clara definición de áreas. horarios y prioridades de parqueo,
mejora de los elementos de señalización, mejor control de la circu
lación y del funcionamiento del transporte en general y del trans
porte públJco de pasajeros en particular. En cuanto a políticas
referidas al transporte colectfvo. son indispensables definiciones
respecto a las formas de organización y operación del sistema (reco
rridos, horarios, frecuencias) y a las características del parque
vehícular. Así mismo, se establece como una necesidad ineludible,
el mejoramiento de las vías y de su capa de rodamiento.

Sin embargo. para los habitantes de la ciudad y particular
mente para las organizaciones populares, pronuncíarse sobre el
problema del transporte desde una perspectiva global lleva necesa
riamente a visualizar la ínseparabílídad de ese problema respecto a
la organización territorial de la ciudad. lmplíca, entonces, deman
dar un adecuado control sobre los procesos especulativos del suelo
urbano (y sobre la planificación y dotación de los servtcíos] que tan
irracionalmente han regido el actual desarrollo de la ciudad.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El explosivo proceso de desarrollo urbano y regional que ha
caracterizado a Santo Domingo de los Colorados a partir de la
década de los años sesenta, es un fenómeno que hasta la actuali
dad esta presente y que resume el crecimiento disperso y desorde
nado de la ciudad, crecimiento que ha rebasado las formas de
pensarlo, enrumbarlo y administrarlo.

El fortalecimiento del sector terciario de la economía
santodomíngueña, más los cambios producidos a nivel del agro
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(que ha generado una menor capacidad de empleo por modificacio
nes en la estructura de tenencia de la tierra y mayor presencia de
la gran propiedad en tomo a la ganaderia y palma) reflejan la
consolidación de la ciudad como eje de las actividades económicas
y financieras y centro de servicios e infraestructura social.

La limitada cobertura. carencia y calidad de los servicios y
equipamientos complementarios que ha ido concentrando la ciu
dad. (agua potable. alcantarillado. áreas recreactonales, espacios
recreacíonales, etc.) se ha visto agudizada por el crecimiento
poblacíonal y el surgimiento de nuevas cooperativas de vivienda
fuera de los límites urbanos. lo que ha convertido a Santo Domingo
en una urbe escasamente densificada. donde la posibilidad de do
tarla de infraestructura sigue teniendo altos costos o volviéndose
hasta inaccesible para determinadas áreas con los consiguientes
problemas de salud para la población.

De otra parte. la constitución del poder polítíco-admínístratívo con
centrado en tomo al Municipio local. ha llevado a que este se
convierta en el centro de las demandas y en canalizador de los
conflictos sociales urbanos.

De ahí surge la necesidad de encaminar algunos aspectos que in
corporen nuevos cnteríos de gestión de la ciudad. Algunas de las
sugerencias que se exponen a continuación, fueron analJzadas en
talleres locales 76.

Es indispensable profundizar el debate entre el Municipio y
la sociedad civil. donde pueda pensarse en la creación de
un equipo multídíscíplínarto O de profesionales que asesore
permanentemente al Municipio.

Se deben buscar canales de expresión popular más allá de
los partidos políticos. unificar esfuerzos y acciones entre el
municipio y las organizaciones populares. Buscar en este
sentido. instrumentos de participación ciudadana en tomoal

76. "Reflexiones del taller sobre resultados de la primera fase de ínvesuga-
eíón de los problemas urbanos de Santo Domingo de los Colorados". ACJ.
Santo Domingo. 21 de Junto de 1991.



departamento de cooperativas y equipos de asesoría. Pero
ello implica también la necesidad de pensar en nuevas for
mas de organización social. además de las cooperativas de
vivienda.

Santo Domingo requiere un proyecto de ciudad a largo pla
zo que Integre aspectos como: regulación del suelo. rentas.
mejoramiento de las condícíones de vida de los pobladores.
infraestructura básica.

Se requiere mejorar la capacidad técnica municipal. De ahí
la creación del Departamento Urbano. que integrarla plani
ficación y asesoramiento legal. para encarar el problema del
crecimiento urbano de manera frontal y decidida.

Hay que atender los asentamientos clandestinos. no solo en
cuanto a su legalízaeíón, sino en la búsqueda de tratamien
tos alternativos a sus problemas de Infraestructura.

La escríturacíón de lotes debe fac1l1tar el acceso al crédito y
la construcción de forma no solo índívídual, sino comunita
ria. Es necesaria una mayor apertura y coordinación hacia
las cooperativas por parte de las instituciones del estado
Que tienen que ver con programas de vivienda (BEV-IESSl
que hasta la actualidad son escasos. nulos o inexistentes.

Se deben buscar formas mas dinám1cas de gestión y orga
nízaeíón tanto del municipio como gobierno provincial y
nacional.

Hay que poner empeño en la búsqueda. creación y amplia
ción de respuestas tecnológicas adecuadas y ágiles al pro
blema de los servicios y de la misma vívíenda, integrando a
los pobladores como entes participantes.

No debe excluirse la problemática del área de ínflueneía
rural. donde se requiere el apoyo a la pequeña y mediana
propiedad ñnquera sobre la cual se asienta la producción
diversificada.
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Para ello, instituciones como el MAG. el INIAP. el Banco
Nacional de Fomento y el IERAC deberían asumir un papel
protagóníco. Su acción podría encaminarse a una mayor
cobertura en la asistencia técnica. crédito y a garantizar e
incentivar la tenencia de la tierra en fincas de tamaño me
dio.

Finalmente. habría que actuar sobre los centros poblados
menores de la región con el fin de convertirlos o consolidar
los como puntos de enlace productivos y de prestación de
servicios. a fin de reducir las presíonessobre Santo Domín
go y dínamízarlos en base a su producción circundante.
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ANEXO 1

CARACTERlSTICAS DE LA VIVIENDA Y La) SERVICIOS

l. VIVIENDAS PARTICtJLAAE8 yo COIJl'JC1'1VAS POR CONDIOOH DKOCUPAClON

CONaOON DE OCUPAaON y OCUPAJrnS
1982 oaJPAD&S DI8OCUP.ADA8

00II PIIIl3mIAS ......... COf~AIB.

TOTAL VIVIIINDA8 • ca..... VIVIIINDA8 • VIVIIINDA8 ..
VIVlKNOA..~ PAJmCUlARRS 141~0 100.0% 13694 97.~ 6858,1; 426 3.<J'b 729 ,1;,2%

('ASA O VlU..A 1-j~98 45.~ (jl~ Q6.1% :\4671 21:Z 3.~ 408 6.4~

I)"~I'At{TAMENTO 1093 7.7% 1080 98~ 4721 13 1.2% 8 0.'7%

e UARTOS EN CASA m·~

INQlJIUNATO ~150 12~ 3071 97.5% 11665 79 2.~ 17 O.!M
MELllAGlJA :.l799 19.Mb 2741 97.9% 14429 58 2.1~ 144 5.1~

HAN(:HO o ('OVA('HA 406 2.9% 39'" 97~ 2087 11 2.7% 48 11,~

CIIOZA t&8 O.OIW» 85 96.~ 415 3 3.41Ib 6 6.~

ornos 58 0.4~ 52 R97% 228 6 IO.::N 9 15,~

L(.K.:Al.ES NO D~rnNAI..>OS

PANA VIVIENllA 17 O.I~ 16 941~ 67 1 5.9% 0.0%
NI) J>lo:( 'I.AHAI>O 11I OffHl fi8 61.3% ~\O:l -t3 38.7% 88 80.~

8Q

VIVIENl>AS ('OlE<.llVAS 48 100.0% 48 100.0% 650 o 0.0% o o.~

COIfIXaON DE OCUPAaOJl Y OCUPANTIa!J
1880 OOJPADAS c=-:ca. Pa90IMS PRE!I!II1"PS ca.....-ASAIB.

TOrAL VIVIIINDA8 • OCU'.... VIVIIINDA8 •
VIVIENOA..~ PAR11(~LJL.At{..es :l5008 100.<J'b 24281 00.7% 113827 817 3.~ 1322 5.:JNa

("ASA O VIlLA 15626 fj2.::N 15120 96.~ 76117 506 3.2% Ioso 6.~

nEPARTAMENit) 13:l7 5.~ 1285 96.8% 5226 42 3.2% 11 o.~

CUARTt>..c;~N CA..~ IlE

INQlJIU NAit) 4109 18.& 4577 97.2% 16754 132 2.1'1% :w 0.7%

MJo.:DlAGUA :l878 ll.~ 2766 96.1~ 12870 112 3.~ 184 6.4~

RANCHO 293 1.2% 282 96.2% 1497 11 3.8% 12 4.1~

COVACHA 20ft 0.8% 198 96.~ 1073 7 3.~ 13 6.:JNa
CHOZA 51 o.~ 45 88.2% 264 6 II.~ 4 7.•
()TROS 9 O.(M 8 88.9% 28 I 11.1~ 4 44.~

VIVI":NOAS COLflX'11VAS 45 0.2% 45 lOO.~ 595 o 0.<* o o
SIN VlVIRNDA o

lo' Jlo;N"rl-: I NloA . ('('rllJo", de I'ulil.u·jllll y VMnlda. 1974.lqtr.l.l9QO.
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2. LA T1CNDJClA DS lAVIVI.B:HDA

TIPO Dg TENENCIA Y OCUPANTES
1974 TorAL PROPIA ~ ANTICRESIS GRATUrrA PORSavIaOS arR08

VIV. OCUPo VIV. % VIV. lMl VIV. % VIV. lMl VIV. .. VIV. •
T07AL 6013 100.~ 30072 2130 35.4% 3331 5ó.4°/u 56 0.9% 318 5.3% 150 2.5% 28 O.5l

CASAOV1JLA. 2131 35.4% 12925 1380 64.~ 600 28.2% 21 1.0% 81 3.~ 41 1.9% 8 OC
DEPARTAMENTO 449 7.5fJIo 2480 124 27.6% 298 66.4% 9 2.~ lO 2.2% 6 1.3% 2 OC
CUAFITOS EN CASA

DE INQUILINATO 2101 34.9% 8235 122 5.~ l868 88.'A» 8 0.4% 69 3.3% 23 1.1% 11 0.5l

MEDlAGUA 950 15.d% 4634 371 39.1~ 426 44.8% ii:J 0.9% 103 10.8% 40 4.2% 1 01~

RA~CHO O COVACHA 342 5.7% 1655 128 37.4~ 130 38.(~ 7 2.~ 44 12.9% 31 9.1% 2 O.~

CHOZA O 0.0%
(YfROS so O.~ 103 4 13.3% --l 13.3% 1 3.3% 9 30.0* 8 26.7% 4 13.3~

~SODEST.

PARA VIVIENDA 10 0.2% 40 1 10.0% s 50.~ 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% O.~

.....
O
CO TIPO DE Tma:NCIA y OCUPANTES

1983 TOTAL PROPIA AR.RKmWlA. ANnCRESlS GRAnm"A POR SBRVIOoe OTROS

VIV. OCUP. VIV. % VIV. lMl VIV. % VIV. .. VIV. •
TOTAL 13694 100.(Jl~ 68585 6268 45.8% b502 47.~ 672 4.9% 196 1.4q,¡ 56 0.41

CASA OV1UA 6186 45.~ 34671 4293 69.4% 1582 25.6Oot, 218 3.~ 71 1.1% 22 o.e
DEPARTAMENTO lOBO 794f,.· 4721 264 24.4% 757 70.1~ 45 4.2% 8 O.N 6 0.61
CUARTOS EN CASA

DE INQLflLISATO 3071 22.4% 11665 0.0CItl 2901 94.5% 144 4.7% 23 0.7% 3 01~

MEDlAGUA 2741 20.~ 14429 1435 52.4% 1061 38.7% 177 6.~ 52 1.9% 16 O.~

RANCHO O COVACHA 395 2.9% 2087 195 49.4% 125 31.6% 52 13.2% 15 3.~ 8 2.~

CHOZA 85 0.6% 415 31 36.~ 35 41.2% 16 18.8% 3 3.5% O.~

(YfROS 52 0.4% 228 18 34.6':'t 17 32.7% 9 17.3% 7 13.5% 1 1.9S
~NODEST.

PARAVMESDA 16 0.1% 67 3 18.~ 3 18.8% 5 31.3% 5 31.3% O.O~

NO DECLARADO 68 0.5% .1C):¿ 29 42.~ 21 3ú.Q% 6 8.8% 12 17.6% O.~

FUENrE: lNEe. CcIl808 de población y vivienda. 1974.1982.1990.
NOTAS:

• En el censo de 1982 no está es pecífícada la c..ltrgona vivienda en anncrests.



TIPO DE TIaOI:NaA Y OCUPAlfTES

1990 TOrAL PROPIA ~ ANTICR:BaS GRATIJITA POR 8IRYIaos arROS

VIV. OCUP. VIV. .. VIV. .. VIV. ... VIV. ... VIV. ... VIV. ...
TOTAL 24281 100.0% 113827 11715 48.2% 10883 44.~ O 0.0% 1233 5.1% 334 1.4% 116 0.5%

~

CASA O VlI...U\ 15120 62.3% 76117 '5UI7 64.7% 4427 29.3% 629 4.2% 193 1.3% 84 ().b'q,~,
~

0.0%

O DEPARTAMEf\{f() 12&5 5.3% 5226 289 ~.5% 912 71.0% 0.0*1 62 4.8% 16 1.2% 6 G..~%

ClJARTOS EN CASA

DE lNQüll..1NATO 4577 18.9% 16754 0.0% 4345 94.9% o.~ 205 4.5% 25 O.5Gob '2 D.O%

MEDlAGlJA 2766 ]1.4% 12870 131'" 47.7% 1072 38.8% (J. 0*1 276 10.0% 80 2.9% 20 O ('{!'b

RANCHO 282 l.~ 1497 Ln 61.0% 71 2S.2'NI 0.0% 28 9.9% 8 2.8% 3 1 In.~

COVACHA 198 0.8% 1073 117 59.1% 5(J 25.3% O.f)% 21 ll.~ 7 3.5% 1 \)..:A~

CHOZA 45 0.2% 264 30 66.~ 4 8.~ \).0% 8 L7.8% 3 6.7% ( l.í1\ú

OTROS 8 0.0% 26 2 25.0% 2 25.~ 2 25.0% 2 25.~ÍJ V.U14u

NafAS:

• En el censo de Vtvíenda de l~~ _n~ esta. e8~ct.fk-~la ca1CJPria V1vknda en antícrests.

Fl; E1'ITE INEl' Censoe de PobJaclón y VMlenda. 1974. 19&!. 1990
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3. LA tJrlLIZACION DE LA VIVIENDA

UTILIZACIO!f DE lA VMENDA

ANO TOrAL SOLO SOLO aa.o SOLO COllERaO COMB:Rao 01"RAS

YIVIlI:IIDA. CM, AJrn:l!MlIJA ~ COMERCIO ARJ"BMNIA PEQUD(A ACnVln.ums
1lU1B11UA INDUmUA

1982 13694 11881 86.8% 3044 22.~ 206 1.5% 783 5.7% 95 0.7% 95 0.7% 330 2.4%

s.i. VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POR N1JImRO DE PJtR80NAS POR CUARTO. SBOUM nPO DE TaBNCIA

VIVIB:NDt\S DE ACUERDO A N'UIIJalO DE PltR.SOKA8 POR CUARTO

1974 TorAL

V1V1BKMS MBW08DE 1 .. DE 1 A2 .. IBSYMA8 ..

TOTAL 6013 445 7.4% 3015 so.i-s 2553 42.5%

COMOlQON DE OCUPAClON y OCUPANTES

1982 TOrAL
~MS MIMlSDE 1 .. DEIA2 1M DS3A4 .. DE6YMA8 %

TorAL 13694 317 2.3% 8695 63.5% 3259 23.8% 1423 10.4%

PROPIA 6268 194 3.1% 4651 74.2% 1133 18.1% 290 4.b%

ARRE~DADA 650'2 et 1.3% 3517 54.1% 1896 29.2% 1002 15A%

GHArurrA 672 23 3.4% 381 56.7% 175 26.0% 93 13.8%

POR 5ER\11CIOS 196 12 6.1% 112 57.1% 43 21.9% 29 14.8%

OTROS 56 1 1.8% 34 60.7% 12 21.4% 9 16.1%

OONDICfON DE OCUPAClON y OCUPAHTES

1990 TOTAL
VIVIENDA8 MDfOSDE 1 .. DBIA2 ~ DESA4 .. DE6Y MAS %

TorAL 24281 sn 2.4% 12552 51.7% 7070 29.1% 4082 16.8%

PROPIA 11715 391 3.3% 7103 6O.~Jt) 2801 23.9% 1420 12.1%

ARRENDADA 10883 153 1.4% 4771 43.8% 3684 33.9% 2275 20.9%

GRAn:rrA 1233 22 1.8% 476 38.6% 446 36.2% 289 23.4%

POR SERVlCIOS 334 9 2.7% 134 40.1% 115 34.4% 76 22.8%

afROS 116 2 1.7% 68 58.6% 24 20.7% 22 19.0%

Fuente: INEe. Censes de Población y Vivienda. 1'd7"". 1982. 1990.



4. LA 'YIVlBIml' T LOe 8BRVJCaa

4.1 AIMSJW1JGJan'O 1>&AGUA B:N lAS VIVIENDAS PARTIctL\.RBS 'OCUPADAS
SISTaUL mt ABASl'BaMI11m)

TOTAL ISn'ltO Di P'UI:RA DE nJIIRA Da. NO Raa. Ra>
WY. VJ'9IJaIIDI\. VTV. PKao lDJ'1aO AOllA POR PtII.JCA

D axl'laO nlHKR1A

lIDCI:IO D& AIMSTIa"1In'O
POZO O RlO O CARRO

VlR"nI:N1"E ACIOUA UPARTlDOR
oraoe

197""
L982
1990

6013 1136

13694 n7Y
24281 1248(;

18.~

5J~

514~

I~,

3~13

556..Cj

27 ~~

27~

~2 9%

965
609
832

• I HA>

44~

.'\4%

17lJ "lo ~ 13~

14Ht> IO~ f)1

5398 222% I nls 71.lAJ 5225 21.5Ab ~'¡I->:J

:l.J%

O.~ 7'f(

l.~ 414

O(Flb

O ~J%

l~

395 6~

J66 2 7%

545 2.2%

4.2.m~~me SIIRVIao IDGIXP600 a lAS VIVDI::IltWJ PAJn1CULARB8 OCl,I)ADAS
rlSPON:I.aUDI\D DE 8DlVlao IDmmuoo

4.3 SBn114 os JrUMIMAQOR Die AOUAS SBJlVlDr\S D LAS VIVlENn\S PAJn1CULAIUtS
TOTAL SISTI:IdA DE JWMlMAOON DIeAGUAS SBRVlDAS
WVlIIIbAS POR ALeUrrARIUA .. P02D amo

TOrAL COI( J:ZCtBADO
VI'VIENIMS DE lBO Da lBO

g(llBVO .. CQMIJlt

~..-.
~

1974

198"l
1990

1974

1982
1990

6013

13694

24281

6013

13694
24281

3246
4".,¿~1

14~9I")

1581
6876

ISIG8

26.~

50~

62.~

54.(~

67~

'SO~

2392

41TJ
6041

97S
~-IIQ

6100

~ ... NDII1R> ..

...
39.~ ql7 15.~ 1123 187%

3lJ.~. 1794 131% BSJ .;.~

24.~ 2107 8.7% 965 4.~

OTRA.. P'OJUU .. NINGUNO 1M»

JIj.~ 1792 ~q~

J7~ 2032 l~~

27.~ I3fJ~ 5.~ 1717 7 l~'~

4.4 smYlao Bl.lC'l"RlOO ac LAS~ PAInlClURlS OCUPADI\S
TOTAL 8KRVIOO IIUCrRlOO
'9IVIlQIDM Die RED PUllUCA'" Die PLUTA PRIVA ~ NDIOllNO ...

1974
1982
1990

6013
13694

24281

4707
12(-.-'4

2249'>

78.3%

877%
c;.r¡.~

49
127

oSQt,

0.9%

1j,(A,

1257
1563
1785

2(l~

11 """
74%

4.& V'[~ PAR11C1JLARBS OCUPADAS SBOUN OOfAaON DE SB:RVIaOS
TOTAL DlSPONJ.HUDAD D& BBR\'I a os
VlVIICIUMS CON TOD06 CM. CON ALOUN ... HOrlSPONE ..

198"2 13694 tGl1 fi22% 4450 ~2.5~ 731 5.~

FUENTE: rNEC. ecn.osde Poblackm y Vtftenda 197-1•1982. 199O.



&•• MATlRIALIS PRIDOM1MANTB8 IX LAVIVI~

1874 ~MlmaJ1AR18 oaJPADAa PORlIUIiDODII~POt aIAIlTC)....
1IA'nÍRIAUB J'RIDOMIJWI'IW Di JI. 'balo. P....T JIIIIO: ---

MA~ PRW:IXBOIIAJI'nB D: TOaI. lItMDO DE PIMOIfA8 POR CUARTO
TIaIO pARB:Da PISO YIVI~ .. ...... 1 "la2 ... ,1IIIIa

TOTAL 6013 1oo.CM 445 7.4% 3015 SO,1% 2553 42.~

1 losa ladrtUo tntablado 160 2.~ 18 11.311& 106 68.311& 38 22.99b

2 .... 1adnUo parquet -ladrillo 363 6.CM 43 11.~ 226 62.3lNJ 94 -26.~

3 .... ladrillo caña-tierra 5 0.1% 1 20.~ 3 60.~ ) 2O.m.

4 denVt ladrillo C"ntablado 771 12.• 73 9.~ 425 55.1% 273 35.4%

5 eternat Iadr1Do p;uquet ladrtUo 927 15.4% 75 8.1% 479 51.N 373 40.~

6 etemü. iadrtDo <'ana-delTa 42 O.'N 4 '9.5% 10 23.8% 28 66.'N

7 etemtt madna C"nUblado 910 15.1% 48 5.311& 4« 48.• 418 45.~

8 dt"l'11Ít madera parquC"t.-la(trillo 64 1.1% 1 1.916 33 51.~ 30 46.~

9 f'1em1t madera <'ana-Uen'a 49 0.8% 2 4.1% 14 28.916 33 87.•

10 ~cmit ~caQ,a l'1ltablado 57 0.9INa 8 14.m. 20 35.1% 29 &o.Mft
11 e~ adc*-C"'aña parquet--ladrtUo 22 O.,", 4 16.B 6 27.3lNJ 12 54.9'W.

12 C"tanM: adobe-caña caña Uerra 25 0.4% 2 8.m. 8 32:~ 15 6O.m.

13 teja ladrillo entahtado 394 6.b'% 33 8.4% 213 54.1% 148 37.•

14 teja ladrtllo parquet-ladr1llo 471 7.• 22 4.N 234 49.'N 21lS 45.~

15 teja ladttllo caAa·tkn'a 15 O_~ 1 6.N 3 20.m. 11 73.•

16 teja madu-a entablado 1196 IQ.9INa 62 5.2lM. 569 47.~ 565 47.~

17 leja madera parquet-I"Bo 6Q •. 1~ 3 4.... 37 53.• 29 42.m.

18 lt1a mader.a cai'aa'Uc:rTa 43 O.'N 1 2.~ 18 37.2lWa 28 6O.9'W.

10 ~a adobe·caña entablado 64 1.1% 6 9.4% 25 30.1~ 33 51.~

20 teja adobe-caña parquet -Iadrtllo 5 O.I~ 1 20.m. 1 20.~ 3 60.~

21 teja adobe-caAa caI\a~ tkrra 103 1.'N 9 8.N 34 33.m. 60 58.311&

22 paja 1adI11Io ftltablado 37 0.69b 3 8.llNl 18 43.~ 18 48.~

23 paja ladrtUo parquet-Iadrttlo 37 O.~ O.~ 17 45.0% 20 M.l%

24 paja ladnllo caña-l1ena

20.') paja madera enlabiado 78 1.3lNJ 4 5.1% 33 42 .• 41 52.916

28 paja madera cal\a Uerra 9 0.1% O.~ 2 22.B 7 77.•

27 paja adotw- l·aI\a entablado 8 0.1% 16.'N 4 66. 'N 1 16.N

28 pala ~-l'ana caña··Uen'a 15 O.~ 6.'N lS 33.~ 9 6O.~

29 no claal8cadoe C"n categoriaa

ant.a1ore8 78 I.a 19 2S.0% 32 42.1~ 25 32.~

CmaAderadas laa Yivlrndaa de 104.-

ga.dcnta numeralea: 1.2.4.5.7.8. 10. 11.
13.14. 16.17. 10.20.22 Y 23 55t7 92 ..'M 400 6.'N 2851 47.4% 2296 98.~

FUENrE: INB:C.eenao. de Pobladm y Vtvtenda. 19'74. 1982. 1990.
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&.. IMftIIIAIA~.LAVIYI~

lea .........MllTlauaD CJCIJMIMS POR 1I1IIIDO......... JIOR CUdrO....
~~_,,'DCB).PAJmm8YReO

laftlllAlA...--.rID_ 1'ObL "'-O........PORCIIIIDO
~ PA..- ~ ~ .. _... •• aS ..S....

lUTAL lYI94 IOO.~ 317 ~~ HQVS 6:'.~ 4682 34.~

I k-.a laclrdlo ft-.Iabbdo 268 l." 18 6._ 2O."l 16.~ "5 18.~

2 ...... lacbtUu ~~.ledr1IIo 1571S ll.~ 62 :t.~ 117.. 7".!M 339 21.•
3 Inu la"'lo l· .... tInTa 14 0.1_ •

7 .•_
e 64 .• 4 28.'-

.. ~ft1111 ..... ~Il.-hbda 2818 20._ filO 2.--' 2000 74.• &&8 22.W
~ ~nnIt la.1a1üo pan¡u~ tadr100 5546 4O.9IIIt 101 1- :w.t7 62.• 1998 36.GII'
1) nnl\ll la ......1o ..:..rJj daTa 139 t.c.M .. :l.~ 7S !M.c:M eo "3.ft
7 dC'n3M •madrr.. rlltablado lOO:' 11.-'" 17 li- no te.(M 818 SO.W
M rt«nll nwdrn ......I!'t .... 187 I.~ ~ t ,... M !tO.• 01 "S.-'"
Q nnnlt ....... •·..na·tInT• 4M O.N 2 :11'" "S "7.~ "7 !WU...

10 ...nnIt .....wIw'<"....n.. etllaNado Q7 0-'" 2 2.1'" .. Q 50.• ..6 .. 7 .....

1I dfthIl .dohr.~ ~a.drtAo 4e O..... O.m. 31 d3.• l. 36. "M
12 ..,..... adahe~ (""'IIaT. 3l 0.:l1li 0.0'tJ It 35.• 20 M._
1:1 teta lAdr6t enlablado 1:l8 O.MIII ~ ~.~ 83 64.... 40 31.Wl

1" 'C1" La"'ao .....-...~ 'U2 2~ ti 2."" 1&5 52.tN1 13D 44.•
IS 'i"j.A la'" ('M\a·daTa 4 O.~ O.c:M O.(M 4 100.0l'Il
16 Uf. madrra enbbIadD :170 2."'" 10 2.,", :l(D 54.8'11 158 "2."M
17 14. ....... ,....et..... 35 O.• I 2.~ 21 60.0l'Il 13 37 .• '"
18 kjA ....... Ca\aAIIirn'a 10 O.", 0.0'tJ 5 !O.C* 5 !lO.CM
10 kja adoI.e~ ftIUIIIWo 2:1 O.ft O.C* 13 56.• •0 43.•

.m t~a adohr ca\a ......·.....10 15 o..... O.(M .. 218.,", 11 1'3..
2. ''1a ...tuhr~aI\a (".......... 7 01... O.~ .. 57..... 3 42 .•
2:l p.e", a.trdo ~ 112 o..... O.(M :J8 U .• 74 M.'"
2:\ .... ..... ~-~ 119 OW O.'" 73 61.• U 37..-
2..... lae.Wlu .....-&IT. 1) 0.0IIiII 0.0l'Il .. •."M 2 33._
25 .. ........ enea.... 34 Oft O.(M :n 6t.~ 12 35.•

:lfi~ eudrra ~ttnra 6 O.C* 0.0l'Il .. ...,.. 2 33.•

:l7", .aduIJr il'" enlaN.... .. O.(M 2~"" 2 !IO.CM • 25.C*

38 pIIja .aduIJr ........ can. lIIn'a 12 u..... O.u. .. 3.').• S 66.~

2tI ... da.6:-adoa ftl e.......

"mea 10 0._ 2 2.!M ~ 66.~ 2S 31.•

CClftlilllel'......................-

........-nab:I.2....&.7....0 .u.
13. .....16.17••9.20.22,23 1:rm.1 96.... 3UI 2.• 8457 61 .• .-..eg 32._
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S... IlATDIAl.D PUDOIIIIfAIIrJW • LA VIVlamA

1110 ~ pAll'ftaJLARD 0CUMDA8 POR JRMalO~.-oIIASPea aJA
IIA'IWIW.DPIImOMIIA!I'P • aI.,..O, PAIIIm8 Y IUO

1IA~..-xJIiII...... TOrAL 1I1IlIDO"'--"POR awrro
1WCIIDPADDD f80 W!!IlI& • ....... ....1 "'0'"

roTAL 24211 100.0M. 1110 13.1" 14&13 60.1" 6!i28 26.•

I Ioaa ladrillo c:ot.bIado 4G 2.OM. 19 16.4" Sil 64.• 92 Ig ...
2 -.. ladtdlo perquet~""" 5UIII 21.4" 913 17.fM 32M 63 ..... 991 Ig.l"
3 -.. IadrtUo cda-tilrra
4 ..-..o... entablado 173 O."" 2'7 US.fM He 87.1" 30 17.•
5..-.0..... pwquet-WriDl 3163 13.OM. M3 17.• 2128 87._ 478 15.CM
e ...... lacla1Do cda-tterra 2 0.«* O.CM O.CM 2 lOO.CM
7 ut-to........ enDdIIado • 0.1" 7 19..... 16 44..... 13 •.1"
8 ut-to madera s-rqu.et-1adrtIL 5 0.«* O.CM 5 lOO.• O.CM
g MbeRo madera cdA-unr. e 0.«* 2 33.• 2 33.• 2 33.•

lO_bato adobe-cm entablado 7 0.«* 1 14.• 5 71..... 1 14.•
11 ..-..oadobe~p8tqUd"""" 10 O.CM 1 10.CM 5 5O.CM 4 40.•
12 Mbe.to adobe-cm eaa\a-UeITa
13 lInc ladtdlo eIdab1adD 822 3..... H9 14.!M 452 55.CM 281 30.•
14 -.o WrdIo ~-wrsa. 10510 43." llJI lO."" 6390 60.• 3058 28.ft
15 -.o WtdIo caA&-tamn 211 O.• JO 8•• lit 53.1" 19 37.-
18 lInc ........ entablado lISIO 6.• 72 4.• ea 45.. 7. .......
17 lIDe ........ ....quet-a.dnJI, De O.• 12 5..... lOO .....,.. lOS 48.C*
18.me mad«a ca\a-tterra 148 O.• 4 2."" 51 M .• 81 82.•
Ig lInc adobe-clll\l entablado 167 O.,... 4 2..... &11 .12•• 101 M.""
20 8I:J,e adobe-cal\; parqud~a.dnDa 74 0.3IMt 7 9.• 38 1S1..... 20 3D.•
21 lDIa .dobe-C16 c.M-*"- as O.• 2 3..... 21 36._ 315 60.•
~ t41a laddllo ~ 88 o...... 22 25." -ta 52.• 19 22.*
23 teJa -.....ao ......-bdrtIJ, MQ 2.• 78 13."" 338 58.4" 1M •••
24 tqla ..... et6a-tamn e 0.0" O.CM 4 88."" 2 33.•
25 UlJa ...... entaYado H3 o.• 16 14.~ 45 30.• M 46.CM
28Uia medera ~uetleddBc 28 0.1" :i lO."" 10 315." •S ss.•
27 teja ...... OII6a-tiarn 5 0.0" O.CM 4 IO.CM 1 2O.CM
28 Uf- adobe-cII6I entablado 15 O.t " O.CM 13 ..,... 2 13.•

29 Ufa .dobe-c....~·...... 5 O.CM 2O.C* 3 6O.CM 1 20.•
30 teja adobe-c.6 eaa\a-UeITa 4 0.«* 0.<* 2 5O.CM 2 50.~

31 peta ladrtUo ..lUdo
32 ..,. ... ~a.drtUo
33 ..,. WrdIo eaa\a-UeITa
M peta ~ entablado 11 O.CM 9.1" 4 ...... 8 M.•
315 JIiP ........ cda-tamn 22 0.1" O.CM e 27.• 16 72.""
38JIiP adobe-cda entablado e O.OM. 0.«* 2 22.- 7 TI'-
~JIiP .....c.6cda tterra 22 0.1" o.• 4 18.• 18 81.-
38 110~ ID~ lI1bdarel 512 2."' • 18.- 304 ...... '123 M .•

~ ... ...., f........
................1.2.4.5.7.8.10.11.
13.14.]8.17.19,20.22 Y23 23108 M.a 1018 12.• 1.. 57.• 8074 .CM

J1VB:NTB: INBe. ea-- ... PobIaatm Y v..... 1974. 1882. 1880.
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S.b IlATDlALD PRmOMINAMI"I8 1:11 a.&IIRTA. PARma T PIllO D& LAa VlVIDmAa

1881 JlIATI8IALI8 PID:DOIiIDMIfI'. _ LA aJa"'.
1'CJDU. LmA" D.c T&M 0'I"R0..,.....

TOf& 13694 loo.O'WI 1913 14.0% 1817 13.~ 8746 63.~ 904 6.6% 82 0.6~ 233 1.7%

PI80Ia
~nlAhlado 3886 28.~ 290 2.1~ 277 2.<* 2699 19.N 521 3.8lM> 0.<* 68 0.5%

parqud. baldOM o W"dl 116& 12.9% 64~ 4.7~ 721 5.3~ 358 2.ffi6 23 0.2~ 0.0% 19 O.llMl

ladnUo o cerI:1a1to 1649 55.QIlIi6 965 1.0% 199 5.1N1 5424 39.6Qi6 339 2.~ 0.0% 122 0.9%

alfta 54r O.•lMl a 0.0Q6 2 O.M6 « 0.3Qi6 ~ O.O'WI O.O'WI 0.0%

tkRJI 271 2.0'WI 0.0% • O.O'WI 178 1.3~ 7 O.llMl TI 0.6% 8 O.llMl

otrele~. 100 O.N 12 O.ltWI 14 o.ise 46 0.3~ 9 O.llMl 4 0.<* 16 O.ltWI

M..-~.-ac..1A-

~Oaogua 10881 79.~ IBM 13.5% 1723 12.6CMl 6684 48.8lMI 444 3.2CWl O 0.0% 155 I.I~

JII8O..

~ldablado 162ft II.~ 266 1.9% 202 r.~ 999 7.3')(, 12l" 0.9% 0.0% 30 0.2%

parqud. baldo-& o vtnlI 1730 12.~ 629 ".6lMl 717 5.2~ 348 2.5% 19 O.lqfj 0.0% 17 O.ltWI

ladrtllo o caDa"ItD 7~28 53.5't6 946 6.~ 787 5.7% 5198 38.0'6 203 2.llMl O.~ IO'J 0.'7%

caiaa 22 0.2tMl 3 0.0'6 2 0.0'6 17 O.I~ 0.0% O.~ 0.()lM)

uena 102 O.7~ O.O'WI 4 O.~ 94 0.7% a 0.0% O.O'WI 1 0.0'6

otra.~ 58 0.4'M1 ti O.llMl Il o.ise 28 0.2qf) I 0.1* O.O'WI 8 O.()IllI6

M..-~""'O'DIJIA 178 I.~ 1 O.ltWI 15 0.0% 60 0.4tW1 21 O.~ T1 O.&M. 6 O.()IllI6......
nliablado ~ 0.3~ 2 0.Qla6 2 0.0'Ml 24 0.2fJ6 8 0.1% O.()IW) 0.Qla6

parquet. baIdoM o W"dl 7 0.1116 4 O.O'WI 2 O.M6 O.OtWl I O.C* o.~ 0.0%
ladrillo Q amento ~, 0.4'M1 1 O.<M I 0.0% :J6 o.~ 12 0.1Qi6 0.Qla6 0.Qla6

ra6a O.Qla6 O.QlMl 0.0'6 O.Qla6 0.Qla6 0.Qla6 0.Qla6

tkrN 73 0.!s'MI O.O'WI 0.0'6 o.Qla6 0.Qla6 73 0.546 o.O'WI

otrGe lD8IeI1aIee 8 0.0'6 O.Qla6 O.O'WI O.Qla6 0.Qla6 4 0.1JI6 2 0.Qla6

M..-_..-A 24M 18.1'6 4S 0.3lMl 87 0.6% 1884 13.8Wl 415 3.QlW¡ 1 0.()lW) 63 0.4lMl

PI80Ia
n"tabbdo 2100 15.3'6 21 o.~ 71 O.~ 1603 11.7~ 370 2.n6 O.O'WI 34 0.2~

parquet.~ o vtnI 21 O.~ f 0.1% 2 0.Qla6 9 0.1'6 a O.O'M> 0.0'6 0.0'a6

L.dtdIo o cemaIlo 281 t.~ 17 0.1% 11 O.llMl 178 1.3'M1 S2 O.~ 0.Qla6 13 0.1'M1

4..~ 11 O.I~ O.O'M» O.QlMl 9 O.I'MI 2 0.1JI6 O.O'WI 0.Qla6

UCTTII 77 0.8W1 O.O'M> 0.0'6 7. 0-M6 4 O.Mb 0.1JI6 2. O.O'M»

otra.~ :l6 0.2~ O.<M 3 0.()lW) 14 O.IWl 4 O.L* 0.Qla6 4 O.O'M>

"-_aIIM .....-.aA 58 0.4~ 2 0.()q6 1 0.()lW) 40 O.~ 9 O.I~ 3 O.O'M> O 0.()q6

....-_~ ..-..& 53 0.4~ O 0.M6 O 0.Qla6 48 0.4'6 S O.<M O O.O'WI O 0.0'6

....-_oraaa...._.. 6& 0.M6 0.()lW) I 0.Qla6 29 o.2~ lO O.llMl I 0.()lW) 19 O.llMl....
entablado 27 0.296 0.()lW) 0.()lW) 17 O.I~ 8 Ol* O.L* 3 0.()lW)

parqud.~ o vtnI .. 0.0'6 0.0"6 0.Qla6 1 0.()lW) 0.Qla6 0.0Wl 2 0.0"6

....Ol.~ 12 0.1_ 0.0"6 0.0"6 5 0.0'6 2 0.0'6 0.0"6 .. 0.0"6

4..~~ O.L* O.()Ill6 O.O'WI 0.0'6 O.O'WI 0.0"6 O.<M

tknIt O O.I~ O.O'WI 0.0'6 3 O.O'WI O.<M O.O'WI 8 O.O'WI

otro- matenaIea 12 0.1" O.Qla6 O.()IIM) 3 O.O'WI 3 0.0"6 O.<M 5 O~

nJPNI"K: INIEC. c~ de I-bbladlh Y \IMendIl. 1974. 1982. 1990.
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ANEXO 2

CUADRO No 1 COMPOSICION DE LAPOBLACION DE SANTO DO
MINGO. POR GRUPOS DE EDAD. 1982.

EDAD
0-4
5-14
15-49
50y más

TOTAL

TOTAL
61.479
98.219

160.317
56.398

376.413

HOMBRES
30.498
49.294
76.309
26.196

182.297

MWERES
30.981
48.925
84.008
30.202

194.116

FUENTE: Censos de Población de 1982.
ELABORACION: CIUDAD
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CUADRO No 2 COMPOSICION DE LA POBLACION DE LA CIU-
DAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS,
POR GRUPOS DE EDAD EN PORCENrAJES 1974
- 1982

PORCENTAJES
HOMBRES MWERES TOTAL 1982

1974 1982 1974 1982

DE OA4AÑOS 8.6 7.8 8.0 7.8 15.6
DE 5A9AÑOS 7.6 7.0 8.0 7.0 14.0
DE 10 A 14 AÑos 6.3 6.4 6.7 6.6 13.0
DE 15 A 19 AÑos 5.1 5.3 6.0 6.2 11.5
DE 20 A 24 AÑos 4.2 4.9 5.0 5.7 10.6
DE 25 A 29 AÑos 3.8 3.9 4.0 4.5 8.4
DE 30 A 34 AÑOS 3.4 3.6 3.3 3.3 6.9
DE 35 A 39 AÑos 2.9 2.8 2.5 2.6 5.4
DE 40 A 44 AÑos 2.3 2.4 1.9 2.0 4.4
DE 45 A 49 AÑos 1.6 1.6 1.3 1.4 3.0
DE 50 A 54 AÑos 1.2 1.3 1.1 1.1 2.4
DE 55 A 59 AÑos 0.8 0.8 0.7 0.7 1.5
DE 60 A 64 AÑos 0.8 0.7 0.6 0.6 1.3
DE 65 A 69 AÑos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8
DE 70 A 74 AÑos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
DE 75 A MASAÑos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6

FUENTE: Censo de Población de 1982
ELABORACION: CIUDAD
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