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El Ecuador es un país susceptible y vulnerable a las amenazas 
de eventos naturales, en especial a lo largo de su perfil costero. 
Un tercio del total de eventos registrados en el Ecuador ocurren 
en las provincias del margen costero, siendo las inundaciones 
y deslizamientos de tierra los acontecimientos que con mayor 
frecuencia se presentan. Guayas, Manabí y Esmeraldas se iden-
tifican como aquellas provincias en las que se ha evidenciado 
la mayor cantidad de eventos. La vulnerabilidad frente a las 
amenazas por desastres se eleva si a la ecuación se añade la ex-
pansión de la mancha urbana en zonas de riesgo, caracterizadas 
por el escaso acceso a servicios básicos, la precariedad, la inse-
guridad y la pobreza. Como objetivo de estudio, se exponen las 
principales estrategias adoptadas por el gobierno de Ecuador a 
fin de minimizar tanto los efectos derivados de los eventos na-
turales, como de los generados por el crecimiento urbano infor-
mal. Se concluye que más allá de cualquier política y estrategias 
establecidas por cada gobierno de turno sobre el tema, la acción 
y esfuerzos conjuntos de la sociedad civil, son fundamentales 
para establecer correctivos, crear conciencia y modificar aque-
llos hábitos que se contraponen en detrimento del deterioro del 
medio ambiente.

Palabras clave: crecimiento demográfico, crecimiento ur-
bano informal, planificación urbana, desastre natural, ame-
naza natural, perfil costero Ecuador
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Abstract Resumo

Keywords: population increase, informal urban growth, urban 
planning, natural disasters, natural hazards, Ecuador coastal profile

Palabras clave: crecimiento poblacional, crecimiento urbano 
informal, planejamento urbano, desastre natural, perigo natu-
ral, perfil costeiro do Equador

Ecuador is a country susceptible and vulnerable to the threats of 
natural events, especially along its coastal profile. One-third of 
the total events recorded in Ecuador occur in the coastal margin 
provinces, with floods and landslides being the most frequently 
occurring events. Guayas, Manabí, and Esmeraldas are iden-
tified as the provinces in which the greatest number of events 
have been evidenced. Vulnerability to disaster threats increases 
if the equation includes the expansion of urban sprawl in risk 
areas characterized by limited access to basic services, precari-
ousness, insecurity, and poverty. As a study objective, the main 
strategies adopted by Ecuador’s government to minimize both 
the effects derived from natural events and those generated by 
informal urban growth are presented. It is concluded that be-
yond any policy and strategy established by each government 
on the subject, civil society’s action and joint efforts are funda-
mental to establishing corrective measures, raising awareness, 
and modifying those habits contrary to the detriment of envi-
ronmental deterioration.

O Equador é um país suscetível e vulnerável às ameaças de 
eventos naturais, especialmente ao longo de seu perfil costeiro. 
Um terço de todos os eventos registrados no Equador ocorrem 
nas províncias da margem costeira, sendo as inundações e des-
lizamentos de terra os eventos que mais frequentemente ocor-
rem. Guayas, Manabí e Esmeraldas são identificadas como as 
províncias onde o maior número de eventos foi evidenciado. A 
vulnerabilidade às ameaças de desastres aumenta se a equação 
incluir a expansão da mancha urbana em áreas de risco, carac-
terizadas pelo acesso limitado a serviços básicos, precariedade, 
insegurança e pobreza. Como objetivo de estudo, são apresenta-
das as principais estratégias adotadas pelo governo do Equador 
para minimizar tanto os efeitos derivados dos eventos naturais 
quanto os gerados pelo crescimento urbano informal. Conclui-
-se que, além de qualquer política e estratégia estabelecida por 
cada governo em turno sobre o assunto, a ação e os esforços 
conjuntos da sociedade civil são fundamentais para estabelecer 
correções, criar consciência e modificar aqueles hábitos que se 
contrapõem em detrimento da deterioração do ambiente.

Résumé 

L’Équateur est un pays susceptible et vulnérable aux menaces 
d’événements naturels, en particulier le long de son profil côtier. 
Un tiers de l’ensemble des événements enregistrés en Équateur 
se produisent dans les provinces du littoral, les inondations et 
les glissements de terrain étant les événements qui surviennent 
le plus fréquemment. Les provinces de Guayas, Manabí et Es-
meraldas sont identifiées comme celles où le plus grand nombre 
d’événements a été constaté. La vulnérabilité face aux menaces de 
désastres augmente si l’on ajoute à l’équation l’expansion de l’éta-
lement urbain dans des zones à risque, caractérisées par un accès 
limité aux services de base, la précarité, l’insécurité et la pauvreté. 
Comme objectif d’étude, les principales stratégies adoptées par 
le gouvernement de l’Équateur afin de minimiser tant les effets 
dérivés des événements naturels que ceux générés par la crois-
sance urbaine informelle sont exposées. On conclut que, au-delà 
de toute politique et stratégie établie par chaque gouvernement 
en fonction sur le sujet, l’action et les efforts conjoints de la socié-
té civile sont fondamentaux pour établir des correctifs, créer une 
prise de conscience et modifier ces habitudes qui s’opposent au 
détriment de la détérioration de l’environnement.

Mots-clés : croissance démographique, croissance urbaine 
informelle, aménagement urbain, catastrophe naturelle, aléas 
naturels, profil côtier de l’Équateur

Eventos naturales y crecimiento urbano informal 
en zonas costeras de Ecuador
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  En tal contexto, este 
estudio propone explorar 
cómo los eventos naturales 
interactúan de la mano 
del expansionismo urbano 
informal, cuyo enfoque 
se orienta hacia aquellas 
zonas vulnerables del 
perfil costero de Ecuador; 
todo esto, con el fin de 
identificar las estrategias 
de gobierno establecidas 
para minimizar los efectos 
adversos de las realidades 
mencionadas.

Introducción 

La planificación urbana es un proceso multifacético que involucra 
componentes económicos, sociales, políticos, ambientales y humanos, 
que desafían constantemente al desafío del crecimiento demográfico y la 
urbanización. Tales dinámicas, exacerbadas por amenazas ambientales y 
eventos naturales, requieren una acción de planificación urbana que con-
sidere la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo, primordialmente en 
zonas vulnerables, como las zonas costeras (IPCC, 2022).

Actualmente, más de la mitad de la población mundial se asienta en 
núcleos urbanos, una cifra que aumentará dramáticamente para el 2050. 
Este incremento se encuentra asociado a problemáticas severas, en las 
que se incluyen la emergencia de asentamientos informales y una cre-
ciente disparidad en el acceso a servicios básicos y viviendas asequibles 
(Banco Mundial, 2022b). Paralelamente, la expansión urbana continúa 
presionando los límites físicos de las ciudades (Bruegmann, 2015; Bha-
rath et al., 2018), extendiéndose hacia áreas rurales e intensificando la 
problemática ambiental y su impacto en el cambio climático (Luo & Lau, 
2017, 2021; Shu et al., 2017; Wang & Wang, 2017; Liu et al., 2021). Es más, 
se conoce que las actividades urbanas son grandes contribuyentes res-
pecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo inten-
sivo de recursos (Zhou & Chen, 2018).

Según UN-Habitat (2022), se anticipa una expansión significativa en 
la superficie de áreas urbanas en los próximos 50 años, particularmen-
te en países de ingresos bajos y medios. Dicho crecimiento, a menudo 
sin una planificación adecuada, podría intensificar los desafíos sociales y 
ambientales existentes (Feng & Gauthier, 2021). 

En tal contexto, este estudio propone explorar cómo los eventos natu-
rales interactúan de la mano del expansionismo urbano informal, cuyo 
enfoque se orienta hacia aquellas zonas vulnerables del perfil costero de 
Ecuador; todo esto, con el fin de identificar las estrategias de gobierno 
establecidas para minimizar los efectos adversos de las realidades men-
cionadas.

Metodología 

Se realizó una revisión documental de información concerniente a te-
mas de crecimiento y expansionismo urbano, desastres naturales, e indi-
cadores sociales y demográficos, a través de páginas web institucionales 
del gobierno de Ecuador, así como páginas web y plataformas de orga-
nismos internacionales. 

Las páginas web y plataformas revisadas fueron: INOCAR (Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador), MIDUVI (Minis-
terio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador), Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador, SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo), SGR (Secretaría de Gestión de Riesgos, de Ecuador), MAE 
(Ministerio del Ambiente de Ecuador), Banco Mundial, CEPAL (Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe), ONU (Organización de 
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las Naciones Unidas), UN-Habitat, UNDESA (United Na-
tions, Department of Economic and Social Affairs), UN-
DRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
GHSL (Global Human Settlement Layer - Capa Global 
de Asentamientos Humanos), OMM (Organización Me-
teorológica Mundial). CEPALSTAT (CEPALSTAT Bases 
de Datos y Publicaciones Estadísticas), UNDRR (DesIn-
ventar Sendai), EM-DAT (The international disaster da-
tabase), GHS Urban Centre Database 2015 (multitempo-
ral and multidimensional attributes), Our World in Data 
(plataforma estadística de publicaciones científicas en lí-
nea) e, INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
de Ecuador).

Resultados y Discusión 

Desastres Naturales: Una Perspectiva Global

Los eventos naturales causan un impacto más significa-
tivo en áreas sensibles y vulnerables a estos fenómenos; 
sus efectos se traducen en pérdidas humanas, económicas, 
daños a infraestructuras y un incremento en los índices de 
pobreza (Banco Mundial, 2022a). A nivel mundial, las pér-
didas económicas causadas por estos eventos superan los 
300 mil millones de dólares en activos y 520 mil millones 
si se incluyen bienes de consumo (Hallegatte et al., 2017). 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), entre 
2000 y 2019 se reportaron un 75% de desastres adicionales 
en comparación con el período 1980-1999. Esta tendencia 
indica no solamente un incremento en su frecuencia, sino 
también en la intensidad con que estos eventos se han ve-
nido manifestando (UNDRR, 2020). 

Las inundaciones y las tormentas forman parte de los 
eventos que se desarrollan con mayor frecuencia, también 
se suman los acontecimientos por temperaturas extremas, 
sequías e incendios forestales. Así mismo los desastres de 
origen geofísico, como terremotos y tsunamis, tienen su 
alto grado de relevancia al exhibir a su paso altas tasas de 
mortalidad (UNDRR, 2020). 

Asia lidera la cuantificación de desastres, seguida de 
América y África. China, Estados Unidos, India, Filipinas 
e Indonesia encabezan la lista por países. Hay que men-
cionar que estos lugares se encuentran estructurados por 
poblaciones de alta densidad asentadas en zonas califi-
cadas de riesgo. Además, de los diez países con mayor 
cantidad de desastres reportados, ocho se encuentran en 
Asia (Centre of Research of the Epidemiology of Disasters 
[CRED], s/f). 

Al evaluar las tasas de mortalidad, los años 2004, 2008 y 
2010 fueron los más mortales como consecuencia de even-
tos catastróficos, a saber, el tsunami del Océano Índico 
y el terremoto de Haití. Aunque después del 2010 no se 
han vuelto a reportar eventos con un número de muertes 
tan alto, se considera esencial continuar los esfuerzos de 
prevención y adaptación a nivel mundial (OMM, 2021).

Desastres Naturales: Una Perspectiva de América 
Latina y el Caribe

En lo que concierne a Latinoamérica y El Caribe (ALC), 
esta es considerada una de las regiones en desarrollo más 
urbanizadas del mundo en la que se han ido estructurando 
asentamientos de forma informal, producto de una falta de 
previsiones y factores ligados al crecimiento poblacional, 
las migraciones campo-ciudad, el expansionismo urbano, 
y la presión por los recursos (García-Ayllón, 2016).

La tendencia demográfica muestra un menor crecimien-
to en áreas urbanas, mientras que las áreas rurales pre-
sentan tasas de crecimiento negativas. A partir de 1960, la 
población urbana ha superado a la rural, convirtiéndose 
en una tendencia con el tiempo (Warn & Adamo, 2015; 
Montero & García, 2017; Busso et al., 2021).

El crecimiento urbano en algunos países de América 
Latina ha originado las llamadas megaciudades, con po-
blaciones que oscilan entre 10 y 20 millones de habitan-
tes; de metrópolis de hasta 5 millones de habitantes; de 
miles de ciudades pequeñas, y de centenares de ciuda-
des de tamaño medio. En 2020, la ciudad más grande de 
cada país latinoamericano concentraba más del 20% de su 
población total. Un 47.5% de la población vive en ciuda-
des con menos de 500 mil habitantes, y un 34% reside en 
ciudades con poblaciones oscilantes entre 100 mil y 500 
mil habitantes (Warn & Adamo, 2015; PNUMA, 2021)Así, 
también, un análisis del Banco Mundial de la superficie 
urbana en ALC, estimó la ampliación de la superficie ur-
bana de la región, pasando de 93 mil km² en 1990, a 113 
mil km² en 2000, y 133 mil km² en 2015 (Our World in 
Data, 2023).

El crecimiento de la población urbana implica una ex-
pansión del espacio urbano territorial y el incremento en 
el consumo de recursos y energía, especialmente en los 
sectores del transporte y la industria, que dependen en su 
mayor parte de fuentes fósiles (PNUMA, 2021). De acuer-
do a Global Human Settlement Layer (Capa Global de 
Asentamientos Humanos), entre 1975 y 2015, la población 
urbana creció en un 95%, pasando de 325 a 633 millones, 
mientras que el espacio construido aumentó en un 99% 
(de 27 mil km² a 54 mil km²). En ese mismo período, con-
siderando solo el área urbana, la población se expandió 
un 118% (de 233 a 508 millones) y el espacio construido 
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un 103% (de 22 mil km² a 44 km²). Para el 2015 las ciuda-
des concentrarían a un 55% de la población, y un 54% del 
espacio construido de la región (Florczyk et al., 2019).

Respecto a los asentamientos informales en ALC, estos 
provienen de poblaciones de bajos ingresos ubicados en 
espacios inadecuados y de escaso acceso a servicios bási-
cos, alejados de los servicios urbanos y rodeados de inse-
guridad, todo lo cual los convierte en sectores vulnerables 
y de exclusión (CEPAL, 2016). Se calcula que en las ciuda-
des de ALC existen más de 100 millones de personas que 
viven en lugares de pobreza y en condiciones precarias. 
Incluso con la reducción de dichas tasas (del 34% al 21%) 
y con el aumento de viviendas formales en el sector, las 
soluciones no siempre involucran facilidades de servicios 
complementarios, más bien su ausencia se convierte en 
un aspecto que propicia el incremento de la violencia, la 
inseguridad y la segregación (Montero & García, 2017). 
En este sentido, los puntos en mención se consideran 
fundamentales para estudiar la planificación del sistema 
urbano (PNUMA, 2021).En América Latina, entre 2001y 
2021, los índices de pobreza extrema se han visto incre-
mentados, en contrapunto a la reducción de los índices 
de pobreza no extrema. Estas mismas cifras varían entre 
zonas urbanas y rurales, mostrándose ambos índices más 
elevados en aquellos sectores rurales (CEPAL, 2021). En 
ese sentido, la pobreza se configura como un factor de-
terminante del expansionismo urbano informal, cuyos 
asentamientos se direccionan frecuentemente hacia zonas 
costeras, llanuras bajas, deltas bajos, laderas escalonadas, 
y tierras secas; todas estas consideradas zonas de elevado 
riesgo ambiental. Al respecto, un estimado del 77% de las 
zonas de riesgo se localiza en zonas urbanas, tal riesgo se 
agudiza cuanto mayor sea la concentración de habitantes, 
la ampliación de la movilidad urbana y la de sus fronteras 
(Warn & Adamo, 2015), afectando con ello el equilibrio 
ambiental y los efectos de los eventos extremos (Warn & 
Adamo, 2015; Botello et al., 2017; OMM, 2022).

Es debido a esto, y a sus características biofísicas (ALC), 
que la región resulta vulnerable a la variabilidad de los 
eventos extremos y desastres que acontecen en su entor-
no. Estas características hacen que unos eventos sean más 
frecuentes que otros en algunas subregiones, como las 
inundaciones en el Cono Sur y Mesoamérica, los huraca-
nes en El Caribe y Centroamérica, los sismos, erupciones 
volcánicas y maremotos en la región Andina, los desliza-
mientos de tierra en el Cono Sur y también en la región 
Andina, y los desastres asociados a tormentas y huraca-
nes relacionados con los fenómenos del Niño o La Niña 
en la toda la región (Moreno et al., 2020).

Estudio de Caso: Perfil Costero de Ecuador

El perfil costero de Ecuador comprende una extensión 
aproximada de 2,860 km, espacio donde gran parte de la 
población litoral se asienta, debido a las características tu-
rísticas y económicas presentes y que son de gran interés 
para el país (Caiza & Nativí, 2019).

El perfil costero de Ecuador se conforma por las provin-
cias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, 
que tenían una población conjunta al 2020 se aproximaba 
a los 7.7 millones, abarcando un 44.03% del total Nacio-
nal. De estas provincias la más poblada es la provincia del 
Guayas (incluso a nivel Nacional 25.05%), que acapara el 
56.91% de toda la población del perfil costero; a Guayas, 
le siguen la provincia de Manabí (20.26%), El Oro (9.28%), 
Esmeraldas (8.35%) y Santa Elena (5.20%) (INEC, 2019). 

Las tendencias de concentración y dispersión pobla-
cional en la región Costa se orientan preferentemente 
hacia las zonas del perfil litoral, en donde se distinguen 
la metrópoli de Guayaquil y varias ciudades grandes, me-
dianas y pequeñas (INEC, 2010; Villacís & Carrillo, 2011; 
MIDUVI, 2015). Su población se encuentra establecida so-
bre un 13% de la superficie total del país, con modelos de 
asentamiento concentrado (núcleos con mayor densidad 

Figura 1. Crecimiento de suelo urbano global y por regiones incluyendo a Ecuador, 1990-2015
Fuente: Urban land area, 1990 to 2015 (Our World in Data, 2023).
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Figura 2. Interpolación espacial de datos para determinación de sitios con tendencias de concentración o dispersión de población
Fuente: Estadística Demográfica en el Ecuador: Diagnóstico y Propuestas (Villacís & Carrillo, 2011). Elaborada por la Dirección de Información y Cartografía 
Estadística del (INEC, 2010).

Figura 3. Perfil costero de Ecuador. Densidad poblacional por parroquia de los cantones (imagen izquierda) y zonas urbanas y rurales (imagen derecha)
Fuente: Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero (SENPLADES, 2017). Elaborada por Senplades (2016), a partir de INEC (2010), MAG (2015), 
CONALI (2014).
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poblacional) en su 92.4% (más de 4.3 millones de asen-
tamientos), y dispersos en un 7.6%. De un total de 137 
núcleos poblacionales contabilizados en la región Costa 
del país, 66 se ubican al margen costero, aglomerando al 
90.2% de toda aquella población (Secretaría Técnica Pla-
nifica Ecuador, 2020).

El área de distribución poblacional del perfil costero ha 
tenido variaciones; se observa un incremento del área ur-
bana entre el 2010 y 2020 del 73.58% al 75.92%, y un des-
censo en el área rural del 26.42% al 24.08%. Para el 2020 la 
población del área urbana se incrementó en un 23.17% y 
la del área rural en un 8.79%. A pesar de ello, si de forma 
general y por separado se revisa el incremento poblacio-
nal del perfil costero (2010 – 2020), el 88.01% de aquel au-
mento se orientó hacia el área urbana, y un 11.99% hacia 
el área rural  (INEC, 2010).

Consecuencias Expansión Urbana 

Al 2010 de una población de 14.5 millones de habitan-
tes, el 19% se encontraba asentada de forma irregular y 
precaria, y de estos un 60.4% se ubicaban en zonas ur-
banas amanzanadas y un 30.6% en zonas rurales aman-
zanadas, con un estimado de 37 mil hogares localizados 
en zonas de riesgo. Al panorama en mención se adiciona 
la escasez de áreas verdes y de ocio que existen en la ma-
yor parte de las ciudades del país, la reducida oferta de 

viviendas asequibles y de suelo, el crecimiento urbano in-
formal, y, desde luego, la falta de capacidad de las auto-
ridades de turno para planificar, gestionar y resolver los 
problemas derivados del expansionismo urbano (INEC, 
2010; MIDUVI, 2015). 

Una de las particularidades del expansionismo urbano 
descontrolado, refiere a la mancha urbana que a su paso 
deja la dispersión urbano informal hacia sectores no con-
templados para tal propósito (periferias), promoviendo el 
deterioro ambiental al urbanizarse las llamadas zonas de 
riesgo. A nivel global el expansionismo urbano está to-
mando formas dispersas y de baja densidad, lo que dibuja 
un panorama de desarrollo poco sostenible. Así las cosas, 
el crecimiento de la mancha urbana se muestra cada vez 
superior a la del crecimiento poblacional, y se verifica en 
la comparativa del período 2001 a 2010 en varias ciudades 
de las provincias del perfil costero de Ecuador (Figura 4 
y 5) (MIDUVI, 2015). Lo anteriormente señalado concuer-
da con el incremento del 15.57%, de la superficie del área 
urbana reportada a nivel nacional entre el período 2000 a 
2015, y que significó la adición de 309 Km² de área urbana 
(Our World in Data, 2023).

Figura 4.Crecimiento de la mancha urbana de varias ciudades al margen costero de Ecuador, período 2001-2010
Fuente: Informe Nacional del Ecuador - Tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible - Habitat 
III (MIDUVI, 2015). 
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Vulnerabilidades del Perfil Costero 

El perfil costero de Ecuador, debido a sus características 
geomorfológicas y biofísicas, se considera como una zona 
vulnerable y de riesgo frente a la presencia de eventos 
naturales. En el margen costero de Ecuador convergen 
una serie de rasgos geográficos e interacciones climáticas 
y geodinámicas propias de la región costera continental 
(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020). 

En tal contexto es que el país se predispone susceptible 
a la amenaza de inundaciones, al posicionarse tanto den-
tro del cinturón de bajas presiones de la zona de conver-
gencia intertropical, como del accionar de los fenómenos 
hidrometeorológicos, que en su conjunto originan desas-
tres como el fenómeno de El Niño (MIDUVI, 2015; Secre-
taría Técnica Planifica Ecuador, 2020). 

Según el Banco Mundial, el Ecuador es uno de los paí-
ses de Centro y Suramérica más propensos a las inunda-
ciones. Las ciudades más vulnerables a sus efectos son 
aquellas que colindan con el mar, los ríos y las afluentes 
situadas en elevaciones por debajo de las del nivel del 
mar y con sus centros urbanos localizados a poca distan-
cia, como es el caso de las ciudades de Guayaquil, Manta, 
Atacames, Esmeraldas y La Libertad, asentadas en áreas 
propensas a inundaciones (MIDUVI, 2015). 

Así también, la mayor parte de sismos, levantamientos 
y deslizamientos costeros que acontecen en el Ecuador 
ocurren a partir del proceso de subducción entre la placa 
oceánica de Nazca y la continental Sudamericana (Secre-
taría Técnica Planifica Ecuador, 2020).

Adicionalmente, factores como el expansionismo urba-
no no controlado en asentamientos de zonas de riesgo, 
los cambios en el uso del suelo, las actividades humanas, 
la deforestación y el incremento del consumo energético, 
no hacen más que elevar los niveles de vulnerabilidad de 
cara a los eventos naturales. Tales aspectos incrementan 
la fragilidad hacia el desencadenamiento de tal o cual 
desastre natural, especialmente en áreas urbanas. Al res-
pecto, a diciembre de 2021, en Ecuador se determinaron 
777,613 viviendas localizadas en zonas de riesgo, y 2.5 mi-
llones de personas afectadas. Las áreas más vulnerables 
se identificaron por ser zonas con altos niveles de pobreza 
y acceso limitado a una vivienda adecuada, y por estar 
localizadas en lugares propensos a inundaciones y des-
lizamientos (MIDUVI, 2015; Plan Nacional de Hábitat y 
Vivienda 2021-2025, 2023). 

Asimismo, para diciembre del 2022, el déficit habitacio-
nal en Ecuador se estimaba en 2’649,936 viviendas, esto 
es, el 53.69% del total nacional. La  región Costa fue la de 
mayor déficit cuantificado (58%), seguida por la región 
Sierra (23%), la región Amazónica (19%), y la región Insu-
lar (Plan Nacional de Hábitat y Vivienda 2021-2025, 2023).

Figura 5. Evolución del crecimiento de la mancha urbana en varias ciudades medianas del margen costero de Ecuador, período 2001-2010
Fuente: Informe Nacional del Ecuador - Tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible - Habitat 
III (MIDUVI, 2015).  
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Eventos Naturales en Zonas Costeras de Ecuador

Según la UNDRR (Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres), los principales 
eventos que con mayor frecuencia han desatado varios ti-
pos de desastres naturales a nivel Nacional y en la región 
del margen costero de Ecuador entre el período 1970 y 
2020 fueron los deslizamientos de tierra, las inundacio-
nes, los terremotos, las sequías y, de forma casi escasa en 
ese período, los tsunamis (UNDRR, 2023).

De igual forma, en el mismo período (1970-2020), el 31% 
del total de los desastres registrados en Ecuador se desa-
rrollaron en la región Costa. A nivel nacional, los desliza-
mientos de tierra ocuparon el 59% del total, seguidos por 
las inundaciones (35%), los terremotos (5%) y las sequías 
(1%). De tales proporciones descritas a nivel Nacional, el 
16% de los deslizamientos de tierra, el 53% de las inunda-
ciones, el 43% de los terremotos, el 46% de las sequías y 
el 80% de los tsunamis se localizaron en la región litoral o 
Costa. Las inundaciones son predominantes de la región 
costera del país (UNDRR, 2023).

De las provincias costeras, aquellas que han experimen-
tado con mayor frecuencia el azote de eventos naturales 
son Guayas con un 30% del total de eventos registrados 
en la región litoral, Manabí con un 25%, Esmeraldas con 
22%, El Oro con 21% y Santa Elena, con un 2%. Las pro-
vincias de Guayas y Manabí ostentan las tasas más altas 
en cuanto a inundaciones. El Oro, Esmeraldas y Manabí 
lideran respecto a los deslizamientos de tierra; mientras 
tanto, Manabí, Guayas y Esmeraldas encabezan los desas-
tres por terremotos. Manabí ha sufrido todas las sequías 
registradas, y el único tsunami detectado (UNDRR, 2023).

En lo que respecta a las consecuencias de los desastres 
(período 1970-2020), los terremotos y las inundaciones se 
configuran como las principales causas de muerte en la 
región costera del país, representando el 41% y 39% res-
pectivamente. Las inundaciones causaron el 78% de vi-
viendas afectadas, y perjudicaron al 78% de sus poblado-
res. Manabí tiene las cifras más altas respecto a muertes, 
afectados y viviendas destruidas (UNDRR, 2023).

A su vez, al dividir en dos subperíodos la frecuencia 
de eventos reportados entre el período 1970-2020 a nivel 
nacional, (1970-1994 a 1995-2020), y al ser estos compara-
dos, se detectó un incremento significativo en el período 
1995-2020 en la mayor parte de eventos naturales regis-
trados en el país. Por ejemplo, los deslizamientos de tierra 
aumentaron en un 4,344% (de 171 a 7,600 eventos) y las 
inundaciones en un 1,239% (de 327 a 4,378 eventos). Los 
terremotos y tsunamis también mostraron incrementos 
notables. En contraste, el número de afectados disminuyó 
un 12% (de 763,526 a 668,229 afectados). Es así que a nivel 

nacional, entre el período 1970-2020, los deslizamientos, 
inundaciones y terremotos se mostraron como los even-
tos naturales que con mayor frecuencia se han presentado 
(UNDRR, 2023).

En cuanto a las pérdidas humanas y materiales, los 
desastres naturales suelen dejar a su paso pérdidas eco-
nómicas significativas. Para dimensionar tales pérdidas, 
estas se estiman proporcionalmente el PIB del año corres-
pondiente. De acuerdo con la ONU, este índice se utiliza 
globalmente para evaluar los costos de un desastre (ver 
Tabla 1) (Ritchie et al., 2022).

Año % PIB PIB anual

1965 0,17 2,39

1970  0,16 2,86

1976  0,26 9,09

1982 1,16 19,93

1987 10,76 13,95

1989 0,11 13,89

1992 0,11 18,09

1993 2,64 18,94

1996 0,03 25,23

1997 0,96 28,16

2001 0,04 24,47

2002 0,06 28,55

2006 0,33 46,80

2008 1,62 61,76

2016 2,01 99,94

Tabla 1.Costos económicos totales ocasionados por desastres en proporción del PIB – 
Ecuador
Nota. Los valores del PIB (Producto Interno Bruto) anual se miden en billones de dólares 
estadounidenses corrientes, datos elaborados y extraídos de la página web del Banco 
Mundial. Natural Disasters (Ritchie et al., 2022), PIB (USD $ a precios actuales) – Ecuador 
(Banco Mundial, 2023).

Estrategias de Crecimiento Urbano Informal

“El artículo 30 de la Constitución de la República señala 
que las personas tienen derecho a una vivienda adecuada 
y digna, con independencia de su situación social y eco-
nómica” (MIDUVI, 2015, p. 30). Así, también, la Constitu-
ción del Ecuador establece en su Art. 375: “El Estado, en 
todos sus niveles de Gobierno, garantizará el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna para lo cual (…) Desarrollará 
planes y programas de financiamiento para vivienda de 
interés social” (MIDUVI, 2015, p. 33).
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Entre aquellas estrategias diseñadas en su momento 
para contrarrestar el crecimiento urbano informal se en-
cuentran, primero, la provisión por parte del Estado del 
desarrollo de planes y programas de financiamiento para 
viviendas de interés social, mediado por la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONA-
FIPS) y las instituciones del sector financiero popular y 
solidario, para financiamientos de vivienda a poblaciones 
de bajos recursos. En segundo lugar, están las líneas de 
crédito hipotecario para zonas urbanas y urbano margi-
nales a nivel nacional hasta montos de USD $100,000,00 
y de 15 a 25 años de plazo a tasas de interés reducidas. 
Además, se crearon soluciones habitacionales (2010), bo-
nos de vivienda (2010 - 2013), ayudas económicas (2007 
- 2015) para hogares de bajos ingresos de áreas rurales 
y urbanas, y ayudas a migrantes (Decreto Ejecutivo 1397 
del 2008, el Bono del Migrante) (MIDUVI, 2015).

Se implementaron medidas gubernamentales para 
combatir tanto la ocupación ilegal de tierras, como a los 
traficantes y especuladores de tierras, mediante Decreto 
Ejecutivo 1227. Adicionalmente, a través del Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social se creó la Secretaría 
Técnica para proteger los derechos de personas afectadas 
por traficantes de tierras. Se impusieron a través de leyes 
y normativas locales (MIDUVI, 2015).

Estrategias de Ordenamiento del Espacio Marino 
Costero

Los espacios del perfil costero de Ecuador sufren los 
impactos de los efectos del desorden y escaso control de 
sus núcleos poblacionales. Esta informalidad en el uso 
del suelo y la ocupación del espacio, acentúa los proble-
mas de contaminación y vulnerabilidad ante diversas 
amenazas. Asimismo, el crecimiento poblacional conlle-
va un aumento de actividades que a menudo violan las 
normativas de ordenamiento territorial, situación que, 
combinada con una gestión deficiente por parte de las au-
toridades, impulsa la degradación ambiental (Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, 2020).

En ese marco, y en atención al Decreto Ejecutivo No. 
990 de 29 de diciembre de 2011, el Comité Interinstitu-
cional del Mar (CIM) en Ecuador, aprobó las Políticas 
Nacionales Oceánicas y Costeras (PNOC), con el fin de 
impulsar y articular las políticas de ordenamiento de to-
das las actividades de carácter científico, técnico, explota-
ción y conservación, frente a las amenazas naturales, en 
bien y defensa de la seguridad de los espacios marítimos 
del interés nacional, a través del Plan de Ordenamiento 
del Espacio Marino Costero (POEMC) (Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador, 2020), con el objetivo general de “Esta-
blecer los fundamentos para el ordenamiento de los usos 

y actividades en el espacio marino costero del Ecuador, y 
definir los lineamientos de carácter intersectorial y entre 
los distintos niveles de gobierno para propiciar un desa-
rrollo territorial sostenible”, a partir del cual se desplie-
gan cuatro propósitos (Secretaría Técnica Planifica Ecua-
dor, 2020, p. 16).

En primer lugar, considerar el plan como una herra-
mienta que mejore la toma de decisiones en las interac-
ciones del ambiente marino-costero. En segundo lugar, 
como una herramienta que ayude a mitigar los impactos 
de las actividades actuales y futuras que se desarrollan en 
la fragilidad de dicho ecosistema. En tercer lugar, como 
elemento que contribuya a la conservación del ecosiste-
ma y la reducción de riesgos naturales y antrópicos. Y 
cuarto, como herramienta que facilite y ayude a articu-
lar las acciones pertinentes entre Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) y el Gobierno Central (Secreta-
ría Técnica Planifica Ecuador, 2020).

 A su vez, el proceso del POEMC constaría de dos eta-
pas: una de diagnóstico y propuesta de soluciones, y otra 
de implementación de una agenda de apoyo intersecto-
rial (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020).

Conclusiones 

El Ecuador, es naturalmente susceptible y vulnerable 
a los desastres naturales de diferente índole y de forma 
medular en aquellos asentamientos ubicados a lo largo 
de su perfil costero, al ser considerados zonas de riesgo 
propensas a los deslizamientos de tierra, inundaciones, 
terremotos, sequías y tsunamis. Los datos han arrojado, 
que el 31% de todos los desastres acontecidos en Ecuador 
entre 1970 y 2020, han ocurrido en las provincias del per-
fil costero, siendo los eventos más recurrentes las inun-
daciones (61%) los deslizamientos de tierra (30%) y los 
terremotos (7%) (UNDRR, 2023). 

Un factor adicional que incrementa la vulnerabilidad 
del margen costero, tiene que ver con la escasa planifi-
cación y gestión de gobiernos y autoridades locales para 
gestionar y controlar el crecimiento urbano informal, en 
especial en las denominadas zonas de riesgo. A diciem-
bre de 2021 se contabilizaron 777,613 viviendas localiza-
das en estas zonas, con una población de 2’545,238 habi-
tantes asentados en estos espacios. Los datos confirman 
la extensión del crecimiento urbano más allá de sus fron-
teras urbanas en un 79% de los casos, con una tendencia 
de crecimiento de la mancha urbana que supera a la del 
crecimiento poblacional (Plan Nacional de Hábitat y Vi-
vienda 2021-2025, 2023). 
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Otro aspecto fundamental que no resulta ajeno a la re-
gión, es la variable de la pobreza; según la Encuesta Na-
cional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 
del 2021, 1.8 millones de personas estarían en situación 
de pobreza extrema, y otros tres millones en el grupo de 
pobreza moderada. Estas son variables que se observan 
de forma más acentuada en las zonas rurales, siendo los 
mayores motivantes para la migración campo-ciudad 
(68.17% de la población) (Plan Nacional de Hábitat y Vi-
vienda 2021-2025, 2023).

 Sobre los hogares, de un total de 4.7 millones a nivel 
nacional, 1.6 millones son rentados; de estos, 335 mil ho-
gares viven en situación de pobreza extrema, y 88 mil en 
hacinamiento. Es así que, el 42.08% de los hogares en po-
breza extrema se halla en el área urbana, y el otro 57.92% 
en el área rural. Asimismo, de 4.7 millones de viviendas a 
nivel nacional, el 53.02% se localiza en la región Costa, y 
el 37.80% en la región Sierra; con un 70.27% en las zonas 
urbanas y un 29.73% en las rurales. A diciembre del 2022 
se calculó el déficit habitacional del Ecuador en 2.6 millo-
nes de viviendas, cifra que representa el 53.69% del total 
de viviendas del país. Por otra parte el déficit habitacional 
en la región costa alcanzó el 58% (Plan Nacional de Hábi-
tat y Vivienda 2021-2025, 2023). 

Respecto al ordenamiento y tratamiento del perfil cos-
tero del país, el país carece de una legislación de costas 
para su regulación. El escaso control, la inobservancia ge-
neralizada y la falta de rigurosidad para con las norma-
tivas y las leyes de ordenamiento territorial por parte de 
autoridades y habitantes, en especial de aquellos canto-
nes al margen costero del país, los hacen responsables del 
deterioro e insustentabilidad de la situación urbanística 
del espacio costero (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 
2020). 

Ahora bien, en el Ecuador pueden existir decretos, pla-
nes, estrategias y programas elaborados en alusión a de-
sastres naturales y al crecimiento urbano informal, como 
iniciativas para combatir toda una cadena de contingen-
cias; no obstante, la falta de voluntad política, transparen-
cia y honestidad de los actores, mucho tienen que ver al 
tratar de estructurar y armonizar un estilo de vida susten-
table, sostenible y resiliente con el medio ambiente. 

Las prioridades, necesidades y urgencias nacionales, y 
más aún las de aquellos ubicados en zonas vulnerables, 
no deberían ser materia especulativa. Devolver el equili-
brio a la naturaleza es una tarea global.

Recomendaciones 

En el Ecuador hacen falta sistemas de control que den 
seguimiento a todo tipo de normativas establecidas sobre 
la base de la expansión de la mancha urbana y eventos 
naturales, en especial con enfoque en la región litoral del 
país, con el fin de monitorear las acciones que se pongan o 
no en marcha para tomar correctivos y enfocar esfuerzos 
afines a una visión ambiental sustentable. 

Limitaciones 

Una dificultad fue la relacionada al hacer la búsqueda 
de estadísticas actualizadas en páginas web de institu-
ciones de gobierno, complementando la información con 
alternativas idóneas de libre acceso. Se priorizó la infor-
mación proveniente de plataformas actualizadas y reco-
nocidas a nivel global, como el Banco Mundial, el IPCC, la 
OMM, la ONU, la CEPAL, CEPALSTAT, United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), entre otras.
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