
UN AftO DE MEDICINA RURAL EN LA PROVINCIA 
DE EL 0R0

INTRODUCCION 

EL ORO

Fue gracia Suprema el conocerte. Inmenso mar de verde 
riqueza, poblado de gentes valerosas. Centinelas de la patria, 
heroes de una frontera invadida que ofrendaron su sangre por un 
NO PASARAN.

Giron de patria rica, desconocida y un tanto olvidada. Nunca 
podremos los demas pagarte todo cuanto hiciste por defender el 
Tricolor y todo cuanto sigues haciendo por el engrandecimiento 
nacional.

Estas paginas, fru to 'de  una investigacion paciente y honra- 
da, no pretenden en forma alguna ser el "Y o  Acuso". Sino una 
clarinada sonora de llamamiento a todas las gentes de buena vo- 
luntad, a los tecnicos, a los expertos, a Iqs .especialistas en cada 
ramo para ayudarte a surgir_mds de prisa.

Estas paginas, fru to  del desvelo cuotidiano de un ano de la
bor son un llamado a todos los expertos en O rganization de Co- 
munidad, a los Higienistas, a los Urbanistas, a los Medicos, a los 
Ingenieros y Arquitectos, a los maestros de toda especialidad, a 
los Trabajadores Sociales, a los Obreros, a todos los hombres de 
ciencia o arte que tengan energfas en la sangre y un buen cora- 
zon.

Doctor Luis Vinicio D iaz Ruiz
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Para todos ellos va este trabajo, como un llamado energico 
par a que piensen que en el Oro, hay mucha riqueza pero que es
ta mucho por hacer. Que hay un buen fondo humano para cap- 
ta r pero fa lta  la mano de un buen sembrador.

En este mar de verdura, las buenas gentes perecen olvida- 
das, sufridas; pero, esperando con todo optimismo, que los demas 
ecuatorianos aprieten filas, dejen la gran ciudad y vengan al cam- 
po, donde tanto hay que hacer por el bienestar humano y tantos 
opimos frutos por recoger. , , ' ■

EL ORO! buen normbre para una provincia desbordando r i
queza, pero que no se gasta en el bienestar humano. Hay fiebre 
de Vivir, pero fa ltan  los expertos que ensenen a v iv ir bien. Hay 
ansias de sus gentes por prolongar sus vidas, por defenderse de la 
enfermedad, pero fa ltan los medios materiales y Iqs elementos 
humanos para ayudar a este anhelo. La naturaleza sigue luehan- 
do contra el hombre y el hombre a pesar de su dinero no ericuen- 
tra las armas mas eficientes para defenderse.

Corren las aguas de sus ri'os, hasta las gargantas de sus gen
tes y corren llevando miNonadas de microbios que acaban con sus 
vidas. Falta quien haga el m ilagro de purifica r las aguas y matar 
los microbios.

Anda el montuvio con sus pies descalzos sobre la maleza pu- 
lu lante de bichos. Duerme a la intemperie, mientras zumban ju n 
to a el moscas y zancudos, dejandole toda clase de virus. Envene- 
na su sangre con alcohol y derrocha su dinero en todo lo inu til. 
Se hace urgente que Trabajadores Sociales, Biologos o Higienistas 
hagan causa comun cdn su vida y la ayuden a librqrse de los pe- 
ligros de la enfermedad.

El costeno construye su propia casa, si vale la pena ca lif i-  
carla asf. La guadua la labra con su propia mano, un poco de ta- 
blas mal aserradas le sirven para cerrar su vftienda que al poco 
tiempo se desmorona. El rfo proximo es su bano, el cercado ajeno 
su propia letrina, la calle el deposito de basuras e inmundicias. 
Necesita urgentemente la cooperacion de Ingenieros, Arquitectos, 
Urbanistas, expertos en viviendas para que le ensenen a v iv ir 
bien y no solamente a habitar en el sentido litera l de la pdlabra. 
Hace fa lta  hacerle comprender que el Jus-Utendi y el Jus-Abu- 
tandi, son expresiones que en la moderna forma de v iv ir, perdie- 
ron su sentido.

Y todo esto sin contar conque tambien el orense, necesita
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de urgencia de expertos en Cooperativas y otras ramas de activ i- 
dad humana.

El Oro, es tierra virgen integralmente, y quien quiera que 
■respire el aire de sus costas o el perfume de.sus montanas, sen- 
tira  en su mente que esta redescubiendo una nueva tierra.

Es por esto que mis paginas no encierran una acusacion por 
no haber hecho nada o casi nada en una provincia que es el Oro 
viviente de la Patria. Son solamente una clarinada radiante para 
que todo hombre con conocim ientosy voluntad, todo ser humano 
con espiritu apostolico, deje su comodidad y vaya a este giron 
de la patria donde hay tanto por hacer y donde la coSecha por to 
do lo que se haga sera tan generosa.

M i obra se la entrego asi:
No es mi deseo que simplemente sea una t'esis de Grado. Es 

rhi anhelo que este trabajo sirva de estimulo para todos aquellos 
que tengan abiertos los ojos y dispuestos musculos, cerebro y co- 
razon se entreguen a la noble tarea |de ayudar a esta tie rra  a la 
que nunca sabremos re tribu irle  todo cuanto hizo y lo que conti- 
nua haciendo por la integridad territo ria l.

M i obra la dedico al ejercito de mi Patria, al que me debo y 
quien me ha brindado la oportunidad de conocer la mas bella pro
vincia; la dedico tambien devmodo especial a todos los tecnicos y 
expertos que tienen que ver con el bienestar humano y por fin  la 
dedico igualmente a los habitantes de El Oro, gentes generosas 
y de vigoroso corazon.

El Oro!
T ierra grande, sfntesis de nuestro Tricolor, Oro, como la ri- 

queza de tu suelo, azul como tu cielo y tu mar tranquilo, rojo co
mo la sangre de tus heroes, fue una suerte para mf el conocerte 
y v iv ir contigo una vida de lucha. . . .

*



CAPITULO PRIMERO

1.— GENERALIDADES.-—Situacion, Poblacion, extension, 

'  vias de comunicacion.

2.— FACTO RES AMB1ENTALES.— C lim a, Condiciones H i-

gienicas, T ipo de alim entacion, Estado eco- 

riom ico y  C u ltura l.

GENERALIDADES.— La Provinica de El Oro, la mas meridional de 
la Costa ecuatoriana, ocupa la porcion de tierra 

que se extiende desde las estribgciones de la Cordillera Occi
dental de los Andes, hasta el mar; lim itada por el Norte 
con la provincia de El Guayas; por el Nor-este, con el Azuay; por 
el Nor-oeste, con el Oceano Pacffico; por el Sur y el Oriente, con 
la provincia de Loja y por el Occidente y Sur-occidente con el 
Peru.

Se halla situada entre los 7 0 °-1 9 /-5 7 " y los 8 0 °-2 0 '-1 7 " 
de longitud occidental (del M eridiano de Grenwich) y los 3 ° -2 0 ' 
y los 3 ° -5 0 '-4 7 "  de la titud  Sur. De esta manera la provincia del 
El Oro presenta dos regiones topograficas, climatericas y sanita- 
rias bien definidas: La region, llamemosla asf, serrana de la pro
vincia que ocupa las estribaciones de la cordillera occidental de 
los Andes y la llanura costanera, que de esta desciende, hasta 
perderse en el mar pacifico. Surcada por gran numero de sistemas 
hidrograficos en su parte noroccidental, va volviendose arida y 
agreste conforme se aproxima al Peru en el Sur-occidente, hasta 
hacerse completamente inhospita y seca.

Olvidada por muchos anos por el Gobierno Central, ari*asa- 
da por la tra icionera invasion del ano 41, reducida su extension 
de 7.450 Km2 a 5.925 Km2, desmoralizados sus pobladores, va
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sin embargo levantandose poco a poco y reconstruyendose en me- 
dida halagadora. Gracias a los sistemas de regadfo instalados y 
a Ip humedad propia de otras regiones, se ha incrementado el 
cultivo de valiosos productos, tales como el guineo, el cacao y el 
cafe, hasta convertir gran parte de la provincia en un paraiso de 
verdor, de enormes posibilidades para el fu tu ro  y en donde han 
fijado.su morada 103.410 habitantes (hasta Diciembre de 1955) 
poblacion formada en gran parte de nativos orenses, grupos de lo- 
janos y azuayos, asf como extranjeros que forman un conjunto 
de gentes laboriosas, pacfficas y hospitalarias dedicadas casi en 
su tota lidad a la agricu ltura, ganaderfa y luego el comercio, a la 
m ineria y pequenas artesam'as.

La poblacion orense se distribuye en seis cantones: Machala, 
Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Zaruma y Pinas, cada cual con 
m ultitud  de parroquias y anejos. Esta la provincia surcada por dos 
arterias viales que le permiten la comunicacion con el resto de la 
republica. Por un lado tenemos la carretera que viniendo desde 
la frontera con el Peru, por Santa Rosa, conduce hacia los Canto
nes de Pinas y Zarum a y se continua hacia Loja; por otro tene
mos la carretera que desde Puerto Bolivar, va por M achala y Pa
saje hasta Cuenca. Desde estos dos troncos principales se des- 
prenden m ultitud  de caminos. Muchos de ellos estables todo el 
ano, y los demas de transito motorizado unicamente en el Vera- 
no, y que permiten la comunicacion puede decirse integral, entre 
las pa.rroquias orenses.

El ferrocarril de El Oro, vetusta construccion con sus dcs ra- 
males: Austral (Puerto Bolfvar-Piedras) y Occidental (Puerto 
Bolivar-Pasaje) constituye uno de los medios mas utiles o impor- 
tantes de transporte, siendo actualmente de incalculable valor en 
la econorma orense.

A  estos medios de transporte, tiene que anadirse el mar, 
tranquilo  y apacible, protejido por las islas del A rchipielago de 
Jambelf y la isla Puna mas hacia el Norte, que perm ite e l trans i
to m arftim o hacia el resto del mundo y lo hace apto para la ins- 
talacion de las mas modernas y seguras obras portuarias. Por fin  
tenemos que a n a d ir/la  existencia en la provincia de in fin idad de 
campos de aviacion, desde donde companias nacionales de avio- 
netas efectuan el transporte de pasajeros y carga especialmente 
hacia Guayaquil.
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FACTO RES AMBIENTALES.— Clima.—  La Provincia de El Oro, 
presenta dos regiones climatericas bien definidas: 

la llanura costanera y la de las estribaciones de la Cordillera de 
los Andes. En la zona costanera, podemos establecer una subdi
vision trazando una Ifnea desde la desembocadura del rro Santa 
Rosa hasta Saracay y desde a llf a Quebrada Seca. De esta manera 
tendrfamos que la costa orense tendrfa dos regiones climatericas: 
la Norte y Sur oriental de clima calido y humedo y la sur occiden
ta l de clima calido-seco. La temperatura sufre mayo res variacio- 
nes en la zona Norte, donde las mananas son frfas (15-18° C) y 
a medio dfa sube la temperatura p'romedialmente hasta 30°C, 
sin embargo de lo cual en ciertas epocas del ano, pueden encon- 
trarse temperaturas de 35°C. Los atardeceres son nuevamente 
frfos y la lluvia no fa lta  nunca durante las noches, siendo rara, 
durante el dfa. Las epocas de Invierno (de Diciembre a Mayo) se 
caracterizan por una mayor humedad nocturna. En la zona cos
tanera sur-occidental el clima  es calido y seco, las variaciones de 
la temperatura son menores y solo existe una pequena llovizna 
nocturna (los primeros datos son proporcionados por la estacion 
meteorologica de Puerto Bolivar, los demas han sido anotados 
por haber vivido en I as diferentes loca lidad^s).

Conforme se empieza a ascender hacia la cordillera, el c li
ma vuelvese mas humedo y templado sin llegar desde luego al c li
ma frfo. Tal es el clima de las poblaciones de Pinas y especial- 
mente de Zarum a. Las estribaciones de las cordilleras de Camas, 
Larga y de Tahuin que se extienden hacia el sur tienen un clima 
calido y humedo, con lluvia ,casi constante, es una zona monta- 
nosa de gran vegetacion y vastas posibilidades en el campo agrf- 
cola, sobre -todo para el cultivo del cafe.

En resumen podemos concluir, que el clim a de la provincia 
no es muy riguroso, aun en las peores epocas del Invierno, sobre 
todo si comparamos sus caracterfsticas con otras zonas de la cos
ta como Esmeraldas y Manabf.

CONDICIONES HIGIENICAS.— Enfocaremos este estudio, tanto 
desde el punto de vista personal, comb de Higiene 

colectiva, especialmente en las ciudades.
a )— Higiene Individual.— Vestido: Difiere entre el habitari- 

te de las ciudades y del campo. Con excepcion de la poblacion de 
Zarum a, en que el vestido es tfpicamente serrano, en el resto de 
las poblaciones, se tiende a dar mayor importancia a la comodi-
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dad. Dado el clim a, se usa ropa liviana y en la menor cantidad 
posible. El empleo de zapatos es general, con excepcion de los 
ninos. La chaqueta en cambio es usada preferentemente en las 
festividades o por las noches. *

En el campo, en cambio, el vestido se reduce a un pantalon 
en los hombres y un vestido liviano en las mujeres, rara vez se 
emplea la ropa interior y excepcionalmente zapatos. A  m ultitud 
de ninos se les encuentra completamente desnudos.

El Censo de 1950, establecio la siguiente clasificacion de 
Jefes de Familia de la Provincia, de acuerdo al tipo de Calzado.

Total de Jefes de Familia .  .........  17.932
Zapatos . . i ..................... ..................  1 1.1 86
Oshotas o alpargatas  ..............  60
Descalzos ................    6.652
Se ignora M........................................  34

Se tiene pues, de acuerdo a esto, que el 37,7 por ciento de 
los Jefes de fam ilia  y consecuentemente de la poblacion tota l de 
El Oro, no usan calzado, exponiendose a todas las contin^encias, 
desde las mordeduras de ofidios a las enfermedades de la piel y 
parasitosis.

Alim entacion.— No se ha efectuado hasta 1a fecha, un estu- 
dio acerca de la alimentacion det habitante de El Oro. Nuestros 
datos, pues, se 're ferirdn a la experiencia adquirida y en cuanto 
a las conclusiones nos remitiremos a estudios de esta clase rea- 
lizados en otras zonas de la costa, de simi lares condiciones en 
cuanto a alimentacion se refiere.

Podemos a firm ar que en El Oro, se consumen gran can ti
dad de alimentos hidrocarbonados, protefnas de origen animal y 
grasas. La leche, sin embargo es escasa y por razones de clima 
y de transporte, de calidad deficiente.

En las ciudades, la carne se obtiene todos los dias, lo mis- 
mo mariscos y pescado! La leche, se consume para los ninos, es- 
pecialmentne en polvo, la leche fresca es cara y para transpor- 
tarla se usa el sistema.de introducir en el recipiente un bloque 
de hielo. Raras son las personas que tienen la posibilidad de con- 
sum ir leche fresca, sin alteracion. La leche en polvo es muy em- 
pleada, pero por razones, en parte de economic no bien entendi- 
da y en otros casos por ignorancia, se la prepara de acuerdo a 
proporciones completamente exiguas respecto de la cantidad de

%
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disolvente, de ta l manera que en los ninos se ven casos de d e s r *
tric ion  muy ma'rcados, cuando no tienen otro alimento que 
sumir y los trastomos gastro-intestinales estan.a la orderv ^  
dia. Hemos constatado casbs de atresias en u ltim o grado, c o n ^  ^  
cuencia casi exclusiva de la insuficiente alimentacion. Las 
duras se consiguen con reiativa facilidad, provenientes de ic i 
rra, lo mismo las frutas. De todas maneras es de consumo 
el guineo en cualquier forma  la yuca y el arroz. El consumo d e  ^  °  
bidas gaseosas y de cerveza es tambien elevado.

C o t-s e
El estado nutric ional del orense adulto, puede c a l i f  i 

como sa tis fac to ry  a pesar de las endemias de la zona.
En los campos y especialmente en las zonas costanerQ s  

observa que gran parte del a alimentacion Se hace a base d e  p e SS 
cado, mariscos, platanos y arroz. El consumo de leche e s  ^  
nulp. C Q s i

En conclusion podemos decir, que en las poblaciones i n t e  * 
res, las mayores deficiencias son respecto de calcio y r i b o f I q ^ ' 0 '  
y es regular y buena respecto de calorfas y otros nu trie n tes . n °

En las costas las deficiencias son tambien de c a lc io
■ ib nflavina y tiam ina. Hay cantidades excelentes de v itam in a  A y  

contenidas en el guineo y el pescado y en general la c o m ic ^  
buena respecto de calorfas y otros nutrientes. \ , es

Genero de V ida : El habitante de las poblaciones v ive  d e d ‘ 
do a su trabajo, en el que desarrolla gran actividad, en |Qs 
pos, en cqmbio el trabajo esta condicionado por el t ie m p Q 
diferentes fases de la actividad agricola, existiendo € p OCQs S
gran activ idad y otras de reposo absoluto. En general puede d e c "^  
se que el hombre de los campos tiene un horario de tra b c ij0  . r ’ 
rio de unas seis horas.

Fuera de las horas de trabajo se carece en general ^  
clase de distraeciones, de este.modo el consumo de a lcohol « 0
vado. Tenemos que el ano de 1955 se consumieron 197.44g c 
de aguardiente y 1.139 botellas de licores importados. (So|Q ° S 
te los datos proporcionados en los Estancos). Los que repre 
dos litres por cabeza tomando en cuenta la poblacion to ta l °
sumen Iq mayor'ta de los hombres de trabajo se recojen tem  ^
a sus casas, existiendo solo en las poblaciones grander

a ,9Unn«;eentros sociales 0 culturales en que ocupar el tiem po libre
La m ujer orense vive exculsivamente dedicada a labores h 

garenas, siendo raras sus salidas a la calle salvo en log di'os f e °~

t
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vos o en actos sociales o espectaculos. M uy pocas mujeres ejercen 
actividades fuera de su hogar.

b )— Higiene Colectiva.— Las condiciones del terreno, y am- 
biente sumadas a una labor M unicipal en general reducida, ha- 
cen que el aspecto higienico social sea precario en extremo.

Las poblaciones carecen de desagues, los aprovicionamien- 
- tos de agua son rudimentarios y la elirhinacion de basuras y des- 

perdicios se hace en forma emplrica y sin ninguna reglamenta- 
cion sanitaria.

Con excepcion de Zaruma y Pinas que por su topograffa se 
prestan a obras de este genero sin mayor costo, ninguna de las 
poblaciones orenses posee alcantarillado ni canalizacion. Las 
aguas servidas corren por las calles y aun cuando existen siste- 
mas M unicipales recolectores de basuras, la mayona de ellas es 
arrojada a ! solar mas cercano o a la calle misma, convirtiendo es- 
tos lugares en criaderos de insectos y en focos de infeccion.

En los Cantones se han construido servicios higienicos pub!i- 
cos, pero en ninguna poblacion son en numero suficiente para 
prestar servicio adecuado. Observese por ejemplo que en Pinas 
(que tiene jun to  con Zaruma la mayor cantidad de estos servi

cios higienicos se tiene que para una poblacion de cerca de 5.000 
habitantes se tiene 4 servicios higienicos completos con W . C. 
urinarios y banos y tres solo de W . C. -

Las poblaciones de Santa Rosa, M achala, Pasaje y Arenillas 
en cambio carecen de toda obra de canalizacion y desagues.

El aprovisionamiento de agua para las poblaciones u ltim a- 
mente nombradas es del todo inadecuado y no existe potabiliza- 
cion.

En M achala se hace una cierta decantacion, en las demas 
se toma el agua de algun rio cercano y conduciendola por tube- 
rfas se Neva a las casas. En Zarumo existe un buen sistema de 
decantacion del agua y puede decirse que es la de mejor calidad 
que se consume en la Provincia. En Pinas, se toma de una acequia 
cereana, siendo su cantidad escasa ya que solo existe un tanque 
de 22.500 litros de capacidad, se halla en proyecto sin embargo 
un buen aprovisionamiento de agua que proporcionara una can- 
tidad de 180 litros por habitante y por di'a calculando una pobla
cion de 7.600. El agua actual no es potabilizada, pero la. red de 
la tuberfa cubre toda una zona urbana y suburbana y todas las 
habitaciones tienen por lo menos un servicio de agua. En A ren i
llas el agua se provee del rio del mismo nombre, es lim pia en con-
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tados meses del ano, volviendose lodosa en el invierno, la red de 
Fas tuberfas no cubre todas las casas, siendo gran numero de sus 
habitantes los que consumen el agua del canal de riego, proce- 
dente del mismo rio y transportado en recipientes de varias clases. 
De la misma rnanera se hace el aprovisionamiento de agua para 
las poblaciones cercanas, conduciendo en tanques de el agua de 
Arenillas, ya que hacia la frontera con el Peru se carece en abso
lute de agua. Santa Rosa, emplea el agua del rio de su nombre, 
en identicas condiciones que Arenillas. Machala por su parte uti- 
liza el agua del Canal de Riego tomada del rio Jubones y que va 
sirviendo a todas las zonas comprendidas entre Pasaje y M acha
la, es agua utilizada en regadio, a 11 f van a parar todas las aguas 
servidas, de granjas y poblaciones cercanas a su curso, a pesar 
de existir un sistema de decantacion, los analisis revelan que su 
calidad es inconveniente para el consumo humano. Pasaje, que 
es tal vez la poblacion costanera mejor atendida en este aspecto, 
toma el agua del rfo Casacey a 15 kilometros de distancia, su 
cantidad es escasa y obliga a que se provea a determinadas ho- 
ras del dfa, aun que no es potabilizada por lo menos es limpia, 
debe ser la que menos tratamiento necesita para ser de buena 
calidad. En cuanto a los aprovisionamientos privados de agua, 
pocas casas poseen esrvicio en los pisos superiores, lo corriente 
es que exista uh solo aprovisionamiento de agua y hay gran nu
mero que no Jo tienen en absoluto.

El Censo de 1950, nos indica la siguiente clasificacion de los 
jefes de familia, de acuerdo al servicio de agua.

Total de Jefes de Famiila ...........  17.932
Con servicio exclusivo  ...........  1.454
Con servicio comun o sin servicio . 16.282
Se ignora  ......................... 196

H A B IT A C IO N .— En las poblaciones grandes se encuentran las 
casas construfdas de madera exclusivamente o en 

en otros casos solamente las estructuras, utilizandose ladri I los o 
piedra pomez para las paredes exteriores. La madera se utiliza 
tambien para las paredes exteriores, divisiones interiores. En otros 
casos y es lo mas frecuente, el material empleado en divisiones 
y paredes es la cana guadua, sobre la que efectuan enlucidos de 
argamasa o cemento. Las divisiones interiores, hechas tambien
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con cana guadua son a veces enclucidas, en otros casos empapela- 
das y en la moyarfa quedan completamente al desnudo.

El tipo de construccion no tiene un plan arquitectonico com- 
plicado: son simplemente construcciones rectangulares, en las
que luego de construidas paredes y techumbres, se procede a 
efectuar divisiones para dar diferentes usos a las habitaciones. 
Los dormitorios en general son comunes a varias personas.

A  pesar del calor de la zona tropical, existe tendencias a 
construir ventanas de reducidas dimensiones, cerradas por per- 
sianas o tela metalica.

Los techos son de tela y frecuentemente de zinc rara vez se 
construyen tumbadds, tal vez con el fin de evitar las ratas las 
que se las ve con frecuencia en construcciones antiguas que han 
sobrevivido a los anos de la invasion de 1941. La proteccion que 
prestan las casas a los insectos es nula.

x Ya  explicamos lo que a aprovisionamiento de agua se refie- 
re; en lo que respecta a servicios higienicos debemos manifestar 
que solo por excepcion, estos se encuentran en los pisos altos y 
exclusivos por lo menos a cada departamento, lo comun es que 
se encuentran construfdos en los terrenos adyacentes a las casas 
sobre fosos septicos o corrientes de agua y sirven a todos los ha- 
bitantes de una casa. Gran numero de la poblacion carece de es
tos servicios utilizando calles y solares vacios como estercoleros 
publicos.' _

En los compos, las construcciones se efectuan sobre un alti- 
llo al que se asciende por una escalera rudimentaria. El material



empleado es exclusivtimente la cana guadua, de el la se hacen 
paredes exteriores, techumbres, pisos y divisiones interiores. Las 
construcciones tienen dos o tres habitaciones utilizadas como co- 
cina-comedor, cuarto-bodega y dormitorio. Ninguna de estas ha^ 
bitaciones posee servicio de agua y menos servicios higienicos. 
Las ventanas son reducidas y sin ninguna proteccion. El espacio 
bajo la construccion es utilizado como corral de aves, animales y 
bodegas.

Los mobiMarios estan reducidos a los mas indispensables. 
Sin embargo no es esto siempre debido a la mala situacion eco
nomica, pues es frecuente encontrar habitaciones donde no exis- 
te ni una silla sin embargo de lo cual su dueno posee radio, bi- 
cicleta o motocicleta. Aun en las ciudades, o tal vez por caUsar 
recelo al vecino del sur, no se pone mayor empeno en los mo- 
biliarios. El Censo de 1950 nos indica esta clasificacion de Jefes 
de Familia por el tipo de cama.
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Total de Jefes de Familia . . . . . .  17.932
Cama .  ............................................  9.074
Tarima o Hamaca ...........................  6.626
Suelo  ...........    2.038
Se ignora  ...................................  194

De estos delineamientos generales, difieren las poblaciones 
de Zarum a y Pinas en las que el tipo' de construction se asemeja 
mas al de la sierra. Se ven c6sas de varios pisos, construcciones
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de ladrillo o mixtas. Se emplea tambien la madera pero en mu- 
cha menor proporcion y dada su topograffa casi todas las casas 
tienen servicio propio de agua, aun en los pisos superiores y  lo 
mismo puede decirse de los servicios higienicos. Las casas po- 
seen ventanas protegidas por vidrios y la cantidad misma de in- 
sectos es menor que en la zona costanera. En general, empieza 
a notarse un plan arquitectonico mas complicado.

Ultimamente en todos los Cantones, ha empezado la cons- 
truccion de edificios de cemento en su totalida'd, provistos de to- 
do servicio y que ojala en epoca no muy lejana vengan a subsis
t s  a las vetustas y antihigienicas habitaciones actuales.

ESTADO ECONOM ICO  Y  C U LTU RA L.— Siendo la Provincia de El 
Oro, una tierra de extraordinaria feracidad, y que 

puede decirse apenas esta ctfmenzando a explotarse, el estado 
economico de la poblacion sin ser optimo, esta sin embargo muy 
por encima de los niveles medios de la sierra ecuatoriana. Los 
jornales son relativamente elevados; en la zona de Pinas y Zaru- 
ma pueden calcularse en $ 1 5,00 diarios, mientras que en la cos
ta son promedialmente de $ 20,00. El Censo de 1.9501 nos indica' 
que el 37,76 por ciento de la poblacion total de El Oro, es econo- 
micamente activa, siendo en mayor proportion dedicada a acti- 
vidades agrfcolas, de pesca y caza y a explotaciones de madera. 
En muy raras ocasiones se observan mendigos.

La proporcion actual se refiere en primer termino al guineo 
para la exportacion y luego al cacao y al cafe, pero debe jndicar- 
se que grandes extensiones de terreno apto para estos cultivos 
permanecen aun inexplotados. La Minerfa de la zona de Portove- 
lo, es tambien importante aun cuando la produccion actual abas- 
tece solamente a los trabajadores de esas minas.

Llama la atencion que a pesar de la produccion orense y de 
los salarios promedios, el standard de vida es bajo y nos atreve- 
mos a afirmar que el Oro debe ser una de las zonas de el Ecuador 
que posee en la actualidad mas dinero inactivo.

En lo que a Cultura del orense se refiere, pocos tienen la 
oportunidad de llegar a tener una Cultura superior. Un buen nu- 
mero no tiene la preocupacion de mejorar su fndice cultural. Bi- 
bliotecas publicas solo existen en las cabeceras cantonales y tan- 
to estas como las Bibliotecas privadas no tienen numero ni con- 
tenido de mayor importancia. En Zaruma se encuentra en e| Club 
social mas destacado con una amplia Biblioteca, que junto con



la de Machala a nuestro juicio son las mas importantes de esta 
Provincia en este genero.

Las Escuelas tanto urbanas como rurales, estan distribufdas 
por todas partes, sin embargo creemos que como en el resto de la 
Republica, aun no tienen numero necesario para proporcionar 
una educacion fundamental a cuantos la necesitan. Existen Co- 
legios Secundarios en Machala, Zaruma, Santa Rosa, y tambien 
un Normal Rural. Pasaje posee un Colegio Secundario y tecnico. 
La ensenanza Superior esta solamente al alcance de una ’discre- 
ta minoria que puede costearse estudios en Guayaquil, Cuenca o 
Quito. La ensenanza de Ciencias Agronomicas de vital interes 
para la Provincia, fa lta  en absoluto.

En cuanto a alfabetizacion se refiere, el Censo de^l .950 nos 
da los siguientes datos:

Hombres y 

Mujeres

Poblacion Alfabeta y A na lfabe ta .. 61.300
Alfabetos . . ........................................ 44.686
A na lfabe tos .........................................  1 6.608
Alfabetismo no declarado . . . . . .  . . .  6

El total comprende la poblacion de 10 anos en adelante. 
Analfabetos se considera a los que no saben leer ni escribir o so
lo saben leer o escribir.

S.e tiene pues de acuerdo a esto que el 72,87 por ciento sa
ben leer y escribir y el 27,13 por ciento son analfabetos.

En los diferentes Cantones podemos observar que: mientras 
Santa Rosa mantiene el menor porcentaje (analfabetos) (22,45 
por ciento) Zaruma lo mantiene el mayor (33,75 por ciento) si- 
guiendoles en orden, Machala (22,50 por c ien to); Pasaje (22,53 
por ciento) y Pinas (27,44 por c ien to ).

El alto fndice relativo de Santa Rosa en cuanto a A lfabe ti
zacion se refiere, aumenta.en importancia, si se considera quey 
su poblacion urbana y suburbana es solo de 40,87 por ciento; 
mientras que la de Zaruma es del 51,58 por ciento y es obvio que 
la poblacion urbana y suburbana esta mas al alcance de la Ins- 
truccion fundamental que la poblacion rural.

En lo que al grado de Instruccion se refiere, tenemos lo si- 
guiente:

Hombres Mujeres

33.070 28.230
24.851 19.835

8.214 8.394
5 1 '
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TOTAL Hombres Mujeres

45.008 24.869 20.139
Primaria (6 anos en adelante) . . . . 42.632 23.396 19.236
Secundaria (12 anos en adelante) . 1.843 1.18Q 663
Universitaria (18 anos en adelante) 191 168 23
Profesional.y Tecnico (mas 12 anos) 342 125 217

En el ano lectivo de 1.954-1.955, se anotan 16.886 ninos 
matriculados en Escuelas Primarias, y un total de 421 profeso- 
res: 126 hombres y 295 mujeres, prestando servicips en 217 Es
cuelas urbanas, nocturnas y rurales. Es de notar el considerable 
aumento del numero de profesores desde el ano 1.950, en que 
elCenso nos indica existfan 262, mientras que en 1.955, su nu
mero se ha duplicado; pero aun existe 9.827 ninos en edad esco- 
lar que carecen de Escuela.
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