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Identificar las interrelaciones, interdependencias, conexiones y dinámi-
cas que se presentan entre las ciudades y el ámbito rural resulta clave 
para impulsar desarrollo territorial. La categorización de ciudades en 
pequeñas e intermedias depende de los países, su funcionalidad e inclu-
so del período de estudio. Lo que no está en discusión es la importancia 
de la función y capacidad de articulación de las ciudades en las distintas 
escalas espaciales o su impacto en términos de movilidad poblacional. 
Estas son cuestiones claves a la hora de proponer estrategias de desarro-
llo local o regional efectivas y sostenibles, que consideren las necesida-
des, recursos y potencialidades de los cantones pequeños y medianos.

En este artículo se destaca el estudio de cantones pequeños menores 
a 50 000 habitantes. Se describe y analiza la dinámica socioeconómica 
de dos cantones ecuatorianos, uno de la Costa y otro de la Sierra con 
población entre 20 000 y 50 000 habitantes, y el papel que cumple la 
cabecera cantonal y su rol de intermediación.1 El método es mixto y 
comprende información cuantitativa y entrevistas en campo. El objeti-
vo es compartir hallazgos iniciales respecto del comportamiento de los 
cantones y se enmarca en una investigación mayor para identificar fac-
tores que influyen en su grado de dinamismo. Estos avances muestran 
diferencias sustanciales en el rol que cumplen las ciudades intermedias o 

1 El estudio de dinámicas en cuatro cantones pequeños es una investigación de doctorado, ini-
ciada en 2017, que la autora realiza en la Universidad Grenoble Alpes. En este texto se discuten 
algunas pistas encontradas en el proceso, a propósito de dos cantones.
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pequeñas, su funcionalidad en la dinamización cantonal e incluso regio-
nal. Por cantón se entiende el territorio que está bajo la administración 
de la autoridad local municipal, mientras que la ciudad se define como 
el asentamiento humano principal donde se encuentran concentrados la 
población y varios servicios. En los cantones revisados, solo la cabecera 
cantonal cumple la función de ciudad.

La dinámica económica nacional ha producido una concentración 
de población, oportunidades y servicios en pocas ciudades ecuatorianas: 
Quito, Guayaquil, con la mayor aglomeración, y ocho ciudades que 
actualmente tienen más de 200 000 habitantes. Dichas urbes han sido 
denominadas ciudades intermedias o nacionales en la Estrategia Terri-
torial del Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 (Senplades 2013). Se 
verifica inequidad territorial en cantones con ciudades intermedias y 
menores vinculadas al ámbito rural y a la producción de pequeña escala 
para consumo nacional, que registran pocas posibilidades de desarro-
llo (Senplades 2017). La situación de bicefalia estudiada por Jean Paul 
Deler (1987) hace más de 30 años se mantiene prácticamente intacta. 

Figura 4.1. Tamaño y tasa de crecimiento 
poblacional de los cantones del Ecuador

Fuente: INEC (2001, 2010).



89

De acuerdo con los datos de crecimiento a escala cantonal, alrededor de 
47 % del valor agregado bruto (VAB) generado en el país, se concentra 
en Quito y Guayaquil (Banco Central 2019). Los datos intercensales de 
dinámica poblacional muestran que varios cantones pierden población 
o tienen tendencias de crecimiento menor al promedio nacional o inclu-
so negativas, tal como se ve en la figura 4.1. Esta dinámica es observable 
entre censos en varias provincias y en las proyecciones poblacionales del 
INEC (2001, 2010) para 2020.

Persisten brechas históricas en el nivel de infraestructura básica, ca-
pacidad de generación de ingresos y oportunidades de empleo con la 
población urbana y rural de los cantones pequeños (CEPAL 2015).

En este contexto, cobra importancia el estudio de los cantones con 
asentamientos humanos medianos o pequeños y los factores que pro-
vocan dinámicas productivas que atraen crecimiento, así como aquellas 
que, por el contrario, provocan expulsión y abandono, o estancamiento 
económico.

Para el año 2018, uno de cada cinco ecuatorianos (22 %) vive en 
cantones de menos de 50 000 habitantes (INEC 2019). De los 221 
cantones, 165 (74%) tienen esa población. En estos se puede encon-
trar dinámicas sociales y económicas distintas: mientras unos crecen 
en población y productividad, otros siguen expulsando jóvenes. En 41 
cantones ecuatorianos se experimentan procesos de despoblamiento y 
se registran altos niveles de pobreza en términos de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). En promedio, esos 41 cantones tienen el 79,1 % 
de hogares con necesidades básicas insatisfechas, en comparación con el 
promedio nacional, que es del 60,1 %. El cantón con mayores NBI, que 
es parte de este grupo, llega en el censo a 94,9 % (SIISE 2010). No ha 
sido posible acceder a datos más actuales de este indicador.

En esta investigación se buscan las interconexiones entre ciudades 
cabeceras cantonales pequeñas y las localidades menores (parroquias, 
comunas), en cantones que no alcanzan los 50 000 habitantes. En estos 
cantones (y regiones) se advierte una determinada dinámica en relación 
con el empleo, inversión, cultura, institucionalidad y potencialidades 
futuras. Allí, la cabecera cantonal juega un rol significativo, no solo en 
la prestación de servicios públicos, sino en la oferta de importantes re-
cursos para la producción.
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Analizar estas ciudades y sus conexiones espaciales permite delinear 
estrategias que fortalezcan las capacidades territoriales, que impulsen 
procesos de desarrollo local sostenible. A pesar de su importancia, es di-
fícil definir a la ciudad intermedia. Brunet (1997), citado en Demazière 
(2014), habla de la ciudad de mediano tamaño como un objeto real 
no identificado. En algunos análisis se define a la ciudad por el espacio 
cubierto y por las interacciones de sus agentes económicos y sociales. 
Otros estudios identifican factores definitorios como la cobertura de 
servicios, los patrones de movilidad, la densidad de la población, su 
tamaño y límites, o las funciones administrativas o económicas y su 
conexión con los otros centros poblados; incluso se consideran los sen-
timientos de pertenencia hacia una característica o identidad común 
(CAF 2017, 35-36; Berdegué y Proctor 2014). En el país se puede ha-
blar de dos conceptos: el funcional, dado por el nombramiento como 
cabeceras cantonales, y otro vinculado con el tamaño poblacional. El 
primer criterio hace que poblaciones muy pequeñas cumplan funciones 
administrativas, aunque su funcionalidad socioeconómica no sea muy 
urbana (ejemplos El Pan, Nabón y muchas localidades de la Amazonía). 
Otras ciudades, sin estatus de cabecera, siguen siendo consideradas ru-
rales (como Conocoto, Tumbaco o Cumbayá), aunque sean principal-
mente residenciales y comerciales.

Las ciudades de diverso tamaño pueden jugar un importante rol en la 
dinámica socioeconómica regional, si se constituyen en espacios de apoyo 
a la producción, mercados potenciales y centros de abastecimiento de in-
sumos y servicios. El tipo de interrelación entre actores y redes, y las cone-
xiones existentes entre las ciudades intermedias y pequeñas, además de las 
regiones, marca importantes diferencias en las oportunidades de desarro-
llo. Igualmente generan un ritmo de actividad económica, social, cultural, 
institucional que trasciende los límites físico-administrativos cantonales y 
propician aprendizajes importantes y entornos de innovación claves den-
tro y fuera de los territorios y regiones (March y Olsen 1989; Putnam, 
Leonardi y Nanetti 1994; North 1990). No todas las cabeceras cantonales 
cumplen con ese rol, que depende de su red de conexión y de los servicios 
públicos, actividades privadas y dinámicas socioeconómicas y culturales.

A continuación, se expone el caso de dos cantones y sus respectivas 
cabeceras, que cumplen funciones diferenciadas dependiendo de su 
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vinculación urbano-rural y su conexión y relación con otras ciudades. 
Si bien el objeto de estudio es el cantón, se destaca la funcionalidad y 
las relaciones que cumplen las cabeceras cantonales.

El cantón también debe ser entendido en su dimensión espacial y 
relacional, es decir, en términos de territorialidad. El territorio es en-
tendido como una construcción social en permanente dinámica. Los 
actores públicos, privados y sociales juegan un rol clave en la toma de 
decisiones respecto de inversiones, impulso a actividades económicas, 
procesos de involucramiento y participación para la mejora social y 
política de las dimensiones que lo componen (Martínez Valle 2012; 
Abramovay 2006).

Gráfico 4.1. Cantones por población intercensal y tasas de crecimiento

Habitantes Cantones % de
población Cantones: Agrupación por población y tasas de crecimiento

Más de
1 millón 2 31,82

100 001 a
510 000 20

34

29,71

50 001 a
100 000 16,43

20 001 a
50 000 68 15,28

10 000 a 
20 000

Menos de 
10 000

46

50

4,63

2,12

Grupos según
crecimiento

Más de 3 % 

Superior al promedio nacional

Entre 1 y 1,96 % (menor que el promedio nacional)

Crecimiento menor que 1 o negativo

Notas

Cinco cantones que no constan en
censo de 2010, se incluyen en
grupo “superior al promedio nacional”.

Cada cuadro representa un cantón.
Para facilitar la graficación se
unifican los tamaños.

Fuente: INEC (2001; 2010).
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La discusión se torna clave cuando se establece el nivel de representa-
ción de cantones pequeños en el Ecuador. Los dos cantones que se analizan 
en este artículo están en el rango de 20 000 a 50 000 habitantes. Este rango 
lo conforman 68 cantones, el 30,9 % del total del país donde se ubica el 
15,98 % de la población. Si incluimos en este rango a todos los cantones 
de menos de 50 000 habitantes, el número ascendería a 165 cantones (el 
74,6 % del total), su población acumulada sería el 38,52 % con relación 
al país. En el caso de los cantones con menos de 50 000 habitantes, el 
33,93 % está en la Costa, 43,63 % en la Sierra y el 22,42 % en la Amazonía.

En el gráfico 4.1 constan estos datos y se indica la dinámica poblacio-
nal que se encuentra en los cantones en diversas categorías. Toma como 
punto de referencia el promedio nacional de crecimiento de población 
que, en el período entre censos, alcanza el 1,9 %. Se advierten dos grupos 
extremos, los cantones con un crecimiento de más del 3 %, y aquellos 
con menos del 1 % (e incluso decrecimiento). En el grupo de 68 canto-
nes que nos ocupa, 11 tendrían un crecimiento mayor al 3 %, 15 estarían 
por encima del promedio nacional, 23 crecen entre el 1 % y el 1,9 %, 
y 18 cantones tienen crecimientos menores a 1 % (e incluso negativos).

Método

Las preguntas de investigación abordadas son: ¿qué factores explican 
por qué territorios similares muestran dinámicas económicas y pobla-
cionales distintas? ¿Cuál es la función e interrelación de las ciudades 
pequeñas en los territorios?

Se analizan datos cuantitativos sobre el crecimiento del VAB, la di-
námica poblacional, la migración, el tipo de actividades predominantes, 
los servicios básicos y la pobreza. Se observan cambios intercensales y 
tendencias mediante uso del programa SPSS y con tablas dinámicas. 
Se trata de aportar a la discusión de estrategias de desarrollo territorial 
analizando la función de la ciudad pequeña o intermedia.

El estudio se realiza en cuatro cantones; en este artículo se tratará so-
bre dos de ellos, Jama, en la Costa y Baños, en la Sierra. Los criterios de 
selección de los cantones fueron contar con una población de 20 000 a 
50 000 habitantes (en la proyección de población al año 2018) y tener 
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una dinámica poblacional que muestre crecimiento o decrecimiento en 
comparación con el promedio nacional.2

Además de revisar datos e índices cuantitativos, se prioriza un traba-
jo de campo con entrevistas estructuradas a actores públicos, privados y 
sociales del territorio y relacionado con este. La información es clasifica-
da en el sistema Atlas ti en cuatro ejes: caracterización socioeconómica 
del cantón, nivel de institucionalidad, integración con mercados y red 
de asentamientos humanos. Se busca identificar elementos comunes y 
disímiles en el discurso de actores en el territorio respecto de los ejes 
mencionados y las posibles relaciones que dicho discurso propone.

 Este procesamiento se completará cuando se analice y se obtenga 
la información de los cuatro cantones. El presente análisis tiene su base 
en el avance en dos cantones, de manera que los hallazgos y reflexiones 
presentadas son provisionales.

Hallazgos iniciales

Cantón Baños

Baños es un cantón de la provincia de Tungurahua, situado en la Sierra 
centro del país, con un territorio de 1065 km2. Se ubica en las estriba-
ciones del volcán Tungurahua y parte del cantón se extiende hacia la 
cuenca amazónica. Su cantonización se produce en el año 1944. Un 
dato destacado es su localización geográfica, en el centro del país, con 
un notable atractivo natural y cercanía hacia las regiones naturales Cos-
ta, Sierra y Amazonía.

El cantón Baños muestra una dinámica de población en crecimien-
to, tiene una tendencia ascendente que hasta 2020 alcanza 25 043 ha-
bitantes. En 2001 tenía 16 112. El cantón crece al 2,41 % (mientras el 
promedio nacional es de 1,9 %). Si se analiza la pirámide poblacional y 
los saldos migratorios, es posible observar que el crecimiento del cantón 
se debe a la migración, que aumenta entre censos de manera sustancial 

2 En la investigación se utilizaron los datos censales del “Sistema integrado de consultas” del 
INEC, http://redatam.inec.gob.ec/.

http://redatam.inec.gob.ec/


94

y se concentra básicamente en la cabecera cantonal. La pirámide pobla-
cional nos muestra una distribución invertida, que señala un porcentaje 
importante de población joven. Podría pensarse que el cantón está en la 
fase de “bono poblacional”, donde la mayor parte de la población estaría 
en edad productiva o en formación. 

La migración hacia Baños es importante, implica que dos de cada 
cinco habitantes nacieron fuera del territorio. En el censo de 2010, llega 
a ser más del 40 % de la población contabilizada. Esta situación puede 
deberse a dos factores: el desalojo de la cabecera cantonal ante la emer-
gencia de erupción del volcán Tungurahua en octubre de 1999,3 y el 
retorno, con fuerza, en enero de 2000, repoblando el cantón. También 
incide la oportunidad que se presentó luego del año 2000 para que 
inversionistas locales, nacionales y extranjeros generaran empresas en el 
cantón vinculadas a la actividad más importante, el turismo.

La población habla con mucho orgullo de su experiencia de retorno 
a la ciudad, a sus casas, a volver con decisión y empoderamiento a reto-
mar sus actividades económicas. Mencionan varias iniciativas de solida-
ridad que tuvieron en ese entonces y constituyen parte de su identidad 
baneña. Esa capacidad de resiliencia y adaptación a las situaciones de 
estrés generadas por el fenómeno natural les permitió convivir con el 
volcán activo y aprovechar su cercanía, tal como señalan Serre y Barroca 
(2013) y Klein, Nichols y Thomalla (2003).

En la dinámica poblacional, se puede evidenciar que el crecimiento 
se concentró en la cabecera cantonal: la ciudad de Baños, en Ulba, que 
está conurbado con Baños y en Río Verde. Si bien es interesante iden-
tificar que las parroquias de Río Verde y Río Negro tienen importantes 
atractivos naturales, la concentración de servicios turísticos, especial-
mente alojamiento, se produjo en la ciudad principal. Esto hace que 
muchos turistas se desplacen hacia las parroquias durante el día y regre-
sen a Baños para alojarse. Sin embargo, en años posteriores se evidenció 
la instalación de infraestructura de alojamiento más desconcentrada. En 
este caso, la cabecera cantonal no cumple una función de ciudad peque-
ña, sino de ciudad intermedia.

3  Las crónicas periodísticas hablan de que alrededor de 20 000 personas fueron forzados a aban-
donar la ciudad de Baños (El Universo. 2012. “Habitantes de Baños recuerdan 12 años de su 
retorno a la ciudad”, 5 de enero. https://www.eluniverso.com).

https://www.eluniverso.com
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Las ciudades intermedias se distinguen entre sí en función de su trayec-
toria de desarrollo, hitos históricos, localización geográfica, densidad de 
población y matriz de especialización o diversificación productiva. Baños 
cumple todas las condiciones de intermediación. Por un lado, la actividad 
turística dinamiza las parroquias rurales y se complementa con los servi-
cios que presenta la ciudad principal. Por otro lado, la actividad agrícola 
del área rural también requiere de Baños como espacio de distribución, 
aunque también hay un nivel alto de intermediación directa con el mer-
cado de Ambato, que tiene características regionales. Todo esto diferencia 
a Baños de otras ciudades con igual población pero que, por su limitada 
funcionalidad, pueden ser consideradas pequeñas (Demazière 2014).

Dinámica económica

El cantón Baños tiene como actividad económica dominante al turis-
mo. Esto se puede apreciar en la tendencia creciente del valor agregado 
bruto en las actividades vinculadas al sector: alojamiento, alimentación, 

Gráfico 4.2. Relación VAB-población ocupada, cantón Baños

VAB año 2016
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Nota: los gráficos que relacionan VAB y población ocupada toman este último dato del censo, única fuente 
disponible con información a nivel del cantón. Se optó por relacionarlo con el VAB de 2016 porque entre 2010 
y 2016 se registró un crecimiento importante de la economía. 
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servicios de transporte. Las entrevistas indican que los emprendedores 
turísticos han innovado su oferta para adaptarse a las necesidades de 
los distintos segmentos de visitantes nacionales y extranjeros. El cantón 
posee una oferta dirigida al turismo religioso, termal, de descanso, aven-
tura y naturaleza. Si bien los servicios de alojamiento se concentran en 
la ciudad de Baños, paulatinamente, habitantes de las parroquias rurales 
están invirtiendo en este tipo de infraestructura con éxito. El cantón se 
especializa fuertemente en este sector. Los notables atractivos naturales, 
los parques nacionales que le atraviesan, el volcán Tungurahua y su lo-
calización geográfica le otorgan una ventaja comparativa inigualable que 
refuerza dicha especialización productiva (ver gráfico 4.2).

El sector eléctrico genera aproximadamente el 60 % del VAB canto-
nal, pero al tratarse de una empresa pública, implica poco para la diná-
mica económica local (con la excepción de un porcentaje de regalías que 
van al Municipio, y la generación de empleo, que alcanza alrededor del 
1,5 % de la población ocupada). La actividad que sigue en generación 
de VAB es el turismo, con un 11,4 % del VAB cantonal en promedio. 
En el gráfico 4.3 se excluye al sector eléctrico y se observan los pesos 
relativos de las actividades económicas y del empleo.

Gráfico 4.3. Relación VAB-población ocupada en Baños (excluye el sector eléctrico)
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Desde el punto de vista del empleo, las actividades que más ocu-
pación generan son la agricultura (el 24,3 % según el censo de 2010), 
seguida por el comercio (15,3 %). No obstante, la generación de VAB 
es relativamente baja en los dos sectores: la agricultura con el 3,30 %, y 
el comercio con un 2,39 %. Ello habla de una baja productividad o de 
un comercio minorista con poca agregación de valor.

La producción frutícola es significativa y se encuentra ligada a la 
elaboración artesanal de dulces vinculados al turismo. La producción de 
la famosa melcocha, uno de los principales productos consumidos por 
los turistas locales, tiene como insumo la caña que proviene de la pro-
vincia de Pastaza; esta tiene bajo nivel de industrialización o avances en 
eslabones de marcas. La producción primaria se dirige principalmente 
a Pelileo y Ambato, también se vende en el mercado de Baños. Un área 
especial se dedica a la venta de producción agroecológica, que todavía 
es marginal.

 La geografía y el clima baneño atraen y ayudan a promocionar el 
territorio a partir de indicadores objetivos pero también de representa-
ciones subjetivas. Entre los indicadores objetivos están la inmigración 
y la inversión tanto pública como privada en actividades vinculadas al 
turismo; entre los subjetivos, los niveles de satisfacción del turista o las 
sensaciones acerca del lugar, que incluyen el valor escénico y religioso e 
inciden en las preferencias de los turistas. El peso de ambos indicadores 
resulta decisivo para medir el grado de atracción de las ciudades, según 
lo estudian Mainet y Edouard (2014).

No se aprecia que en la zona se establezcan cadenas de producción 
o servicios. Los prestadores de servicios turísticos no realizan alianzas 
con otros para eslabonar los servicios, lo mismo pasa con la produc-
ción agrícola. La falta de cadenas está vinculada con la poca asociati-
vidad en esta zona geográfica y que aparece como un reto pendiente. 
Además, las ventajas comparativas que posee el cantón ejercen una 
poderosa influencia y dejan atrás a las ventajas provenientes de la aso-
ciatividad. La importancia de lazos fuertes o débiles que promuevan 
capital social es estudiada por Martínez Valle (2012) y Martínez Valle 
y North (2009).
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Conexión con mercados

La localización geográfica del cantón Baños y la red vial que lo conecta 
generan múltiples relaciones con el resto del país. La vía estatal cruza 
por la franja poblada (excepto en el caso de Lligua), lo que la articula 
con Pelileo y Ambato al norte y con el Puyo al este. Estas ciudades pro-
veen insumos, especialmente para la producción agrícola y artesanal. El 
cantón se relaciona con ellas para la venta de estos tipos de productos. 
La producción agrícola se dirige a Pelileo y Ambato sin agregación de 
valor; el mercado ambateño tiene una gran importancia. El destino final 
de la producción puede ser la Costa, Cuenca o Quito. También existe 
una fuerte dependencia de los intermediarios, cuestión que es visualiza-
da por múltiples actores.

Baños, como tal, posee también mercados para la venta de productos 
agrícolas: el mercado central y las plazas 5 de Junio y Heriberto Jácome. 
También juega un importante papel de intermediación con la Amazonía 
y la Sierra, convirtiendo a la ciudad en un centro con conexión regional. 
Baños, por tanto, hace parte de un sistema de ciudades de distinto tama-
ño e importancia regional comercial. En la Amazonía, la interconexión 
de vinculación comercial de insumos y productos elaborados se concreta 
en la ciudad de Puyo, el abastecimiento de caña y balsa y la venta de 
productos agrícolas. Baños mantiene una relación de comercio estrecha 
con Ambato, se abastece de insumos y comercializa su producción, que 
luego es canalizada a varias ciudades del Ecuador, tal como indican los 
estudios de Ospina (2011). Esta vinculación que Baños establece con 
sus vecinos genera una mayor dinámica de crecimiento urbano, además 
de dinamizar también la economía rural. El modelo de interacción res-
ponde a una lógica de mercado, que no necesariamente beneficia a todos 
los actores por igual. En el caso de este cantón, se produce desigualdad, 
principalmente entre los actores rurales vinculados a la agricultura (Sán-
chez Almanza 2016). Sin embargo, se promueve la actividad turística y 
se favorece la capitalización en las parroquias rurales.
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El turismo, por su parte, propicia conexiones con mercados locales, na-
cionales internacionales (a través de agencias en Guayaquil, Quito e in-
ternacionales) que posicionan el destino a nivel internacional y agencias 
locales que venden paquetes de turismo diarios o de corta duración. La 
coordinación zonal del Ministerio de Turismo indica que hay 75 agen-
cias de viaje en Baños. La conexión con Chimborazo se da especialmen-
te para el turismo termal y religioso. No se cuenta con el dato exacto del 
mercado de turistas internacionales que visitan Baños; se estima que un 
entre el 25 y el 30 % de los visitantes son extranjeros. En definitiva, en 
Baños coexisten redes turísticas de comercio internacional, locales y de 
otras provincias (gráfico 4.4).

En ninguna de las dos actividades que generan dinámica económica 
hay un enfoque de cadenas productivas, no existen marcas registradas o 
registros sanitarios de los dulces, tampoco se observa mayor diferencia-
ción del producto agrícola. Existen algunas iniciativas para innovar los 
procesos productivos a través de la compra de molinos y nueva maqui-
naria. Estas iniciativas de inversión son individuales.

Gráfico 4.4. Flujo de conexión regional en el cantón Baños

Fuente: Investigación de campo y GAD Baños (2014).
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Si bien la oferta de turismo presenta innovaciones vinculadas a una 
especialización flexible, adaptada a las necesidades diferenciadas de tu-
ristas, no se visualiza que haya encadenamientos que conecten a peque-
ños y grandes prestadores de servicios para asegurar la oferta.

No existen universidades en Baños; aquellas que apoyan al cantón 
y que son identificadas por los actores locales son la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador Sede Ambato, la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, la Escuela Superior Politécnica de Chimbo-
razo, o la Universidad Técnica de Ambato, que colaboran con estudios 
especializados, pasantías, generación de capacidades locales y centros de 
formación del capital humano.

Cantón Jama

Jama es un cantón de la provincia de Manabí; tiene 575 km2 y está situado 
en la Costa del Ecuador. Posee una sola parroquia que abarca 52 comuni-
dades rurales. Su creación como cantón es reciente; se dio en 1998.

La tasa de crecimiento poblacional intercensal de Jama, 2001-2010, es 
de 1,55 %, bastante menor que la del país, de 1,95%. La pirámide pobla-
cional indica que hay más habitantes en los rangos entre 5 y 19 años en 
relación con los otros rangos. Se podría hablar de una condición de “bono 
poblacional”.4 Jama posee una tasa de migración negativa de 25,11 para 
2001 y de 1,11 para 2010, sustancialmente menor que la de Baños. Más 
allá del dato de crecimiento poblacional menor al nacional, la funcionali-
dad y especialización productiva de la cabecera cantonal indica que se tra-
ta de una ciudad pequeña, con escasas vinculaciones con las comunidades 
rurales que son parte del cantón. El comercio, el abastecimiento, el acceso 
a servicios públicos o privados (financieros, por ejemplo) se realizan con 
Pedernales, ciudad del cantón vecino del mismo nombre.

En el sistema de jerarquías urbanas del Ecuador, Jama estaría con-
siderada como un asentamiento local, con una función de acopio y 

4  La información demográfica del cantón corresponde a 2010. Si bien se realizó un censo pos-
terremoto, en 2016, en los cantones más afectados de Manabí y Esmeraldas, entre ellos Jama, el 
censo se concentró en la población afectada o damnificada: 3123 personas (INEC 2017). Los 
datos, sin embargo, no permiten determinar la migración hacia otros territorios, o si hay un decre-
cimiento poblacional por efecto del sismo, ni identificar si la pirámide poblacional ha cambiado.
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distribución de alimentos (Senplades 2013); aunque, vista la pérdida de 
dinámica urbana de la cabecera, la vinculación se realiza más con Pederna-
les que con el centro poblado cantonal. La relación más importante entre 
la cabecera y sus comunidades se daría en torno a los encuentros deporti-
vos y culturales, que organiza el Municipio en el último cuatrimestre del 
año, cuestión que genera expectativa y promueve la integración.

Dinámica económica

La principal actividad que promueve una dinámica territorial es la agri-
cultura; dentro de esta, los sectores pesquero, camaronero, ganadero y 
frutícola son los más importantes. También hay cultivos de maíz, café, 
cacao. En los últimos 10 años ha habido un importante cambio en el 
mosaico agrícola, especialmente por la inversión de las piscinas cama-
roneras. Los datos de VAB que se exponen en el gráfico 4.5 muestran 
la importancia del sector agrícola en la producción total del cantón, así 
como en la ocupación de la población. Empero, si lo comparamos con 
el cuadro de Baños, veremos un VAB mucho más pequeño.

Gráfico 4.5. Relación VAB-población ocupada, cantón Jama

VAB año 2016
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La población ocupada en el cantón nos muestra una estructura eco-
nómica primaria, con una alta dedicación a la agricultura, acuacultura 
y pesca, superior al 62 %. El hecho de que las ramas de actividad que le 
siguen en VAB sean educación y transporte nos señala que esos servicios 
están agregando valor, más que la administración pública, el comercio 
o la manufactura. En el censo de 2010, la actividad de comercio es la 
segunda en población ocupada (el 9,9 %), pero su aporte al VAB es 
menor que la mitad del de la acuacultura. Queda la pregunta de si los 
ingresos de la población son adecuados, dada esta estructura primaria 
de producción.

Los puertos pesqueros del Ecuador están, hace algunos años, ame-
nazados por actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Jama no es la 
excepción; se menciona la generación de ingresos adicionales para los 
pobladores por esta vía. No obstante, no es posible contabilizarlos dado 
que se trata de acciones clandestinas. Pocos habitantes hablan al respec-
to por el temor a represalias.

Si se mira la población ocupada entre censos, omitiendo las activi-
dades que producen menos empleo, es notoria la importancia del sector 
agrícola; adicionalmente, resalta la poca posibilidad de generar más em-
pleos en el cantón o servicios relacionados con la producción.

Aunque posee diversos atractivos, el turismo no se ha desarrollado 
como en los cantones aledaños: Pedernales o San Vicente. Existen em-
prendimientos turísticos menores en varias de sus comunidades: Don 
Juan, Bellavista de Don Juan, Punta Blanca, Punta Prieta, el Matal, 
Tasaste, Rambuche. Sin embargo, el potencial turístico y cultural del 
cantón no se ha aprovechado o posicionado a nivel nacional o inter-
nacional.

En términos de polos de atracción de la actividad turística, Jama se 
encuentra entre Pedernales y Canoa, que captan turismo. Existe infraes-
tructura hotelera en Jama, con bajo nivel de ocupación durante el año. 
La temporada turística del cantón se reduce a períodos de vacaciones 
nacionales y estadías cortas. Se reconoce, sin embargo, una potenciali-
dad no aprovechada debido a la localización geográfica privilegiada de 
Jama (ventaja comparativa). Está cerca de la Sierra, especialmente de 
Quito y posee una historia notable por ser cuna de una de las principales 
culturas precolombinas del Ecuador: Jama Coaque.
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Uno de sus mayores atractivos es la geografía: tiene distintos pisos 
ecológicos, por lo tanto, una alta diversidad de flora y fauna. Sus zonas 
más altas pueden llegar hasta 600 m s.n.m. Esta combinación entre mar 
y bosques de altura genera condiciones ambientales que permiten al-
bergar a especies diversas de flora y fauna y propicia varias posibilidades 
para recorridos turísticos. Entre las zonas ecológicas de importancia se 
encuentra el Bosque Lalo Loor (de propiedad privada), el manglar de 
Jama y la Reserva Ecológica Jama Coaque. 

En la actualidad, varios conjuntos cerrados para vacacionar se han ins-
talado en el cantón. Son grandes inversiones de infraestructura que ya se 
encuentran habitadas; de acuerdo con los entrevistados, sus capitales pro-
vienen de la Sierra del país. Este fenómeno, denominado urbanismo exclu-
yente, está impulsado por empresas privadas que pueden suscitar patrones 
de exclusión territorial, como se dio en el caso chileno tras el terremoto y 
el tsunami según Contreras Gatica y Arriagada Sickinger (2010).

En términos de encadenamientos, la producción de Jama está vincu-
lada con los primeros eslabones de producción primaria. Si bien existen 
iniciativas en productos como café, limpieza de pescado, textil, madera, 
en Jama son pocas las empresas de transformación. Varias iniciativas 
agregadoras están a nivel de proyectos impulsados por actores públicos, 
privados y sociales en los años recientes, especialmente luego del terre-
moto de 7,8 grados en la escala de Richter, que afectó a varios cantones 
de la Costa del país el 16 de abril de 2016 y que tuvo el epicentro en el 
cantón colindante: Pedernales.

En lo que coinciden los entrevistados es en la concentración de los 
medios de producción en pocas manos y cómo ello puede frenar ini-
ciativas de generación de riqueza local con mejor distribución de renta. 

Los actores de Jama reconocen que la cabecera cantonal crea poca di-
námica productiva y económica local, al punto de que solamente una su-
cursal de una cooperativa de ahorro y crédito, Cooperativa Calceta, se ubi-
ca allí. Por su lado, las principales oficinas regionales del gobierno central: 
financiera, educativa, se localizan en la ciudad de Pedernales (lo que res-
ponde a la lógica de “circuitos” de la desconcentración del nivel central).

Luego del terremoto inició un proceso de reconstrucción de vías, 
edificaciones en el cantón, sin embargo, la actividad productiva decayó, 
esto es especialmente notorio en la cabecera cantonal, donde se puede 
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ver locales cerrados durante el día. Mucha gente que antes habitaba en 
la cabecera se movilizó hacia la comunidad de Salima y otras por se-
guridad. Por eso, los entrevistados hablan de la necesidad de impulsar 
actividades productivas en la cabecera cantonal, que se constituyan en 
un factor de atracción de inversión y empleo en el cantón.

Integración con mercados

La vía estatal E-15 cruza por el cantón y une de norte a sur otros can-
tones: Pedernales, Muisne, El Carmen al norte y San Vicente, Bahía, 
Chone y Portoviejo al sur. Dicha vía no entra a la ciudad de Jama, pues 
existe un paso lateral. Esta situación implica un escollo en la dinámica 
económica local, como se ha visto en otras ciudades que son “rodeadas” 
por la infraestructura vial principal (como Latacunga y Salcedo).

Un artista local ha creado esculturas temporales de tamaño monu-
mental (la iguana y el mono) para atraer el desvío, con la intencionali-
dad de captar población que de otra manera simplemente pasaría por la 
vía estatal sin detenerse.

A nivel productivo encontramos conexiones del cantón con Peder-
nales, tanto para comprar insumos como para obtener servicios finan-
cieros y de asistencia; el otro cantón importante es Santo Domingo, 
especialmente para la venta de los productos agropecuarios y pesqueros, 
que tienen como destino adicional, en menor escala, a Portoviejo (capi-
tal provincial). Para transformar los productos pesqueros, especialmente 
el camarón, se acude a Guayas, y a Manta, para el enfundado al vacío de 
pescado. Parte de estas producciones tiene como destino final el Perú.

Son escasas las expectativas de exportar otros productos debido al es-
caso avance en la cadena de valor y al poco procesamiento que se verifica 
dentro del cantón.

Varias comunidades son atractivas para la actividad turística: Don 
Juan, El Matal, Tasaste, La División, Punta Blanca, Punta Prieta. Como 
se indicó, el flujo turístico se presenta durante las vacaciones estudian-
tiles de Sierra y Costa. Los turistas vienen principalmente de Quito. 
No existen redes de comercialización turística internas o internacionales 
(ver gráfico 4.6).
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Se registran relaciones con las siguientes universidades: San Gregorio, Es-
cuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. En los últimos me-
ses, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha abierto una modalidad 
de formación a distancia en la que también interviene el Municipio de 
Jama; es el único caso con una participación directa de una institución del 
cantón. Los habitantes mencionan que esta vinculación sería estratégica 
para promover una mayor dinámica socioeconómica en Jama.

Discusión

Los dos cantones, Baños y Jama, muestran diferentes vías de crecimien-
to poblacional dependiendo de su capacidad para atraer población y 
su vinculación urbano rural. En Baños, la actividad del volcán Tungu-
rahua se convirtió en una importante fuerza de expulsión y a la vez de 
atracción de habitantes. La ciudad posee una vinculación mayor con sus 
parroquias rurales, a través del turismo. Aunque la producción agrícola 

Gráfico 4.6. Flujo de conexión regional en el cantón Jama

Fuente: Investigación de campo y GAD Jama (2012).
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parroquial depende de intermediarios, la ciudad también ofrece merca-
dos y servicios. A fines de 1999 se registra una emigración importante 
que se revierte a inicios de 2000 y continúa en aumento de acuerdo con 
la información de los censos. Con la emergencia se generaron mecanis-
mos de tejido social o capital social. En el caso de Baños, estos fueron 
importantes para el primer impulso económico, pero han disminuido 
su accionar con el paso del tiempo.

Jama no logra posicionarse como un eje de relación con las comuni-
dades rurales. El cantón vecino, Pedernales, ejerce una mayor atracción 
por sus servicios, mercados e instituciones. Un objetivo del apoyo de 
cooperación nacional e internacional posterremoto de 2016 fue impul-
sar la asociatividad para generar mayor capital social. Habría que ver si 
ello permite impulsar un proceso de desarrollo de largo plazo.

La cultura de la Sierra es más favorable a la asociatividad y coopera-
tivismo, cuestión que en general no se repite en la Costa, pero el cantón 
costero de Jama puede considerarse una excepción. Allí se han generado 
una serie de organizaciones que están activas actualmente. 

En los dos cantones se observa una concentración de actividades 
económicas, con muy poca diversificación productiva. Aunque se ad-
vierte un crecimiento del VAB, (mayor en Baños que en Jama), también 
existe dependencia de una actividad central como fuente de ingresos o 
de empleo. Se debería generar acciones públicas que apunten a una ma-
yor diversificación. Estudios indican que un patrón de especialización 
puede ser riesgoso para los territorios, sobretodo cuando se producen 
cambios sustanciales en esta actividad especializada (Demazière, Bano-
vac y Hamdouch 2014).

Se puede considerar que el cantón Baños atrae población por la 
potencialidad de generar empleo. El crecimiento poblacional del can-
tón a futuro dependerá de la capacidad de construcción de infraes-
tructura de alojamiento en las parroquias rurales. La más cercana a 
la cabecera cantonal ya experimenta un mayor crecimiento respecto 
de las otras. Llama la atención Lligua, a un lado de Baños, que no 
está en la ruta principal y que, a pesar de poseer atractivos naturales 
importantes, pierde población. Baños reproduce a nivel local el mis-
mo patrón de concentración que se advierte en ciudades grandes por 
la posición de jerarquía urbana (Aydalot 1976; Demazière 2014). Es 
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decir, se verifican fuerzas centrípetas que explican la aglomeración del 
centro, y se deben fortalecer las fuerzas centrífugas que favorezcan el 
crecimiento de las parroquias rurales (Krugman 1997).

En Jama la dinámica poblacional es distinta, con una tasa de creci-
miento menor al promedio nacional. De todas formas, se observa un 
crecimiento de inmigrantes entre censos que puede deberse a la poten-
cialidad del sector pesquero. La tasa de inmigración no es tan alta res-
pecto de la población total, como sí lo es en Baños. El año 2016 marca 
un cambio de dinámica poblacional con una considerable emigración 
de la ciudad a comunidades más cercanas, Salima entre ellas. Jama mo-
viliza poca actividad económica terciaria; esta se concentra en el cantón 
más cercano, Pedernales.

La economía de Baños gira alrededor del turismo. Desde el regreso 
de la población en 2000, este cantón ha desarrollado innovaciones im-
portantes para el turismo de aventura, termal, de descanso y religioso. 
Sus visitantes son de procedencia regional, nacional e internacional, de 
diversos segmentos, con conexiones de empresa privada dentro y fuera 
del Ecuador. Se visualiza un rol activo del gobierno municipal por pro-
mocionar la actividad turística. El Ministerio del ramo ha abierto en la 
ciudad una oficina de coordinación. Queda pendiente identificar si la 
política nacional de promoción ha coadyuvado al posicionamiento que 
ha alcanzado la ciudad. Su riqueza natural le otorga una ventaja com-
parativa importante. La inversión pública y privada es significativa en el 
sector, sin embargo, no se aprecia una generación de cadenas producti-
vas o de valor que integren a los distintos segmentos de oferta turística y 
las actividades agrícolas; estas últimas tienen una importancia relevante 
en términos de empleo.

El sector agrícola de Baños depende de intermediarios y tampoco 
muestra avances en la generación de valor agregado, aunque hay pocas 
experiencias de elaborados artesanales. Una potencialidad son las mel-
cochas y la factibilidad de que tengan marca, pues estos registros posi-
bilitan contar con otros eslabones que agreguen valor. Es importante 
anotar que varias microempresas están vinculadas a este producto que 
identifica al cantón.

En Jama, la dinámica económica es básicamente agrícola y vincu-
lada a la pesca y agricultura, pese a que cuenta con otros atractivos y 
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potencialidades, entre ellos las playas. Las camaroneras de propiedad 
de uno de los grupos político-económicos más importantes y las inver-
siones de clubs cerrados de golf y habitacionales frenan la generación 
de productos turísticos que propicien el desarrollo local cantonal.

El hecho de que este cantón costeño fue territorio de la cultura pre-
colombina Jama Coaque sin duda constituye un atractivo más. Ade-
más, tiene distintos pisos ecológicos con biodiversidad. Esta situación 
geográfica constituye otra ventaja para la futura generación de circuitos 
turísticos: cultura-biodiversidad-playa.

Este es otro territorio en el que los desastres naturales dejan una 
huella en su dinámica poblacional y económica. Luego del terremoto, 
que destruyó la infraestructura local, los habitantes se desplazaron a co-
munidades cercanas que cuentan con servicios. En la cabecera cantonal 
todavía se aprecian muchos negocios cerrados. Existen conjuntos de vi-
vienda que se construyeron posterremoto. En Matal y Don Juan, los 
pobladores mencionan algunos problemas de convivencia por el ado-
samiento de las casas, sistema de construcción con el que no estaban 
familiarizados. Los programas habitacionales del gobierno nacional ma-
nejan una óptica de respuesta y reconstrucción que privilegia la infraes-
tructura, sin considerar elementos como la rehabilitación psicológica o 
el fortalecimiento de alternativas de diversificación de medios de vida 
(Contreras Gatica y Arriagada Sickinger 2010).

Jama prácticamente no aparece en las iniciativas del Ministerio de 
Turismo vinculadas con la fase de reconstrucción posterremoto. No se 
lista en los segmentos de eventos culturales, festivales gastronómicos o 
de turismo solidario (Mendoza et al. 2017). En 2015, antes del terre-
moto, el cantón tenía diez establecimientos de turismo, con 350 plazas, 
que luego se reducen a ocho con 199 plazas (Mendoza et al. 2017, 647).

Con el evento telúrico se generó una dinámica casi inmediata de 
ayuda nacional e internacional importante que apoyó en la recuperación 
y reconstrucción de los territorios afectados. Esa cooperación implicó 
coordinación entre actores públicos, privados y sociales para movilizar 
conjuntamente capitales y recursos (Carrión et al. 2017). En el caso 
de Jama, aunque el Estado privilegió la reconstrucción material o la 
respuesta rápida ante la emergencia, la cooperación también colaboró 
en la construcción de capital social territorial. Como producto de este 
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esfuerzo se cuenta con redes y asociaciones territoriales que buscan ge-
nerar un capital relacional para enfrentar la falta de fuentes de empleo 
diversas. Esta estrategia de carácter resiliente en Jama implica crear o 
fortalecer asociaciones de tipo barrial, productivo, social. Son las inicia-
tivas de construcción de capital social que se aprecia en la actualidad. 
El liderazgo femenino en varias organizaciones cantonales es clave en 
la reconstrucción del tejido productivo y social. En el caso de Baños, 
este es un reto pendiente. La asociatividad, que surgió con impulso en 
el retorno de la población en 2000, se desvaneció posteriormente. No 
existen incentivos para asociarse y se evidencia un agotamiento de la 
asociatividad de segundo nivel, con capitales que potencialmente pue-
den fundamentar un cambio en la dinámica económica en general.

De este primer análisis quedan aún algunas inquietudes que se espe-
ra abordar al comparar con los datos de los otros dos cantones previstos 
en la investigación marco de este artículo. Sería importante analizar la 
construcción del tejido productivo-social a partir de las iniciativas de 
economía popular y solidaria; la incidencia de las políticas nacionales 
(por ejemplo, la desconcentración en circuitos y distritos, la descentrali-
zación administrativa y las políticas de impulso al turismo); profundizar 
en las relaciones con otros cantones y territorios. En el caso específico 
de Baños y Jama, se podría profundizar en los efectos en la dinámica 
(o estática) productiva y social que han tenido los eventos telúricos, y 
si efectivamente se ha reducido la vulnerabilidad (o ha aumentado la 
resiliencia).

La comparación entre estos dos cantones, de poblaciones más o me-
nos similares, da cuenta de la gran diversidad de las dinámicas poblacio-
nes y de las formas heterogéneas de relación entre las ciudades y el sector 
rural. Esto implica la necesidad de un análisis mayor cuando se propo-
nen categorizaciones de los asentamientos humanos en la planificación. 
El rol de las ciudades en sus cantones es distinto; depende tanto de las 
condiciones históricas y culturales como de las dinámicas económicas, 
poblacionales y sociales. También depende de las relaciones que estable-
cen con otros sistemas territoriales. Ello debería generar la construcción 
de políticas y acciones públicas adecuadas en cada territorio.
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