
-

-

-
ques inundables de tierras bajas, hasta los bosques 

-

El sistema de asentamientos humanos está estruc-

-

-

-

-

-

-

-
-

muebles patrimoniales: en la provincia de Loja, los 
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-

-

-

 

-

-

-

-

-
 

-
-
 

-
-
-

-
-

 

-

-
 

-
co institucional, los aspectos más relevantes del Plan 

-

-
-
 

-
-

oportunidades, en el acceso, control, distribución 

compromiso compartido de los actores, respetan-
 

-
sensuado de los recursos naturales renovables para 

 

-

-

-

-

-

-
-

de construir la propuesta de desarrollo, entre ellos 

-
-

-
-



-
-
-

-
-

 

binacional 

-
-

iniciativas conjuntas en el plano binacional, en las 
-

lecciones aprendidas para la puesta en marcha de 
-

tre ellas se pueden citar:

Convenios de cooperación interinstitucional 

-

-

-

-

-
-

-

-

participando en la implementación de varias ac-

-

-
-

Apropiamiento:

de otras herramientas para una adecuada Ges-
-

dinación entre los sectores sociales, políticos, 

Institucionalización: Espacio de acompaña-
-
-

-

-
mente:

-
-

nes bilaterales de ambos países, abriendo nuevas 
oportunidades de desarrollo para las  poblaciones 

-
-

 

-
-
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que han comprendido que la Gestión de la Cuen-

 

Este documento permite conocer la situación so-
-

territorial e hídrica, valoración económica de los 
-
-

 

El reconocimiento de esta herramienta como un 

de la Cuenca, por parte de los Gobiernos Provincial 

con competencias de los dos países, es una aspira-
-

 

7 de las 8 provincias del departamento de Piura en 

 

La Cuenca cuenta con una alta diversidad ambien-
-

de el desierto tropical en la costa peruana, hasta el 
bosque pluvial montano en la provincia de Loja, de-

-
 

-

-
-

cuado de los recursos naturales, que incide, entre 
-
-

 

 

-

-
 

-
-

-

Los problemas ambientales que se presentan en 
la Cuenca se deben principalmente a las malas 

-
-
-

-
más no se reconoce el servicio ambiental hídrico 

-

 

La problemática socioeconómica, especialmente 

-

-
-

mente, la escasa capacitación, asistencia técnica 
-
 

-

entre éstas, así como descoordinación institucio-

 

su ubicación tiene condiciones para constituir-
se en un ámbito representativo de ecosistemas 

-
-

los suelos, debido a que cerca del 30% de estos 
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-
-
-
 

-
-

 

participativo provincial
de Loja del año 2003

-

Plan Vial Participativo Provincial de Loja, como 
-

bito de la vialidad en el marco de la compe-
tencia del Gobierno Provincial de Loja que le 

 

-

-

 

-

-

que contemplaba la intervención de 6 provin-

 

-
-
-
 

-
-

ciones para la ejecución de las actividades tendien-

la Provincia de Loja, asuman la responsabilidad de 

el objeto de establecer la cooperación para ejecu-
 

Para hacer operativos los convenios suscritos, el se-

 

3.1.4.7. Estructura organizacional

del Gobierno Provincial de Loja

-
bierno Provincial de Loja podemos establecer que 

-
cial, con este propósito es necesario precisar que 

-
cial es responsable de impulsar el desarrollo en la 

-
nal que le permite cumplir con las competencias 

-

-
tivamente todos los asuntos correspondientes a su 

-
 

-



Figura 3.1.4 – 3 .Organigrama Estructural del Gobierno Provincial de Loja

de Loja:

Comisiones permanentes del Gobierno Provincial 
de Loja

o Coordinación de Cooperación Internacional
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del Gobierno Provincial de Loja, vamos a hacer re-

-
cional del Gobierno Provincial de 

El Gobierno Provincial de Loja, en el mes de enero 

-

-

-

-
-
 

-
-
-

-
 

Gobierno Provincial de Loja debe permitir-
le ejercer sus competencias articulándolas en 

-

-
 

-

-

-

del Gobierno Provincial de Loja

      

-
-
-

del Gobierno Provincial de Loja con el nivel macro 

-
-
-

se ubican  los elementos del nivel macro lo cual 

-



26

del Gobierno Provincial de Loja.

-
dan relación con los sistemas en los que se rela-

-

cada localidad este esquema de articulación de 

-

Operativa del Gobierno Provincial de Loja

Subsistemas

Objetivos
Estratégicos

Departamentos
empresas

Planes de 
Desarrollo
y OT  de la 
provincia
de Loja

de Gestión del Gobierno Provincial 
de Loja

-

Provincial de Loja

Zonas operativas de la provincia de Loja

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

SOZORANGA - CALVAS - QUILANGA - GONZANAMA - ESPINDOLA
Sede Gonzanamá

PALTAS - CHAGUARPAMBA - OLMEDO - CATAMAYO
Sede Olmedo

Zona 2

Zona 4

Zona 

Zona 3

LOJA - SARAGURO
Sede Loja

PUYANGO - PINDAL - CELICA - MACARA - ZAPOTILLO
Sede Pindal

-

-
 

-
-
-

-

-

 

-
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les en la provincia, impulsará el desarrollo sobre 

el Gobierno Provincial de Loja tiene el propósito 

-
-

-
cipación directa de los actores locales, por estos 

-
 

-
concentrado del Gobierno Provincial de Loja, las 

El objetivo de la resolución es “desconcentrar las 

-
-

bajo las modalidades de administración directa, con-
 

Dinámicas zonales: -

-

-

 

-

del Gobierno Provincial de Loja

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

que se relacionen con su objeto, en el cual se in-

-

-

-

-
-
-
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-
-

-

-
-

-

-

 

-
-

-

-
-
-

-

-

-
 

Para el cumplimiento del objeto principal la com-

contratos necesarios que se relacionen con su obje-

-
-

-
 

-

-

-

-

-
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-

-
cial de Loja, con personería jurídica, de derecho 

-

-

-

-
-

-
-

ámbito del desarrollo de-actividades productivas, 

Figura 3.1.4. - 9. Organigrama de 

Gobierno Provincial de Loja
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El Gobierno Provincial de Loja considerando que 
es necesario el aprovechamiento sustentable de 

-

-

-

aprobada por el Consejo Provincial de Loja, en pri-

-

-

-

-

-

el ambiente, promoviendo el desarrollo sustenta-

-

-
-

-

-
-





32

El Gobierno Provincial de Loja considerando que es 

-

condiciones óptimas, para lo cual es indispensable 
-
-

-

 

-
naje del Gobierno Provincial de Loja, con perso-

-

más normas jurídicas aplicables a las empresas de 

-

-
-

-
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-
vincial de Loja

-
ductiva se señalan que “el proceso de descentra-

-
cuentra en un momento clave teniendo en cuenta 
las aspiraciones tanto del Gobierno Central como 

-

para cumplir con una adopción responsable de es-

-

-

intento por asumir una competencia de manera 

“En el caso de la provincia de Loja, su Gobierno 

encuentran empeñados en iniciar un proceso es-

las competencias en mención, para lo cual, han 
considerado importante la construcción de un es-

provincial que permita mejorar la competitividad 

-

-
-

-
-
 

“Para iniciar este proceso se busca promover una 
participación activa de los actores sociales del te-
rritorio que están vinculados a temas productivos, 

-

-

Con lo anteriormente mencionado se demuestra la 
importancia de mantener un vínculo directo entre 

el desarrollo productivo de la provincia, para poder 

respuesta técnica adecuada a los principales pro-

-
cial, haciendo de esta un instrumento que aporte 

 

-

 

-
-

Fase I: Escenario Productivo Actual:

Objetivo:
de los sectores productivos provinciales e institu-
cionales del territorio el análisis de la situación 
productiva actual de la provincia de Loja, tomando 

 

Fase II: Formulación de la Estrategia Productiva

Objetivo:

principales actividades, lineamientos de política 
-

Fase III. Programa de Inversiones

Objetivo: -



Fase IV: Gestión de la Agenda Productiva

Objetivo: -
-

-
-

plementarse desde el Gobierno Provincial de Loja 

3.1.4.8. Capacidades instituciona-
les para la gestión territorial

-

-

-

-
mía nacional debió adaptarse a las nuevas condi-

-

-
cados mundiales más competitivos e inestables, a 

-

-
-

-
rrupción en el Ecuador la eliminación de la corrup-

-

-
-

-
miento de un nuevo orden que paulatinamente iría 

-
-

-
-

-
vidades tales como construcción, administración 

-

comercio, pero no ha provocado una importante 

-
ductos peruanos o chinos que han invadido el mer-

-
-

La debilidad económica junto con el centralismo 
-

-
-

relaciones que se deben establecer entre los planes 
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-

-
-

miento de la calidad de los servicios, potenciación 

 

la provincia de Loja

2

-

autónomos con personería jurídica, patrimonio 
-
-

Figura 3.1.4 - 12: Pirámide Poblacional de la provincia. 

3.1.4.9. Organismos del sector pú-
blico y sus funciones

2

de la provincia

-
-

-
 

que tiene por objeto la representación política del 
Estado Ecuatoriano en la Provincia de Loja, sus de-
pendencias son:

-
-

de Policía:

productos de acuerdo a lo que dispone la Constitu-
 

-
-

Tramita pérdidas de documentos de viaje, documentos 
-
 

-
nales:

-
ner de métodos alternativos de resolución de con-
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Ejecuta acciones de prevención ciudadana a través 
de los medios de comunicación social, capacita-

-
-

 

de Policía:

-

-
-

de la provincia, actividades conjuntas respecto a 

-

-
 

-

-
-

-
 

-

 

-

-

-

 

-
 

 

Tiene bajo su responsabilidad la ejecución de polí-
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promover el desarrollo de las medicinas tradicional 

-
-

 

 
 

-
 

-
-

-
 

-

La valoración de procedimientos reales de las ins-

endeble posicionamiento institucional para el de-

-

situación que en la misma proporción responde 
-

cracia, sin unidades destinadas a asumir nuevas 
 

-
-

mática deja ver autoridades territoriales que con-

institucionales que acreditan posibles cambios in-

-

-
-

-

-

Misión:

una adecuada calidad de vida para todos los ciu-

aquellas condiciones, mecanismos o procesos que 
-

Visión: -

-

Objetivos del MIES:
-

jetivo, para acceder a los servicios sociales de 
-

Promover la inclusión económica de su pobla-

recursos económicos de la sociedad para con-

-

-

-

-

Función: Formular normas, políticas, directrices, 
-
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para contribuir al buen vivir de la sociedad ecua-

Visión:

Misión:

Objetivo General, busca contribuir al desarro-

-

alineados con las directrices establecidas en la Cons-
 

-

-

-

mecanismos e instrumentos que les permitan admi-

Visión:

-

rentabilidad económica, equidad social, sostenibi-

Misión: -
-

-

-

Objetivos del MAGAP:
-
-

te al desarrollo de la competitividad, sosteni-

-

-

-
-

a la reactivación productiva
-
-

Establecer mecanismos de coordinación inte-

Laborales

-

-

-
-

-
rios tiene como responsable a un Viceministro que 
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-
-

Objetivo general: 
La conservación del ambiente, de modo tal que 

-

medio que los sustenta, que permita contribuir al 

la persona humana, en permanente armonía con 

 

-

- Promover la participación ciudadana en los proce-
 

- Contribuir a la competitividad del país a través de 

- Incorporar los principios de desarrollo sostenible 

-
-

-
 

El nivel operativo como responsable del desarro-

-
Educación Formal y 

No Formal: La educación formal incluye diez años 
de educación básica

Misión:

-

económico del País

La Estructura Orgánica

-
-

 

Los puestos directivos son:
-
-

tro de Gestión del Transporte, Coordinadores Ge-

-

Misión: Fomentar el desarrollo de la industria na-

incrementen los niveles de calidad, productividad 
-

Visión:

 

Objetivos estratégicos:

-

del medio ambiente como parte de la política in-
dustrial



- Propiciar la aplicación de herramientas empresa-
riales de desarrollo de la competitividad, como los 

-

2008, tiene bajo su responsabilidad la construc-

-

-

Patrimonio como la memoria social de los pueblos, 

-
prendido el diseño de las políticas culturales del 
sistema, teniendo como objetivo principal del Esta-
do ecuatoriano los derechos culturales enunciados 

provincia de Loja

-
-

ce las respectivas sanciones por el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Constitución 

-

-

-
dad Técnica Particular de Loja mantiene un área 

-

-

-

-

 

-
-

-

-

-
piciar en todas las actividades el proceso de mejo-



-

-

Centra sus ejecutorias culturales en torno a las si-
-

-
-
 

-
-

Internacional del Ecuador, Escuela Politécnica del 

-

-
 

-

-

-

las instituciones muestran aversión a adquirir una 
-

dencia estatal centralista, situación que pone en 

Incidencia político-partidista que determinan un  
endeble posicionamiento institucional en el desa-

muchos casos lleva a cubrir espacios con personal 

-
-

-
dades destinadas a asumir nuevas competencias 
en el marco de las nuevas normas en donde es 
evidente la apatía de las unidades internas institu-

avance institucional con perspectivas de cambio,  

-

-

-
titucional Provincial

-

-

-
-

cionales, para crear condiciones socio económicas 
-

pacidades locales, con un alto nivel de participa-
-

-

-
des de la Provincia de Loja

-



-

desarrollo, a través del manejo de políticas de de-
sarrollo conjuntas para el manejo de áreas estraté-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Cuadro 3.1.4. – 1: Principales organizaciones de la provincia

CANTÓN Sector 
Polít-instit 

Medios 
Comun

i 

Sector 
Econ. 

Sector 
Financ. 

Colegio 
profes. 

Organ. 
sociale

s 
ONG’s Org. de 

Mujeres 

Ciudad de Loja 11 16 16 17 12 18 26 6 
Catamayo  3  5  10   
Calvas  3  5  9  1 
Celica  1  3  19   
Chaguarpamba    1  7   
Espíndola  2  3  23   
Gonzanamá    2  9   
Macará  2  4  7  2 
Olmedo    1  7   
Paltas  2  3  14   
Pindal    4  10   
Puyango  3  5  26 1 5 
Quilanga    2  9  2 
Sozoranga    2  4  1 
Saraguro  2  4  2 1  
Zapotillo  1  2  8  2 

-

-
-

-

-

oportunas a requerimientos sociopolíticos, en ar-

-
-
-

o Cultura binacional. -
-



o Descentralización para la competitividad y equi-
dad.

-
-
 

 El mejo-

o Población movilizada para el cambio. La incor-
poración de toda la población a un proceso pro-

 La con-

-
to directo de la producción, desconcentración in-

o La cuenca y la institucionalidad. La cuenca hi-
-

que se relacionan los actores buscando la solución 
-

o La institucionalidad y las subcuencas binacio-
nales compartidas.
establecen en las subcuencas binacionales de la 

-
jido institucional de las subcuencas compartidas, 

propia dinámica en sus ámbitos políticos adminis-
-

o Complementariedades y potencialidades para 
la gestión compartida.

-
ñalan la importancia de plantearse objetivos de de-

comunidades que se perciben parte del problema 

-
lan en redes institucionales que centralicen sus de-

-

son escasos los vínculos con propuestas de desa-
-

ten en la cuenca están principalmente relacionadas 
con espacios de concertación en el nivel territorial 

-

Las Organizaciones de Mujeres. -
-

-

Por lo tanto, se constata que en la cuenca se valora 

de ello, se observa un avance sustancial del rol de 
-

Las Organizaciones productivas de la Cuenca.

-

-
dispensable para llevar adelante el desarrollo eco-

-

Las Comunas y Comunidades campesinas.

-
trales como las Comunas en las subcuencas Cata-



-
-

-
nal y débiles capacidades de gestión de las organi-
zaciones sociales

-

-
-

5

-
interés de la población para involucrarse en su 
propio desarrollo

-

-

-
razgo 

-

-

Desorganización de productores

-
-

concertada de servicios (asistencia técnica, capa-
-

-

-
dad de gestión de las organizaciones productivas

-

-
-

Escasa visión empresarial y débiles capacidades 
para la inserción en los mercados

-
-

-
bles en su relación con el mercado, por las débiles 

social

con el rol de intermediación de las de-
mandas poblacionales:

-
-

a la espera de ejes articuladores que promuevan su 
-

Dirigentes de organizaciones dinámicos, respon-
sables y con predisposición para el desarrollo: La 

-

vocación de servicio, a pesar de sus limitaciones 

Organizaciones de mujeres interviniendo en pro-
gramas de seguridad alimentaria y en emergente 
participación en espacios públicos: -

-
6

5-6 -



Organizaciones productivas, con habilidades para 
la producción, la organización en comités de re-
gantes y formas cooperativas: -

-

-

importantes para el desarrollo por el reconocimien-
-
-

 

empresarial y experiencia en el acceso al mercado: 

-

-

-
tales que operan en la provincia de Loja

-

-
-

de las acciones de cooperación ha sido limitado 
el 70% de ellas  giran en torno al clientelismo 

-
to plazo; -

apostando medianamente al desarrollo de capital 
humano local, disponible para ordenar, habilitar, 

-

-
-

ta con procesos de concertación interinstitucional 
 

-
-

-

-
-

 

potencialidades emanadas de la presencia de redes 
institucionales  que mediante coordinación eslabo-

manejo del ambiente, saneamiento ambiental, pro-

-
 

-

-

 

-
-



INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

DIRECCIÓN TELEFONO 

Fundación "GEOPAL" Ing. Iván Puglla Arévalo Pio Jaramillo y Brasil 2589027 

Fundación Científica San Francisco Ing. Renzo Paladines Av. Pio Jaramillo y Venezuela 2573623 

Fundación Ecológica "ALPACAMAC"  Ing. Jhon Gálvez Mercadillo y Bolívar 2579206 

Fundación Ecológica "Arco Iris" Econ. Silvana Guamán Segundo Cueva Celi 03-15 y 
Clodoveo C. 

2588680 

Fundación Futuro  Ing. Mayra Salinas Av. Iberoamérica 2561271 

Fundatierra Loja Ing. Rommel Aguilera J. J. Peña y Lourdes 2587543 

Fundación FADEL Ing. George Cárdenas Av. 12 de Diciembre y Rubén 
Martínez (Celica) 

2657670 

Fundación Ecológica Podocarpus Ing Oswaldo Mora Catacocha y Juan José Peña 2571734 

Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio 

Ing. Jorge Cuenca Av. Nueva Loja 2583781 

Centro de Atención a Niños y Niñas 
y Adolescentes Especiales CADE 

 Vía antigua a Zamora Km 1.5 2585869 

Centro de Investigaciones Sociales de 
Loja CISOL 

Rigoberto Chauvín Cuba y Pío Jaramillo Alvarado 2583368 

Centro de Protección al 
Discapacitado CEPRODIS 

 Av. Pío Jaramillo Alvarado 2587286 

Club de Leones Dr. Wilmer Villamagua Panamá y Uruguay 2575870 

Fundación Reina de Loja Reina de Loja Av. Emiliano Ortega y Miguel 
Riofrío 

2571129 

Club Rotario Sr. Marcelo Carrión Av. Salvador Bustamante Celi y 
Orillas del Zamora 

2574826 

Fundación CAJE de Loja Lcdo. José Ojeda 10 de agosto 08-20 2579013 

Fundación Chasquikom/red 
Binacional entre Patas y Panas 

Hugo Pitisaca  944003092 
581923 

Fundación de Desarrollo Integral-
FUNDESIN 

Eco. Janeth Gómez   

Fundación Espacios Doris Duque Av. Universitaria y Quito 2589109 

Fundación Jóvenes en Acción José Lucero Miguel Riofrío entre Bolívar y 
Bernardo V. 

099183609 
098917913 

fax 2581962 
Fundación Socio-Cultural Don Bosco Hna. Bertha Cárdenas   

Fundación CRECER  Cdla. Del Maestro II Quebec 2577083 

Academia Santa Cecilia    Bolívar y Miguel Riofrío  

Centro Universitario de Difusión y 
Cultura  CUDIC 

 Bernardo Valdivieso y 
Rocafuerte 

 

Fundación PANEL Eco. Ricardo Pazmiño    

Fundación FASES Ing. Luis Palacios Calle Sucre y Catacocha  

Fundación GRATOS Ing. Eduardo Granda Alamor  

señala que cada provincia tendrá un Consejo Pro-
-

-

-

-
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-
les indica que son personas jurídicas de derecho 

-

-

-

-

construcción de equidad e inclusión en su territo-
rio, en el marco de sus competencias constitucio-

-

-

circunscripción territorial, de manera coordinada 

-
-

-

-
-

vidades provinciales productivas, así como las de 
-
-

-
cuarias provinciales, en coordinación con los de-

-

colectividad en el área rural, en coordinación con 

Las competencias exclusivas del gobierno autóno-
mo descentralizado son:

-

de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 
competencias, de manera articulada con la plani-

-

-

-
-

-

-
-

-



con el Estado, para brindar atención médica pre-

-

-

-

-

-

-
-

llo social

-
blicas o privadas dedicadas a actividades similares 

-

-

-

Las funciones del gobierno autónomo descentrali-
zado municipal son las siguientes:

-
cripción territorial cantonal,

-

-

-

democrática de la acción municipal

-
-

blicas en el ámbito de sus competencias

-

actividad turística cantonal,

-
co local en su jurisdicción, poniendo una atención 

-
daria:

-

-
lectivas

cantonal

-
dadana municipal

-

-
cicio de actividades económicas, empresariales o 

-

la colectividad

-

Las competencias exclusivas de los gobiernos au-
tónomos descentralizados municipales son:



suelo en el cantón:

-

manejo de desechos sólidos, actividades de sanea-

-

-

-

-

-

Las funciones  de los gobiernos autónomos descen-
tralizados parroquiales son:

-
cripción territorial parroquial

construcción de equidad e inclusión en su territorio

-
dana para el ejercicio de los derechos

-

-
 

-

-

 

los derechos
 

-
-

 

 

Las competencias exclusivas de los gobiernos au-
tónomos descentralizados parroquiales son:
 

-

-

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos participativos anuales
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-
vas comunitarias, la preservación de la biodiversi-

CANTÓN  PARROQUIA 
RURALES 

PARROQUIA 
URBANAS 

TOTAL PARROQUIAS 

Loja 13 4 17 
Calvas  4 3 7 
Catamayo 4 3 7 
Celica 4 1 5 
Chaguarpamba 4 1 5 
Espíndola 6 1 7 
Gonzanamá 4 1 5 
Macará 3 1 4 
Paltas 7 1 8 
Puyango 5 1 6 
Saraguro 10 1 11 
Sozoranga 2 1 3 
Zapotillo 5 1 6 
Pindal 2 1 3 
Quilanga 2 1 3 
Olmedo 1 1 2 

TOTAL  76 23 99 

3.1.4.11. División política de la 
provincia de Loja

La provincia se encuentra dividida en 99 parro-
-

Cuadro 3.1.4. – 3 número de parroquias por cantón.

-

-

-

Rurales Urbanas

3.1.4.12. Proceso de transferencia 
de competencias a los GAD.-

Constitución es evidente que el Gobierno Central 

medida que las entidades receptoras de competen-
-

nales necesarias para asumir las responsabilidades 

-
-



en una estructura provincial coherente apta para 
-

Gobierno Central demandas de redistribución de 
-
-

uso de mecanismos de intermediación, orientados 

sobre la base de la participación comprometida de 

demandas de todos los sectores e involucrar a toda 
la población, en la solución de sus necesidades de 
desarrollo, tanto mediante presupuestos participa-

-
-

-

3.1.4.13. Análisis FODA de los 
GAD de la provincia

Fortalezas: 

-

-

-

-
sertarse en la toma de decisiones

Oportunidades:
-

-

-

-

Debilidades:

-

-

 
o Elevado índice de dependencia estatal para eje-

-

o Toma de decisiones ausente de la opinión de la 

-

-

Amenazas
-

o Ciudadanía con poca incidencia en los procesos 
-

cisiones

en el desenvolvimiento institucional
-

-

o Escasos mecanismos de relacionamiento institu-

-
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-

o Problemas en los mecanismos de relacionamien-
-

3.1.4.14. Información de los Planes 
Estratégicos de los GAD. 

3.1.4. – 4 Cuadro del personal Directivo del GPL

3.1.4.15. Establecimiento de la 
capacidad técnica y operativa del 
Gobierno Provincial de Loja

del GPL:

Nº ÁREA COORDINADOR/DIRECTOR 
1 Auditoría Interna Dra. Paola Iñiguez Castillo 
2 Coordinación de Comunicación Social Lic. Ivanova Jaramillo 
3 Coordinación de Desarrollo Comunitario Ing. Marcelo Arcos 
4 Coordinación de Estudios y Proyectos Ing. Aníbal Carrillo 
5 Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial Ing. Iván Lituma Añazco 
6 Coordinación de Infraestructura Tecnológica Ing. Paúl Morejón  
7 Coordinación de la Unidad Administrativa del Sistema Vial Loja-

Catamayo-Aeropuerto 
Ing. Henry López 

8 Coordinación de Unidad Administrativa de Recursos Humanos Dr. Gustavo Ortiz Hidalgo 
9 Coordinación General Ing. Wadei Mahauad Ortega 
10 Dirección Administrativa Dra. Paquita Alejandro  
11 Dirección de Gestión Ambiental Ing. Manolo Abarca 
12 Dirección de Infraestructura Ing. Ruber Betancourt 
13 Dirección Financiera Ing. Hugo Piedra 
14 Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Fomento Agropecuario - 

DEPROSUR 
Ing. Oswaldo Medina 

15 Empresa Pública de Energía del Sur - ENERSUR Ing. José Vicente Aguirre 
16 Empresa Pública de Riego y Drenaje del Sur – RIDRENSUR Ing. Vicente Torres 
17 Empresa Pública de Vialidad - VIALSUR Ing. Mauricio Malo 
18 Patronato Provincial de Amparo Social Ing. Catalina Villamagua 
19 Prefectura Ing. Rubén Bustamante M. 
20 Procuraduría Síndica Dr. Antonio Mora 
21 Secretaría General Dr. Hernán Torres Iñiguez 
22 Vice Prefectura Dr. Jorge Jaramillo 

1.3.4.15.1.1.1. Procuraduría Síndica

Figura 3.1.4 - 14. Organigrama Estructural 
de la Procuraduría Síndica del GPL
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-

sus derechos, sujetándose estrictamente a las ins-

-
ble de contribuir en la coordinación, asesoramien-

juicios civiles, penales, de tránsito, laborales, in-
quilinatos, contencioso administrativo, tributarios, 

-

procesos de contratación requeridos por la Institu-

-

de estas unidades son servidores de planta es decir 

 Coordina la aplica-
ción de procedimientos previstos para la adquisi-

-
-

-

laborales, contencioso administrativos, civiles, pe-

1.3.4.15.1.1.2. Auditoria Interna

Figura 3.1.4. – 15: Organigrama Estructural de Auditoría Interna del GPL

-
-

Proporciona asesoría en materia de control a las 

-

-



-
-

entidad

civiles culposas, así como también los indicios de 

servidores de la entidad en el campo de su compe-

sistema de control interno de la entidad
-

tarlos a la Contraloría General del Estado, hasta el 

actividades cumplidas en relación con los planes 
de trabajo, la que será enviada a la Contraloría para 

3.1.4.15.1.1.3. Coordinación General y de Empre-
sas Públicas:

Figura 3.1.4. - 16: Organigrama Estructural de la Coordinación General del GPL

se encuentran bajo su responsabilidad, así como 
-

-

-

-
-

-
vos anuales

-

ejecución de los planes operativos anuales

-
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Figura 3.1.4. - 17.   Organigrama Estructural de la CGPDT del Gobierno Provincial de Loja

-
-

-

-
-
 

-

-

-
larla a los planes de desarrollo parroquial, canto-

-

-

-

-

-

-

-

-
manente de procedimientos de control interno re-
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de Loja 

o La División de Equidad Social, Género y Partici-
pación: 

-

-
-

-
torial:

-

o Funciones:

 

-

-

o Implementar el ordenamiento territorial de la pro-

 
-
 

o Colaborar en el diseño de planes sectoriales para 
-

o Participar en el desarrollo e implementación del 
-

provincia 

-
-

Es la responsable de  la elaboración del Plan Pro-
-

-

-

-

-

o Establecer un sistema económico social, solidario 

1.3.4.15.1.2.1. Dirección Financiera
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Figura 3.1.4. - 18.Organigrama Estructural de la Dirección Financiera del GPL

recursos económicos del Gobierno Provincial de 

incorpora los instrumentos técnicos en materia 

-
-

-

-
nales e internacionales, la consecución de recursos 

-
nes del Gobierno Provincial de Loja

-
cedimientos necesarios para el cobro de valores 
adeudados a la entidad

 

-
-

cursos económicos

-

presupuesto de la institución

-

la entidad

-
-

dades que lo requieran

-
brables

-
toridades del GPL, acerca del cumplimiento de la 
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-

1.3.4.15.1.2.2. Dirección Administrativa

Figura 3.1.4. - 19.Organigrama Estructural de la Dirección Administrativa del GPL

-

unidades:

-

bierno Provincial de Loja, a través de sus coordina-
ciones, procurando un óptimo aprovechamiento de 

-
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de la dirección relacionado con las coordinaciones 
adscritas

mantenimiento del parque automotor

la institución

-
ción

-

 

Humanos

-

-

-

-

-

-

-

-
tos internos relacionados con la administración de 
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-
-

sos, traslados, traspasos, cambios administrativos, 

-

-
piados que permitan controlar la asistencia, perma-

-
manos

procedimientos orientados a validar e impulsar las 

1.3.4.15.1.2.4. Coordinación de Infraestructura 
Tecnológica

3.1.4. – 21: Organigrama Estructural de la Coordinación de Infraestructura Tecnológica del GPL

del Gobierno Provincial de Loja, mediante la im-

 

-
danos vean al Gobierno Provincial de Loja como 

donde los trámites se puedan llevar a cabo en cual-

-
 

-
-



 

-

-

Proporcionar un sistema de telecomunicaciones 

-

-

-
-

-
 

1.3.4.15.1.2.5. Coordinación de Comunicación 
Social

Figura 3.1.4. - 22. Organigrama Estructural de la Coordinación de Comunicación Social del GPL

La misión de la Coordinación de Comunicación 

-

-

Figura 3.1.4. - 23: Organigrama Estructural de la Secretaría General del GPL

-
miento de los procesos de comunicación institucio-

1.3.4.15.1.2.6. Secretaría General
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-

-

Secretario/a General:

-
catorias ordenadas

-

Figura 3.1.4. – 24: Organigrama estructural de Cooperación Internacional del GPL

-
chivo de la Corporación

-

1.3.4.15.1.2.7. Coordinación de Cooperación In-
ternacional

-
-

nes Internacionales que propendan al desarrollo 

La visión de la Coordinación de Cooperación In-
ternacional es constituirse en el ente coordinador 

-
laciones Internacionales tratadas entre los actores 

Cooperación Internacional 

Objetivos:
-
-

o Promover relaciones de Cooperación Internacio-
-

1.3.4.15.1.3.1. Dirección de infraestructura
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Figura 3.1.4. - 25: Organigrama Estructural de la Dirección de Infraestructura Física del GPL



o Jefatura de agua para el Consumo Humano 

Promueve el mejoramiento de las condiciones de 
vida a través de la participación activa de las co-

-

-

o Jefatura de Saneamiento Ambiental

-
diciones de vida a través de la participación activa 

de residuos sólidos, para lo cual se dispone de un 

o Jefatura de Construcciones

-

-
-

1.3.4.15.1.3.2. Dirección de Gestión Ambiental

Figura 3.1.4. - 26: Organigrama Estructural de la Dirección Ambiental del GPL
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-
-

 

Tiene como visión que la provincia de Loja en el 

calidad ambiental, manejo sostenible de cuencas 

Objetivos:

-
diversidad

1.3.4.15.1.3.3. Coordinación De Desarrollo Co-
munitario

Figura 3.1.4. - 27: Organigrama Estructural de la Coordinación de Desarrollo Comunitario del GPL

-

-

 

-
-

Objetivos:

-
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-

o Participar de manera coordinada en acciones 
-

-

Vial Loja-Catamayo- Aeropuerto

-
ciones necesarias para que la concesión del peaje 

-

-

-
quial, con la participación de los actores sociales 

involucrados en base a los principios de equidad 
-

Tiene como objetivos el dar como prioridad el 
-

puerto por parte del Gobierno Provincial de Loja 
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1.3.4.15.1.3.5. Coordinación de estudios y proyectos

Figura 3.1.4. - 29.Organigrama Estructural de la Coordinación de Estudios y Proyectos del GPL

La misión de esta unidad es elaborar bajo las me-

coordinación con la Coordinación de Gobernabili-

-

-
cos, en el ámbito de su competencia, así como a 

-

-

-

provincia

o Elaborar estudios, diseños arquitectónicos, es-
-

del GPL

1.3.4.16. Procesos participativos 
del Gobierno Provincial de Loja

El Gobierno Provincial de Loja en cumplimiento 

-
do su misión impulsar el desarrollo de la provincia 

Parroquiales del año 2009

En septiembre del 2009, en atención a la petición 
-
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quiales de la Provincia de Loja, el Gobierno Pro-
-

desarrollo parroquial, en una primera etapa, con 

-

considerados como el inicio de un proceso partici-

-
-

-

-

Los ejes de desarrollo tratados en la construcción 
-
-

de concertación parroquial con la participación de 
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

 

-
-

se desarrollaron con una amplia participación co-
munitaria para la construcción de alternativas de 

-

-
llo parroquial del año 2009, con la incorporación 

-

-
quias rurales de la provincia de Loja, en el nuevo 

-

o Promover una participación proactiva de los lí-

operativos anuales parroquiales sus necesidades 

-

-
-

-
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8

-
tivos Participativos Parroquiales, son un espacio de 

la práctica democrática para que los actores comu-

Constitución, con propuestas de cambio en la de-
8

ciudadano en procesos de participación, que po-

provincia de Loja que tiene incidencia en el esce-
nario provincial, por lo tanto, es necesaria su iden-

-

El Gobierno Provincial de Loja, en ejercicio de sus 
-
-

-

-

 

-
-

-
-

tualmente liderada por la Coordinación de Gober-

-

-
-

-

concurrencia de competencias, con criterios de 

-

-
-

pación del Gobierno Provincial, de los Gobiernos 

-

importancia  como instrumento clave para la arti-
culación de las acciones de desarrollo provincial, 
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Figura 3.1.4. - 30: Estructura de Mesa Técnica de Articulación Territorial del GPL

cuentan con planes de desarrollo elaborados en el 
-

-
-
 

-
-

de desarrollo era simplemente opcional, es decir 

de cada institución, quién decidía si trabajar o no 
-

especialmente para la construcción de los nuevos 

-



-
 

-
-

-

elaborados con el propósito de dotar a las Gobier-
nos parroquiales de planes de acción institucional, 

-

-

1.3.4.17. Financiamiento,
ejecución y control de proyectos 
de desarrollo del GPL

-

del GPL

-

DETALLE DEL PRODUCTO 
(Descripción de la contratación) 

CANTIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
(metros, 

litros, etc.) 

COSTO 
UNITARIO 

DIRECCIÓN 

Elaboración de los PD y OT. 1 Unidad 194,568.29 PLANIFICACIÓN 

Reactivación productiva para la seguridad 
alimentaria. 

1 unidad 421,564.62 
PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO 

Mantenimiento vía Loja-Catamayo. 1 unidad 479,116.68 ESTACION DE PEAJE  

Mantenimiento y mejoramiento de vías 
estratégicas. Asfaltado a nivel de DTSB. 

1 unidad 713,417.06 VIALIDAD 

Turismo de deportes y aventura, de convenciones 
y congresos, comunitario, religioso en el Cisne, 
arqueológico, de salud, cultural. 
Promoción de ecoturismo, turismo de naturaleza 
y agroturismo. 

1 unidad 97,284.14 TURISMO 

Manejo de cuencas hidrográficas. Recursos 
naturales y biodiversidad. Calidad ambiental. 

1 unidad 291,852.43 MEDIO AMBIENTE 

Infraestructura escolar, social, cultural  y 
deportiva. Infraestructura sanitaria básica y 
promoción social. Fortalecimiento institucional,  

1 unidad 551,276.82 INFRAESTRUCT. 

Construcción de sistemas de agua potable para 
consumo humano en la provincia. 

1 unidad 250,000.00 RECURSOS HÍDR. 

Plan Provincial de riego y drenaje. Gestión 
Integral del riego hasta nivel de UPA's. 
Capacitación Juntas Generales de usuarios… 

1 unidad 268,848.77 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

Desarrollo de niños, niñas y adolescentes en 
educación y protección integral. Sistema de 
atención médico-clínico quirúrgica y ayudas 
humanitarias a personas de atención prioritaria. 

1 unidad 259,424.38 PATRONATO 

Capacitación para la producción y difusión 
artística y artesanal. 
Formación músico instrumental para niños(as) y 
jóvenes con discapacidad. Apoyo al grupos 

1 unidad 194,568.29 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Gastos de inversion 1 unidad 5,000.00 ADMINIST. CENTRAL 

Vestuario, lencería y prendas de protección 1 unidad 90,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Combustibles y lubricantes 1 unidad 100,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Materiales de oficina 1 unidad 70,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Materiales de aseo 1 unidad 10,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Materiales de impresión 1 unidad 1,000.00 ADMIN. CENTRAL 
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Repuestos y accesorios 1 unidad 100,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Otros de uso y consumo (vajilla y menaje) 1 unidad 2,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Seguros 1 unidad 100,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Mobiliario 1 unidad 10,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Mobiliario 1 unidad 10,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Maquinarias y equipos 1 unidad 20,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Equipos, sistemas y paquetes informáticos 1 unidad 50,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Telecomunicaciones (Teléfonos, internet satelital) 1 unidad 60,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Servicios de correo 1 unidad 5,500.00 ADMIN. CENTRAL 

 
Edición, impresión, reproducción, publicación y 
difusión 

 

1 unidad
 

33,266.87 
 

ADMIN. 
CENTRAL 

Espectáculos culturales y sociales 1 unidad 8,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Eventos públicos y oficiales 1 unidad 46,000.00 
ADMIN. CENTRAL 

Difusión, información y publicidad 1 unidad 80,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Servicio de vigilancia 1 unidad 150,000.00 
ADMIN. CENTRAL 

Desarrollo de sistemas informáticos 1 unidad 11,000.00 ADMIN. CENTRAL 

Arrendamiento y licencias de uso de paquetes 
informáticos. (Arriendo satelital para sistema 
ESIGEF) 

1 unidad 21,000.00 
ADMIN. CENTRAL 

Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas informáticos 

1 unidad 1,500.00 
ADMIN. CENTRAL 

Servicios de capacitación 1 unidad 4,000.00 ADMIN. CENTRAL 

  SUBTOTAL 4,710,188.35  

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Calvas,  

1 unidad 45,044.10 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Celica,  1 unidad 15,014.70 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Chaguarpamba, FONDVIAL 2009 1 unidad 12,011.76 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Espíndola,  

1 unidad 36,035.28 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Gonzanamá,  

1 unidad 39,038.22 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Loja,  

1 unidad 48,047.40 VIALIDAD 

Alcantarillas en las vías de Macará, FONDVIAL 
2009 

1 unidad 12,011.76 VIALIDAD 

Alcantarillas en vías del Cantón Olmedo, 
FONDVIAL 2009 

1 unidad 30,029.40 VIALIDAD 

Alcantarillas en vías del Cantón Paltas, 
FONDVIAL 2009 

1 unidad 30,029.40 VIALIDAD 

Alcantarillas en las vías del Cantón Pindal, 
FONDVIAL/ 09 

1 unidad 33,032.34 VIALIDAD 

Alcantarillas en las vías de Puyango, 
FONDVIAL/09 1 unidad 39,038.22 VIALIDAD 

Alcantarillas en las vías de Quilanga, FONDVIAL 
2009 1 unidad 15,014.70 VIALIDAD 

Construcción de alcantarillas en las vías del 
Cantón Saraguro 

1 unidad 45,044.14 VIALIDAD 

Adoquinado de una calle de Fundochamba. 1 unidad 20,016.53 INFRAESTRUCT 

Construcción de la IV etapa del coliseo de la 
ciudad de Catamayo 

1 unidad 241,109.11 INFRAESTRUCT 

Adecuación del salón de reuniones del Gobierno 
Provincial 

1 unidad 10,000.00 INFRAESTRUCT 

Cerramiento de asilo de ancianos de Macará. 
Macará 

1 unidad 40,000.00 INFRAESTRUCT 
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Terminación del local de la casa parroquial de 
Malacatos.  1 unidad 25,000.00 INFRAESTRUCT 

Construcción de la cabaña del malecón de 
Zapotillo. Zapotillo 

1 unidad 20,000.00 INFRAESTRUCT 

Terminación de la casa comunal de Mangahurco. 
Zapotillo 

1 unidad 20,000.00 INFRAESTRUCT 

Construcción de la batería sanitaria de Pózul. 
Celica 

1 unidad 12,000.00 INFRAESTRUCT 

Adoquinado de la vía de acceso al grupo 
Cazadores de los Ríos. 

1 unidad 7,500.00 INFRAESTRUCT 

Adoquinado de la vía de acceso al Colegio Lauro 
Guerrero. Loja. 

1 unidad 7,500.00 INFRAESTRUCT 

Readecuación del laboratorio de suelos del 
Gobierno Provincial 

1 unidad 7,500.00 INFRAESTRUCT 

Construcción de unidades sanitarias en Sabiango. 
Macará. 

1 unidad 20,000.00 INFRAESTRUCT 

Terminación de los sistemas de agua potable para 
los barrios de la Palmira Puyango, barrios 
orientales de Loja y Pichig de San L. 

1 unidad 6,564.48 INFRAESTRUCT 

Construcción del Coliseo de Alamor 1 unidad 148,720.02 INFRAESTRUCT 

Construcción del Coliseo de Olmedo 1 unidad 111,000.00 INFRAESTRUCT 

Construcción de la cuarta etapa del Coliseo de 
Quilanga 

1 unidad 34,049.37 INFRAESTRUCT 

Arena y grava para terminación planta de 
tratamiento del sistema de agua potable 
"Virgenpamba" parroquia El Valle 

1 unidad 13,390.00 INFRAESTRUCT 

  SUBT. 1,143,740.93  

   TOTAL 5,853,929.28  
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3.1.4.19. Indicadores de género
-

bito político 

INSTANCIA PROVINCIAL  TOTAL 
PROVINCIA 

RELACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

CANT. % CAND. % 
Alcaldías 16 16 100,00% 0 0,00% 
Concejalas urbanas 62 43 69,40% 19 30,60% 
Concejalas rurales  54 39 72,20% 15 27,70.% 
Presidencia  juntas Parroquiales 76 66 86,80% 10 13,20% 
Vocales juntas parroquiales  380 290 76,30% 90 23,70% 
Secretaria juntas parroquiales  76 19 25,00% 57 75,00% 
Asambleístas  por Loja  4 3 75,00% 1 25,00% 

Cuadro 3.1.4. – 5: Consejalias, relación entre hombres y mujeres

de Cuotas que es conocida por toda la población, 
-

-

Los datos anteriormente señalados permiten visibi-

electorales, pero no en cuanto al acceso mismo a 
posiciones de poder9

-

-
 de ellas correspon-

-
 

-

-

los derechos humanos de las mujeres, su promoción 

 

-
-

da por mujeres de la provincia de Loja del sur del 
-

que han accedido a puestos de decisión (Conce-
-

que tuvieron una capacitación previa, que han sido 
-
-

-

9

-
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soportado discriminación de parte de sus mismos 
 

-
-

Las dos Concejalas que asistieron son mujeres que 

La percepción de un sector de la ciudadanía so-

-

del ámbito político

Cuadro 3.1.4. – 7: Ámbito político

INDICADOR MEDIDA PROVINCIA LOJA AÑO FUENTE /DESCRIPCIÓN 
Población  Número  444.409,00 2009 ENEMDU, INEC 
Población mujeres  Número  219.539,00 2009 ENEMDU, INEC 
 Población – hombres Número 224.870,00 2009 ENEMDU, INEC 
 Índice de feminidad Porcentaje  98,00 2009 Calculado en base  a datos de la 

ENEMDU[1] 
 Jefatura del hogar – mujeres Número 160.477,00 2009 ENEMDU, INEC 
 Jefatura del hogar – hombres Número 180.587,00 2009 ENEMDU, INEC 
 Tasa de mortalidad Tasa x 1.000 hab. 4,80 2008 Estadísticas Vitales - INEC, SIISE 2010 
Tasa de mortalidad – mujeres Tasa x 1.000 hab. 4,20 2008 Estadísticas Vitales - INEC, SIISE 2010 
 Tasa de mortalidad – 
hombres 

Tasa x 1.000 hab. 5,40 2008 Estadísticas Vitales - INEC, SIISE 2010 

Tasa global de fecundidad Promedio de hijos 3,70 2004 ENDEMAIN, SIISE 2010 
Jefatura de hogar femenina 
con estado civil separada o 
divorciada 

Porcentaje 17,30 2005 INEC Manual del encuestador, SV- Quinta 
Ronda Quito  

INDICADOR  MEDIDA  PROVINCIA LOJA AÑ0 FUENTE /DESCRIPCIÓN 
Participación de la mujer – 
Prefectura 

Número 0 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación de la mujer 
Viceprefectura 

Número 0 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Consejeras Provinciales  Número 3 2009 Gobierno Provincial de Loja 
Consejeros Provinciales Número  20 2009 Gobierno Provincial de Loja 
Participación de mujeres en 
las Alcaldías 

Número 0 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación de hombres en 
las Alcaldías 

Número 16 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación en el poder 
local - Concejalas-Urbanas  

Número 19 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación en el poder 
local - Concejales-Urbanos  

Número 43 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación en el poder 
local - Concejalas-Rurales  

Número 15 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Participación en el poder 
local - Concejales-Rurales 

Número 39 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Presidentas de las Juntas 
Parroquiales  

Número 10 2009 Consejo Provincial Electoral de Loja 

Presidentes de las Juntas 
Parroquiales  

Número 66 2009 Consejo Provincial Electoral de Loja 

Vocales de las juntas 
parroquiales (Hombres) 

Número 290 2009 Consejo Provincial Electoral de Loja 

Vocales de las juntas 
parroquiales (Mujeres) 

Número 90 2009 Consejo Provincial Electoral de Loja 

Mujeres ocupando los puestos 
de secretarías en las juntas 
parroquiales  

Número 57 2009 Base de datos de la Asociación de Juntas 
Parroquiales de la provincia de Loja 

Hombres  ocupando los 
puestos de secretarías en las 

Número 19 2009 Base de datos de la Asociación de Juntas 
Parroquiales de la provincia de Loja 



p
juntas parroquiales  

q p j

Asambleístas Provinciales   
(Mujeres) 

Número 1 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Asambleístas Provinciales 
(Hombres) 

Número 3 2009 Consejo Nacional Electoral: 
http://app.cne.gov.ec/resultados2009/ 

Comisarías de la Mujer 1 
existentes en la provincia  

Número 1 2010 Comisión de Transición. Estudios de brechas de 
género. 

Instrumentos de planificación 
a nivel provincial con 
perspectiva de género 

Número 2 2010 Diagnóstico de Género del Gobierno Provincial 
de Loja, Diagnóstico de Género de ocho juntas 
parroquiales de la provincia de Loja, 
POMD2 

Organizaciones de mujeres 
registradas en el MIES y 
activas 

Número 16 2010  MIES-Loja 

Mecanismos de género Número 9 2011 Instancia de equidad social, género y 
participación del GPL, dos Comisiones de 
Género de los Municipios de Calvas y de 
Quilanga, Comisiones de Género de cinco 
parroquias rurales3 
Fuente: Unidad de Género Proyecto Gestión 
Integral Cuenca Catamayo Chira 
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Concejalas urbanas 1 2 0 2 0 1 1 4 2 3 0  1 1 0 1 19 
Concejalas rurales 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 15 
TOTALES 2 4 0 3 1 2 2 4 2 4 1 1 2 2 1 3 34 
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3.2.1.1. INTRODUCCIÓN

“Conceptualmente, la ordenación territorial, es la 
proyección en el espacio de una estrategia de desa-
rrollo económico, social y ambiental. La población 
es el elemento activo de esta estrategia actuando 
mediante las actividades de producción, consumo 
y relación social… La población es, pues el agente 
fundamental: adapta el medio físico para ubicar sus 
actividades, toma recurso de él para transformarlo 

o productos no deseados. La población, por otro 
lado, es el destinatario último de la ordenación te-
rritorial, en cuanto ésta no pretende otra cosa, en 
suma, que conseguir una buena calidad de vida 
para la población.”1

La población es el elemento que adapta el territorio o 

recursos de él y luego expulsa en este mismo medio 
los residuos que componen productos de desecho. 

El sistema de asentamientos humanos está con-
formado por los núcleos de población (ciudades 

-
tribución y ocupación en la provincia y la acce-
sibilidad de la población  a los servicios básicos. 

En este sentido el diagnóstico del sistema respon-

-
sión dentro del territorio.

3.2.1.2. OBJETIVOS
DEL DIAGNÓSTICO 

-
pacial de los asentamientos humanos en el te-
rritorio provincial.

-
ción entre los Asentamientos Humanos.

-
ma de Asentamientos Humanos.
Elaborar el modelo de Asentamientos Humanos 
provincial.

3.2.  DIAGNOSTICO PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

3.2.1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

1



4

3.2.1.3. ESTRUCTURA U ORGANI-
ZACIÓN ESPACIAL

-
nistrativa

En el contexto nacional el área de la provincia de 
-

cional.

2

3

2 y
3

-

precisar esta cifra por cuanto no todas las áreas ur-
-

Mapa 3.2.1. - 1: División Político Administrativa
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Cuadro 3.2.1. - 1: Extensión Territorial Cantonal

NOMBRE  AREA (Km 2) 
 % RESPECTO A 
LA PROVINCIA  

LOJA  1.895,50  17,13  
CALVAS  841,07  7,60  
CATAMAYO  651,91  5,89  
CELICA  521,29  4,71  
CHAGUARPAMBA  312,98  2,83  
ESPINDOLA  515,65  4,66  
GONZANAMA  698,47  6,31  
MACARA  575,71  5,20  
PALTAS  1.155,17  10,44  
PUYANGO  637,95  5,77  
SARAGURO  1 082,70  9,79  
SOZORANGA  410,61  3,71  
ZAPOTILLO  1.213,39  10,97  
PINDAL  201,56  1,82  
QUILANGA  236,68  2,14  
OLMEDO  112,54  1,02  
TOTAL  11.063,18  100,00  

Figura 3.2.1. – 1: Porcentaje de extensión
territorial por cantón
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tón y el resto son aquellas que constan dentro del 

-

este documento de aquí en adelante se contemplan 
5. 

Los cantones con mayor cantidad de parroquias 

-

extensión territorial poseen.

Teniendo un análisis estadístico acerca del número de 
 

Cuadro 3.2.1. - 2: Resumen Parroquias por Cantón

Mayor número de parroquias 14 Cantón Loja 

Menor número de parroquias 2   Cantón Olmedo 
Media de parroquias por cantón 6   Parroquias 

Parroquias urbanas 16 Parroquias 

Parroquias rurales 76 Parroquias  

le siguen en menor extensión pero representativa 
dentro de todo el contexto los cantones de Zapoti-

Centro Comisión Especial de Límites Internos de la 
-

en el futuro se contará con la delimitación admi-
 

3.2.1.3.2. Correlación administrati-
va parroquias por cantón

-
les y 24 parroquias urbanas4 -

las 16 parroquias que son la cabecera de cada can-

Mapa 3.2.1. - 3: Correlación Administrativa Parroquias por Cantón



La distribución de las parroquias por cada cantón 
se muestra en el anexo 3.2.1. - 1. 

-
mero de parroquias por cada cantón.

Cuadro 3.2.1. - 3: Resumen parroquias por cantón

NOMBRE  AREA (Km2 ) # DE 
PARROQUIAS  

LOJA  1.895,50  14 

CALVAS  841,07  5 

CATAMAYO  651,91  5 

CELICA  521,29  5 

CHAGUARPAMBA  312,98  5 

ESPINDOLA  515,65  7 

GONZANAMA  698,47  5 

MACARA  575,71  4 

PALTAS  1.155,17  8 

PUYANGO  637,95  6 

SARAGURO  1.082,70  11 

SOZORANGA  410,61  3 

ZAPOTILLO  1.213,39  6 

PINDAL  201,56  3 

QUILANGA  236,68  3 

OLMEDO  112,54  2 

TOTAL  11.063,18  92 

3.2.1.3.3. Tamaño de los asentamientos con respecto a la población

Figura 3.2.1. – 2: Número de parroquias por cantón
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Cuadro 3.2.1. - 4: Número de habitantes por cantón

NOMBRE POBLACIÓN 
2001 

POBLACIÓN 
URBANA 

2001 

POBLACIÓN 
RURAL 2001 

PROYECCIÓN 
AL 2010 

POBLACIÓN 
URBANA 

2010 

POBLACIÓN 
RURAL 2010  

LOJA 175.077 118.532 56.545 193.047 156.848 36.199 

CALVAS 27.604 10.920 16.684 30.438 14.450 15.988 

CATAMAYO 27.000 17.140 9.860 29.772 22.681 7.091 

CELICA 13.358 3.693 9.665 14.729 4.887 9.842 
CHAGUARPAMBA  7.898 967 6.931 8.709 1.280 7.429 
ESPINDOLA 15.750 1.388 14.362 17.784 1.837 15.947 
GONZANAMA 14.987 1.539 13.448 16.525 2.036 14.489 
MACARA 18.350 11.483 6.867 20.234 15.195 5.039 
PALTAS 24.703 5.369 19.334 27.239 7.105 20.134 
PUYANGO 15.505 3.769 11.736 17.097 4.987 12.110 
SARAGURO 28.029 3.124 24.905 30.906 4.134 26.772 

SOZORANGA 7.994 862 7.132 8.815 1.141 7.674 
ZAPOTILLO 10.940 1.857 9.083 12.063 2.457 9.606 
PINDAL 7.351 1.326 6.025 8.106 1.755 6.351 
QUILANGA 4.582 721 3.861 5.052 954 4.098 

OLMEDO 5.707 623 5.084 6.293 824 5.469 
TOTAL 404.835 183.313 221.522 446.809 242.571 204.238 



-

-

-
ción rural. El Instituto Nacional de Estadísticas y 

-
nal para el año 2010 según la cual la población 

habitantes está considerada como población rural.  
Haciendo un análisis poblacional desde el censo 

-

las proyecciones poblacionales al 2010 se estima 
-
-

Figura 3.2.1. – 3: Población cantonal 2001 y 2010
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dentro de las áreas urbanas por la creciente deman-
-

-

Figura 3.2.1. – 4: Población cantonal 2001 y 2010
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Tomando las proyecciones de población del año 
-
-

el abandono de los campos. Otros cantones repre-
sentativos poblacionalmente son los de Saraguro 

-
-

En el mapa se observa con colores más oscuros los 

colores más claros aquellos que tienen menor nú-
mero. Otra relación que existe es que los cantones 
con menor población son los que tienen menor ex-
tensión territorial.
 

y rural de la provincia

A continuación se muestra la dinámica demográ-

2001 y 2010.

Mapa 3.2.1. - 4: Proyección poblacional cantonal 2010 
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Cuadro 3.2.1. - 5: Porcentajes de población 2001 y 2010

NOMBRE POBLACIÓN 
2001  

% 
POBLACIÓN 

2001  

% 
POBLACIÓN 

URBANA 
2001  

% 
POBLACIÓN 
RURAL 2001  

PROYECCIÓN 
AL 2010  

% 
PROYECCIÓN 

AL 2010  

% 
POBLACIÓN 

URBANA 
2010  

% 
POBLACIÓN 
RURAL 2010  

LOJA 175.077 43,20 67,70 32,30 193.047 43,20 81,20 18,80 
CALVAS 27.604 6,80 39,60 60,40 30.438 6,80 47,50 52,50 
CATAMAYO 27.000 6,70 63,50 36,50 29.772 6,70 76,20 23,80 
CELICA 13.358 3,30 27,60 72,40 14.729 3,30 33,20 66,80 
CHAGUARPAMBA  7.898 2,00 12,20 87,80 8.709 1,90 14,70 85,30 
ESPINDOLA 15.750 3,90 8,80 91,20 17.784 4,00 10,30 89,70 
GONZANAMA 14.987 3,70 10,30 89,70 16.525 3,70 12,30 87,70 
MACARA 18.350 4,50 62,60 37,40 20.234 4,50 75,10 24,90 
PALTAS 24.703 6,10 21,70 78,30 27.239 6,10 26,10 73,90 
PUYANGO 15.505 3,80 24,30 75,70 17.097 3,80 29,20 70,80 
SARAGURO 28.029 6,90 11,10 88,90 30.906 6,90 13,40 86,60 
SOZORANGA 7.994 2,00 10,80 89,20 8.815 2,00 12,90 87,10 
ZAPOTILLO 10.940 2,70 17,00 83,00 12.063 2,70 20,40 79,60 
PINDAL 7.351 1,80 18,00 82,00 8.106 1,80 21,70 78,30 
QUILANGA 4.582 1,10 15,70 84,30 5 052 1,10 18,90 81,10 
OLMEDO 5.707 1,40 10,90 89,10 6 293 1,40 13,10 86,90 

TOTAL 404.835 100    446 809 100    

En base a la población del censo del 2001 que es de 

-

la población urbana corresponde al 54,28% cuya 

rural es el 45,72% -

urbana en este periodo de tiempo se ha incremen-

Figura 3.2.1. – 5: Población urbana y rural 2001

El otro problema que produce este movimiento mi-
gratorio es el aumento de la densidad poblacional 
especialmente en la capital provincial. 

A continuación se muestra la representación en ba-
rras la población total así como la equivalencia de 
la población urbana  rural.
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En el año 2001 los cantones cuya población urbana 

-

turístico y de intercambio. En el resto de cantones 

-
cias se acortan pese a que los cantones con mayor 
número de población urbana son los mismos que 
en el 2001.

-
ral debería convertirse en abastecedora de produc-

demuestran que se debe incrementar políticas que 

-
-

-

ciudad o la salida masiva de personas al exterior. 

Figura 3.2.1. – 6: Población urbana y rural 2010
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La densidad establece la relación entre el número 
de habitantes y el territorio que ocupa; este pue-

Densidades iguales en dos unidades espaciales 
distintas puede esconder diferencias territoria-

complementa con un análisis de la distribución del 
poblamiento.

-

proyecciones del 2010.

capital provincial constituye un polo de atracción 

Catamayo cuya densidad poblacional es represen-
tativa en la provincia.

En el mapa 3.2.1. - 5 se representó la densidad po-
-

nera se puede representar la densidad poblacional 
en forma de degradación del color a nivel parro-
quial de cuyo análisis se presenta el siguiente mapa 
resultante.

Las densidades poblacionales de la provincia de 

cuyo dato corresponde a las parroquias de Suma-
ypamba y Bolaspamba las mismas  que en el cen-

-
dientes ya que estaban consideradas como parte 
de otra parroquia. El rango más alto que registra 
el territorio provincial de densidad poblacional es 

-

A partir de los datos registrados en el censo del 
2001 se puede observar que la población de la pro-

-

-

campo hacia la ciudad y el movimiento de la pobla-
ción por la búsqueda de oportunidades y servicios. 
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Mapa 3.2.1. - 5: Densidad Poblacional 1990 (Método Isolíneas)

Mapa 3.2.1. - 6: Densidad Poblacional 1990
º(Método Gradación de color)
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Mapa 3.2.1. - 8: Densidad poblacional 2001 (Método gradación de color)

Mapa 3.2.1. - 7: Densidad Poblacional 2001 (Método Isolíneas)
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La representación de la densidad con la degrada-

las parroquias cuya densidad poblacional es ma-
yor; las mismas se muestran en color más oscuro. 

La densidad está calculada a nivel parroquial de tal 
-

seen un dato mayor. La representación de este tipo 
de análisis a nivel cantonal es distorsionada por el 
peso que tiene la población de la cabecera canto-

-
dad de habitantes por kilómetro cuadrado son Sa-

Mapa 3.2.1. - 9: Densidad Poblacional 2010 (Método de isolíneas)

aumenta la densidad poblacional sino que generan 
demandas internas de dotación de servicios den-

de los casos el municipio no puede enfrentar. Otra 
-

ca de la misma ya que existe escases de servicios 
básicos y evidencia el inicio de graves problemas 
sociales causados por las malas condiciones de ha-

 

La representación de la densidad poblacional 
en forma de isolíneas y degradación del color se 
muestra a continuación en los mapas siguientes.
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Mapa 3.2.1. - 10: Densidad Poblacional 2010 (Método gradación del color)

manera el incremento que ha tenido este indicador 

Cuadro 3.2.1. - 6: Densidades Poblacionales
CANTÓN  AREA (Km²) POBLACIÓN 

1990  
POBLACIÓN 

2001  
POBLACIÓN 

2010  
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
1990 (Hab/Km²) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 
2001 (Hab/Km²) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 
2010 (Hab/Km²) 

LOJA 1.895,50 144.493 175.077 193.047 76,23 92,36 101,84 
CALVAS 841,07 29.398 27.604 30.438 34,95 32,82 36,19 
CATAMAYO 651,91 22.357 27.000 29.772 34,29 41,42 45,67 
CELICA 521,29 14.329 13.358 14.729 27,49 25,62 28,25 
CHAGUARPAMBA  312,98 9.850 7.898 8.709 31,47 25,23 27,83 
ESPINDOLA 515,65 18.191 15.750 17.784 35,28 30,54 34,49 
GONZANAMA  698,47 17.276 14.987 16.525 24,73 21,46 23,66 
MACARA 575,71 18.281 18.350 20.234 31,75 31,87 35,15 
PALTAS 1.155,17 27.158 24.703 27.239 23,51 21,38 23,58 
PUYANGO 637,95 16.804 15.505 17.097 26,34 24,30 26,80 
SARAGURO 1.082,70 26.842 28.029 30.906 24,79 25,89 28,55 
SOZORANGA  410,61 9.729 7.994 8.815 23,69 19,47 21,47 
ZAPOTILLO 1.213,39 10.234 10.940 12.063 8,43 9,02 9,94 
PINDAL 201,56 7.457 7.351 8.106 37,00 36,47 40,22 
QUILANGA 236,68 5.553 4.582 5.052 23,46 19,36 21,35 
OLMEDO 112,54 6.593 5.707 6.293 58,59 50,71 55,92 

División político administrativa INEC 
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Figura 3.2.1. – 7: Densidades Poblacionales
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Otra forma representativa que muestra los cambios 
en la población es el que se observa a continuación 
en donde se nota la variabilidad en cada cantón 

Figura 3.2.1. – 8: Población cantonal 1990 – 2011 – 2010
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densidad poblacional a nivel cantonal esta cambia 

-
nos cantones una disminución de la población. En 
el año 2001 en la mayoría de cantones la densidad 
poblacional disminuyó con respecto a la población 

-

3.2.1.3.6. Crecimiento

Si comparamos los datos de población provincial 
se observa que históricamente en la provincia de 

ya da signos de una eventual migración hacia el 
exterior u otras ciudades del país.

-
te rural cuya principal actividad económica es la 
agricultura está expuesta a que su economía se vea 
afectada con la ocurrencia de fenómenos naturales 
como las sequías e inviernos prolongados; los mis-
mos que ocasionan grandes pérdidas que obligan 

para buscar nuevas economías y formas de satisfa-
cer las necesidades.



Cuadro 3.2.1. - 7: Tasa de crecimiento provincial

AÑO DEL CENSO  POBLACIÓN 
PROVINCIAL 

 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROVINCIAL 
1950 216.802 - 
1962 285.448 2,30 
1974 342.339 1,50 
1982 360.767 0,60 
1990 384.698 0,80 
2001 404.835 0,50 

Cuadro 3.2.1. - 8: Tasa de crecimiento urbana
y rural provincial

PERIODO  TASAS DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

PROMEDIO 
DEL PAÍS 

TOTAL URBANA RURAL 

1950 - 1962 2,80 2,30 3,90 2,00 

1962 - 1974 3,20 1,60 3,70 1,10 

1974 - 1982 2,60 0,60 4,30 -0,90 

1982 - 1990 2,20 0,80 2,60 -0,20 

1990 - 2001 2,10 0,50 1,40 -0,20 

Las tasas de crecimiento poblacional urbano den-

siempre han sido positivas mientras que en la tasa 
-

dencia el decrecimiento poblacional con una tasa 
negativa. La tasa de crecimiento provincial siempre 

Figura 3.2.1. – 9: Crecimiento Tendencial de la población
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-
-

población aumentó durante estos años y en color 

la población.

Mapa 3.2.1. - 11: Incremento o decremento poblacional  1990 – 2001



A diferencia de la serie anterior del 2001 al 2010 
la población en todos los cantones de la provincia en el siguiente mapa.

Mapa 3.2.1. - 12: Incremento y decremento de la población 2001 – 2010

El centro de gravedad se calcula a través de las 
medidas de las coordenadas X e Y de los núcleos 

tamaño de los asentamientos o núcleos poblacio-
nales por lo que a este centro gravitatorio se lo de-
nomina “vacío”.

El cálculo del centro de gravedad consiste en apli-

En base a estas nuevas coordenadas se calcula den-
tro del territorio provincial el centro de gravedad. 



Centro de gravedad:

El poblamiento  es un concepto o categoría de al-
cance mayor a la de poblado y población. Al ha-
blar de poblamiento se engloba a los dos concep-

de ocupación del territorio en este caso el modo de 
ocupación de los centros urbanos.

Como se menciona anteriormente el centro de 
-

guiente para cuestión del análisis del poblamiento 
-

trando un centro gravitatorio que además de conte-
ner la georeferenciación de los centros poblados se 
le incorpora el dato de población. A este se lo de-

-
 

El nuevo punto que consideramos centro de gra-
vedad ponderado contiene las siguientes coorde-

Mapa 3.2.1. - 13: Centros de gravedad provinciales

División político administrativa - INEC
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-
tos diferentes donde los resultados del primero o 
el “vacío” es el referente al centro gravitatorio so-
lamente de los centros poblados o cabeceras pa-

gravitatorio referente al poblamiento. 

Al referirse a la evolución del poblamiento se puede 

un núcleo o centroide de la provincia si se conser-
varan las tendencias actuales del poblamiento.

-
do la tasa de crecimiento calculada con los datos 
del censo del 2001 y publicada a través del Info-
plan. Se efectuó las proyecciones poblacionales 

agrupó cuatro series que determinan la tendencia 

Mapa 3.2.1. - 14: Tendencia evolutiva del poblamiento

División político administrativa - INEC

-

-
pital provincial siendo el medio de conexión las 

-
tes es la búsqueda de oportunidades laborales y de 

por Género

La población por género a nivel provincial es de 
-

cia mínima entre los dos géneros. El número de 

de la población total mientras que el número de 
-
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A nivel cantonal se mantiene la misma diferencia 

-
-

-

en donde se evidencia una relación porcentual di-
ferente al promedio provincial.

Cuadro 3.2.1. - 9: Análisis poblacional por género

CANTÓN POBLACIÓN 
TOTAL 2001  

NUMERO DE 
HOMBRES 2001  

%  DE 
HOMBRES  

NUMERO DE 
MUJERES 2001  

%DE 
MUJERES  

LOJA 175.077 83.121 47,48 91.956 52,52 
CALVAS 27.604 13.578 49,19 14.026 50,81 
CATAMAYO 27.000 13.328 49,36 13.672 50,64 
CELICA 13.358 6.772 50,70 6.586 49,30 
CHAGUARPAMBA 7.898 4.012 50,80 3.886 49,20 
ESPINDOLA 15.750 8.015 50,89 7.735 49,11 
GONZANAMA 14.987 7.563 50,46 7.424 49,54 
MACARA 18.350 9.229 50,29 9.121 49,71 
PALTAS 24.703 12.305 49,81 12.398 50,19 
PUYANGO 15.505 7.894 50,91 7.611 49,09 
SARAGURO 28.029 13.012 46,42 15.017 53,58 
SOZORANGA 7.994 3.924 49,09 4.070 50,91 
ZAPOTILLO 10.940 5.913 54,05 5.027 45,95 
PINDAL 7.351 3.747 50,97 3.604 49,03 
QUILANGA 4.582 2.351 51,31 2.231 48,69 
OLMEDO 5.707 2.831 49,61 2.876 50,39 

Figura 3.2.1. – 10: Análisis poblacional por género
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-
ción cantonal respecto al total provincial y dentro 

-
poradas en el año en que los hombres salen hacia 

de origen simplemente en temporadas de descan-
so. Esta movilidad temporal no es posible regis-
trarla por cuanto no se tiene datos mensuales de 

ingreso y salida de personas del límite provincial.

isolíneas representan la población total  y el pastel 
-

maño del pastel está en proporción con el número 

de habitantes.

el censo del 2001 es de 222.145 habitantes de 

por género.

cantón lo que permite tener un análisis completo 

mantiene una pequeña diferencia entre hombres y 

siguiente mapa la población rural total se represen-
ta con el método de isolíneas y el pastel representa 

-
cionar que su tamaño es proporcional al número de 
habitantes total del área rural.
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Mapa 3.2.1. - 15: Población por sexo

Cuadro 3.2.1. - 10: Población rural por sexo

CANTÓN POBLACIÓN RURAL 
TOTAL 2001  

# DE HOMBRES 
2001  

%DE 
HOMBRES 

# DE MUJERES 
2001  

%DE 
MUJERES  

LOJA 56.545 27.597 48,81 28.948 51,19 
CALVAS 16.684 8.431 50,53 8.253 49,47 
CATAMAYO 9.860 5.030 51,01 4.830 48,99 
CELICA 9.665 4.966 51,38 4.699 48,62 
CHAGUARPAMBA 6.931 3.554 51,28 3.377 48,72 
ESPINDOLA 14.362 7.327 51,02 7.035 48,98 
GONZANAMA 13.448 6.848 50,92 6.600 49,08 
MACARA 6.867 3.589 52,26 3.278 47,74 
PALTAS 19.334 9.857 50,98 9.477 49,02 
PUYANGO 11.736 6.064 51,67 5.672 48,33 
SARAGURO 24.905 11.553 46,39 13.352 53,61 
SOZORANGA 7.132 3.505 49,14 3.627 50,86 
ZAPOTILLO 9.083 4.980 54,83 4.103 45,17 
PINDAL 6.025 3.068 50,92 2.957 49,08 
QUILANGA 3.861 1.991 51,57 1.870 48,43 
OLMEDO 5.707 2.831 49,61 2.876 50,39 
TOTAL 222.145 111.191 50,05 110.954 49,95 
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Figura 3.2.1. – 11: Población rural por sexo 

Mapa 3.2.1. - 16: Población rural por sexo
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3.2.1.3.10. Análisis Generacional 

las estructuras etarias de la población en base a 6 

poblacional mayoritario a nivel provincial es el que 
corresponde a las edades comprendidas entre los 

-

grupo le sigue el comprendido entre la edades de 
-

ción esta el grupo etario comprendido entre los 30 
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es de la población que a esta fecha cumplió la edad 
representada. 

Del análisis poblacional a nivel de cantones sin 
-

que posee mayor número de pobladores es el can-
-

años. 

Cuadro 3.2.1. - 11: Población por edades

CANTÓN  POBLACIÓN 
TOTAL 2001  

MENOR DE 1 
AÑO 

DE 1-9 AÑOS DE 10-14 AÑOS DE 15-29 AÑOS   DE 30-49 AÑOS DE 50-64 AÑOS DE 65 AÑOS Y 
MÁS 

# Hab. % # Hab. % # Hab. % # Hab. % # Hab. % # Hab. % # Hab. % 

LOJA 175.077 3.302 2 35.795 20 20.426 12 49.051 28 38.284 22 15.834 9 12.379 7 

CALVAS 27.604 549 2 6.451 23 3.911 14 6.019 22 5.125 19 2.937 11 2.612 9 

CATAMAYO 27.000 607 2 6.363 24 3.263 12 6.710 25 5.339 20 2.540 9 2.178 8 

CELICA 13.358 305 2 2.913 22 1.668 12 3.169 24 2.709 20  1.358 10 1.236 9 

CHAGUARPAMBA  7.898 157 2 1.776 22 917 12 1.550 20 1.554 20 1.094 14 850 11 

ESPINDOLA 15.750 334 2 4.208 27 2.340 15 3.070 19 2.767 18 1.694 11 1.337 8 

GONZANAMA 14.987 280 2 3.304 22 1.880 13 3.022 20 2.727 18 1.918 13 1.856 12 

MACARA 18.350 401 2 4.183 23 2.303 13 4.583 25 3.538 19 1.749 10 1.593 9 

PALTAS 24.703 525 2 5.575 23 3.152 13 5.169 21 4.668 19 2.903 12 2.711 11 

PUYANGO 15.505 306 2 3.427 22 2.062 13 3.555 23 3.273 21 1.676 11 1.206 8 

SARAGURO 28.029 669 2 7.038 25 3.844 14 6.064 22 5.188 19 2.721 10 2.505 9 

SOZORANGA 7.994 173 2 1.855 23 1.139 14 1.704 21 1.368 17 885 11 870 11 

ZAPOTILLO 10.940 216 2 2.284 21 1.415 13 2.673 24 2.242 20 1.142 10 968 9 

PINDAL 7.351 183 2 1.767 24 971 13 1.765 24 1.328 18 770 10 567 8 

QUILANGA 4.582 74 2 1.080 24 610 13 847 18 853 19 587 13 531 12 

OLMEDO 5.707 104 2 1.270 22 713 12 1.137 20 1.087 19 782 14 614 11 

TOTAL 404.835 8.185 2 89.29 22 50.614 13 100 088 25 82.05 20 40.590 10 34.013 8 

-

Figura 3.2.1. – 12: Población provincial por edades
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A continuación en el mapa se muestra como fon-
do la representación de la población cantonal con 
isolíneas y en barras los grupos etarios de cada po-
blación. El tamaño de las barras esta en propor-
ción a la población total de cada cantón. Además 
se muestra el resumen de la población provincial 
dentro de los mismos rangos de edad.

-

-

el rango de 50 a 64 años existe un equilibrio tanto 

Figura 3.2.1. – 13: Pirámide poblacional
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Mapa 3.2.1. - 17: Población por edades

establece en relación a la cantidad de pobladores 
-

gos de población a los que se les da una valoración 
de 1 a 5. Esto se hace tomando en cuenta la po-
blación tanto urbana como rural y se representa en 
el mapa el rango correspondiente de cada cantón . 

2001 y mas adelante con los datos del censo 2010 

Consideramos el dato poblacional del cantón y le asignamos la valoración correspondiente dentro del rango de 1 a 5.

importante para la construcción de los escenarios 
tendenciales y modelo deseado.

-
-

valoración no es representativa comparada con el 
-
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Cuadro 3.2.1. - 12: Valoración vertical de los asentamientos

CANTÓN POBLACIÓN TOTAL 
2001  

VALORACIÓN PONDERACIÓN RANGO DE 
POBLACIÓN  

LOJA 175.077 MUY ALTA 5 118.914 – 175.076 
CALVAS 27.604 BAJA 2 21.966 – 42.696 
CATAMAYO 27.000 BAJA 2 21.966 – 42.696 
CELICA 13.358 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
CHAGUARPAMBA 7.898 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
ESPINDOLA 15.750 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
GONZANAMA 14.987 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
MACARA 18.350 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
PALTAS 24.703 BAJA 2 21.966 – 42.696 
PUYANGO 15.505 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
SARAGURO 28.029 BAJA 2 21.966 – 42.696 
SOZORANGA 7.994 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
ZAPOTILLO 10.940 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
PINDAL 7.351 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
QUILANGA 4.582 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 
OLMEDO 5.707 MUY BAJA 1 4.582 – 21.965 

Figura 3.2.1. – 14: Valoración de los asentamiento

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

 
 

 

 

 

Mapa 3.2.1. - 18: Modelo vertical



3.2.1.4. ACCESIBILIDAD
A SERVICIOS BÁSICOS

El análisis del indicador de vivienda contiene varias 
variables relacionadas con este parámetro como la 

-

-

misma y la falta de dinero han sido relevantes para 

-
diéndose además que la 
más que protección contra el clima y los elementos 
externos. Es fundamental para el desarrollo de las 
capacidades individuales y los vínculos familiares. 
Puede ser fuente de seguridad y estabilidad de los 

en situaciones de pobreza .

-

Cuadro 3.2.1. - 13: Total de viviendas y hogares

CANTÓN POBLACIÓN 
TOTAL 2001  

VIVIENDAS 
TOTALES 

% RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS 
PROVINCIAL 

HOARES 
TOTALES 

% RESPECTO AL 
TOTAL DE HOGARES 

PROVINCIAL 
LOJA 175.077 51.724 41 41.935 44 
CALVAS 27.604 7.944 6 6.083 6 
CATAMAYO 27.000 8.091 6 6.160 7 
CELICA 13.358 3.609 3 2.964 3 
CHAGUARPAMBA 7.898 3.312 3 2.066 2 
ESPINDOLA 15.750 3.878 3 3.126 3 
GONZANAMA 14.987 5.740 5 3.815 4 
MACARA 18.350 5.013 4 4.096 4 
PALTAS 24.703 8.545 7 5.898 6 
PUYANGO 15.505 4.735 4 3.637 4 
SARAGURO 28.029 11.409 9 6.438 7 
SOZORANGA 7.994 2.529 2 1.730 2 
ZAPOTILLO 10.940 3.008 2 2.399 3 
PINDAL 7.351 1.904 2 1.604 2 
QUILANGA 4.582 1.467 1 1.097 1 
OLMEDO 5.707 2.039 2 1.409 1 
TOTAL 404.835 124.947 100 94.457 100 

Figura 3.2.1. – 15: Total de viviendas y hogares

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

VIVIENDAS TOTALES

HOGARES TOTALES

VIVIENDA PROPIA

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Del total de viviendas de la provincia aproxima-

promedio el total de la población tiene la aspira-
-

senta seguridad y por sobretodo no tener un egreso 
mensual por pago de vivienda. Se debe considerar 
además que el hecho de poseer vivienda propia no 

-
nes socioeconómicas desfavorables las viviendas 
pese a ser propias son de condiciones inadecua-
das para habitarlas y desenvolverse en un ambiente 
propicio. Las condiciones de habitabilidad también 
se relacionan con las costumbres y modos de vida 
de cada cultura. 



3.2.1.4.2. Tenencia de la vivienda

Uno de los problemas existentes en la provincia de 

-

costos de adquisición de un bien inmueble. En la 

incrementa de manera indiscriminada los costos de 

han sido adquiridas con la remesas enviadas por 
-

tos de tenencia de la vivienda para el año 2010. 

-
da del año 2010 el total de hogares en la pro-

Cuadro 3.2.1. - 14: Tenencia de la vivienda. Censo 2010

NOMBRE # DE 
HOGARES 

TENENCIA DE LA VIVIENDA % DE 
ARRENDAD
A RESPECTO 

AL TOTAL 
CANTONAL 

PROPIA PRESTADA 
O CEDIDA 

POR 
SERVICIOS 

ANTICRESIS ARRENDADA 

LOJA 56.692 31.409 7.354 705 68 17.006 30,00  
CALVAS 6.921 4.663 859 60 6 1.318 19,04  
CATAMAYO 7.888 4.539 1.169 163 15 1.984 25,15  
CELICA 3.594 2.769 380 23 1 416 11,57  
CHAGUARPAMBA 2.031 1.542 228 38 2 215 10,59  
ESPINDOLA 3.486 2.674 562 25 7 213 6,11  
GONZANAMA 3.661 2.850 493 69 9 233 6,36  
MACARA 4.880 2.952 777 66 5 1.065 21,82  
PALTAS 6.293 4.861 598 78 7 743 11,81  
PUYANGO 4.128 3.036 480 49 5 549 13,30  
SARAGURO 7.793 6.184 1.123 54 6 414 5,31  
SOZORANGA 1.864 1.552 215 16 1 79 4,24  
ZAPOTILLO 3.309 2.401 463 45 2 386 11,67  
PINDAL 2.076 1.577 267 14 0 214 10,31  
QUILANGA 1.115 967 108 4 1 71 6,37  
OLMEDO 1.392 1.135 183 5 0 67 4,81  
TOTAL 117.123 75.111 15.259 1.414 135 24.973  

-
gares tienen vivienda propia y la están pagando; 

-

prestada o cedida pero no es pagada; 1.441 hoga-
-

total arriendan la vivienda y 135 hogares que re-
 

Con estos indicadores se puede evidenciar que 
-

un egreso mensual dentro de la economía familiar. 

Figura 3.2.1. – 16: Tenencia de la vivienda. Censo 2010
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con respecto al total cantonal que habitan vivien-
das arrendadas.

Figura 3.2.1. – 17: Porcentaje de hogares en viviendas
arrendadas. Censo 2 010
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-

del total cantonal; le sigue el cantón Catamayo con 

NOMBRE NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

# DE VIVIENDAS SIN ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POR TUBERÍA EN EL INTERIOR 

DE LA VIVIENDA   

% CON RESPECTO AL 
# DE VIVIENDAS DE 

CADA CANTÓN 

LOJA 51.724 4.910 9 

CALVAS 7.944 2.049 26 

CATAMAYO 8.091 910 11 

CELICA 3.609 1.138 32 

CHAGUARPAMBA 3.312 651 20 

ESPINDOLA 3.878 1.169 30 

GONZANAMA 5.740 1.368 24 

MACARA 5.013 830 17 

PALTAS 8.545 2.122 25 

PUYANGO 4.735 1.132 24 

SARAGURO 11.409 2.001 18 

SOZORANGA 2.529 525 21 

ZAPOTILLO 3.008 1.359 45 

PINDAL 1.904 852 45 

QUILANGA 1.467 336 23 
OLMEDO 2.039 495 24 

TOTAL 124.947 21.847  

urbanas de cada cantón ya que a nivel rural se tie-

en viviendas arrendadas.

variables en base al censo del 2001 sobre el medio 
-

Abastecimiento de agua por tubería fuera de la 
vivienda 
Sin abastecimiento de agua por  tubería sino 
por otros medios

de número de viviendas sin abastecimiento de agua 
-

a continuación.

Cuadro 3.2.1. - 15: Viviendas sin abastecimiento de agua
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Figura 3.2.1. – 18: Porcentaje de viviendas
sin abastecimiento de agua
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En base a los resultados obtenidos y calculando el 
-

das de cada cantón se puede tener un indicador 

los cantones con mayor demanda del servicio de 
agua potable dentro de la vivienda son Zapotillo y 

viviendas cantonal sin abastecimiento de agua por 

tubería en el interior de la vivienda cada uno.

-

No se debe olvidar que el agua potable constituye 
uno de los servicios indispensables dentro de una 

-
te pues no permite conocer el tipo de agua que 
se consume ya que simplemente muestra el dato 
como infraestructura y no por calidad del servicio.

A continuación se puede observar en el mapa la 
representación de lo antes mencionado a nivel pro-

-
senta en tono más oscuro los valores cuyo número 
de viviendas sin este servicio es más alto y presen-

respecto al total de viviendas de cada cantón se usó 
una degradación de símbolo que en este caso es 
un círculo y de forma proporcional al dato corres-

Mapa 3.2.1. - 19: Viviendas sin abastecimiento de agua por tubería en el interior
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Otro de los indicadores que se muestra a continua-
ción y que tiene relación con el servicio de agua 
potable a las viviendas es el que corresponde al 
abastecimiento de agua por otro medio diferente al 
de red pública; para lo cual se tomó la variable que 
consta en la boleta censal sobre la pregunta ¿De 
dónde proviene el agua que recibe?; Como en éste 
análisis se demuestra la criticidad  del indicador se 

De carro repartidor
Otro

Estas variables se han sumado y los resultados se 

NOMBRE NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

# DE VIVIENDAS SIN 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POR RED PÚBLICA 

%CON RESPECTO AL # 
DE VIVIENDAS DE 
CADA CANTÓN 

LOJA 51.724 9.596 19  
CALVAS 7.944 2.976 37  
CATAMAYO 8.091 1.773 22  
CELICA 3.609 1.508 42  
CHAGUARPAMBA 3.312 1.273 38  
ESPINDOLA 3.878 1.752 45  
GONZANAMA 5.740 1.852 32  
MACARA 5.013 1.433 29  
PALTAS 8.545 3.115 36  
PUYANGO 4.735 1.862 39  
SARAGURO 11.409 3.157 28  
SOZORANGA 2.529 805 32  
ZAPOTILLO 3.008 1.688 56  
PINDAL  1.904 1.054 55  
QUILANGA 1.467 448 31  
OLMEDO 2.039 926 45  
TOTAL 124.947 35.218  

Cuadro 3.2.1. - 16: Viviendas sin servicio de alcantarillado
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Figura 3.2.1. – 19: Porcentaje de viviendas
sin abastecimiento de agua por red pública

-

el anterior que mostraba el abastecimiento de agua 

nivel de la provincia está consumiendo agua que 

en la presencia de enfermedades originadas por el 

-
-

mayor esta en tono más oscuro y con degradación 

que es comparativo con el total de viviendas de 
cada cantón.
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Mapa 3.2.1. - 20: Viviendas sin abastecimiento de agua por red pública

3.2.1.4.4. Alcantarillado

de eliminación de aguas servidas de la vivienda 
para lo cual se han considerado las siguientes va-

Se tomaron estas por cuanto se considera que la 

través de una red pública que permita un correcto 
tratamiento de las mismas. Los resultados son los 
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NOMBRE NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

# DE VIVIENDAS SIN 
ALCANTARILLADO POR 

RED PÚBLICA 

% CON RESPECTO AL #  
DE VIVIENDAS DE 
CADA CANTÓN 

LOJA 51.724 13.268 26 
CALVAS 7.944 3.663 46 
CATAMAYO 8.091 2.915 36 
CELICA 3.609  1.868 52 
CHAGUARPAMBA 3.312 1.701 51 
ESPINDOLA 3.878 2.651 68 
GONZANAMA 5.740 3.126 54 
MACARA 5.013 1.906 38 
PALTAS 8.545 4.349 51 
PUYANGO 4.735 2.486 53 
SARAGURO 11.409 5.116 45 
SOZORANGA 2.529 1.396 55 
ZAPOTILLO 3.008 1.900 63 
PINDAL 1.904 1.224 64 
QUILANGA  1.467 852 58 
OLMEDO 2.039 1.241 61 
TOTAL 124.947 49.662  
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Cuadro 3.2.1. - 17: Viviendas sin servicio de alcantarillado

Figura 3.2.1. – 20: Porcentaje de viviendas sin servicio de alcantarillado

-
pecto al total cantonal presentan criticidad son 

-

de viviendas que no poseen el servicio de elimi-
nación de aguas servidas por red pública es de 

respecto al total de viviendas de la provincia. 

A continuación en el mapa se representa a través 
de isolíneas el número de viviendas sin el servi-

-
lor más oscuro y por degradación de símbolo el 

cantón siendo su tamaño proporcional al resultado.
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Mapa 3.2.1. - 21: Viviendas sin servicio de alcantarillado

3.2.1.4.5. Eliminación de Basura
Similar a los indicadores anteriores para este sim-
plemente se descartó el valor correspondiente al 
número de viviendas que poseen el servicio de re-
colección de basura a través del carro recolector 

Sumando las variables se tiene como resultado da-
tos que pueden indicar el grado de contaminación 

la basura no es el adecuado dentro de un sistema 

En la tabla se presenta los resultados a nivel canto-

-
viendas por cantón.

Cuadro 3.2.1. - 18: Viviendas sin servicio
de recolección de basura

NOMBRE # DE 
VIVIENDAS 

# DE VIVIENDAS SIN 
ELIMINACIÓN DE 

BASURA POR CARRO 
RECOLECTOR 

 % CON 
RESPECTO AL # 

DE VIVIENDAS DE 
CADA CANTÓN 

LOJA 51.724 13.036 25 
CALVAS 7.944 3.940 50 
CATAMAYO 8.091 2.758 34 
CELICA 3.609 1.977 55 
CHAGUARPAMBA 3.312 1.733 52 
ESPINDOLA 3.878 2.825 73 
GONZANAMA 5.740 3.129 55 
MACARA 5.013 2.010 40 
PALTAS 8.545 4.543 53 
PUYANGO 4.735 2.550 54 
SARAGURO 11.409 5.704 50 
SOZORANGA 2.529 1.542 61 
ZAPOTILLO 3.008 1.907 63 
PINDAL 1.904 1.272 67 
QUILANGA 1 .467 912 62 
OLMEDO 2 .039 1.270 62 
TOTAL 124.947 51.108  
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Figura 3.2.1. – 21: Porcentaje de viviendas sin servicio de recolección de basura
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-

-

provincial el número de viviendas sin este ser-
-

viendas que por la eliminación inadecuada de la 
basura están contaminando el medio ambiente 
lo que también tiene relación con la presencia 

de enfermedades respiratorias en la población. 
 

indicadores se representan a través de las isolíneas 
el número de viviendas sin el servicio de elimina-
ción de basura por carro recolector siendo mayo-
res los valores aquellos de color más oscuro y por 

total de viviendas de cada cantón siendo su tamaño 
proporcional al resultado.

Mapa 3.2.1. - 22: Viviendas sin servicio de recolección de basura
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3.2.1.4.6. Energía Eléctrica

-
das se toman solo los datos que corresponden a 
viviendas que no cuentan con energía eléctrica y 

Cuadro 3.2.1. - 19: Viviendas sin servicio de energía eléctrica

NOMBRE # DE 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS SIN 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

% CON RESPECTO AL 
# DE VIVIENDAS POR 

CANTÓN 
LOJA 51 724 2 983 6 
CALVAS 7 944 1 539 19 
CATAMAYO 8 091 782 10 
CELICA 3 609 824 23 
CHAGUARPAMBA 3 312 479 14 
ESPINDOLA  3 878 912 24 
GONZANAMA 5 740 911 16 
MACARA 5 013 727 15 
PALTAS 8 545 1 568 18 
PUYANGO 4 735 1 099 23 
SARAGURO 11 409 1 518 13 
SOZORANGA 2 529 594 23 
ZAPOTILLO 3 008 608 20 
PINDAL 1 904 498 26 
QUILANGA 1 467 170 12 
OLMEDO 2 039 290 14 
TOTAL 124 947 15 502  

al total cantonal sin servicio de energía eléctrica 

-
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Figura 3.2.1. – 22: Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad

obtenidos.

A través del mapa se representa con isolíneas el nú-
mero de viviendas que no posee el servicio y con 
el círculo graduándolo de manera proporcional al 

totales de cada cantón.

de Servicios Básicos

Un cálculo importante es aquel que permite es-
tablecer una valoración y determinar la criticidad 
máxima a través de la integración de todos los in-

cantonal.

La valoración se calculó con cifras que van de 1 al 

5 ya que cada una de las variables es el no acceso 
al servicio. Estableciendo que el valor máximo in-
tegrando las 5 variables será de 25 que es el valor 

-
-



Mapa 3.2.1. - 23: Viviendas sin servicio eléctrico

Cuadro 3.2.1. - 20: Criticidad máxima de servicios

NOMBRE VALORACIÓN 
CRITICIDADES  

LOJA 5  
CALVAS 15  
CATAMAYO 8  
CELICA 19  
CHAGUARPAMBA 14  
ESPINDOLA 23  
GONZANAMA 15  
MACARA 10  
PALTAS 16  
PUYANGO 17  
SARAGURO 12  
SOZORANGA 18  
ZAPOTILLO 23  
PINDAL 24  
QUILANGA 15  
OLMEDO 19  
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Figura 3.2.1. – 23: Valoración de criticidades



Basados en la valoración los cantones con mayor 
criticidad por servicios básicos son Espíndola y Za-

la sumatoria de la valoración.

-
-

tro de un mismo cantón la realidad no es igual en 

círculos que indican la criticidad máxima de ser-
vicios. Los tonos más oscuros representan mayor 
criticidad y se resalta el más crítico.

Una de las utilidades del resultado aquí represen-

intervenciones en servicios básicos lo que permiti-

de vida de la población.

Mapa 3.2.1. - 24: Criticidad máxima de servicios

3.2.1.5. ÍNDICES

3.2.1.5.1. Índice de Desarrollo Ha-
bitacional

-
-

nes en el área de desarrollo habitacional.

Las variables básicas que intervienen en la elabo-



-

-
lección de basura por carro recolector  (por_

muestran que las variables seleccionadas son ade-
-

guna variable.

-

Los valores para conformar un semi  índice de de-

-
rrollo habitacional inviv mediante la fórmula

* En todo el proceso se pondera los cálculos por el 
logaritmo natural de la población lnpob

En la tabla a continuación se expone los resultados 

Cuadro 3.2.1. - 21: Índice de Desarrollo Habitacional

NOMBRE INDICE DE DESARROLLO 
HABITACIONAL (%) 

LOJA 58,70  
CALVAS 46,05  
CATAMAYO 52,04  
CELICA 44,44  
CHAGUARPAMBA 43,70  
ESPINDOLA 37,65  
GONZANAMA 39,94  
MACARA 51,73  
PALTAS 42,30  
PUYANGO 44,06  
SARAGURO 40,22  
SOZORANGA 38,03  
ZAPOTILLO 39,34  
PINDAL 40,03  
QUILANGA 39,86  
OLMEDO 41,16  

-

Figura 3.2.1. – 24: Índice de Desarrollo Habitacional
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En el mapa se muestra con isolíneas y de fondo 
-

gradación de símbolo proporcional al resultado. El 

índice muestra de manera integral los servicios bá-
sicos que poseen las viviendas.

3.2.1.5.2. Índice de Infraestructura

A continuación se describe la forma de cálculo de 

-

área de infraestructura habitacional.
Las variables básicas que intervienen en la elabora-

-

-
lección de basura por carro recolector  (por_

muestran que las variables seleccionadas son ade-
-

Los valores para conformar un semi  índice de in-
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-

“salud” mediante la fórmula

idez

* En todo el proceso se pondera los cálculos por el 
logaritmo natural de la población lnpob

Se muestra en la siguiente tabla los resultados ob-

Cuadro 3.2.1. - 22: Índice de Infraestructura

NOMBRE INDICE DE 
INFRAESTRUCTURA (%)  

LOJA 58,89  
CALVAS 49,22  
CATAMAYO 54,29  
CELICA 47,84  
CHAGUARPAMBA 43,76  
ESPINDOLA 40,72  
GONZANAMA 42,78  
MACARA 53,99  
PALTAS 44,66  
PUYANGO 46,36  
SARAGURO 42,35  
SOZORANGA 41,75  
ZAPOTILLO 42,08  
PINDAL 42,78  
QUILANGA 42,37  
OLMEDO 40,65  

Figura 3.2.1. – 25: Índice de Infraestructura
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Este índice es muy similar al de Desarrollo Habi-
tacional excepto que para el cálculo del índice de 
infraestructura se toman menor número de varia-
bles pero que son de servicios básicos que posee 
la vivienda.

-
res condiciones de infraestructura son Macará con 

cantones con menores condiciones de desarrollo 
-

isolíneas y con degradación de símbolo los porcen-

Mapa 3.2.1. - 26: Índice de Infraestructura



41

3.2.1.5.3. Índice de Salud

El índice de salud es calculado de la siguiente ma-

-

la salud.

Las variables básicas que intervienen en la elabora-

-

-
des  muestran que las variables seleccionadas son 

Los valores para conformar un semi índice de salud 

“salud” mediante la fórmula 

             salud

* En todo el proceso se pondera los cálculos por el 

logaritmo natural de la población lnpob

Cuadro 3.2.1. - 23: Índice de Salud

NOMBRE INDICE DE SALUD (%)  
LOJA 65,66  
CALVAS 48,24  
CATAMAYO 52,89
CELICA 50,87  
CHAGUARPAMBA 46,38  
ESPINDOLA 39,99  
GONZANAMA 43,56  
MACARA 53,37  
PALTAS 45,44  
PUYANGO 46,91  
SARAGURO 40,37  
SOZORANGA 40,27  
ZAPOTILLO 40,85  
PINDAL 38,42  
QUILANGA 42,22  
OLMEDO 40,22  

Figura 3.2.1. – 26: Índice de Salud
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Los resultados  demuestran que los cantones con 

-
dencia la calidad de servicio de salud a nivel pro-
vincial. 

A través del mapa se representa en isolíneas y gra-

-
llos que presentan valores menores.
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Mapa 3.2.1. - 27: Índice de Salud

3.2.1.5.4. Índice de Educación

Las variables básicas que intervienen en la elabora-

Nivel de escolaridad de la población de 24 y 

-
dario y superior

donde los valores más cercanos a 100 indican me-
-

Los valores para conformar un semi índice de edu-

in1

ide

En la tabla se muestra el promedio cantonal en 
base al desarrollo de la educación en la provincia 

del año 2001.



43

Cuadro 3.2.1. - 24: Índice de Educación

NOMBRE INDICE DE 
EDUCACIÓN (%) 

LOJA 69,49  
CALVAS 51,78  
CATAMAYO 51,97  
CELICA 48,56  
CHAGUARPAMBA 45,44  
ESPINDOLA 42,87  
GONZANAMA 47,37  
MACARA 50,69  
PALTAS 48,00  
PUYANGO 47,47  
SARAGURO 41,85  
SOZORANGA 44,31  
ZAPOTILLO 44,75  
PINDAL 41,90  
QUILANGA 42,76  
OLMEDO 46,46  

Figura 3.2.1. – 27: Índice de Educación
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Al mostrar el análisis a nivel cantonal se puede 

Los cantones cuyo desarrollo educativo demuestra 

 

Este indicador demuestra el nivel de prepara-
ción e instrucción que posee la población de 
cada uno de los cantones basado en los in-
dicadores que componen el índice. Aunque 
también es evidente que mediante este análi-
sis no se puede conocer la calidad de la educa-
ción en cada uno de los cantones mencionados. 

-

calidad y de una manera comparativa los datos a 

fondo en forma de isolíneas en donde los colores 
más oscuros indican peores condiciones de desa-

un círculo se representa el indicador cantonal.

Mapa 3.2.1. - 28: Índice de Educación
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-
vienda y Desarrollo Educacional es el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 

3.2.1.5.5.1. Pobreza por NBI

La descripción del indicador de acuerdo a la fuente 

-

del total de la población en un determinado año. 

Se considera “pobre” a una persona si pertenece a 
un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo 

-
-

La primera aplicada a los censos de población y 

de expertos gubernamentales en Encuestas de Ho-

 
1. Su vivienda tiene características físicas inade-
cuadas (Aquellas que son inapropiadas para el alo-

-
riales de desecho o precario; ó con piso de tierra. 

2. -
-

3. El hogar tiene una alta dependencia económica 
(Aquellos con más de 3 miembros por persona ocu-

4.
escuela (Aquellos con al menos un niño de seis a  

5. El hogar se encuentra en un estado de hacina-
miento crítico (Aquellos con más de tres personas 

El indicador presenta los siguientes resultados a ni-
-

se parámetros altos a nivel provincial.

Cuadro 3.2.1. - 25: Pobreza por NBI

NOMBRE POBREZA POR NBI (%) 
LOJA 49,40 
CALVAS 75,60 
CATAMAYO 69,20 
CELICA 80,30 
CHAGUARPAMBA 87,90 
ESPINDOLA 94,30 
GONZANAMA 89,00 
MACARA 70,00 
PALTAS 86,70 
PUYANGO 81,60 
SARAGURO 88,00 
SOZORANGA 90,70 
ZAPOTILLO 89,30 
PINDAL 88,60 
QUILANGA 89,40 
OLMEDO 89,90 

Figura 3.2.1. – 28: Pobreza por NBI
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Necesidades Básicas Insatisfechas corresponden a 

se encuentra en esas condiciones. El promedio 
 

-
bolo se representa el promedio cantonal.

3.2.1.5.5. Necesidades Básicas Insatisfechas
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Mapa 3.2.1. - 29: Pobreza por NBI

3.2.1.5.5.2. Extrema Pobreza por NBI

Como se explica en el punto anterior el SIISE cuen-
-

La primera aplicada a los censos de población y 

de expertos gubernamentales en Encuestas de Ho-

 
1. Su vivienda tiene características físicas inade-
cuadas (Aquellas que son inapropiadas para el alo-

-
riales de desecho o precario; ó con piso de tierra. 

2. -
-

3. El hogar tiene una alta dependencia económica 
(Aquellos con más de 3 miembros por persona ocu-

4.
escuela (Aquellos con al menos un niño de seis a  

5. El hogar se encuentra en un estado de hacina-
miento crítico (Aquellos con más de tres personas 

Los resultados a nivel cantonal se presentan en la 
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Cuadro 3.2.1. - 26: Extrema Pobreza por NBI

NOMBRE INDICE DE SALUD (%) 
LOJA 21,50 
CALVAS 53,30 
CATAMAYO 37,70 
CELICA 57,70 
CHAGUARPAMBA 53,30 
ESPINDOLA 77,10 
GONZANAMA 68,00 
MACARA 42,70 
PALTAS 61,90 
PUYANGO 49,20 
SARAGURO 66,60 
SOZORANGA 71,30 
ZAPOTILLO 69,30 
PINDAL 64,00 
QUILANGA 70,00 
OLMEDO 57,80 

Figura 3.2.1. – 29: Extrema Pobreza por NBI
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Mapa 3.2.1. - 30: Extrema Pobreza por NBI



Este indicador tiene mucha relación con el anterior 
basados en la fórmula de cálculo. Y aquellos cuyo 

círculos de menor tamaño. A nivel provincial te-

3.2.1.5.6. Criticidad por Índices

Al igual que con los servicios básicos se estable-

-

las mismas y tener una idea clara del desarrollo a  
nivel cantonal.

La valoración se la calcula con cifras que van de 1 
-
-

yores de 5. Estableciendo que el valor máximo in-
tegrando las 6 variables será de 30 que es el más 

-
loración se obtiene los siguientes resultados.

Cuadro 3.2.1. - 27: Criticidad Máxima por índices

NOMBRE VALORACIÓN 
LOJA 6 
CALVAS 14 
CATAMAYO 10 
CELICA 15 
CHAGUARPAMBA 20 
ESPINDOLA 29 
GONZANAMA 22 
MACARA 10 
PALTAS 19 
PUYANGO 17 
SARAGURO 25 
SOZORANGA 25 
ZAPOTILLO 24 
PINDAL 26 
QUILANGA 25 
OLMEDO 22 

Mapa 3.2.1. - 31: Criticidad Máxima por índices



Figura 3.2.1. – 30: Criticidad Máxima por índices
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En relación a los índices los cantones que presen-
-
-

y Catamayo con una valoración de 10 y el cantón 

A través del mapa se representa con tonos más os-

por cálculo de índices y con símbolos proporcio-
nales el total de la valoración cantonal.

3.2.1.6. MODELO DEL SISTEMA 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Modelo del Sistema de Asentamientos Humanos 
muestra de manera integral la tendencia evolutiva 

especialmente de la capital provincial. Uno de los 

-

-
casos.

incremento poblacional de 44.131 habitantes 
demostrando que la población aumenta consi-
derablemente en relación al  periodo intercen-

La población por género a nivel provincial 
mantiene una mínima diferencia entre los dos 

total mientras que el número de hombres es 

-
tos censales del 2010 el número de hombres 

diferencia de género disminuye en relación a 
los datos del censo 2001.

El rango poblacional mayoritario a nivel pro-
vincial es el que corresponde a las edades 

-

continuación esta el grupo etario comprendido 

-

decir 22.320 hogares pertenece al área urba-

habitacional se concentra dentro de las áreas 
urbanas de la provincia.

Los cantones con mayor criticidad por servicios 
-
-

tillo y Espíndola y los cantones que presentan 
-

Los cantones con mayor criticidad por índices 

-
-

tamayo.

Los cantones con mayor índice de necesida-
des básicas insatisfechas son Espíndola con  

-

rural. Basándose en los datos censales del año 
2010 la población urbana de la provincia de 

-
tándose el incremento de la población urbana. 



Mapa 3.2.1. - 32: Modelo Actual del Sistema de  Asentamientos Humanos
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL

El sistema de movilidad, conectividad y energía (re-

-

proponer el modelo de ordenamiento territorial.1 

En el análisis del sistema de movilidad, energía y 
conectividad describiremos la movilidad y los me-
dios de conexión entre los asentamientos huma-
nos, considerando los tipos de vías de la provincia, 
analizando su densidad y conectividad. También se 
describirá las infraestructuras energéticas y el po-
tencial que tiene para la producción. Dentro de este 
sistema se analiza los tipos de conectividad de a tra-
vés de redes telefónicas en el territorio provincial. 

Otro componente a ser considerado dentro de este 
diagnóstico según la guía  de contenidos SENPLA-
DES es el riego; determinando la situación actual 
de los sistemas de riego provinciales.

OBJETIVO

Conocer el estado actual de la infraestructura vial, 
los medios de conexión, energía y comunicación 

-
ciencias y potencialidades de los mismos.

3.2.2.1. Red de vialidad
y transporte

3.2.2.1.1. Infraestructura vial

-
do a su tipología en los siguiente tipos: carreteras 
asfaltadas de dos vías, carreteras asfaltadas angos-

carreteras lastradas angostas, caminos de verano o 
-

tos últimos considerados como no vehiculares. Las 
longitudes de acuerdo a cada tipología las describi-
mos en el cuadro 3.2.2 - 1:

Cuadro 3.2.2. -  1: Longitud de vías por tipo

Tipo  km 

Carretera Asfaltada dos Vías  933,53 

Carretera Asfaltada Angosta  37,18 

Carretera Lastrada dos Vías  240,52 

Carretera Lastrada Angosta  1.050,29 

Camino de Verano  2.042,57 

Sendero o Vereda  13.679,95 

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

1Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 
parroquias.  Pág. 24

3.2.2. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
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Figura 3.2.2. -  1: Longitud de vías por tipo
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Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

Analizando estadísticamente las longitudes de la 
red vial de la provincia tenemos que un total de 
19.034,33 km de los cuáles el mayor número de ki-
lómetros corresponde a los senderos o veredas con 
13.679,95 km  que representa el 71,87 % del to-
tal de vías; seguido de los caminos de verano cuya 
longitud corresponde a 2.042,57 km cuyo porcen-
taje es de 10,73%. Mientras que dentro de las vías 
de primer orden 933,54 km corresponde a la red 
asfaltadas dos vías  con un porcentaje de 4,90 km 
y el 0,19% con 37,18 km a la red de vías asfaltadas 
angostas, está red de vías de primer orden comu-
nica e interconecta a las cabeceras cantonales de 
la provincia.

Debemos indicar que los datos correspondientes a 
la infraestructura vial han sido recopilados y actua-
lizados de varias fuentes, por cuanto hasta el mo-
mento no se ha realizo un catastro vial en la pro-
vincia que nos permita precisar con exactitud las 
longitudes viales en cada categoría.

Mapa 3.2.2. -  1: Red vial provincial por tipo

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011
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Cuadro 3.2.2. -  2: Densidad vial por cantón

Cantón 
Área 
(km²)  

Longitud 
(km) 

Densidad vial 
(km/ km²) 

Calvas 841,071  354,011 0,42 
Celica 521,292  267,795 0,51 
Chaguarpamba 312,981  167,963 0,54 
Catamayo 651,910  247,166 0,38 
Loja 1.895,505  644,733 0,34 
Espíndola 515,654  236,294 0,46 
Gonzanamá 698,471  222,173 0,32 
Macará 575,712  246,721 0,43 
Olmedo 112,535  70,115 0,62 
Paltas 1.155,165  498,253 0,43 
Pindal 201,558  113,097 0,56 
Puyango 637,946  268,460 0,42 
Quilanga 236,681  150,082 0,63 
Saraguro 1.082,702  393,843 0,36 
Sozoranga 410,606  111,179 0,27 
Zapotillo 1.213,392  475,829 0,39 

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

La densidad vial es un indicador importante dentro 
del diagnóstico de éste sistema, nos permite me-
dir la infraestructura vial sobre la unidad territorial, 
esto hace suponer a mayor infraestructura vial ve-
hicular y de primer orden, mayor es el acceso a la 
cobertura de servicios.

Es decir, las vías son un medio para el desarrollo, de un 
asentamiento humano y de un territorio en general. 

La fórmula aplicada para el cálculo es la siguiente:

Utilizando la longitud de vías vehiculares (asfal-
tada dos vías, asfaltada angosta, lastrada dos vías, 
lastrada angosta y camino de verano) calculamos 
la densidad vial por cantones; ver Cuadro 3.2.2. -  2.

Revisando los resultados obtenidos, los cantones 
con mayor cantidad de kilómetros de vía por cada 
kilómetro cuadrado son Quilanga y Olmedo con 
un valor promedio de 0,63 km/km² ; contrariamen-
te Gonzanamá y Sozoranga son los que tienen una 
menor densidad vial obteniendo como resultado 
0,32 km/km² y 0,27 km/km²  respectivamente.

A nivel cantonal Quilanga 0,63 km/km² y Olme-
do con 0,62 km/km² son los que poseen mayor 
cantidad de kilómetros de vía por cada kilómetro 

territorial. Gonzanamá y Sozoranga son los que 
tienen una menor densidad vial obteniendo como 
resultado 0,32 km/km² y 0,27 km/km²  respectiva-
mente.

la cantidad de kilómetros de vía dentro da cada 
una de las cabeceras  cantonales, especialmente 
de Loja podríamos obtener datos más  exactos de la 
realidad vial y del estado de la conectividad vial en 
las zonas rurales, ya que estas constituyen a nivel 
de la provincia los vínculos de interconexión de la 
población y el medio por el cual  los agricultores  
pueden comercializar los productos.

 

Figura 3.2.2. -  2: Densidad vial por cantón
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Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

En el mapa 3.2.2. - 2 utilizando las vías asfaltadas 
y lastradas mostramos la densidad vial este mapa 

-
rritorializada los lugares en donde tenemos mayor 
concentración de vías y aquellos en los que por el 
contrario existe carencia de la infraestructura.

Quilanga es el cantón con mayor densidad vial
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Mapa 3.2.2. -  2: Densidad de vías asfaltadas y lastradas

En el mapa 3.2.2. - 2 mostramos en color  más 
oscuro los lugares donde la densidad vial (km de 
vía / km²) de la tipología considerada es mayor. 
Siendo el cantón Loja el que posee mayor con-
centración de vías resultado favorecido  por las 
vías dentro del área urbana, mientras en la zona 
central  de la provincia que corresponde a los 
cantones de Calvas, Paltas, Gonzanamá y por el 
occidente el cantón Zapotillo son los que mues-
tran menor densidad vial, lo que representa mayor 
tiempo de recorridos para trasladarse de un lugar 
a otro. Las vías asfaltadas y lastradas representan 
el 52,54% mientras que los caminos de verano 
representan el 47,46%. Todos estos tipos de vías 
las consideramos de acceso vehicular, aunque los 
caminos de verano y las vías lastradas muestran 
un deterioro durante la época invernal lo que di-

tornan intransitables.  Para un uso permanente de 
las vías lastradas se debe realizar un mantenimien-
to adecuado de tal manera que durante el invierno 
sean accesibles. Pese a que este resultado nos muestra las zonas 

en donde existen más kilómetros de vía, esto no 

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

Calvas es uno de los cantones con menor densidad vial, 
Cariamanga
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implica el estado de las mismas, para este análisis 
es necesario contar con una fuente de información 
actualizada.

A continuación en el cuadro 3.2.2. - 4 se indica el 
porcentaje que representa cada tipo de vía consi-
derada como vehicular con respecto a la longitud 
total de las vías vehiculares.

Cuadro 3.2.2. -  4: Porcentajes de vías vehiculares

Tipo de vías 
 
 

% de vías  
vehiculares 

Carretera Asfaltada dos Vías  21,69 
Carretera Asfaltada Angosta  0,86 
Carretera Lastrada dos Vías  5,59 
Carretera Lastrada Angosta  24,40 
Camino de Verano  47,46 

TOTAL  100,00 

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

2

Los caminos de verano  tienen esta denominación 
por cuanto resultan de fácil accesibilidad durante 

-
2  

de los senderos o caminos de herradura determina 
que son 
transitar caballos”.  La mayoría de poblados den-
tro de la zona rural se comunican hacia vías de 
primero y segundo orden por este tipo de caminos 

-
bilidad hacia los bienes y servicios la mayor parte 
concentrados en las cabeceras tanto parroquiales 
como cantonales.

acceder a los servicios de salud y educación, con-
siderados como prioritarios dentro del desarrollo 
humano.

En los mapas  3.2.2. - 3 y 3.2.2. - 4 utilizando las 
herramientas del software SIG calculamos las den-
sidades considerando por separado los caminos de 
verano y los senderos o caminos de herradura.

Mapa 3.2.2. -  3: Densidad de caminos de verano

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011
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Los caminos de verano representan el 47.46 % del 
total de vías de acceso vehicular de la provincia 
lo cual demuestra la necesidad de mejorar el es-
tado actual de la vialidad y la accesibilidad de los 
asentamientos humanos con redes de calidad. Se 

oscuro las áreas de la provincia donde existe una 
concentración de los caminos de verano, visuali-
zando además estos sitios como los de intervención 
prioritario dentro de un plan de mantenimiento vial 

permanente (asfaltar, lastrar o empedrar). Las zonas 
correspondientes a los cantones de Calvas, Paltas, 
Pindal y Zapotillo, concentran la mayor cantidad 
de longitud de vías los mismos que al comparar 
con los datos de la densidad de vías vehiculares 

de la población de la provincia es que la interco-
nexión vial sea de calidad de esta manera garan-
tizamos que la producción de los asentamientos 
llegue hacia lo sitios de comercialización.

Mapa 3.2.2. -  4: Densidad de senderos y caminos de herradura

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

Los caminos de herradura, senderos o veredas 
constituyen las vías de comunicación no vehicular 
y que en la provincia son mayoritarios, permiten 
la comunicación de la población especialmente de 
comunidades y barrios alejados de las cabeceras o 
núcleos de población representativos.  El cuadro 
3.2.2. - 4 muestra las zonas de la provincia don-

de la densidad de los senderos (Km de vía / Km2) 
es mayor mostrando los mismos en color oscuro y 
donde es menor la densidad se muestra en tonos 
más claros.  Los cantones con mayor densidad vial 
corresponden a Espíndola, Sozoranga, Pindal, Pu-
yango, Paltas y Saraguro. Los senderos registrados 
tienen una longitud total de 13.679,79 Km.
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3.2.2.2.1. Servidumbre vial

Otro análisis importante dentro del presente diag-
nóstico son las áreas de servidumbre de la red de 
vías asfaltadas y lastradas. Este parámetro nos per-
mite determinar cuáles son los asentamientos que 
quedan fuera de la cobertura de este tipo de vías y 
en dónde será prioritaria una intervención.

Entendemos como áreas de servidumbre a las líneas 

área de cobertura 5 km y el tratamiento cada 1 km) 
y la estimación de los espacios que a medida que 

acceder a la vía principal.

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

Cuadro 3.2.2. -  5: Porcentajes de áreas de servidumbre
                 de vías asfaltadas y lastradas

Tipo de vías 
Área de 

Servidumbre 
5 km del eje (km²) 

Área  
provincial  

(km²) 
% 

Carretera asfaltada de 2 vías 4.492,382 11.062,73 41 
Carretera lastrada de 2 vías 2.190,969 11.063,18 20 
Carretera lastrada angosta 5.602,465 11.063,18 51 
Área no servida 2.287,872 11.063,18 21 

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

El 41% es decir 4.492,38 km²  del área de la pro-
vincia está dentro del área de servidumbre de la 
carretera asfaltada de 2 vías; 2.190,96  km²  que 

dentro de la servidumbre de las carreteras lastra-
das de 2 vías. El 21%  que corresponde a 2.287,87 
km² del área de la provincia está fuera del área de 

El resto de zonas que tiene una conexión a través 
de los caminos de verano y senderos o caminos de 
herradura. 
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Figura 3.2.2. -  3: Porcentaje de áreas de servidumbre
                 de vías asfaltadas y lastradas

 

79%

21%

Carreteras asfaltadas y 
lastradas
Area no servida

Fuente: Desarrollo Territorial - GPL
Elaboración: GPL, 2011

Cuadro 3.2.2. -  6: Vehículos matriculados en la provincia de Loja

Año 
Vehículos 

matriculados 
Vehículos de 
uso particular 

Vehículos de 
alquiler 

Vehículos de 
uso del estado 

Vehículos de 
uso municipal 

2.003 17.245 16.160 846 220 19 
2.004 19.174 18.299 684 170 21 
2.005 19.844 18.899 673 245 27 
2.006 22.961 21.800 869 250 42 
2.007 19.849 18.695 853 276 25 
2.008 21.712 20.684 847 139 42 

Fuente: INEC - Transporte
Elaboración: GPL, 2011

3.2.2.2. Transporte

3.2.2.1.1. Tránsito terrestre

La mayor parte de vehículos matriculados corres-
ponde a uso particular, este indicador, debe ser 
analizado con más detalle dentro de las áreas urba-
nas de los cantones debido a que la mayor circula-
ción se da dentro de estas zonas.

El parque automotor de la provincia de Loja se ha 
incrementado considerablemente  desde el año 
2003 hasta el 2008. Según los datos registrados que 
corresponden al año 2008 existen 21.712 vehícu-
los matriculados a nivel provincial de los cuáles el 
95,26 % están registrados como de uso particular, 
el 3,90 % corresponden a vehículos de alquiler; 
el 0,64 % son vehículos de uso del estado y tan 
sólo el  0,19 % son vehículos de uso municipal. El 
cuadro 3.2.2. - 6 nos muestra en resumen los datos 
registrados en una serie de años desde el 2003 al 
2008.

Figura 3.2.2. -  4: Vehículos matriculados
en la provincia de Loja
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Fuente: INEC - Transporte
Elaboración: GPL, 2011

El 41 % de la provincia está dentro del área de               
servidumbre de la carretera asfaltada, Macará
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Figura 3.2.2. -  5: Uso del transporte
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Elaboración: GPL, 2011

Cuadro 3.2.2. -  7: Porcentaje de vehículos matriculados
en Loja del total nacional

Año 
Vehículos 

matriculados 
nacional 

Vehículos 
matriculados 

en Loja 

 
 

% del 
nacional 

2.003 723.176 17.245  2,38 
2.004 764.086 19.174  2,51 
2.005 867.666 19.844  2,29 
2.006 961.555 22.961  2,39 
2.007 920.197 19.849  2,16 
2.008 956.952 21.712  2,27 

Fuente: INEC - Transporte
Elaboración: GPL, 2011

Desde el 2003 al 2008 el número de vehículos ma-
triculados anualmente ha aumentado al igual que 
a nivel nacional. El cuadro 3.2.2. - 6 nos muestra 
el porcentaje de vehículos matriculados del total 
nacional valores que desde el 2003 al 2008 varían 
de 2,16 a 2,51 % siendo el periodo 2003 - 2004 
el único donde se incrementa dicho porcentaje a 
partir del 2004  el porcentaje de vehículos matri-
culados en Loja respecto al total nacional va dis-
minuyendo.

Figura 3.2.2. -  6: Porcentaje de vehículos matriculados en 
Loja del total nacional
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Fuente: INEC - Transporte
Elaboración: GPL, 2011

3.2.2.2.1. Transporte terrestre.

Número de vehículos matriculados en la provincia 
de Loja de acuerdo al uso

Total de vehículos matriculados. La información se 
desagrega a nivel provincial, y por tipo de trans-
porte.

Cuadro 3.2.2. -  8: Número de vehículos matriculados en la                       

provincia de Loja de acurso al uso

Tipo de vehículo De carga De pasajeros Total 
Automóvil  8.996 8.996 
Bus  133 133 
Camión 1.687  1.687 
Camioneta 7.621  7.621 
Colectivo  37 37 
Furgoneta (carga) 14  14 
Furgoneta (pas)  201 201 
Jeep  3.757 3.757 
Motocicleta  1.342 1.342 
Otra clase 1.110  1.110 
Tanquero 53  53 
Tráiler 51  51 
Volquete 229  229 

Total = 10.765 14.466 25.231 

Fuente: INEC – Anuario de estadísticas del transporte 2009
Elaboración: GPL, 2011
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Empresas de tranporte que operan en el Terminal 
Terrestre de la ciudad de Loja

En el Terminal Terrestre de la ciudad de Loja y ba-
sándonos en los registros de la unidad municipal 
Terminal Terrestre del Municipio de Loja existen 
cinco empresas de la ciudad de Loja que operan 
den dicho terminal, de éstas la Cooperativa Loja es 
una de las más grandes y cubre rutas de transporte 
de pasajeros a nivel local, nacional e internacional.
Cooperativas originarias de la provincia de Zamora 
tenemos dos, de Pichincha una, de Riobamba una 
de Azuay 2 y del la provincia de El Oro existen dos 
cooperativas que operan en la terminal terrestre.

En la ciudda de Loja existen otras cooperativas de 
transporte (taxis y camionetas) que cubren rutas 
hacia las parroquias sur orientales del cantón Loja 
como son Malacatos y Vilcabamba, estas no se re-
gistran dentro de estas estadísticas por cuanto no 
operan desde la terminal terrestre.

Los datos descritos los mostramos en el cuadro 
3.2.2. - 9

El transporte público terrestre provincial no cuenta 
con una base de datos central por lo que no ha 
sido posible analizar la ubicación, rutas, vehícu-
los y número de personas o carga de las pequeñas 
empresas de transporte que operan en los cantones 
y parroquias. Seguidamente se describe la informa-
ción proporcionada por la administración del ter-
minal terrestre de la ciudad de Loja que es el nodo 
y nexo principal de la provincia en las rutas inter-
nas y externas de la provincia para el transporte de 

Cuadro 3.2.2. -  9: Empresas de transporte que operan en el Terminal Terrestre de la ciudad de Loja

personas o carga pequeña.

Los registros del año 2010 nos indican que el mayor 
porcentaje de vehículos que salen desde el termi-
nal terrestre tienen un destino hacia otras provin-
cias del país y corresponde al 46,33 %, en segundo 
lugar con un porcentaje de 30,24 %  del total de 
vehículos que salen del terminal se dirige hacia 
otros cantones de la provincia de Loja; el 21,89 % 
de vehículos se movilizan hacia las parroquias del 
cantón Loja y el 1,52 % se movilizan hacia el Perú.

Estadísticamente representamos los datos de la ta-
bla con la utilización de pasteles y barras en las 

el número de vehículos por destino durante el año 
2010 

Provincia de 
Origen 

Empresas de Transporte que operan en el terminal terrestre de la ciudad de Loja 

Loja Cooperativa de 
Transportes Loja  

 
 

Cooperativa de 
Transporte Sur 
Oriente  

Cooperativa de 
Transporte Unión 
Cariamanga  

Cooperativa de 
Transporte 
Catamayo 

Empresa de 
Transporte 
Vilcaturis  

Zamora 
Cooperativa de 
Transporte 
Nambija  

 
 
 

Cooperativa de 
Transporte 
Yantzatza  

   

Pichincha (DM 
Quito)  

Transportes 
Panamericana 
Internacional  

 
 
 

    

Riobamba 
(Ambato) 

Cooperativa de 
Transportes 
Santa 

 
     

Azuay (Cuenca)  

Cooperativa de 
Transporte 
Viajeros 
Internacional  

 
 
 
 

Compañía 
Ejecutivo San 
Luis de 
Transportes S. A.  

   

El Oro 
(Machala)  

Cooperativa de 
Transporte 
Asociado 
Cantonales TAC  

 
 
 
 

Cooperativa de 
Transporte Piñ as 

   

Fuente: Unidad Municipal Terminal Terrestre. Municipio de Loja
Elaboración: GPL, 2011

El transporte interparroquial no cuenta con una base de 
datos que permita analizar estadisticamente este servicio, 

Changaimina
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Cuadro 3.2.2. -  10: Número de vehículos que se movilizan 
por destinos (Año 2010)

Fuente: Unidad Municipal Terminal Terrestre. Municipio de Loja
Elaboración: GPL, 2011

Mes  
A parroquias 
del  cantón 

Loja  

A cantones 
de la 

provincia  

A otras 
provincias  

A Perú  

Enero  2.081  2.957  4.490  148  
Febrero  1.967  2.797  4.095  139  
Marzo  2.186  3.060  4.634  155  
Abril  2.058  2.884  4.403  142  
Mayo  2.213  3.043  4.363  155  
Junio  2.171  2.943  4.437  150  
Julio  2.218  2.936  4.565  156  
Agosto  2.144  3.010  4.981  150  
Septiembre 2.157  2.984  4.749  149  
Octubre  2.248  3.070  4.666  155  
Noviembre 2.079  2.838  4.389  143  
Diciembre  2.220  3.024  4.697  146  

Totales  25 .742  35 .546  54 .469  1.788  
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Municipio de Loja
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Figura 3.2.2. -  9: Número de pasajeros que utilizaron el Ter-
minal Terrestre de Loja durante el año 2010

desde el Terminal terrestre de Loja

El 1,52 % del transporte publico de Loja se moviliza hacia 
el Perú, Lalamor Zapotillo
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Mes 

Niños , Tercera 
edad, 

Estudiantes, 
Discapacitados 

Pasajeros 
con tarifa 

total 

Total de 
pasajeros 

Enero 72.519 200.978 273.497 
Febrero 20.676 235.627 256.303 
Marzo 31.437 236.144 267.581 
Abril 46.939 207.096 254.035 
Mayo 50.226 231.438 281.664 
Junio 49.539 212.654 262.193 
Julio 55.880 258.257 314.137 
Agosto 62.401 290.357 352.758 
Septiembre 55.913 242.844 298.757 
Octubre 51.958 231.636 283.594 
Noviembre 43.486 216.353 259.839 
Diciembre 52.601 242.821 295.422 

Totales= 593.575 2.806.205 3.399.780 

Fuente: Unidad Municipal Terminal Terrestre. Municipio de Loja
Elaboración: GPL, 2011

3.2.2.3. Seguridad vial

El INEC dentro de sus estadísticas anuales genera 
un registro de mortalidad por accidentes de tránsito 
a nivel nacional. Para el análisis del componente 
utilizamos los datos de los últimos años de registro 
que muestra el INEC y en este caso corresponden al 
periodo comprendido entre los años desde el 2006 
al 2009 en el que podemos visualizar que la tasa de 
mortalidad en la provincia de Loja fue mayor en el 
año 2006 con un valor de 10,67 y menor en el año 
2008 con 6,40; pero la tasa de mortalidad por acci-
dentes de tránsito aumenta a 9,73 en el año 2009.

Fuente: Unidad Municipal Terminal Terrestre. Municipio de Loja
Elaboración: GPL, 2011

Figura 3.2.2. -  10: Número de pasajeros que utilizaron el Terminal Terrestre de Loja

Analizando las estadísticas correspondientes al 
número de pasajeros en el terminal terrestre de-
terminamos que el mes de agosto es el  de mayor 

-

el mes de Julio, septiembre y el mes de diciembre. 
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Cuadro 3.2.2. -  12: Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a nivel nacional

TASA DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRANSITO (POR 100.000 HABITANTES) 
PROVINCIA 2006 2007 2008 2009 

Azuay 14,26 15,76 9,55 11,95 
Bolivar 17,28 28,84 23,68 20,20 
Cañar 19,23 12,83 14,87 15,12 
Carchi 28,57 21,07 25,01 29,43 
Chimborazo 28,53 19,62 16,47 35,37 
Cotopaxi 29,85 25,47 21,30 32,44 
El Oro 22,18 28,45 17,74 26,28 
Esmeraldas 15,55 15,96 22,19 27,34 
Galápagos 13,63 8,82 4,29 4,19 
Guayas 16,37 17,28 20,25 22,00 
Imbabura 24,71 19,86 17,72 24,85 
Loja 10,67 10,37 6,40 9,73 
Los Ríos 25,80 27,89 34,55 39,05 
Manabí 13,01 15,44 15,63 17,65 
Morona Santiago 12,37 10,66 13,50 21,43 
Napo 10,71 7,29 10,15 16,87 
Orellana 11,27 22,57 32,30 39,87 
Pastaza 12,25 17,15 2,57 12,54 
Pichincha 22,50 21,56 20,68 20,84 
Santa Elena 6,58 17,63 13,65 15,74 
Sto. Domingo de los Tsachilas 22,67 35,08 23,58 28,99 
Sucumbíos 20,32 23,25 30,23 37,47 
Tungurahua 19,12 20,54 25,84 19,81 
Zamora Chinchipe 10,63 10,52 13,86 20,53 
Nacional  18,79 19,51 19,49 22,68 

Figura 3.2.2. -  11: Tasa de mortalidad
por accidentes de tránsito
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Fuente: INEC – Anuario de estadísticas del transporte 2009
Elaboración: GPL, 2011

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a 
nivel provincial se encuentra por debajo de la tasa 
a nivel nacional. Debemos aclarar que la mayoría 
de accidentes de tránsito que se producen son por 
la irresponsabilidad de los conductores y no por el 

los accidentes de tránsito es el clima ya que en épo-
ca de invierno deteriora las vías en especial las las-
tradas y caminos de verano, resultando riesgossas 
para la circulación vehicular.

Figura 3.2.2. -  12: Número de accidentes de tránsito 
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Fuente: INEC – Anuario de estadísticas del transporte 2009
Elaboración: GPL, 2011
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3.2.2.4. Sistema de conectividad

3.2.2.1.1. Redes y sistemas de tele-
comunicaciones e internet.

En 5 años se ha incrementado en número de líneas 
telefónicas en 3.57% que representa un crecimien-
to sostenido, sin embargo está por debajo del pro-
medio nacional siendo Pichincha la provincia con 

En la provincia de Loja el cantón con mayor por-

Loja con un 38,50% de viviendas con el servicio 

30,78%; en tercer lugar está el cantón Catamayo 

92,24% de viviendas que no tienen el servicio; el 
cantón Chaguarpamba con 91,88% de viviendas 
sin el servicio y Olmedo con el 91,16% del total de 

CANTÓN  
TOTAL DE 

HOGARES 
% 

NO TIENE 
SERVICIO

DE 
TELEFONÍA 

FIJA  

% 

Loja  56 .692 21 .824  38,50% 34 .718 61,24% 

Calvas  6.921 1.586  22,92% 5.320 76,87% 

Catamayo  7.888 2.180  27,64% 5.690 72,13% 

Celica  3.594 803  22,34% 2.786 77,52% 

Chaguarpamba 2.031 159  7,83% 1.866 91,88% 

Espíndola  3.486 471  13,51% 3.010 86,35% 

Gonzanamá  3.661 394  10,76% 3.260 89,05% 

Macará  4.880 1.502  30,78% 3.363 68,91% 

Paltas  6.293 1.242  19,74% 5.045 80,17% 

Puyango  4.128 872  21,12% 3.247 78,66% 

Saraguro  7.793 945  12,13% 6.836 87,72% 

Sozoranga  1.864 426  22,85% 1.437 77,09% 

Zapotillo  3.309 438  13,24% 2.859 86,40% 

Pindal  2.076 157  7,56% 1.915 92,24% 

Quilanga  1.155 215  18,61% 936 81,04% 

Olmedo  1.392 121  8,69% 1.269 91,16% 

TIENE 
SERVICIO

DE 
TELEFONÍA 

FIJA  

Cuadro 3.2.2. -  13: Porcentaje de hogares con acceso a 

Figura 3.2.2. -  13: Porcentaje de hogares
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En el cuadro 3.2.2. - 14  mostramos de manera com-
parativa como está la provincia de Loja respecto al 

en Pichincah y con el promedio ncional.

Figura 3.2.2. -  14: Porcentaje de hogares con acceso a teléfo-
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Cuadro 3.2.2. -  14: Tenencia de línea telefónica
a nivel provincial

Tenencia si / no Total Rural % 
No tiene 2 .006  77.253  54.936  71,11  
Si tiene 2 .006  24.502  1.233  5,03  
Si tiene 2 .007  21.874  1.764  8,06  
No tiene 2 .007  79.536  54.733  68,82  
Si tiene 2 .008  25.789  877  3,40  
No tiene 2 .008  77.636  56.833  73,20  
Si tiene 2 .009  26.454  2.169  8,20  
No tien e 2 .009  94.425  68.707  72,76  
No tiene 2 .010  86.308  66.201  76,70  
Si tiene 2 .010  32.987  4.047  12,27  

Fuente: INEC – ENEMDU SIN
Elaboración: GPL, 2011

3.1.4.1.2. Telefonía celular

En el cuadro 3.2.2. - 15 se muestra los centros po-
blados que cuentan con servicio de telefonía móvil 
celular de la empresa Conecel S. A. Esta empresa 
también proporciona el servicio de internet, sin em-
bargo la tecnología 3.5G aun no es utilizable para 
la provincia por lo que la velocidad de conexión 
es baja.

Cuadro 3.2.2. - 15: Cobertura de telefonía celular

Ciudad/población Cantón 1W ó 2W Ciudad/población Cantón 1W ó 2W 

Cariamanga Calvas 1W Guangora Loja 1W 
El Lucero Calvas 1W Iplamec Loja 2W 
Macaisanca Calvas 1W Loja Loja 1W 
Catamayo (La Toma) Catamayo 1W Macainuma Loja 2W 
La Era Catamayo 2W Malacatos Loja 1W 
La Merced Catamayo 2W Malapana Loja 1W 
La Vega Catamayo 2W Motupe Loja 1W 
San Pedro de la Bendita Catamayo 1W Pichig Loja 1W 
Casharumi Celica 2W Punzara Grande Loja 1W 
Celica Celica 1W San Cayetano Loja 1W 
Cruzpamba Celica 1W San José Loja 2W 
El Empalme Celica 1W San Lucas Loja 1W 
Mulluluma Celica 2W San Pedro de Vilcabamba Loja 1W 
Pozul (San Juan de Pozul) Celica 1W Taquil (Miguel Riofrio) Loja 1W 
Sabanilla Celica 2W Vilcabamba Loja 1W 
Yambalacara Celica 1W Cangonamá Chico Macará 2W 
Chaguarpamba Chaguarpamba 1W Macará Macará 1W 
Rumipamba Chaguarpamba 1W Numbarianga Macará 2W 
Amaluza Espíndola 1W Sabiango Macará 2W 
Bellavista Espíndola 1W Olmedo Olmedo 1W 
El Faique Espíndola 1W Catacocha Paltas 1W 
El Ingenio Espíndola 2W Casanga Paltas 2W 
Jibiruche Espíndola 1W Cerro Milagros Pindal 1W 
Jimbura Espíndola 1W Las Cochas Pindal 2W 
Santa Teresita Espíndola 1W Milagros Pindal 1W 
Ahuaca Agua Dulce Gonzanamá 1W Pindal Pindal 1W 
Changaimina (La Libertad) Gonzanamá 1W Tacuri Pindal 1W 
Colca Gonzanamá 2W Alamor Puyango 1W 
El Fundo Gonzanamá 1W El Limo (Mariana de Jesús) Puyango 2W 
El Toldo Gonzanamá 1W Las Cochas Puyango 2W 
Gonzanamá Gonzanamá 1W Anganuma Quilanga 1W 
Labanda Gonzanamá 1W Fundochamba Quilanga 1W 
Lansaca Gonzanamá 2W La Purga Quilanga 1W 
Lusinuma Gonzanamá 2W Quilanga Quilanga 1W 
Portete Chirihuala Gonzanamá 2W San Antonio de las Aradas Quilanga 1W 
Purunuma Gonzanamá 2W Unganachi Quilanga 2W 
San Pedro Gonzanamá 2W Manu Saraguro 1W 
Bucachi Loja 1W Saraguro Saraguro 1W 
Cahuachi Loja 2W Urdaneta Saraguro 1W 
Cera Loja 1W Sozoranga Sozoranga 1W 
Chantaco Loja 1W Catamayo Zapotillo 1W 
Chontacruz Loja 1W La Ceiba Zapotillo 2W 
Chuquiribamba Loja 1W Pampalarga Zapotillo 2W 
El Cisne Loja 1W Zapotillo Zapotillo 1W 

Fuente: www.claro.com.ec
Elaboración: GPL, 2011
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en la población indicada son óptimos y permite 
que los usuarios tengan muy buena cobertura en 
cualquier punto de la población indicada, aun 
dentro de casas y domicilios.

en la población indicada son buenos, por lo tanto 
se garantiza cobertura solo en exteriores y luga-
res abiertos dentro de la población indicada.  Los 
niveles de señal no permiten garantizar cobertura 

3.2.2.2.1. Internet

Cuadro 3.2.2. -  16: Uso de internet en la provincia por género y sectores

 Total Mujeres Hombres Rural Porcentaje 
Si usó 2.008 98.266 52.115 46.152 21.540 21,92 
No usó 2.008 305.727 159.450 146.276 206.059 67,40 
Si usó 2.009 95.429 47.560 47.868 22.678 23,76 
No usó 2.009 318.577 156.424 162.153 214.967 67,48 
Si usó 2.010 105.515 50.973 54.541 27.498 26,06 
No usó 2.010 312.187 154.167 158.020 211.902 67,88 

En apenas tres años se da un incremento de 4.14 % 
de uso de internet. La información de no uso se ha 
mantenido prácticamente igual.  El incremento de 
uso está dado en  por los nuevos usuarios que en su 
mayoría son jóvenes.

3.2.2.3.1. Acceso a equipos de tele-
comunicaciones
Cuadro 3.2.2. -  17: Equipamiento de telecomunicaciones en 

el hogar en la provincia de Loja

Tipo 2008 2009 2010 

Línea Telefónica 24,90 21,90  27,70 
Celular 59,00 64,60  73,90 
Computadora 18,60 19,00  22,90 
Acceso a internet 3,60 4,30  7,20 

Fuente: INEC – MINTEL 2011
Elaboración: GPL, 2011

Los equipamientos de telecomunicación en los ho-
gares de la provincia registran un incremento en 
los últimos tres años sin embargo el uso de teléfono 
celular se ha incrementado de manera notable 14,9 
puntos y contrasta con el incremento de líneas tele-
fónicas en 2,8 puntos.  Pese a que el uso de internet 
se ha duplicado en tres años el porcentaje de la 
población que lo usa es menor al 8%.

Figura 3.2.2. -  15: Evolución del equipamiento para teleco-
municaciones en el hogar en la provincia de Loja
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Fuente: INEC – MINTEL 2011
Elaboración: GPL, 2011

Fuente: INEC – ENEMDU SIN
Elaboración: GPL, 2011

En 3 años se ha incrementado el uso de internet en 4.14 %, 
que esta dado por los nuevos usuarios
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3.2.2.5. Sistema de energía

3.2.2.1.1. Demanda de energía

Las provincias de Loja y Zamora Chinchipe y la 
parte sur de la provincia de Morona Santiago en 
una área total de 22 721 Km2 están  concesiona-
das a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 
EERSSA para la distribución y comercialización de 

la energía eléctrica, desde el 19 de marzo de 1973. 
Los accionistas de la empresa son: Fondo de Soli-
daridad: 75%; H. Consejo Provincial de Loja: 15%; 
Consejos y Municipios: 10%.

Cuadro 3.2.2. -  18: Avance de la demanda de energía eléctrica de la EERSSA en un periodo de 10 años.

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Año 

Total 
recaudado 

EERSSA 
(Dólares) 

Demanda 
NACIONAL  

(kW/h) 

Demanda 
NACIONAL  

(GW/h) 

Costo medio 
NACIONAL 

(Dólares) 

Total 
recaudado 

NACIONAL 
(Dólares) 

DEMANDA 
EERSSA 
(kW/h) 

Demanda 
EERSSA 
(GW/h) 

2.000 4.170.000 7885080000 7.885,08 0,0361 213.940.000 153.691.613 153,69 
2.001 6.850.000 8157520000 8.157,52 0,0646 461.900.000 120.976.428 120,98 
2.002 11.750.000 8595570000 8.595,57 0,0852 603.520.000 167.348.137 167,35 
2.003 15.310.000 9107220000 9.107,22 0,0897 684.860.000 203.591.301 203,59 
2.004 18.610.000 9690440000 9.690,44 0,0896 694.780.000 259.562.867 259,56 
2.005 19.640.000 10304750000 10.304,75 0,0882 739.960.000 273.508.419 273,51 
2.006 21.460.000 11039260000 11.039,26 0,0888 789.930.000 299.903.181 299,90 
2.007 18.820.000 11863460000 11.863,46 0,0883 822.040.000 271.605.174 271,61 
2.008 18.630.000 12580450000 12.580,45 0,0851 892.740.000 262.533.082 262,53 
2.009 18.320.000 13217920000 13.217,92 0,0795 969.090.000 249.875.960 249,88 
2.010 21.310.000 14076610000 14.076,61 0,0793 1.052.310.000 285.061.017 285,06 

Fuente: https://sisgesi.conelec.gob.ec/estadisticas/indicadores/
Elaboración: GPL, 2011

Figura 3.2.2. -  16: Avance de la demanda de energía eléctrica 
nacional en un periodo de 10 años.
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Fuente: https://sisgesi.conelec.gob.ec/estadisticas/indicadores/
Elaboración: GPL, 2011

Figura 3.2.2. -  17: Avance de la demanda de energía eléctrica 
de la EERSSA en un periodo de 10 años. 
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Elaboración: GPL, 2011
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La demanda de energía de la región sur ha creci-
do de forma sostenida durante la última década y 
prácticamente esta equiparada con la demanda de 
energía a nivel nacional. Registra apenas un incre-
mento de 0,08 %. Entre el 2000 y el 2010.

Figura 3.2.2. -  18: Crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica de la EERSSA en un periodo de 10 años.
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Fuente: https://sisgesi.conelec.gob.ec/estadisticas/indicadores/
Elaboración: GPL, 2011

Figura 3.2.2. -  19: Aportes de la Central térmica Catamayo
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El aporte de energía eléctrica de la central térmica 

se presentaron fenómenos de sequía en las centra-
les generadoras más importantes del país.

La demanda de energía en la región sur ha crecido de forma sostenida durante la última decada, Loja
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Figura 3.2.2. -  20: Longitud de canales de riego por cantón
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Fuente: Coordinación de proyectos de riego  GPL
Elaboración: GPL, 2011

3.2.2.6. Sistemas de Riego
Al no contar con un catastro de las zonas de riego 

-
trados en la provincia de Loja hemos utilizado una 
herramienta (buffer a 5 km a cada lado del canal) 
que aunque no es real nos determina un estimado 
del área de servidumbre de los canales de riego que 
corresponde a un valor aproximado de 28,8% del 
área total de la provincia. La mayoría de estos son 
de estructura de cemento.  Sin embargo la falta de 
mantenimiento hace que solo el 8% de los canales 
registrados se encuentre en condiciones óptimas de 
operación. 

Tomando en cuenta la base de datos de canales 
de riego y analizando las longitudes de los mismos 
el cantón con mayor longitud de canales de riego 
construidos es Zapotillo siendo el lugar de empla-
zamiento de la mayor infraestructura de riego en la 

Fuente: Coordinación de proyectos de riego  GPL
Elaboración: GPL, 2011

Mapa 3.2.2. -  6: Aéreas de servidumbre de canales de riego.
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provincia pero que hasta la actualidad aún no cul-
mina su construcción. En segundo lugar por km de 
canal de riego construido tenemos al cantón Loja 
82,42 km, los cuáles están emplazdos en las parro-
quias sur orientales del cantón (ver mapa 3.2.2.-6). 
Paltas, Chaguarpamba, Olmedo, Chaguarpamba, 
Sozoranga y Celica no tienen intervención referen-
te a sistemas de riego de acuerdo a la información 
que se posee. 

3.2.2.7. Gestión de Riesgos

3.2.2.1.1. Riesgos naturales
para la infraestructura eléctrica

-
ción de áreas de riesgo de desastres naturales para 
la infraestructura eléctrica del Ecuador como parte 
del convenio CONELEC – SIGAGRO el cual tuvo 
como objetivo elaborar una base de datos actua-
lizada que permita la ubicación de zonas de alto 
riesgo de desastre natural para la infraestructura 
eléctrica del Ecuador.

Este trabajo revela el grado de riesgo ante peligros 
naturales de la estructura eléctrica de generación, 

trasmisión y distribución.  La provincia de Loja esta 
fuera de las zonas de peligro para desastres rela-
cionados a fenómenos naturales hidrológicos y vol-
cánicos. En cuanto a fenómenos sísmicos el área 
occidental de la provincia se considera como de 
muy alta intensidad sísmica, pero esto no afecta a 
la estructura principal de distribución eléctrica que 
llega desde Cuenca y pasa a Zamora.

Estructuras de trasmisión Cuenca Loja como zona 

las características del suelo y el grado de pendiente 
no son favorables para que se produzca erosión aún 
bajo factores extremos.  También se menciona que la 
misma estructura de trasmisión se encuentra en una 
zona de alta susceptibilidad a movimientos en masa. 

La línea de trasmisión Loja – Cumbaratza  está ubi-
cada en zona de alta susceptibilidad a movimientos 
en masa en una longitud de 1.478,37 m. La línea 
de trasmisión Cuenca Loja está en zona de alta sus-
ceptibilidad a movimientos en masa en una longi-
tud de 426,64 m. Los  movimientos en masa son 
desplazamientos rápidos o lentos de material que 
se producen principalmente por inestabilidad de la 
pendiente.

Mapa 3.2.2. -  7: Mapa de susceptibilidad a movimientos sísmicos en el Ecuador

Fuente: CONELEC – SIGAGRO 2008
Elaboración: SIGAGRO
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Mapa 3.2.2. -  8: Mapa de susceptibilidad a movimientos en masas en el Ecuador

Fuente: CONELEC – SIGAGRO 2008
Elaboración: SIGAGRO
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ió

n 
co

rr
es

po
nd

e 
al

 B
os

qu
e 

Se
m

id
ec

id
uo

 
M

on
ta

no
 B

aj
o,

 c
ub

ri
en

do
 a

pr
ox

im
ad

am
en

te
 u

na
 

su
pe

rf
ic

ie
 d

e 
52

3.
42

0,
46

 h
a 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 e

l  
47

,3
1%

 d
el

 á
re

a 
to

ta
l d

e 
la

 p
ro

vi
nc

ia
, u

bi
ca

da
 

m
ay

or
ita

ri
am

en
te

 e
n 

la
s 

Z
on

as
 o

pe
ra

tiv
as

 1
, 2

 y
 

3 
de

l G
PL

 y
 la

 d
e 

m
en

or
 e

xt
en

si
ón

 e
s 

 e
l 

M
at

or
ra

l H
úm

ed
o 

M
on

ta
no

 c
on

  
ap

ro
xi

m
ad

am
en

te
 u

na
 s

up
er

fic
ie

 d
e 

20
 2

10
,5

1 
ha

 q
ue

 r
ep

re
se

nt
a 

el
  1

,8
3%

 d
el

 á
re

a 
to

ta
l d

e 
la

 
pr

ov
in

ci
a,

 u
bi

ca
da

 e
n 

la
s 

Z
on

as
 o

pe
ra

tiv
as

 4
 y

 1
. 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
m

an
ej

o 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 
pa

ra
 e

l u
so

 a
de

cu
ad

o 
de

 e
st

as
 z

on
as

. 
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B
O

SQ
U

ES
 R

EP
R

ES
EN

TA
TI

V
O

S 

Lo
s 

bo
sq

ue
s 

se
co

s 
y 

m
on

ta
no

s 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 h
an

 s
id

o 
so

br
ee

xp
lo

ta
do

s 
y 

de
gr

ad
ad

os
 p

or
 la

  e
xt

ra
cc

ió
n 

de
 

m
ad

er
a,

 a
m

pl
ia

ci
ón

 d
e 

fr
on

te
ra

 a
gr

íc
ol

a,
 in

ce
nd

io
s 

fo
re

st
al

es
, p

as
to

re
o 

y 
ra

m
on

eo
 d

e 
ga

na
do

. 

El
 a

pr
ov

ec
ha

m
ie

nt
o 

de
 e

sp
ec

ie
s 

fo
re

st
al

es
 d

e 
es

to
s 

bo
sq

ue
s 

co
m

o 
fu

en
te

s 
de

 m
ad

er
a,

 d
eb

id
o 

a 
su

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
e 

po
de

r 
de

 r
eg

en
er

ac
ió

n 
ya

 
qu

e 
so

n 
lo

  s
uf

ic
ie

nt
em

en
te

 r
es

is
te

nt
es

 p
ar

a 
el

 
us

o 
en

 c
on

st
ru

cc
io

ne
s 

ru
ra

le
s.

 

Lo
s 

bo
sq

ue
s 

tie
ne

n 
di

ve
rs

id
ad

 g
en

ét
ic

a 
de

 
es

pe
ci

es
 d

e 
us

o 
fo

re
st

al
, o

rn
am

en
ta

l, 
m

ed
ic

in
al

 y
 

co
m

es
tib

le
;  

m
uc

ha
s 

de
 la

s 
cu

al
es

 s
on

  
en

dé
m

ic
as

. A
de

m
ás

 ti
en

en
 g

ra
n 

im
po

rt
an

ci
a 

ec
on

óm
ic

a 
de

bi
do

 a
 lo

s 
m

úl
tip

le
s 

re
cu

rs
os

 
fo

re
st

al
es

 y
 n

o 
m

ad
er

ab
le

s 
qu

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

ob
tie

ne
 d

e 
el

lo
s.

 

Im
pu

ls
ar

 a
rt

ic
ul

ad
am

en
te

 c
on

 la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 d
e 

co
m

pe
te

nc
ia

 p
la

ne
s 

de
 

co
nc

ie
nc

ia
ci

ón
 y

  r
ef

or
es

ta
ci

ón
 c

on
 

es
pe

ci
es

 n
at

iv
as

. 

FA
U

N
A

 

La
 d

is
m

in
uc

ió
n 

de
 la

 fa
un

a 
si

lv
es

tr
e 

en
 lo

s 
bo

sq
ue

s 
de

 la
 

pr
ov

in
ci

a 
es

 in
m

in
en

te
, d

eb
id

o 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 a
 fa

ct
or

es
 

an
tr

op
og

én
ic

os
 c

om
o 

la
 c

ac
er

ía
 y

 e
l t

rá
fic

o 
ile

ga
l, 

lo
 q

ue
 

ha
 o

ca
si

on
ad

o 
ad

em
ás

 la
 d

es
ar

tic
ul

ac
ió

n 
de

 la
s 

ca
de

na
s 

tr
óf

ic
as

 y
 s

ec
ci

on
am

ie
nt

os
 d

e 
su

s 
ni

ch
os

 d
e 

vi
da

. 

La
 p

re
se

nc
ia

 d
e 

la
 fa

un
a 

si
lv

es
tr

e 
en

 lo
s 

bo
sq

ue
s 

pe
rm

ite
 m

an
te

ne
r 

el
 b

ue
n 

es
ta

do
 d

e 
lo

s 
m

is
m

os
 

ya
 q

ue
 a

yu
da

n 
co

n 
su

 r
eg

en
er

ac
ió

n 
na

tu
ra

l, 
al

gu
na

s 
es

pe
ci

es
 s

on
 a

pr
ov

ec
ha

da
s 

co
m

o 
al

im
en

to
 e

n 
 v

ar
io

s 
se

ct
or

es
 r

ur
al

es
 a

de
m

ás
 d

e 
se

r 
 c

om
er

ci
al

iz
ad

as
. 

La
 fa

un
a 

si
lv

es
tr

e 
es

 m
uy

 v
ar

ia
da

. E
nt

re
 lo

s 
gr

an
de

s 
m

am
ífe

ro
s 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
pu

m
as

 (F
el

is
 

co
nc

ol
or

), 
os

os
 d

e 
an

te
oj

os
 (T

re
m

ar
ct

os
 o

rn
at

us
), 

el
 ta

pi
r 

an
di

no
 (T

ap
iru

s 
pi

nc
ha

qu
e)

, l
ob

o 
de

 
pá

ra
m

o 
(P

se
ud

al
op

ex
 c

ul
pa

eu
s)

; e
nt

re
 lo

s 
de

 
m

en
or

 ta
m

añ
o 

de
st

ac
an

 lo
s 

ro
ed

or
es

 d
e 

la
 

fa
m

ili
a 

 C
ri

ce
tid

ae
, O

ry
zo

m
ys

 m
oe

re
x,

 O
.  

al
bi

gu
la

ris
. S

er
pi

en
te

s 
co

m
o 

la
 B

oa
 (B

oa
 

co
ns

tr
ic

to
r)

 y
 la

 X
 (B

ot
hr

op
s 

lo
ja

nu
s)

, s
on

 lo
s 

ej
em

pl
os

 m
ás

 r
ep

re
se

nt
at

iv
os

 d
e 

re
pt

ile
s;

 
ta

m
bi

én
 e

xi
st

e 
un

a 
gr

an
 d

iv
er

si
da

d 
de

 a
nf

ib
io

s 
e 

in
ve

rt
eb

ra
do

s.
 F

in
al

m
en

te
 e

xi
st

e 
un

a 
en

or
m

e 
va

ri
ed

ad
 d

e 
av

es
, e

nt
re

 la
s 

qu
e 

de
st

ac
an

 e
l 

ca
rp

in
te

ro
 (P

ic
ul

us
 r

iv
ol

ii)
, e

l m
ir

lo
 (T

ur
du

s 
ch

ig
un

co
), 

lo
ri

to
s 

(P
yr

rh
ur

a 
or

ce
si

), 
lo

s 
co

lib
rí

es
 

(L
es

bi
a 

vi
ct

or
ia

e)
, e

nt
re

 o
tr

os
. 

Pl
an

es
 d

e 
m

an
ej

o 
y 

pr
ot

ec
ci

on
 d

e 
fa

un
a 

si
lv

es
tr

e.
 

 Pr
og

ra
m

as
 d

e 
co

nc
ie

nc
ia

ci
on

 a
 la

s 
co

m
un

id
ad

es
  y

 g
ob

ie
rn

os
 lo

ca
le

s 

EL
 A

G
U

A
 

La
s 

un
id

ad
es

 h
id

ro
gr

áf
ic

as
 a

ba
st

ec
ed

or
as

 d
e 

ag
ua

 e
n 

la
s 

di
fe

re
nt

es
 c

ab
ec

er
as

 c
an

to
na

le
s 

no
 c

ue
nt

an
 c

on
 p

la
ne

s 
de

 
m

an
ej

o 
in

te
gr

al
. 

La
s 

cu
at

ro
 c

ue
nc

as
 h

id
ro

gr
áf

ic
as

  q
ue

 fl
uy

en
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 g

en
er

an
  u

n 
 g

ra
n 

 p
ot

en
ci

al
 d

e 
 

re
cu

rs
os

  h
íd

ri
co

s 
qu

e 
po

si
bi

lit
an

 s
u 

us
o 

pa
ra

 e
l 

co
ns

um
o 

hu
m

an
o,

 r
ie

go
 y

 r
ec

re
ac

ió
n.

   
   

   
 

La
s 

cu
en

ca
s 

hi
dr

og
rá

fic
as

 s
on

: r
ío

 Ju
bo

ne
s 

qu
e 

cu
br

e 
el

 9
,6

3%
 d

el
 te

rr
ito

ri
o;

 r
ío

 P
uy

an
go

, e
l 

19
,4

6%
; r

ío
 S

an
tia

go
, e

l 5
,8

9%
 d

el
 te

rr
ito

ri
o,

 y
 

de
 la

 c
ue

nc
a 

C
at

am
ay

o 
qu

e 
co

m
pr

en
de

 lo
s 

rí
os

 
M

ac
ar

á,
 C

at
am

ay
o 

y 
A

la
m

or
, c

ub
re

n 
el

 te
rr

ito
ri

o 
en

 u
n 

65
,0

2%
. 

Pl
an

es
 d

e 
m

an
ej

o 
in

te
gr

al
, p

ar
a 

un
 

ad
ec

ua
do

 u
so

 d
e 

la
s 

cu
en

ca
s 

hi
dr

og
rá

fic
as

. 
 M

ej
or

ar
 lo

s 
si

st
em

as
 d

e 
ri

eg
o 

ex
is

te
nt

es
. 

El
 d

éf
ic

it 
hí

dr
ic

o 
se

 a
pr

ec
ia

 c
on

 m
ay

or
 in

ci
de

nc
ia

 e
n 

la
 

pa
rt

e 
oc

ci
de

nt
al

 e
n 

lo
s 

ca
nt

on
es

 d
e 

Z
ap

ot
ill

o,
 M

ac
ar

á,
 y

 
pa

rt
e 

ba
ja

 d
e 

C
el

ic
a 

y 
Pi

nd
al

 c
on

 r
an

go
s 

qu
e 

va
n 

de
 6

00
 a

 
10

00
 m

m
, s

ie
nd

o 
lo

s 
m

ás
 e

xt
en

so
s 

en
 to

do
 e

l t
er

ri
to

ri
o 

de
 

la
 p

ro
vi

nc
ia

. 
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EL
 S

U
EL

O
 

Lo
s 

su
el

os
 s

uf
re

n 
di

fe
re

nt
es

 ti
po

s 
y 

ni
ve

le
s 

de
 e

ro
si

ón
 lo

 
qu

e 
co

nl
le

va
 a

 la
 p

ér
di

da
 d

e 
la

 c
ap

a 
ag

rí
co

la
, e

st
e 

fe
nó

m
en

o 
no

 h
a 

si
do

 e
st

ud
ia

do
 a

de
cu

ad
am

en
te

 d
e 

ta
l 

m
an

er
a 

qu
e 

pe
rm

ita
 d

et
er

m
in

ar
 la

 c
an

tid
ad

 d
e 

m
at

er
ia

l 
qu

e 
se

 p
ie

rd
e 

ca
da

 a
ño

 c
on

 la
 p

re
se

nc
ia

 d
e 

llu
vi

as
. 

La
 g

ra
n 

va
ri

ed
ad

 d
e 

su
el

os
 c

om
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 
de

 la
 d

iv
er

si
da

d 
cl

im
át

ic
a,

 to
po

gr
áf

ic
a 

y 
lit

ol
óg

ic
a,

 q
ue

 a
 g

ra
nd

es
 r

as
go

s 
se

 p
ue

de
n 

re
su

m
ir

 e
n 

su
el

os
 p

or
 p

os
ee

r 
al

to
 c

on
te

ni
do

 d
e 

nu
tr

ie
nt

es
 y

 s
on

 r
en

ov
ad

os
 p

or
 e

l c
on

st
an

te
 

de
sb

or
de

 y
 a

cu
m

ul
ac

ió
n 

de
 a

lg
un

os
 im

po
rt

an
te

s 
cu

rs
os

 d
e 

ag
ua

. 

Pr
ed

om
in

an
 lo

s 
su

el
os

 jó
ve

ne
s 

de
l o

rd
en

 d
e 

lo
s 

en
tis

ol
es

 c
on

 4
1,

97
 %

 d
el

 á
re

a 
to

ta
l, 

re
pr

es
en

ta
do

s 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 p
or

 lo
s 

gr
an

de
s 

gr
up

os
  U

st
or

th
en

ts
 c

on
 e

l 5
,5

1 
%

 q
ue

 
co

rr
es

po
nd

en
 a

 s
ue

lo
s 

po
co

s 
pr

of
un

do
s,

 
er

os
io

na
do

s 
co

n 
te

xt
ur

a 
va

ri
ab

le
 s

e 
ub

ic
an

 e
nt

re
 

lo
s 

16
00

 a
 2

40
0 

m
sn

m
; y

,  
To

rr
io

rt
he

nt
s 

co
n 

m
ay

or
 p

re
do

m
in

an
ci

a 
 r

ep
re

se
nt

an
do

 e
l 3

2,
67

%
  

se
 u

bi
ca

n 
en

 z
on

as
 m

en
or

es
 a

 lo
s 

16
00

 m
sn

m
, 

es
to

s 
so

n 
su

el
os

 e
n 

ár
ea

s 
se

ca
s 

y 
m

uy
 s

ec
as

 c
on

 
co

nt
en

id
os

 d
e 

m
at

er
ia

 o
rg

án
ic

a 
m

en
or

es
 a

l 1
%

. 
A

 c
on

tin
ua

ci
ón

 s
e 

ub
ic

an
 lo

s 
su

el
os

 in
ce

pt
is

ol
es

 
de

 m
od

er
ad

o 
de

sa
rr

ol
lo

 p
ed

og
en

ét
ic

o 
co

n 
el

 
24

,4
8 

%
 d

el
 á

re
a,

 e
nt

re
 lo

s 
qu

e 
se

 d
es

ta
ca

n 
lo

s 
D

ys
tr

op
ep

ts
 q

ue
 s

on
 d

e 
re

gi
on

es
 tr

op
ic

al
es

 c
on

 
el

 1
6,

56
 %

, l
e 

si
gu

e 
en

 s
u 

or
de

n 
lo

s 
su

el
os

 
al

fis
ol

es
 c

on
 e

l 2
1,

54
 %

 u
bi

ca
do

s 
ta

nt
o 

en
 z

on
as

 
se

ca
s 

co
m

o 
en

 z
on

as
 h

úm
ed

as
 c

or
re

sp
on

de
n 

a 
su

el
os

 r
oj

os
 a

 p
ar

do
s,

 g
en

er
al

m
en

te
 c

on
 r

es
to

s 
de

 r
oc

a 
m

ad
re

 p
oc

o 
m

et
eo

ri
za

da
 e

nt
re

 1
 y

 2
 m

 
de

 p
ro

fu
nd

id
ad

. 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
re

ha
bi

lit
ac

ió
n 

de
 s

ue
lo

s 
de

gr
ad

ad
os

 o
 c

on
ta

m
in

ad
os

. 

El
 b

aj
o 

ni
ve

l d
e 

fe
rt

ili
da

d 
es

tá
 d

ad
o 

po
r 

co
nt

en
id

os
 d

e 
m

at
er

ia
 o

rg
án

ic
a,

 m
ac

ro
 y

 m
ic

ro
 e

le
m

en
to

s 
y 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

e 
su

el
os

 á
ci

do
s 

di
st

ri
bu

id
os

 e
n 

la
s 

zo
na

s 
de

 m
ay

or
 p

re
ci

pi
ta

ci
ón

 y
 a

lti
tu

d 
ub

ic
ad

as
 e

n 
la

 p
ar

te
 

su
ro

ri
en

ta
l d

e 
la

 p
ro

vi
nc

ia
. 

Lo
s 

su
el

os
 d

e 
la

 P
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
 d

e 
un

a 
m

an
er

a 
ge

ne
ra

l t
ie

ne
n 

la
s 

si
gu

ie
nt

es
 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
: s

on
 s

ue
lo

s 
su

pe
rf

ic
ia

le
s 

(0
-2

0 
cm

) 
y 

m
od

er
ad

am
en

te
 p

ro
fu

nd
o 

  (
50

-1
00

 c
m

), 
 

te
xt

ur
as

 a
rc

ill
os

os
 y

 a
rc

ill
o 

ar
en

os
os

, p
H

 á
ci

do
 

(4
,5

 –
 5

,5
) a

 li
ge

ra
m

en
te

 á
ci

do
 (5

.6
 -

 6
.5

), 
y 

de
 

fe
rt

ili
da

d 
m

uy
 b

aj
a 

a 
ba

ja
. L

a 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

de
 

m
at

er
ia

 o
rg

án
ic

a 
 y

 n
itr

óg
en

o 
es

 m
ed

ia
, e

l 
co

nt
en

id
o 

de
 fó

sf
or

o 
es

 b
aj

o 
ge

ne
ra

lm
en

te
 y

 la
 

pr
ov

is
ió

n 
de

 p
ot

as
io

 e
s 

al
ta

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 e

n 
ár

ea
s 

se
ca

s 
y 

tr
op

ic
al

es
. 
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La
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en
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ue

 m
ay

or
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flu
en

ci
a 

tie
ne

n 
so

br
e 

lo
s 

bo
sq

ue
s 

pr
ot

ec
to

re
s 

so
n 

lo
s 

in
ce

nd
io

s 
fo

re
st

al
es

, l
a 

fr
ag

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
há

bi
ta

ts
, l

a 
am

pl
ia

ci
ón

 d
e 

la
 fr

on
te

ra
 

ag
ro

pe
cu

ar
ia

 h
ac

ia
 e

l i
nt

er
io

r 
de

 lo
s 

bo
sq

ue
s 

y 
ár

ea
s 

pr
ot

eg
id

as
, l

a 
es

ca
sa

 c
on

ci
en

ci
a 

am
bi

en
ta

l, 
ta

la
 s

el
ec

tiv
a 

de
 m

ad
er

a 
y 

co
nt

am
in

ac
ió

n 
de

 lo
s 

re
cu

rs
os

 h
íd

ri
co

s;
 

ad
ic

io
na

lm
en

te
, l

a 
m

ay
or

 p
ar

te
 d

e 
lo

s 
bo

sq
ue

s 
pr

ot
ec

to
re

s 
y 

ár
ea

s 
pr

ot
eg

id
as

 n
o 

cu
en

ta
n 

co
n 

un
 P

la
n 

de
 M

an
ej

o.
 

Lo
s 

Pa
rq

ue
s 

N
ac

io
na

le
s 

Po
do

ca
rp

us
 y

 Y
ac

ur
i y

 
lo

s 
bo

sq
ue

s 
pr

ot
ec

to
re

s:
 Ja

tu
m

pa
m

ba
-J

or
up

e,
 

C
ue

nc
as

 h
id

ro
gr

áf
ic

as
 S

an
 F

ra
nc

is
co

, S
ab

an
ill

a 
y 

Sa
n 

R
am

ón
, E

l B
os

qu
e,

 B
os

qu
e 

Pe
tr

ifi
ca

do
 

Pu
ya

ng
o,

 C
or

az
ón

 d
e 

O
ro

, E
l S

ay
o 

y 
D

r.
 S

er
vi

o 
A

gu
ir

re
 p

os
ee

n 
un

a 
al

ta
 d

iv
er

si
da

d 
y 

di
st

in
tiv

id
ad

 b
io

ló
gi

ca
 e

xp
re

sa
da

 e
n 

su
s 

al
to

s 
ni

ve
le

s 
de

 d
iv

er
si

da
d 

es
pe

cí
fic

a,
 e

nd
em

is
m

o 
y 

ra
re

za
. 

Ex
is

te
n 

do
s 

R
es

er
va

s 
C

om
un

al
es

 y
  c

in
co

 
R

es
er

va
s 

N
at

ur
al

es
 q

ue
 s

um
an

 5
.7

01
,9

8 
he

ct
ár

ea
s,

 lo
 q

ue
 r

ep
re

se
nt

a 
el

 0
,5

1 
%

; c
ab

e 
se

ña
la

r 
qu

e 
ha

st
a 

el
 m

om
en

to
 n

o 
ha

n 
si

do
 

re
co

no
ci

da
s 

le
ga

lm
en

te
 p

or
 e

l M
A

E 
pe

ro
 fo

rm
an

 
pa

rt
e 

de
 u

na
 p

ro
pu

es
ta

 d
e 

ca
te

go
ri

za
ci

ón
 d

e 
Á

re
as

 P
ro

te
gi

da
s 

re
al

iz
a 

po
r 

el
 M

A
E,

 r
eg

io
na

l 
Su

r;
 N

C
I; 

IN
R

EN
A

 y
 e

l I
N

FO
PL

A
N

, e
n 

20
03

. 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 y
 

co
ns

er
va

ci
ón

 d
e 

lo
s 

bo
sq

ue
s 

na
tu

ra
le

s.
  

 Pr
og

ra
m

as
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ón
 y

 
re

ha
bi

lit
ac

ió
n 

de
 e

co
si

st
em

as
 

fo
re

st
al

es
, p

ar
a 

m
ej

or
ar

 lo
s 

se
rv

ic
io

s 
am

bi
en

ta
le

s.
 

Lo
s 

bo
sq

ue
s 

y 
ár

ea
s 

pr
ot

eg
id

as
 c

on
 m

ay
or

 
op

or
tu

ni
da

d 
so

ci
al

 d
e 

co
ns

er
va

ci
ón

 s
on

: P
ar

qu
e 

N
ac

io
na

l P
od

oc
ar

pu
s 

y 
Y

ac
ur

i, 
lo

s 
bo

sq
ue

s 
pr

ot
ec

to
re

s 
Ja

tu
m

pa
m

ba
- 

Jo
ru

pe
, E

l B
os

qu
e,

 
Fl

an
co

 o
ri

en
ta

l d
e 

la
 h

oy
a 

de
 L

oj
a 

y 
D

r.
 S

er
bi

o 
A

gu
ir

re
; q

ue
 p

os
ee

n 
gr

an
de

s 
re

cu
rs

os
 

po
te

nc
ia

le
s,

 in
te

ré
s 

so
ci

al
 p

or
 c

on
se

rv
ar

, 
in

fo
rm

ac
ió

n 
bá

si
ca

 e
 in

te
rv

en
ci

on
es

 
in

st
itu

ci
on

al
es

 d
e 

co
ns

er
va

ci
ón

 e
n 

ca
m

in
o.

 

Lo
s 

bo
sq

ue
s 

qu
e 

tie
ne

n 
m

ay
or

es
 d

ifi
cu

lta
de

s 
en

 
su

 e
st

ad
o 

de
 c

on
se

rv
ac

ió
n 

so
n:

 E
l G

ua
bo

, 
ub

ic
ad

o 
en

 e
l c

an
tó

n 
So

zo
ra

ng
a,

 S
an

ta
 R

ita
, 

ca
nt

ón
 G

on
za

na
m

á 
y 

Fl
an

co
 O

cc
id

en
ta

l d
e 

la
 

H
oy

a 
de

 L
oj

a,
 c

an
tó

n 
Lo

ja
 lo

s 
cu

al
es

 
ne

ce
si

ta
rí

an
 u

na
 in

te
rv

en
ci

ón
 in

m
ed

ia
ta

 y
 

op
or

tu
na

. 

A
M

EN
A

Z
A

S 
Y

 S
EG

U
R

ID
A

D
 

La
 to

po
gr

af
ía

 ir
re

gu
la

r,
 la

 p
re

se
nc

ia
 d

e 
si

st
em

as
 d

e 
fa

lla
s 

ge
ol

óg
ic

as
, e

l m
at

er
ia

l g
eo

ló
gi

co
 d

e 
ba

ja
 r

es
is

te
nc

ia
, l

a 
oc

ur
re

nc
ia

 d
e 

pr
ec

ip
ita

ci
on

es
 in

te
ns

as
 y

 p
ro

lo
ng

ad
as

 e
n 

ép
oc

as
 d

e 
llu

vi
a,

 h
ac

en
 q

ue
 s

e 
in

cr
em

en
te

 la
 a

m
en

az
a 

a 
m

ov
im

ie
nt

os
 e

n 
m

as
a,

 y
 p

or
 e

l d
es

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 e
st

os
 

fa
ct

or
es

 e
xi

st
en

 a
se

nt
am

ie
nt

os
 h

um
an

os
 y

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 p
ro

du
ct

iv
as

 e
n 

zo
na

s 
in

es
ta

bl
es

 a
fe

ct
an

do
 a

 la
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

vi
al

 y
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

oc
as

io
na

nd
o 

m
úl

tip
le

s 
da

ño
s 

m
at

er
ia

le
s 

a 
lo

s 
po

bl
ad

or
es

.  
A

 e
st

o 
se

 s
um

a 
la

 fa
lta

 
de

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

m
ec

an
is

m
os

 q
ue

 p
er

m
ita

n 
fij

ar
 lo

s 
si

tio
s 

ad
ec

ua
do

s 
pa

ra
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 v
iv

ie
nd

as
 e

n 
zo

na
s 

de
 

ex
pa

ns
ió

n 
po

r 
pa

rt
e 

de
 lo

s 
G

A
D

’s 
ca

nt
on

al
es

. 

Se
cr

et
ar

ía
 N

ac
io

na
l d

e 
G

es
tió

n 
de

 R
ie

sg
os

 
im

pu
ls

a 
pr

oc
es

os
 p

ar
a 

pr
ev

en
ir

 fe
nó

m
en

os
 q

ue
 

pu
ed

an
 a

fe
ct

ar
 a

 la
 p

ob
la

ci
ón

 y
 a

l t
er

ri
to

ri
o 

Se
gú

n 
la

 D
ir

ec
ci

ón
 P

ro
vi

nc
ia

l d
e 

G
es

tió
n 

de
 

R
ie

sg
os

, l
a 

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
, p

or
 s

us
 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 to

po
gr

áf
ic

as
 p

re
se

nt
a 

pe
nd

ie
nt

es
 

m
uy

 b
aj

as
 (0

%
 a

 1
5%

) c
on

 u
n 

ár
ea

 d
e 

12
3 

29
8 

ha
, q

ue
 c

or
re

sp
on

de
n 

al
 7

,4
5%

 d
el

 te
rr

ito
ri

o,
 y

 
pe

nd
ie

nt
es

 m
uy

 a
lta

s 
(>

 1
00

%
) c

on
 u

n 
ár

ea
 d

e 
79

06
 h

a,
 q

ue
 o

cu
pa

n 
el
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,4

8%
 d

el
 te

rr
ito

ri
o.

 

A
cc

io
ne

s 
Pr

ev
en

tiv
as

: P
la

ne
s 

de
 

G
es

tió
n 

de
 R

ie
sg

os
, I

m
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
Si

st
em

as
 d

e 
al

er
ta

, f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 
ca

pa
ci

da
de

s,
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

co
m

un
ita

ri
a.

 
A

cc
io

ne
s 

de
 R

es
pu

es
ta

: C
on

fo
rm

ac
ió

n 
de

 a
lb

er
gu

es
, a

te
nc

ió
n 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
s,

 
lo

gí
st

ic
a.

 
A

cc
io

ne
s 

de
 m

iti
ga

ci
ón

: m
ed

id
as

 
es

tr
uc

tu
ra

le
s 

y 
no

 e
st

ru
ct

ur
al

es
. 
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La
s 

in
un

da
ci

on
es

 s
on

 u
n 

fe
nó

m
en

o 
na

tu
ra

l, 
or

ig
in

ad
as

 p
or

 
in

te
ns

as
 p

re
ci

pi
ta

ci
on

es
, p

or
 la

 e
xi

st
en

ci
a 

de
 u

n 
su
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ue

lo
 

co
n 

ba
ja

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 p
er

m
ea

bi
lid

ad
, q

ue
 s

on
 

in
su

fic
ie

nt
es

 p
ar

a 
al

iv
ia

r 
la

 c
ar

ga
 e

n 
lo

s 
m

om
en
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s 

de
 

in
te

ns
as

 c
on

ce
nt

ra
ci

on
es

 d
e 

pr
ec

ip
ita

ci
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. 
 La

s 
fu

er
te

s 
cr

ec
id

as
 d

e 
lo

s 
rí

os
, c

on
ju

nt
am

en
te

 c
on

 la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

pr
es

en
ta

da
s 

po
r 

la
 e

st
ru

ct
ur

a 
ge

ol
óg

ic
a 

y 
ge

om
or

fo
ló

gi
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, p
ro

vo
ca

n 
el

 d
es

bo
rd

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
ca

uc
es

 g
en

er
an

do
 la

 r
ed

uc
ci

ón
 d

e 
ár

ea
s 

ag
rí

co
la

s,
 

in
un

da
ci

on
es

 d
e 

ár
ea

s 
de

 c
ul

tiv
os

, p
er

di
da

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
 s

er
vi

ci
os

 c
om

o:
 p

ue
nt

es
, a

lc
an

ta
ri

lla
s,

 
vi

vi
en

da
s,

 v
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s,
 c

om
o 

se
 p

re
se

nt
ar

on
 e

n 
la

s 
lo

ca
lid
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 d
e 

M
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á,
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ap

ot
ill

o,
 C

at
am

ay
o,

 V
ilc
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. 

N
o 

ap
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En
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 d
e 

Lo
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s 
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co

n 
pe

nd
ie

nt
es

 
en
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e 
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- 
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%
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ue

 p
er

m
an
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en
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s 
m
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 d
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m
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an

te
 e

l a
ño

, s
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s 
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al
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en
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a 
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un
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ci
on
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, o

cu
pa

n 
un
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a 
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0 
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2 

ha
, q

ue
 c

or
re
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,0
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 d

el
 te
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ito
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s 
te

rr
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 m
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s 
y/

o 
in

di
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re
nc

ia
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s 
de

 z
on

as
 

al
ta

s 
en

 p
re

ci
pi

ta
ci

on
es

 s
on

 z
on

as
 d

e 
ba
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am
en
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a 

a 
in

un
da

ci
on

es
 o

cu
pa

nd
o 

un
 á

re
a 

de
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59
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 h

a,
 q

ue
 c

or
re
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on

de
n 

al
 3

5,
35

%
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te
rr

ito
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o.
 

Si
st
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 d
e 

A
le
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a 

Te
m

pr
an

a,
 e

n 
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na
s 

co
n 

ri
es

go
 a

 in
un

da
ci

on
es

. 

Lo
s 

ri
es

go
s 

an
tr

óp
ic

os
 d

e 
m

ay
or

 in
ci

de
nc

ia
 e

n 
el

 te
rr

ito
ri

o,
 

co
rr

es
po

nd
en
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: l

a 
de

fo
re

st
ac

ió
n,

  l
os

 in
ce

nd
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s 
fo

re
st

al
es

 
y 

la
 e

va
cu

ac
ió

n 
de

 v
er

tid
os

 d
ir

ec
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m
en

te
 a

l c
ur

so
 d

e 
la

s 
ag

ua
s 

se
rv

id
as
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N
o 

ap
lic

a 
Se

gú
n 

re
gi

st
ro

s 
de

l M
A

E 
de

l a
ño

 2
00

0,
 in

di
ca

n 
qu

e 
lo

s 
in
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io
s 
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re

st
al

es
 h

an
 a

fe
ct

ad
o 

en
 

m
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or
 p

or
ce

nt
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e 
l c

an
tó

n 
Lo

ja
, c

om
o 

ta
m

bi
én

 
lo

s 
ca

nt
on

es
 Q

ui
la

ng
a,

 S
ar

ag
ur

o,
 G

on
za

na
m

á 
y 

Es
pí

nd
ol

a;
 y

 e
n 

m
en

or
 r

el
ac

ió
n 

lo
s 

ca
nt

on
es

 
C

el
ic

a,
 C

al
va

s,
 Z

ap
ot

ill
o,

 S
oz

or
an

ga
, M

ac
ar

á 
y 

Pa
lta

s.
 

 Lo
s 

su
el

os
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 e
ro

si
on

ad
os

 c
om

o 
co

ns
ec

ue
nc

ia
 d

e 
la

 d
ef

or
es

ta
ci

ón
 

in
di

sc
ri

m
in

ad
a,

 p
or

 la
 a

cc
ió

n 
de

l h
om

br
e 

qu
e 

ha
 

lle
va

do
 a

 la
 d

es
ap

ar
ic

ió
n 

de
 lo

s 
bo

sq
ue

s 
y 

el
 

m
at

or
ra

l c
om

o 
a 

la
 d

eg
ra

da
ci

ón
 d

e 
cu

lti
vo

s 
y 

pa
st

iz
al

es
; l

o 
qu

e 
in

flu
ye

 e
n 

la
 d

is
m

in
uc

ió
n 

de
 la

 
pr

od
uc

ci
ón

 h
íd

ri
ca

, i
nc

re
m

en
ta

nd
o 

el
 r

ie
sg

o 
de

 
se

qu
ía

 e
n 

la
s 

zo
na

s 
m

ás
 v

ul
ne

ra
bl

es
. 

Pr
og

ra
m
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 y

 m
ed

id
as

 p
re

ve
nt

iv
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. 
 Pl

an
es

 d
e 

D
ef

en
sa

 d
e 

In
ce

nd
io

s 
Fo

re
st

al
es

. 
 Pr

og
ra

m
as

 d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 e
n 

la
s 

tie
rr

as
 d

eg
ra

da
da

s 
co

n 
m

ed
id

as
 

co
rr

ec
to

ra
s 

y 
re

du
ci

r 
la

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 

de
l s

ec
to

r 
ag

rí
co

la
 fr

en
te

 a
 lo

s 
fa

ct
or

es
 

na
tu

ra
le

s 
y 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
os

 a
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er
so

s.
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st

em
a 
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on

óm
ic

o
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O

B
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M
A
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N

C
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D

A
D

 
C

O
N

C
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O

N
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O
PU
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B

LA
C

IÓ
N

 

M
ig

ra
ci

ón
 d

e 
la

 p
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ci

ón
 e

co
nó

m
ic
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en

te
 a
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a 
a 

la
 

ca
pi

ta
l p

ro
vi

nc
ia

l, 
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ov
oc

an
do

 e
l  

in
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em
en

to
 d

el
 

de
se

m
pl

eo
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 s
ub

em
pl

eo
. 

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
lu

ga
re

s 
tu

rí
st

ic
os

 d
e 

la
 p

ro
vi

nc
ia

 
co

m
o 

ge
ne

ra
do

re
s 

de
 fu

en
te

s 
de

 tr
ab

aj
o 

y 
de

 
m

ej
or

as
 e

n 
la

 e
co

no
m

ía
 d

el
 s

ec
to

r,
 lo

 q
ue

 fr
en

a 
la

 m
ig

ra
ci

ón
 e

n 
ár

ea
s 

co
n 

po
co

 p
ot

en
ci

al
 

in
du

st
ri

al
. 

La
 P

ob
la

ci
ón

 e
co

nó
m

ic
am

en
te

 a
ct

iv
a 

pa
ra

 e
l 

añ
o 

20
01

 a
 n

iv
el

 p
ro

vi
nc

ia
l f

ue
 d

e 
13

6.
59

3 
ha

bi
ta

nt
es

 q
ue

 r
ep

re
se

nt
a 

el
 3

3,
74

%
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

to
ta

l; 
en

 e
l a

ño
 2

01
0 

es
 d

e 
17

1.
49

8 
qu

e 
co

ns
tit

uy
e 

el
 3

8,
19

%
 d

el
 to

ta
l d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

pr
ov

in
ci

al
; c

om
pa

rá
nd

os
e 

es
to

s 
da

to
s 

ob
se

rv
am

os
 q

ue
 e

xi
st

e 
un

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 

po
bl

ac
ió

n 
en

 u
n 

25
,5

5%
. 

In
ce

nt
iv

ar
 la

  i
nv

er
si

ón
 d

e 
lo

s 
m

ig
ra

nt
es

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 e

n 
su

 lu
ga

r 
de

 
or

ig
en

. 

G
en

er
ar

 p
ro

ye
ct

os
 q

ue
 p

ro
m

ue
va

n 
la

 
cr

ea
ci

ón
 d

e 
m

ic
ro

em
pr
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as
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m

ili
ar

es
 

y 
co

rp
or

at
iv

as
. 

D
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ar
ro
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r 

la
 in
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ae

st
ru

ct
ur

a 
fís

ic
a 

y 
la

 
pr

om
oc

ió
n 

de
 lo

s 
lu

ga
re

s 
tu

rí
st

ic
os

 

 

C
en

tr
al

is
m

o 
de

 la
s 

in
st

itu
ci

on
es

, p
úb

lic
as

 y
 p

ri
va

da
s 

en
 la

 
ca

pi
ta

l p
ro

vi
nc

ia
l, 

pr
ov

oc
a 

la
 c

on
ce

nt
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
en

 e
da

d 
de

 tr
ab

aj
ar

. 

Pr
oc

es
o 

de
 d

es
ce

nt
ra

liz
ac

ió
n 

y 
de

sc
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
un

id
ad

es
 o

pe
ra

tiv
as

 h
ac

ia
 

el
 te

rr
ito

ri
o 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 

El
 4

5%
 d

e 
la

 P
ob

la
ci

ón
 e

n 
Ed

ad
 d

e 
Tr

ab
aj

ar
 a

l 
20

01
 s

e 
co

nc
en

tr
ab

a 
en

 e
l c

an
tó

n 
Lo

ja
, e

n 
el

 
añ

o 
20

10
 e

st
a 

po
bl

ac
ió

n 
es

 d
e 

15
9.

10
4 

qu
e 

co
rr

es
po

nd
e 

al
 5

0%
, n

ot
án

do
se

 q
ue

 e
xi

st
e 

la
  

te
nd

en
ci

a 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
 h

ac
ia

 la
 c

ap
ita

l 
pr

ov
in

ci
al

. 

A
G

R
O

PE
C

U
A

R
IA

 

La
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 n
o 

cu
en

ta
 c

on
 u

n 
in

st
ru

m
en

to
 d

e 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 q

ue
 o

ri
en

te
 e

l d
es

ar
ro

llo
 a

gr
op

ro
du

ct
iv

o 
de

 
la

 p
ro

vi
nc

ia
. 

 Ex
is

te
 u

n 
lim

ita
do

 a
po

yo
 té

cn
ic

o,
 fi

na
nc

ie
ro

 e
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
st

in
ad

as
 a

 im
pu

ls
ar

 e
l d

es
ar

ro
llo

 
pr

od
uc

tiv
o 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 

La
 A

ge
nd

a 
Pr

od
uc

tiv
a 

Pr
ov

in
ci

al
 d

e 
Lo

ja
. 

 Pr
es

en
ci

a 
de

 o
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

de
 p

ro
du

ct
or

es
 

di
sp

ue
st

os
 a

 a
do

pt
ar

 m
ej

or
es

 té
cn

ic
as

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 y

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

de
 p

ro
du

ct
os

 

La
 a

ge
nd

a 
pr

od
uc

tiv
a 

se
 c

on
st

itu
ye

 e
n 

un
 

m
ec

an
is

m
o 

fle
xi

bl
e 

en
 c

ua
nt

o 
a 

la
 

in
co

rp
or

ac
ió

n 
de

 in
ic

ia
tiv

as
 p

ar
a 

la
 g

es
tió

n 
y 

or
ie

nt
ac

ió
n 

de
 la

s 
in

ve
rs

io
ne

s 
pr

od
uc

tiv
as

 c
on

 
en

tid
ad

es
 n

ac
io

na
le

s 
e 

in
te

rn
ac

io
na

le
s.

 

In
st

itu
ci

on
al

iz
ac

ió
n 

e 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 
de

 la
 A

ge
nd

a 
Pr

od
uc

tiv
a 

 q
ue

 p
er

m
ita

 
di

na
m

iz
ar

 e
l s

is
te

m
a 

ec
on

óm
ic

o 
po

te
nc

ia
nd

o 
su

 c
om

pe
tit

iv
id

ad
, 

ca
lid

ad
 e

 in
no

va
ci

ón
 d

el
 s

ec
to

r 
pr

od
uc

tiv
o.
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 B
aj

o 
re

nd
im

ie
nt

o 
de

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
ag

rí
co

la
 y

 p
ec

ua
ri

a.
 

 A
pr

ov
ec

ha
m

ie
nt

o 
de

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

: m
aí

z,
 

ca
fé

, c
añ

a 
de

 a
zú

ca
r 

pa
ra

 s
us

te
nt

o 
de

 la
 

po
bl

ac
ió

n 
y 

pa
ra

 e
l m

er
ca

do
, s

e 
co

ns
tit

uy
e 

en
 

fu
en

te
 d

e 
ge

ne
ra

ci
ón

 d
e 

in
gr

es
os

 d
e 

lo
s 

ag
ri

cu
lto

re
s.

 

La
 a

gr
ic

ul
tu

ra
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
 e

s 
un

a 
ac

tiv
id

ad
 q

ue
 c

om
bi

na
 c

ul
tiv

os
 tr

an
si

to
ri

os
, 

pe
rm

an
en

te
s 

y 
la

 a
so

ci
ac

ió
n 

de
 c

ul
tiv

os
. 

Lo
s 

cu
lti

vo
s 

tr
an

si
to

ri
os

 o
cu

pa
n 

el
 5

7%
 d

e 
la

 
su

pe
rf

ic
ie

 c
ul

tiv
ad

a,
 e

nt
re

 lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

cu
lti

vo
s 

tr
an

si
to

ri
os

 s
ol

os
 (m

on
oc

ul
tiv

os
) d

e 
la

 
pr

ov
in

ci
a 

de
 L

oj
a 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n:
 a

rr
oz

, a
rv

ej
a 

se
ca

, c
eb

ol
la

 c
ol

or
ad

a,
 fr

éj
ol

 s
ec

o,
 fr

éj
ol

 ti
er

no
, 

ha
ba

 s
ec

a,
 m

aí
z 

du
ro

 c
ho

cl
o,

 m
aí

z 
du

ro
 s

ec
o,

 
m

aí
z 

su
av

e 
ch

oc
lo

, m
aí

z 
su

av
e 

se
co

, m
an

í, 
tr

ig
o 

y 
yu

ca
. 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

s 
B

ue
na

s 
Pr

ác
tic

as
 A

gr
íc

ol
as

 q
ue

 c
on

tr
ib

uy
an

 a
 

m
ej

or
ar

 e
l r

en
di

m
ie

nt
o 

de
 la

 
pr

od
uc

ci
ón

. 

Ex
ce

si
va

s 
 p

rá
ct

ic
as

 d
e 

m
on

oc
ul

tiv
o 

Su
el

os
 a

pt
os

 p
ar

a 
di

ve
rs

ifi
ca

r 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

ag
rí

co
la

. 
La

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 e
n 

la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 e
s 

un
a 

ac
tiv

id
ad

 q
ue

 c
om

bi
na

 lo
s 

cu
lti

vo
s 

tr
an

si
to

ri
os

 
co

n 
lo

s 
pe

rm
an

en
te

s 
y 

ad
em

ás
 s

e 
pr

ác
tic

a 
la

 
as

oc
ia

ci
ón

 d
e 

cu
lti

vo
s.

 A
de

m
ás

, a
m

pl
ia

s 
ár

ea
s 

pr
od

uc
tiv

as
 e

st
án

 d
es

tin
ad

as
 a

 m
on

oc
ul

tiv
o 

de
l 

m
aí

z 
y 

ca
ña

 d
e 

az
úc

ar
 

D
iv

er
si

fic
ac

ió
n 

de
 la

 p
ro

du
cc

ió
n 

ag
rí

co
la

 a
se

gu
ra

nd
o 

la
 s

ob
er

an
ía

 
al

im
en

ta
ri

a,
 e

n 
el

 c
or

to
, m

ed
ia

no
 y

 
la

rg
o 

pl
az

o.
 

Pr
od

uc
to

s 
ag

ro
pe

cu
ar

io
s 

no
 c

ue
nt

an
 c

on
 c

al
id

ad
 y

 p
re

ci
os

 
ad

ec
ua

do
s 

en
 e

l m
er

ca
do

. 
A

po
yo

 d
el

 g
ob

ie
rn

o 
ce

nt
ra

l y
 g

ob
ie

rn
os

 lo
ca

le
s,

 
en

 b
as

e 
a 

su
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s,
 a

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 p
ro

du
ct

iv
as

. 
 N

or
m

at
iv

a 
ac

tu
al

 fa
vo

re
ce

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
or

gá
ni

ca
 y

 d
ef

ie
nd

e 
la

 s
ob

er
an

ía
 a

lim
en

ta
ri

a 

51
 7

67
 p

ro
du

ct
or

es
 a

 n
iv

el
 d

e 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 

tie
ne

n 
co

m
o 

fu
en

te
 p

ri
nc

ip
al

 d
e 

su
s 

in
gr

es
os

 la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 a

gr
op

ec
ua

ri
as

 y
 1

3 
85

8 
 la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 n
o 

ag
ro

pe
cu

ar
ia

s.
 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
pr

og
ra

m
as

 y
 

pr
oy

ec
to

s 
de

 a
gr

eg
ac

ió
n 

de
 v

al
or

 y
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

s,
 q

ue
 fo

rt
al

ez
ca

n 
la

 
pr

od
uc

ci
ón

 e
n 

la
 p

ro
vi

nc
ia

. 

D
eb

id
o 

a 
la

 fa
lta

 d
e 

ri
eg

o,
 la

 m
ay

or
 a

ct
iv

id
ad

 
ag

ro
pe

cu
ar

ia
 s

e 
re

al
iz

a 
en

 s
ec

an
o 

o 
te

m
po

ra
l. 

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
es

tu
di

os
 p

ar
a 

la
 im

pl
em

en
ta

ci
ón

 y
 

m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 c
an

al
es

 d
e 

ri
eg

o 
En

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 e
l 8

5%
 d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad
 

ag
rí

co
la

 s
e 

la
 r

ea
liz

a 
ba

jo
 la

 m
od

al
id

ad
 d

e 
se

ca
no

 o
 te

m
po

ra
l. 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
ca

na
le

s 
de

 r
ie

go
 e

n 
lo

s 
se

ct
or

es
 p

ro
du

ct
iv

os
 id

en
tif

ic
ad

os
 

en
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
. 

A
lto

 c
os

to
 d

el
 a

rr
ie

nd
o 

de
 la

 ti
er

ra
 d

es
tin

ad
a 

a 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 a
gr

op
ec

ua
ri

as
. U

n 
al

to
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

 
pr

od
uc

to
re

s 
no

 d
is

po
ne

n 
de

 ti
er

ra
 p

ro
pi

a 

La
 S

ub
se

cr
et

ar
ia

 d
e 

Ti
er

ra
s 

ap
oy

a 
en

 la
 

le
ga

liz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pr

ed
io

s 
a 

lo
s 

ag
ri

cu
lto

re
s.

 
El

 6
1%

 d
e 

la
s 

tie
rr

as
 s

e 
de

st
in

an
 a

 la
 a

ct
iv

id
ad

 
ag

ro
pe

cu
ar

ia
, e

s 
de

ci
r 

el
 1

4%
 a

 la
 a

gr
ic

ul
tu

ra
 y

 
el

 4
7%

 a
 la

 g
an

ad
er

ía
, e

l 3
4%

 p
ar

a 
m

on
te

s 
y 

bo
sq

ue
s,

 e
l 3

%
 p

ár
am

os
 y

 e
l 2

%
 p

ar
a 

ot
ro

s 
us

os
. S

in
 e

m
ba

rg
o,

 m
uc

ho
s 

pr
od

uc
to

re
s 

no
 

di
sp

on
en

 d
e 

tie
rr

a 
pr

op
ia

 p
ar

a 
tr

ab
aj

ar
 

So
ci

al
iz

ar
 c

on
 lo

s 
ag

ri
cu

lto
re

s 
y 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 a

gr
op

ro
du

ct
iv

as
  l

os
 

be
ne

fic
io

s 
de

 la
 n

ue
va

 le
y 

ag
ra

ri
a.
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ag
rí

co
la

. 
Pr

ov
in

ci
al

 d
e 

B
io

in
su

m
os

, a
po

ya
rá

 la
 

pr
od

uc
ci

ón
 o

rg
án

ic
a.

 
gr

an
 m

ay
or

ía
 h

ac
e 

us
o 

de
 la

 te
cn

ol
og

ía
 b

as
ad

a 
en

 la
 r

ev
ol

uc
ió

n 
ve

rd
e,

 m
uc

ho
s 

co
nt

am
in

an
te

s 
y 

us
o 

ex
ce

si
vo

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
qu

ím
ic

os
. E

n 
po

co
s 

se
ct

or
es

 s
e 

m
an

tie
ne

n 
te

cn
ol

og
ía

s 
tr

ad
ic

io
na

le
s 

B
io

in
su

m
os

 q
ue

 b
ri

nd
e 

al
 a

gr
ic

ul
to

r 
de

 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 u

n 
co

m
pl

et
o 

pa
qu

et
e 

de
 

in
su

m
os

 o
rg

án
ic

os
 q

ue
 s

ea
n 

ut
ili

za
do

s 
en

 e
l m

ej
or

am
ie

nt
o 

de
 la

 p
ro

du
cc

ió
n.

 

Pr
od

uc
ci

ón
 o

rg
án

ic
a 

de
 c

af
é 

(F
A

PE
C

A
FE

S)
 y

 
hi

er
ba

s 
m

ed
ic

in
al

es
, p

os
ic

io
na

da
s 

en
 lo

s 
m

er
ca

do
s 

na
ci

on
al

 e
 in

te
rn

ac
io

na
l. 

Lo
s 

pr
od

uc
to

s 
or

gá
ni

co
s 

ca
fé

 y
 h

ie
rb

as
 

ar
om

át
ic

as
 ti

en
en

 g
ra

n 
de

m
an

da
 n

o 
so

lo
 e

n 
el

 
m

er
ca

do
 n

ac
io

na
l s

in
o 

a 
ni

ve
l i

nt
er

na
ci

on
al

 
de

bi
do

 a
 q

ue
 c

ue
nt

an
 c

on
 c

er
tif

ic
ac

ió
n 

or
gá

ni
ca

 
qu

e 
ga

ra
nt

iz
a 

la
 a

lim
en

ta
ci

ón
 s

an
a 

y 
sa

lu
da

bl
e.

 

D
ef

ic
ie

nt
es

 lí
ne

as
 d

e 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

pa
ra

 p
ro

du
ct

os
 

ag
rí

co
la

s 
y 

pe
cu

ar
io

s.
 

G
ra

n 
di

ve
rs

id
ad

  d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 a

gr
íc

ol
a 

y 
pe

cu
ar

ia
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
. 

En
 c

ua
nt

o 
a 

la
 c

om
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pr

od
uc

to
s 

en
 lo

s 
si

tio
s 

de
 p

ro
du

cc
ió

n,
 lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
tip

os
 d

e 
co

m
pr

ad
or

es
 s

on
 lo

s 
in

te
rm

ed
ia

ri
os

 c
on

 u
n 

to
ta

l d
e 

44
.6

42
. S

on
 

po
ca

s 
la

s 
ex

pe
ri

en
ci

as
 d

e 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

di
re

ct
a 

po
r 

pa
rt

e 
de

 p
ro

du
ct

or
es

 a
so

ci
ad

os
 

Id
en

tif
ic

ar
 m

er
ca

do
s 

pa
ra

 la
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
(p

ro
vi

nc
ia

l, 
na

ci
on

al
 

e 
in

te
rn

ac
io

na
l).

 

Pr
om

ov
er

 c
ad

en
as

 c
or

ta
s 

de
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
qu

e 
vi

nc
ul

en
 a

l 
pr

od
uc

to
r 

co
n 

el
 c

on
su

m
id

or
. 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 y
 a

si
st

en
ci

a 
té

cn
ic

a 
lim

ita
da

. 
D

is
po

ni
bi

lid
ad

 d
e 

as
is

te
nc

ia
 té

cn
ic

a 
po

r 
pa

rt
e 

de
 in

st
itu

ci
on

es
 v

in
cu

la
da

s 
a 

la
 a

ct
iv

id
ad

 
pr

od
uc

tiv
a.

 
 N

or
m

at
iv

a 
vi

ge
nt

e 
fa

cu
lta

 a
 lo

s 
go

bi
er

no
s 

pa
rr

oq
ui

al
es

 y
 p

ro
vi

nc
ia

le
s 

el
 a

po
yo

 a
 la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 p
ro

du
ct

iv
as

 

La
 a

gr
ic

ul
tu

ra
 y

 la
 g

an
ad

er
ía

 c
on

st
itu

ye
n 

la
 b

as
e 

de
 la

 s
ub

si
st

en
ci

a 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

, p
ue

s 
co

nc
en

tr
ó 

el
  4

3,
70

%
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

ec
on

óm
ic

am
en

te
 a

ct
iv

a 
en

 e
l a

ño
 2

00
1 

y 
en

 
se

gu
nd

o 
lu

ga
r 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
co

n 
el

 1
9%

; p
ar

a 
el

 
añ

o 
20

10
 la

 P
EA

 d
ed

ic
ad

a 
a 

la
 a

gr
ic

ul
tu

ra
, 

ga
na

de
rí

a,
 c

az
a 

y 
si

lv
ic

ul
tu

ra
 d

ec
re

ci
ó 

al
 

30
,1

6%
  c

on
 u

n 
de

sp
un

te
 e

n 
el

 c
om

er
ci

o 
al

 
m

ay
or

 y
 m

en
or

 c
on

 e
l 1

3,
61

%
 c

on
st

itu
yé

nd
os

e 
en

 la
 s

eg
un

da
 fu

en
te

 d
e 

oc
up

ac
ió

n 
en

 la
 

pr
ov

in
ci

a.
 

Im
pl

em
en

ta
r 

  p
ro

gr
am

as
 d

e 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
 p

ar
a 

el
 s

ec
to

r 
pr

od
uc

tiv
o 

y 
co

m
er

ci
al

/e
m

pr
es

ar
ia

l, 
en

 te
m

as
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

, o
rg

an
iz

ac
ió

n,
 g

es
tió

n 
y 

de
sa

rr
ol

lo
 lo

ca
l. 

In
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 p
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 d
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 p

ro
du

ct
os

 a
gr

íc
ol

as
 

Lo
s 

pr
od

uc
to

s 
m

ás
 r

ep
re

se
nt

at
iv

os
 d
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; c
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; c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 p
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 p
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 d
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 p
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 c
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 d

e 
ga

na
do

 v
ac

un
o 

se
 r

ea
liz

a 
ut

ili
za

nd
o 

pr
ác

tic
as

 tr
ad
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 d
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 d
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 d
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n 
37

.1
78

 U
PA

s.
 

En
tr

e 
la

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
cl

as
es

 d
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: c
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 d
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 d
ob

le
 p

ro
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 d
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 c
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: f
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 d
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 d
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 d
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  d
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 c
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, m
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 d
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 b
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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l d
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os
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, b
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 c
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 d
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l m
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 c
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 d
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 p
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 d
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 c
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, C
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 d
e 

cr
éd

ito
 o

po
rt

un
as

 y
 a

cc
es

ib
le

s 
qu

e 
di

na
m

ic
en

 la
 e

co
no

m
ía

 p
ro

vi
nc

ia
l. 

 D
ifí

ci
l a

cc
es

o 
al

 c
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 d
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 d
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 p
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d

e 
 b

an
co

s 
pr

iv
ad

os
 n

ac
io

na
le

s,
 c

oo
pe

ra
tiv

as
 d
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 d
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 p
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 p
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 d
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íti

ca
s 

cr
ed

iti
ci

as
 

de
st

in
ad

as
 a

l d
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 d
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ra
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, d
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 c
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 c
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 m
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 d
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 p
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 p

ro
du

ct
os

 p
ri

m
ar

io
s.

 

D
ef

ic
ie

nt
e 

ap
oy

o 
a 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
ar

te
sa

na
l. 

D
iv

er
si

da
d 

de
 p

ro
du

cc
ió

n 
ar

te
sa

na
l r

el
ac

io
na

da
 

a 
la

 c
ul

tu
ra

 y
 tr

ad
ic

ió
n 

an
ce

st
ra

l d
e 

la
 p

ro
vi

nc
ia

. 
Ex

is
te

n 
19

 8
85

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

os
 e

co
nó

m
ic

os
 d
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 c
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 p
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ra
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te
gr

al
 d

e 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
, 

as
es

or
am

ie
nt

o 
té

cn
ic

o,
  p

ro
m

oc
ió

n 
y 

di
fu

si
ón

 d
e 

la
 a

ct
iv

id
ad

 a
rt

es
an

al
 e

n 
la

 
pr

ov
in

ci
a 

de
 L

oj
a.

 

La
 p

eq
ue

ña
 m

in
er

ía
 n

o 
cu

en
ta

 c
on

  u
n 

as
es

or
am

ie
nt

o 
té

cn
ic

o 
ad

ec
ua

do
, c

on
st

itu
yé

nd
os

e 
en

 n
oc

iv
o 

pa
ra

 e
l 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

. 

La
 e

xi
st

en
ci

a 
de

 la
 L

ey
 d

e 
M

in
er

ía
. 

El
 n

úm
er

o 
de

 c
on

ce
si

on
es

 m
in

er
as

 q
ue

 e
xi

st
en

 
en

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 s
on

: c
an

tó
n 

Lo
ja

 c
on

 6
7 

co
nc

es
io

ne
s 

m
in

er
as

, e
n 

C
at

am
ay

o 
32

, e
n 

 
C

al
va

s 
7,

 e
n 

Sa
ra

gu
ro

 1
5,

 G
on

za
na

m
á 

2,
 e

n 
Pa

lta
s 

34
, M

ac
ar

á 
14

, C
ha

gu
ar

pa
m

ba
 4

, C
el

ic
a 

19
, O

lm
ed

o 
1,

 E
sp

ín
do

la
 2

,  
en

 Z
ap

ot
ill

o 
3 

 y
 

Q
ui

la
ng

a 
1 

co
nc

es
ió

n,
 la

s 
cu

al
es

 r
ep

re
se

nt
an

 e
l 

11
,6

2%
, a

de
m

ás
 d

e 
la

s 
re

ga
lía

s 
qu

e 
se

 p
er

ci
be

n 
po

r 
co

nc
ep

to
 d

e 
la

s 
co

nc
es

io
ne

s 
m

in
er

as
 e

n 
la

 
pr

ov
in

ci
a 

de
 L

oj
a.

 

Im
pu

ls
ar

 e
l a

se
so

ra
m

ie
nt

o 
té

cn
ic

o 
al

 
se

ct
or

 m
in

er
o.

 

D
es

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 c

om
un

id
ad

 d
el

 p
ot

en
ci

al
 m

in
er

o 
lo

 q
ue

 im
pi

de
 s

u 
ad

ec
ua

do
 a

pr
ov

ec
ha

m
ie

nt
o.

 
Lo

ja
 c

ue
nt

a 
co

n 
un

 a
m

bi
en

te
 g

eo
ló

gi
co

 m
uy

 
fa

vo
ra

bl
e 

pa
ra

 la
 e

xp
lo

ra
ci

ón
 y

 e
xp

lo
ta

ci
ón

 d
e 

m
at

er
ia

s 
pr

im
as

 m
in

er
al

es
. 

El
 d

es
ar

ro
llo

 d
el

 s
ec

to
r 

m
in

er
o 

si
gn

ifi
ca

: f
ue

nt
es

 
de

 tr
ab

aj
o,

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

l n
iv

el
 d

e 
vi

da
 d

e 
la

 
re

gi
ón

, i
ng

re
so

 d
e 

di
vi

sa
s,

 e
nt

re
 o

tr
as

. 

Im
pl

em
en

ta
r 

pl
an

es
 y

 p
ro

gr
am

as
 p

ar
a 

la
 e

xp
lo

ra
ci

ón
 te

rr
ito

ri
al

 d
e 

la
 

Pr
ov

in
ci

a 
en

 s
u 

co
nj

un
to

. 

TU
R

IS
M

O
 

A
tr

ac
tiv

os
 tu

rí
st

ic
os

 p
oc

o 
ex

pl
ot

ad
os

 e
n 

la
 p

ro
vi

nc
ia

. 
El

 te
rr

ito
ri

o 
pr

es
en

ta
 u

na
 r

iq
ue

za
 d

e 
cu

ltu
ra

, 
tr

ad
ic

io
ne

s,
 g

as
tr

on
om

ía
, r

el
ig

ió
n,

 n
at

ur
al

ez
a,

 
ar

te
sa

ní
a 

qu
e 

po
te

nc
ia

n 
el

 tu
ri

sm
o.

 

Lo
s 

lu
ga

re
s 

m
ás

 v
is

ita
do

s 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 
so

n:
 V

ilc
ab

am
ba

 c
on

 u
n 

32
%

, L
oj

a 
co

n 
19

%
, e

l 
Pa

rq
ue

 N
ac

io
na

l P
od

oc
ar

pu
s 

co
n 

un
 1

3%
, E

l 
C

is
ne

 y
 S

ar
ag

ur
o 

co
n 

un
 1

0%
 r

es
pe

ct
iv

am
en

te
, 

M
al

ac
at

os
 c

on
 e

l 7
%

 y
 Q

ui
na

ra
, C

at
am

ay
o 

y 
el

 
B

os
qu

e 
Pe

tr
ifi

ca
do

 d
e 

Pu
ya

ng
o 

co
n 

el
 3

%
 c

ad
a 

un
o.

 

Fo
m

en
ta

r 
la

 c
re

ac
ió

n 
de

 s
er

vi
ci

os
 

se
cu

nd
ar

io
s 

y 
te

rc
ia

ri
os

 d
e 

ap
oy

o 
al

 
tu

ri
sm

o 

Pl
an

 d
e 

O
rd

en
am

ie
nt

o 
Tu

rí
st

ic
o 

Te
rr

ito
ri

al
 d

e 
la

 
Z

on
a 

7.
 

C
am

pa
ña

s 
 in

te
ns

iv
as

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
 

de
 a

tr
ac

tiv
os

 tu
rí

st
ic

os
 d

e 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 

de
 L

oj
a.
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D
ef

ic
ie

nt
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ho
te

le
ra

 y
 s

er
vi

ci
os

 b
ás

ic
os

 e
n 

lu
ga

re
s 

co
n 

at
ra

ct
iv

os
 tu

rí
st

ic
os

. 
Se

 h
a 

re
gi

st
ra

do
 u

n 
im

po
rt

an
te

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
en

 la
 

pr
ov

in
ci

a 
co

nt
an

do
 c

on
 u

n 
gr

an
 im

pu
ls

o 
po

r 
pa

rt
e 

de
 lo

s 
G

ob
ie

rn
os

 A
ut

ón
om

os
 

D
es

ce
nt

ra
liz

ad
os

. 

D
e 

la
s 

tr
es

 p
ro

vi
nc

ia
s 

qu
e 

co
nf

or
m

an
 la

 z
on

a 
7 

Lo
ja

 e
s 

la
 q

ue
 r

eg
is

tr
a 

un
 m

ay
or

 n
úm

er
o 

de
 

vi
si

ta
s 

co
n 

65
%

, e
n 

se
gu

nd
o 

lu
ga

r 
Z

am
or

a 
co

n 
20

%
 y

 E
l O

ro
 c

on
 e

l 1
5%

. 

R
ea

de
cu

ac
ió

n 
de

 la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
tu

rí
st

ic
as

 y
 c

en
tr

os
 d

e 
vi

si
ta

nt
es

. 

Pr
oy

ec
to

s 
de

 e
co

tu
ri

sm
o 

in
ex

is
te

nt
es

 
La

 b
io

di
ve

rs
id

ad
, p

ai
sa

je
, o

bs
er

va
ci

ón
 d

e 
la

 
na

tu
ra

le
za

, a
ve

s,
 fl

or
a 

y 
fa

un
a 

qu
e 

po
se

e 
la

 
pr

ov
in

ci
a.

 

La
 g

ra
n 

di
ve

rs
id

ad
 d

e 
pa

is
aj

es
, f

lo
ra

 y
 fa

un
a 

ex
is

te
nt

es
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Lo

ja
 in

cr
em

en
ta

n 
el

 a
tr

ac
tiv

o 
 p

ar
a 

lo
s 

tu
ri

st
as

 ta
nt

o 
na

ci
on

al
es

 
co

m
o 

ex
tr

an
je

ro
s.

 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
 p

ar
a 

gu
ía

s 
na

tu
ra

lis
ta

s,
 

m
an

ej
o 

de
 v

is
ita

nt
es

, e
du

ca
ci

ón
 e

 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 a
m

bi
en

ta
l. 

C
on

ec
tiv

id
ad

 a
ér

ea
 y

 te
rr

es
tr

e 
de

fic
ie

nt
e 

a 
ni

ve
l 

in
te

rp
ro

vi
nc

ia
l y

 c
an

to
na

l 
C

on
ta

r 
co

n 
co

rr
ed

or
es

 y
 c

ir
cu

ito
s 

tu
rí

st
ic

os
 q

ue
 

co
ne

ct
en

 lo
s 

at
ra

ct
iv

os
 m

ás
 s

ob
re

sa
lie

nt
es

 ta
nt

o 
na

tu
ra

le
s 

co
m

o 
cu

ltu
ra

le
s.

 

El
 m

ay
or

 g
en

er
ad

or
 d

e 
em

pl
eo

 e
n 

el
 s

ec
to

r 
tu

rí
st

ic
o 

es
 e

l d
e 

co
m

id
as

 y
 b

eb
id

as
, c

on
 u

n 
47

%
, a

lo
ja

m
ie

nt
o 

co
n 

41
%

, s
er

vi
ci

os
 d

e 
re

cr
ea

ci
ón

 y
 a

ge
nc

ia
s 

de
 v

ia
je

 c
on

 e
l 5

%
 

re
sp

ec
tiv

am
en

te
 y

 e
l 2

%
 c

on
 tr

an
sp

or
te

 tu
rí

st
ic

o 
de

 p
as

aj
er

os
. 

M
an

ej
o 

ad
ec

ua
do

 d
e 

si
tio

s 
tu

rí
st

ic
os

 a
 

ca
rg

o 
de

l G
.P

.L
. e

nt
re

 e
llo

s 
el

 B
os

qu
e 

Pe
tr

ifi
ca

do
 d

e 
Pu

ya
ng

o.
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PR
O

B
LE

M
A

 
FO

R
TA

LE
Z

A
 

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N

 
PR

O
PU

ES
TA

 
EM

IG
R

A
C

IÓ
N

 
A

 r
aí

z 
de

 la
 c

ri
si

s 
ec

on
óm

ic
a 

se
 r

eg
is

tr
ar

on
 c

an
tid

ad
es

 
el

ev
ad

as
 d

e 
m

ig
ra

ci
ón

 c
om

o 
nu

nc
a 

se
 h

ab
ía

n 
pr

es
en

ta
do

, 
co

ns
tit

uy
én

do
se

 e
n 

pr
ob

le
m

as
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 d
e 

la
 

ec
on

om
ía

 e
cu

at
or

ia
na

. C
on

 e
l d

et
er

io
ro

 c
ró

ni
co

 d
e 

la
 

ec
on

om
ía

 lo
ca

l, 
se

 im
pu

so
 e

n 
Lo

ja
 la

 o
pc

ió
n 

de
 u

na
 

m
ig

ra
ci

ón
 h

ac
ia

 e
l e

xt
er

io
r,

 n
o 

só
lo

 h
ac

ia
 e

l N
or

te
 d

e 
A

m
ér

ic
a,

 s
in

o 
qu

e 
op

tó
 p

or
 u

n 
nu

ev
o 

ob
je

tiv
o 

m
ig

ra
to

ri
o,

 
Es

pa
ña

. 
O

tr
o 

fa
ct

or
 in

flu
ye

nt
e 

pa
ra

 e
l i

nc
re

m
en

to
 m

ig
ra

to
ri

o 
co

ns
tit

uy
en

 lo
s 

de
sa

st
re

s 
na

tu
ra

le
s,

 c
om

o 
la

s 
se

qu
ía

s 
se

ve
ra

s 
qu

e 
oc

ur
ri

er
on

 e
n 

la
 d

éc
ad

a 
de

l 6
0.

 

La
 s

us
cr

ip
ci

ón
 d

el
 T

ra
ta

do
 d

e 
Pa

z 
en

tr
e 

Ec
ua

do
r 

y 
el

 P
er

ú 
of

re
ce

 u
na

 n
ue

va
 o

po
rt

un
id

ad
 p

ar
a 

la
 

in
te

gr
ac

ió
n 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

la
 r

eg
ió

n 
fr

on
te

ri
za

 
(Z

on
a 

7)
, l

a 
cu

al
 in

cl
uy

e 
a 

la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

. 
Lo

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s 
y 

va
ri

as
 n

ac
io

ne
s 

Eu
ro

pe
as

 
ha

n 
of

er
ta

do
 r

ec
ur

so
s 

ec
on

óm
ic

os
, p

ar
a 

in
ve

rt
ir

 
en

 p
ro

ye
ct

os
 d

e 
in

te
gr

ac
ió

n.
 N

um
er

os
os

 
pr

oy
ec

to
s 

ha
n 

si
do

 in
ic

ia
do

s,
 in

cl
uy

en
do

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 y

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 lo
s 

ej
es

 v
ia

le
s.

 
El

 G
ob

ie
rn

o 
Pr

ov
in

ci
al

 d
e 

Lo
ja

 y
 v

ar
io

s 
G

ob
ie

rn
os

 c
an

to
na

le
s,

 e
m

pr
en

de
n 

pr
oc

es
os

 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 p

ro
vi

nc
ia

l p
ar

a 
di

sm
in

ui
r 

la
 

em
ig

ra
ci

ón
. 

La
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 c
ue

nt
a 

co
n 

un
a 

po
bl

ac
ió

n 
m

ig
ra

nt
e 

de
 1

0 
84

9;
 e

l c
an

tó
n 

co
n 

m
ay

or
 

nú
m

er
o 

de
 e

m
ig

ra
nt

es
 e

s 
Lo

ja
 c

on
 5

 2
99

 H
ab

. 
qu

e 
re

pr
es

en
ta

 e
l 4

8,
84

%
 d

el
 to

ta
l d

e 
em

ig
ra

nt
es

 d
e 

la
 p

ro
vi

nc
ia

, c
on

 u
na

 g
ra

n 
di

fe
re

nc
ia

 le
 s

ig
ue

n 
lo

s 
ca

nt
on

es
 d

e 
C

al
va

s 
co

n 
90

8 
H

ab
. q

ue
 c

or
re

sp
on

de
 a

l 8
,3

7%
 y

 e
l 

ca
nt

ón
 S

ar
ag

ur
o 

co
n 

87
7 

H
ab

. c
uy

o 
po

rc
en

ta
je

 
es

 d
e 

8,
08

%
; l

os
 c

an
to

ne
s 

co
n 

m
en

or
 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

ig
ra

nt
es

 s
on

 P
in

da
l c

on
 6

4 
H

ab
. q

ue
 r

ep
re

se
nt

a 
el

 0
,5

9%
 y

 O
lm

ed
o 

co
n 

51
 H

ab
. c

uy
a 

co
rr

es
po

nd
en

ci
a 

en
 p

or
ce

nt
aj

e 
es

 
de

 0
,4

7%
. H

a 
si

do
 e

st
im

ad
o 

qu
e 

15
0 

00
0 

lo
ja

no
s/

as
 d

ej
ar

on
 s

us
 a

se
nt

am
ie

nt
os

 d
ur

an
te

 
un

 p
er

io
do

 d
e 

ve
in

te
 a

ño
s,

 e
nt

re
 1

 9
62

 y
 1

 9
82

. 
(C

en
so

 2
01

0)
 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
at

en
ci

ón
 in

te
gr

al
 a

 la
s 

pe
rs

on
as

 m
ig

ra
nt

es
, a

 s
us

 fa
m

ili
as

 e
n 

su
 

lu
ga

r 
de

 o
ri

ge
n 

o 
de

st
in

o.
 

 Pl
an

es
 d

e 
re

in
ve

rs
ió

n 
de

 r
ec

ur
so

s 
pr

ov
en

ie
nt

es
 d

el
 e

xt
er

io
r 

   

Lo
s/

as
 c

iu
da

da
no

s/
as

 q
ue

 m
ig

ra
n 

ge
ne

ra
lm

en
te

 s
on

 je
fe

s 
de

 h
og

ar
, j

óv
en

es
 e

n 
bu

sc
a 

de
 tr

ab
aj

o,
 o

po
rt

un
id

ad
 d

e 
es

tu
di

o 
y 

m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 s
us

 v
id

as
 e

n 
ge

ne
ra

l, 
es

tá
n 

co
m

pr
en

di
da

s 
en

 e
l r

an
go

 d
e 

ed
ad

 d
e 

10
 a

 2
4 

añ
os

 d
e 

ed
ad

;  
co

rr
es

po
nd

ie
nd

o 
a 

po
bl

ac
ió

n 
ec

on
óm

ic
am

en
te

 
ac

tiv
a 

lo
 q

ue
 g

en
er

a 
un

a 
de

fic
ie

nc
ia

 d
e 

m
an

o 
de

 o
br

a 
lo

ca
l. 

C
on

st
itu

ci
ón

 d
el

 E
cu

ad
or

, 
A

rt
. 

33
8,

 m
an

ifi
es

ta
 

qu
e 

el
 E

st
ad

o 
pr

om
ov

er
á 

y 
pr

ot
eg

er
á 

el
 a

ho
rr

o 
in

te
rn

o 
co

m
o 

fu
en

te
 d

e 
in

ve
rs

ió
n 

pr
od

uc
tiv

a 
en

 
el

 p
aí

s.
 A

si
m

is
m

o,
 e

l E
st

ad
o 

ge
ne

ra
rá

 in
ce

nt
iv

os
 

al
 r

et
or

no
 d

e 
lo

s 
em

ig
ra

nt
es

 y
 b

ue
n 

us
o 

de
 s

us
 

re
cu

rs
os

, 
or

ie
nt

an
do

 s
us

 a
ho

rr
os

 a
 l

a 
in

ve
rs

ió
n 

pr
od

uc
tiv

a.
 

La
 m

ig
ra

ci
ón

 s
e 

ha
 r

ed
uc

id
o 

en
 u

n 
55

,1
7%

 e
n 

co
m

pa
ra

ci
ón

 c
on

 e
l  

20
01

 (2
4.

20
1 

H
ab

.),
 

va
ri

ac
ió

n 
pr

od
uc

id
a 

po
r 

la
 c

ri
si

s 
ec

on
óm

ic
a 

m
un

di
al

, e
sp

ec
ia

lm
en

te
 e

n 
Es

pa
ña

 y
  E

EU
U

, l
o 

qu
e 

ag
ud

iz
ó 

la
 s

itu
ac

ió
n 

la
bo

ra
l, 

si
en

do
 e

st
os

 
pa

ís
es

 d
on

de
 r

es
id

en
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

em
ig

ra
nt

es
 

de
 o

ri
ge

n 
lo

ja
no

. 
  

C
ap

ac
ita

ci
ón

 e
n 

pr
og

ra
m

as
 d

e 
em

pr
en

di
m

ie
nt

o 
pr

od
uc

tiv
o,

 tu
rí

st
ic

o,
 

am
bi

en
ta

le
s,

 m
an

uf
ac

tu
ra

, a
gr

ic
ul

tu
ra

, 
ga
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bu

ye
n 

a 
la

 m
ig

ra
ci

ón
 d

e 
po

bl
ad

or
es

 d
e 

la
s 

zo
na

s 
ru

ra
le

s 
ha

ci
a 

la
s 

zo
na

s 
m

ar
gi

na
le

s 
de

 la
s 

ci
ud

ad
es

, l
ug

ar
es

 d
on

de
 n

o 
ex

is
te

 o
 e

s 
es

ca
sa

 la
 in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
de

 s
er

vi
ci

os
 b

ás
ic

os
. 

A
ct

ua
lm

en
te

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 v

iv
e 

en
 la

s 

ci
ud

ad
es

. 

In
ce

nt
iv

os
 d

el
 E

st
ad

o 
pa

ra
 im

pu
ls

ar
 p

ro
ce

so
s 

pr
od

uc
tiv

os
 y

 m
ic

ro
 e

m
pr

es
ar

ia
le

s 
en

 e
l s

ec
to

r 
ru

ra
l: 

fa
ci

lid
ad

es
 d

e 
cr

éd
ito

, p
ro

gr
am

as
 d

e 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 

En
 e

l a
ño

 2
00

1 
lo

s 
ca

nt
on

es
   

cu
ya

 p
ob

la
ci

ón
 

ur
ba

na
 e

s 
m

ay
or

 q
ue

 la
 p

ob
la

ci
ón

 r
ur

al
 s

on
 lo

s 
ca

nt
on

es
  d

e 
Lo

ja
, C

at
am

ay
o 

y 
M

ac
ar

á 
si

en
do

 

es
to

s 
aq

ue
llo

s 
en

 c
uy

as
 c

ab
ec

er
as

 e
xi

st
e 

un
 

gr
an

 d
in

am
is

m
o 

co
m

er
ci

al
, t

ur
ís

tic
o 

y 
de

 
in

te
rc

am
bi

o.
 E

n 
el

 r
es

to
 d

e 
ca

nt
on

es
 la

 
po

bl
ac

ió
n 

ru
ra

l e
s 

la
 m

ás
 r

ep
re

se
nt

at
iv

a.
 P

ar
a 

el
 a

ño
 2

01
0 

la
 p

ob
la

ci
ón

 u
rb

an
a 

au
m

en
ta

 d
e 

45
,2

8%
 a

 5
4,

28
%

 la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

se
 a

co
rt

an
 

pe
se

 a
 q

ue
 lo

s 
ca

nt
on

es
 c

on
 m

ay
or

 n
úm

er
o 

de
 

po
bl

ac
ió

n 
ur

ba
na

 s
on

 lo
s 

m
is

m
os

 q
ue

 e
n 

el
 

20
01

. 

En
 e

st
e 

se
nt

id
o 

y 
to

m
an

do
 e

n 
cu

en
ta

 
qu

e 
la

 z
on

a 
ru

ra
l d

eb
er

ía
 c

on
ve

rt
ir

se
 

en
 a

ba
st

ec
ed

or
a 

de
 p

ro
du

ct
os

 p
ar

a 
la

 

po
bl

ac
ió

n 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 e
st

os
 

ca
m

bi
os

 d
em

ue
st

ra
n 

qu
e 

se
 d

eb
en

 
in

cr
em

en
ta

r 
po

lít
ic

as
 q

ue
 p

er
m

ita
n 

el
 

re
gr

es
o 

ha
ci

a 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

m
ej

or
an

do
 y

 te
cn

ifi
ca

nd
o 

lo
s 

cu
lti

vo
s 

y 
do

ta
nd

o 
de

 m
ej

or
 in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
bá

si
ca

, e
qu

ip
am

ie
nt

o 
ag

rí
co

la
 y

 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
so

ci
al

. J
un

ta
m

en
te

 c
on

 
el

 a
po

yo
 h

ac
ia

 e
l a

gr
ic

ul
to

r 
pa

ra
 

in
ce

nt
iv

ar
 e

l t
ra

ba
jo

 d
e 

la
 ti

er
ra

 y
 s

u 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o 
en

 b
en

ef
ic

io
 d

e 
la

 
po

bl
ac

ió
n 

lo
ja

na
, e

vi
ta

re
m

os
 la

 
m

ig
ra

ci
ón

 c
am

po
-c

iu
da

d 
o 

la
 s

al
id

a 
m

as
iv

a 
de

 p
er

so
na

s 
al

 e
xt

er
io

r.
 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 A

 S
ER

V
IC

IO
S 

B
Á

SI
C

O
S 

A
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l e
l d

éf
ic

it 
de

 v
iv

ie
nd

a 
ha

 s
id

o 
ge

ne
ra

liz
ad

o 
a 

lo
 la

rg
o 

de
 lo

s 
añ

os
, l

os
 a

lto
s 

co
st

os
 d

e 
la

 
m

is
m

a 
y 

la
 fa

lta
 d

e 
di

ne
ro

 h
an

 s
id

o 
re

le
va

nt
es

 p
ar

a 
qu

e 
en

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 a
lr

ed
ed

or
 d

e 
un

 3
0%

 d
e 

ho
ga

re
s 

no
 h

ab
ite

n 
en

 v
iv

ie
nd

a 
pr

op
ia

, e
nt

en
di

én
do

se
 a

de
m

ás
 

qu
e 

la
 v

iv
ie

nd
a 

 s
ig

ni
fic

a 
m

uc
ho

 m
ás

 q
ue

 p
ro

te
cc

ió
n 

co
nt

ra
 e

l c
lim

a 
y 

lo
s 

el
em

en
to

s 
ex

te
rn

os
. E

s 
fu

nd
am

en
ta

l 
pa

ra
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
in

di
vi

du
al

es
 y

 lo
s 

ví
nc

ul
os

 fa
m

ili
ar

es
. P

ue
de

 s
er

 fu
en

te
 d

e 
se

gu
ri

da
d 

y 
es

ta
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

ho
ga

re
s,

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 p

ar
a 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
ur

ba
na

 e
n 

si
tu

ac
io

ne
s 

de
 p

ob
re

za
 

 
En

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Lo
ja

 e
xi

st
e 

un
 2

1,
31

%
  q

ue
 

co
rr

es
po

nd
e 

a 
24

 9
73

 h
og

ar
es

 h
ab

ita
n 

vi
vi

en
da

s 
ar

re
nd

ad
as

 d
e 

lo
s 

cu
al

es
 e

l 1
9,

05
%

 

22
 3

20
 h

og
ar

es
 p

er
te

ne
ce

 a
l á

re
a 

ur
ba

na
 y

   
2 

65
3 

el
 2

,2
6%

 c
or

re
sp

on
de

 a
 h

og
ar

es
 d

el
 á

re
a 

ru
ra

l, 
en

 c
on

cl
us

ió
n 

el
 m

ay
or

 d
éf

ic
it 

ha
bi

ta
ci

on
al

 s
e 

co
nc

en
tr

a 
de

nt
ro

 d
e 

la
s 

ár
ea

s 
ur

ba
na

s 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

. 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
ac

ce
so

 v
iv

ie
nd

a 
pa

ra
 

fa
m

ili
as

 c
on

so
lid

ad
as

 e
n 

es
pe

ci
al

 e
n 

la
s 

zo
na

s 
ru

ra
le

s.
 

O
rd

en
an

za
s 

pa
ra

 la
 r

eg
ul

ac
ió

n 
de

 
co

st
os

 d
e 

ar
re

nd
am

ie
nt

o 
de

 v
iv

ie
nd

as
. 

U
n 

gr
an

 p
or

ce
nt

aj
e 

de
 p

ob
la

ci
ón

 a
 n

iv
el

 d
e 

la
 p

ro
vi

nc
ia

 
es

tá
 c

on
su

m
ie

nd
o 

ag
ua

 q
ue

 n
o 

es
 tr

at
ad

a,
 lo

 q
ue

 te
nd

rá
 

un
a 

cl
ar

a 
re

pe
rc

us
ió

n 
en

 la
 p

re
se

nc
ia

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 
or

ig
in

ad
as

 p
or

 e
l c

on
su

m
o 

de
 a

gu
a 

no
 a

pt
a,

 c
om

o 
so

n 
en

fe
rm

ed
ad

es
 d

ia
rr

ei
ca

s,
 in

fe
cc

io
ne

s 
re

sp
ir

at
or

ia
s,

 

pa
ra

si
to

si
s 

y 
en

fe
rm

ed
ad

es
 d

e 
la

 p
ie

l a
l u

til
iz

ar
 e

l a
gu

a 
co

m
o 

m
ed

io
 d

e 
as

eo
. 

 
Lo

s 
ca

nt
on

es
 c

uy
o 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

re
sp

ec
to

 a
l t

ot
al

 c
an

to
na

l p
re

se
nt

an
 d

éf
ic

it 
de

 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

o 
de

 a
gu

a 
po

r 
re

d 
pú

bl
ic

a 
so

n 
Pi

nd
al

 c
on

 u
n 

55
 %

 y
 Z

ap
ot

ill
o 

co
n 

un
 5

6 
%

, 
m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

lo
s 

ca
nt

on
es

 c
on

 m
en

or
 

po
rc

en
ta

je
 s

on
 C

at
am

ay
o 

22
 %

 y
 L

oj
a 

19
 %

. 

Pr
oy

ec
to

s 
de

 p
ot

ab
ili

za
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 

en
 la

s 
ár

ea
s 

de
 m

ay
or

 p
ob

la
ci

ón
 y

 
do

nd
e 

po
se

an
 r

ed
es

 d
e 

ag
ua

 e
nt

ub
ad

a.
 

3.
3 

Si
st

em
a 

de
 A

se
nt

am
ie

nt
os

 H
um

an
os
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A
 n

iv
el

 p
ro

vi
nc

ia
l e

l t
ot

al
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

qu
e 

no
 p

os
ee

n 
el

 
se

rv
ic

io
 d

e 
el

im
in

ac
ió

n 
de

 a
gu

as
 s

er
vi

da
s 

po
r 

re
d 

pú
bl

ic
a 

es
 3

9,
74

 %
 d

el
 to

ta
l d

e 
vi

vi
en

da
s 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
. 

 
Lo

s 
ca

nt
on

es
 c

uy
o 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

re
sp

ec
to

 a
l t

ot
al

 c
an

to
na

l p
re

se
nt

an
 d

éf
ic

it 
de

l 

se
rv

ic
io

 d
e 

al
ca

nt
ar

ill
ad

o 
so

n 
Z

ap
ot

ill
o 

co
n 

un
 

63
 %

, P
in

da
l 6

4 
%

 y
 Z

ap
ot

ill
o 

co
n 

un
 6

8 
%

, 
m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

lo
s 

ca
nt

on
es

 c
on

 m
en

or
 

po
rc

en
ta

je
 s

on
 C

at
am

ay
o 

36
 %

 y
 L

oj
a 

26
 %

. 

Pr
oy

ec
to

s 
de

 a
lc

an
ta

ri
lla

do
 c

on
 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

gu
as

 s
er

vi
da

s 
en

 la
s 

zo
na

s 
do

nd
e 

el
 p

ro
bl

em
a 

es
 m

ás
 

ag
ud

o.
 

C
on

ta
m

in
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l p
or

 u
so

 in
ad

ec
ua

do
 d

e 
m

ed
io

 
pa

ra
 e

lim
in

ar
 la

 b
as

ur
a 

o 
m

an
ej

o 
de

 d
es

ec
ho

s 
só

lid
os

 
de

fic
ie

nt
e,

 e
st

e 
pr

ob
le

m
a 

se
 r

el
ac

io
na

 c
on

 la
 p

re
se

nc
ia

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 r
es

pi
ra

to
ri

as
 e

n 
la

 p
ob

la
ci

ón
. 

 
Lo

s 
ca

nt
on

es
 c

uy
o 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
vi

vi
en

da
s 

si
n 

se
rv

ic
io

 d
e 

re
co

le
cc

ió
n 

de
 b

as
ur

a 
es

 m
ás

 a
lto

 
co

rr
es

po
nd

en
 a

 Z
ap

ot
ill

o 
63

%
, P

in
da

l 6
7%

 y
 

Es
pí

nd
ol

a 
73

%
 d

el
 to

ta
l d

e 
la

s 
vi

vi
en

da
s 

de
 

ca
da

 c
an

tó
n 

m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
el

 m
en

or
 p

or
ce

nt
aj

e 
co

rr
es

po
nd

e 
a 

C
at

am
ay

o 
34

 %
 y

 L
oj

a 
25

 %
. A

 
ni

ve
l p

ro
vi

nc
ia

l e
l p

or
ce

nt
aj

e 
es

 d
e 

40
,9

%
 d

e 
vi

vi
en

da
s.

 

Pr
oy

ec
to

s 
pa

ra
 e

l m
an

ej
o 

ad
ec

ua
do

 d
e 

de
se

ch
os

 s
ól

id
os

 e
n 

la
s 

zo
na

s 
de

 la
 

pr
ov

in
ci

a 
do

nd
e 

el
 p

ro
bl

em
a 

se
a 

m
ás

 

ag
ud

o.
 

U
n 

12
,4

 %
 d

e 
la

s 
vi

vi
en

da
s 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 n

o 
po

se
en

 

en
er

gí
a 

el
éc

tr
ic

a.
 

 
El

 m
ay

or
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

 v
iv

ie
nd

as
 c

on
 r

es
pe

ct
o 

al
 to

ta
l c

an
to

na
l s

in
 s

er
vi

ci
o 

de
 e

ne
rg

ía
 

el
éc

tr
ic

a 
es

 C
el

ic
a 

23
%

 y
 E

sp
ín

do
la

 2
4%

 
m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

lo
s 

ca
nt

on
es

 c
on

 m
en

or
 

po
rc

en
ta

je
 s

on
 C

at
am

ay
o 

10
%

 y
 L

oj
a 

6%
. 

A
m

pl
ia

ci
ón

 d
e 

la
s 

re
de

s 
de

 e
ne

rg
ía

 

el
éc

tr
ic

a 
a 

lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 

do
nd

e 
no

 p
os

ee
n 

es
te

 s
er

vi
ci

o 
 b

ás
ic

o.
 

B
aj

a 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

de
 s

er
vi

ci
os

 b
ás

ic
os

 (a
gu

a 
po

ta
bl

e,
 

el
ec

tr
ic

id
ad

, a
lc

an
ta

ri
lla

do
, e

lim
in

ac
ió

n 
de

 b
as

ur
a)

 e
n 

al
gu

no
s 

ca
nt

on
es

 d
el

 s
ur

 y
 e

l o
cc

id
en

te
. 

 
Lo

s 
ca

nt
on

es
 c

on
 m

ay
or

 c
ri

tic
id

ad
 p

or
 s

er
vi

ci
os

 
bá

si
co

s 
(a

gu
a 

po
ta

bl
e,

 e
le

ct
ri

ci
da

d,
 

al
ca

nt
ar

ill
ad

o,
 e

lim
in

ac
ió

n 
de

 b
as

ur
a)

 s
on

 

Pi
nd

al
, Z

ap
ot

ill
o 

y 
Es

pí
nd

ol
a 

y 
lo

s 
ca

nt
on

es
 q

ue
 

pr
es

en
ta

n 
m

ej
or

es
 c

on
di

ci
on

es
 d

e 
co

be
rt

ur
a 

de
 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
bá

si
co

s 
so

n 
Lo

ja
 y

 C
at

am
ay

o.
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 q
ue

 
re

qu
ie

re
 la

 im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

bá
si

co
s 

(a
gu

a 
po

ta
bl

e,
 

el
ec

tr
ic

id
ad

, a
lc

an
ta

ri
lla

do
, 

el
im

in
ac

ió
n 

de
 b

as
ur

a)
 y

 g
en

er
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

 p
ar

a 
br

in
da

r 
es

to
s 

se
rv

ic
io

s.
 

IN
D

IC
ES

 

La
 m

ita
d 

de
 la

s 
vi

vi
en

da
s 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 ti

en
en

 d
éf

ic
it 

en
 

un
o 

o 
m

ás
 d

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

bá
si

co
s 

co
m

o;
 a

gu
a 

po
ta

bl
e 

en
 

el
 in

te
ri

or
 d

e 
la

s 
vi

vi
en

da
s,

 a
lc

an
ta

ri
lla

do
, e

lim
in

ac
ió

n 
de

 
ba

su
ra

 p
or

 c
ar

ro
 r

ec
ol

ec
to

r,
 lu

z 
el

éc
tr

ic
a,

 s
er

vi
ci

o 
hi

gi
én

ic
o 

de
 u

so
 e

xc
lu

si
vo

 o
 te

lé
fo

no
. 

 
El

 c
an

tó
n 

co
n 

m
ej

or
 c

on
di

ci
ón

 e
n 

D
es

ar
ro

llo
 

H
ab

ita
ci

on
al

 e
s 

Lo
ja

 c
on

 e
l 5

8,
70

%
 m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

lo
s 

qu
e 

pr
es

en
ta

n 
m

en
or

 d
es

ar
ro

llo
 

ha
bi

ta
ci

on
al

 s
on

 Q
ui

la
ng

a 
co

n 
39

,8
6%

,  
Z

ap
ot

ill
o 

39
,3

4%
, S

oz
or

an
ga

 3
8,

08
%

 y
 

Es
pí

nd
ol

a 
37

,6
5%

. 
Lo

s 
ca

nt
on

es
 c

on
 m

ej
or

es
 c

on
di

ci
on

es
 d

e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

so
n 

M
ac

ar
á 

53
,9

9%
 y

 L
oj

a 
58

,8
9 

%
, p

or
 e

l c
on

tr
ar

io
 lo

s 
ca

nt
on

es
 c

on
 m

en
or

es
 

co
nd

ic
io

ne
s 

de
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

so
n 

Es
pí

nd
ol

a 
40

,7
2%

 y
 O

lm
ed

o 
co

n 
40

,6
5%

. 

Pr
og

ra
m

as
 e

 in
ce

nt
iv

os
 e

co
nó

m
ic

os
 y

 
té

cn
ic

os
 p

ar
a 

el
 m

ej
or

am
ie

nt
o 

de
 la

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 h
ab

ita
bi

lid
ad

 e
n 

la
s 

vi
vi

en
da
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En la actualidad  en la provincia de Loja  existen 
448.966 habitantes (CENSO 2010). Distribuidos 
mayoritariamente en el cantón Loja con 214.855, 
seguido de Catamayo con 30.638 y Saraguro con  
30.183; por otro lado, Olmedo con 4.870 y Qui-
langa con 4.337 son los que  menor número de 
habitantes poseen respectivamente. El  modelo 
territorial actual de la provincia de Loja permite 

-

4.1.1 Áreas en proceso de 
degradación
Ocupan 3.676,41 km2, esto es el 33,23 % del total 
del territorio provincial. En esta unidad existe poca 
actividad productiva, ya que en su mayor parte co-
rresponde a ecosistemas secos y matorrales degra-

dependen exclusivamente de las lluvias de la tem-
-

den soportar una baja capacidad de carga animal 
lo que limita enormemente su capacidad de uso.

4 Modelo Territorial Actual y Escenarios
4.1 Modelo Territorial Actual

4.1.2 Áreas de alto valor 
ecológico 

con una extensión de 2.013,56 km2 que representa 
el 18,2% del total del territorio provincial. Se in-
cluyen áreas con distintos niveles de intervención 
como los páramos, los bosques húmedos densos, 
los bosques secos densos y semidensos. Lamen-
tablemente, en la actualidad, estas áreas han sido 

-

y ramoneo de ganado.

4.1.3 Áreas naturales de 
conservación

km2), solamente el 9,01% es decir 996,86 km2 co-
rresponde a Áreas naturales de conservación, sólo 

-
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una extensión territorial de 440,94 km2 represen-
tando el 3,98% del territorio provincial; el resto 

excepción de las “Cuencas San Francisco, San Ra-
món, Sabanilla y Zamora Huayco”, municipales y 
“El Sayo” de carácter estatal. En este contexto, los 

ecuatoriano,  los gobiernos autónomos descentra-
-

remanentes de vegetación natural, de la biodiversi-
dad y los servicios ambientales.

4.1.4 Áreas productivas-
cultivos

-

de la provincia. Sin embargo, solamente el 6,34% 
del territorio se encuentra en Áreas productivas-

-
dando solo 379,52 km2 de cultivos de alimentos, 

-
ria de quienes viven en la provincia y se ven en la 
necesidad de importar sus alimentos de provincias 

4.1.5 Áreas

-

3.440,14 km2 del total del territorio provincial, lo 
que representa el 31,1%, siendo las segundas con 
mayor extensión en la provincia, constituye un ru-

4.1.6 Áreas de producción 

Estas unidades se encuentran representadas en me-
nor proporción en la provincia, principalmente lo 

que corresponde a plantaciones de pino y eucalip-
to, existiendo en la actualidad únicamente 36,77 

del territorio provincial.

Cabe mencionar que las áreas productivas (culti-

-

4.1.7 Áreas degradadas 
-

constituyen suelos desnudos improductivos y con 
escasa vegetación natural. 

UNIDAD AMBIENTAL SÍMBOLO 
SUPERFICIE 

km  % 

Áreas de alto valor ecológico  2 013,56 18,2 

Áreas naturales de conservación  996,86 9,01 

Áreas productivas - cultivos  700,95 6,34 

Áreas productivas - pastizales  3 440,14 31,1 
Áreas de producción forestal - 
plantaciones 

 36,77 0,33 

Áreas degradadas  32,26 0,29 

Áreas en proceso de degradación  3 676,41 33,23 

Áreas urbanas  25,6 0,23 

Otros usos  14,36 0,13 

Sin información  125,83 1,14 

TOTAL PROVINCIAL 11 062,74 100,00 
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-

-

4.1.8 Flujos internos

-

-

4.1.9 Flujos externos

-
-
-

la arcilla y yeso desde el cantón Loja hacia Cuenca; 

la provincia constituyen los alimentos provenientes 
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4.2 Escenarios

El escenario tendencial para la provincia de Loja al 

cualitativos basados en el comportamiento de los 
-

aplicado sobre la base de las unidades ambientales 
-

niendo que las condiciones seguirán siendo iguales 

territorial evolucionarán linealmente acorde con la 

de las unidades de uso del suelo
4.2.1.1.1 Áreas de alto valor
ecológico

Comprende las áreas de cobertura vegetal en las 
cuales se evidencia un alto grado de conservación 

-

húmedo denso, y bosque seco denso, bosque seco 
semidenso y páramo. La tendencia de estos tipos de 
cobertura es a la conservación, dada la intervención 

por cada uno de los municipios y mancomunidades. 

4.2.1.1.2 Áreas naturales de conser-
vación

los parques nacionales y las áreas de bosque y ve-
getación protectora, la tendencia es de  mantenerse 
en su estado legal, se espera que la gestión institu-

-
petencia garantice la conservación de dichas áreas.

4.2.1.1.3 Áreas productivas-cultivos

-
-

dencia es que se mantendrán al menos las áreas 
productivas con pendiente de baja a media, son 

aquellas áreas donde hay menos problemas de 

-

bajo riego y/o la dependencia de la temporada de 
lluvia.

4.2.1.1.4 Áreas productivas-cultivos 

-
ción son incompatibles con la vocación del suelo, 
y que están generando degradación del mismo.  La 
tendencia de estas áreas es la de seguir degradán-
dose dado que es incipiente la adopción de buenas 
prácticas y/o aplicación de medidas correctivas.

4.2.1.1.5 Áreas

-

-

los pastos que obliga a buscar o ampliar la super-

incrementarse.

4.2.1.1.6 Áreas

procesos de erosión

Comprende aquellas áreas que actualmente vienen 

pendientes de alta y muy alta

4.2.1.1.7 Áreas de producción

-
tales, las mismas que por  corresponder a turnos de 
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4.2.1.1.8 Área boscosa y de mato-

Se consideran aquellos tipos de cobertura vegetal y 

matorrales con pendientes de media a baja en las 

4.2.1.1.9 Áreas en proceso de de-
gradación

Comprenden aquellos tipos de cobertura vegetal 
cuya densidad es baja y que se encuentran generan-

unidad su tendencia es a continuar degradándose. 

4.2.1.1.10 Suelos degradados

Comprende aquellos suelos donde su cobertura ve-
getal es incipiente y los suelos han sido completa-
mente degradados, la tendencia de esta unidad es 

4.2.1.1.11 Áreas urbanas

Corresponde a aquellas áreas  delimitadas por el 
uso del suelo urbano1.

-

Nº
 

UNIDADES DEL USO DEL SUELO (TENDENCIAL) 
SUPERFICIE 

km  % 

1 Áreas de alto valor ecológico 1 100,44 9,95 

2 Áreas naturales de conservación 995,77 9,00 

3 Áreas productivas - cultivos 660,63 5,97 

4 Áreas productivas - cultivos con fuertes procesos de erosión 37,53 0,34 

5 Áreas productivas - pastizales 2 651,10 23,96 

6 Áreas productivas - pastizales con fuertes procesos de erosión 749,01 6,77 

7 Áreas de producción forestal - plantaciones 35,40 0,32 

8 Área boscosa y de matorral sometidas a presión antrópica: Agrícola y Pecuaria 3 417,35 30,89 

9 Áreas en proceso de degradación 1 164,81 10,53 

10 Suelos degradados 32,11 0,29 

11 Áreas urbanas 25,60 0,23 

12 Área de crecimiento urbano 54,75 0,49 

13 Sin información 123,83 1,12 

14 Otros usos 14,36 0,13 

 11 062,69 100,00 

1

De las unidades de uso del suelo se tiene que la 
que corresponde a Área boscosa y de matorral so-
metidas a presión antrópica: Agrícola y Pecuaria, 
prácticamente un tercio del territorio provincial 

Áreas productivas 
– pastizales que representarán un 23,96 % y las 
Áreas productivas – cultivos con el 5,97% segui-

-
ciones al territorio, las áreas en proceso de degra-
dación representarán el 10,53%, se suman a estas 

los suelos degradados en los cuales su cobertura 
-
-

las que se desarrollan actualmente y su tendencia 
Áreas productivas 

- cultivos con fuertes procesos de erosión; Áreas 
productivas - pastizales con fuertes procesos de 
erosión, que en su conjunto representan el 7,11 % 
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su estado corresponden al 18,95 % representado 

Áreas naturales de conservación.

puntuales tendenciales en el
territorio

-
blacionales

Su determinación está basada en el análisis de cre-
cimiento o decrecimiento poblacional de los asen-

En este contexto  se ha calculado las tasa de cre-
cimiento permitiendo establecer su proyección al 
periodo de análisis esto es al 2022, de lo cual se 

incremento en la densidad poblacional y en conse-

los restantes se mantendrán o se ampliarán en pro-
porciones poco representativas. 

-
-

metro de población, se establece que un bajo nú-

-
dos a presión antrópica

Se consideran aquellos cursos de agua principales, 
a los cuales se derivan todas las aguas servidas de 

-
-

sin un tratamiento que permita la recuperación 
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continuación se detallan las siguientes considera-

Cuadro 4.2 - 2: Análisis tendencial territorial

Nº SISTEMA ESCENARIO TENDENCIAL 

1 AMBIENTAL 

Disminución del recurso hídrico en las unidades hidrográficas a consecuencia de la 
pérdida de cobertura vegetal en las zonas de remanentes boscosos existentes. 
Contaminación de las fuentes y cursos de agua como consecuencia de las actividades 
antrópicas. 
Avance de los procesos erosivos por el manejo inadecuado y sobreexplotación de los 
suelos en áreas agrícolas y pecuarias, en áreas con escaza cobertura vegetal y aquellas 
afectadas por los incendios forestales. 
Incremento de las especies de flora y fauna vulnerables o en riesgo de desaparecer. 

Incremento de la frontera agrícola en zonas no aptas. 

Se propicia la conservación de las unidades hidrográficas proveedoras de agua para 
consumo humano y agrícola. 

Aprovechamiento irracional e incipiente de los recursos mineros metálicos y no metálicos. 

2 PRODUCTIVO 

Se mantienen los sistemas productivos que en su mayoría son de subsistencia con un 
mayor énfasis en la ganadería. 
Se mantienen superficies y volúmenes de producción de los productos tradicionales 
comercializables. 
Mantenimiento de sistemas productivos de monocultivo. 

Mercado intervenido por intermediarios. 

Bajos rendimientos por unidad de producción. 

Baja transformación de materias primas existentes. 

Baja inversión del sector privado para la implementación de industrias. 

Se han puesto en práctica alternativas turísticas sostenibles con limitaciones en la oferta de 
servicios. 

3 SOCIOCULTURAL 

Se han modificado las costumbres ancestrales de los pueblos, relacionadas con sus formas 
de producción, dieta alimenticia, vestimenta, festividades,  el arte y la música. 
Se ha avanzado limitadamente en las formas de organización en el sector agrícola y 
pecuario. 

4 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Se han desarrollado iniciativas de ordenación del territorio 
Limitada gestión de los gobiernos autónomos descentralizados 
Se cuenta con pocas herramientas tecnológicas en información y toma de decisiones 
Baja articulación e integración del sector público con el sector privado 

5 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Se experimenta un incremento poblacional 
Continua el proceso migratorio del sector rural al urbano, generando una mayor 
concentración poblacional en los centros poblados/ciudades 
Un bajo número de cantones de la provincia experimentan un incremento en la oferta de 
servicios 

6 
MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONETIVIDAD 

Ineficiente infraestructura vial, se ha mantenido las jerarquías existiendo únicamente un 
mantenimiento por parte de cada instancia responsable 
Calidad cuestionable del servicio de transporte 
Se ha ampliado la cobertura de servicios como la Internet, energía eléctrica, telefonía 
móvil y fija. 
Sistemas de riego desmejorados y con suministros del recurso hídrico deficiente 

La construcción del escenario probable considera 
el análisis de las intervenciones actuales de gran 

en el territorio provincial, cuyos impactos pueden 
-

-

tendencial planteado.

-

territorio

4.2.1.3 Análisis Tendencial
Integrado

-
tuaciones tomadas de las herramientas de gestión 
del territorio vigentes, se consideran aquellas  que 
se encuentran en ejecución y las de mayor posibi-

las instancias de competencia.

-
ran cambios en las condiciones sociales, econó-

recursos naturales agua, suelo y cubierta vegetal. 
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las actuaciones descritas en el numeral anterior y 

determinar las unidades probables, se consideró 

en el modelo territorial, a ello se integraron en el 
análisis variables como la pendiente, áreas de in-

2.

2
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4.2.2.2.1 Áreas naturales de
conservación

La probabilidad de las áreas naturales es la de man-
tenerse en su estado de conservación, los cambios 

ocurrencia de incendios, alterando en parte su eco-

conservación de la provincia.

4.2.2.2.2 Áreas de valor
ecológico alto

Se consideran aquellos tipos de bosque que man-

representativo por su diversidad, tomando en con-

-

se estima que la probabilidad de dichas áreas alcan-
 

4.2.2.2.3 Áreas de valor ecológico 
medio

-
vención y los que presentan mayor presión para su 
conversión a otros usos tales como la agricultura y 

-

4.2.2.2.4 Áreas productivas - culti-
vos de secano

Se considera que la probabilidad de esta unidad es 
-

ción, cubriendo el 5,23%.

4.2.2.2.5 Áreas productivas - culti-
vos bajo riego

En relación a las actuaciones en ejecución como 
el proyecto de riego Zapotillo, el mejoramiento de 

-

instituciones de competencia tanto en riego como 
en los aspectos productivos; y, tomando en consi-

deración las condiciones del suelo y las variacio-

a un mayor uso de los suelos bajo riego. En este 

aprovechada.

4.2.2.2.6 Áreas productivas - culti-

recursos económicos, por lo que se considera que 

4.2.2.2.7 Áreas

Considerando las actuaciones institucionales en los 
campos de la conservación de bosques y en los as-
pectos productivos, la probabilidad de dichas áreas 

-
bios estarán dados con la implementación de siste-
mas silvopastoriles, el mejoramiento de los pastos 

mejoramiento de los sistemas de manejo estabula-
dos y semi estabulados. Esta unidad representará 

 

4.2.2.2.8 Áreas

procesos de erosión

Esta unidad se mantendrá representando el 6,58 %, 
sus cambios probables están dados en relación a 

-

incendios y otras causas.

4.2.2.2.9 Áreas de producción

-
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km2 representando  el 0,66 %.

4.2.2.2.10 Áreas en proceso de de-
gradación

Las áreas en procesos de degradación se manten-
drán en aproximadamente el 10,33% representan-
do un total de 1.142,43 km2.

4.2.2.2.11 Suelos degradados

Esta unidad está marcada por procesos erosivos en 
los cuales su probabilidad de recuperación está 

drásticos, por lo que se consideran se mantendrán.

4.2.2.2.12 Áreas urbanas
La probabilidad de las áreas urbanas se correspon-

centros poblados, el de mayor ampliación corres-
ponderá a la ciudad de Loja seguida por los canto-

4.2.2.2.13 Área de crecimiento
urbano

-
-

En el siguiente cuadro se muestran las áreas y por-
centajes determinados por unidad territorial proba-

Nº UNIDADES SUPERFICIE 
km  % 

1 Áreas naturales de conservación 996,50 9,01 

2 Áreas de valor ecológico alto 1 994,66 18,03 
3 Áreas de valor ecológico medio 2 410,60 21,79 

4 Áreas productivas - cultivos de secano 578,18 5,23 
5 Áreas productivas - cultivos bajo riego 272,97 2,47 
6 Áreas productivas - cultivos con fuertes procesos de erosión 33,17 0,30 

7 Áreas productivas - pastizales 2 616,38 23,65 
8 Áreas productivas - pastizales con fuertes procesos de erosión 728,13 6,58 
9 Áreas de producción forestal - plantaciones 72,84 0,66 

10 Áreas en proceso de degradación 1 142,43 10,33 
11 Suelos degradados 32,22 0,29 
12 Áreas urbanas 25,59 0,23 

13 Área de crecimiento urbano 54,77 0,50 
14 Otros usos 14,43 0,13 
15 Sin información 89,86 0,81 

TOTAL 11 062,73 100,00 

4.2.3 Escenario
Consensuado
El escenario consensuado corresponde al esce-
nario que se considera más conveniente para la 
provincia, considerando tanto las posibilidades y 
limitaciones propias como las nuevas opciones y 
condicionantes generadas por el escenario general 
probable, de manera que se aprovechen las opor-
tunidades y potencialidades y se mitiguen los posi-

En este contexto el escenario consensuado se cons-
-

ridades para desarrollo integral de la provincia de 

-
-

mas que se desarrollaron en tres momentos. 

de tres demandas ciudadanas en cada una de las 
comunidades de las parroquias; en el segundo mo-
mento se desarrollaron las asambleas parroquiales, 

-
das en asambleas cantonales. 

-
rias para incluir las demandas de aquellas comuni-

-
les o que se constituyen como parroquias urbanas. 
Resultado de todo este proceso participativo se 
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“MATRIZ 
DE PRIORIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA PROVINCIA DE LOJA” “este producto, sinte-
tiza la realidad local vista desde sus mismos actores 

ordenada y articulada a los grandes objetivos”3

4 de prioridades cuenta con la validación 
de cada uno de los 16 alcaldes de la provincia de 
Loja, por lo que constituye un insumo válido para la 

construcción de un escenario consensuado que será 
 

Los programas y proyectos se estructuraron en el 
-
-

resultantes por cantón y que se consideran como de 
 

3

4
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SISTEMA ÁREA 
TEMÁTICA 

PROGRAMAS / 
PROYECTOS 

PROYECTOS / COMPONENTES CANTONES  

Ambiental Educación 
ambiental 

Sensibilización a 
la ciudadanía 

Consumo de productos orgánicos 
Uso del agua 
Manejo de residuos sólidos 

CALVAS, ESPÍNDOLA, LOJA, 
MACARÁ, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA 

Ambiental Gestión de 
recursos 
naturales 

Plan cantonal 
para la 
conservación del 
patrimonio 
natural 

Diseño e implementación del Plan 
Elaboración y publicación de 
ordenanzas 
Implementación de sistema de 
incentivos para conservación de 
espacios naturales 

CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, LOJA, MACARÁ, 
PINDAL, QUILANGA, 
SOZORANGA 

Ambiental Gestión de 
recursos 
naturales 

Plan integral de 
conservación y 
manejo de 
microcuencas 

Diseño e implementación del Plan 
Inventario de recursos hídricos 
Creación de viveros forestales 
comunales 
Reforestación de vertientes 
Elaboración y aprobación de 
ordenanzas 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, PALTAS, 
PINDAL, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA 

Asenta-mientos 
humanos 

Educación Ampliación de 
accesibilidad a 
estudios 
universitarios 

Creación de becas universitarias CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, MACARÁ, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, ZAPOTILLO 

Asenta-mientos 
humanos 

Educación Bibliotecas 
públicas 

Actualización de fondos 
biblioFiguras 
Creación de bibliotecas mixtas 
convencionales-virtuales 
Actividades para fomento de 
lectura 

CALVAS, CATAMAYO, 
OLMEDO, PINDAL, 
PUYANGO,  QUILANGA, 
SARAGURO, ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Educación Formación 
tecnológica 

Creación de institutos 
tecnológicos zonales con diversas 
especialidades como belleza, 
carpintería y mecánica 
Creación de granjas integrales 
demostratiavs en lugares 
estratégicos 
Fortalecimiento de colegios 
técnicos agropecuarios existentes 
mediante dotación de maquinaria 
y ampliación de personal docente 
Fomento a la investigación 

CATAMAYO, CELICA, 
CHAGUARPAMBA, 
GONZANAMÁ, PINDAL, 
QUILANGA, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Educación Mejoramiento de 
la educación 
primaria y 
secundaria 

Capacitación a personal docente 
sobre: métodos pedagógicos, 
computación, inglés, atención e 
inclusión de alumnado con 
capacidades diferentes, derechos 
de la infancia  
Modernización y mejoramiento de 
las escuelas mediante ampliación 
de capacidad, adaptación para 
accesibilidad de estudiantes con 
capacidades diferentes, dotación 
de mobiliario y equipos 
informáticos,  creación de 
laboratorios científico-
tecnológicos, 
Ampliación de número de 
docentes e implementación de 
sistemas de supervisión educativa, 
principalmente en áreas rurales 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Ordenamiento 
territorial 

POT´s Apoyo en diseño e 
implementación de POT´s 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 
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Asentamientos 
humanos 

Salud Mejoramiento de 
los servicios de 
salud de 
emergencias 

Creación de redes de emergencias 
sanitarias cantonales: 
Capacitación a promotores de 
salud sobre atención de primeros 
auxilios, dotación de botiquines 
comunitarios y ambulancias 
Implementación de servicio de 
emergencia 24 horas en los 
hospitales y centros de salud 
urbanos 

CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
MACARÁ, OLMEDO, PALTAS, 
PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO 

Asentamientos 
humanos 

Salud Mejoramiento 
del servicio de 
salud pública 

Dotación de medicamentos e 
insumos sanitarios 
Aumento de personal médico, 
tanto de medicina general como 
especialistas 
Mejora de la infraestructura, 
dotación de equipamiento e 
implementación de laboratorios 
clínicos a hospitales, centros y 
subcentros de salud 
Creación de hospitales en las 
cabeceras cantonales que aún no 
cuentan con él 
Creación de unidades de salud en 
zonas rurales donde no existen 
Capacitación a personal sanitario 
sobre normas de higiene en 
centros de salud 
Mejora de la gestión interna de los 
hospitales, centros y subcentros de 
salud, e implementación de un 
sistema de comunicación interno 
entre centros de salud para 
seguimiento de pacientes 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
MACARÁ, OLMEDO, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA, 
ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Salud Reconocimiento 
y promoción de 
las prácticas de 
medicina 
ancestral 

Investigación, rescate y promoción 
de las prácticas de medicina 
ancestral 

CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, 
QUILANGA, SARAGURO 

Asentamientos 
humanos 

Saneamiento 
ambiental 

Abastecimiento 
de agua potable 

Diseño y ejecución o 
mejora/rehabilitación de sistemas 
integrales de abastecimiento de 
agua potable 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Saneamiento 
ambiental 

Manejo integral 
de desechos 
sólidos 

Diseño y ejecución de planes de 
manejo integral selectivo de 
residuos sólidos que incluyan 
tanto zonas rurales como urbanas 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
MACARÁ, LOJA, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA, 
ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Saneamiento 
ambiental 

Manejo integral 
de desechos 
sólidos 

Dotación de equipamiento para la 
recolección y gestión de residuos 
sólidos: hidrocleaners, bombas de 
lodos y de succión, vehículos 
recolectores, contenedores, 
compactadoras 
Dotación de equipos de 
protección individual para 
personal trabajador en la 
recolección y gestión de residuos 
sólidos 

CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
OLMEDO, PALTAS, PINDAL, 
PUYANGO, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 
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Asentamientos 
humanos 

Saneamiento 
ambiental 

Manejo sanitario 
de aguas 
residuales y 
excretas 

Diseño y construcción de sistema 
de alcantarillado pluvial y 
sanitario en cabeceras urbanas 
Diseño y construcción o 
fortalecimiento de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en 
las cabeceras urbanas 

CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL,  
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA 

Asentamientos 
humanos 

Saneamiento 
ambiental 

Manejo sanitario 
de aguas 
residuales y 
excretas 

Construcción de unidades básicas 
y baterías sanitarias en área rural 

CALVAS, CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
GONZANAMÁ, MACARÁ, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA 

Asentamientos 
humanos 

Urbanismo Ordenamiento y 
regeneración 
urbana 

Diseño, implementación y 
actualización de planes de 
ordenamiento de las cabeceras 
parroquiales mediante un proceso 
de participación ciudadana.  
Especial importancia a 
ordenamiento vial en cabeceras 
de las parroquias urbanas 

CALVAS, ESPÍNDOLA, 
GONZANAMÁ, LOJA, 
MACARÁ, OLMEDO, PALTAS, 
PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 

Asentamientos 
humanos 

Vivienda Viviendas 
populares 

Estudios e implementación de 
programas de vivienda social, 
teniendo en cuenta para su 
asignación los sectores de 
población de atención prioritaria, 
y las necesidades estructurales 
para la accesibilidad de personas 
con capacidades diferentes 

CALVAS, CELICA, 
CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, ZAPOTILLO, 
SARAGURO 

Económico Agropecuaria Mejoramiento de 
la producción 

Diseño, construcción y mejora de 
sistemas de riego integrales 
tecnificados 

CALVAS, CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA 

Económico Agropecuaria Mejoramiento de 
la producción 

Tecnificación, capacitación y 
asistencia técnica para el 
mejoramiento de la producción de 
ganado mayor: mejora genética, 
construcción de establos, 
inseminación artificial, 
mejoramiento de forrajes y pastos 

CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
MACARÁ, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Económico Agropecuaria Mejoramiento de 
la producción 

Capacitación y asistencia técnica 
a población agricultora para 
implantar produccióna orgánica, 
buenas prácticas de manejo, 
mejora de suelos, tecnificación de 
cultivos y manejo agrosilvopastoril 

CALVAS, CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, PALTAS, 
PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 

Económico Desarrollo 
económico 
endógeno 

Generación de 
emprendimientos 

Creación de microempresas de 
productos agropecuarios 
industrializados de valor añadido 
en función de las potencialidades 
territoriales: café, 
comercialización de tomate, 
mango,  cítricos, pimiento, arroz, 
maní, derivados lácteos, derivados 
de la cebolla y la caña de azúcar, 
plantas medicinales, crianza de 
animales menores y generación de 
biodiesel a partir de maíz 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, ESPÍNDOLA, LOJA, 
MACARÁ, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA, 
ZAPOTILLO 

Económico Desarrollo 
económico 
endógeno 

Turismo Formulación e implementación de 
corredor turístico provincial 
desarrollando y fortaleciendo los 
destinos en función de las 
potencialidades territoriales, como 
son turismo deportivo, ecológico, 
cultural, arqueológico, de 
aventura y comunitario 

CATAMAYO, CELICA, 
CHAGUARPAMBA, 
GONANAMÁ, MACARÁ, 
OLMEDO, PALTAS, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SARAGURO 
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Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Energía eléctrica Alumbrado 
público 

Ampliación, mantenimiento y 
mejora de redes de alumbrado 
público en áreas pobladas 

CALVAS, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, LOJA, MACARÁ, 
OLMEDO, PALTAS, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, ZAPOTILLO 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Riesgos naturales 
y antrópicos 

Prevención y 
gestión de 
riesgos naturales 
y antrópicos 

Diseño e implementación de 
Planes de prevención y gestión de 
riesgos naturales y antrópicos 
como deslizamiento de tierras, 
movimientos telúricos y otros 
riesgos potenciales de la Provincia 

CALVAS, CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, OLMEDO, PALTAS, 
PINDAL, PUYANGO, 
ZAPOTILLO 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

TICs Accesibilidad a 
internet 

Accesibilidad a internet en centros 
educativos mediante dotación de 
conectividad y equipamiento 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CAHGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Vialidad Apertura, mejora 
y mantenimiento 
del sistema vial 

- CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, MACARÁ, 
OLMEDO, PALTAS, 
PUYANGO, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Político-
institucional 

Fortalecimiento 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 

Dotación de 
personal y 
equipamiento 

Dotación de personal y 
equipamiento en diversas 
unidades operativas 

CATAMAYO, GONZANAMÁ, 
MACARÁ, PALTAS, PINDAL, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA 

Político-
institucional 

Fortalecimiento 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas institucionales en sus 
áreas de competencia, relaciones 
humanas y atención al cliente 

CALVAS, CATAMAYO, 
CELICA, CHAGUARPAMBA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, OLMEDO, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
SOZORANGA, ZAPOTILLO 

Político-
institucional 

Fortalecimiento 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 

Implementación 
de nuevas 
unidades 
operativas 

Implementación de nuevas 
unidades operativas para dar 
respuesta a las nuevas 
competencias asumidas por los 
GAD´s 

CATAMAYO, 
CHAGUARPAMBA, 
GONZANAMÁ, LOJA, 
MACARÁ, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, ZAPOTILLO 

Sociocultural Infraestructuras 
comunales 

Construcción y 
rehabilitación de 
infraestructuras 
para eventos 
socioculturales 

- CATAMAYO, CELICA, 
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
LOJA, MACARÁ, PINDAL, 
PUYANGO, QUILANGA, 
SARAGURO, SOZORANGA, 
ZAPOTILLO 

Sociocultural Infraestructuras 
comunales 

Construcción y 
rehabilitación de 
infraestructuras 
recreativas y 
deportivas 

Construcción y rehabilitación de 
áreas verdes, parques infantiles, 
centros recreacionales, balnearios 
e infraestructuras deportivas 

CELICA, ESPÍNDOLA, 
GONZANAMÁ, PALTAS, 
PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 

Sociocultural Infraestructuras 
comunales 

Construcción y 
rehabilitación de 
infraestructuras 
religiosas 

Construcción y rehabilitación de 
infraestructuras religiosas: iglesias 
y capillas, cementerios y salas de 
velación 

ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, 
PALTAS, PINDAL, PUYANGO, 
QUILANGA, SARAGURO, 
ZAPOTILLO 

En el escenario consensuado se busca demostrar 

potencialidad del territorio basado en el uso agro-
productivo propuesto tomando en cuenta la aptitud 
del suelo.

Dotación de servicios básicos. 
-

ción.

-
tura cultural y deportiva.
Conservación de microcuencas y áreas natura-
les.
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Conectividad.

SISTEMA 
N° DE 

PROYECTOS 
% 

AMBIENTAL 3 9 

SOCIO - CULTURAL 3 9 

ECONÓMICO - PRODUCTIVO 5 15 

POLÍTICO - INSTITUCIONAL 3 9 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 15 45 

MOVILIDAD ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

4 12 

TOTAL 33 100 

 

Del Figura anterior interpretamos que el mayor 
número de programas de demanda ciudadana son 

-
mientos Humanos, interpretando de ello que la 

vida, lo cual está relacionado estrechamente con 
el mejoramiento de los servicios básicos y aquellos 
que corresponden a salud y educación

al escenario deseado basado en las potencialidades 
territoriales y teniendo como base la propuesta del 

-

-
cando su ubicación.

El escenario consensuado nos demuestra las nece-
sidades que tiene la población pero uno de los ob-

-

El presente escenario es el que para la población 

socio-cultural y económico productivo, siendo el 
esquema de base para el modelo deseado, el mis-
mo que nos permitirá lograr el objetivo integral de 
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La Propuesta de Desarrollo es un componente estraté-
gico y técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamien-
to Territorial de la Provincia de Loja, cuyo contenido 
se desagrega en elementos referenciados tanto para 
el desarrollo como para el ordenamiento territorial. 

La propuesta propone y viabiliza, en una primera 
parte, la visión a largo plazo, el objetivo integral de 

las políticas públicas, las estrategias territoriales y 
las metas a alcanzarse en el corto, mediano y largo 
plazo; y, en segundo término, el Modelo Territorial 

territorial de la provincia, en el contexto regional, 
nacional e internacional y su articulación con los 
diferentes niveles de gobierno de la respectiva cir-
cunscripción territorial.

En la fase preparatoria o de inicio del proceso de 

lugar, los contenidos del Plan Provincial de De-
sarrollo a ser construidos, como el diagnóstico, la 
propuesta y el modelo de gestión; así como los ob-
jetivos básicos del Plan de Ordenamiento Territo-
rial  establecidos en estrategias territoriales de uso, 
ocupación y manejo de suelo, diseño y adopción 

-
ción de los programas y proyectos que concreten 
estos propósitos provinciales.
 
Los contenidos de los planes demuestran la aplica-

5 PROPUESTA
5.1 Introducción

ción de los instrumentos e instancias técnicas que 

de los planes provinciales, sin omitir el tratamiento 
obligatorio de los componentes requeridos por las 
normativas vigentes en el país.

-
ción participativa, se encuentran en la Constitución 
de la República del Ecuador, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentrali-

-
zas Públicas y en lo relacionado a la participación 
ciudadana en la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana. Especialmente, el Código Orgánico de 

Art.s 12, 41, 42, 43 y 44 establece la competencia, 
conceptos y contenidos mínimos de los planes pro-
vinciales de desarrollo y ordenamiento territorial.

-
ne los elementos de la Propuesta que deben  desa-
rrollarse por los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados del país, al momento de elaborar los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial del respec-
tivo nivel de gobierno.  

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
DE LA PROPUESTA

La propuesta de los planes provinciales de desarro-
llo y de ordenamiento territorial de Loja, contiene 
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los elementos técnicos que permiten alcanzar el 
desarrollo y el buen vivir de los habitantes de la 

Cuadro 5.1. – 1: Elementos para la propuesta

PLAN DE DESARROLLO PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VISIÓN  A LARGO PLAZO: 
 
La visión a largo plazo es el conjunto de ideas generales que 
promueven el marco de referencia de lo que se quiere ser en el 
futuro. La visión señala el rumbo, la dirección es el lazo que une el 
presente con el futuro. 
La visión es un futuro atractivo, creíble y posible para la provincia; 
es un sueño colectivo que debe ser poderoso para generar nuevas 
esperanzas, sinergias y energías entre la población beneficiaria.  

EL MODELO TERRITORIAL DESEADO:  
 
En este componente se considera la forma de organización del 
territorio provincial, la ocupación y actividades de la población en 
el territorio, el fortalecimiento de los vínculos espaciales entre los 
asentamientos humanos y entre estos y el medio natural, superando 
las limitaciones del modelo actual, aprovechando las 
potencialidades del territorio para alcanzar los objetivos de 
desarrollo y definiendo el rol territorial de la provincia. 

OBJETIVO INTEGRAL DE DESARROLLO:  
 

Es el que define la situación fundamental de desarrollo a 
alcanzar en un plazo determinado (10 años) en  los 
siguientes aspectos básicos: 
La situación social, cultural, económica y ambiental 
deseada. 
La calidad de vida, medida en el contexto de un hábitat 
seguro, eficiente, sostenible y equitativo. 
El rol del territorio en el contexto regional,  nacional y 
binacional. 
Organización institucional y funcionalidad para la 
gestión. 

TIPOS DE SISTEMAS  PARA EL MODELO TERRITORIAL 
DESEADO: 

                                                                                                            
Para ello existen dos tipos de sistemas que se manifiestan de modo 
espacial: 

 
1).Sistemas que incorporan polígonos o manchas en  los 
diversos mapas de las áreas o territorios que se limita o 
diferencian por efectos ambientales, socioeconómicos o 
culturales; y 
 
2) Sistemas que estructuran o vinculan funcional y socialmente 
los polígonos o manchas enunciados anteriormente. Ejemplo: 
redes de infraestructura, de movilidad, energía y conectividad 
representadas gráficamente en  líneas y puntos en los mapas. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Son aquellas aplicadas al territorio provincial para implementar el 
objetivo integral de desarrollo, los objetivos específicos y para 
concretar la estructura y el modelo de ordenamiento territorial. 

FORMA DE EXPRESIÓN: 
 
La forma de expresión está realizada en mapas  georreferenciados 
por cada uno de los 6 sistemas estudiados y analizados para la 
formulación de los planes provinciales  de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O ESPECÍFICOS:  
 
Viabilizan el objetivo integral de desarrollo, orientan los procesos 
de seguimiento, evaluación y  retroalimentación de los planes 
provinciales, relacionan los objetivos del PNDBV y objetivos de la 
Agenda Zonal de Planificación Regional 7. 

EL ROL TERRITORIAL DE LA PROVINCIA: 
 

Es aquel que desempeñará la provincia y se formula en función del 
escenario deseado, considerando el contexto regional, nacional y 

binacional para el caso de la provincia de Loja, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO: 
Son estrategias que sirven para viabilizar o facilitar el logro de los 
objetivos específicos o resultados de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

LAS METAS: 
Son aquellas formuladas en función de los avances intermedios a 
alcanzarse entre el inicio de la implementación de los planes 
provinciales y su horizonte. 

provincia. Dichos elementos se expresan concep-
tualmente en el siguiente cuadro.

Elaboración: GPL, 2011

ELEMENTOS DESARROLLADOS EN LA PROPUES-
TA: A continuación se presentan los elementos que 
se han desarrollado sistemáticamente, conservando 
una secuencia técnica que permite apreciar cada uno 

de Loja, cuyo resumen se expone a continuación: 

Visión de largo plazo, objetivo Integral de Desa-
rrollo, Matriz de Objetivos Estratégicos, Políticas 
e Indicadores por Sistema, Estrategias Territoriales 
y sus componentes, Modelo Territorial Deseado, 
Modelo Territorial Integrado, el Rol Territorial de la 
provincia de Loja, Mapa Integral de intervenciones. 

5.2 Visión
La provincia de Loja, la tierra más bella de la Tie-
rra, al año 2022 es un territorio seguro, amigable 
y acogedor, equitativo, ordenado e integrado; con  
identidad propia y respeto a la diversidad; que ha 
desarrollado sus capacidades y potencialidades; 
con habitantes saludables, en un sistema político, 
económico-productivo, solidario y sostenible, pro-
moviendo la justicia y la participación ciudadana; 
preservando la naturaleza y su equilibrado apro-
vechamiento, con lazos de hermandad nacional y 
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binacional; consolidando en democracia el Buen 
Vivir.

5.3 Objetivo Integral de 
Desarrollo
Lograr un territorio integrado a la unidad nacional 
y binacional; ordenado y en pleno desarrollo, con 

los aspectos: ambiental, económico productivo, 
sociocultural, político institucional, asentamientos 
humanos, energía y conectividad; con un modelo 

-
tencial agro productivo, aprovechando los recursos 
del territorio y los talentos de sus habitantes, en 
forma articulada y participativa, mejorando la cali-
dad y esperanza de vida, para consolidar día a día 
el buen vivir de la población.

5.4 Rol de la provincia
-

cia la propuesta nacional y regional de desarrollo 
y ordenamiento, basada en la potencialidad de su 
territorio, su riqueza cultural y agro productiva, po-
tencial turístico, energético y minero, sobre la base 
de sus conocimientos ancestrales y contemporá-
neos, a través de estructuras de producción sana y 
de calidad, generando energía limpia y renovable, 
democratizando la conectividad y la comunicación 
moderna, fortaleciendo la integración binacional.  

5.5 Objetivos estratégicos 
por sistema
5.5.1 Objetivos estratégicos 
del sistema ambiental
a) Generar políticas de manejo sustentable del medio 
ambiente, para mantener y proteger la biodiversidad. 

b) Desarrollar e impulsar programas de protección 
y manejo de microcuencas, que garanticen el abas-
tecimiento de agua para consumo humano y riego.

c) Diseñar y ejecutar proyectos de energías renova-
-

y descentralización.

d)
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y de 
la población.

e) Generar información básica y temática de libre 

entre las distintas instituciones públicas y privadas 
de la provincia.

f) Implementar acciones que permitan un uso sos-
tenible del recurso suelo.

5.5.2 Objetivos estratégicos 
del sistema económico
a) -
cas públicas para el fomento y desarrollo produc-
tivo mejorando la calidad y  valor agregado de los 
productos agropecuarios, garantizando la seguri-
dad y soberanía alimentaria.

b) Promover una estrategia provincial de ahorro  e 

un servicio de orden público al sector privado.

c)
unidades económicas asociativas que incrementen 
la demanda de bienes y servicios  cuya comercia-
lización sea en forma directa entre productores y 
consumidores con precios  justos.

d) Mejorar la infraestructura de producción de las 
unidades, asociaciones y organizaciones producti-
vas de la provincia de Loja.

e)
provincia  que dinamice la economía local y comu-
nitaria aprovechando los atractivos turísticos, pai-
sajes, ríos, lagunas, el patrimonio natural y cultural. 

f) Generar espacios de capacitación y   de asis-
tencia técnica para el mejoramiento de las capaci-
dades productivas en el sector agropecuario de la 
provincia, con el uso de nueva tecnología en los 
procesos productivos.

g) Potenciar los sistemas agroforestales y silvopas-
toriles en suelos aptos para incrementar la produc-
ción y productividad.

h) Diseñar programas, proyectos, políticas  y estra-
tegias  provinciales en el eje económico productivo 
para la generación de  trabajo en el ámbito rural de 
la provincia para que mejoren las condiciones de 
vida de los habitantes.
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i) -

de su territorio que  mejoren la calidad de vida de 
la población.

5.5.3 Objetivos estratégicos 
del sistema sociocultural
a) Garantizar  la vigencia plena de los derechos  de 
las personas migrantes y sus familias. 

b) Desarrollar programas de capacitación dirigido a 
migrantes  como medio para lograr su participación 
e involucramiento en el desarrollo local y provincial. 

c) Impulsar programas de desarrollo económico 
productivo con los inmigrantes, evitando que se 
generen fenó¬menos de segregación socio-espa-
cial ni marginaciones socio-económicas.

d) Desarrollar programas de capacitación y fortaleci-
miento interno a las organizaciones  de mujeres y or-
ganizaciones sociales y productivas de la provincia.  

e) Implementar planes de intervención en las orga-
nizaciones  de mujeres y organizaciones de jóve-
nes  para ejercer el control social.

f) Disminuir las brechas  socioculturales  de  dis-
criminación  por género, generacional, y étnicos  
democratizando los medios de producción.

g) Democratizar los espacios públicos y de en-
cuentros  interculturales.

h) Desarrollar redes e instrumentos de gestión in-
tegrada para la preservación y desarrollo del patri-
monio cultural.

5.5.4 Objetivos estratégicos 
del sistema político-institu-
cional
a) Promover procesos de capacitación y difusión 
del marco constitucional y legal  en los diferentes 
niveles de gobierno de la provincia de Loja.

b) Ejecutar acciones para el fortalecimiento insti-
tucional de los GAD de la provincia de Loja, con 
énfasis en el nivel parroquial.

c) Actualizar y articular los PDOT entre los GAD de 
la provincia de Loja.

d) Promover espacios e instrumentos de articula-
ción e interacción para la implementación y eva-
luación de los PDOT de los GAD y en los procesos 
de gestión e inversión.

e) Contar con instituciones capaces para asumir las 
competencias constituciones y legales, en el marco de 
la descentralización y desconcentración del Estado. 

f) Desarrollar gestiones para fortalecer la relación 
binacional, con énfasis en la propuesta de desarro-

y Plan Binacional Ecuador-Perú.

g) Implementar planes y programas de capacita-
ción integral y de actualización de conocimientos, 
dirigidos al talento humano de los GAD y organi-
zaciones sociales de la provincia.

h) Implementar un sistema provincial de informa-
ción liderado por el GPL, entre los GAD y orga-
nismos públicos y privados, asegurando la efectiva 
articulación y complementariedad territorial en la 

i) Gestionar en forma conjunta entre los GAD, re-
cursos de la cooperación nacional e internacional, 
para  ejecutar macro proyectos de interés provin-
cial, zonal y en Mancomunidades.

j) Implementar instancias e instrumentos que po-
sibiliten la inclusión de mujeres y jóvenes en los 

-
rial, diseño y ejecución de políticas públicas.

5.5.5 Objetivos estratégicos 
sistema de asentamientos 
humanos

-
blacionales, caracterizándolos tipológicamente 
para su tratamiento diferenciado en infraestructuras 
y equipamiento.

b) Garantizar el acceso de la población, especial-
mente de la zona rural, a los servicios básicos e 
infraestructura social, de acuerdo con sus necesi-
dades, demandas actuales y futuras, en términos de 
calidad y cantidad.

c) Promover la creación de ofertas académicas 
acorde a las demandas y potencialidades reales de 
la provincia.

d) Promover y garantizar el acceso de los diferentes 
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grupos sociales y en especial de los más vulnera-
bles a los servicios de educación y salud.

e) Garantizar la seguridad ciudadana con la aplica-
ción de los instrumentos del Ordenamiento Territo-
rial reduciendo la vulnerabilidad de la población 
ante los desastres

f) Incentivar y fortalecer procesos de participación 
y control social.

5.5.6 Objetivos estratégicos 
del sistema de movilidad, 
energía y conectividad
a) Generar y ejecutar los proyectos de vialidad que 
permitan el desarrollo equitativo y sostenible de 
todo el territorio provincial y regional, garantizan-
do la mejor circulación vehicular entre las pobla-
ciones de la provincia.

b) Promover un proceso de integración internacio-
nal, regional, provincial, cantonal y parroquial, a tra-
vés de proyectos de tecnología informática, tránsito 
y transporte, medios de comunicación, energía, etc. 

c) Impulsar la ejecución de los ejes viales 3,4 y 5, 
que consolide la integración provincial, regional y 
binacional

d) Garantizar el acceso de la población al suminis-
tro de energía eléctrica y sistemas de comunica-
ción de calidad en toda la provincia.

5.6 Matriz

estratégica por sistemas
El proceso de formulación del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja, 
nos ha permitido conocer dónde estamos y hacia 
dónde vamos. En el mundo contemporáneo, carac-
terizado por un entorno complejo, competitivo y 

-
namiento territorial no sólo nos ayudará a  prever 

el camino por donde habremos de transitar, sino 
que nos permitirá anticipar el rumbo y cambiar su 
destino. El planteamiento de la visión y objetivo 
de desarrollo del PDOT, nos exige establecer con 
claridad cuál debe ser la estrategia a seguir por el 
Gobierno Provincial de Loja en el corto, mediano 
y largo plazo, nos ayuda a marcar las directrices a 
seguir para lograr las aspiraciones plasmadas en el 
PDOT, por tanto ésta debe ser cuantitativa, mani-

Partiendo de esta breve conceptualización, el equi-
-

cial de Loja, ha concentrado en una sola matriz 
las orientaciones estratégicas que marcan el rumbo 
a seguir para la consecución de la visión y objeti-
vo integral de desarrollo de la provincia de Loja, 
contenidos en el PDOT. Dicha matriz ha sido ela-
borada tanto por los sistemas ligados al plan de 
desarrollo propiamente dicho, como el económico 
productivo, ambiental, sociocultural y político ins-
titucional; así como por los sistemas que son parte 
del ordenamiento territorial, tales como el de asen-
tamientos humanos y el de movilidad, energía y 
conectividad. La matriz contiene el objetivo estra-
tégico del respectivo sistema, las políticas y linea-
mientos planteados  para alcanzar dicho objetivo; 
los indicadores meta propuestos por cada sistema, 
y las entidades que por sus competencias, podrán 
participar en la ejecución de las acciones que nos 
lleven al cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas en el PDOT.

cada nivel de gobierno debe estar articulado al Plan 
Nacional del Buen Vivir, y a la respectiva Agenda 
Zonal de Desarrollo. Por tanto, la matriz señalada 
contiene la articulación de la propuesta estratégica 
de cada sistema, a la Agenda Zonal 7, en relación 
a sus lineamientos estratégicos, y al Plan Nacional 
del Buen Vivir en relación a sus principales estrate-
gias, objetivos y políticas de desarrollo.

En conclusión, la información contenida en la 
siguiente matriz reviste una importancia funda-
mental, toda vez que contiene las aspiraciones y 
demandas de la población, recogidas en forma par-
ticipativa desde los diversos sectores sociales, pro-
ductivos, institucionales de la provincia y que se 
hallan expresados en el Modelo Territorial Deseado 
por los lojanos y lojanas. 
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 d
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 d
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 d
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re
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 d
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C
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 d
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 d
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fic
ar

 la
 m

at
ri

z 
en

er
gé

tic
a 

na
ci

on
al

, 
pr

om
ov

ie
nd

o 
la

 e
fic

ie
nc

ia
 y

 u
na

 
m

ay
or

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 e
ne

rg
ía

s 
re

no
va

bl
es

 s
os

te
ni

bl
es

. 
 12

.3
. C

on
so

lid
ar

 e
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 d
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“La Estrategia Territorial Nacional está concebida 
como un conjunto de lineamientos y criterios que 
articulan las políticas públicas a las condiciones y 
características propias del territorio, que constitu-
yen referentes importantes  para la formulación e 
implementación de políticas sectoriales y territo-
riales, en concordancia con los objetivos y metas 

-
trumento de coordinación entre niveles de gobier-
no que debe ser complementado con procesos de 

.1

En este contexto el Plan Nacional para el Buen Vi-
vir 2009 – 2013 establece las siguientes estrategias 
territoriales:

1. Un nuevo modelo territorial para alcanzar el 
Buen Vivir.

2. 
largo de la historia.

2.1 El modelo territorial republicano.

-
nal.

3. Propiciar y fortalecer una estructura nacional 
policéntrica, articulada y complementaria de 
asentamientos humanos.

3.1 Garantía de derechos y prestación de servicios 
básicos.

-
neración de valor agregado de los territorios.

4. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales 
y la soberanía alimentaria.

4.1 El contexto territorial  básico de sustento al de-
sarrollo rural.

-

5. 
de movilidad, energía y conectividad.

5.1 Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales.
5.2 Generación, transmisión y distribución de 

energía.
5.3 Conectividad y telecomunicaciones.
6. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio 

natural mediante el uso racional y responsable 
de los recursos naturales renovables y no reno-
vables.

6.1 Biodiversidad terrestre y marina.
-

dricos.
6.3 Recursos naturales no renovables.
6.4 Gestión integral y reducción de riesgos.
7. Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural.

5.7 Estrategias territoriales

7.1 Los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
7.2 Patrimonio cultural y turismo.

8. 
el mundo y la integración latinoamericana.

8.1 Integración latinoamericana.
8.2 Inserción en el mundo.
9. Consolidar un modelo de gestión descentrali-

zado y desconcentrado, con capacidad de ges-

9.1 Descentralización y desconcentración.
-

rial.
10. 
10.1 Las Agendas Zonales.

-
miento territorial.

En resumen las estrategias territoriales planteadas 
desde el plan Nacional buscan mejorar la calidad de 
vida de la población en un entorno adecuado que 
permita la conservación del medio ambiente logran-
do un desarrollo sostenible en el territorio nacional. 

Articulando nuestro plan a las estrategias naciona-
les y en coherencia con las mismas  planteamos 
un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible, 
adecuándonos siempre a las potencialidades y ap-
titudes territoriales que permitan el desarrollo de 
las actividades humanas, con énfasis en la priori-
zación de necesidades, mejorando las condiciones 
y superando los desequilibrios existentes entre las 
zonas urbanas y rurales.

5.7.1 Estrategias de pobla-
miento
Esta estrategia está directamente articulada con la 
estrategia nacional de 
estructura nacional policéntrica, articulada y com-

 entendida 
como la distribución equilibrada de las actividades 
humanas en el territorio.

Esta estructura que planteamos a nivel provincial 
debe guardar coherencia con los principales asen-

-
rantizar una distribución adecuada de los servicios 
y la infraestructura relacionada con las categorías 
de uso de suelo, propuesta que constituye un esce-

1Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Pág. 371
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nario ecológico óptimo y la dotación ordenada te-
rritorialmente de la infraestructura, equipamientos, 
funciones y actuaciones de la población.

Como ya analizamos en el diagnóstico, la ten-
dencia de evolución de los asentamientos pobla-
cionales en la provincia de Loja nos demuestra el 
decrecimiento que tienen las zonas rurales y el 
crecimiento de las zonas urbanas, especialmente 
la capital provincial. Por lo tanto, el modelo actual 
de asentamientos debe orientarse hacia un creci-
miento de las zonas con mayores potencialidades, 
y decrecimiento en las zonas de riesgos, para lo 
cual se deben considerar medidas para cumplir  los 
objetivos planteados y  conseguir las metas estable-
cidas en el modelo deseado de la provincia.

5.7.1.1 Previsiones y medidas

El modelo deseado contempla medidas de dos ti-
pos, aquellas de orden espacial y que tienen rela-
ción con el planteamiento de soluciones actuales a 
los diferentes usos del suelo que pueden ser con-

-

que se sitúa en el territorio. La estrecha relación 
existente entre estos dos, crea cadenas de depen-
dencia en las que debemos trabajar para lograr los 
equilibrios.

El decrecimiento poblacional en la década de los 
90, se produjo por la migración presente en la pro-
vincia de Loja, situación que en la actualidad está 
cambiando, debido al retorno de las familias hacia 
las zonas urbana en donde existe una  mejor distri-
bución y calidad de los servicios básicos, así como 
el equipamiento urbano necesario, siendo esta la 
principal razón para que actualmente las zonas 
urbanas, especialmente la capital provincial, ten-
gan un crecimiento acelerado, el mismo que debe 
contemplarse dentro de un Plan de Ordenamien-

to Urbano de los GAD cantonales, de modo que 
se ordene, regule y controle adecuadamente estos 
crecimientos poblacionales; esto evitará que en las 
zonas periféricas urbanas existan asentamientos 
con condiciones precarias de habitabilidad, acce-
sibilidad y dotación de servicios básicos.

Las áreas protegidas serán objeto de un control 

de actividades agroproductivas dentro de la zona, 
aplicándose un área de amortiguamiento con acti-
vidades reguladas por la ley que permita la conser-
vación de tales áreas.

La ejecución de un proceso de concienciación de 
la población y el planteamiento de ordenanzas que 
permitan precautelar la seguridad ante los riegos, 
es de vital importancia, ya que de esta manera ase-

-
te a esto se realizarán dentro de las áreas urbanas 
los estudios necesarios que determinen el área de 
protección adecuada para los márgenes de los ríos, 

-
ción de un sistema de prevención de riesgos a nivel 
provincial es prioritaria, para conocer cuáles son 
las zonas vulnerables y el tratamiento adecuado 
para las mismas, de manera coordinada entre todas 
las instituciones provinciales. 
 

5.7.1.2 Consolidación
de los centros poblados

Los centros poblados de la provincia de Loja mues-
tran un desequilibrio generado principalmente por 
la falta de servicios e infraestructura, lo que de-
termina un carácter de jerarquía funcional de los 
asentamientos humanos, en donde el de mayor je-
rarquía tiene un valor de 5 y el de menor tiene 1. 

Analizando el estado actual de la provincia y sus canto-
nes, se establece las siguientes jerarquías funcionales: 

Figura 5.7. – 1: Jerarquía funcional por cantones

Elaboración: GPL, 2011
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Elaboración: GPL, 2011

Partiendo de la premisa de que a través del orde-
namiento territorial se debe establecer equilibrios 
dentro del territorio mejorando la dotación de in-
fraestructura y servicios, se plantea la consolida-
ción de los asentamientos al 2022 con un aumento 
de la jerarquía funcional de algunos conglomera-

dos para consolidar una estructura equitativa en 
todo el territorio, formándose las cabeceras can-
tonales como centros de abastecimiento y de ser-
vicios para su área rural. Con este planteamiento 
la nueva estructura jerárquica de la provincia se 
establece de la siguiente manera:

Mapa 5.7. – 1: Jerarquía funcional de los asentamientos
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CANTÓN  
POBLACIÓN 
TOTAL 2010 
(Habitantes) 

PONDERACIÓN 
2001 

PONDERACIÓN 
2022 

PROYECCIÓN 
POBALCIONAL AL 
2022 (Habitantes) 

LOJA 214.855 5 5 282.293 
CALVAS 28.185 2 4 282.293 
CATAMAYO 30.638 2 4 36.262 
CELICA 14.468 1 4 16.093 
CHAGUARPAMBA 7.161 1 3 6.284 
ESPINDOLA 14.799 1 4 13.620 
GONZANAMA 12.716 1 4 10.214 
MACARA 19.018 1 4 19.979 
PALTAS 23.801 2 4 22.649 
PUYANGO 15.513 1 4 15.524 
SARAGURO 30.183 2 4 33.315 
SOZORANGA 7.465 1 3 6.814 
ZAPOTILLO 12.312 1 4 14.413 
PINDAL 8.645 1 3 10.731 
QUILANGA 4.337 1 2 4.031 
OLMEDO 4.870 1 2 3.942 

TOTAL 448966   525.110 

Cuadro 5.7. – 1: Estructura jerárquica de los asentamientos

Elaboración: GPL, 2011

Figura 5.7. – 2: Ponderación poblacional
Lo que pretendemos lograr en el sistema de asen-
tamientos humanos, basándonos en los potencia-
les territoriales y la capacidad de la población, es 
mejorar y estructurar un sistema jerarquizado de 
asentamientos equilibrados dentro del territorio 
provincial, a través de una correcta conexión, con 
servicios adecuados y de calidad, que permitan la 
satisfacción de las necesidades humanas.

Otro objetivo es generar los incentivos necesarios 
para garantizar el crecimiento racional de la po-
blación dentro de cada uno de los cantones y un 
acceso adecuado a oportunidades laborales que les 
permitan tener una vida digna.

En el siguiente mapa mostramos la estructura jerár-
quica a nivel provincial.Elaboración: GPL, 2011
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5.7.2 Estrategias de sistemas 
estructurantes
5.7.2.1 Sistema vial

Dentro de la propuesta en la fase del modelo de-
seado explicamos el escenario vial propuesto y 

corredores productivos, con esta estrategia garanti-
zamos la comercialización adecuada de la produc-
ción generada a nivel provincial.

Las redes viales provinciales garantizarán la vincu-
lación efectiva con los servicios de salud y educa-
ción, además con los mercados locales y regiona-
les de forma que permitan la accesibilidad a los 
recursos turísticos, naturales y culturales.

Se propenderá al mejoramiento de la red vial exis-
tente a través de la ejecución de proyectos que 

para el mejoramiento vial según la prioridad, que 

de acortar tiempos de recorrido vehicular entre los 
diferentes asentamientos poblacionales existentes 
en la provincia.

Es importante además implementar programas de 
gestión de riesgos para la red vial provincial que 
disminuyan los efectos de fenómenos naturales en 

creación de microempresas que brinden servicios 
de mantenimiento vial.

La seguridad vial se implementará concertando 
planes de seguridad vial con las instituciones com-
petentes, con la estrategia de regular y controlar la 
correcta señalización horizontal y vertical en las 
vías, además con la aplicación de la Ley de Cami-
nos y ordenanzas provinciales existentes o aquellas 
que se crearen para lograr una red vial funcional. 

Elaboración: GPL, 2011

Mapa 5.7. – 2: Estructura jerárquica de la provincia
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Mapa 5.7. – 3: Modelo del sistema vial

Elaboración: GPL, 2011

5.7.2.2 Sistema de conectividad

Generar un sistema de conectividad que abarque 
los temas de comunicación, telefonía y redes inter-
conectadas, involucra a la sociedad hacia la infor-
mación y el conocimiento; pero considerando el 
uso de las Tecnologías de Información y Comuni-

-
tratégico para generar igualdad de oportunidades, 
constituyéndose en una de las acciones prioritarias 
impulsadas por el Gobierno Provincial.
 

acceso a líneas telefónicas, telefonía celular e in-
ternet que se encuentra por debajo del promedio 
nacional, se plantea lo siguiente:

Proporcionar a las cabeceras cantonales y pa-
rroquiales,  enlaces inalámbricos de banda an-
cha y telefonía inalámbrica  que  brinden un 
mejor servicio y de calidad.

Propiciar la creación de medios de comuni-

población sino para mejorar la calidad de los 
centros educativos de las zonas rurales  gene-
rando nuevos conocimientos.

Asegurar que la infraestructura para la conec-
tividad y telecomunicación cubra todo el terri-
torio, de modo que las TIC estén al alcance de 
toda la sociedad de manera equitativa.

Dotar de tecnología de punta a los GAD pa-
rroquiales y cantonales y  unidades educativas 
de la provincia, con la disponibilidad de hard-
ware,  aumentando las capacidades para usar 
efectivamente las TIC.
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Mapa 5.7. – 4: Modelo del sistema de conectividad

Elaboración: GPL, 2011

5.7.2.3 Sistema de Energía
El mayor porcentaje de viviendas con respecto al 
total cantonal sin servicio de energía2 eléctrica se 
encuentra en el cantón Pindal con el  26%, seguido 
de Espíndola con el 24 %; por otro lado los can-
tones con menor porcentaje son Catamayo y Loja 
con el 10 y 6 %, respectivamente. En la actualidad 
la demanda de energía eléctrica de la región sur, 

-
mentado en 85,48% en un periodo de 10 años des-
de el año 2000, creciendo de 154 GW a 285 GW. 

Para satisfacer esta demanda el Gobierno Provin-
cial de Loja a través de la Empresa Provincial de 
Energías Alternativas y Desarrollo Humano ENER-
SUR EP, se encuentra trabajando en el desarrollo de 
un plan eólico provincial que permita desarrollar 
energías renovables sustentables para hacer efecti-
va la matriz y soberanía energética; como primeros 
resultados se ha podido estimar que la capacidad 
reconocida de la provincia de Loja es de alrededor 
de 200 MW. 

Parte de este plan constituye el “Proyecto Eólico 
Villlonaco”, actualmente en construcción, ubicado 

Loja, el cual permitirá el aprovechamiento del re-

curso renovable para incrementar la oferta de ener-
gía eléctrica en 16,5 MW, con una producción neta 
anual de 58.919 MWh al año. 

Cabe mencionar que la provincia de Loja ha sido 

Renovables del Ministerio de Energía y Minas y or-
ganismos internacionales, como el sitio donde exis-
te el mayor promedio de velocidad media registra-
do sobre todo el territorio ecuatoriano, factible de 
aprovecharse en el desarrollo de proyectos eólicos. 

Otro objetivo de generación eléctrica a través de 
medios alternativos es garantizar la existencia de 
energía para el desarrollo de la industria, lo que 
permitirá crear competitividad a nivel local, nacio-
nal e internacional y generar valor agregado a la 
producción local y mayor rentabilidad a la produc-
ción agropecuaria.

Basándonos en el censo del 2010 obtenemos la si-
guiente información: 5.825 viviendas no poseen el 
servicio de energía eléctrica en la provincia lo que 
corresponde al 3,75%, demostrándose que mejoró 
el suministro energético ya que en el 2001 el 12% 
de viviendas no tenía suministro eléctrico.

2Censo de Población y  vivienda 2001
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Mapa 5.7. – 5: Modelo del sistema de energía

Elaboración: GPL, 2011

5.7.2.4 Sistema de Riego

En la actualidad los canales de riego en la provin-

solo el 8%  se encuentra en condiciones óptimas 
de operación debido a la falta de mantenimiento. 

Sin embargo las zonas agroproductivas de la pro-
vincia requieren de la implementación de infraes-
tructura productiva  para obtener una mejor renta-
bilidad y competitividad, es por esto que se debe 
efectuar estudios para la realización de nuevos pro-
yectos de riego  sobre todo en las zonas con mayor 
capacidad agrícola y en las que ya existen pero que 
no han tenido un mantenimiento adecuado, estos 

Para lo antes expuesto,  se plantea como línea estra-
tégica la consolidación de la actual infraestructura 
de riego en las principales zonas agroproductivas, 
mejorando la rentabilidad de la población y la gene-
ración de puestos de trabajo en cantidad y calidad. 

El primer eje estratégico busca que la provincia 
cuente con la infraestructura necesaria para mejo-
rar la actividad agroproductiva, para efectuar esto 

se debe cumplir los siguientes objetivos: realizar 
o actualizar estudios requeridos para la consolida-

de la infraestructura productiva, establecer un or-
den de prioridad para la ejecución de proyectos de 
consolidación y elaborar un programa de inversio-
nes que permita su oportuna ejecución de acuerdo 
a los recursos monetarios estimados en los planes 
estratégicos.

El segundo eje estratégico pretende superar las 
grandes asimetrías existentes en materia de compe-
titividad territorial, mejorando las condiciones para 
un correcto desarrollo económico y social en el 
mismo. El logro de este objetivo involucra el abor-
daje de aspectos de infraestructura, logística, recur-
sos humanos, organizacionales e institucionales, 
modelos de gestión, generación y mejoramiento 
de canales de comercialización locales, grado de 
innovación, entre otros. La promoción de la con-
formación de foros de desarrollo económico local 
y el criterio de corresponsabilidad, es la modalidad 
de intervención sugerida. 

El tercer eje estratégico propuesto se basa en la 
concepción de que sólo habrá desarrollo integral 
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en la medida que el mismo se sustente en la crea-
ción de fuentes de trabajo, fruto de un desarrollo 
económico integrado. En este aspecto, será preciso 
atender no solamente la cantidad de empleos ge-
nerados, sino también su calidad y grado de cali-

-
nes actuales y generar condiciones que posibiliten 
que el rumbo del desarrollo económico y social se 
oriente a la construcción de ventajas competitivas 
sustentables.

Mapa 5.7. – 6: Modelo del sistema de riego

Elaboración: GPL, 2011

En base a la guía de contenidos y procesos para  la 
formulación de PD y OT se entiende como “Mo-
delo territorial deseado a la forma de organización 
del territorio provincial que permitirá que se lleve 
a cabo, de la manera más adecuada (sostenible, 

-
das las actividades de la población en el territorio; 
y que se fortalezcan los vínculos espaciales entre 
los asentamientos y entre estos y el medio natu-
ral. En tal sentido, debe superarse las limitaciones 
del modelo actual establecido en el diagnóstico y 
aprovechar las potencialidades del territorio en el 
marco del escenario territorial seleccionado, para 
alcanzar los objetivos de desarrollo.”3

orientada a la elaboración de propuestas, ordena-

5.8 Modelo Territorial Deseado
ción de las actividades en el territorio, disminuir las 
vulnerabilidades y mejorar las condiciones de co-
nexión de la población, la optimización y el apro-
vechamiento de todos los recursos naturales, so-
cioeconómicos y culturales que tiene la provincia. 
De la misma manera contiene la recomendación 
de soluciones apropiadas así como su intervención 
en el territorio.

Con el modelo territorial deseado de la provincia 
proponemos escenarios alternativos a los actuales, 

diferentes sistemas analizados, los mismos que van 

desequilibrios generados en la provincia, buscando 
además un adecuado desarrollo de los habitantes 
asentados en el territorio.

3Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias. Pág. 
32.
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Para la construcción del modelo territorial desea-
do, inició con la determinación de las categoría 
ocupacionales de uso de suelo rural, constituyendo 
estas el principal resultado del diagnóstico y la fase 
principal de la propuesta a partir de los análisis de 
incompatibilidades entre el uso actual y vocación 
del territorio, sobre todo a partir del análisis de la 
capacidad de acogida a las actividades productivas 
de la población en las zonas rurales.

A continuación se anotan las propuestas deseadas 
a partir de los diferentes escenarios que permiten 

-
tencialidades, los mismos que desembocarán en un 
solo modelo integral de la provincia, que muestre la 
imagen objetivo del territorio provincial al año 2022. 

5.8.1 Categorías
Ocupacionales del Uso
del Suelo en la Provincia
de Loja
Las dinámicas que ocurren en el territorio están re-
lacionadas directamente con las actividades y con-
ductas de los habitantes de la provincia, es decir el 
cambio en el uso de suelo y en las interrelaciones 
que se dan entre los asentamientos poblacionales. 

-
linear y formular políticas, estrategias y proyectos 
necesarios para afrontar los cambios territoriales a 
lo largo del tiempo. El formular lineamientos acer-
cados a la realidad tomando en cuenta las tenden-

que eviten la degradación del suelo.

“En cada unidad territorial, se ha constatado las 
demandas  del cumplimiento de determinadas  fun-
ciones productivas realizadas por la sociedad de 
las mismas, pero en casi todos los casos esto se ha 
realizado  a costa de una degradación progresiva 
de la aptitud  funcional del potencial natural del 
pai¬saje que  llega a imposibilitar, en sectores ex-
tremos, su utilización posterior. Ante esta  situación 
nos planteamos la interrogante: ¿Qué es más bene-

-
ción actual aún a costa  de la pérdida de la aptitud 
funcional del territorio no sólo  para la actividad 
que actualmente se desarrolla sino incluso  para 
cual¬quier otra y que se convierta en un territorio  

-
rritorio  la disminución de la carga ecológica a que 
está sometido a  la vez que se tomen las medidas 
de rehabilitación ecológica  que permitan llevar a 
cabo otras funciones que también son  necesarias 
para la sociedad hasta tanto se logre la  recupe-

ración de la aptitud funcional del terri¬torio en el  
4.

Las Categorías Ocupacionales de Uso de Suelo Ru-

del diagnóstico y principio de la propuesta que ge-
nere de una manera objetiva y técnica condiciones 
que nos lleven a elaborar las ordenanzas de uso y 
control del suelo, necesarias para un sistema am-
biental, social y económico productivo sostenible 
para el buen vivir. Otra característica de las COU-
SR busca la protección de los recursos naturales y 
una adecuada actividad de la población.

Las COUSR resultan principalmente de analizar las 
incompatibilidades entre el uso actual y la vocación 
del suelo; otro factor tomado en cuenta es la capaci-
dad de acogida del territorio de las actividades pro-
ductivas de la población. Este resultado se muestra 

mapa que emplaza en el territorio cada categoría. 

Cuadro 5.8. – 1: Categorías de uso potencial
del suelo propuesto

CATEGORÍA PROPUESTA AREA (ha) (%) 
    

USO AGRÍCOLA 108680,65 9,82 
    
  USO MIXTO 50223,93 4,53 
    
  USO PECUARIO 198645,01 17,95 
    
  S.A. CON AFECCIÓN AGRÍCOLA REGULADA 11879,81 1,07 
    
  S.A. CON AFECCIÓN MIXTA REGULADA 4045,18 0,36 
    
  S.A. CON AFECCIÓN PECUARIA 23617,68 2,13 
    
  SERVICIOS AMBIENTALES 259475,06 23,45 
    
  SERVICIOS AMBIENTALES PROTEGIDOS 109658,48 9,91 
    
  SERVICIOS AMBIENTALES RESTRINGIDOS 334363,73 30,22 
    
  USO URBANO 2680,49 0,24 
Elaboración: GPL, 2011

Figura 5.8. – 1: Categorías de uso potencial

del suelo propuesto

Elaboración: GPL, 2011

4Borrador de Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca - 2007
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El mayor porcentaje de uso de suelo propuesto co-
rresponde a la categoría de Servicios Ambientales 
Restringidos cuyo porcentaje es de 30,22%  que 
corresponde a 334.363 ha en segundo lugar está la 
categoría de servicios ambientales con el 23,45% 
es decir 259.475 ha y en tercer lugar tenemos la ca-

tegoría de uso pecuario con el 17,95% con 198.645 
ha.  El uso agrícola en la provincia es de 108.680 
ha con el 9,82% del total del área provincial. 

-
rías propuestas a nivel provincial.

Mapa 5.8. – 1: Categorías de uso potencial del suelo propuesto

Elaboración: GPL, 2011

En el mapa se presenta las COUSR con los distintos 
fondos de tierra que fueron señalados de forma es-
tadística en la página anterior. 

Las COUSR constituyen el escenario óptimo ecoló-
gico de la utilización agroproductiva del territorio 
provincial al reconocer y respetar la vocación con-
tenida en las capacidades de acogida del recurso 
natural que es el suelo, en el caso de la provincia de 
Loja, marca una prominente vocación (desde el pun-

 

5.8.1.1 Fondo Ambiental

De acuerdo a la propuesta de categorías ocupacio-
nales de uso de suelo rural, el fondo de tierras iden-

-

do así, un componente importante de la vocación 
o aptitud de sus tierras (de acuerdo a característi-
cas geológicas, recursos naturales emplazados en 
esos territorios uso potencial del suelo, cobertura 

-
yoría de los casos no se encuentra desarrollado y 
marcando la pauta para las actuaciones de protec-
ción ambiental en el campo de la lucha contra la 
prevención de los deslizamientos.

La categoría que ocupa el primer lugar en el terri-
torio provincial es de servicios ambientales cuyo 
porcentaje es de 68,35% del total y en área corres-
ponde a 756.389,67 ha. Dentro de ésta categoría 
tenemos las siguientes subcategorías:

Servicios ambientales:
Toda la vegetación nativa que no está dentro de 
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áreas protegidas y en pendientes menores al 50%. 
“Con carácter general, y con independencia del 
cumplimiento de la legislación vigente en  materia 
de especies vegetales protegidas, deberán conser-
varse estrictamente  todas las masas arbóreas de 
especies autóctonas climáticas cualquiera que sea 
su tamaño,  incluso ejemplares aislados, prohibién-
dose categóricamente su roturación así como cual-
quier otro tipo de alteración o cambio de uso. No 
obstante, cuando razones de fuerza mayor exijan  

-
mático, este cambio debe someterse a informe de 
los servicios ambientales o forestales competentes, 
en el cual convendría vincular la autorización a que 
el efecto producido fuese compensado mediante la 

“La norma debe orientar su contenido y alcance 
en función de la calidad y fragilidad de las distin-

establecer un sistema de ayudas a los particulares 
orientado a la sustitución progresiva de las plan-
taciones de especies exóticas por especies autóc-

Servicios ambientales protegidos: En esta subca-
tegoría se encuentran todas las áreas boscosas de 

-
cionales y Bosques Protectores de la provincia sean 
estos de orden público o privado.  

Servicios ambientales restringidos: Todas las áreas 
que tienen pendientes mayores al 50% técnica-
mente destinada a reforestación y protección.

Márgenes de protección: Las zonas y territorios 
que se conforman aledaños a los cauces de los ríos 
comprenden ecosistemas que deberán ser conser-
vados, de manera especial aquellos cuya vegeta-
ción y fauna se encuentre en estado natural y aque-
llos en donde han sido degradados,  se deberán 
implementar los correctivos necesarios para mejo-
rarlos. El uso que se puede generar en estas zonas 
puede ser compatibilizado con zonas de carácter 
recreativo.

Dentro de las zonas urbanas será importante la 
implementación de ordenanzas que impidan una 
canalización de las mismas y que los márgenes se 
integren a las zonas verdes de la ciudad siendo un 
complemento de la zona urbanística.

Categorizando la red hídrica con la metodología 
Strahler5, se establece con la herramienta de buffer 
los siguientes márgenes de protección de los cau-
ces hídricos.

Cuadro 5.8. – 2: Márgenes de protección
de los cauces hídricos

ORDEN STRAHLER MÁRGEN DE PROTECCIÓN 
3 10 m 
4 15 m 
5 20 m 
6 25 m 
7 30 m 
8 40 m 

Elaboración: GPL, 2011

Servicios ambientales con afección: Son aquellas 
zonas cuyas características se conforman dentro 
de la categoría de Servicios Ambientales, pero que 
son afectadas por  actividades agrícolas mixtas y 
pecuarias.  Con esta categoría se pretende obtener 
mejores resultados de conservación y tratamiento 
especial para frenar las actividades agroproductivas 
que conlleva a la degradación del recurso suelo.

En el cuadro siguiente mostramos los porcentajes y 
áreas correspondientes a las categorías.

Cuadro 5.8. – 3: Categorías de servicios
ambientales propuesto

 CATEGORÍA PROPUESTA AREA (ha)  (%) 
    
  SERVICIOS AMBIENTALES 259475,06 23,45 
  SERVICIOS AMBIENTALES PROTEGIDOS 109658,48 9,91 
  SERVICIOS AMBIENTALES RESTRINGIDOS 334363,73 30,22 
  S.A. CON AFECCIÓN AGRÍCOLA REGULADA 11879,81 1,07 
  S.A. CON AFECCIÓN MIXTA REGULADA 4045,18 0,36 
  S.A. CON AFECCIÓN PECUARIA 23617,68 2,13 
  MÁRGENES DE PROTECCIÓN 13349,73 1,21 

 TOTAL 756389,67 68,35 

Elaboración: GPL, 2011

Figura 5.8. – 2: Categorías de servicios ambientales propuesto

Elaboración: GPL, 2011

La subcategoría de Servicios Ambientales Restrin-
gidos cuyo porcentaje es de 30,22% del área total 
de la provincia y corresponde a 335.363,73 Ha. 
seguido de 23,45% que corresponde a la subca-
tegoría Servicios Ambientales; muy por debajo de 
este valor se encuentra la subcategoría de Servi-

5
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cios Ambientales Protegidos con el 9,91% es decir 
109.658,48 Ha.  Los márgenes de protección esta-
blecidos corresponden al 1,21%  del área total y 
corresponde a 13.349,73 Ha. Las subcategorías de 
Servicios Ambientales con afección agrícola, mixta 

y pecuaria  suman en conjunto el 3,56% que en 
área es 39.542,67 Ha.

-

Mapa 5.8. – 2:  Servicos ambientales

Elaboración: GPL, 2011

5.8.1.2 Fondo Agro productivo

Se consideran actividades agrarias la agricultura, 
silvicultura, ganadería y acuicultura. Estas deben 
practicarse bajo el criterio general de conservación 
del suelo en las tres primeras y el recurso acuífero 
en la última.

suelo, debe estar fundamentado en un estudio eda-
fológico y en una interpretación de su capacidad 
de uso agrario. Las zonas incorrectamente utiliza-
das deben retrotraerse, en la medida de lo posible, 
a sus condiciones iniciales.

Conscientes de la función social del suelo, los 
organismos públicos velarán para que el aprove-
chamiento primario de aquel, se realice con los 
cultivos y prácticas de manejo que garanticen su 

conservación. En este sentido se proporcionará el 
aporte técnico necesario en relación con la fertili-

de los cultivos, evitando por una parte el despil-
farro y la contaminación de los suelos. Asimismo 
se deberá asesorar sobre los problemas de ciertas 
prácticas pudiendo llegar a prohibirlas en las zonas 
sensibles.

En las zonas donde existen procesos intensos de 
erosión activa o altos riesgos de deslizamiento, de-
berá evitarse el cultivo o repoblarse con especies 
ecológicas y paisajísticamente compatibles. Igual-
mente en las zonas fácilmente erosionables soste-
nidas por la vegetación, deberá evitarse su altera-
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La consideración de la agricultura debe trascen-
der su mero papel como sector económico para 
alcanzar su reconocimiento como sector estraté-
gico, que, además tiene importantes funciones en 
relación con el equilibrio territorial y ambiental. 
Dentro de las COUSR se determina el potencial 
agroproductivo del territorio conformado por las 

subcategorías de uso agrícola, mixto y pecuario. 

Uso agrícola: Se integra por áreas con pendientes 
de 0.12% y cuyas condiciones agroecológicas son  

buenas para el establecimiento de cultivos anuales.

Uso mixto: Son áreas con pendientes que van de 12 
a 25% y las condiciones agroecológicas permiten 
la combinación de cultivos perennes y pastos como 
principal potencialidad; algunos cultivos anuales 

con obras de conservación de los suelos.

Uso pecuario: Son áreas con pendientes entre 25 y 50% 
siendo estos suelos aptos para la actividad ganadera. 

Cuadro 5.8. – 4: Uso agro productivo propuesto

  CATEGORÍA PROPUESTA AREA (ha) (%) 

   USO AGRÍCOLA 108680,65 9,82 

   USO MIXTO 50223,93 4,53 

   USO PECUARIO 198645,01 17,95 

  TOTAL  357549,59 32,3 

Elaboración: GPL, 2011

Figura 5.8. – 3: Uso agro productivo propuestog g p p p

Elaboración: GPL, 2011

En el mapa mostramos la ubicación de las áreas cu-
yas características corresponden al uso agropecuario 

Mapa 5.8. – 3: Fondo agro productivo

Elaboración: GPL, 2011
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Del área total de la provincia el 32,3% perte-
nece al uso agroproductivo que corresponde a 
357.549,59 ha. El uso destinado para agricul-
tura es de 108.680,65 ha que representa el 9,82 
% del área total de la provincia; para uso mixto 

pecuario 198.645,01 ha que es el 17,95 %.

5.8.2 Escenario
Agroproductivo
El escenario agroproductivo de la provincia tiene 
como base fundamental el uso agropecuario, den-
tro de las categorías las propuestas  descritas an-

que se ha de proveer de infraestructura productiva 
necesaria para la obtención de una mayor renta-
bilidad de la producción aquí realizada. Existen 
zonas en las que ya se ha provisto de canales de 
riego, pero estos no han tenido un mantenimiento 
adecuado por lo que se propone la rehabilitación 
de los mismos y el estudio para la realización de 
otros proyectos en las zonas con mayor área agro-
productiva de tal manera que nos generen un costo 

provea en zonas estratégicas propuestas de cen-
tros de acopio y procesamiento de la producción 
hasta su  comercialización, estos procesos gene-

los productores. Pensando en proyectos integrales 
estas zonas también deberán poseer una red de 
conexión adecuada que facilite a los agricultores 
sacar sus productos. 

A continuación mostramos en el mapa el modelo 
deseado del escenario agroproductivo, incluyendo 
además la concentración de la PEA dedicada a la 
agricultura aplicando las proyecciones hasta el año 
2022. Debemos entender que generando las con-
diciones óptimas para la actividad agropecuaria 
la población dedicada a esta actividad aumentaría 
evitando la tendencia actual de disminución de la 
población dentro de esta rama de actividad, proce-
so adecuado para garantizar la mano de obra local 
y la ocupación plena de la PEA rural.

Este escenario va acompañado de la propuesta de 
generar formación académica en tecnologías agro-
pecuarias ya sea en los colegios, mejorando su in-
fraestructura o creando otros centro de capacitación 
especializada, de esta manera se genera capacida-
des en la población acorde a la aptitud del territorio. 

Mapa 5.8. – 4:  Escenario agro productivo

Elaboración: GPL, 2011



38

5.8.3 Escenario Vial
y de Conectividad
Como mencionamos anteriormente el escenario 
agroproductivo de la provincia constituye un in-

dirigir las inversiones de infraestructuras viales y 
agro-productivas, proyectos a realizarse para apro-
vechar la potencialidad de este territorio. Mejorar 
las condiciones encaminadas a lograr la  rentabi-
lidad de la producción. Para poder obtener bene-

COUSR se debe complementar con la generación 
de infraestructuras  que mejoren y optimicen las 
condiciones de producción en la provincia. 

La propuesta de intervención vial se sustenta en el 
posicionamiento de los fondos agroproductivos y 
en la valoración y análisis del sistema de asenta-
mientos poblacionales. 

de las longitudes viales a intervenir.

Cuadro 5.8. – 5: Intervención vial

TIPO DE INTERVENCIÓN LONGITUD Km 
Mejoramiento vial (Estudios y 
ejecución) 

799,89 Km 

Apertura Vial 164,36 Km aprox. 
Mantenimiento vial permanente 933,28 Km (Jerarquía 5) 

Vías prioritarias para mejoramiento 367,53 Km 
Elaboración: GPL, 2011

Figura 5.8. – 4: Intervención vial

Elaboración: GPL, 2011

cuáles son las intervenciones viales, como pro-
puestas sustentadas que contribuyen a mejorar los 
rendimientos y la productividad en la provincia. 

Mapa 5.8. – 5: Escenario vial

Elaboración: GPL, 201
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es su condición de zona fronteriza con el Perú,  
compartiendo la más importante cuenca hídrica 
binacional: Catamayo Chira, la misma que abarca 
el 60% del territorio de la provincia, y forma un 
vínculo integracionista entre los dos países. Esta 
condición hace que la provincia se convierta en el 

paso obligado hacia el Sur del continente, confor-
mándose así una gran región de intercambio  co-
mercial. Esta potencialidad debe ser aprovechada 
en la generación de programas y proyectos que for-

la población de ambos países.

Mapa 5.8. – 6: Escenario de conectividad

Elaboración: GPL, 2011

5.8.4 Escenario
de Infraestructura Básica
La propuesta  del Sistema de Asentamientos Po-
blacionales y de mejoramiento de las relaciones 
entre el medio rural y urbano proyecta un modo 
de ocupación más equilibrado, como resultado se 
propone la intervención en equipamiento, infraes-
tructura, servicios y vivienda; acciones a ejecutarse 
en los sectores rurales y urbanos, con el objetivo 

que pesan sobre la capital provincial.

En el caso concreto de las intervenciones en equi-
-

cadas con mayor criticidad en la provincia y es en 
donde se debe priorizar las intervenciones que nos 
permitan los logros descritos anteriormente. 

Las criticidades calculadas están basadas en la ma-

desarrollo habitacional, infraestructura y pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas. En relación 
a los servicios básicos se tomó en cuenta la critici-
dad en el abastecimiento de agua, alcantarillado, 
luz eléctrica y recolección de basura. Nótese que 

pues éste puede dar resultados diferentes, si uno de 
ellos tiene un valor de carácter positivo puede en-
mascarar la situación en cuanto al comportamiento 
de los otros indicadores. Aquí se trata de las in-
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de la salud, la educación y la vivienda por cuanto 
ello gravita, con mayor peso sobre el aspecto psi-
cológico y la condición del individuo en cuanto a 
su percepción sobre el acceso y la igualdad social.

Si analizamos cuales son las áreas con mayor criti-
cidad entendemos que estos asentamientos pobla-
cionales son los de menor jerarquía, los mismos 
que deben ser de intervención prioritaria para pro-
mover los equilibrios territoriales y la generación 
de nuevos polos que disminuyan la criticidad y la 
emigración de la zona rural por falta de equipa-
miento y servicios básicos.

Otro aspecto a considerar es el de mejoramiento de 
la infraestructura de salud y educación así como la 
calidad de la atención en estos centros. En lo rela-
cionado a la salud la creación de dos nuevos hospi-

la desconcentración de estos servicios de la capital 
provincial. En la educación deben procurarse que 
en las zonas de mayor fondo agroproductivo se ge-
neren colegios técnicos agropecuarios que permi-
tan no sólo generar conocimientos, sino que éstos 
sean aplicados en los mismos territorios. 

En el siguiente mapa se muestran las propuestas ge-
neradas a partir de estos análisis.

Mapa 5.8. – 7: Escenario de infraestructura básica

Elaboración: GPL, 2011

5.8.5 Escenario Turístico
El escenario de los Recursos Turísticos en la Pro-
vincia de Loja presenta varias opciones para su 
aprovechamiento, conociéndose que este recurso 
es de carácter ilimitado en cuanto a su explotación 
ya que va de acuerdo a las exigencias de los turis-
tas sean estos de carácter nacional o internacional. 

En el mapa se presenta los principales atractivos 
turísticos en los cuales es pertinente seguir desa-
rrollando la dotación de mejores equipamientos, 
infraestructura,  servicios e incorporar nuevas alter-
nativas de atracción para la industria turística, así 

principales, acompañado de una buena promo-
ción, utilizando todos los medios tecnológicos de 
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la actualidad. Gracias a un proceso de consultoría 
se determinaron a nivel provincial los principales 
atractivos turísticos, jerarquizado en base a una 
metodología que valoraba no sólo el atractivo sino 
la infraestructura que posee para prestar confort 
al turista. Como resultado de este estudio a nivel 
provincial se obtuvieron jerarquías de I a III en un 
rango de 5 valoraciones. El procesamiento de la 
información nos da como resultado el mapeo de 
valoración turística en la provincia.

En base a la propuesta vial elaborada se elevaría la 
jerarquización a lugares turísticos que se encuen-
tran en el cantón Espíndola, Quilanga y Celica, 
porque la accesibilidad mejoraría notablemente. En 
base a los lugares de mayor jerarquía proponemos 
los polos de desarrollo turístico que se muestran en 

el mapa, en donde se deberá fomentar proyectos de 
mejoramiento turístico de manera especial.

En este escenario provincial de recursos turísticos 
se pretende reforzar la introducción de otros atrac-

-
mo, soportados fundamentalmente en el territorio 
que corresponde a Áreas Protegidas, en las que 
también se potencia el recurso paisaje, que por su 
misma condición de área protegida nos brinda un 
paisaje y entorno natural.

Proponemos además que en las zonas que son de 
carácter arqueológico se realice un inventario que 
permitiría potenciar estas áreas así como una mejor 
descripción que conlleve a protegerlas.

Mapa 5.8. – 8: Escenario  turístico

Elaboración: GPL, 2011

5.8.6 Modelo Territorial In-
tegrado
El aprovechamiento de los recursos nos permitirá 
crear las condiciones adecuadas en el territorio 
para reactivar la economía en la provincia y gene-

-

do las potencialidades que estimulen el crecimien-
to económico de la población, creando empleo y 
por ende mejorando la calidad de vida.

Este nuevo modelo de desarrollo y su aplicación 
tanto de los entes públicos como privados genera-
rá la transformación del sistema productivo con el 

-
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tivos y generando capacitación para los producto-
res, lo que mejorará los ingresos económicos de la 
población; acompañando a estos procesos  con la 
dotación de servicios e infraestructura necesaria en  
los asentamientos poblacionales, garantizando una 
mejor  calidad de vida, estabilizando la economía 

de acuerdo a las características de los suelos per-
mitirá, con el transcurso de los años garantizara la 
seguridad alimentaria  de la población. 

Con el nuevo modelo se pretende una integración 
con las provincias vecinas y fronterizas de la Re-

pública del Perú, mediante la dotación de una in-
fraestructura vial de calidad basados en los reque-
rimientos de la población.

En resumen todos los escenarios construidos ante-
riormente, se conjugan de manera integral en el si-
guiente mapa, en el que se registra las intervencio-
nes necesarias, así como los programas de carácter 
provincial a implementarse para lograr el objetivo 
integral establecido. Esta visión territorial requiere 
una intervención conjunta entre todos los actores 
de la provincia.

Mapa 5.8. – 9: Modelo territorial  integrado

Elaboración: GPL, 2011
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Introducción
El Modelo de Gestión es el producto del análisis 
sistémico del PDOT y se fundamenta en lo que 
contempla el Sistema Nacional Descentralizado 

-
camente lo establecido en los Art. de la Constitu-
ción 315, 236, 270, 273 y del Código Orgánico de 

-
zación Art. 50 literal “o”, 128, 274, 275, 276, 295 

Finanzas Publicas el Art. 42 y en la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana.

y Finanzas Públicas dispone que “para la elabo-
ración del modelo de gestión, los GAD deberán 

programas y proyectos, cronogramas estimados y 
presupuestos, instancias responsables de la ejecu-

-
mentación que faciliten la rendición de cuentas y 
el control social”.

El modelo de gestión es el conjunto de instrumen-

-
tica el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Terri-

-

para corto, mediano y largo plazo.

6 MODELO DE GESTIÓN

El GPL en el proceso metodológico de elaboración 
del PDOT, estableció las fases de diagnóstico y de 

para la formulación de las propuestas, aportando 
los datos necesarios para mostrar la situación que 

de este proceso se formuló un conjunto de deci-
siones con el objeto de alcanzar una situación de-

y escenarios posibles y deseados que enmarcan el 

derechos. Decisiones que han sido adoptadas de 
manera concertada y articulada con los represen-
tantes de las parroquias y de los cantones, y ade-
más concomitantes con las directrices del Plan Na-
cional de Desarrollo y la Agenda Zonal 7.

En relación a los componentes del Modelo de Ges-

El modelo de gestión del GPL para el desarrollo 

Instancias responsables de la formulación e im-
plementación del PDOT
Programas y proyectos orientados al desarro-

-
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la ejecución y sus logros.
Estrategia de promoción orientada a la apro-
piación y control del Plan por parte de la ciu-

6.1 El Modelo de Gestión 
del GPL para el desarrollo 
provincial  
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

de gestión para el desarrollo en los elementos que 
a continuación se detallan. 

El COOTAD en su Art. 105 contempla que “la des-
centralización de la gestión del Estado consiste en 

-
-

gicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos 
autónomos descentralizados. El Art. 106 dispone 

-

-

los sectores de la población,  mediante el fortaleci-
miento de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos y el ejercicio de los derechos de participación, 

6.1.1 Componente de
Desconcentración Territorial

hacia la desconcentración y la descentralización, 
pues la estrategia de acercar la gestión pública ha-
cia los sujetos de demanda, permitirá una apropia-
ción directa de las soluciones y exactitud en los 
resultados, territorializando el alcance y efecto de 

apuntalando la sostenibilidad de los procesos y di-

ha implementado un mecanismo que posibilita un 

nacional.
 

-

-
cas, direcciones y coordinaciones, de acuerdo a 

de administración directa, contratación pública o 

desarrollo sobre la base de los principios de equi-
dad, integración, complementariedad, participa-

las cuatro zonas del Sistema Desconcentrado. En el 
ámbito de las zonas desconcentradas, las empre-
sas públicas, direcciones y coordinaciones del Go-

atribuciones y funciones determinadas en el ane-

-

de agosto del 2010, en sesión ordinaria realizada en 
la ciudad de Celica, se crea el SISTEMA DESCON-

LOJA, el mismo que contempla la creación de cua-
tro zonas conformadas por cantones con continui-
dad territorial, extensión, población y otros factores. 

Dichas zonas se conforman con los siguientes can-

Zona 1:

Zona 2: Macará, Zapotillo, Puyango, Celica y Pin-

Zona 3: Paltas, Catamayo, Chaguarpamba y Olme-

Zona 4:



7

Mapa 6 – 1: Zonas operativas desconcentradas

6.1.2 Componente de

integral

en ser asumidas a corto plazo de manera comple-
ta, por experiencia de los GAD’s, por su fortaleza 

 

en particular su Plan de Desarrollo y Ordenamien-

producción agropecuaria apuntala el modelo de 
-

Loja sigue siendo una de las de mayor producción 
-

-

-
-
-

-

1

de Loja propone un modelo de gestión que per-

mención, para lo cual ha considerado importante 
la construcción de un mecanismo de gestión que 

1Diagnóstico del sistema económico 3.1.2.1
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El Modelo deseado generado en la  fase de Pro-
puesta, ha establecido la estrategia basada en el 

-
res pero además mejorar condiciones actuales del 
territorio, en aporte a la seguridad alimentaria, au-
mentar el empleo y generación de ingresos, mejorar 

-
mentarios que permita trabajar en el desarrollo y 

con articulación institucional.

-
cula su accionar con las instancias institucionales, 

-

-

-
 

Su construcción ha sido un proceso participati-

-

concertación y negociación.

-

 

Mapa 6 – 2: Gestión integral articulada

Este modelo integral incorpora a todos los demás 

y Vialidad, además de los estructurantes de comu-
-

tión además se ha determinado el Programa de In-

contiene la estrategia de negociación, concertación 
-

de proyectos acorde a los principios de la agen-

gestión de este componente.

operar y mantener sistemas de riego, ha permitido 
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permitirá ejercer esta competencia para la pres-

territorio, que inserte a los regantes en su gestión 
-

optimizando la gestión del recurso agua con miras 

la creación de fuentes de trabajo y el desarrollo 

-

-
-

mantener sistemas de riego y drenaje en los si-
-

en los sistemas que aún no han sido entregados 

sistemas que están bajo la gestión actual de 

-

o que construyeran.

riego y los actores territoriales que son los Gobier-

-
rrollado una propuesta inicial para establecer en 
forma conjunta con los regantes organizados de la 

incorpora a mas todas las propuestas existentes que 

-
ración de este modelo moderno y sobre todo con 

un enfoque de integralidad anclado a la agenda 
-

De igual forma para la gestión ambiental y las obras 
en cuencas y microcuencas se ha establecido el 

el cual contiene los lineamientos estratégicos en 
el territorio sobre calidad ambiental, obras para el 

-
nación institucional para el manejo de áreas pro-
tegidas y bosques protectores y sobre todo la arti-

uso y manejo sostenible de las fuentes productoras 

6.1.3 Componente de Co-

Aspecto fuertemente ligado a la producción de la 

y pecuarios, desde y hasta los distintos centros de 

-

-

-

como externa, los mismos que tienen como objeti-

-
-

magnitud, el paso inicial está dado para emprender 
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Mapa 6 – 3: Inversiones en estudios viales

Con la misma importancia se ha establecido el 
modelo de acceso democrático a la información,  

-
delo plantea un escenario hacia la modernidad en 

-
rios mecanismos sobre la base de la propuesta de 

-

elemento sustancial de este proceso es la democra-
tización de la información, acortando la brecha del 
analfabetismo digital. 

-
nexión de los 16 cantones y 77 parroquias rurales a 

-
-

-
 

La concepción técnica de la propuesta inicia con la 

ciudad de Loja, el cual administrará y gestionará los 

-

de 12 hilos y por último la red de acceso median-
 

Esta propuesta está articulada con el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

-
cias y roles correspondiente.
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Mapa 6 – 4: Conectividad

Otro mecanismo de gestión propuesto es la imple-
mentación del Sistema de Información de Indica-

tratamiento moderno de la información espacial 

-

-

de información. Este sistema estará articulado con 
el sistema nacional de información, enlazándose a 
una red nacional integral.
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Figura 6 – 1: Esquema de estructura del SIITE

6.1.4 Componente de
gestión energética territorial
Las actuales condiciones de la oferta y demanda 

-
miento determinan la necesidad de disponer de 

-

medio ofertado en el mercado y de menor impacto 
ambiental. En base a lo contemplado en el Art. 313 
de la Constitución que establece los sectores estra-

Central y la posibilidad de articular la gestión de 
éstos con los gobiernos descentralizados que ten-
gan la capacidad de hacerlo, el GPL como parte de 
su modelo de gestión energética, conformó la em-

-
do el recurso hidro energético existente en el sis-

que posee Loja. 

-

modelo de cogestión de los sectores estratégicos 
energéticos, pues se inserta dentro de los sistemas 

Este modelo está encaminado a generar la sobera-

-
-
 

desarrollo y construcción de proyectos de genera-

-
tos, tales como el Eólico Villonaco, Delsitanisagua 
y el proyecto hidroeléctrico Palanda, con lo cual la 

en el desarrollo y ejecución de proyectos de gene-
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-

proyectos y generar electricidad con fuentes reno-

-
-
-

Sostenibilidad y desarrollo.

eléctrica.

Gestión Integrada de sistemas de calidad, segu-
ridad, salud, ambiente y responsabilidad social.  

Mecanismos de gestión del componente:
Como mecanismo de gestión del componente se 

de los distintos proyectos de producción energética 
-

de manera sustancial en su formulación y gestión. 
Entre los principales proyectos en marcha, se citan 

Figura 6 – 2: Proyectos en ejecución

Cuadro 6 – 1: Plan eólico de la provincia

La implementación de este modelo está en marcha, 

-
mos producir abastecerá a nuestras necesidades de 

de excedentes energéticos, con mirar a consolidar 
-

cesaria para nuestro desarrollo.

6.1.5 Componente
de participación ciudadana

-
-

nica participación ciudadana. El modelo de gestión 
incorpora dentro de sus componentes el sistema 

-
nica de Participación Ciudadana. Este mecanismo 
es un conjunto de propuestas que determinan la 

El modelo de empresas públicas materializa esta 
propuesta de forma categórica, pues siendo, los di-
rectorios las máximas autoridades de estas unida-

-

que la participación ciudadana tendrá poder de de-
-

-
dientes de las empresas.
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-
-

siguiente esquema muestra la propuesta en forma 

6.1.6 Componente de Ges-

La capacidad legal otorgada en el COOTAD, en el 

las demás instituciones del sector público y actores 
de la sociedad, en el marco de las competencias y 

y parroquiales, crea la necesidad de implementar 

Figura 6 – 4: Instancias y actores del sistema de participación ciudadana

un modelo de gestión que facilite y ejecute estas 
disposiciones. Además la misma ley en sus Art.s 
105 al 162 sobre la descentralización  establece 
todo el proceso que se deberá cumplir a efectos 

Estado.

Figura 6 – 3: Instancias y mecanismos del sistema
de participación ciudadana
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Figura 6 – 5: Sectores de intervención y responsabilidad

Figura 6 – 6: Procesos descentralizados del estado

Con  estas consideraciones, el modelo propone 
-

actores y roles de todos los integrantes en el territo-
rio, en un conjunto de acciones de consenso e inte-

y complementariedad con el modelo nacional de 
desarrollo.
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-
dida del grado de coordinación y articulación que 

la sociedad en su conjunto. Para ello primeramente 
se ha constituido la instancia que integra a los GAD 
e instituciones del régimen dependiente presentes 

-
rritorial META la cual se detalla en el punto 6.2.3.

Figura 6 – 8: Esquema de la gestión e inversión

6.1.7 Componente
de integración binacional

Perú, el proceso de integración nacional empezó a 
aplicarse el 26 de Octubre de 1998 en Brasilia con 

pleno entendimiento, cooperación e integración. 

Acuerdo Amplio Ecuatoriano Peruano de Inte-
gración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad. 

-
-

Libre Comercio entre el Ecuador y Perú. 
Acuerdo para el desarrollo del Proyecto Bina-
cional Puyango– Tumbes.

Fronteriza Ecuatoriano-Peruana.

-

un modelo de gestión binacional desde los actores 

-

modelo necesariamente deberá ser concebido en 
forma conjunta, de tal forma que se constituya en 

El Proyecto de Fortalecimiento de la Cuenca Bina-
cional Catamayo-Chira, dentro de su gestión ela-
boró el Plan de Ordenamiento Manejo y Desarro-
llo de la Cuenca Transfronteriza Catamayo- Chira 

instrumento se constituye en importante herramien-

y propuestas, en el marco de las competencias de 

soporte que fortalece las relaciones binacionales. 
Aquello comenzó a concretarse en el proceso de 
transferencia del proyecto Catamayo Chira al Go-

transferir bienes y recursos materiales, sino sobre 
-

mientos y propuestas contenidas en el POMD.

-

-

-
riana-peruana, y reiterar que la integración de 
nuestros pueblos es un anhelo que debe con-
cretarse en aras del desarrollo y hermandad de 

Validar la propuesta para la conformación y 
funcionamiento del Comité de Coordinación 

-
co de la gestión integral de la cuenca transfron-
teriza Catamayo-Chira, Ecuador-Perú.

Apoyar la conformación y funcionamiento del 
Comité de Coordinación Binacional del Go-

-
gional Piura.
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Considerar al Plan de Ordenamiento, Mane-
jo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza 
Catamayo-Chira -POMD, como un importante 

gestión del Comité de Coordinación Binacio-

-
dor, han manifestado su compromiso por seguir 

-

binacional Catamayo – Chira en sus dos etapas. 

Para ello es necesario implementar un mecanismo 
-
-

tro del marco de sus competencias para la gestión 
integral del territorio común, en especial la gestión 
de la cuenca binacional referida, la misma que 

Los mecanismos esperados como fruto del acuerdo 

El mecanismo legal binacional  que permita el 
funcionamiento del  CCB  teniendo en cuenta 
las competencias de las instancias que lo con-
forman. 

-
rrollo fronterizo.

La estructura orgánica y funcional en el Go-
-

Los lineamientos estratégicos, plan de acción y 
presupuesto estimado para la puesta en marcha 
y funcionamiento inicial del CCB.

más macro proyectos binacionales fronterizos, 
que permitan el inicio del ejercicio del mode-

-

proceso de relación binacional con el hermano 
-

puestas de desarrollo transfroterizo.

6.1.8 Componente
de desconcentración

En base a los principios y mandatos constituciona-
-

corporado en su modelo de gestión, la creación de 
empresas públicas como estrategia para impulsar 

-

 

-
miento sustentable de recursos naturales y bienes 

-

funcionan como sociedades de derecho público, 

parámetros de calidad y criterios empresariales 
económicos, sociales y ambientales. En los direc-
torios de las Empresas Públicas se ha incorporado 
la representación ciudadana, cuya elección se rea-
lizara mediante colegios electorales, esta selección 
se hará entre organizaciones sociales cuya temáti-
ca central se relaciona con la misión de cada em-
presa, a más se cuenta con la representación de 
las cámaras de la producción y de organizaciones 
sociales de consumidores.

-
cios que prestan las empresas públicas del GPL con 

Figura 6 – 9: Roles y servicios
de las empresas públicas del GPL
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Figura 6 – 10: Fundamento legal
del modelo de empresas públicas.

6.1.9 Componente de

público-gestión por
resultados

-

Figura 6 – 11: Modelo de gestión por resultados

responsabilidad y en general demandan un alto 
grado de esfuerzo tanto personal como grupal para 
cumplir las metas propuestas. Las relaciones de tra-
bajo pasaron de una era industrial en la cual el em-
pleado se concentraba en una sola tarea, a la etapa 

-
-

ban o no alguna meta, mientras que ahora se de-

cual fueron contratadas”2. El trabajo por resultados 

un puesto. Bajo este modelo, en el Gobierno Pro-

será remunerada proporcionalmente de acuerdo 
con los logros que obtenga y no se limitará solo a la 
antigüedad, al rango o al tipo de relación laboral. 
El pago por méritos y resultados incrementará la 

-

como al empleado.

El GPL con su modelo de gestión se suma a la 

-

el empleo de menor tiempo y recursos. Este es el 

de Loja para la ejecución del PDOT.

6.1.10 Componente de

-

-
centralización, y sobre todo en la apertura desde el 

-
cionario.

2
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6.1.10 Componente de

-
-

zación, y sobre todo en la apertura desde el Gobier-
 

es el mecanismo que permitirá en forma práctica 
-

tica nacional, disminuir la dependencia del Estado 
-

de Loja impulsa la capacidad de autogestión de 
-

presarial que le permita generar excedentes. Estos 
excedentes permitirán a la institución cumplir sus 

Ampliar la cobertura de acción de cada empre-
sa, pues con recursos propios generados por su 

Esto será un proceso paulatino, pues todo cam-
bio genera su propia inercia de desarrollo tanto 

-

la generación de recursos frescos que no estu-

-

-
-

diado por el GPL y canalizarlo netamente para 

-
neraciones salariales.

-

generar una equidad y sostenibilidad produc-
-

nacional de desarrollo endógeno con enfoque 

“la forma 
de organización económica, donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, organizan y desarro-
llan procesos de producción, intercambio, comer-

servicios, para satisfacer necesidades y generar in-
gresos, basadas en relaciones de solidaridad, coo-
peración y reciprocidad, privilegiando al trabajo y 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturale-
za, por sobre la apropiación, el lucro y la acumula-
ción de capital”.

cuya proyección estima la generación de recursos 
permanentes para el GPL en base al marco cons-
titucional y legal. Otro elemento importante en 

puesta en marcha de proyectos mineros, en articu-
-

-
manos de la institución, apunta directamente a la 

posibilidad de ser autosostenibles, pues la necesi-
dad de poder contar con recursos es innegable, los 

la gran demanda del territorio, un ejemplo básico 

-

de cogestión como el eólico Villonaco, Palanda y 

-
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6.1.11 Componente de or-
ganización social y partici-
pación ciudadana

-

en la gestión pública, se ha establecido como un 
modelo institucional, el fomento y la articulación 
de la organización social y la participación ciuda-
dana, que de manera incluyente incorpore en la 
gestión pública la participación de las ciudadanas 

públicos, con enfoques de género, interculturali-
dad e intergeneracional. Para el efecto en la estruc-

-
nización  y Participación Ciudadana.

A continuación se detallan los componentes rela-
cionados con la organización y participación ciu-
dadana que son parte del Modelo de Gestión del 
GPL.

6.1.11.1 La Agenda de Igualdad de 
oportunidades

-
cial de Loja, con apoyo del Proyecto de Gestión In-
tegral de la Cuenca Catamayo-Chira y la Comisión 
de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mu-
jeres y la Igualdad de Género, elaboró la Agenda 

por objeto principal desarrollar e institucionalizar 

igualdad entre mujeres y hombres, en correspon-
dencia a los mandatos constitucionales, al Sistema 

-

La Agenda de Igualdad, No Discriminación y Buen 
-
-

-
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y/o de gestión tanto de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados GAD, como de instituciones pú-

-

brechas que las afectan y para construir la igualdad 

6.1.11.2 Comisión de género
del GPL
El COOTAD en su Art. 327 dispone que “Las comi-

-

-
misión permanente de igualdad y género se encar-

-

con los Consejos Nacionales de Igualdad de con-
formidad con la Constitución”.

En cumplimiento a esta disposición el Consejo Pro-

la Comisión Permanente de Igualdad y Género del 
-

trabajará en estrecha coordinación con las instan-
cias de participación contempladas en el PDOT. La 
Comisión está integrada por tres consejeras y dos 

6.1.11.3 Componente de atención 
a grupos prioritarios del Patronato 
Provincial de Amparo Social

de Atención Social Prioritaria es una institución de 

as mayores, mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad. La misma atención prioritaria recibi-

desastres naturales o antropogénicos.

Siendo la solidaridad parte fundamental del mo-

-

mediante la aplicación de los componentes de sa-
lud y asistencia social, con enfoques de ruralidad, 
subsidiariedad, solidaridad y sostenibilidad.

Este modelo se manejara en base a los siguientes 

La Ruralidad: Para ejercer su accionar en los 

La Subsidiariedad:
-

-
mocratización y control social de los mismos.

La Solidaridad: Para que el accionar del Patro-
nato compartan la construcción del desarrollo 

ello la orientación estratégica está dirigida a 
redistribuir y reorientar los recursos y bienes 
públicos para compensar las inequidades entre 

-
clusión, la satisfacción de las necesidades bá-

La Sostenibilidad: Para erradicar el asistencia-
lismo crónico en estos sectores generando y 
facilitando sus potencialidades y capacidades 
para impulsar el desarrollo sostenible en pos 
del bienestar de la población prioritaria, con-

-
dad.
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educaciones especiales, sociales y culturales, bajo 
la gestión de proyectos dirigidos a los grupos prio-

-
cionándoles rehabilitación, educación especial y 
atención en salud.

Por otro lado el modelo apunta a la atención a 
-

-

de Loja. Proyectos como el de la Comunidad Tera-
péutica que albergará hasta 30 adolescentes con 

-
cialmente de los cantones fronterizos, son parte de 
este modelo que centra su atención en los grupos 

6.1.11.4 Red de protección
a la niñez y adolescencia 

El Art. 341 de la Constitución dispone  que el “Sis-
tema Nacional Descentralizado de Protección Inte-

de asegurar el ejercicio de los derechos de las ni-

cuerpo constitucional contempla que “El Estado 
-

el funcionamiento y gestión del Sistema Nacional 

-
-

-

su desarrollo integral, en un marco de libertad, dig-

en el Plan Nacional Decenal de Protección Integral 

-
ca 3.4 establece la necesidad de “Brindar atención 
integral a las mujeres y grupos de atención priorita-
ria, con enfoque de género, generacional, familiar, 
comunitario e intercultural”.

Con base en las disposiciones constitucionales y 
legales antes anotadas el GPL mediante Ordenanza 

-

a. -
ción, coordinación y corresponsabilidad entre las 
diferentes instancias del Sistema Nacional Descen-

-

b. -

-
 

c. 

programas y proyectos destinados al desarrollo in-

-

Modelo de Gestión y está conformada por cinco 

-
manente.

a.
técnicas, para impulsar la conformación de me-

-
nación y corresponsabilidad de los organismos e 

b.
para la conformación, articulación y  coordinación 

-

c. Vigilar que en el cumplimiento de sus funciones  
las autoridades locales  de acuerdo a sus compe-
tencias garanticen la creación de partidas para el 
fortalecimiento de los organismos del Sistema Na-
cional Descentralizado de Protección Integral a la 

-

d. -
cencia garantizará que los GAD incorporen en su 
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adolescentes.

6.1.11.5 Programa de inserción
de los jóvenes

-
-
-

tión pública mantenga su condición de integral, 
siguiendo los lineamientos de lo intergeneracional 
establecidos en nuestra Constitución. Para ello se 
ha planteado un mecanismo de gestión que será 

en donde el rol de GPL será de articular y facilitar 
este proceso.

Ambos actores permitirán insertar  los sentires, in-
quietudes, pero sobretodo las propuestas que de-
ben empezar a formarse desde esta temprana edad, 

al quehacer público. Asimismo, incorporarse a co-
nocer y participar de todos los componentes que 

 

Para ello es necesario iniciar un proceso de forta-
-

dades, fomento de emprendimientos en liderazgo, 

-
rándose al mecanismo de articulación META para 

 

construcción para lo cual el GPL ha incorporado 
-

proceso de construcción de este modelo, pues so-

6.2 Instancias vinculadas 

participativa      
Por mandato constitucional y legal el PDOT será 

ciudadana el cual cumple con lo dispuesto en el 
Art. 100 de la Constitución que estipula que “Todo 

-
pación con autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y de la sociedad”.

sistema de participación ciudadana son el conjun-
to ordenado de instancias, mecanismos, normas y 

-

-
ción ciudadana como derecho en toda la gestión 

Finanzas Públicas establece la conformación de los 
-

lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en 
el Art. 304 del Código Orgánico de Organización 

hace alusión al Sistema de participación ciudada-
na, siendo necesario regular mediante el presente 

-
ticipativa de los gobiernos autónomos descentrali-
zados participarán en el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán 
resolución favorable sobre las prioridades estraté-
gicas de desarrollo como requisito indispensable 
para su aprobación ante el órgano legislativo co-
rrespondiente”.

El Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación 
“Los consejos locales de plani-

-
ción de los planes de desarrollo, así como de las 
políticas locales y sectoriales que se elaborarán a 
partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

instancias de participación; estarán articulados al 

estarán integrados por, al menos un treinta por 
ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. 

-

Según lo dispuesto en el Código Orgánico de Pla-
-
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a. 

b.
-

c. El/La Coordinador/a de Gobernabilidad, Plani-
-

d. Tres técnicos del GPL nombrados por el/la 

e.
-

f.

3

de participación integrada por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y repre-

100 de la Constitución. 

Objetivos. 

a.

b.
 

c. Aportar a mejorar y optimizar la calidad de la 

a.
temática que ejecute las decisiones de la asamblea 
del parlamento en el marco de los acuerdos esta-
blecidos y lo que estipula la constitución y la ley. 

b.
y representación. 

3Tomado del documento Sistema Único de Participación Ciudadana-GPL 2011

c. Fortalecer la democracia con el impulso perma-
nente a mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas y control social. 

d. Fortalecer la formación y comunicación ciuda-
dana permanente. 
 

6.2.2.1 Integrantes del Parlamento 
Provincial Participativo, PPP

a. Aproximadamente 80 representantes de la ciu-

empresas públicas, 28 representantes de las cuatro 
zonas desconcentradas, hasta 20 organizaciones 

relacionadas con las competencias del Gobierno 

 
b. -
tonal y parroquial.

c. Aproximadamente 80 representantes del régi-

6.2.2.2 Funcionamiento del PPP

 

asumirá el Prefecto o la Prefecta y su alterno/a será 
el Vice Prefecto o la Vice Prefecta.

-

ejecutará acuerdos y mandatos del Parlamento Pro-

Todas las personas que integran el Parlamento Pro-

temáticas de trabajo relacionadas con los sistemas 
-
-
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6.2.2.3 Representación

Todas las personas debidamente acreditadas en el 
Parlamento se integra en seis mesas temáticas re-
lacionadas con los subsistemas del PDOT, para el 
efecto en cada mesa de eligen tres representantes 
principales y tres alternos 1 por cada sector del 

-

De entre las seis personas que representan a la so-

-

principales y alternos.

-
dinarias, asumen comisiones y representaciones del 

-
lamento. Las representaciones tienen una duración 

Las sesiones del PPP a realizarse según su regla-
mentación interna, deberán asignar un espacio 
para la presentación de informes del Consejo de 

-
ción, los mismos que permitirán a los miembros 

-

ejecución del PDOT.

6.2.3 Mesa Técnica de Arti-
culación Territorial, META

Públicas contempla que “en los procesos de for-

se establecerán mecanismos de coordinación que 
garanticen la coherencia   y complementariedad 

gobierno“. El Código Orgánico de Organización 
-

-

-
-
-

nismos de articulación y coordinación tanto técnica 
-
 

 
Por ello desde el mes de agosto del 2010, el GPL 

y participación en el territorio, entre los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Cantonales, denomi-
nado como la Mesa Técnica de Articulación Terri-

articulación de la gestión territorial, participación 

-

Esta instancia fomenta la articulación e intercam-
bio interinstitucional en los procesos de desarro-

-

de los temas de cooperación internacional y desa-
rrollo comunitario, sino de todos los componentes 

En el Art. 2 de la resolución de conformación de 

a.
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
b. -
cial, Consejo Cantonal, Junta Parroquial, para de-

c.
-

ladas a sistemas de redes sociales, Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados, Carteras del Estado y 
Cooperación Internacional.
d. -
tónomos Descentralizados, tomando en cuenta la 
concurrencia de competencias, con criterios de 
complementariedad, subsidiaridad y equipotencia.

-

a.
priorizados en los distintos Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados
b. Armonizar proyectos de Desarrollo Integral en 
sus jurisdicciones en función de los ejes estratégi-

c. Generar procesos de fortalecimiento institucio-
nal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
d. -

de trabajo de la mesa técnica y socializar en sus res-
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e. Mantener el canal de información hacia los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados, de los procesos de 
gestión de la Cooperación Nacional e Internacional. 
f. Coordinar y participar dentro de los espacios de 
articulación de redes multisectoriales y multifun-

g.
Consejo Cantonal, Junta Parroquial y a Gobiernos 
Autónomos Descentralizados la suscripción de 

-
sarrollo  comunitario.
h. Mantener dentro de la Mesa Técnica una estruc-

y zonales.

Figura 6 – 13: Esquema de integración de META

i. Mantener reuniones ordinarias paralelas a las se-
-

rran, o cuando se considere necesario reuniones 
extraordinarias.
j. Gestionar el fortalecimiento de la Mesa de articu-
lacion en cada Fase y capacitacion a los integrantes 
de las mismas.
k.
cada Gobierno Autónomo Descentralizado, para 
retroalimentar los procesos de la Mesa Técnica en 

-
-

culación sectorial con los distintos Ministerios del 
Gobierno Nacional, para lo cual META incorpora 

la gestión articulada.

6.2.3.1 El Proceso de conformación 
de META

FASE 1. Mesa Técnica de Articulación Provincial: 

y estará integrada por una persona delegada de 
cada Gobierno Autonomo Cantonal y una persona 

-
ter permanente y cuya participacion será continua 

FASE 2. Mesa Técnica de Articulación Cantonal: 

estará integrada por una persona delegada de cada 
Gobierno Autonomo Parroquial y una persona de-
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legada del Gobierno Autonomo Cantonal, con sus 

permanente y cuya participacion sera continua y 

FASE 3. Mesa Técnica de Articulación Parroquial: 

estará integrada por una persona delegada de cada 
unidad básica de participación, barrio, comuna, o 
unidad de organización básica y una persona dele-

-
sonas alternas, siendo de carácter permanente y cuya 

 

participación de la SENPLADES como uno de los 
organismos del sector público integrantes de la 

-

-

6.2.4 Grupo técnico de pla-

Figura 6 – 14: Estructura del G10

COORDINACIÓN 
GOBERNABILIDAD

componentes de gestión del desarrollo del Gobier-

gestión institucional en todas y cada una de las de-

instancia está liderada por la Coordinación de Go-

Objetivos:

articulada de las diferentes dependencias del 
GPL.

Desarrollo de la institución.

-
pendencias del GPL, tomando en cuenta la 
concurrencia de competencias, con criterios 
de complementariedad, subsidiaridad y equi-
potencia.

-
-

cional.

Funciones:

priorizados en los distintos Planes y Agendas 
de Desarrollo de cada dependencia del GPL.

Armonizar proyectos de Desarrollo Integral en 
función de los ejes estratégicos del Plan Institu-
cional y articulados al PDOT.

Generar procesos de fortalecimiento institucio-
nal.

-

Mantener el canal de información desde y ha-
cia las diferentes dependencias, sobre los pro-
cesos de gestión.

Articular y facilitar procesos de captación de 
recursos de la Cooperación Nacional e Inter-
nacional.

Coordinar y participar dentro de los espacios 
de articulación de redes multisectoriales y mul-
tifuncionales.

Generar y recomendar a la Coordinación Ge-
neral y de Empresas Públicas la suscripción de 

desarrollo  comunitario.

Mantener reuniones ordinarias cada semana y 
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cuando se considere necesario reuniones ex-
traordinarias.

Estructura del G10:

Para la integración  del G10, cada dependencia de 
-

estructura de funcionamiento se presenta en la si-

6.3 Programas
y Proyectos
Es por todos conocido que un programa es el con-
junto de proyectos que persiguen los mismos ob-

a lograr, los presupuestos establecidos, los plazos 

tanto que un proyecto
-

transformar una realidad, buscando solución a los 
problemas planteados.

-
yectos contenidos en el Plan de Desarrollo y Or-

económico sostenible, ordenado, justo, democráti-

e impulso a procesos de defensa y rescate de los 
-

das, con talentos humanos capacitados y compro-
metidos, que en forma articulada desarrollan ac-
ciones para la generación de sus propios recursos 

sus programas y proyectos se basa en los siguientes 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO: 
como uno de los principales ejes para el desarrollo 

-
tión del GPL.

DESARROLLO ENERGÉTICO: -

desarrollo energético constituye un tema estratégi-

 

DESARROLLO VIAL: considerado uno de los pila-
-

 
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y DE
SARROLLO FORESTAL:
de un desarrollo armónico, respetando los dere-
chos de la naturaleza y generando condiciones 
para la calidad ambiental.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS CO
MUNICACIONES: -
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co  en el campo de las comunicaciones, será una red 

-
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: este eje 
busca el fortalecimiento de la gestión organizacional 
por procesos y la mejora de las capacidades del talen-

 

Estos componentes motores del PDOT se concreti-
zan en programas y proyectos que serán ejecutados 

sus competencias, para lo cual se contará con el 
apoyo de las distintas entidades del sector público 

-
-

En la formulación de la matriz de programas y pro-
yectos del PDOT han participado las distintas em-
presas, coordinaciones y direcciones del Gobierno 

-
mas y proyectos  que cada una de dichas instancias 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DEL SISTEMA VIAL LOJA-
CATAMAYO (PEAJE) 
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El Oro y Zamora

-
cional y regional, de esta manera se procede a 
considerar las estrategias, programas, proyectos y 

presupuesto referencial de la Agenda Zonal para el 
-

cias del El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL ESTADO 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Desarrollo 
Territorial 
Equilibrado 

Programa Zonal de 
fortalecimiento de la 
infraestructura y 
equipamiento de la 
red de servicios de 
salud y educación 

Mejoramiento Hospital 
Isidro 

10’000.000,00 En ejecución MSP 

Mejoramiento Hospital 
Teófilo Dávila 

8’000.000,00 En ejecución 

Mejoramiento y 
reconstrucción 
Hospital Julius 
Dophner 

10’000.000,00 Estudios 

Construcción Hospital 
de Zumba 

6’000.000,00 Concluido 

Construcción del 
Hospital de Yantzaza 

8´000.000,oo Idea 

Construcción del 
Hospital Básico de 
Catacocha (20 camas 

8´000.000,oo En Ejecución 

Instituto de 
Investigaciones 
Gerontológicas 
(Vilcabamba) 

1’120.000,00 Concluido MIES 

Mejoramiento de las 
Escuelas del Milenio 
en Huaquillas 

1’000.000,00 Concluido ME y DINSE 

Mejoramiento de las 
Escuelas del Milenio 
en Macará 

1’000.000,00 Concluido 

Construcción de 
Escuela del Milenio en 
Saraguro 

1’000.000,00 Idea 

Construcción de 
Escuela del Milenio en 
Tunantza 

1’000.000,00 Estudios 

Construcción de 
Escuela del Milenio en 
Zumba 

1’000.000,00 Idea 

Construcción de 
Escuela del Milenio en 
El Pangui 

1’000.000,00 Idea 

Construcción de 
Escuela del Milenio en 
Chilla 

1´000.000,oo Idea 

Telesalud Zonal 7’000.000,00 Idea 

Programa de 
mejoramiento y 
construcción de 
viviendas con énfasis 
en las áreas rurales 

Por definir 6’000.000,00 Idea MIDUVI - PLAN 
BINACIONAL 

Ciudad Universitaria 
Zonal 

Parque de Innovación 2’000.000,00 Perfil MIPRO 
Universidades 

Estudios, diseños del 
proyecto 
y modelo de gestión: 
“Loja Ciudad 
Universitaria” 

250,000.00 Idea Universidades, 
SENPLADES,SE
NACYT 

Promoción de 
emprendimientos 
en la generación de 
software 
y tecnologías de 
comunicación 

2’000.000,00 En ejecución 
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Teleducación 
universitaria 

Por definir Idea 

Programa de 
fomento a industrias 
nacientes y nuevos 
emprendimiento 

Proyecto de agregación 
de 
valor de productos de 
soberanía 
alimentaria y 
excedentes 
para exportación 

Por definir Idea MIPRO - 
MAGAP 

 
Industrialización de 
productos 
forestales no 
maderables 
y agrobiodiversidad 

Por definir Idea 

Proyecto de impulso 
de puertos 
secos en nuevos polos 
de 
desarrollo 

Por definir Idea MIPRO 

Programa de 
incentivos a la 
población migrante 

Por definir Por definir Idea SENAMI 

 Aeropuerto de Santa 
Rosa 

38’979.920,23 Concluido MTOP - DAC 

Zona especial 
de desarrollo 
económico 
productivo 

Plan emergente para 
el desarrollo de 
Autoridad 
Portuaria de Puerto 
Bolívar. 
Modernización e 
innovación 

26’500.000,00. Estudios Autoridad 
Portuaria 

Parque Industrial Zonal 2.000’000.000,00 Idea MIPRO 

Eje vial 1: Guayaquil-
Huaquillas 

34’512.155,74 Concluido 
tramo Santa 
Rosa-
Huaquillas 

MTOP 

Puente Internacional 
de la Paz 
(Huaquillas) 

9’173.437,00 Concluido 

CEBAF Huaquillas 5’081.292,53 En ejecución 

Eje vial 2: Arenillas-
Lalamor 

49’666.643,16 En ejecución 

Puente Internacional 
de Lalamor 

3’120.552,51 En ejecución 

CEBAF Lalamor 6’000.000,00 Estudios 

Proyecto Puyango-
Tumbes 

91’818.564,00 Estudios INAR 

Desarrollo Rural 
y Soberanía 
Alimentaria 

Programa de 
Soberanía 
Alimentaria Zonal 

Fortalecimiento del 
Centro 
de Formación y 
Capacitación 
Zapotepamba 

1’200.000,00 Idea UG. 
CATAMAYO 
CHIRA Y GPL 

Proyecto de Riego: 
Zapotillo 

228’181.436,00 En ejecución INAR 

Proyecto Piloto de 
Producción 
Agroalimentaria para 
Soberanía 
Alimentaria 

18’000.000,00 Idea MAGAP 

Desarrollo 
agropecuario 
en áreas regadas por 
los 
proyectos de riego en 
operación 

5’000.000,00 Estudios 
(falta 
factibilidad 
para El Oro 
y Zamora 
Chinchipe) 

INAR 

Fábrica de insumos 
agropecuarios 
para agricultura 
orgánica 

Por definir Idea MIPRO 
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  Programa de desarrollo 
integral MIPRO 
de productos de 
importancia 
económica 

Por definir Idea  

Repotenciación 
agropecuaria 
de las granjas de Ex 
PREDESUR 

5’000.000,00 En gestión MAGAP 

Fomento de cultivos 
ancestrales 
articulado a los 
programas 
de alimentación del 
Gobierno 

Por definir Idea MIES 

Programa de 
Desarrollo 
Competitivo Zonal 

Proyecto piloto de 
desarrollo 
competitivo de la 
provincia 
de Loja 

40’000 000,00 En ejecución MCPEC 

Programa de 
acuicultura y pesca 

Por definir Por definir Idea MAGAP 

Programa de crédito 
alternativo e 
incluyente 
(microcrédito, 
bancos 
comunitarios, Banco 
Grameen) 

Por definir Por definir Idea FNF 

Desarrollo Rural 
y Soberanía 
Alimentaria 

 Fortalecimiento 
institucional 
del MAGAP 

Por definir Idea MAGAP 

Movilidad, 
Energía 
y Conectividad 

Programa estatal 
de desarrollo vial y 
fortalecimiento del 
sector de movilidad 

Eje vial 3: Loja-Macará 74’675.950,00 Estudios MTOP 

Eje vial 4: Loja-La 
Balsa 

32’595.161,47 En ejecución 

Loja-El Tiro- 
San Francisco-Zamora 

28’666.180,00 En ejecución 

Chinchas-Portovelo Por definir Estudios 

Loja-Oña 34’256.234,53 Concluido 

Saraguro-Yacuambi Por definir Estudios 

Macará-Calvas-
Catamayo 

Por definir  

Quilanga-empate 
a Cariamanga-Amaluza 

Por definir  

El Empalme-Celica-
Alamor 

11’541,265,77 En ejecución 

Ampliación a 4 carriles 
vía 
Loja-Catamayo 

Por definir  

Guayabal-San Pedro-El 
Cisne 

6’686.557,15 En ejecución 

Velacruz-
Chaguarpamba-Río 
Pindo 

44’413.295,89 En ejecución 

Río Pindo-Balsas-
Saracay 

14’437.039,34 En ejecución 

Estudio de factibilidad 
para la vía Zumba- 
Yanzatza 

Por definir  

Puente Internacional 
Macará 

14’000.000,00 Estudios 

Puente Internacional 
La Balsa 

1’500.000,00 Concluido 

Conectividad Puerto 
Bolívar- 
Guayaquil 

Por definir Idea 

Programa estatal 
de desarrollo vial y 

Aeropuerto de Zamora 
Chinchipe 

Por definir  MTOP - DAC 
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Ampliación y 
remodelación 
del aeropuerto de 
Catamayo 

3’000.000,00 Estudios 

CEBAF Macará 6’000.000,00 Estudios 

CEBAF Zumba 6’000.000,00 Estudios 

Movilidad marítima 
Ecuador- 
Perú 

Por definir Idea 

Fortalecimiento e 
impulso de proyectos 
energéticos 

Actualización del 
inventario 
del potencial 
hidroeléctrico, 
eólico y solar de la 
Zona 

250,000.00 Idea Ministerio de 
Electricidad 
y Energías 
Renovables 

Complejo 
hidroeléctrico Zamora 
3248 MW 

540’953.572,03 Estudios 

Hidroeléctrica Minas-
San 
Francisco y La Unión 
de 353 
Megavatios 

826’000.000,00 Estudios 

Hidroeléctrica 
Chorrillos 3,96 
Megavatios 

10’431.290,78 En ejecución 

Proyecto hidroeléctrico 
Río Luis 
de 15.5 MW 

31’609.369,99 Estudios 

Delsitanisagua 120 
MW 

230’000.000,00 Factibilidad 

Dalanda 16.8 MW Por definir Factibilidad 

Ducal Membrillo 15 
MW 

Por definir Factibilidad 

Proyecto Eólico 
Villonaco 
15 MW 

32’000.000,00 Factibilidad 

Proyecto de energía 
solar 

Por definir Idea 

Plan de soberanía 
energética 

Por definir En ejecución 

Movilidad, 
Energía 
y Conectividad 

Impulso 
y mejoramiento de 
los servicios aéreos 
en la región 

Ampliación de la 
cobertura 
y frecuencia de vuelos 
a las 
ciudades de la región 
Sur 

Por definir Idea MTOP - DAC 

Articulación aérea 
entre la 
región Sur del Ecuador 
y Norte del Perú 

Por definir Idea 

Programa 
de mejoramiento 
y ampliación de la 
conectividad Zonal 

Enlaces inalámbricos 
de banda 
ancha y telefonía 
inalámbrica 
a zonas rurales 

21’305.036,00 En ejecución CNT 

Patrimonio 
natural 
e inserción 
de recursos 
no renovables 

Programa 
de impulso a 
proyectos de 
investigación y 
conservación de 
áreas protegidas 

Centro Zonal de 
Investigación de 
Biodiversidad y 
Agrobiodiversidad 

Por definir Idea UNL 

Centro de 
investigación para 
el desarrollo de la 
industria 
farmacéutica 

Por definir Idea MIPRO 

Proyecto de 
conservación de 
los ecosistemas, 
generación de 
bioconocimientos y 
desarrollo 
de la industria basada 
en bienes 
y servicios ambientales 

2’000.000,00 Estudios MAE, MIPRO, 
SENPLADES, 
SENACYT 
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Fortalecimiento 
institucional 
del MAE 

Por definir Idea MAE 

Programa de 
conservación de los 
bosques de altura 
y páramo 

 
Por definir 

 
Por definir 

Idea MAE 

Programa integral de 
conservación y 
desarrollo 
comunitario 
en ecosistemas 
de manglar 

Por definir Por definir Idea 

Patrimonio 
natural e 
inserción 
de recursos 
no renovables 

Plan de reforestación 
y restauración 
de ecosistemas 

Por definir 330’000.000,00 Estudios SENAGUA-MAE 

Programa de manejo 
integral de la cuenca 
del río Puyango 

Por definir Por definir Idea Por definir 

Programa Zonal 
de saneamiento 
ambiental y manejo 
de 
desechos sólidos con 
visión mancomunada 

Por definir 6 000 000,00 Idea MIDUVI 

Programa de fomento 
de la minería 
eficiente 
y responsable 

Fortalecimiento 
técnico y asociativo 
de los pequeños 
mineros 

4’000.000,00 Idea ARCOM 

Articulación y 
formalización 
de la minería artesanal 
y pequeña minería 

4’000.000,00 Idea 

Programa de 
Intervención en el 
Corredor de Manejo 
Especial Minero 

Plataforma Zonal de 
Diálogo 
Minero 

500,000.00 Idea Secretaría de 
Pueblos 

Proyecto Fruta del 
Norte: 
explotación y beneficio 

500’000.000,00 En ejecución MRNNR 

Proyecto Mirador: 
explotación 

400’000.000,00 En ejecución 

Proyecto Isimanchi: 
exploración 
y reservas probables 

1’909.152,59 Estudios 

Proyecto Minero TOA 
(Sílice): 
explotación y 
procesamiento 

60’000.000,00 Prefactibili-
dad y 
determina-
ción de 
reservas 

Evaluación y 
remediación 
ambiental y social de 
los impactos 
de la minería a gran 
escala 

8’000.000,00 Idea ARCOM - MAE 

Patrimonio 
natural e 
inserción 
de recursos 
no renovables 

Programa de 
Intervención en el 
Corredor de Manejo 
Especial Minero 

Proyecto de 
industrialización 
de Cobre y metales 
preciosos 

2’000.000,00 Idea  
ENAMI 

Proyecto de Relaveras 
en el Distrito 
Minero Zaruma-
Portovelo 

Por definir Estudios MAE 

Proyecto de 
intervención inmediata 
en las áreas de 
influencia 
minera 

1’500.000,00 En ejecución 



45

Patrimonio 
cultural 
y turístico 

Programa para 
el Desarrollo 
y Promoción 
Turística 
de la región Sur 
y Binacional 

Creación del Sistema 
Zonal de 
Información Turística 
articulado 
a lo nacional e 
internacional 

200,000.00 Idea MINTUR 

Desarrollo del 
Aviturismo como 
producto exclusivo de 
la Zona 7 

1’200.000,00 Idea 

Establecimiento de 
rutas 
y corredores turísticos 
zonales 
y binacionales 

2’500.000,00 Estudios 

Programa de fomento 
de inversión pública-
privada 
para el desarrollo 
turístico 

Por definir Idea MINTUR-
MIPRO 

Impulso del turismo en 
el Alto 
Nangaritza 

 
1’500.000,00 

Idea MINTUR 

Ruta turística del 
Qhapaq Ñan 

800,000.00 En ejecución MINTUR - MC - 
INPC 

Ruta turística del 
Spondylus 

Por definir En gestión MINTUR - MC 

Programa de 
Restauración 
de Ciudades 
Patrimoniales 

Por definir Por definir En ejecución INPC 

Patrimonio 
cultural 
y turístico 

Programa de 
Restauración 
de Ciudades 
Patrimoniales 

Centro de 
Interculturalidad 

5’000.000,00 Idea INPC 

Instituto Zonal de 
Música 

5’000.000,00 Idea 

Rescate de la memoria 
étnica 
(Saraguro y Shuar) 

1’500.000,00 Idea 

Construcción Edificio 
Orquesta 
Sinfónica 

Por definir Idea 

Construcción del 
Teatro Simón 
Bolívar 

4’500.000,00 Paralizado 

 Recuperación y 
conservación 
de sitios arqueológicos 

5’000.000,00 Idea 

 TOTAL                                                                           
5.955´034.106,71 

  

Fuente : Agenda Zonal 7 Para el Buen Vivir SENPLADES, versión 2010  

6.4.1 Empresa Pública de 

Agropecuario del Sur, DE-

Título del Proyecto: ASISTENCIA VETERINARIA 
MOVIL

Objetivo del Proyecto: Implementar un programa 
-

alimentos de calidad, de origen pecuario, para el 
-

Plazo de ejecución:
Presupuesto Estimado: $  326 433,20

Breve Descripción del Proyecto:

de Loja
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pecuario es muy compleja, y tiene sus particulari-

embargo, se puede acotar que uno de los principa-
les problemas es la alimentación del ganado, so-
bre todo en la época seca, a consecuencia de la 

ha impedido que se pueda adaptar el ganado puro 
o mejorado, predominando los animales criollos 
y mestizos, de bajos rendimientos pero muy bien 
adaptados al medio.

-
-

-
-

sobre todo en la alimentación de los animales jó-

-
fermedades y tratamientos antiparasitarios. 

El sector agropecuario, históricamente ha sido  par-

ingreso del petróleo desde 1972 ha cambiado las 

-

-
mas por los bajos rendimientos que mantiene, los 

-

Problemática:

-

de la misma, bajos precios de los productos pecua-

además de la contaminación de fuentes de agua, 

causas principales que generan el problema están 
asociados a la situación de los principales pro-

crianza, los cuales, tienen relación directa con el 
uso que la gente hace de los recursos agua, suelo 

calidad, cantidad y continuidad del agua, deforesta-
ción por pastoreo del ganado. En el área rural se ha 

-

-

-

-
cuno, prácticas inadecuadas de uso del suelo, ex-

 

Título del Proyecto: EOLICO VILLONACO
Objetivo del Proyecto:

-

en detrimento de otras fuentes energéticas de ma-
yor riesgo ambiental 
Plazo de ejecución: 24 meses
Presupuesto Estimado: $ 40´500.00
Breve Descripción del Proyecto:

crisis energética ocasionada por el calentamiento 
-

pósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

Viento se pondrá en marcha uno de los proyectos 
más importantes antes del sector eléctrico del Sur 

-

para el siglo XXI.

constituyó como único accionista la Empresa Pro-
-
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-
cionadas con la generación y comercialización de 

eléctrica y la participación directa o indirecta en 
-

ción y mejoramiento del medio ambiente y al de-

desarrollo humano.

6.4.3 Empresa Pública de 

Título del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

la producción agropecuaria que garantice el logro 

Plazo de ejecución:
Presupuesto Estimado: $ 1’500.000  dólares 
Breve Descripción del Proyecto:

La operación y mantenimiento de los sistemas de 

-

-

-
nación de directrices de gestión del riego. Durante 

-
nales de Desarrollo que cumplieron parcialmente 
y de manera desarticulada las funciones de riego.
Este fue el caso de la Ex - Subcomisión Ecuatoria-

proceso de reorganización era indispensable para 

se procedió a la liquidación y reorganización de 
-

do el traspaso de los presupuestos, competencias, 
bienes muebles e inmuebles del organismo a la ju-

-

-

Debido a los cambios de las competencias, la Cons-

-

los sistemas de riego. Lamentablemente hasta la 

Consejo Nacional de Competencias, la asignación 
de los recursos económicos necesarios para poder 
efectuar el mantenimiento de la infraestructura hi-

Con el paso del tiempo se ha deteriorado la infraes-
tructura hidráulica del riego parcelario en la pro-

-

los sistemas de riego. Cabe resaltar que los usuarios 
de dichos sistemas de riego se encargan de forma 
general de los trabajos de limpieza en los puntos de 
obstrucción. Sin embargo, el mantenimiento anual 
de los sistemas de riego es necesario realizarlo, 
por cuanto con la presencia e intensidad de cada 

toda la infraestructura hidráulica. 

en la rehabilitación de los sistemas de riego de la 

al clamor de los usuarios, las organizaciones de re-
gantes y gobiernos locales, quienes han interpuesto 

-
rioro de los sistemas de riego para la producción de 
alimentos, afectando la Seguridad Alimentaria y el 

-

a cabo la rehabilitación de los sistemas de riego, 

y oportunidades económicas, como también, a la 

al desarrollo local y regional.

-
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-
cución del proyecto se desarrollará de acuerdo a 
la Constitución, un proceso preparatorio de trans-
ferencia ordenada de las competencias de riego 

responsabilidad de la operación y mantenimiento 

Áreas de Riego (ha)  
Sistemas de Riego Área Total  

ha  
Área Regable 

ha 
Área Regada 

ha 
Hectárea por 

Regar 
Santiago 1001,20  569,24 567,13 2,11 
Quinara 300,00  191,00 168 23,00 
Campana 774,00  672,00 574 98,00 

La Era 478,00  375,00 300 75,00 
Chiriyacu 1168,80  1168,80 776,36 392,44 
Palmira 260,59  250,07 240 10,07 

TOTALES 3982,59  3226,11 2625,49 600,62 

de los sistemas de riego. Mejorándose de esta for-
ma, la transición ordenada de las competencias del 

Cuadro 6 – 3: Cobertura de ejecución

6.4.4 Empresa Pública de 

Título del Proyecto:

-
CIA DE LOJA
Objetivo del Proyecto:

la adquisición de equipo caminero.
Plazo de ejecución:
Presupuesto Estimado: 

MIL 00/100. Dólares

1 000 000.00   GPL
Breve Descripción del Proyecto:

-
da a trabajos de mantenimiento y doble tratamiento 

-

es posible ejecutarla con el equipo que se dispone 
en la institución, lo que ha ocasionado múltiples 

-
dadanos y ciudadanas de los sectores comunitarios 

-

-

considerado fortalecer los equipos de maquinaria. 

de Amparo Social 
Título del Proyecto:

Objetivo del Proyecto: Ofertar a adolescentes y 
-
-

sus adicciones y contribuir a mejorar su calidad de 

Plazo de ejecución: 6 meses 
Presupuesto Estimado: 
COSTO TOTAL:   102 144,66

 69 416,9
APORTE DEL SOLICITANTE:    32  727,76
Breve Descripción del Proyecto:

Frente a la realidad descrita en páginas anteriores,  
-

ria, ha considerado como una necesidad urgente, 
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social, mediante la implementación de una “Co-
munidad Terapéutica” con  atención prioritaria y 

-

cuente con una atención integral, especializada y 

familiar y comunitaria.

-
-

cial de Atención Social Prioritaria, es contribuir al 

mediante la aplicación de estrategias social y le-
galmente permitidas para un crecimiento personal, 
desarrollo de una personalidad autónoma y fran-

-
tamente capaz de reintegrarse y reinsertarse social-

y pública a éste segmento de la sociedad ya que 

ende se paga sumas económicas inaccesibles para 
muchas personas.

Por ello, el tratamiento para la adicción que nos 

-
-

nes de ayuda para el adicto, que se estructuran de 
-

yar la recuperación de una persona afectada por la 
-
 

 
Debido a que ésta es una época de cambio en la 

programa de Tratamiento Interno básico es de 180 
-

res y terapeutas que estarán al tanto del progreso 
del paciente.
 

6.4.6 Coordinación de Estu-
dios y Proyectos
Título del Proyecto: -

-

Objetivo del Proyecto: Desarrollar el proyecto  In-

Plazo de ejecución: 24 meses 
Presupuesto Estimado:

Breve Descripción del Proyecto:

-
-

poético, teatral y hasta los primeros esfuerzos en 
fragmentos de ópera, la capacidad del teatro es de 

-

piensa en  la construcción de la sala de conciertos 
-

sonas, la cual estará integrada por un escenario con 

-
-

te, la incorporación adecuada de todos los sistemas 
de instalaciones especiales propias de este tipo de 
proyectos, como de iluminación, electromecánicas, 
acústica, ambientación y de aire acondicionado. 

-
-

económicas, e industriales, con una proyección lo-

-
 

Consciente de la responsabilidad institucional el 
-

-

problemas de concepción del proyecto que impe-

-

entregar a la comunidad un escenario acorde a los 
-

lógicas.  Con este proyecto, se pretende estar en 
-

-
sicos, literatos, artesanos, etc. 
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6.4.7 Coordinación
de Infraestructura
Tecnológica
Título del Proyecto:

-

Objetivo del Proyecto:
-

de la Información, en 76 Juntas Parroquiales y 16 
Municipios.
Plazo de ejecución:
a partir del segundo trimestre de 2011.
24 meses 
Presupuesto Estimado: 
TOTAL:   
Aporte GPL:  

Coop. Internac.: 
CFN:   
Breve Descripción del Proyecto:

menor porcentaje de cuentas y de usuarios de in-

-
blemática de carencia de democracia en el acceso 
a los sistemas de la Información y la comunicación 

generar  participación, e inclusión ciudadana con 
retroalimentación de la mayor parte de la pobla-

La sección Cuarta del Código Orgánico de Organi-

del Ecuador,  en sus Art.s 361  a 363, establece la 

Digital”, como una competencia de los Gobiernos 
-

Desde este enfoque es prioridad para los gobiernos 

-

-
ción, aliente el  intercambio de información entre 
las partes, mejore la calidad y capacidad de res-
puesta hacia los ciudadanos y expanda el alcance 

En este ámbito la estrategia del Gobierno electró-
nico, encaja perfectamente pues, se concibe como 

-
nicación, por parte de las entidades gubernamenta-
les para transformar las relaciones entre el gobier-
no y los ciudadanos, mediante el mejoramiento en 

ciudadanos, el fortalecimiento de la participación 

ofrecen las entidades gubernamentales, requiere 

-
fundos cambios institucionales y culturales, que 

-

instituciones del Estado es nulo si detrás no existe 
-

Aunque todos estos esfuerzos son destacables, sin 
la reducción de la brecha entre quienes acceden o 

el largo plazo sentido democrático también. En la 

tienen el carácter de derecho ciudadano básico, y 
constituyen la base fundamental de la participa-
ción democrática.

-
-

busca de mejorar, las relaciones sinérgicas de los ciu-
 

la Comunicación, que se brindaran en telecentros, 
escuelas del milenio, y centros de salud, ubicados 
en las 16 cabeceras cantonales y las 76 juntas pa-

de democracia en el acceso a los sistemas de co-
-
-

incluyente con retroalimentación de la mayor parte 
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6.4.8 Dirección de Gestión 
Ambiental
Título del Proyecto: SISTEMA DE GESTION AM-

Objetivo del Proyecto: Formular la propuesta del 

Plazo de ejecución: Periodo continuo
Presupuesto Estimado: $ 5.000,00 Dólares

Breve Descripción del Proyecto:

-
traciones públicas, se aborda desde áreas con un 

-
dos comparado con otras áreas o delegaciones de 

la gestión ambiental sin inferir con otros ámbitos 
de actuación  como son el urbanismo, la produc-

-
pone organizar las piezas del rompecabezas entre 

Organizaciones No Gubernamentales para el desa-
rrollo de funciones, responsabilidades y competen-
cias ambientales que corresponden.

en el campo de la gestión ambiental para la con-

racional del suelo y los recursos naturales, o para 
ocupar un territorio transformándolo, y adaptándo-
lo  sin destruirlo.  Todo este proceso en el marco 
de la construcción de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.

6.5 Sistema de monitoreo, 
evaluación y
retroalimentación

gobiernos autónomos descentralizados deberán 

-
tablece el Art. 272, numeral 3 de la Constitución de 

Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desa-
rrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado”, 

a los GAD.

En función de las disposiciones constitucionales y 
legales, el proceso de implementación del Plan de 

-
cia de Loja, requiere el debido seguimiento, mo-

metas propuestas sean alcanzados en el tiempo y 
-

social del mismo.

El modelo de gestión propuesto por el GPL incluye 
una serie de instancias, mecanismos e instrumentos 

-
trol social. De esta forma, el esfuerzo realizado por 

-
-

-

imprescindibles de la gestión pública, los mismos 
-

deben reforzarse continuamente para permitir que 
-

de la Propuesta y el Modelo de Gestión constituyen 
una base clara para la toma de decisiones y ob-

los ajustes necesarios durante la implementación 
del PDOT.

6.5.1 Monitoreo

y Finanzas Públicas, dispone que “los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, deberán realizar un 
monitoreo periódico de las metas propuestas en sus 

 

El monitoreo del PDOT será la función permanente 
-

bles de los programas y proyectos en cada una de 
-

cial, a las entidades del régimen dependiente y a 
las partes interesadas de los mismos, la información 
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-

logros durante el proceso de ejecución del PDOT, a 
-
 

Por tanto, el monitoreo ayudará a determinar los 
cambios o ajustes a realizar durante el proceso de 
ejecución del PDOT.

Datos de referencia del programa o proyecto. 
Indicadores meta, cuyo cumplimiento o in-
cumplimiento serán base para el monitoreo.
Mecanismos o procedimientos tales como 

-
miento.

y Desarrollo Territorial y las instancias creadas para 
el efecto, decidirán qué componentes del PDOT 

cuenta  criterios de cobertura, presupuesto, plazos 
de ejecución y alcances de los proyectos.

-
 

6.5.3 Control Social
Durante la ejecución del plan de desarrollo y orde-

-

disposiciones constitucionales y legales. Al respec-
-

pone que “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
-

gestión de los asuntos públicos, y en el control po-
pular de las instituciones del Estado y la sociedad, y 
de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación 
se orientará por los principios de igualdad, autono-

control popular, solidaridad e interculturalidad”. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 4 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, “La partici-

-

de los mecanismos de la democracia representati-

ciudadano es el resultado del proceso de la parti-

ciudadanos de una comunidad, quienes, de mane-
ra protagónica participan en la toma de decisiones, 

como, en el control social
gobierno, las funciones e instituciones del Estado, 

-

tanto en el territorio nacional como en el exterior”

Otra de las disposiciones legales de la Ley en men-
ción establece que “Las ciudadanas y los ciuda-

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás for-
-

de control social a la actuación de los órganos y 
autoridades de todas las funciones del Estado y los 

6.5.4 Criterios de monito-

a) Objeto de la evaluación:

implementación o cumplimiento del PDOT, la par-

grado de empoderamiento del proceso.

b) Responsables del monitoreo y evaluación:

en base a lo establecido en el PDOT, en especial lo 
-

cial de Loja. Entre las instancias responsables del 

-

-
dadana, y la Comisión Técnica de Monitoreo y 

efecto. Los mecanismos ciudadanos con mayor in-
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se anotan más adelante y se encuentran contenidos 
especialmente en la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana.

c) Cuándo se evaluará:
-

con mayor intensidad dichas tareas, durante la rea-
lización de reuniones ordinarias del Parlamento, en 

-
-

d) Cómo se realizará el monitoreo y evaluación:
-

mer lugar de los documentos del PDOT propiamente 
dichos, en especial lo relacionado con las decisio-

 

-

jornadas de rendición de cuentas, etc.,  para que 
-

PDOT. Se utilizará además los espacios de promo-
-

en la implementación del proceso.

6.5.5 Instancias de monito-

6.5.5.1 Consejo Provincial

Conformado  según lo que dispone la Constitución, 
el COOTAD y en especial el Art. 28 del Código 

-

las funciones asignadas por la ley a esta instancia 
-

-

6.5.5.2 Parlamento provincial parti

Las sesiones del PPP a realizarse según su regla-
mentación interna, deberán asignar un espacio 
para la presentación de informes del Consejo de 

-
ción, los mismos que permitirán a los miembros 

-

ejecución del PDOT.

6.5.5.3 Asamblea ciudadana local

del PDOT son las asambleas ciudadanas locales, 

-

presentes.

6.5.5.4 Comisión técnica de moni
toreo y evaluación

su implementación, se propone la conformación de 

Los organismos encargados de constituir dicha 
comisión, deben ser los que  según la ley, tienen 

control social, en el presente caso serán la Coordi-
-

-
blea local ciudadana, quienes nombrarán represen-

 

6.5.5.5 Espacios de rendición
de cuentas

Los momentos de rendición de cuentas que por ley 
deberán ser presentadas por las autoridades pro-

-

en la implementación del mismo.
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6.5.6 Mecanismos

-
trol social a la implementación del PDOT. Entre ta-

-

asambleas locales, audiencias públicas, cabildos 

Figura 6 – 16: Estructura circular del sistema de monitoreo, evaluación y control social
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populares, entre otros, éstos, si bien tienen como 

pública, podrán orientar su accionar al monitoreo 

para la puesta en marcha de los indicados mecanis-

en los mismos y las instancias institucionales res-

6.6.1 Introducción
En los procesos que desarrollan los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados en la construcción de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territo-

-

obligación de cada Gobierno Autónomo Descentra-

tiene que elaborar un plan detallado de promoción 
y difusión del PDOT durante su implementación, el 
presente documento pretende establecer los linea-
mientos generales de una propuesta de Promoción 
y Difusión de los Planes de Desarrollo y Ordena-

6.6 Estrategia de promoción y difusión del PDOT

que dicho plan de promoción y difusión contribu-

las propuestas del PDOT, según lo que establece 
la Constitución y el Código Orgánico de Organi-

 

El plan de promoción y difusión, forma parte com-
plementaria del PDOT, ya que se integra como par-
te del Modelo de Gestión del mismo, por lo cual 

y facilitar el proceso de interiorización en el públi-
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Como parte de la estrategia, antes de iniciar su 
implementación, el plan contempla la necesidad 

del Plan, y luego, en el aspecto técnico-administra-

de difusión
Se entiende como plan de difusión la forma como 

-

pública en los medios de comunicación, logra in-

mecanismos de participación en el proceso de im-
plementación del mismo. De esta forma se logrará 

-
prometa con su  implementación.

6.6.3 Necesidad de un
plan de difusión
El plan de promoción y difusión se torna indispen-
sable como medio para facilitar el conocimiento y 

-

soluciones como parte de dicho plan. Esta necesidad 
 

a. Es necesario difundir y socializar los contenidos 
-

accionar institucional.

b. Se precisan directrices claras y simples para di-
fundir y asegurar que el PDOT, forme parte de la 
agenda de trabajo de las  Instituciones, dirigentes 
sociales  y la misma sociedad en general.

c. Se requiere establecer una estrategia diferencia-

-
-

diar y poner en práctica los instrumentos de gestión 
y desarrollo como medio para mejorar la calidad 

6.6.4.1 Objetivo general:

los GAD, las entidades del régimen dependiente, los 

en su conjunto, se empoderen  del PDOT y asuman 
un compromiso obligatorio para su implementación. 

a. Lograr que la población en general conozca la 
existencia del PDOT.

-
-

das en el desarrollo.

-
mente en la aplicación del PDOT.

propuesta
El plan de promoción y difusión del PDOT se imple-

-

-

-
dos en la ciudad de Loja, cantones y parroquias de 

y mecanismos existentes como parte del sistema de 
participación ciudadana y el proceso de monitoreo 

La promoción y difusión se realizará en los sec-

-
te documento sólo apunta lineamientos generales 

detallado con todos sus componentes será elabo-
rado en los meses siguientes a la aprobación del 
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-

-
pular.

-

medios escritos.

-
rios, realizados con distintas organizaciones de la 

la estrategia
de promoción y difusión 

-

el proceso de implementación, para el efecto será 
necesario organizar y ejecutar acciones que permi-

participación de los sectores sociales a los cuales 
se dirigirá el proceso de promoción y difusión. Es-
pacio importante para este propósito será las ac-
ciones desarrolladas como parte del sistema de 

difusión, serán las reuniones de META en sus distin-


