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RESUMEN
 
Los censos son la fuente primaria más importante y amplia de información estadística; dada su periodicidad, se puede evaluar su evolución. 
Además, los censos son un instrumento con un conjunto de variables que se pueden transformar en indicadores de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, provincial, cantonal, etc. Los objetivos planteados en esta investigación fueron: i) carac-
terizar las condiciones sociodemográficas en las islas Galápagos a partir de datos censales, y ii) identificar los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, desagregados por área urbana y rural a partir del registro censal. La zona 
de estudio, las islas Galápagos, fue subdividida en los tres cantones y segmentada en zona urbana y rural. Se utilizó el programa REDATAM 
versión 7, creado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, y se utilizaron los datos censales del 2015 de Galápagos. Se 
identificaron ocho variables demográficas y dos indicadores de vivienda: 1) población que dispone de servicios de suministro de agua, y 2) 
población con acceso a la electricidad. En la pirámide poblacional de los tres cantones, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, se identificaron 
dinámicas similares, en las que se observan potenciales procesos migratorios en la población joven. La tasa de población en Santa Cruz 
es de 130 hab/km2, mayor a las existentes en San Cristóbal e Isabela. Entre los tres cantones, la tasa promedio de hijos por mujer es de 
0.32. Existen 13 tipologías de viviendas distribuidas de manera heterogénea en el área de estudio. La proporción de viviendas que disponen 
de servicios de agua potable gestionados de manera segura es mayor en el sector urbano que en el rural. Santa Cruz es el área de mayor 
desarrollo en comparación con los otros cantones, mientras que la proporción de la población que tiene acceso a la electricidad, en el sector 
rural, a nivel cantonal, es 4.7 veces menor que en el sector urbano. Se identificaron puntos críticos para el desarrollo del sector urbano y rural 
de Galápagos, que constituyen una fortaleza para la toma de decisiones de los gestores políticos a nivel cantonal y sectorial.
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ABSTRACT

Censuses are the most important and extensive primary source of statistical information; given their periodicity, their evolution can be evalua-
ted. In addition, censuses are an instrument with a set of variables that can be transformed into indicators of compliance with the Sustainable 
Development Objectives at the national, provincial, cantonal, etc. levels. The proposed objectives were: i) to characterize the sociodemogra-
phic conditions in the Galapagos Islands based on census data, and ii) to identify the Sustainable Development Goals (SDG) indicators in the 
framework of the 2030 Agenda, disaggregated by urban and rural area based on the census registry. The study area, the Galapagos Islands, 
was subdivided into the three cantons and segmented into urban and rural areas. The program REDATAM version 7, created by the Latin 
American and Caribbean Demographic Center, was used, and the 2015 Galapagos census data were used. Eight demographic variables and 
two housing indicators were identified: 1) population that has water supply services, and 2) population with access to electricity. Similar dyna-
mics were identified in the population pyramid of the three cantons, Isabela, San Cristóbal and Santa Cruz, with potential migratory processes 
among the young population. The population rate in Santa Cruz is 130 inhabitants/km2, higher than those in San Cristóbal and Isabela. Among 
the three cantons, the average rate of children per woman is 0.32. There are 13 housing typologies distributed heterogeneously throughout 
the study area. The proportion of homes that have safely managed drinking water is higher in the urban sector than in the rural sector. Santa 
Cruz is the most developed area compared to the other cantons, while the proportion of the population with access to electricity in the rural 
sector at the cantonal level is 4.7 times lower than in the urban sector. Critical points for the development of the urban and rural sector of 
Galapagos were identified, which constitute a strength for decision-making by political managers at the cantonal and sectoral levels.
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INRODUCCIÓN

Los censos de población y vivienda son una herramienta primordial para 
enfrentar los desafíos de información, esenciales para el desarrollo de 
los países (Martínez, 2005). Los censos involucran a todas las personas 
residentes en un territorio, los hogares a los que pertenecen y las viviendas 
que habitan, y permiten obtener información vital para el conocimiento 
de las condiciones de vida de la población, incluyendo áreas geográficas 
menores y grupos poblacionales pequeños (Lloréns, 2002). Asimismo, 
constituyen la base para el desarrollo de otras operaciones estadísticas 
(Ramos-Ramírez et al., 2017), permiten elaborar y actualizar los marcos 
muestrales utilizados en el desarrollo de encuestas dentro de los sistemas 
estadísticos nacionales (Antón-Sánchez et al., 2009), y son la base de las 
proyecciones y estimaciones de población para períodos intercensales, 
ya que estas dependen de la información sobre la población de partida, 
edad y sexo (Lopes, 1974). El censo no solamente provee datos de 
población para niveles de desagregación territoriales subnacionales 
más detallados, sino también para poblaciones específicas, utilizadas 
como denominadores de diferentes indicadores. Estos indicadores son 
medidos con diversas fuentes para las fechas de los censos y para su 
seguimiento longitudinal (Camas, 2015).

Los procesos censales, de esta manera, constituyen un medio 
fundamental para identificar las poblaciones que deben estar en el 
centro de las políticas de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las 
implicaciones que estas tienen en las dinámicas demográficas (Herrera, 
2019). El planteamiento de las nuevas agendas coincide con el inicio 
de las rondas de 2020, por lo que los censos son una fuente esencial 
para definir las líneas base para las fechas de inicio del monitoreo de 
indicadores (Muñoz-Barriga y Maldonado-Pérez, 2020). Además, serán 
parte de los responsables de registrar los avances hacia 2030, año para 
el que se propone alcanzar las nuevas metas y momento de una nueva 
ronda censal (Gutiérrez et al., 2023).  

De ahí la importancia de poner urgente atención en los indicadores 
que estas fuentes pueden potencialmente medir (Martínez, 2005). 
Paralelamente, se crea una situación especial para desarrollar una acción 
coordinada con otras fuentes de datos, consensuando definiciones 
conceptuales y operacionales con las encuestas generales y específicas, 
y revisando la manera de potenciar el uso combinado con los registros 
administrativos (Lloréns, 2002).

En América Latina, en la última década, se inició el proceso de 
preparación de los relevamientos censales de la próxima ronda: entre los 
años 2017 y 2018, seis países realizaron sus censos (Chile, Colombia, 
El Salvador, Hait, Guatemala y Perú), seis lo planificaron para el 2020 
(Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana), y 
dos lo realizaron en 2022 (Bolivia y Cuba) (Stang-Alva, 2019). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de los censos de población y 
vivienda en la toma de decisiones políticas y en el desarrollo sostenible, 
existen algunas problemáticas en cuanto a la disponibilidad de 
información censal en algunas regiones, como es el caso de las islas 
Galápagos. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos de Ecuador, la falta de actualización de los datos censales en las 
islas Galápagos ha sido un desafío en los últimos años, lo que dificulta la 
planificación y la implementación de políticas públicas adecuadas para 
la región (INEC, s/f).

A partir de los antecedentes, los objetivos planteados fueron: i) 
caracterizar las condiciones sociodemográficas en las islas Galápagos a 

partir de datos censales, y ii) identificar los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, 
desagregados por área urbana y rural a partir del registro censal.

MÉTODOS

Zona de estudio 

La investigación se realizó en las islas habitadas de Galápagos: 
Santa Cruz (-0.746666°, -90.314198°), San Cristóbal (-0.903177°, 
-89.607682°), Isabela, (-0.956772°, -90.965970°) y Floreana 
(-1.275152° , -90.486291°) (Figura 1, Tabla 1). Ubicadas a unos 1000 
km de la costa del Ecuador continental, en el océano Pacífico, son parte 
de la región biogeográfica insular, con un alto grado de biodiversidad y 
endemismo (Jaramillo et al. 2011). La región, incorporada oficialmente 
al territorio ecuatoriano el 12 de febrero de 1832 (Gordillo, 2000), 
tiene una superficie de 147  195.4 km2,de los cuales alrededor del 
97 % corresponden al Parque Nacional Galápagos (PNG), fundado en 
1959. La ley especial de Galápagos, creada en 1998, ha restringido los 
asentamientos desde el continente y ha establecido limitaciones para 
residir en Galápagos (Lu et al., 2013). 

En reconocimiento a su importancia, las islas fueron designadas 
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1976, Reserva de la Biosfera 
Archipiélago de Colón en 1984 y sitio Ramsar en 2001 (Muñoz-Barriga 
y Maldonado Pérez, 2020; Ishwaran, 2010; Castro et al., 2021). Las 
islas Galápagos albergan una diversa gama de ecosistemas, creados 
no solo por las condiciones oceanográficas únicas sino también por su 
aislamiento y origen volcánico (Bastille-Rousseau et al., 2019; Edgar et 
al., 2010; Rivas-Torres et al., 2018). Además, la dinámica ecosistémica 
está influenciada por patrones climáticos locales y anuales; hay una 
estación cálida y húmeda de enero a mayo y una estación fresca y seca 
de junio a diciembre (Trueman y D'Ozouville, 2010). 

La provincia de Galápagos es administrada por el Consejo de Gobierno 
de Galápagos, y se rige por un régimen especial determinado por la Ley 
Especial de Galápagos. Según el ordenamiento político-administrativo 
de la provincia (DPNG, 2021), su capital es Puerto Baquerizo Moreno, 
ubicada al suroeste de la isla de San Cristóbal.

 
Figura 1.  Ubicación de centros poblados en las islas Galápagos
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Tabla 1. Datos generales por parroquia en las islas Galápagos

Islas 
Altitud 
(Max 

msnm)

Año de
Coloni-
zación

Parroquias 
Urbana*/Rural

Año de 
Creación

S a n t a 
Cruz

814 1926

Puerto Ayora* 1926

Santa Rosa 1973

Bellavista 1973

S a n 
C r i s tó -
bal 

653

1866

(Flo-
reana 
1832)

Puerto Baque-
rizo Moreno* 

1973

El Progreso 1973

Floreana 1973

Isabela 1545 1897

Puerto Villamil* 1973

Tomas De Ber-
langa

1973

Programa informático y gestión de datos censales
 

El programa utilizado fue REDATAM versión 7, quinta generación  (https://
redatam.org/es/aplicaciones). Su nombre es el acrónimo de recuperación 
de datos para áreas pequeñas por microcomputador. Desarrollado en 
el año 2015 y mantenido por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE, División de Población de la CEPAL), REDATAM 
7 sirve para el procesamiento estadístico de microdatos de censos de 
población y vivienda, encuestas y estadísticas vitales (De Grande 2016). El 
programa sintetiza grandes volúmenes de datos y tiene una gran velocidad 
de procesamiento. Ha sido utilizado en más de 30 países, distribuidos 
entre América, África y Asia (Jaspers y Poulard, 2002).

Las bases de datos de REDATAM son altamente comprimidas y poseen 
una estructura jerárquica con una desagregación geográfica hasta 
niveles menores, como las manzanas en una ciudad, lo que permite 
realizar análisis locales, nacionales o regionales. El programa incorpora 
una tecnología de desarrollo basada en C++, Delphi, Java y JavaScript.

En esta investigación se utilizó la información censal de 2015 de 
la provincia de Galápagos , del área urbana y rural. Se recopiló la 
información de todas las viviendas existentes y de la población que 
reside habitualmente en la provincia. La unidad de investigación fueron 
las viviendas y, dentro de ellas, los hogares y los miembros del hogar que 
son residentes habituales en la provincia de Galápagos. 

Por la complejidad del área de estudio, el registro censal se realizó 
durante un mes, desde el 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 
2015. Se utilizaron dispositivos móviles (tabletas electrónicas) y se 
desarrollaron entrevistas directas a un informante calificado como jefe del 
hogar, cónyuge o un miembro del hogar mayor de 12 años, que tuviese 
conocimiento y estuviese en facultad de proporcionar información de 
todos los miembros del hogar. Solo en casos excepcionales se utilizaron 
cuestionarios físicos.

La organización de los datos censales se realizó a partir de nueve 
entidades (G15, provin, canton, parroq, zona, sector, aret, vivienda 
y hogar), que son conjuntos de objetos lógicos organizados de forma 
jerárquica en la base de datos, y tres elementos (alquiler, migrante, 
persona), que son los miembros individuales de cada entidad (INEC, s/f).

Caracterización e índices sociodemográficos

Se estudió la estructura de la población y su distribución por sexo y 
edad a partir de una pirámide poblacional (representación estadística) 
distribuida por cantones (Wilson, 2016), a fin de examinar sus 
implicaciones con los indicadores para el cumplimiento de las metas 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2017). Se calcularon 
los siguientes índices: (1) proporción de población joven (<14 años, 
Pyoung pop); (2) proporción de población adulta (entre 15 y 64 años, 
Padults); (3) relación niños/mujeres, definida como el número de niños 
menores de 5 años por cada mujer en edad reproductiva (R); (4) tasa 
de masculinidad, que consiste en la relación de hombres por cada 
100 mujeres en una población determinada, y es el primer indicador 
para analizar la distribución de la población por sexo (MR); (5) índice 
de dependencia juvenil, que establece la relación entre la población de 
15 años que es potencialmente dependiente y la población que está 

en edad potencialmente activa (entre 15 y 64 años, ); (6) índice de 
estructura de la población en edad de trabajar, es decir, la proporción 
entre las personas de 40 a 64 años y las personas de 15 a 39 años (Ir); 
y (7) índice de reemplazo de la población en edad de trabajar, que señala 
la relación entre las personas de 60 a 64 años y las personas de 15 a 

19 años ( ) (Hinde,  2014). 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para la identificación de los potenciales indicadores de los ODS a partir 
del registro censal del 2015 de Galápagos, se siguió la metodología 
de revisión y registro documental (CIFE, 2016), que consiste en 
buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales 
escritos (Bermeo-Yaffar et al., 2016). Se establecieron tres categorías 
de análisis como ejes orientadores (Tabla 2) y se utilizó el buscador 
Google Académico; se emplearon los siguientes criterios de búsqueda 
y selección: a) contener las palabras clave o la pertinencia en relación 
con el objetivo planteado, b) rango de fecha de publicación entre 2014 
y 2022, c) artículos indexados y libros con registro ISSN, y d) idioma 
español e inglés.

Tabla 2. Categorías de análisis para identificar los indicadores de los ODS en las islas 
Galápagos

Categorías de Análisis Objetivo 

1. Censo Galápagos

2. Indicadores de los ODS

3. Agenda 2030

Identificar los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la 
Agenda 2030, desagregados por área urbana y 
rural a partir del registro censal.

La información se contrastó con las variables existentes en la plantilla 
censal de Galápagos del 2015: 1) población en hogares con acceso 
a agua para beber y cocinar con distribución por cañería dentro de la 
vivienda, y 2) población que accede a electricidad y total de población 
en hogares. Se obtuvieron dos indicadores pertenecientes a dos metas 
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de los ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento” y 7 “Energía asequible y 
no contaminante”, respectivamente (Tabla 3). En el contexto del censo 
de Galápagos del 2015, una vivienda se definió como cualquier unidad 
habitacional ocupada por una o más personas de forma permanente o 
temporal (INEC, 2015).

Tabla 3.  Indicadores identificados a partir de la plantilla censal Galápagos 2015

Di-
men-
sión 

censal 

Meta 
ODS

Indi-
cado-

res
Definición

Ecuaciones indica-
dores ODS

Código de 
progra-
mación 
REDA-
TAM*

Indica-
d o r e s 
de Vi-
vienda

6.1 6.1.1

Proporción de la 
población que 
dispone de servi-
cios de suministro 
de agua potable 
gestionados de 
manera segura.

Población en hogares 
con acceso a agua 
para beber y cocinar 
con distribución por 
cañería dentro de la 
vivienda / Total de 
población en hogares. 

1

7.1 7.1.1

Proporción de 
la población con 
acceso a la elec-
tricidad.

Población que accede 
a electricidad / Pobla-
ción total.

2

* Sección: Declaración de disponibilidad de datos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización e índices demográficos

La Figura 2 muestra la distribución de la población por género y grupo de 
edad en tres de las principales islas: Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. 
En el análisis de la pirámide se identifica que la población joven, de 0 a 
14 años, y la población de edad avanzada, de 65 años en adelante, son 
ampliamente diferentes. En general, la pirámide tiene forma de trapecio, 
lo que indica que la población joven es más numerosa que la población 
de edad avanzada; sin embargo, también se muestra un aumento en la 
población adulta, lo que contrasta con la dinámica poblacional actual, 
que indica una disminución en la población de edad laboral en el futuro.

En las tres islas, la población joven, de 0 a 14 años, representa alrededor 
del 28 % al 30 %, mientras que la población adulta, de 15 a 64 años, 
representa aproximadamente del 65 % al 69 %. La población de edad 
avanzada, de 65 años en adelante, representa menos del 3 % en las 
tres islas. La tasa de natalidad en las islas es baja, con una tasa de 
reemplazo de la población en edad laboral de alrededor del 30 %.

Figura 2. Pirámide poblacional de los cantones Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, 
Galápagos

El porcentaje de hombres es mayor en Santa Cruz (49.05 %) e inferior en 
San Cristóbal (48.41 %). En cuanto a la dependencia juvenil, en Isabela 
el valor es más alto (46 %) que en San Cristóbal (39.26 %) y Santa Cruz 
(40.45 %). Esto puede deberse a la presencia de más familias con niños 
en la isla de Isabela (Page et al., 2013), lo que se traduce en una mayor 
necesidad de recursos y servicios para la población joven (Martínez-
Iglesias et al., 2014). Estos datos son importantes para la planificación 
y gestión de recursos en el archipiélago, ya que permiten identificar 
las necesidades y demandas de cada grupo poblacional y adaptar las 
políticas públicas y los servicios para satisfacerlas de manera eficiente 
(Villacis y Carrillo, 2013).

En cuanto a la población joven, de 0 a 14 años, en Isabela existe un 
porcentaje del 30.20 %, en San Cristóbal del 26.73 % y en Santa Cruz del 
27.77 %. El promedio general de las tres islas es de 28.77 % (Tabla 4). 
Respecto a las comunidades ubicadas al occidente del Parque Nacional 
Yasuní (PNY), existe menos población joven (6.58 %) (Heredia-R et al., 
2022), en comparación con las comunidades al norte del PNY, con las 
que existe una diferencia de 21.23 % (Heredia-R et al 2021). Esto indica 
que hay una buena cantidad de jóvenes en estas islas, lo que puede ser 
beneficioso para su crecimiento y desarrollo local (Rodríguez-Jácome, 
2021). La población adulta, de 15 a 64 años, representa porcentajes 
similares en las tres islas, con un promedio general del 67.47 %. Estos 
datos sugieren que la mayoría de la población se encuentra en la edad 
productiva y económicamente activa (Larrea-Maldonado, 2008).

La población en edad de trabajar es del 62.51 % en Isabela, 64.57 % en 
San Cristóbal y 55.94 % en Santa Cruz (con un promedio del 58.89 %). 
Es importante destacar que Santa Cruz tiene la proporción más baja de 
población en edad de trabajar, lo que podría tener implicaciones económicas 
y sociales (Rodríguez-Jácome, 2021). Además, el porcentaje de hombres 
es ligeramente mayor que el de mujeres en las tres islas, con un promedio 
general del 48.80 %. Por último, es importante destacar que la densidad de 
población es muy variable entre las islas; Isabela tiene la densidad más baja 
(44 hab/km2) y Santa Cruz la más alta (130 hab/ km2) (Tabla 4).

Tabla 4. Índices demográficos según la población de los cantones en las islas 
Galápagos

Variable Isabela
San

Cristóbal
Santa
 Cruz

Pro-
medio

(1) Población joven de 0 a 14 años (%) 30.20 26.73 27.77 28.23

(2) Población adulta de 15 a 64 años (%) 65.66 68.08 68.66 67.47

(3) Tasa de hijos por mujer 0.37 0.30 0.30 0.32

(4) Porcentaje de hombres (%) 48.29 48.41 49.05 48.58

(5) Tasa de dependencia juvenil (%) 46.00 39.26 40.45 41.9

(6) Población en edad de trabajar (%) 62.51 64.57 55.94 61.01

(7) Tasa de reemplazo de la población en 
edad de trabajar (%)

39.51 35.54 27.19 34.08

(8) Tasa de población (hab / km2) 44.00 77.00 130.00 83.67

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La dimensión censal de vivienda es indispensable, porque se considera que 
el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y 
es un aspecto clave para el bienestar y la calidad de vida de las personas 
(CEPAL, 2015). Además, la vivienda es un indicador importante de 
desigualdad social y económica, y está estrechamente relacionada con 
otros indicadores de desarrollo, como la salud, la educación y el empleo 
(Jiménez et al., 2021). Por lo tanto, el monitoreo de los indicadores de 
vivienda es esencial para comprender la situación socioeconómica de la 
población y diseñar políticas públicas que promuevan el acceso a una 
vivienda digna para todos (Falivene et al., 2014).
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Según los resultados del censo de Galápagos del 2015, los tipos de vivienda 
más comunes en las islas son las casas y los departamentos, seguidos por 
las viviendas informales o rústicas. Las casas son estructuras construidas, 
en su mayoría, con materiales permanentes y están diseñadas para ser 
habitadas por una sola familia, mientras que los departamentos son 
unidades de vivienda en edificios multifamiliares. Las viviendas informales 
o rústicas, por otro lado, están construidas con materiales precarios, como 
madera, láminas de zinc y cartón, y no cuentan con servicios básicos, 
como agua potable, electricidad y saneamiento.

Según la Tabla 5, se registraron un total de 11986 viviendas, distribuidas 
en tres cantones. El mayor número de viviendas se encontró en Santa 
Cruz, con 7214; en San Cristóbal se cuantificaron 3574, y en Isabela, 
1198. En cuanto a los tipos de vivienda, la mayoría de la población en 
Galápagos vive en casas o villas, que suman un total de 5183 hogares, 
seguidos de departamentos en casas o edificios, con 4968 hogares.

En cuanto a otros tipos de vivienda, se registraron 1016 cuartos en casas 
de inquilinato. Santa Cruz cuenta con la mayor cantidad de este tipo de 
vivienda, con 699 habitaciones. Además, se registraron 460 mediaguas 
en los tres cantones, la mayoría situadas en Santa Cruz, con 253.

En cuanto a los alojamientos colectivos, se registraron 282, distribuidos 
en hoteles, pensiones, residenciales u hostales, y 20 cuarteles militares 
o de policía/bomberos. Además, se registraron tres establecimientos 
dentro de la categoría de hospitales, clínicas, etc., y tres conventos o 
instituciones religiosas. 

Table 5. Tipificación a nivel de vivienda en los cantones en las islas Galápagos

Descripción
San

Cristóbal
Isabela

Santa
Cruz

Total

Casa/Villa 1641 680 2862 5183

Departamento en casa o edificio 1420 328 3220 4968

Cuarto(s) en casa de inquilinato 272 45 699 1016

Mediagua 136 71 253 460

Rancho 8 2 28 38

Covacha 3 0 1 4

Choza 1 0 1 2

Otra Particular 0 2 1 3

Hotel, Pensión, Residencial u Hostal 77 70 135 282

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 10 0 10 20

Hospital, Clínica, etc. 2 0 1 3

Convento o Institución Religiosa 2 0 1 3

Otra Colectiva 2 0 2 4

Total 3574 1198 7214 11986

Indicador 6.1.1. Proporción de la población que dispone de 
servicios de suministro de agua potable gestionados de manera 
segura

El indicador 6.1.1. mide la proporción de la población que tiene acceso 
a servicios de suministro de agua potable gestionados de manera 
segura. En la Tabla 6 se evidencia que, en Isabela, la mayoría de la 
población urbana recibe agua de la red pública, mientras que, en la 
zona rural, la mayoría utiliza agua de pozo o de lluvia/albarrada. En San 

Cristóbal, la mayoría de la población urbana también recibe agua de 
la red pública, mientras que, en la zona rural, el suministro de agua 
proviene principalmente de ríos, vertientes y acequias. En Santa Cruz, 
la mayoría de la población urbana recibe agua de ríos, vertientes y 
acequias, mientras que, en la zona rural, el suministro de agua proviene 
principalmente de agua de pozo o de lluvia/albarrada.

Es importante destacar que el acceso a servicios de suministro de agua 
potable gestionados de manera segura es esencial para la salud y el 
bienestar de la población. La falta de acceso a agua potable puede 
llevar a la propagación de enfermedades y a una mala calidad de vida 
(Sánchez, 2018). Aunque los datos muestran que la mayoría de la 
población de los cantones mencionados tiene acceso a agua potable, es 
importante seguir mejorando la calidad y disponibilidad de los servicios 
de suministro para garantizar que todos tengan acceso a este recurso 
de manera segura.

Tabla 6. Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados de manera segura en las islas Galápagos

Cantón Población 

De dónde proviene principalmente el agua que recibe 
la vivienda

1. De red
pública

2. De 
pozo

3. De río,
vertiente,
acequia o
canal

4. De
carro
repartidor

5. Otro (agua
lluvia/
albarrada)

Total

Isabela
Urbana 621 5 0 78 0 704

Rural 1 0 0 36 30 67

San
Cristó-
bal

Urbana 03 3 2 25 0 2133

Rural 151 3 36 8 4 202

Santa
Cruz

Urbana 4041 16 9 4 2 4072

Rural 601 2 7 173 399 1182

Total
Urbana 6765 24 11 107 2 6909

Rural 753 5 43 217 433 1451

Indicador 7.1.1. Proporción de la población que tiene acceso a 
la electricidad

El indicador 7.1.1. mide la proporción de la población que tiene acceso a 
la electricidad. Según la Tabla 7, en el cantón de Isabela el 100 % de las 
viviendas urbanas tienen acceso a la red de servicio público, mientras 
que, en las zonas rurales, solo el 1.5 % de las viviendas utilizan paneles 
solares o generadores de luz para obtener electricidad. Por otro lado, en 
el cantón de San Cristóbal, el 99.95 % de las viviendas urbanas tienen 
acceso a la red eléctrica pública y en las zonas rurales, el 99%. Es 
importante señalar que el acceso a la electricidad es fundamental para 
el desarrollo económico y social de una comunidad (Benedetti, 1998). 

La disponibilidad de electricidad permite el uso de tecnologías 
modernas, el desarrollo de la industria y la generación de empleo, así 
como la mejora de la calidad de vida de la población en general (Batlle-
Castelbon, 2022). Por lo tanto, es importante que se sigan tomando 
medidas para garantizar el acceso a la electricidad en todas las zonas 
rurales, especialmente a través de la implementación de tecnologías 
renovables, como paneles solares, que no solo permitirían el acceso a 
electricidad, sino también a energía limpia y sostenible (Nolasco-Benitez 
y Gomis-Bellmunt, 2021).
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Tabla 7. Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad en las 
islas Galápagos

Cantón Vivienda

El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda 
proviene principalmente

1. Red de 
Empresa 
Eléctrica 
de 
servicio 
público

2. 
Panel 
Solar

3. Gene-
rador de 
luz (Planta 
eléctrica)

4. Otro 5. No tiene Total

Isabe-
la

Urbana 703 1 0 0 0 704

Rural 66 0 0 1 0 67

San
Cristó-
bal

Urbana   2130 1 0 0
 

2
2133

Rural 200 0 0 2 0 202

Santa
Cruz

Urbana 4066 2 0 0
 

4
4072

Rural 1172 2 1 1
 

6
1182

Total

Urbana 6899 4 0 0
 

6
6909

Rural 1438 2 1 4
 

6
1451

CONCLUSIONES

Los indicadores sociodemográficos muestran una tendencia al aumento 
de la población en los cantones de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. 
Además, se observa una mayor concentración de la población en las 
zonas urbanas, en comparación con las zonas rurales. Estos datos son 
importantes para la planificación y toma de decisiones en el desarrollo 
local, ya que permiten identificar las necesidades y prioridades de la 
población en términos de servicios e infraestructura.

En cuanto a los indicadores de agua y electricidad, se evidencia que la 
mayoría de la población en los tres cantones tiene acceso a servicios de 
suministro de agua potable y electricidad. Sin embargo, es importante seguir 
trabajando en la gestión segura de estos servicios para garantizar el acceso 
continuo y sostenible a la población. Además, es necesario fomentar la 
diversificación de las fuentes de energía para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y promover así la sostenibilidad ambiental.

Los resultados del censo de Galápagos del 2015 constituyen una 
importante fuente de información para la planificación y toma de 
decisiones en el desarrollo local. Los datos sobre la población, la 
educación, la salud, la vivienda y otros aspectos son fundamentales para 
la formulación de políticas públicas y estrategias de desarrollo sostenible 
en las islas Galápagos. Por tanto, es importante seguir monitoreando y 
actualizando estos datos para adaptarse a los cambios en la población y 
en el entorno socioeconómico de las islas.
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