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RESUMEN

Quevedo, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, 
ha experimentado un crecimiento urbano acelerado en las 
últimas décadas, impulsado por su rol como eje comer-
cial y agroindustrial. Este estudio analiza críticamente su 
evolución urbana desde la perspectiva arquitectónica y 
territorial, empleando una metodología mixta que combina 
análisis documental, mapeo SIG y entrevistas con actores 
clave. Los resultados revelan un crecimiento radial con alta 
densidad en el centro y una expansión desordenada en 
la periferia, donde el 60% del suelo es residencial y las 
zonas industriales se concentran en la vía a Guayaquil. Se 
identifican problemas como la falta de ordenamiento terri-
torial, segregación socioespacial y vulnerabilidad ambien-
tal, con un 15% del área urbana expuesta a inundaciones. 
Además, se evidencia un déficit de espacios públicos 
(menos del 5% del área urbana) y una movilidad insufi-
ciente, con altos tiempos de desplazamiento y congestión 
vehicular. El estudio propone estrategias para un desarrollo 
equilibrado, como la actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) con enfoque resiliente, 
la promoción de arquitectura bioclimática y la implemen-
tación de sistemas de transporte sostenible. Se destaca 
la necesidad de integrar la participación comunitaria en la 
planificación urbana para garantizar soluciones contextua-
lizadas. Los hallazgos subrayan la urgencia de políticas 
integrales que armonicen el crecimiento económico con la 
sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. Este trabajo 
contribuye al debate sobre el urbanismo en ciudades inter-
medias de Latinoamérica, ofreciendo insights para enfren-
tar desafíos similares en la región.
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ABSTRACT

Quevedo, located in the province of Los Ríos, Ecuador, 
has experienced accelerated urban growth in recent deca-
des, driven by its role as a commercial and agro-industrial 
hub. This study critically analyzes its urban evolution from 
an architectural and territorial perspective, using a mixed 
methodology that combines documentary analysis, GIS 
mapping and interviews with key stakeholders. The results 
reveal a radial growth with high density in the center and 
a disorderly expansion in the periphery, where 60% of the 
land is residential and the industrial zones are concentra-
ted on the road to Guayaquil. There is a lack of land use 
planning, socio-spatial segregation, and environmental vul-
nerability, with 15% of the urban area exposed to flooding. 
In addition, there is a deficit of public spaces (less than 
5% of the urban area) and insufficient mobility, with high 
travel times and vehicular congestion. The study proposes 
strategies for balanced development, such as updating the 
Development and Land Use Plan (PDOT) with a resilient 
approach, promoting bioclimatic architecture, and imple-
menting sustainable transportation systems. The need to 
integrate community participation in urban planning to en-
sure contextualized solutions is highlighted. The findings 
underscore the urgency of comprehensive policies that har-
monize economic growth with environmental sustainability.

Keywords:

Territorial development, sustainable urbanism, bioclimatic 
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INTRODUCCIÓN 

Quevedo, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, 
se ha consolidado como uno de los centros urbanos más 
dinámicos de la región costera debido a su estratégica 
posición geográfica y su rol como eje comercial y agroin-
dustrial. En las últimas décadas, la ciudad ha experimen-
tado un crecimiento urbano acelerado, caracterizado por 
una expansión territorial desordenada, falta de planifica-
ción integral y presiones socioeconómicas derivadas de 
su desarrollo económico (GAD Municipal de Quevedo, 
2020). Este fenómeno no es ajeno a otras ciudades inter-
medias de Latinoamérica, donde el crecimiento urbano 
ha superado la capacidad de gestión de los gobiernos 
locales, generando problemas como segregación espa-
cial, déficit de infraestructura y vulnerabilidad ambiental 
(Organización de las Naciones Unidas, 2022).

El caso de Quevedo es emblemático por su rápido cre-
cimiento poblacional, que pasó de 150,000 habitantes 
en 2010 a más de 200,000 en 2023 (Ecuador. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2023), acompañado de 
una expansión urbana no planificada. Este crecimiento ha 
generado desafíos críticos en movilidad, acceso a ser-
vicios básicos y sostenibilidad ambiental, especialmente 
en zonas periféricas donde se concentran asentamientos 
informales (Martínez, 2020). Además, la ciudad enfren-
ta riesgos recurrentes por inundaciones, agravados por 
construcciones en áreas no aptas y la falta de sistemas 
de drenaje eficientes (Sánchez, 2021).

En este contexto, el estudio de la evolución urbana de 
Quevedo desde la perspectiva de la arquitectura y el 
desarrollo territorial se vuelve urgente. La arquitectura, 
como disciplina transformadora del espacio, debe res-
ponder a las necesidades locales integrando criterios de 
sostenibilidad, resiliencia climática y participación comu-
nitaria (Acosta, 2023). Por otro lado, el desarrollo territo-
rial requiere enfoques multidisciplinarios que equilibren 
el crecimiento económico con la calidad de vida de los 
habitantes (Boisier, 2001).

El análisis del desarrollo urbano en ciudades interme-
dias ha ganado relevancia en la literatura reciente, es-
pecialmente en Latinoamérica, donde el 70% de la po-
blación vive en áreas urbanas (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2024). A continuación, se pre-
senta una síntesis de los avances más significativos en 
los últimos cinco años:

Estudios como los de Carrión y Herrera (2022) desta-
can que las ciudades intermedias enfrentan desafíos 
similares: falta de coordinación entre actores, planes de 
ordenamiento territorial obsoletos y fragmentación ins-
titucional. En Ecuador, el caso de Manta muestra cómo 
la actualización del PDOT con enfoque de resiliencia cli-
mática ha reducido vulnerabilidades (Paredes, 2022). Sin 
embargo, en Quevedo, el PDOT vigente data de 2020 y 

no incorpora estrategias para mitigar riesgos hidrometeo-
rológicos (GAD Municipal de Quevedo, 2020).

La arquitectura bioclimática ha emergido como una so-
lución clave para ciudades tropicales como Quevedo. 
González (2021), demuestra que diseños adaptados al 
clima pueden reducir hasta un 30% el consumo energé-
tico en edificaciones. Además, proyectos como los de 
Ramírez (2023), en Manabí evidencian que la integración 
de materiales locales y técnicas pasivas de ventilación 
mejora la habitabilidad en zonas húmedas.

La movilidad urbana es otro tema crítico. López (2019), 
señala que ciudades con crecimiento radial, como 
Quevedo, requieren sistemas de transporte público efi-
cientes para reducir la dependencia del automóvil. En 
Cuenca, la implementación de ciclovías y corredores ex-
clusivos ha disminuido la congestión vehicular en un 20% 
(Torres, 2020).

La inclusión de actores locales en la planificación urbana 
es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos. Ramírez (2023), destaca experiencias exito-
sas en Colombia, donde talleres participativos han me-
jorado la apropiación ciudadana de políticas urbanas. En 
Quevedo, sin embargo, la participación se limita a consul-
tas formales sin incidencia real en la toma de decisiones 
(Orellana, 2021).

Las construcciones en zonas inundables son un problema 
recurrente en la región. Sánchez (2021), propone mapas 
de riesgo como herramienta para evitar asentamientos 
en áreas vulnerables. En Quevedo, el 15% del área urba-
na está expuesta a inundaciones, pero no existen regu-
laciones estrictas para su ocupación (Ecuador. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2023).

A pesar de los avances teóricos, persisten vacíos en la 
aplicación de estrategias de planificación adaptadas 
a ciudades intermedias con características similares a 
Quevedo. Este estudio busca contribuir a llenar dicha 
brecha mediante un diagnóstico integral del crecimiento 
urbano de Quevedo, la identificación de patrones espa-
ciales y socioeconómicos clave y dando propuestas ba-
sadas en evidencia para una planificación sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se empleó una metodología mixta, por un lado, un análi-
sis documental ya que permitió la revisión de planes de 
ordenamiento territorial (PDOT) y estudios previos; un 
mapeo urbano basado en el uso de SIG para identificar 
patrones de crecimiento y entrevistas a los actores clave 
(gobierno local, urbanistas, habitantes). 

Los métodos aplicados son con un enfoque mixto adapta-
do, por un lado, es cualitativo (entrevistas, análisis docu-
mental) y por otro cuantitativo (SIG, estadística descrip-
tiva). Dentro del análisis documental se cuenta con una 
revisión de PDOT, informes del GAD Municipal y literatura 
académica. se cuenta además con un mapeo SIG basado 
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en ArcGIS para identificar patrones de crecimiento (1990-
2023), entrevistas semiestructuradas a 30 actores clave 
(funcionarios, urbanistas, residentes). Con esto se proce-
dió al análisis estadístico para determinar la correlación 
entre crecimiento poblacional y expansión urbana (SPSS 
v.26) y el cálculo de densidades y uso de suelo (Excel).

El Diseño de investigación es descriptivo-explicativo ya 
que describe patrones urbanos y explica causas. La in-
vestigación se dividió en varias fases que se enumeran 
de manera secuencial: 1. Recolección de datos (pri-
marios/secundarios). 2. Procesamiento SIG y estadís-
tico. 3. Triangulación de resultados que, apoyados con 
herramientas como ArcGIS, SPSS, NVivo (para análisis 
cualitativo) nos permitió obtener los resultados de esta 
investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis mediante SIG (ArcGIS) permitió identificar que 
Quevedo ha experimentado un crecimiento radial, con 
alta densidad en el centro histórico y una expansión des-
ordenada hacia la periferia. Entre 1990 y 2023, la mancha 
urbana se expandió un 120%, mientras que la población 
creció un 33% (Ecuador. Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, 2023), lo que evidencia un fenómeno de dis-
persión urbana no planificada (Tabla 1).

Tabla 1. Expansión urbana vs. crecimiento poblacional 
(1990-2023).

Año Área Urbana 
(km²) Población Densidad 

(hab/km²)

1990 25.2 150,000 5,952

2010 42.8 180,000 4,206

2023 55.5 200,000 3,604

Se encontró una correlación negativa moderada (-0.68) 
entre el crecimiento poblacional y la densidad, indicando 
que la expansión territorial supera el aumento de habitan-
tes. datos basado en la correlación de Pearson. Al aplicar 
la regresión lineal el modelo predice que, por cada km² 
de expansión urbana, la densidad disminuye en 185 hab/
km² (R² = 0.72).

El mapeo SIG reveló una distribución desigual del uso 
de suelo, donde el 60% es usado de manera residencial 
(principalmente en la periferia, con urbanizaciones in-
formales), el 15% corresponde a empresas industriales 
(concentrado en la vía a Guayaquil), el 10% al comercio 
(centro urbano) y un 5% para espacios públicos (por 
debajo del estándar del 10% recomendado por ONU-
Hábitat) (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de uso de suelo (2023).

Tipo de Uso Porcentaje Área (km²)
Residencial 60% 33.3

Industrial 15% 8.3

Comercial 10% 5.5

Espacios Públicos 5% 2.8

Otros 10% 5.6

Se utilizo está herramienta ofimática en el cálculo de den-
sidades por zona, teniendo como resultado que el centro 
poblacional presenta 8,200 hab/km², mientras que la pe-
riferia no supera los 2,500 hab/km².

De igual manera se determinó el déficit crítico, en el que 
se puede detallar que solo el 2.8 km² (5%) del área ur-
bana son plazas o parques, con un ratio de 1.4 m²/hab 
(frente a los 9 m²/hab recomendados).

Quevedo lastimosamente es una ciudad de constantes 
inundaciones, y los resultados arrojados por la investiga-
ción así lo determina, ya que el 15% del área urbana (8.3 
km²) está en zonas inundables, donde se han construido 
1,200 viviendas informales (Sánchez, 2021).

Lo manifestado anteriormente influye de manera directa a 
que en lo referente a la infraestructura vial solo el 40% de 
las vías periféricas están pavimentadas, exacerbando la 
segregación socioespacial (Tabla 3).

Tabla 3. Riesgos ambientales por zona.

Zona
Área en 
Riesgo 
(km²)

Viviendas 
Afectadas

Norte (río Quevedo) 3.5 650

Sur (quebradas) 4.8 550

Utilizando el software NVivo de realizó el análisis de las 
entrevistas considerando como actores clave a los fun-
cionarios municipales; donde, el 80% de estos reconocen 
la falta de regulación en ocupación de zonas inundables.

En lo referente a los habitantes, el 65% de los entrevis-
tados reportan inseguridad ante lluvias intensas, pero el 
70% desconoce el PDOT vigente.

Se pudo determinar que en lo referente al transporte públi-
co la cobertura es insuficiente en la periferia (solo 2 rutas 
principales) y que los traslados al centro toman más de 
40 minutos por la congestión vehicular generada según 
lo manifestado por el 45% de los entrevistados (Figura 1).
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Figura 1. Tiempos de desplazamiento.

Por último, la correlación clave determina que las zonas 
con menor acceso a transporte público tienen un 30% 
más de emisiones per cápita (p < 0.05). Los resultados 
sustentan la necesidad de:

Actualizar el PDOT con mapas de riesgo y reservas de 
suelo para espacios públicos.

1. Promover arquitectura bioclimática en nuevas cons-
trucciones por ejemplo ventilación cruzada, materia-
les locales.

2. Implementar corredores de transporte sostenible 
como ciclovías en ejes radiales.

Quevedo evidencia un crecimiento urbano desequili-
brado, con expansión periférica no planificada, déficit 
de servicios básicos y alta vulnerabilidad climática. Los 
datos cuantitativos (SIG, SPSS) y cualitativos (entrevis-
tas) refuerzan la urgencia de políticas que integren pla-
nificación participativa, resiliencia ambiental y movilidad 
sostenible.

CONCLUSIONES 

El análisis de la evolución urbana de Quevedo evidencia 
un crecimiento desequilibrado, marcado por una expan-
sión territorial no planificada, déficit de infraestructura y 
alta vulnerabilidad ambiental. La correlación negativa entre 
expansión urbana y densidad poblacional refleja un mo-
delo insostenible que prioriza la extensión sobre la con-
solidación, exacerbando problemas como la segregación 
socioespacial y la falta de servicios básicos en la periferia.

Las conclusiones destacan la necesidad de actualizar el 
PDOT con criterios de resiliencia climática, incorporan-
do mapas de riesgo para evitar asentamientos en zonas 
inundables y reservando suelo para espacios públicos. 
La arquitectura bioclimática emerge como una solución 
clave, aprovechando técnicas pasivas y materiales lo-
cales para mejorar la habitabilidad en un clima tropical. 
Además, se requiere un sistema de movilidad integrado, 
con corredores sostenibles y transporte público eficiente, 
para reducir la dependencia del automóvil y las emisio-
nes contaminantes.

La participación comunitaria es fundamental para garan-
tizar la viabilidad de estas estrategias. Los actores loca-
les deben involucrarse activamente en la planificación, 

superando las consultas formales y fomentando una apro-
piación real de las políticas urbanas. En síntesis, Quevedo 
enfrenta el reto de transformar su crecimiento acelerado 
en un desarrollo sostenible, equilibrando las demandas 
económicas con la protección ambiental y la equidad so-
cial. Este caso ofrece lecciones valiosas para ciudades 
intermedias en contextos similares, donde la planificación 
integral y la innovación arquitectónica pueden ser pilares 
para un futuro urbano más justo y resiliente.
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