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2.1 Introducción  

 

El Gran Guayaquil es un concepto consensuado y utilizado por la prensa y los 

ciudadanos de los cantones de Guayaquil, Daule, Durán, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, Milagro, Nobol, Samborondón, Playas, Salitre y Yaguachi que consiste 

en considerar a Guayaquil un territorio como uno solo con los cantones que lo 

rodean. Estos se encuentran conectados por asuntos productivos, laborales y 

sociales; por lo cual, aunque El Gran Guayaquil no esté definido de manera 

geográfica o administrativa, sí lo está por sus características de funcionamiento y 

comportamiento de sus habitantes. 
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El Gran Guayaquil es una conurbación formada por condiciones propias de los 

cantones que lo componen como la ubicación geográfica con cortas distancias, la 

creciente necesidad de urbanización y la conexión que han generado los habitantes 

y las empresas durante los procesos productivos y sociales. Sin embargo, las 

políticas públicas y los esfuerzos por el desarrollo local no son acciones dirigidas a 

potencializar los cantones que componen el Gran Guayaquil, para generar bienestar 

y desarrollo territorial, sino que se basan en las carencias de cada uno de ellos de 

manera aislada, como si existiese un muro invisible y nada les conectara con el 

cantón vecino.  

 

Para medir el potencial de desarrollo de un territorio se utiliza el Índice Potencial 

de Desarrollo (IPD), por ser un instrumento de la planificación territorial y del 

desarrollo local que se refiere a la capacidad de un territorio para gestionar el 

bienestar de las personas a partir de sus potencialidades, el mismo que se utilizará 

como diagnóstico para conocer las potencialidades y limitantes del Gran Guayaquil 

para el desarrollo de políticas públicas.  

 

La investigación agrega a la metodología utilizada una reflexión inicial sobre la 

importancia de la concepción del Gran Guayaquil como región. Asimismo, se resalta 

el cálculo del IPD para identificar las condiciones socioeconómicas que favorecen o 

limitan el bienestar de la población residente de la región. 

 

Para el cálculo del Índice de Potencial de Desarrollo Cantonal se utilizará la 

metodología aplicada por (Apolo y Correa, 2016), sustentada en el planteamiento 

de una visión multiescalar, considerando la división cantonal para el análisis, lo que 

conduce hacia conclusiones más detalladas para el alcance de estrategias de 

desarrollo local dado que “permiten comprender los procesos vinculados al territorio, 

que son imprescindibles en los ámbitos de política pública, gestión territorial y de 

planeación del desarrollo” (Correa, 2013, p.2). 
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Figura 1. Mapa Territorial del Gran Guayaquil. 

Fuente: (Municipalidad de Guayaquil , 2018)  
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De la revisión literaria se encontraron los siguientes estudios, donde el potencial 

de desarrollo es el objeto y análisis de los resultados perseguidos y obtenidos:  

 

Luis Gutiérrez en su estudio para México (Gutiérrez, 2007), a partir del Potencial 

Regional de Desarrollo, mide la capacidad de desarrollo y el grado de vulnerabilidad 

de los municipios; los resultados mostraron que el Índice de Factores de 

Potencialidad (infraestructura, localización, aglomeración y estructura sectorial), 

para 67 municipios de Chihuahua, es representativo de noreste a suroeste, y el 

Índice de Factores Limitantes (pobreza, desigualdad y marginación) se concentra 

en el sur y suroeste del estado, hecho que pone en evidencia los desequilibrios 

territoriales y desigualdades socioeconómicas.  

 

Un segundo estudio para México (Sánchez, Buenrostro y Olmos, 2012) a partir 

de un Índice de potencial de desarrollo regional aplicado a las 214 regiones 

estatales, identifica que las dos regiones del Distrito Federal (norte y sur) se ubican 

en el rango con categoría “Muy Alto” y 36 regiones en “Muy Bajo”.  

 

El estudio comprueba que existe una asociación entre el mayor nivel de 

desarrollo económico en las áreas más densificadas, urbanizadas, con 

infraestructura y mejor comunicadas. Con relación a los estudios realizados en 

Ecuador que, aunque no determinan un Índice de potencial de desarrollo a nivel 

cantonal, sí buscan analizar las disparidades que se dan dentro del territorio a partir 

de variables económicas y sociales, se encuentran los siguientes: Vicuña (1974) 

explica que la fuerte depresión obedece a factores de orden natural y estructural, 

como la fuerte densidad poblacional y la tenencia y distribución de la propiedad en 

minifundios. 

 

El Instituto Geográfico Militar (1978) revela que Quito y Guayaquil son centros 

que polarizan la economía, lo que ha dado lugar a que en el resto del país se 

produzcan zonas de depresión socio-económica que impactan a los mismos dos 

centros, al ser receptores de migrantes.  
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Guzmán (1994) argumenta que la concentración de servicios básicos, fuentes de 

trabajo, acumulación de riquezas son factores de atracción para las ciudades y de 

rechazo para el campo, que, asociado a la débil estructura económica, técnica y 

administrativa de las ciudades intermedias, ha provocado un constante incremento 

de la riqueza y de la acumulación de recursos provenientes de todo el país en Quito 

y Guayaquil.  

 

Por su parte Barrera, Gallegos y Rodríguez (1999) mencionan que las 

disparidades regionales y el desarrollo desigual entre las provincias de Ecuador se 

explican por la heterogeneidad estructural del país, que ha generado la 

concentración de las actividades productivas y demográficas en Quito y Guayaquil, 

de donde se ejerce el control del territorio. 

 

Finalmente, Ramón, Ochoa y Ochoa (2013) confirman que existe una alta 

concentración espacial del ingreso en Azuay, Guayas y Pichincha, lo que afirma la 

presencia de disparidades; esta concentración segmenta al Ecuador en territorios 

altamente productivos, con fuerte dinámica, y en zonas que, paulatinamente, se van 

rezagando. 

 

2.2 Radiografía Económica de los cantones seleccionados de la Región Gran 

Guayaquil 

 

1. Población y Ocupación 
 

Para las cifras de población y empleo se tomaron los datos del Sistema Nacional 

de Información por cantón, refiriéndose a la última encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), debido a que las proyecciones se han 

realizado por administración provincial y no por cantones no se utilizan datos más 

actualizados, asimismo, para que exista homogeneidad en los datos se toma la 

población ocupada y no la población económicamente activa 
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Tabla 1 Datos de Población y Ocupación de los cantones seleccionados yaqui 

Datos de Población y Ocupación de los cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil. 

Cantón  Población  
Población 

ocupada 

Población 

Ocupada 

(Urbano) 

Población 

Ocupada Rural  

Guayaquil  2.350.915 930.592 905.671 24.921 

Durán  235.769 90.389 88.605 1.784 

Samborondón  120.326 27.473 19.115 8.358 

Daule 33.502 2.280 24.604 17.676 

Playas  41.935 14.755 12.506 2.249 

Total  2.782.447 1.065.489 1.050.501 54.988 

Fuente: Elaboración propia a partir del INEC - CPV (2010). 

 

      Tabla 2 Porcentaje de población ocupada por tipo de actividad 

Porcentaje de población ocupada por tipo de actividad.  
  Guayaquil Durán Daule Samborondón Playas  

Alojamiento y 

Servicio de 

Comida  

4,66 4,89 2,26 2,09 6,31 

Actividades de 

la atención de la 

salud humana 

3,32 2,92 2,05 3,55 1,22 

Actividades de 

los hogares 

como 

empleadores 

4,41 4,91 3,41 5,37 4,14 

Actividades de 

Organizaciones 

y Órganos  

Extraterritoriales 

0,01 0 0 0,03 0,01 
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Actividades de 

servicios 

administrativos 

y de apoyo 

3,96 4,06 2,23 2,6 3,1 

Actividades 

financieras y 

seguros 

1,21 0,68 1,15 2,12 0,28 

Actividades 

Inmobiliarias 
0,37 0,29 0,31 1 0,19 

Actividades 

Profesionales, 

Científicas y 

Técnicas  

2,42 1,87 1,59 5,14 0,88 

Administración 

Pública y 

Defensa 

3,06 3,39 2,5 2,71 3,01 

Agricultura, 

Silvicultura y 

Pesca 

2,48 3,22 32,5 24,33 15,79 

Artes, 

entretenimiento 

y recreación 

0,83 0,72 0,48 0,71 0,61 

Comercio al por 

mayor y menor  
27,35 26,74 16,77 18,66 18,87 

Construcción  7,64 7,95 4,46 5,78 10,65 

Distribución de 

agua, 

alcantarillado, y 

gestión de 

desechos 

0,65 0,71 0,29 0,33 0,6 

Enseñanza 4,9 4,31 4,31 4,76 4,17 

Explotación de 

minas y 

canteras 

0,09 0,08 0,09 0,12 0,28 
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Industrias 

manufactureras 
11,79 11,28 5,85 6,97 13,05 

Información y 

comunicación  
1,72 1,22 1,44 1,89 0,81 

Otras 

actividades de 

servicios 

2,79 2,69 1,48 1,31 2,02 

Suministro de 

electricidad, 

gas, vapor y aire 

acondicionado 

0,35 0,37 0,38 0,3 0,46 

Transporte y 

almacenamiento  
6,92 7,28 4,96 3,4 5,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC - CPV (2010)  
 

En la Tabla 2. Se puede observar que la principal actividad en la que se ocupan 

los habitantes de los cantones de Guayaquil, Durán, Daule y Playas es el comercio, 

mientras que en Samborondón es la agricultura, silvicultura y pesca, por la 

funcionalidad del Gran Guayaquil y la movilidad de sus habitantes en la región 

analizada, los datos no pueden asumirse como la mayor parte de empresas o 

negocios en el sector son de esa rama.  

 

2. Valor Agregado de Bruto de los cantones seleccionados del Gran 
Guayaquil  

 

El Valor Agregado Bruto (VAB), es la macromagnitud económica que mide el 

valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, 

recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las 

distintas etapas del proceso productivo. 

 

En la Tabla 3. Se detalla el VAB de los cantones del Gran Guayaquil 

seleccionados para esta investigación. 
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Tabla 3 VAB de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil en miles de dólares 

VAB de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil en miles de 

dólares. 
  

Rama de 

Actividad  
Guayaquil Daule Durán Samborondón Playas 

Gran 

Guayaquil  

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

          

1.225.692  

       

27.929  

         

15.778  

             

80.512  

          

2.424  

      

1.352.334  

Explotación de 

minas y 

canteras 

             

123.526  

         

1.565  

           

7.245  

                  

171  

             

408  

         

132.915  

Manufactura 
          

4.222.221  

       

19.478  

       

886.407  

             

33.707  

             

445  

      

5.162.258  

Suministro de 

electricidad y de 

agua 

             

356.672  

         

9.047  

         

18.092  

             

10.323  

          

2.480  

         

396.614  

Construcción  
          

2.868.766  

       

33.433  

       

144.940  

           

104.650  

        

21.700  

      

3.173.489  

Comercio 
          

2.763.904  

       

24.907  

       

148.637  

             

95.879  

          

3.112  

      

3.036.439  

Actividades de 

alojamiento y de 

comidas 

             

633.922  

         

3.150  

         

13.813  

             

46.034  

        

13.011  

         

709.930  

Transporte, 

información y 

comunicaciones 

          

1.329.861  

         

9.926  

         

34.785  

             

29.255  

          

4.155  

      

1.407.982  

Actividades 

financieras 

             

700.703  

         

5.740  

           

7.652  

             

18.976  

          

2.388  

         

735.460  
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Actividades 

profesionales e 

inmobiliarias 

          

2.901.404  

     

312.533  

         

35.095  

           

277.793  

        

21.259  

      

3.548.084  

Administración 

pública  

             

606.899  

       

14.471  

         

11.761  

               

9.327  

          

4.302  

         

646.761  

Enseñanza 
             

907.158  

       

45.319  

         

79.371  

             

28.021  

        

18.368  

      

1.078.237  

Salud 
             

677.393  

       

13.351  

           

4.917  

               

4.017  

          

8.281  

         

707.959  

Otros Servicios 
             

537.162  

         

8.938  

           

2.786  

             

16.598  

             

824  

         

566.308  

Economía Total  
        

19.855.283  

     

529.788  

    

1.411.279  

           

755.262  

      

103.157  

    

22.654.769  

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE – (2016) Dirección 

Nacional de Síntesis Macroeconómica. 
  

 

Las actividades que se destacan a través del VAB en el Gran Guayaquil son: 

manufactura, actividades profesionales e inmobiliarias, construcción, comercio, 

transporte, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; dato con el cual se puede 

analizar que la región Gran Guayaquil posee potencialidades complementarias 

entre sí.  

 

2.2 Establecimientos de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil por 

rama de actividad.  

 

Para que el desarrollo local se implemente con estrategias basadas en la realidad 

de cada territorio, es importante conocer hacía que rama de actividad económica se 

dirigen los negocios de las personas en el espacio analizada, en la Tabla. 5 se 

detallan los establecimientos por rama de actividad económica que funcionan en los 

cantones seleccionados del Gran Guayaquil.  
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Tabla 4 Establecimientos por actividad económica en los cantones seleccionadosn 

Guayaquil 

Establecimientos por actividad económica en los cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil. 

Establecimientos  Guayaquil Daule Durán Samborondón Playas 
Gran 

Guayaquil  

Alojamiento y 

servicio de comida 
8.207 212 702 161 351 9.633 

Atención de la salud 

humana y de 

asistencia social 

2.745 85 135 62 36 3.063 

Actividades no 

diferenciadas de los 

hogares como 

productores de 

bines y servicios 

0 0 0 0 0 0 

Organizaciones 

extraterritoriales 
6 0 0 0 0 6 

Servicios 

administrativos y de 

apoyo  

959 22 25 18 4 1.028 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

402 10 15 19 2 448 

Inmobiliarias 402 22 6 22 3 455 

Profesionales, 

científicas, técnicas 
1.799 32 42 24 9 1.906 

Administración 

pública y defensa  
316 16 19 9 10 370 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca  

109 2 6 17 2 136 

Arte, 

entretenimiento y 

recreación  

849 33 68 33 14 997 
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Comercio al por 

mayor y menor 
50.083 1.245 4.067 798 745 56.938 

Construcción  274 3 4 14 1 296 

Distribución de 

agua, 

alcantarillado, 

gestión de 

desechos 

33 1 0 3 2 39 

Enseñanza  2.284 59 228 50 51 2.672 

Explotación de 

minas y canteras  
14 0 1 1 0 16 

Industrias 

manufactureras 
6.991 155 603 80 100 7.929 

Información y 

comunicación  
3.098 76 301 34 53 3.562 

Otras actividades 

de servicios 
7.584 170 613 113 95 8.575 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado. 

SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y 

AIRE 

ACONDICIONADO 

23 2 3 0 1 29 

Transporte y 

almacenamiento.  
1.028 10 36 8 5 1.087 

Total  87.206 2.155 6.874 1.466 1.484 99.185 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC – Censo Económico 

(2010).   
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La actividad económica que prevalece en los cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil es el comercio al por mayor y menor. 

 

Indicadores Sociales de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil-

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de 

pobreza multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y dentro 

de cada dimensión existe indicadores que miden privaciones: capacidad 

económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda y acceso a servicios 

básicos; en la Tabla 6. Se detalla en valores absolutos y relativos el número de 

pobres y no pobres de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil.  

 

Tabla 5 Pobreza por NBI en los cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Pobreza por NBI en los cantones seleccionados del Gran Guayaquil.  

Cantones 

No 

Pobres Pobres Total 

No 

Pobres Pobres Total 

Guayaquil 

 

1.204.84

7  

 

1.110.67

8  

 

2.315.52

5  52,0% 48,0% 100,0% 

Daule 

      

29.849  

      

89.751  

    

119.600  25,0% 75,0% 100,0% 

Durán  

      

75.256  

    

158.588  

    

233.844  32,2% 67,8% 100,0% 

Samborondón  

      

32.394  

      

34.908  

      

67.302  48,1% 51,9% 100,0% 

Playas  

      

13.027  

      

28.564  

      

41.591  31,3% 68,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC - CPV (2010)   
  

En los territorios analizados existen más de un millón de pobres por NBI, situación 

que permitirá establecer estrategias productivas y sociales con el objetivo de 

disminuir la pobreza.  
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Coeficiente de Especialización Económica para los cantones seleccionados 

del Gran Guayaquil. 

 

El CEE plantea a la especialización productiva como un factor importante para 

explicar la conmutación entre regiones, sostiene que aquellas regiones con un alto 

nivel de especialización productiva son atractivas para la inversión. (Aroca P. &., 

2011)  

 

Tabla 6 Datos para el cálculo del Coeficiente de Especialización Económica, cuil.iles de 

Datos para el cálculo del Coeficiente de Especialización Económica, cantones 

seleccionados del Gran Guayaquil. (miles de dólares) 

VAB Guayaquil Durán Samborondón Daule Playas 

VAB del 

Gran 

Guayaquil  

VAB 

Sector 

Primario  

631.752 19.784 37.440 42.104 2.782 733.862 

VAB 

Sector 

Secundario 

2.914.763 474.841 4.065 9.881 21 3.403.571 

VAB 

Sector 

Servicios 

10.891.571 415.467 442.975 337.948 0 4.137.433 

Otros 5.417.197 501.187 270.782 139.855 100.354 6.429.375 

VAB total 

del Cantón  
19.855.283 1.411.279 755.262 529.788 103.157 14.704.241 

VAB por 

rama de 

actividad 

económica 

24.970.220 19.855.283 19.855.283 19.855.283 19.855.283   

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE (2016) Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

 

Con los datos detallados en la tabla 7, se realiza el cálculo del Coeficiente de 

Especialización Económica, donde las variables estarán representadas por la 

siguiente nomenclatura:  
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Qr = Coeficiente de especialización económica.  

ABS = Valor absoluto 

VABij = Valor agregado bruto del sector i en el cantón j  

∑i VABij = Valor agregado bruto del cantón j  

∑j VABij = Valor agregado bruto del sector i  

∑i ∑j VABij = Valor agregado bruto global (suma sectorial y cantonal) 

 

  Tabla 7 Coiciente de Especialización Económica, cantones seleccionadosl  

  
Guayaquil Durán  

Samborondó

n 
Daule Playas 

VABij 
19.855.28

3 1.411.279 755.262 529.788 103.157 

Ei VABij 
24.970.22

0 

19.855.28

3 19.855.283 19.855.283 

19.855.28

3 

VABij/Ej VABij 
0,7951585 0,0710783 0,038038362 

0,02668245

3 0,0051954 

EjVABij/EiEj 

VABij 
0,5570539 0,9336386 0,963355534 

0,97401099

7 
0,9948314 

ABS 
0,2381046 0,8625603 0,925317172 

0,94732854

4 0,989636 

Qr 
0,1190523 0,4312802 0,462658586 

0,47366427

2 0,494818 

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE - 2016 Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

 



54 
 

 

Figura 1. Coeficiente de Especialización Económica, cantones seleccionados del 

Gran Guayaquil. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El coeficiente de especialización compara, de manera escalar, los cantones que 

conforman la región el Gran Guayaquil; por lo cual, el resultado es que Playas es el 

cantón más especializado resultado que se atribuye a que su actividad principal no 

está lejos de su menor actividad productiva. Por tanto, el mayor número de 

habitantes del cantón se dedican a esta labor, lo mismo pasa con los demás 

cantones analizados, excepto por Guayaquil que por su tamaño y economía se 

dedica a varias actividades económicas.  

 

De esta manera, se puede evidenciar que ningún cantón de la región alcanza una 

máxima especialización, la misma dinámica productiva es trabajar en lo permitido 

por el clima, la cosecha o la época. El resultado obtenido en el cálculo del CEE 

genera estrategias de políticas públicas basadas en la capacitación y 

especialización de los habitantes de los territorios. 

 

 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Guayaquil

Durán

Samborondón

Daule

Playas
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Multiplicador Económico para los cantones seleccionados del Gran 
Guayaquil. 

 

El concepto del multiplicador es de validez permanente, es decir, es un indicador 

independiente del tiempo y del grado de desarrollo de la economía en que funcione. 

Existirá siempre que quiera medirse el efecto marginal de una variable exógena 

(independiente) sobre otra variable endógena que es función de aquella. (Dagum, 

2015).  

 

Para el Cálculo del Multiplicador Económico se utilizará la producción básica de 

cada cantón analizado (Xij), el coeficiente de localización (Qij) y el VAB del sector i 

en el cantón j.  

 

  Tabla 8 Datos para el Multiplicador económico, cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil 

Datos para el Multiplicador económico, cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil. 

(miles de dólares) 

  Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

VABij 

        

19.855.283  

      

1.411.279          755.262  

          

529.788  

     

103.157  

VABij/Q 

     

17.742.944,0  

    

986.025,72     516.362,76  

     

359.503,63  

  

69.009,74  

Producción 

básica Xij 

          

2.112.339  

         

425.253  
        238.900  

          

170.284  

       

34.147  

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE (2016) Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

 

  Tabla 9 Producción Total, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Producción Total, cantones seleccionados del Gran Guayaquil. 

(miles de dólares) 
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  Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

PNBj 

              

17.742.944  

              

986.026  

             

516.363  

                

359.504  

            

69.010  

PBj 

                

2.112.339  

              

425.253  

             

238.900  

                

170.284  

            

34.147  

PT 

              

19.855.283  

          

1.411.279  

             

755.262  

                

529.788  

         

103.157  

Elaboración propia, fuente BCE - 2016 Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

 

  Tabla 10 Resultado multiplicador económico, cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil 

Resultado multiplicador económico, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

(miles de dólares) 

  
Guayaquil Durán  

Samborondó

n 
Daule Playas 

Producción Total  

   

19.855.283  

 

1.411.27

9          755.262  

   

529.788  

    

103.157  

Producción Básica 

     

2.112.339  

    

425.253          238.900  

   

170.284  

      

34.147  

Multiplicador 

Económico  9,40 3,32 3,16 3,11 3,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE (2016) Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

 

En la tabla 10. Se observa que Guayaquil es el cantón con más producción de la 

región, resultado que se verifica también en la tabla 11. Donde Guayaquil tiene un 

multiplicador económico de 9,40 lo que supera a los demás cantones, pero 

visibilizan la posibilidad de apalancamiento a través de clúster especializados.  

 



57 
 

 

Figura 2. Multiplicador económico, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Índice de Potencial Económico 
 

      El potencial económico de un territorio se puede definir como “el volumen de 

producción que genere, vinculada a la interacción existente con los territorios 

productivos restantes medida en proporción directa a su correspondiente peso 

específico e inversamente a la distancia que las sepa (Sanchez, 2012).  Por lo tanto, 

el potencial económico de un cantón será el resultado de su propia capacidad 

productiva y de su mayor o menor cercanía al resto de la producción, que se genera 

en el conjunto del sistema geográfico del país (Sanchez, 2012).   

 

Para el cálculo del IPE se necesita el VAB y la distancia de los cantones 

analizados con el principal, dato para lo cual se utilizó Google Mapas y Distancia 

entre ciudades del Sistema Nacional de Información (SNI).  
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  Tabla 11 Resultado cálculo IPE, cantones seleccionados del Gran 

Resultado cálculo IPE, cantones seleccionados del Gran Guayaquil. 

  Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

VABi 19.855.283 1.411.279 755.262 529.788 103.157 

VABj 1 1 1 1 1 

Distancia con 

Guayaquil  172000 5640 31470 40000 72000 

IPE 

          

115,44  250,23 24,00 13,24 1,43 

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE (2016) Dirección Nacional de 

Síntesis Macroeconómica 

 

 

Fuente 3. Índice potencial económico, cantones seleccionados del Gran 

Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 12. Se muestra que el IPE refleja que el cantón más especializado 

del Gran Guayaquil es Durán, resultado que se le atribuye al conjunto industrial que 

potencia el sector manufacturero de la región, así mismo refleja que se necesita 

 -  50,00  100,00  150,00  200,00  250,00  300,00
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trabajar en añadir valor agregado a la producción de los cantones de Samborondón, 

Daule y Playas.  

 

  Tabla 12 Resultado cálculo IPE, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Resultado cálculo IPE, cantones seleccionados del Gran Guayaquil. 

  Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

VABi 19.855.283 1.411.279 755.262 529.788 103.157 

VABj 1 1 1 1 1 

Distancia con 

Guayaquil  172000 5640 31470 40000 72000 

IPE 

          

115,44  250,23 24,00 13,24 1,43 

Fuente: Elaboración propia a partir de BCE (2016) Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica 

Google Mapas y Distancia entre ciudades del Sistema Nacional de Información 

(SNI).  

 

Índice de Accesibilidad de Carretera 
 

Para el cálculo del IAC, se necesita la longitud de carretera de cantón en km y la 

superficie cantonal en km2 para lo cual se utilizó Google Mapas y Distancia entre 

ciudades.  

 

Tabla 13 Resultado cálculo IAC, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Resultado cálculo IAC, cantones seleccionados del Gran Guayaquil. 

  Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

Longitud de carretera 

(km) 29 13 41 48 93 

Superficie  344 59 252 475 280 

IAC 0,08 0,22 0,16 0,10 0,21 

Elaboración propia, fuente Google Mapas y Distancia entre ciudades del Sistema 

Nacional de Información (SNI).  
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Figura 4. Índice de Accesibilidad, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por su ubicación geográfica y su uso entre costa y sierra, el cantón con más 

accesibilidad a carretera es el cantón Durán, situación que podría mejorarse con la 

inversión en construcción urbana y accesibilidad. En la tabla 13 se evidencia que el 

trabajo para conectar a las ciudades que conforman la región Gran Guayaquil de 

una manera más eficaz y rápida para sus habitantes, puede ser una de las 

estrategias de desarrollo regional. 

 

Índice de Déficit Social 
 
 

Para el cálculo del IDS se utilizarán datos nacionales, debido a que únicamente 

en su globalidad es representativa.  

Tabla 14 Resultado ID 
Resultado IDS.   

Variable IDS 

Analfabetismo  0,4 

Desnutrición  0,5 

Pobreza por consumo  0,33 

Mortalidad infantil  0,21 

Etnicidad  0,15 

IDS total  1,59 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC - CPV 2010. 
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El IDS 1,59 no es significativo en valores relativos como lo exige la metodología 

aplicada, pero en valores absolutos se requiere un trabajo minucioso en las 

variables detalladas en la Tabla 14, teniendo como principio que el desarrollo 

involucra como actores principales a las personas.  

 
Índice Potencial de Desarrollo del Gran Guayaquil 

 

A través de la suma algebraica de cada uno de los índices detallados previamente 

se obtiene el IPD, resultado que se muestra en la Tabla 15.  

 

Tabla 15 Resultado cálculo IPD, cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

Resultado cálculo IPD, cantones seleccionados del Gran Guayaquil. 

Indicador Guayaquil Durán  Samborondón Daule Playas 

CEE 0,119052316 0,43128016 0,462658586 0,47366427 0,49481798 

ME 9,399668626 3,31867841 3,161421036 3,11119998 3,02094514 

IPE 115,44 250,23 24,00 13,24 1,43 

IAC 0,08 0,22 0,16 0,10 0,33 

IDS 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

IPD 123,45 252,61 26,20 15,34 3,69 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El IPD muestra que cada uno de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil 

posee potenciales de desarrollo complementarias, en la Tabla 17 se evidencia que 

Playas es el cantón con una mayor oportunidad de especialización económica y 

accesibilidad, debido a que en su extensión de 280 km2 se encuentran atractivos 

turísticos que se pueden aprovechar y la mayor parte de sus habitantes habitan en 

la cabecera cantonal lo que reduce las distancias entre los habitantes y el potencial 

turísticos de desarrollo.  
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Por su parte, la principal economía es Guayaquil, triplicando el multiplicador 

económico de los demás cantones seleccionados. A pesar de ello, Guayaquil no 

posee especialización económica porque su economía se encuentra diversificada y 

su principal actividad es el comercio y la manufactura. Esta última superada por 

Durán, cantón que debido a su predominancia en la industria posee una oportunidad 

como potencial económico del Gran Guayaquil. Por ello, aunque Guayaquil sea 

quien produce más ganancias económicas, Durán es el cantón con el mayor IPD de 

los cantones seleccionados del Gran Guayaquil lo que da la oportunidad de un 

apalancamiento para el desarrollo de la región.  

 

2.3 Propuesta  

 

En la escala regional, las potencialidades para el desarrollo deberían priorizar la 

creación de oportunidades relacionadas con la inserción o el posicionamiento de las 

ciudades en procesos productivos, de intercambio o consumo de bienes y servicios; 

es decir, son indispensables la conectividad, la accesibilidad y la integración. En 

otras palabras, la generación e intercambio de información es una nueva utilidad de 

desarrollo, para la que son fundamentales las tecnologías de comunicaciones y 

transporte. 

 

El Índice de Potencial de Desarrollo del Gran Guayaquil de manera implícita, 

propone una región ideal, cuya viabilidad depende de la creación de sinergias 

analíticas: productividad, equidad y oportunidad, gobierno, calidad de vida y 

sostenibilidad urbana y rural, para impulsar el posicionamiento o la inserción de la 

región en un contexto nacional e internacional del que se beneficien.  

 

A diferencia de otros enfoques, en los que las ganancias de una ciudad 

representan las pérdidas de otras (como en el enfoque de competitividad), el índice 

de potencial de desarrollo incorpora y enfatiza la necesidad de impulsar y consolidar 

redes de asentamientos para la producción, distribución y el acceso a bienes y 

servicios, como trasfondo para avanzar eficazmente en el desarrollo regional con 
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estrategias diferenciadas según el tipo de ciudad del que se trate. Se distingue de 

otras aproximaciones analíticas por el reconocimiento de la incidencia del factor 

humano en el correcto funcionamiento y la adecuada implementación. 

 

En el plano regional, las ciudades generan ventajas relacionadas con la 

producción de manufacturas básicas intensivas en mano de obra, al combinar la 

concentración física e integración económica de los individuos y las actividades, lo 

cual puede contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo humano (Giraldo, 

2008). 

 

Descripción de la Propuesta 
 

Tabla 16 Problema identificado y propuesta 

Problema identificado y propuesta.  

Problema Identificado Propuesta 

Desarrollo de la 

Propuesta  

Falta de comunicación 

de las autoridades de 

los cantones del Gran 

Guayaquil.  

Crear el Comité de 

Desarrollo del Gran 

Guayaquil, con 

delegados de la 

principal autoridad de 

cada cantón que 

sesionará de manera 

trimestral para 

planificar, dar 

seguimiento y plantear 

programas para la 

región.  

El Comité no tendrá una 

figura jurídica, ni requerirá 

incremento de nómina, 

sesionará en Guayaquil y 

será moderado por una 

secretaría designada.  
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Modelos de desarrollo 

que se apalancan a la 

división geográfica 

propuesta por el 

Gobierno en zonas, 

más no por la 

conectividad y 

funcionamiento del 

Gran Guayaquil.  

Consolidar un modelo 

de desarrollo urbano 

para la Región Gran 

Guayaquil que genere 

bienestar para los 

ciudadanos, 

garantizando la 

sustentabilidad social, 

económica y ambiental 

Compartir el modelo de 

desarrollo de Guayaquil 

en sus fortalezas, siendo 

estos los ámbitos 

administrativos, sociales y 

turísticos para en lo 

posible sea replicado, así 

mismo Durán con sus 

fortalezas en el ámbito 

industrial.  

Costos de 

transportación pública 

desiguales en el Gran 

Guayaquil.  

Impulsar una política de 

movilidad sustentable 

que garantice la 

calidad, disponibilidad, 

conectividad y 

accesibilidad de los 

viajes urbanos. 

Evaluar rutas de 

transporte público que 

conecte los cantones 

reduciendo en lo posible 

el tiempo y el dinero que 

necesitan los ciudadanos 

para movilizarse en la 

región.  

Por su capacidad para 

multiplicar la economía 

se han desarrollado 

invasiones y 

asentamiento en zonas 

de riesgo, 

principalmente en 

Guayaquil y Durán  

Evitar asentamientos 

humanos en zonas de 

riesgo y disminuir la 

vulnerabilidad de la 

población urbana ante 

desastres naturales.  

Comunicar a las personas 

que se está trabajando 

para una visión como 

región con las mismas 

oportunidades de 

desarrollo y controlar las 

zonas de riesgo con 

planes de prevención.  

Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial que siguen 

un formato único, ajeno 

a la realidad. 

Consolidar los Planes 

de Ordenamiento 

Territorial a partir de las 

vocaciones y 

Los PDYOT se realizarán 

bajo concurso y tendrán la 

necesidad de revisar el 

diagnóstico de todos los 

cantones del Gran 
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potencialidades 

económicas locales. 

Guayaquil para una 

planificación organizada y 

complementaria.  

Problemas sociales 

comunes: desnutrición, 

drogadicción, 

embarazos 

adolescentes.  

Ampliar el desarrollo de 

una cultura 

demográfica basada en 

valores de prevención, 

participación social, 

tolerancia y vigencia de 

derechos humanos. 

Se realizarán 

capacitaciones con el 

apoyo de los programas 

Gubernamentales, 

eligiendo a un líder 

comunitario que organice 

voluntariamente las 

convocatorias para la 

prevención de los 

problemas sociales.  

Programas de turismo 

aislados dentro de 

cada territorio.  

Fortalecer el turismo 

como región.  

Crear un concepto 

turístico y llamativo del 

Gran Guayaquil, que logre 

conocerse a nivel nacional 

e internacional y permita 

que la región se distinga 

por sus atractivos 

turísticos naturales y 

programas realizados.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.4 Conclusiones 

 

A través de la revisión de la bibliografía relacionada con el IPD y las estrategias 

de desarrollo regional se logró definir al Gran Guayaquil como una región nodal 

asociativa que está compuesta por unidades (cantones) heterogéneos fuertemente 
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relacionadas mediante los flujos de población, de bienes y servicios, de 

comunicaciones, de tráfico, etc.  

 

Asimismo, se evidenció que el IPD es la herramienta de planificación y desarrollo 

territorial para comparar y unificar unidades de territorio que permite conocer sus 

potencialidades y limitantes como unidad y como un todo.  

 

El diagnóstico de los cantones seleccionados del Gran Guayaquil con el IPD 

advierte que las oportunidades de desarrollo a través del potencial son 

complementarias y en conjunto pueden lograr un bienestar articulado más fuerte e 

inclusivo. 

 

La principal economía es Guayaquil con un multiplicador económico que triplica 

a los demás cantones de la región, sin embargo, la mayor oportunidad de 

especialización económica recae en Playas por su potencial natural turístico, Durán 

se destaca por su componente industrial imperfectamente adaptado a la principal 

actividad económica de Guayaquil, siendo esta el comercio, Samborondón posee 

un potencial en actividades inmobiliarias y profesionales, pero a la vez con una 

oportunidad de generar clúster relacionados a la agricultura, situación que comparte 

con Daule.  

 

Como región el Gran Guayaquil posee una potencialidad compleja pero 

prometedora que reúne en su corta extensión cada uno de los sectores de 

producción de la economía ecuatoriana y características singulares que en su 

conjunto permitirían un mayor aprovechamiento para el desarrollo.  
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