
449

A
N

EX
O

S



450



451

A
N

EX
O

S



452



453

A
N

EX
O

S



454



455

A
N

EX
O

S



456



457



458



1.1. Caracterización

La Zona de Planificación 1-Norte, está integrada por
las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y
Sucumbíos, conformada por 26 cantones, 144 parro-
quias rurales y 39 parroquias urbanas, distribuidas en
un área de 42.498 km2 correspondiente al 16,6% del
territorio ecuatoriano. Posee una población de
1’011.201 habitantes lo que representa el 8.32% de
la totalidad nacional (INEC, Censo 2001). 

Entre las características de la Zona de Planificación,
se destaca poseer el mayor número de pueblos y
nacionalidades indígenas, entre los que se encuen-
tran: Kichwa, Épera, Awa, Chachi, Siona, Cofán,
Secoya y afroecuatoriano; en suma, la presencia
étnica asciende al 30.1% de la población regional.
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas
(NBI) es mayor a la media nacional con 68.2%,
reflejando los porcentajes más altos las provincias de
Sucumbíos y Esmeraldas.

Esta zona, fronteriza con Colombia, mantiene un
fuerte intercambio comercial e importantes movi-
mientos migratorios, especialmente de nacionali-
dad colombiana, lo cual la convierte en una de
especial dinámica y comercio. Posee una diversidad
de pisos climáticos y de ecosistemas, que varían
desde tropical monzón, tropical húmedo en la zona
costera hasta mesotérmico húmedo y semihúmedo
en la zona andina y cálido húmedo en la zona ama-
zónica, con una topografía de relieves colinados
altos y muy altos. En las estribaciones de la cordille-
ra occidental existen minerales metálicos y no
metálicos destacándose oro, cobre y también roca
masiva, arena grava, arcillas, azufre y calizas. 

Las cinco actividades económicas que contribuyen a
la economía regional son: la explotación petrolera y

minera con 42%; la producción de derivados del
petróleo con 14.5% (en éstas la población econó-
micamente activa-PEA es de apenas 6.8%); el
comercio al por mayor y menor con 10%, la indus-
tria manufacturera con 7.3%; y, la agricultura,
ganadería y silvicultura con un 6.7% (BCE, 2007).
La fuerza laboral está orientada a actividades agrí-
colas y comerciales, en su mayoría, sin que esta
contribuya significativamente a la economía regio-
nal. La producción agropecuaria está orientada a:
papa y fréjol en Carchi; naranjilla, café y vacunos
en Sucumbíos; cacao, banano, plátano, productos
de mar y palma africana en Esmeraldas.

La Zona de Planificación está conformada por un
sistema de ciudades urbanas de diferentes tamaños y
grados de interacción: Ibarra, Esmeraldas, siendo las
siguientes en rango poblacional Tulcán, Lago Agrio,
Otavalo y Quinindé. Cabe destacar la importancia
de las cabeceras cantorales y parroquiales que sirven
de soporte a las actividades productivas rurales.

El principal eje vial que articula la Zona de
Planificación, es la vía Panamericana que se encuen-
tra en buen estado y conecta en sentido norte-sur las
provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha. En sen-
tido transversal la red se complementa con la vía
Imbabura-Esmeraldas, Carchi-Sucumbíos y varias
vías inter-cantonales; algunas de estas vías tienen
severas limitaciones, lo que dificulta una adecuada
conectividad transversal. El oleoducto y varios poli-
ductos cruzan la zona de planificación, se inicia en
Sucumbíos y termina en la refinería en Esmeraldas.
Existen dos puertos marítimos en Esmeraldas y San
Lorenzo y dos puertos fluviales: Puerto Providencia y
Puerto Sucumbíos en Sucumbíos, además existen
aeropuertos en cada capital de provincia. Sin embar-
go, solo dos de ellos se encuentran actualmente habi-
litados en las ciudades de Esmeraldas y Lago Agrio.
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Mapa A.3.1.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 1

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.
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1.2. Potencialidades y problemas

El carácter fronterizo de la Zona de Planificación
representa un fuerte eje de desarrollo comercial e
integración. Sin embargo, por ser una zona de
frontera posee condiciones particulares en rela-
ción al resto del territorio: la presencia de grupos
armados irregulares, economía informal, violen-
cia e inseguridad especialmente en las tres pro-
vincias fronterizas, a esto se suman altos flujos
migratorios lo que generan sobre-oferta laboral.
Existe una demanda de cobertura de servicios
básicos como agua para consumo, alcantarillado
y cobertura de telefonía, especialmente en
Sucumbíos y Esmeraldas.

La riqueza en diversidad étnica y cultural, sumado
a la belleza escénica y paisajística en todo el terri-
torio, la existencia de ciudades patrimoniales,
sitios arqueológicos y centros turísticos, forman
áreas propicias para el desarrollo turístico - étnico
– cultural. No obstante, estás potencialidades se
encuentran amenazadas por la extracción indiscri-
minada de recursos naturales y pérdida de identi-

dad cultural con desplazamientos de poblaciones
de sus territorios ancestrales, esta situación de una
u otra manera se refleja en nuevos asentamientos
humanos en los sectores rurales de las provincias
de Esmeraldas y Sucumbíos. 

La tasa de crecimiento de la población urbana es
mayor a la nacional: en Ibarra, Otavalo,
Quinindé, Muisne, Atacames y el crecimiento
porcentual acelerado en Nueva Loja y
Shushufindi generan un desorden en la consoli-
dación de los asentamientos humanos; lo que
agudiza el déficit de cobertura de servicios bási-
cos. A ésto se suma los problemas de acceso y
tenencia de la tierra especialmente en
Sucumbíos y Esmeraldas.

La presencia de yacimientos petroleros implica
una gran oportunidad de generar riqueza a través
de la explotación petrolera, de hecho la provincia
de Sucumbíos es la que mayor cantidad de pozos
en producción posee. Sin embargo, los impactos
socio-ambientales que dicha extracción genera
son muy altos, como la colonización de tierras



dentro de áreas protegidas, deforestación y conse-
cuentemente la degradación del hábitat y pérdida
de biodiversidad, contaminación de suelos y fuen-
tes de agua, entre otros.

Las formaciones sedimentarias presentes en la
Amazonía afloran en un 85% de la superficie de
la provincia de Sucumbíos, siendo propicias para
contener yacimientos de mucha importancia
como el asfalto, gas anhídrido carbónico, sales
de potasio y sodio, calizas fosfatas y otras. La
Zona de Planificación forma también parte de
una enorme reserva aurífera ubicada en la cuen-
ca oriental de la cordillera donde hay tres distri-
tos auríferos; encontrándose depósitos puntuales
de oro, económicamente explotables en algunos
ríos de la Amazonía; al igual que plata, cobre,
manganeso, plomo, zinc, antimonio, estaño, hierro,
entre otros, ubicados en zonas de difícil accesibi-
lidad. Existen además recursos minerales no
metálicos, destacándose la roca masiva, arena
grava, arcillas, azufre y calizas, siendo estos
recursos no renovables un potencial generador
de ingresos que deberá manejarse con el mayor
respecto al ambiente. 

Esta Zona de Planificación dispone de suelos con
muy buena aptitud agrícola y forestal; cuenta con
una importante biodiversidad. Una parte de su
territorio está bajo el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, posee una alta disponibilidad de
fuentes de agua dulce, varios de sus ríos son utili-
zados como vías de acceso natural para el trans-
porte de productos a distintos lugares, así como
proveedores de agua especialmente para riego;
pero la falta de tecnificación en las prácticas
agrícolas, especialmente en Imbabura y Carchi,
conlleva a una baja productividad en dichas
zonas. Existe una incipiente infraestructura pro-
ductiva y accesibilidad a redes de comercializa-
ción directa. Existen grandes reservas de aguas

termales subterráneas con gran potencial para la
generación de energía geotérmica. 

1.3. Estructura territorial propuesta

Territorio revalorizado en lo natural, paisajístico
y étnico, con una industria extractiva de madera,
minerales y petróleo que mantienen equilibrio
entre la competitividad del sector y el respeto al
ambiente; con una excelente movilidad que per-
mite el flujo e intercambio de comercio hacia
dentro y fuera del país, con centros de integra-
ción comercial distribuidos estratégicamente a lo
largo de la Zona de Planificación, nodos indus-
triales textileros y de procesamiento de pescado,
circuitos turísticos a lo largo de toda la franja de
zona del pacífico, andina y amazonía, con una
red urbana bien estructurada conteniendo nodos
urbanos con roles y competencias definidos y
complementarios entre sí, con centros de salud
de calidad que brindan atención universal, gra-
tuita sin exclusión y equidad.

Red de universidades con relación y vincula-
ción directa a las potencialidades productivas
del territorio en la generación de ciencia y tec-
nología. Territorio con una producción sana y
culturalmente apropiada, agropecuaria y pes-
quera, con cadenas de asociatividad, diversifica-
ción de productos, autoabastecimiento,
transformación y procesamiento, aplicando bio-
tecnologías de producción de varios alimentos
de la canasta básica.

Territorio con diferentes niveles de asentamien-
tos humanos que responden a la dinámica real y
potencial de la Zona de Planificación, con tres
tipos de grupos urbanos dotados de infraestructu-
ra pública y de servicios que fortalecen la poten-
cialidad del territorio.
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Cuadro A.3.1. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 11
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1.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas
prioritarios en la Zona de Planificación2:

• Superar las brechas de pobreza y extrema
pobreza.

• Involucrar a las universidades en la adapta-
ción y utilización de la ciencia y tecnología
en los diferentes procesos productivos.

• Fomentar actividades de producción y servi-
cios basados principalmente en el trabajo,
con fuertes encadenamientos productivos.

• Prevenir y controlar la contaminación
ambiental, del aire, del agua y del suelo.

• Propiciar como un tema obligatorio el estu-
dio, la investigación y la difusión de todas
las culturas.

• Promover el desarrollo territorial integral y
equilibrado para la formación de una
estructura nacional policéntrica de asenta-
mientos humanos.

• Universalizar el acceso permanente, opor-
tuno, gratuito y sin exclusión a una aten-
ción en salud integral, por ciclos de vida,
con calidad, calidez y equidad. 

• Impulsar la soberanía alimentaria, garanti-
zando la autosuficiencia y el acceso perma-
nente a alimentos sanos y culturalmente
apropiados.

• Impulsar la generación de empleo digno en
actividades vinculadas a la soberanía alimen-
taria y a la atención de necesidades básicas.

• Impulsar el manejo forestal sustentable de
bosques, la forestación y reforestación.

• Promover la gestión intercultural a través
de un sistema nacional descentralizado y
desconcentrado de cultura.

• Promover que las políticas públicas se ela-
boren e implementen con enfoque de dere-
chos humanos.

Complementario a estos temas en otros espacios
de discusión y consulta se identificaron como rele-
vantes: la necesidad de mejorar la infraestructura

1 Grupos Urbanos: Conjunto de centros urbanos complementarios entre los cuales existen fuertes relaciones sociales, cul-
turales y económicas que resultan en desplazamientos terrestres diarios entre ellos. 

2 Referencia a las políticas 1.1; 1.6; 11.1; 4.5; 1.8; 3.2; 1.4; 6.1; 4.1; 2.2 y 9.2 priorizadas en el Taller de Consulta
Ciudadana para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Esmeraldas el 13 de Julio de 2009.
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básica, especialmente de las condiciones de
abastecimiento de agua potable en la zona fron-
teriza; garantizar que las actividades extractivas
mineras, petroleras y forestales se cumplan con
estrictas medidas de protección ambiental, e
impulsar la producción sustentable de energías
alternativas; impulsar encadenamientos produc-
tivos agrícolas y pecuarios para garantizar la
soberanía alimentaria, fortaleciendo a su vez las
actividades artesanales y la creación de mecanis-
mos de acceso a mercados nacionales e interna-
cionales para la comercialización de estos

productos; así como también fomentar en el
largo plazo el rol de las ciudades de Esmeraldas,
Tulcán y Nueva Loja, como asentamientos
humanos comerciales, que por su ubicación en
pasos de frontera y puertos, se han constituido
en zonas con alto dinamismo comercial, espe-
cialmente de productos alimenticios y textiles; y
al mismo tiempo promover la vinculación de la
Zona de Planificación a través de la creación y
mejoramiento de ejes de conexión vial como
aporte al dinamismo comercial, y al acceso de la
población a todos los servicios básicos.
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2.1. Caracterización

La Zona de Planificación 2-Centro Norte, está
integrada por las provincias de Pichincha,
Orellana y Napo, conformada por 1 Distrito
metropolitano, 17 cantones y 103 parroquias,
distribuidas en una superficie de 43.646,07 km2,
correspondiente al 17% del territorio nacional.
Posee una población de 2 337.311 habitantes,
incluida la ciudad de Quito, que representa el
18,89% de la totalidad nacional concentrándose
12,98% en lo urbano y 5,90% en lo rural (INEC,
Censo 2001).

El índice promedio del NBI es de 66,8%, superior
al promedio nacional (61,3%), sin embargo, la
provincia de Pichincha presenta un NBI del
40,6% en contraste con Napo y Orellana que
presentan un 77,1% 82,7%, respectivamente,
muy por encima del indicador promedio del país
(SIISE, 2001).

La población indígena representa el 6,5% de la
población total de la Zona de Planificación con-
formada por las culturas kayambi, los kitu kara,
kichwa amazónico, huaorani, shuar-awá; configu-
rando un territorio multiétnico y pluricultural.

La Zona de Planificación posee una diversidad de
pisos climáticos y ecosistemas que van desde los
200 msnm en la llanura amazónica hasta los 5.790
en la sierra central, con un 22% de su territorio
con limitaciones topográficas, especialmente en
los flancos de la cordillera andina. Su temperatura
fluctúa entre los 5°C a 26°C, con precipitaciones
entre 300 mm en Pichincha a 4.000 mm en la
Amazonía. Conformado por un conjunto de vol-
canes activos: Pululahua, Guagua Pichincha,
Ninahuilca, Cayambe, Reventador, Antisana,
Sumaco y Cotopaxi.

Alrededor del 34% del territorio, se encuentra bajo
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
muchas de ellas intervenidas y amenazadas por

actividades petroleras y madereras. Al interior del
SNAP, se encuentran importantes parques nacio-
nales (27%) y diversas reservas ecológicas (7%).
En las provincias de Napo y Orellana el 35% de la
superficie corresponde a bosques nativos y natura-
les que no cuentan actualmente con status de pro-
tección (SIGAGRO, 2000). El 2,3% del área de la
Zona de Planificación tiene condiciones para el
desarrollo de actividades agrícolas sin limitacio-
nes, el 6,4% se presenta con ciertas limitaciones y
el 15,50% para actividades ganaderas. En lo refe-
rente al sector minero, se dispone de 31 depósitos
de minerales no metálicos 23% del total nacional. 

Las principales actividades económicas están rela-
cionadas con: el sector petrolero de exportación;
el sector hidroeléctrico; el sector agrícola, en el
área andina (papa, cereales, maíz, habas, mellocos,
quinua, hortalizas, fréjol, etc.), en el área subtropi-
cal (maíz, cacao, yuca, plátano, palma africana), el
sector pecuario: leche y carne; el sector florícola;
el sector turístico, los servicios profesionales y el
transporte y la logística. El sector primario de la
PEA se expresa con un 30,87%, el secundario con
un 18,49% y el terciario con un 24,63%, siendo la
provincia de Pichincha la de mayor aporte a estas
cifras con más del 90% (SIISE, 2001). 

Las actividades y funciones de la Zona de
Planificación «se hallan fuertemente determina-
das por la existencia de un polo urbano concentra-
dor y orientador de la dinámica de configuración
del territorio, que es la ciudad de Quito» (PGDT,
2006: 12). Sin embargo, las ciudades amazónicas
cumplen un rol estratégico fundamental en la
estructura territorial y económica del país, por la
presencia de la actividad petrolera en su territorio.

El sistema de ciudades principales se expresa en
los siguientes niveles: El primero lo conforma el
Distrito Metropolitano de Quito con la mayor
concentración poblacional, 1842.201 habitantes;
en un segundo nivel se encuentran: Sangolquí con
64.098 habitantes seguido de Cayambe con
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35.993, Coca con 28.366 y Tena con 26.507.
Alrededor de estas ciudades se articulan una serie
de asentamientos de menor escala que han ido
conformando grupos urbanos articulados con el
sistema de ciudades principales.

Los ejes viales que articulan la Zona de
Planificación son: la vía Panamericana que arti-
cula en sentido vertical y los ejes transversales:
Quito-Tena-Coca, Ibarra-Quito-Tena, en el sen-
tido transversal: Esmeraldas-Santo Domingo-
Quito-Tena, es un eje en buen estado. El sistema
fluvial en la Amazonía es un importante medio de

transporte de personas y comercio, estructurado
por los ríos Napo y Coca, -navegables durante
todo el año- conectando especialmente la ruta
Tena-Coca y Coca-Tiputini-Nuevo Rocafuerte.
El sistema aéreo se articula mediante el aero-
puerto Internacional Mariscal Sucre y en la
Amazonía el aeropuerto de El Coca. Al momen-
to se ejecuta el Aeropuerto del Tena.

En esta Zona de Planificación existen 8 centrales
entre hidroeléctricas, térmicas, termoeléctricas y
estructuras para la producción petrolera ubicadas
en la zona oriental de la provincia de Orellana. 
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Mapa A.3.2.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 2

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES .

2.2. Potencialidades y problemas

En el Distrito Metropolitano de Quito, existen
grandes equipamientos de salud y educación
superior, que son una gran oportunidad para la
población, realidad que no es compartida por las
demás ciudades de la zona de planificación.
Existe un bajo nivel de cobertura de servicios

básicos como agua, alcantarillado, recolección
de basura, educación y salud en las provincias
amazónicas.

En la parte de Napo y Orellana, especialmente,
existe presencia de asentamientos ancestrales que
configuran un territorio multi-étnico y pluricultu-
ral que han visto amenazados sus modos de vida



Cuadro A.3.2. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 2

por la presencia de actividades petroleras y de
extracción maderera. 

La presencia de importantes elementos esenciales
expuestos frente a peligros naturales (sísmicos,
volcánicos, de remoción en masa e inundaciones)
y antrópicos hace que se tenga un alto índice de
vulnerabilidad. 

Un 34% de las áreas naturales protegidas del
territorio nacional se encuentra en esta Zona de
Planificación, con una inmensa riqueza natural y
de biodiversidad, que le confiere un alto valor
paisajístico y la presencia de grandes parques
nacionales y reservas ecológicas que favorecen
notablemente a la actividad turística. Sin embar-
go, la fuerte presencia de actividades producti-
vas: petrolera, florícola y maderera, han
generado considerable contaminación ambiental
y degradación de los recursos naturales, e inclusi-
ve han incrementado el tráfico ilegal de especies
de flora y fauna.

La Zona de Planificación cuenta con una impor-
tante red hidrográfica que la convierte en un terri-
torio con potencial para la generación de
electricidad, así lo demuestra la localización del

proyecto Coca – Codo – Sinclair. También exis-
ten importantes sistemas de riego para las activi-
dades agrícolas; sin embargo, la sobreutilización de
los suelos ha provocado un proceso de erosión,
deforestación e incremento de la frontera agrícola
en zonas de bosques naturales, páramos y zonas de
producción natural de agua. 

La presencia del sector industrial y de servicios
(especialmente en Pichincha), representa un
valor agregado y un importante aporte a la pro-
ducción nacional. Esto se complementa con la
capacidad de transporte y logística instalada, la
ubicación del aeropuerto internacional más
importante del país y ejes viales que interconectan
la Zona de Planificación.

2.3. Estructura territorial propuesta

La Zona de Planificación centro-norte consolida-
da en su carácter regional policéntrico y diverso.
Con servicios públicos y equipamientos adecua-
dos, conectado y accesible. Nodo de conectividad
internacional y territorio seguro, con un sistema
de asentamientos diversos que cumplen roles espe-
cíficos en la estructura nacional.
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2.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas
prioritarios en la Zona de Planificación3:

• Garantizar el acceso a la educación hasta
un tercer nivel y de carácter gratuito.

• Asegurar una (re)distribución equitativa de
la riqueza.

• Promover una producción e industrializa-
ción de los cultivos tradicionales para asegu-
rar la soberanía alimentaria y la estabilidad
cultural.

• Conservar el patrimonio natural y preser-
varlo con sostenibilidad. 

• Difundir, valorar y apoyar la preservación
del patrimonio cultural en toda su riqueza y
diversidad.

• Promover el desarrollo territorial integral y
equilibrado para la formación de una estruc-
tura nacional policéntrica de asentamientos
humanos.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar
en la Zona de Planificación 2 en las siguientes
temáticas:

Un territorio con uso sustentable del suelo, con
programas de remediación ambiental y reforesta-
ción; de la misma forma programas de mejora-
miento de la calidad de agua tanto para consumo,
como para riego.

Se debe promover la implementación de empresas
familiares asociativas, que permitan incrementar
los ingresos de las actividades primarias.

La promoción de la interconexión internacional
entre Ecuador, Perú y Brasil a través de vías fluvia-
les, y como puerta de entrada mejorar la infraestruc-
tura y facilidades del Puerto Francisco de Orellana.

Es importante también impulsar programas de
ecoturismo y turismo comunitario, científico y de
aventura, para promover el turismo en la Zona de
Planificación.
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3 Referencia a las políticas 2.2; 1.6; 1.4; 4.1; 8.4 y 1.9 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana para la actualiza-
ción del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en el Tena el 28 de Julio de 2009.

A
N

EX
O

S



3.1. Caracterización

La Zona de Planificación 34 – Centro, es la más
extensa del país, está integrada por las provincias
de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua,
conformada por 30 cantones y 139 parroquias
rurales distribuidas en un área de 44.899 km2,
correspondiente al 18,10% del territorio ecuato-
riano. Posee una población de 1’255.985 habitan-
tes lo que representa el 10,33% de la totalidad
nacional, concentrándose el 62.85 % de ella en la
zona rural (INEC, 2001).

Los pueblos indígenas de la Zona de Planificación
representan el 27% de la población total, lo que
denota una gran riqueza étnica y cultural. En la
Zona alrededor del 67,6% de la población tiene
necesidades básicas insatisfechas, mayor al prome-
dio nacional de 61,3%, lo que se traduce en un
alto nivel de pobreza y una gran desigualdad terri-
torial, siendo más crítico en las zonas rurales
(SIISE, 2001).

La Zona de Planificación posee una diversidad de
pisos climáticos y de ecosistemas, que van desde
piedemontes de la llanura Occidental pasando
por zonas glaciares de los macizos andinos hasta
llanuras fluviales amazónicas. Cerca del 16% del
territorio de esta zona, se encuentra bajo el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
cuenta también con 841 km2 de bosques protecto-
res lo que representa el 0,33% de la superficie de
la zona, además posee grandes extensiones de
páramo y amplias zonas de bosque natural (487
km2), otorgándole una amplia área de patrimonio
natural activo a proteger, no obstante, en la
actualidad el 4% de la superficie del SNAP y
bosques protectores de esta Zona de Planificación
se encuentra antropizada.

Esta zona cuenta con una ubicación geográfica
estratégica, ya que constituye una conexión
importante entre la Sierra y la Amazonía; con una
vocación productiva agroindustrial, manufacture-
ra, ambiental, energética y de servicios; se está
convirtiendo en el centro de acopio agrícola, así
como en un importante enclave comercial de
nivel nacional. 

Entre las principales actividades económicas de
la Zona de Planificación destacan en primer
lugar la producción agropecuaria (sector prima-
rio) en la que se ocupa el 44% de la población
económicamente activa (PEA), esta actividad
utiliza el 24% de la superficie del territorio. En
segundo lugar, está el sector secundario con la
producción manufacturera, que ocupa el 12% de
la PEA, pero su aporte al PIB asciende al 23%,
mayor que la contribución del sector agropecua-
rio donde el aporte al Producto Interno Bruto
(PIB) es de apenas el 14.83%. Finalmente, están
las actividades relacionadas al sector terciario,
principalmente el comercio (13% del PIB y
PEA) y el transporte (11% del PIB y 4% de
PEA) (SIISE, 2001).

La Zona de Planificación está conformada por un
sistema de ciudades principales, en función de la
concentración poblacional destaca Ambato con
209.000 habitantes; le siguen Riobamba con
174.538 habitantes y Latacunga con 82.742 habi-
tantes; existen otras ciudades como El Puyo
(35.206 habitantes) y La Maná (27.655), donde la
concentración poblacional no supera los 40.000
habitantes. Alrededor de estas ciudades se articu-
lan una serie de asentamientos de menor escala
que han ido conformando grupos urbanos articu-
lados con el sistema de ciudades principales
(INEC, 2001).
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te Ficha Zonal, la cual incluye correcciones menores relacionadas con temas estadísticos y de enunciación. (N. del E.).



El principal eje vial que articula la Zona, es la vía
panamericana que se encuentra en buen estado y
conecta en sentido Norte-Sur a las provincias de
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Esta vía se
complementa de manera transversal con tres vías
de importancia que vinculan la Sierra con la
Costa: Latacunga – La Maná – Quevedo; Ambato
- Guaranda – Guayaquil; Riobamba – Guayaquil;
y con la vía que conecta la sierra central con la lla-
nura amazónica, la vía Ambato – Baños – Puyo. 

En cuanto a infraestructura, resalta la presencia
del aeropuerto internacional de carga en la ciu-
dad de Latacunga, tres centrales hidroeléctricas
importantes en la provincia de Tungurahua
(Agoyán, Pisayambo y San Francisco, esta últi-
ma abastece con 12% al país) y una red de mini

y microcentrales distribuidas en toda la Zona
para su consumo interno. Cuenta con 2 merca-
dos mayoristas de importancia, hospitales pro-
vinciales del Ministerio de Salud Pública
(MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), y 8 centros de educación supe-
rior ubicados principalmente en las cabeceras
provinciales.

El valle productivo interandino marca la dinámi-
ca de gran parte de esta Zona, consolidando una
fuerte conexión entre Latacunga – Ambato –
Riobamba. Otro eje estratégico de conexión es el
que se establece entre Puyo y Ambato, especial-
mente en lo comercial, productivo y turístico, per-
filándose como un eje estructurante a nivel
económico y social con la zona Amazonía.
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Mapa A.3.3.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 3

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.

3.2. Potencialidades y problemas

Cuenta con zonas de alto valor paisajístico y con
una gran extensión de parques nacionales y zonas
protegidas, que favorecen el turismo. La riqueza
natural y la biodiversidad en este territorio

potencian además el desarrollo de actividades
agropecuarias, forestales y de la industria farma-
céutica herbolaria y naturista.

La multiplicidad de pisos ecológicos y variedad
de climas (de glacial a subtropical), amplía las
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posibilidades productivas existentes, ya que propi-
cia la producción de una diversidad de alimentos,
siendo esta Zona una de las principales proveedo-
ras de hortalizas, tubérculos y frutas del país, base
fundamental para la seguridad alimentaria. Esta
característica le ha permitido también contar con
rubros de exportación como los generados por la
producción de flores y brócoli que aprovechan la
disponibilidad del aeropuerto internacional de
carga de Latacunga.

Otra capacidad que destaca en este territorio es el
potencial energético, es decir, la generación de
energía limpia como la hidroeléctrica y la eólica,
o la utilización de desechos orgánicos para la
generación de energía por biomasa (biocombusti-
bles de segunda generación).

En cuanto a las actividades económicas, la pro-
ducción manufacturera de pequeñas y medianas
industrias textileras, de cuero y calzado, artesa-
nías, metalmecánica y el procesamiento de ali-
mentos constituyen también una potencialidad
por desarrollar.

Por su ubicación estratégica en el centro del país y
el buen estado de sus principales vías, la Zona de
Planificación ha logrado mantener una adecuada
funcionalidad interna, basada en la generación de
fuertes intercambios comerciales (a pesar de que la
población rural se encuentra dispersa).

Otra potencialidad es la presencia de varios centros
estatales de educación superior reconocidos; dos de
ellos se concentran en la ciudad de Riobamba
(ESPOCH, UNACH), uno en Ambato (UTA),
dos en Cotopaxi (UTC, ESPE) y uno en Pastaza
(Estatal Amazónica); las que complementados con
el servicio de universidades privadas y extensiones,
generan un flujo permanente de estudiantes y la
dinamización de servicios complementarios.

En cuanto a limitaciones territoriales, uno de los
principales problemas de la Zona es la presencia
de eventos naturales generadores de riesgo como
la constante amenaza del volcán Tungurahua, que
genera efectos directos en las poblaciones, culti-
vos e infraestructuras que se asientan en sus faldas
y efectos indirectos en el resto de su territorio. 

La expansión de la frontera agrícola es otro gran
problema que afecta a grandes extensiones de

páramo, bosque tropical y áreas protegidas, espe-
cialmente en la cordillera occidental, donde la
deforestación y las malas prácticas agrícolas gene-
ran grandes problemas erosivos, ocasionando una
pérdida gradual de productividad de los suelos.
Adicionalmente, existe un alto porcentaje de tie-
rras no legalizadas, principalmente por desconoci-
miento de los propietarios sobre los procesos
legales y la escasa información actualizada de la
tenencia de la tierra. 

A pesar de que este territorio posee fuentes de
agua que pueden ser aprovechadas para consumo
humano, riego y generación de energía eléctrica;
la reducción de áreas naturales y páramos en las
partes altas de las cuencas y los efectos del cambio
climático, están provocando una disminución en
los caudales. A esto se suma el uso inadecuado e
indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la
mala disposición de desechos, que contaminan las
fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, y las
emisiones de gases y líquidos de establecimientos
industriales; lo que pone en riesgo la provisión
actual y futura de agua para la Zona.

En cuanto a la infraestructura y cobertura de
servicios básico, la Zona de Planificación, pre-
senta aún serios problemas, especialmente en lo
relacionado con agua potable y alcantarillado
en zonas urbanas y suburbanas, además en la
zona rural es muy limitado el acceso al agua para
consumo humano, debido principalmente a la
contaminación de las fuentes y a la dispersión
de población.

3.3. Estructura territorial propuesta

La Zona de Planificación 3, se presenta como un
territorio equilibrado, con eficiencia agroproduc-
tiva e industrial, sin comprometer los espacios
naturales, en donde las fuentes de agua están
garantizadas en el tiempo, en cantidad y calidad;
con una conectividad fluida a través de la
Panamericana como eje central de desarrollo y
ejes transversales mejorados que permiten enlazar
la Costa con la Sierra y la Amazonía; con nodos
urbanos intermedios bien servidos y conectados,
transformándolos en espacios atractivos para ser
habitados, ordenando el crecimiento de los asen-
tamientos humanos y con circuitos turísticos ade-
cuados a su patrimonio cultural y natural.
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Cuadro A.3.3. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 3
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3.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas prio-
ritarios en la Zona de Planificación los siguientes5:

1. Superar las brechas de pobreza y extrema
pobreza.

2. Asegurar la (re)distribución solidaria y
equitativa de la riqueza.

3. Promover la producción, comercialización
e industrialización de los cultivos tradicio-
nales para asegurar la soberanía alimentaria
y promover la cultura.

4. Conservar y manejar sosteniblemente el
patrimonio natural, considerando su biodi-
versidad y variabilidad genética.

5. Promover la preservación, valoración, for-
talecimiento, control y difusión del patri-
monio cultural y natural del país, en toda su
riqueza y diversidad.

6. Promover el desarrollo territorial integral y
equilibrado para la formación de una
estructura nacional policéntrica de asenta-
mientos humanos.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar
en la Zona de Planificación 3 hacia un territorio
con acceso integral a los servicios básicos, con
infraestructura adecuada para atención a toda la
población.

Promover planes de manejo integral de recursos
naturales, control de la expansión de la frontera
agrícola, y extracción sustentable de recursos
naturales no renovables y reducción de la vulnera-
bilidad frente a los riesgos.

Impulsar la diversificación de la producción agrí-
cola conjuntamente con la asociatividad familiar
para crear microempresas generadoras de ingresos.

Mejoramiento continuo y ampliación de los ejes
viales de inter e intra conexión regional, para
impulsar el comercio.

Impulsar la diversificación de la producción
agroindustrial, manufacturera y prestación de
servicios.
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5 Referencia a las políticas 1.1; 2.2; 1.9; 11.4; 2.3; 2.3; 8.4; 10.1 y 12.7 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana
para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Latacunga el 24 de Julio del 2009.
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4.1. Caracterización

La Zona de Planificación 4 – Pacífico, está integra-
da por las provincias de Manabí y Santo Domingo
de los Tsáchilas, conformada por 23 cantones, distri-
buidos en un área de 22.435 km2, correspondiente al
9,04% del territorio nacional. Posee una población
de 1’657.732 habitantes, lo que representa el 11,8%
de la totalidad nacional (Censo INEC 2001).

El nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
en esta Zona es de 69,60%, superior al valor nacio-
nal (61,26%). Asimismo, los indicadores de anal-
fabetismo funcional y déficit de servicios básicos
residenciales presentan los siguientes datos prome-
dio a nivel de la zona con 34,10% y 76.40% respec-
tivamente, sobre el nivel nacional que corresponde
al 21,33% y 63,01% (Fuente SIISE 2001).

El grupo étnico característico son los Tsáchilas
con aproximadamente 3500 hab., que ocupan
aproximadamente una superficie de 10.500 has.,
en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
(Fuente Gobierno Provincial de Santo Domingo
de los Tsáchilas). 

Esta Zona de Planificación posee una gran diversi-
dad de pisos climáticos, que van desde zonas tropi-
cales mega térmicas semiáridas a tropicales
megatérmicas semi-húmedas. Posee además una
extensa franja litoral y una cordillera costera
denominada Chongón y Colonche. Cerca del
3,6% del territorio (762 km2) se encuentra bajo
régimen de protección del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) y 3.258 km2 correspon-
den a bosques protectores, principalmente locali-
zados en la provincia de Manabí, cuenta además
con amplias zonas de bosque natural 11,2%, sin
estatus de protección legal. El 59%, (13.206 km2)
de la superficie tiene una importancia hidrológica
media en agua subterránea. 

Es importante decir que la Zona de Planificación
se encuentra ubicada sobre el área de influencia de

la zona de subducción de la placa de Nazca y
Sudamericana por lo que puede presentar una
considerable actividad sísmica. Además, se pueden
presentar eventos de intensa sequía, ubicados con
mayor fuerza en Manta, Portoviejo, San Vicente,
Sucre y Olmedo. Por otro lado, en los valles de los
ríos Portoviejo y Chone, pueden registrarse inun-
daciones que afectan a las áreas cultivadas.

En cuanto al aspecto económico y productivo, se
puede destacar que las actividades que realiza su
población se basan principalmente en la agricultu-
ra, ganadería, pesca y acuacultura. De esta forma,
el 39,88% de la PEA se dedica a estas actividades
primarias que se desarrollan especialmente en la
provincia de Santo Domingo y en los valles de las
cuencas de los ríos Chone y Portoviejo, ocupando
el 9,6% de la superficie total de la Zona (2.939,74
km2). En el eje costero, la pesca y la acuacultura
son las principales actividades de la población. 

La actividad de servicios abarca el 20.38% del
PEA, seguida en importancia la comercialización
de productos con el 17.5%, la manufactura con el
6.6%, la construcción con el 5.7% y otras activi-
dades con el 7%. El eje agroindustrial y ganadero
lidera el mercado lechero en el país, ubicándose
en Santo Domingo – Quinindé; Chone, El
Carmen y Flavio Alfaro. La ciudad de Santo
Domingo es un nodo estratégico de comercializa-
ción, acopio y procesamiento para la producción
agrícola. La pesca se ha constituido en el motor de
la actividad productiva debido a la presencia de
grandes embarcaciones industriales y lanchas arte-
sanales, esta aporta el 7% al PIB nacional, rubro
significativo que demuestra el alto potencial pes-
quero de este territorio, ocupando el tercer puesto
en ingresos de divisas al Estado.

Los asentamientos humanos se caracterizan por
una alta concentración de habitantes en los
centros de mayor jerarquía, (Manta, Portoviejo y
Sto. Domingo). De la población total en la Zona
de Planificación, el 55% vive en áreas urbanas. Es
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importante señalar la baja relación funcional
entre las ciudades de Manta y Santo Domingo
(entiéndase por baja relación funcional, a los pro-
cesos de intercambio de productos y servicios).
Están también las ciudades denominadas centrali-
dades intermedias, cumpliendo la función de ciu-
dades de paso, como El Carmen, Chone, Jipijapa,
que cuentan con una dinámica comercial propia;
y, ciudades o pequeños centros poblados, que
dependen del turismo de playa y/o pesca artesanal
como Bahía de Caráquez, Crucita, San Vicente,
Pedernales, Puerto López.

El principal eje vial que articula la Zona, es la vía
Santo Domingo – Portoviejo – Manta la cual
requiere mantenimiento permanente; la zona cos-
tera está conectada por la vía denominada Ruta
Spondylus. Existen otras vías de importancia,
como lo son la vía Portoviejo – Pichincha que se
encuentra en malas condiciones y la vía
Montecristi – Jipijapa – La Cadena.

En cuanto a infraestructura, existe un aero-
puerto con proyección internacional en la ciu-
dad de Manta y tres aeropuertos de carácter
nacional localizados en Portoviejo, Sto.
Domingo y San Vicente. El puerto de Manta es
un referente por su ubicación estratégica, con
proyección a convertirse en un puerto de trans-
ferencia de carga internacional. Existen ade-
más tres terminales terrestres importantes de
conexión nacional en las ciudades de Manta,
Portoviejo y Santo Domingo.

Adicionalmente, existe infraestructura para el
abastecimiento de agua como embalses y sistemas
de riego tales como Poza Honda, La Esperanza,
Proyecto Carrizal Chone y Daule Peripa que se
encuentra en la zona no delimitada de la Manga
del Cura, las mismas que apoyan al desarrollo agrí-
cola de esta Zona, especialmente en la provincia
de Manabí que por sus características físicas pre-
senta graves problemas de sequía.
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Mapa A.3.4.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 4

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.
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4.2. Potencialidades y problemas

En la Zona de Planificación, aún existen inequi-
dades sociales como por ejemplo los altos índices
de analfabetismo funcional, especialmente en las
zonas rurales de las provincias de Santo Domingo
y Manabí, problema para el cual una solución se
hace urgente especialmente en los cantones de
Pedernales, Pichincha y Paján en Manabí; y las
parroquias rurales de Santo Domingo como Santa
María del Toachi.

A pesar de esto, posee una gran riqueza cultural lo
que la convierte en una gran potencialidad para
generar actividades turísticas relacionadas al patri-
monio cultural a través del desarrollo de la Ruta
del Spondylus, Ruta del Sabor, Ruta del Café y de
la Aventura. 

Gracias a su belleza paisajística y biodiversidad
marina incomparable, posee un potencial turístico
de gran importancia, especialmente en la franja
costera en donde existe una diversa gama de infra-
estructura turística, hotelera y vial, no obstante, la
misma necesita constante mantenimiento. 

Sin embargo, la presencia de asentamientos
humanos, en adición a la gran actividad turística,
genera una fuerte contaminación marina, produ-
cida especialmente por la descarga de desechos sin
tratamiento y de manera antitécnica.

La deforestación de grandes extensiones de bosque
es también un problema bastante alarmante, que
ejerce presión sobre el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y Bosques Protectores, con una cifra
alarmante de intervención del 44% (2.613 km2)
de su superficie.

En cuanto a las actividades productivas se puede
mencionar que la pesca se ha constituido en el
motor de la actividad productiva de la Zona de
Planificación 4, aportando el 7% al PIB nacional,
rubro significativo que demuestra el alto poten-
cial pesquero.

La ganadería, que lidera el mercado lechero en el
país, sería una gran potencialidad si se considera

que la inserción de técnicas de explotación inten-
siva de ganado, combinadas con infraestructura de
mercado y capacidades para transformarlo en deri-
vados, generaría flujos económicos y de capital,
que equilibrarían las inequidades presentes en el
territorio.

Sin embargo, en la actualidad existe una incom-
patibilidad de usos de suelo, ya que solamente el
15% del área con potencial agrícola es aprovecha-
da, mientras que el 55% del territorio es sobreuti-
lizado, es decir se está sobrepasando la capacidad
de carga del recurso suelo. Además Los procesos
de deforestación y sobreutilización del suelo,
generan una fuerte desertificación (2.060 km2) y
causan el azolvamiento de los cauces. 

Por otro lado, la deficiente infraestructura para
drenaje de agua, la construcción no planificada de
espacios antrópicos y débiles o ausentes políticas
de uso y ocupación del territorio, generan riesgos
de inundaciones, especialmente en los valles alu-
viales del Valle del Río Portoviejo y Chone, afec-
tando la agroproducción en los suelos que tienen
la mayor aptitud agrícola.

A pesar de estos problemas, esta Zona cuenta con
una importante infraestructura de puertos, uno
marítimo en Manta y otro terrestre en Santo
Domingo así como también una red de puertos
artesanales en construcción. De igual forma dispo-
ne de infraestructura aeroportuaria, con proyec-
ción internacional (aeropuerto de Manta) y
terminales aéreas nacionales en Portoviejo, San
Vicente y Santo Domingo.

4.3. Estructura territorial propuesta

Zona de Planificación turística de playa, de aven-
tura y étnico cultural, que ha sabido conservar su
medio ambiente natural y proteger sus fuentes de
agua; referente a nivel nacional en el procesa-
miento de productos del mar, agrícolas y ganade-
ros. Puerto marítimo internacional del Pacífico,
conectado mediante una excelente estructura vial
con el resto del país, nodos urbanos articulados y
diferenciados. 
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Cuadro A.3.4. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 4
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Mapa A.3.4.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 4

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.
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4.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas
prioritarios en la Zona de Planificación6:

• Superar las brechas de pobreza y extrema
pobreza.

• Impulsar el empleo en las actividades pri-
marias, secundarias y terciarias.

• Promover un desarrollo rural integral.
• Expandir los sistemas de transporte terres-

tre, marítimo, fluvial y aéreo como apoyo al
desarrollo regional.

• Prevenir y Mitigar la contaminación
ambiental del agua, suelo y aire.

• Promover el desarrollo territorial integral
y equilibrado para la formación de una
estructura nacional policéntrica de asen-
tamientos humanos.

• Garantizar un sistema de justicia eficiente e
independiente.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar en
la Zona de Planificación 4 hacia un territorio con
abastecimiento seguro de agua potable y tratada
para los sectores sin acceso, propiciando la conser-
vación de las cuencas altas de los ríos a través de
programas de forestación, reforestación, regenera-
ción natural y control de la frontera agrícola

Es importante potenciar la explotación agrícola
sostenible para el consumo inter e intra zonal, for-
taleciendo los ejes viales para la interconexión de
los mismos.

Se debe dar importancia al emprendimiento de
campañas de promoción turística para posicio-
nar a esta Zona como un destino turístico local
e internacional.
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6 Referencia a las políticas 1.1; 11.3; 1.9; 11.7; 4.5; 1.8 y 9.5 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana para la actua-
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5.1. Caracterización

La Zona de Planificación 5, está conformada por
las provincias de Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa
Elena, integrada por 48 cantones y 157 parroquias,
de las cuales 70 son rurales, distribuidas en un área
de 31.642,9 km2, representando el 12% del territo-
rio ecuatoriano. Tiene una población estimada, al
2008, de 4’594.114 habitantes, que representa el
33,3% de la población total del país, de los cuales
el 74,5% se localiza en las zonas urbanas. 

Se asienta sobre un territorio rico en vestigios
arqueológicos, que testifican la ocupación indígena
del mismo en la época prehispánica, además incluye
a las ciudades Guaranda y San Miguel de Bolívar,
que son ciudades patrimoniales. En la actualidad la
presencia de los grupos indígenas y afroecuatorianos
en la Zona es mínima; en la provincia de Bolívar se
localiza la mayor cantidad de indígenas con un total
de 21,1% y en la provincia del Guayas se encuentra
el mayor número de afroecuatorianos, esto es 6,2%.
Los datos de pobreza por NBI revelan que el 42,4%
de la población se encuentra en esta condición; por-
centaje inferior al promedio nacional (61,3%). Así
también la pobreza por consumo es del 23%; el
5,6% de la población se encuentra dentro de la línea
de pobreza extrema y el 8,4% de la población recibe
el Bono de Desarrollo Humano.

La Zona de Planificación 5 presenta diversas zonas
de vida y ecosistemas, que van desde, páramos y sis-
temas montañosos en la Cordillera Occidental de
los Andes, entre 4.000 y 4.500 m de altura en la pro-
vincia de Bolívar, pasando por las estribaciones de la
Cordillera Occidental al noreste y terrenos semion-
dulados en la provincia de Los Ríos, hasta la cordi-
llera costanera en las provincias del Guayas y Santa
Elena, en las cuales encontramos llanuras, estuarios,
manglares, playas, cordones litorales, etc.; de este
modo, conformando un conjunto paisajístico, ópti-
mo para el desarrollo de la actividad turística. 

En relación a las áreas protegidas, el 1,4% del total
nacional de áreas terrestres y el 0,33% de áreas

marinas se encuentran en este territorio. Sin embar-
go, se estima que aproximadamente el 8,41% de la
superficie corresponde a áreas naturales que debe-
rían ser protegidas y no cuentan con estatus legal de
conservación. El resto del territorio está dedicado a
actividades productivas y asentamientos humanos.

La dinámica económica de esta Zona aporta con el
30% al Valor Agregado Bruto Nacional (VAB), lo
que denota la importancia de su contribución a las
actividades económicas nacionales; aporta con el
54% de la producción nacional de pesca, con el 42%
de la producción industrial manufacturera y el 32%
de la agricultura y ganadería. Al interior de la Zona
de Planificación, el sector terciario - comercio y ser-
vicios - es el que más aporta con el 60%, seguido del
sector secundario - industria y manufactura - con el
25% y por último el sector primario con 15%, razón
por la cual alrededor del 50% de la PEA se encuen-
tra distribuida en actividades terciarias. En los luga-
res donde se produce arroz, la PEA se concentra en
actividades primarias. Esta Zona dispone de 475.128
hectáreas para cultivos permanentes de banano,
cacao, café, caña de azúcar y naranja; 527.712 hectá-
reas para cultivos transitorios de arroz y maíz; y
676.887 hectáreas disponibles para las actividades
pecuarias. Como infraestructura de apoyo cuenta
con silos, mercados, piladoras y centros de acopio.

En la zona, existen tres ingenios azucareros, de los
cuales, Valdez y San Carlos, producen el 70% del
consumo nacional. Existen industrias empacado-
ras de atún en la zona de Posorja, Monteverde y
Guayaquil; en Quevedo industrias procesadoras de
alimentos; y, en el sector de Salinas de Bolívar,
una microempresa que ha destacado a nivel inter-
nacional como es el Salinerito.

El territorio se conforma por un sistema de ciuda-
des en las que destaca Guayaquil como polo de
desarrollo, siguiendo en tamaño poblacional ciu-
dades como Babahoyo, Durán, Milagro, Quevedo
y Santa Elena. En este grupo de ciudades las rela-
ciones se basan en el intercambio de flujos comer-
ciales, donde Quevedo se destaca por ser el centro
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de conexión hacia la Costa norte y la Sierra. Otro
grupo de ciudades a considerar por ser nodos turís-
ticos actuales o potenciales son Santa Elena,
Salinas, La Libertad y Guaranda. 

La red vial está conformada por dos ejes arteriales
transversales: Pichincha – El Empalme – Quevedo
– Valencia – La Maná y Salinas – Guayaquil con
dos ramales uno hacia El Triunfo y otro a
Naranjal, que conectan esta Zona con el sur del
país. Los ejes longitudinales principales son:
Guayaquil – Babahoyo – Quevedo – Santo
Domingo; Guayaquil – Palestina – El Empalme; y
la vía denominada Ruta del Spondylus desde
Salinas hacia el norte del país; en el sector de
Bolívar, la red vial es colectora, la principal es
Babahoyo – Guaranda. En cuanto a infraestructu-
ra de apoyo logístico, destacan el aeropuerto inter-
nacional y el puerto marítimo para barcos de gran

calado en Guayaquil, desde y hacia donde se con-
centra el movimiento comercial internacional; en
el sector de La Libertad existe un puerto para
pesca de altura -barcos atuneros-, algunos puertos
privados y otros artesanales. Cuenta además con
tres terminales terrestres localizados en
Guayaquil, Quevedo y Guaranda, para el trans-
porte intra e inter-zonal.

Predomina la industria hidrocarburífera con poli-
ductos en la ruta Santo Domingo – Pascuales – La
Libertad – Manta, razón por la cual existen 2 ter-
minales de productos limpios y una refinería en La
Libertad. En el Golfo de Guayaquil se encuentran
localizados 3 bloques petroleros para explotación
de crudo y de gas off-shore. Las características
hídricas de la zona son importantes, pues existen
21 centrales termoeléctricas y 2 hidroeléctricas
Daule - Peripa y Baba. 
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Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.
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5.2. Potencialidades y problemas

En el aspecto socioeconómico, resalta el hecho
de que el 42% de la población no satisface sus
necesidades básicas, principal indicador de
pobreza. Efectivamente, existe una baja cobertu-
ra de servicios básicos en las zonas de Santa
Elena, Bolívar y Los Ríos.

La actividad productiva agrícola presenta bajos
rendimientos, escasa diversificación y mínima
generación de valor agregado, a lo que se suma la
insuficiencia y mala calidad de la red vial rural.

Existen problemas de carácter ambiental; entre
otros, la reducción de ecosistemas frágiles como el
páramo, que está siendo amenazado por el avance
de la frontera agrícola, principalmente en la
Provincia de Bolívar; situación que repercute en
el balance hídrico de las cuencas hidrográficas.

Las zonas de alto valor ecológico como los
Manglares Churute y El Salado, evidencian alta
afectación por contaminación urbana e industrial,
alteración de la biodiversidad, deforestación y ero-
sión. En el caso del manglar, la expansión del sector
camaronero produce contaminación y disminución
de esta barrera natural contra las inundaciones.

Varios sectores se encuentran expuestos a riesgos
por amenazas naturales como inundaciones en la
cuenca del río Guayas, generalmente asociadas a
la excesiva precipitación en épocas invernales;
deslizamientos, especialmente en el sector de
Bolívar; sequía en la franja costera, además de una
alta sismicidad.

Entre las principales potencialidades destaca su
elevada capacidad agrícola, la zona posee en
mayor porcentaje suelos aptos para el cultivo sin
limitaciones, esto es 39,58% (11.879,08 km2), el
30,26% (9.082,09 km2) corresponde a suelos con
limitaciones y solamente el 4,31% (1.294,42 km2)
presenta aptitud para el desarrollo de la ganadería.
Todas estas áreas están localizadas en la cuenca
baja del río Guayas. 

En lo referente a la ecología y al ambiente, la
variedad de paisajes existentes constituyen un
patrimonio natural invaluable, fuente propicia
para el turismo comunitario, arqueológico, de
recreación, científico, entre otros.

Además presenta las condiciones para desarrollar
la industria hidrocarburífera, debido a la existen-
cia de gas en el Golfo de Guayaquil y petróleo en
Santa Elena; lo que sin embargo, debe ser explota-
do con los procedimientos adecuados, para evitar
el incremento de la contaminación tanto terrestre
como marítima, derivada de esta actividad.

La actividad industrial en general se convierte
también en un gran potencial de desarrollo, debi-
do a la gran diversidad de industrias de alimentos,
derivados, etc.

Por otro lado, la ubicación de las ciudades inter-
medias y sus zonas productivas, se muestra como
una gran potencialidad, ya que están estratégica-
mente ubicadas para favorecer un desarrollo poli-
céntrico en la Zona de Planificación. 

Impulsar el desarrollo de estas ciudades ayudaría a
resolver el problema de la alta concentración de
servicios públicos y privados presentes actualmen-
te en Guayaquil, implicando además mejoras de
los servicios logísticos, que actualmente no abas-
tecen a todas las zonas productivas debido a la dis-
tancia existente y el mal estado de las vías.

La disponibilidad del recurso agua, principal-
mente la Cuenca del Río Guayas, es importante
para fines de riego, generación de energía eléctri-
ca, y posiblemente consumo humano e indus-
trial, por lo que debe considerarse su distribución
y acceso.

Por último, el hecho de que esta sea una Zona cos-
tera que cuenta con una red vial principal en buen
estado, puertos aéreos y marítimos de primer
nivel, la convierten en un territorio con un gran
potencial de desarrollo.

5.3. Estructura territorial propuesta

Zona de Planificación turística de playa, de
aventura y étnico cultural, que ha sabido conser-
var su ambiente natural y proteger sus fuentes de
agua; referente a nivel nacional en el procesa-
miento de productos del mar, agrícolas y ganade-
ros. Puerto marítimo internacional del Pacífico,
conectado mediante una excelente estructura
vial con el resto del país, nodos urbanos articu-
lados y diferenciados. 
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Cuadro A.3.5. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 5
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Mapa A.3.5.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 5

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.
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5.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas
priorizados en la región de planificación7:

• Fortalecer los servicios de salud tanto en
equipamiento como en talento humano,
con personal de la región.

• Impulsar la generación de empleo digno.
• Disminuir las deficiencias nutricionales.
• Garantizar el acceso a los servicios de teleco-

municaciones y conectividad como herra-
mientas del desarrollo regional.

• Fomentar la planificación familiar para
controlar la sobreexplotación de los recur-
sos naturales bioacuáticos.

• Promover procesos de preservación del
patrimonio cultural y natural.

• Desarrollar instituciones que apoyen a la
reactivación productiva.

• Fortalecer la promoción de la salud para el
desarrollo de conocimientos, capacidades,
actitudes y prácticas saludables.

• Asegurar la (re)distribución solidaria y
equitativa de la riqueza.

• Garantizar una alimentación saludable, dis-
minuyendo la desnutrición.

• Impulsar un desarrollo industrial endóge-
no, dinámico y flexible, con localización
equilibrada en el territorio, que minimice
los impactos ambientales.

• Prevenir y controlar la contaminación
ambiental.

• Garantizar el acceso a un hábitat digno,
seguro y saludable con los servicios públicos
necesarios.

• Regular y controlar el sistema financiero
como servicio de orden público.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar en
la zona 5 hacia un territorio con una amplia
cobertura de servicios básicos que abastezca a toda
la población.

Promover los sistemas y programas de gestión de
riesgos, para reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción e infraestructuras.

Garantizar una zonificación de la producción agrí-
cola y ganadera, con el fin de mejorar la producti-
vidad, sin necesidad de expansión superficial, a
través de la tecnificación.

Impulsar la renovación de la tecnología de
explotación de petróleo y gas en costa como en
superficie.

Es importante promover el mejoramiento de la
conectividad terrestre, construcción y readecua-
ción de terminales terrestres y miniterminales.

Conformar y consolidar circuitos turísticos natu-
rales, gastronómicos, entre otros.
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6.1. Caracterización

La Zona de Planificación 6 – Austro, está integra-
da por las provincias de Azuay, Cañar y Morona
Santiago, conformada por 34 cantones y 132
parroquias rurales en una superficie de 35.534,72
km2, que representan el 14,18% del territorio
nacional. Según las proyecciones del INEC al
2008 una población de 1.053.072 habitantes lo
que representa el 7,6% de la totalidad nacional,
con una tasa de crecimiento poblacional de 1,74%
inferior al nacional (2,1%); este lento crecimien-
to poblacional, se explica por una disminución de
las tasas de natalidad, pero sobre todo, por la alta
migración internacional que está afectando a la
estructura y dinámica de la población. Para el
2008, el 52,8% de la población son mujeres y
47,2% son hombres, el 34,2% son menores de 15
años, el 59,1% están en edad productiva (15 a 64
años) y el 6,7% tienen más de 65 años. 

Por otra parte, para el 2008 se proyectó un incre-
mento de la población que vive en el área urbana
(56%) y una disminución de la población que vive
en el área rural (44%), en la provincia del Azuay
se estima que la población urbana representa el
72% de la población total; en las provincias de
Cañar y Morona Santiago la población rural es
mayor que la urbana, con 53,1% y 57,3% de la
población total, respectivamente. 

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) de la Zona para el año 2001 es del 66,3%,
superior que el promedio nacional de 61,3%, siendo
mayor en las provincias de Cañar (69,9%) y
Morona Santiago (75,8%), que en Azuay cuyo indi-
cador es inferior al promedio nacional con 53,2%. 

La población indígena representa el 20,3% de la
población total de la Zona, presentando diferen-
cias importantes a nivel provincial, en donde la
población indígena representa el 16%, 30% y el
41,20% de la población de Azuay, Cañar y
Morona Santiago, respectivamente, las principa-
les etnias son Cañari, Shuar y Achuar.

En esta Zona se encuentran ocho de los ecosiste-
mas definidos para el Ecuador continental; aproxi-
madamente el 53% de superficie está cubierta con
vegetación natural protegida y sin estatus legal,
aquí se encuentran tres parques nacionales y una
reserva biológica que forman parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En la
Zona Austral existen 14 cuencas hídricas, entre
las principales se puede mencionar Río Santiago,
Río Morona, Río Pastaza, Río Jubones y Río
Cañar. El suelo destinado a la producción agrope-
cuaria ocupa un 26% del territorio. 

Según el Censo de Población 2001, la Población
Económicamente Activa (PEA) de la Zona es de
342.610 personas, de las cuales el 63% son hombres
y el 37% son mujeres. Según la encuesta ENEMDU
(2007), la PEA de la Zona se encuentra ocupada en
los siguientes sectores: el 55% pertenece al sector pri-
mario, el 20% al secundario y el 25% al sector tercia-
rio. Las principales actividades económicas a las que
se dedica la PEA, son las agropecuarias con el 37%,
el comercio con 16%, la industria manufacturera
ocupa el 13%, la construcción 7%, y el 27% restan-
te se ocupa en otras actividades (turismo, minería,
artesanía, servicios, etc.). Sin embargo, estas activi-
dades no son las que generan mayor valor agregado,
pues, la rama electricidad, gas y agua contribuyen
con el 32% de la producción bruta del país. La
segunda actividad es la construcción tanto pública
como privada, que se ha dinamizado por el aporte de
las remesas de los migrantes. Cabe mencionar que en
la Zona existe una industria manufacturera con cier-
to grado de desarrollo, que exporta principalmente
neumáticos, línea blanca, cartón, papel, cerámica y
alimentos. Adicionalmente, la riqueza artesanal de
la Zona, que se desarrolla en pequeñas unidades de
producción, es muy apreciada dentro y fuera del país.

La distribución de la población en territorio de la
Zona es desequilibrada, pues la población del
cantón Cuenca representa el 51.66% de la pobla-
ción total. La jerarquía poblacional está dada por
los asentamientos urbanos mayores, en el año
2008 la ciudad de Cuenca concentra el 86.76%
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Mapa A.3.6.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 6

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.

de la población urbana de la Zona; y luego las ciu-
dades de Azogues y la Troncal, cada una con el
5.5%. El principal centro poblado de la provincia
de Morona Santiago es la ciudad de Macas que
representa el 4.56% de la población urbana total.
Los siguientes asentamientos urbanos son Cañar,
Gualaceo, Gualaquiza y Sucúa. Luego siguen asen-
tamientos urbanos con poblaciones inferiores a
8.000 habitantes, de los cuales 13 se encuentran
en la provincia de Azuay, 4 en Cañar y 9 en
Morona Santiago; varios de estos son asentamien-
tos tienen menos de 1.000 habitantes como son
las ciudades de Oña y El Pan en Azuay; Déleg en
Cañar y, Pablo VI en Morona Santiago. Se obser-
va que muchos centros urbanos de esta Zona de
Planificación no han tenido un desarrollo signifi-
cativo debido a la concentración de usos, servicios
e inversiones en Cuenca, así como al aislamiento
y falta de conectividad.

6.2. Potencialidades y problemas

El mal estado de las vías en la Zona constituye uno
de los principales problemas, sin embargo, actual-
mente, el estado de la vialidad ha mejorado debi-
do a la ejecución, desde el 2007, de importantes

proyectos de rehabilitación vial como son:
Cuenca-Girón-Pasaje, Cumbe–Oña, Puyo-Macas,
Cuenca-Molleturo-Naranjal, Troncal Amazónica
y Troncal de la Sierra, entre otras, que conectan a
los principales centros poblados con otras zonas
del país. Cabe mencionar que la red vial intercan-
tonal y los caminos de segundo orden fundamen-
tales para la movilidad y la comercialización de
productos del área rural, se encuentran en mal
estado por lo que aún requieren de la intervención
de los organismos seccionales competentes.

El potencial de generación hidroeléctrica constitu-
ye una importante fuente de recursos económicos
de la Zona. En los próximos años, según la matriz
energética del país, se iniciará la construcción de
los proyectos Cardenillo y Sopladora en la cuenca
del río Paute y otros proyectos como el Complejo
Hidroeléctrico Zamora, que tiene un potencial de
3.500 MW y cuyos estudios se encuentran en pro-
ceso de actualización. La Zona contribuye con
1.123 MW a oferta de generación eléctrica nacio-
nal lo que constituye el 28% del total de consumo
nacional; adicionalmente, a finales de 2009 entra-
rá en funcionamiento la central hidroeléctrica
Mazar (160 MW), con lo que se estaría generando
el 31% de la oferta hidroeléctrica nacional.

489

A
N

EX
O

S



Azuay y Cañar son zonas de emigración por lo que
la mano de obra, especialmente calificada, no es
ni abundante ni barata; sin embargo, el desarrollo
de esta Zona, depende, en gran medida, de las
remesas que envían los migrantes lo que genera
demanda de bienes y servicios. La participación y
la organización social se encuentran minadas por
esta problemática social, dificultando la co-ges-
tión, el rescate de valores socio-culturales, el cui-
dado ambiental, el aprovechamiento de las
potencialidades productivas, etc. Se estima que las
remesas producto de la migración que dinamizan
la economía local son de aproximadamente 600
millones de US dólares anuales.

En la actualidad existen iniciativas locales como
las de la Agencia Cuencana de Desarrollo e
Integración Regional (ACUDIR) que se orientan
a generar encadenamientos productivos que apro-
vechen las potencialidades productivas de la zona,
particularmente el potencial turístico por lo que
están desarrollando proyectos de turismo cultural,
ecológico, aviturismo, turismo rural, etc. 

Los principales problemas ambientales se eviden-
cian en la contaminación de ríos por la minería
artesanal desordenada, así como los grandes pro-
cesos erosivos y la pérdida de ecosistemas natura-
les por causa del avance de la frontera agrícola
debido a las limitaciones de suelo.

La agricultura y la ganadería enfrentan fuertes
limitaciones naturales pues, tan sólo el 0,6% del
territorio en esta Zona es apto para la agricultura
sin limitaciones (valles interandinos de Azuay y
Cañar), el 4,4% con restricciones y el 22,2% del
territorio es apto para la ganadería, sobre todo en
la provincia de Morona Santiago, sin embargo, se
requiere un manejo cuidadoso de esta actividad ya
que los suelos amazónicos son extremadamente
frágiles, por lo que la ganadería sin un manejo ade-
cuado los puede degradar en forma acelerada. Las
potencialidades productivas reales que la Zona de
Planificación debe aprovechar se mencionan a
continuación:

• Recursos hídricos para el desarrollo del
sector de generación hidroeléctrica y riego
(Según el Atlas Regional de SENPLADES,
en la Zona de Planificación Austro, exis-
te un caudal de 46.966 millones de m3 por
año).

• Minería metálica y no metálica. 
• El desarrollo alcanzado por la industria

manufacturera (línea blanca; cerámica;
papel y cartón; neumáticos y alimentos).

• Los cultivos para exportación como son las
flores en Azuay, el babano, café y cacao en
la zonas costaneras de Azuay y Cañar y en
Morona Santiago. 

• El desarrollo de PYMES y de emprendi-
mientos productivos de manufacturas y
artesanías que son muy apreciadas dentro y
fuera de la Zona.

• El alto potencial turístico basado en sus
atractivos culturales, naturales y por ser
Cuenca una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad declarada por la UNESCO
hace 10 años.

• Los servicios de consultoría especializada en
diseño y producción de software, estudios de
ingeniería (hidráulica, vías, riego,) etc.

Existe un parque industrial ubicado en Cuenca, en
el que se localizan varias empresas manufacture-
ras.. En la Zona se puede encontrar un importante
número de microempresas y talleres artesanales
que ocupan a gran parte de la población económi-
camente activa; sin embargo, gran parte de estas
unidades productivas no tienen niveles de produc-
ción y productividad adecuados, puesto que utili-
zan tecnologías tradicionales, no tienen facilidades
de acceso al crédito para la inversión productiva,
no están muy integradas en cadenas productivas y,
muchas de ellas están en proceso de formalización.
El mercado local es pequeño lo cual ocasiona pro-
blemas de comercialización de bienes y servicios a
pesar de que, el sector comercial, es uno de los más
desarrollados. Cabe mencionar que la actividad
agropecuaria, específicamente la de Azuay y
Cañar, se realiza en minifundios sustentados en el
trabajo familiar, cuya producción se destina básica-
mente para el autoconsumo y, en menor propor-
ción, para el mercado interno. Es de esperar que las
condiciones adecuadas y experiencias positivas
para la formación de alianzas público – privadas en
las que participan gremios productivos, las univer-
sidades y el sector público, contribuya a dinamizar
el desarrollo de esta Zona, particularmente la ges-
tión de los temas estratégicos.

Por último, se menciona que siendo un territorio
con un alto porcentaje de población rural, este
sector se caracteriza por el inequitativo tratamien-
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to que ha tenido por parte del sector público lo
cual ha desmotivado la inversión privada, que se
evidencia en las serias dificultades de acceso a los
mercados de la producción rural, debido al pési-
mo estado de las vías, así como en los altos défi-
cits de cobertura y calidad de servicios de
saneamiento, salud y educación, especialmente
en el área rural.

6.3. Estructura Territorial Propuesta

La Zona de Planificación 6 es generadora de
energía eléctrica para el país y para la exporta-

ción, cuenta con un patrimonio ambiental bien
protegido y conservado, su desarrollo se centra
en actividades económicas como la minería res-
ponsable, la industria manufacturera y los
emprendimientos productivos, la provisión de
servicios de consultoría y el turismo ecológico y
cultural, aprovechando su patrimonio, riqueza
histórica y los conocimientos ancestrales, cuenta
con un capital humano calificado y desarrollado
gracias a la provisión de servicios de calidad en
salud, educación, infraestructura, tecnología y
servicios públicos, con un sistema de nodos
interconectados con infraestructuras viales y
telecomunicaciones de calidad.
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Cuadro A.3.6. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 6
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6.4. Temas prioritarios

A partir de las consultas ciudadanas, de los talle-
res participativos y reuniones de grupos focales
realizados se han priorizados los siguientes temas
en la Zona de Planificación 68:

• Protección social integral de la población a
lo largo de la vida.

• Impulsar la generación de empleo en los
sectores productivos de la Zona.

• Fomentar la producción artesanal.
• Promover el desarrollo territorial integral y

equilibrado para la formación de una estruc-
tura nacional policéntrica de asentamientos
humanos.

• Garantizar a la población la autosuficiencia
y acceso permanente a alimentos sanos y
culturalmente apropiados.

• Manejar integralmente el patrimonio hídrico.
• Garantizar el acceso a los servicios públicos

para impulsar la producción y el empleo.
• Preservación y valoración del patrimonio

cultural y natural.
• Articular y promover el sistema de cultura.
• Impulsar la investigación científica y tec-

nológica.
• Garantizar un sistema de justicia eficiente e

integral.
• Fomentar un servicio público eficiente y

competente.
• Fomentar la minería responsable.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar en
la Zona de Planificación 6 hacia un sistema de
asentamientos humanos equilibrado con una red
de servicios óptimos de vivienda, salud y educa-
ción, impulsando la educación superior y la inves-
tigación científica que responda a las necesidades
de desarrollo de la zona.

Se requiere promover el manejo sustentable de
los recursos naturales, particularmente, en las
áreas protegidas y parques nacionales; así como
ejecutar planes de gestión responsable de activi-
dades extractivas y el fomento de emprendimien-
tos productivos basados en las potencialidades de
la zona, inclusive los de la minería que generen
empleo que disminuya la migración. Se requiere
además, fortalecer el desarrollo de la producción
agroecológica para garantizar la soberanía ali-
mentaria y promover programas de gestión turís-
tica, basados en las potencialidades culturales y
naturales de la región, que sean articulados al
plan nacional de turismo.

Es necesario desarrollar los proyectos de genera-
ción eléctrica a través del adecuado aprovecha-
miento de los recursos hídricos para contribuir a la
consolidación de la matriz energética del país.
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8 Referencia a las políticas 1.2; 6.5; 11.13; 1.8; 2.2; 2.7; 8.4; 9.5; y 12.5 priorizadas en el Taller de Consulta Ciudadana
para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Cuenca el 15 de Julio de 2009.
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7.1. Caracterización

La Zona de Planificación 7 - Sur está integrada
por las provincias de Loja, El Oro y Zamora
Chinchipe, conformada por 39 cantones y 149
parroquias rurales distribuidas en un área de
27.368,26 km2 correspondiente al 11% del terri-
torio ecuatoriano. 

La Población de la Zona de Planificación 7 es de
1 144.471 habitantes, lo que corresponde al
8,29% del total de la población nacional y cuenta
con una población indígena que representa el
3,28% del total nacional, con una fuerte concen-
tración en Loja y Zamora Chinchipe de la etnia
Saraguro. El índice de NBI en la Zona de
Planificación es de 63,28%, superando al valor
nacional (61,3%), esta problemática es más fuerte
en las zonas rurales, específicamente en la provin-
cia de Zamora Chinchipe.

La Zona de Planificación 7 cuenta con un signifi-
cativo patrimonio natural activo a proteger, posee
una diversidad de pisos climáticos y ecosistemas,
que van desde los bosques inundables de tierras
bajas hasta los bosque siempre verde montano
alto de los Andes, con un 19,48% de suelos pro-
tegidos de diferente estatus legal: 4 áreas pertene-
cientes al SNAP (Parque Nacional Podocarpus,
Reserva Ecológica Arenillas, Refugio de Vida
Silvestre El Zarza y la Isla Santa Clara), 26 a bos-
ques protectores, 9 son reservas municipales que
protegen fuentes de agua, 18 reservas privadas de
investigación, turismo y conservación, 9 reservas
comunitarias (parte de comunas, territorios indí-
genas y organizaciones campesinas), una zona de
veda, el bosque seco, grandes extensiones de pára-
mo (893,2 km2) y amplias zonas de bosque natu-
ral (8942,5 km2). 

La población económicamente activa (PEA) de la
Zona de Planificación es de 359.007 habitantes,
que corresponde al 7,83% de la PEA del territorio
nacional. El 42% de esta población se dedica a las

actividades de agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura, pesca, explotación de minas y canteras
(sector primario); el 45% actividades destinadas a
la prestación de servicios (sector terciario); y, final-
mente, el 13% comprende industrias manufacture-
ras, construcción entre otras (sector secundario). 

El sistema de asentamientos humanos está estructu-
rado en torno a los dos núcleos más importantes de
la Zona de Planificación Machala y Loja, en el pri-
mero se destacan las cabeceras cantonales de
Huaquillas, Santa Rosa y el Guabo, conformando el
mayor núcleo concentrador de población (436740
habitantes en el 2001) mientras que alrededor de
Loja y Catamayo se presenta la segunda mayor con-
centración poblacional (202077 habitantes en el
2001). Los núcleos de concentración menores
están conformados por las cabeceras cantonales de
Piñas, Zaruma y Portovelo en la Costa y hacia el
Oriente las ciudades de Zamora y Yanzatza.

Los ejes viales más importantes son la vía Machala
– Guayaquil, Machala –Cuenca, Loja – Cuenca,
Machala – Loja, Loja – Macará, Zamora – Loja y
Zamora – Macas, presentando afectaciones cons-
tantes, principalmente por desestabilización de
taludes y procesos de remoción en masa, siendo
más frecuentes en las vías Machala-Loja, Loja-
Cuenca, Loja-Macará, Loja-Zumba y Zamora-Loja.

Con respecto a la infraestructura, Puerto Bolívar
se destaca como el principal puerto de aguas pro-
fundas en el cantón Machala, existen dos aero-
puertos en funcionamiento, ubicados en las
ciudades de Machala y Catamayo. El aeropuerto
de Machala es usado principalmente para vuelos
ejecutivos, mientras que el de Catamayo es usado
para trasladarse a Guayaquil y Quito con vuelos
permanentes pero insuficientes para la demanda.
Al momento se encuentra en construcción el
aeropuerto de Santa Rosa, que contará con infra-
estructura de aeropuerto internacional. En esta
Zona existen siete universidades con sedes propias
y seis con extensiones. 
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Varios proyectos hidroeléctricos se encuentran en
funcionamiento parcial o total, entre los que des-
tacan: Chorrillos y Sabanilla (San Ramón) en la
Provincia de Zamora Chinchipe; en construcción,
San Luis y Enerjubones (proyectos Minas y La
Unión) en la Provincia de El Oro y Azuay, y en

estudios se encuentra el Proyecto Eólico Villonaco
en la Provincia de Loja. También se cuenta con 43
sistemas de riego de los cuales 20 se encuentran en
la provincia de Loja, cuatro grandes proyectos y 19
comunitarios en El Oro, todos ellos en su conjun-
to riegan una superficie aproximada de 35715 Ha. 
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Mapa A.3.7.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 7

Fuente: SIGAGRO, MTOP, MAE.

Elaboración: SENPLADES.

7.2. Potencialidades y problemas

La Zona de Planificación 7 presenta altos Índices
de NBI, superando al índice nacional. Esta reali-
dad se contrapone a las potencialidades de explo-
tación de la riqueza cultural que posee la Zona al
tener diferentes nacionalidades, pueblos, culturas y
tradiciones (agrícolas, gastronómicas, religiosas).

La expansión de la frontera agropecuaria y acua-
cultura, atenta contra la concentración de biodi-
versidad y la sustentabilidad de los recursos
naturales en diferentes eco-regiones: mar tropical,
manglar, bosque tropical, bosque seco, selva alta,

bosque andino, páramo y zona desértica, debido,
al débil control de la explotación forestal y a un
proceso concentrador de la tenencia de la tierra
en especial en áreas de cultivos intensivos y que
tienen acceso a riego.

Las potencialidades que brindan la agro-biodiver-
sidad asociada a los sistemas de producción cam-
pesina e indígenas (huertas, chacras, aja) y a los
bosques nativos de la Zona junto a los yacimientos
mineros con gran potencial de reservas de oro,
plata, cobre, sílice, carbonato de calcio entre
otros, para la soberanía alimentaria e investigación
tanto como el potencial de reserva de minerales
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respectivamente, se ven afectadas a causa de un
débil control de las autoridades ambientales y
poca sensibilidad ambiental de la ciudadanía y
gobiernos locales, que tiende a generar contami-
nación por los malos manejos en las actividades
productivas y extractivas perjudicando al poten-
cial generador de agroindustrias asociadas a diver-
sos procesos productivos: agrícolas, pecuarios,
forestales no maderables.

Existe un débil desarrollo del sector industrial,
debido a una escasa inversión pública en la zona
de frontera en aspectos de conectividad, infraes-
tructura productiva y desarrollo agropecuario.
Además la oferta académica universitaria esta
desarticulada de las potencialidades y demandas
del contexto regional y tendencias nacionales que
contrasta con el potencial de desarrollo de la pro-
ducción del conocimiento, tecnología de informa-
ción y comunicación, liderado por la Universidad
Técnica Particular de Loja, que se ha posicionado
a nivel nacional como un centro líder en la edu-
cación a distancia. 

La creciente urbanización desordenada que no
suple el déficit de infraestructura de saneamiento
a nivel rural ocasiona un considerable proceso de
contaminación por desechos sólidos (basura) y
aguas residuales (ningún centro urbano maneja
sus desechos). El aprovechamiento de las condi-
ciones de binacionalidad de la Zona sería de
gran ayuda para revertir los problemas del creci-
miento urbano debido al gran potencial de
acuerdos en varios sectores como: comercio,
educación, salud, minería, vialidad, turismo,
producción agrícola y pecuaria que la beneficia-
ría frente a las distancias y escasa conectividad
existente desde el Perú. 

La matriz energética es negativa, debido a que las
empresas eléctricas de la Zona generan menos del
10 % de la energía que consumen, aún cuando
existe un gran potencial de generación eléctrica
proveniente de varias fuentes como: hidroenergía
(Chorrillos, Sumaypamba, San Luis, Jubones, La
Unión), energía eólica (Proyecto Villonaco-

EnerLoja) y también energía solar en el cantón
Zapotillo y Huaquillas en donde existe grandes
niveles de insolación en zonas de bosque seco ais-
ladas y deprimidas socialmente. 

Si bien existe una deteriorada infraestructura vial,
vinculada a los altos niveles de susceptibilidad de
riesgos a inundaciones y movimientos en masa
que afecta al 26,8% del área total de la Zona prin-
cipalmente en la parte suroccidental y la norocci-
dental, presenta una potencialidad de viabilidad
multimodal al contar redes fluviales que pueden
conectar la cuenca del Pacífico con la enorme red
fluvial del Amazonas, a través de una infraestruc-
tura vial de conexión que inicie en Puerto
Bolívar, Loja y Zumba en Zamora Chinchipe y
que a través del Perú por el Río Marañón se lle-
gué a Manaos Brasil.

Existen importantes proyectos de riego promovi-
dos por los gobiernos seccionales, destaca el pro-
yecto Puyango-Tumbes con una superficie a regar
15.300 ha. La Zona de Planificación tiene bajo sis-
temas de riego 35.715 Ha que ha permitido recu-
perar las zonas bajas y cálidas de las provincias de
El Oro y Loja que representan el 1,3 % de la super-
ficie total de la Zona. 

7.3. Estructura territorial propuesta

Territorio adecuadamente conectado en lo terres-
tre y aéreo, que ha logrado privilegiar el desarrollo
sostenible y garantiza la base de sus recursos natu-
rales estratégicos como es el agua, los bosques de
altura, el páramo, a la vez que garantiza la seguri-
dad alimentaria y economía solidaria de la Zona
de Planificación sur y centro sur del país; que ase-
gura una población con calidad de vida, desarrolla
con rutas turísticas fortalecidas y agroindustrias
asociativas productivas sólidas, con un polo uni-
versitario de proyección nacional consolidado
desde donde se promueve la investigación cientí-
fica aplicada en temas relevantes para la Zona de
Planificación, liderando una serie de proyectos
estratégicos binacionales. 
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Cuadro A.3.7. Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 7
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7.4. Temas prioritarios

De las consultas ciudadanas, talleres y grupos foca-
les, la ciudadanía ha seleccionado como temas
priorizados en la Zona de Planificación9:

• Garantizar la seguridad social integral
durante toda la vida de la población.

• Mejorar en su totalidad la oferta del servi-
cio de salud.

• Fomentar las fuentes de empleo eliminando
prácticas de subempleo y desempleo.

• Fortalecer la educación superior.
• Fortalecer las instituciones del Estado

encargadas del desarrollo productivo.
• Desarrollar energías renovables sustentables

para eficientar la matriz energética.
• Ampliar la cobertura de los sistemas de trans-

porte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.
• Conservar el patrimonio natural sustenta-

blemente.
• Manejar el patrimonio hídrico con un

enfoque de cuenca hidrográfica.
• Promover el desarrollo territorial integral y

equilibrado para la formación de una estruc-
tura nacional policéntrica de asentamientos
humanos.

• Impulsar el desarrollo de los sectores estra-
tégicos con políticas de inversión innovan-
do tecnología.

• Promover un nuevo Estado descentralizado
en su gestión.

En el período 2009 – 2013 es necesario avanzar en
la Zona de Planificación 7 hacia un territorio con
un sistema de asentamientos humanos equilibrado
con servicios básicos eficientes para el abasteci-
miento de toda la población.

Es necesario consolidar los programas sustenta-
bles de extracción minera, e impulsar la indus-
trialización de metales preciosos; tomando
siempre en cuenta los planes de manejo de las
áreas protegidas, y el alto valor de la cobertura
natural remanente.

En la Zona de Planificación es importante impul-
sar programas para el desarrollo de pequeños pro-
ductores agropecuarios, como parte fundamental
de la soberanía alimentaria, fomentando la agri-
cultura orgánica y diversificada.

Se debe fortalecer las infraestructuras hidroeléctri-
cas e impulsar las investigaciones de energías
renovables para contribuir a la consolidación de la
matriz energética, tomando en cuenta también el
fortalecimiento de los ejes de conexión vial inter
e intra regionales.

Es necesario fomentar el desarrollo fronterizo
comercial y de integración con Perú, aprovechan-
do las fuertes conexiones viales y relaciones diná-
micas que se han consolidado.
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9 Referencia a las políticas 1.3; 3.2; 6.5; 2.3; 2.4; 1.8; 4.4; 4.1; 4.2; 6.5; 11.11 y 12.3 priorizadas en el Taller de Consulta
Ciudadana para la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir realizado en Loja el 9 de Julio de 2009.
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ANEXO 4

Plan Plurianual de Inversiones

Presupuesto General del Estado
Cifras en millones de Dólares

Resumen de escenarios monto 2010-2013
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ANEXO 5

Ejemplos de programas y proyectos estratégicos para el período
2009-2013 clasificados según objetivos nacionales
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La Constitución de la República en el Art 147 inci-
so 7 señala que el Presidente debe presentar anual-
mente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los
objetivos que el Gobierno se propone alcanzar
durante el año siguiente. De igual manera, en el
Art. 297 que todo programa financiado con recur-
sos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo pre-
determinado para ser evaluado, en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Dando cumplimiento a este mandato, el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 ha defi-
nido 12 Objetivos Nacionales, que incluyen
metas cuantitativas que marcan la hoja de ruta
de los resultados que se pretenden alcanzar hasta
el año 2013. 

El Plan es el reflejo de la revolución planteada por
este Gobierno, y en este sentido sus metas presen-
tan un quiebre de política pública, procurando el
logro de metas ambiciosas pero factibles.

La definición de los indicadores y metas fue un
trabajo técnico - político que siguió un proceso de
varios meses.

El proceso partió de las evaluaciones del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2010. Como segun-
do paso se realizó una validación previa de indica-
dores de impacto y resultados a nivel técnico entre
SENPLADES y Ministerios ejecutores en función de
su pertinencia para los principios del Plan, la posibi-
lidad de incidencia de las políticas públicas y la iden-
tificación de los responsables para su cumplimiento.

En base a estos indicadores validados se seleccio-
naron indicadores meta por objetivos. Para esta-
blecer las metas del Plan Nacional de Desarrollo
se realizó una recopilación de una serie temporal
comparable, un análisis de la tendencia inercial,
y una comparación con estándares internaciona-
les1 en los casos pertinentes. 

Posteriormente, en base en la información de los
valores históricos, se realizaron estimaciones
hasta el año 2013. Esta estimación da cuenta de
lo que sucedería si no se ejecuta el Plan, es decir,
si las políticas públicas continúan sin modifica-
ción alguna (tendencia inercial).

La línea base corresponde al año 2008 o al último
año con información disponible.
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ANEXO 6

Metodología de construcción de las metas de Buen Vivir

Figura A.6.1 Relación indicador- tiempo para las Metas

Fuente: SENPLADES. Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación. 2009.

1 Se realizó una investigación de los valores promedio de América Latina y de los países 
industrializados que permitan tener un referente de comparación.
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Las metas implican un esfuerzo incremental que
manifiesta un cambio respecto a la tendencia iner-
cial, es decir marcan una diferencia entre la tenden-
cia inercial del indicador y lo que se podría alcanzar
como resultado de la intervención del Gobierno.

Es importante destacar que para la definición de
las metas se tomaron en cuenta también los com-
promisos asumidos anteriormente, como por
ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio o
las metas ya definidas en el Plan anterior.

Finalmente, se realizó la validación política con
cada Ministerio Ejecutor, su respectivo Ministerio
Coordinador y SENPLADES.

En aquellos casos en los que el logro de una meta
requiere acciones conjuntas de varios ejecutores,
se realizaron validaciones interinstitucionales
para la definición y apropiamiento de las metas y
se definió, en la medida de lo posible, un respon-
sable principal por cada meta.

Las metas permiten medir los avances en las polí-
ticas y por ende en los Objetivos Nacionales. Son
de responsabilidad conjunta de todas las funciones
del Estado, de los gobiernos autónomos descentra-
lizados y requieren el compromiso de todos los
actores de la sociedad civil.
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Si bien los mapas tienen un sustento geográfico
con diferentes escalas de referencia (entre
1:250.000 y 1:500.000) y una base estadística
detallada (entre parroquial y cantonal), deben
ser considerados esquemas indicativos, han sido
incluidos para dar coherencia y sustentar el
Plan Nacional para el Buen Vivir. La proyec-
ción de las propuestas expresadas en los mapas
tiene un horizonte temporal hasta el 2025, y es
correspondiente a la visión de largo plazo que
propone el modelo de desarrollo endógeno para
la satisfacción de las necesidades básicas con
inserción estratégica en el mundo.

¿Cómo interpretar los mapas? 
Cada uno de los mapas expresa un concepto, una
idea que estructura el territorio y orienta las inter-
venciones del Estado a nivel central y regional. La
lógica que está articulado en el texto y acompaña-
do en el gráfico es más importante que la ubica-
ción exacta de ciertas intervenciones o de la
precisa selección centros, ejes o áreas. 

La estructura policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos
El mapa expresa la estructura policéntrica de los
asentamientos humanos del país, identificando
cuatro categorías de grupos o redes de asenta-
mientos humanos, y sus respectivas localidades,
se han denominado «nodos» y han sido concebi-
dos utilizando una referencia poblacional diseña-
da al 2025.

La categorización de estos nodos es vinculante
para los nodos de articulación internacional y de
estructuración nacional, e indicativa para los
nodos de vinculación regional y de sustento
local. Por ello, los planes de desarrollo y ordena-
miento territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán profundizar y comple-
mentar su análisis, respetando el nodo en el que
están ubicados.

La selección de localidades (cantones, parroquias y
centros poblados) que conforman los nodos no ha
sido elaborada en detalle, pese a su importancia. 

Especial relevancia tendrán los nodos de estructu-
ración nacional que deberán asumir el reto de una
mejora sostenida en la calidad de sus servicios y
equipamientos previendo un crecimiento poblacio-
nal adicional. La conformación de los nodos de
estructuración nacional será parte de un proceso de
planificación específico que determinará su estruc-
turación interna considerando el nuevo rol que tie-
nen, los nodos de vinculación regional y sustento
local delinearán su conformación en el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial respectivo.

El Buen Vivir en los territorios rurales y 
la soberanía alimentaria
El mapa expresa el modelo del Buen Vivir rural
para la totalidad del territorio ecuatoriano, como
estado deseado en el 2025. Se trata de una visua-
lización del concepto de desarrollo rural que vin-
cule esta estrategia con las otras, en particular con
la primera estrategia, muestra las áreas de produc-
ción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y de
acuacultura con los centros de procesamiento que
se encuentran (por escalas) en los nodos de la
estructura policéntrica. 

La infraestructura de movilidad, 
energía y conectividad
El mapa muestra los ejes de transporte, transmisión
eléctrica y fibra óptica a diferentes categorías jerár-
quicas para el 2025. Incluye la infraestructura exis-
tente tanto como nuevos enlaces, los trazados
definitivos serán elaborados por el ministerio res-
pectivo. La estrategia plantea adicionalmente la
necesidad de coordinación entre los diferentes
ministerios responsables para orientar de preferencia
sus intervenciones dentro del mismo espacio geo-
gráfico a modo de los corredores de infraestructuras.

El uso racional y responsable de los recur-
sos naturales renovables y no renovables
El modelo expresado en el mapa, presenta una
mirada integradora a los recursos naturales más
allá de una valorización con base en la biodiver-
sidad. El Patrimonio de Áreas Naturales del
Ecuador (PANE) forma parte de este modelo; su
gestión que incluye la delimitación exacta, es
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responsabilidad del ministerio sectorial. La estra-
tegia y el mapa permiten ampliar la perspectiva
hacia el patrimonio natural, lo que evidencia la
necesidad de coordinación y cogestión entre y con
los otros ministerios para la inclusión de criterios
de conservación, protección, uso y de co-uso de
los recursos naturales. 

Se presenta de manera particular al sistema hídri-
co, que cuenta con su propia institucionalidad y
que constituye un elemento estratégico e integra-
dor entre los espacios de cobertura natural y los
espacios intervenidos.

El mapa de recursos naturales no renovables,
muestra el potencial de exploración petrolera y
minera que tiene el país, valorizando las zonas
donde la actividad extractiva implica mayor impac-
to potencial sobre la cobertura natural existente. 

Potenciar la diversidad y el 
patrimonio cultural 
El mapa de lenguas y territorios ancestrales recoge
información del CODENPE de la ubicación más
representativa de las nacionalidades indígenas y
pueblos afro y montubios y la muestra la variedad
de lenguas que se hablan en un determinado terri-
torio. El diálogo sobre las circunscripciones terri-
toriales indígenas deberá plantear delimitaciones
más precisas. 

El mapa de ciudades patrimoniales, rutas turísticas
y diversidad cultural expresa la información secto-
rial y la ubicación específica de los lugares patri-
moniales más representativos del país. Serán los
ministerios respectivos los que establezcan las
delimitaciones precisas sobre las áreas histórico-
culturales a proteger conjuntamente con los
gobiernos autónomos respectivos.

508

Los mapas de la Estrategia Territorial Nacional han sido elaborados en el marco del proyecto de cooperación interinstitucional
PLANTELplus entre la SENPLADES (Dirección de Planificación Territorial) y la VVOB (Asociación Flamenca de
Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, Reino de Bélgica).



Índice de cuadros

4.1: Evolución de la pobreza y extrema pobreza de consumo, 1995 – 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2: Concentración industrial 2005: coeficiente de Gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3: Percepciones ciudadanas sobre Estado y mercado en el Ecuador: 1998 – 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.1.1: Evolución de la pobreza y la extrema pobreza de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

7.1.2: Incidencia de pobreza y extrema pobreza de consumo por etnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7.2.2: Indicadores de eficiencia de la educación media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

7.2.3: Resultados evaluación de logros en Lenguaje y Matemáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

7.2.4: Oferta educativa 2005-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.2.5: Tiempo semanal para jugar en la casa / fútbol, baloncesto, ajedrez, damas, etc…. . . . . . . . . . . . . 170

7.3.1: Proporción de hogares que viven en hacinamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

7.3.2: Principales causas de mortalidad infantil. Ecuador 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

7.3.3: Tasas de mortalidad por causas definidas 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.3.4: Tasas de mortalidad infantil (menores de un año) y mortalidad por causas maternas
(por 100 mil nacidos vivos) 1990, 2000, 2003, 2004 y 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

7.3.5: Distribución de nacidos vivos por edad materna, Ecuador. (2003, 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

7.3.6: Número de casos de las principales causas de morbilidad, según enfermedades 
de notificación obligatoria, 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

7.3.7: Número y porcentajes de casos notificados de VIH/SIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

7.3.8: Tasa de incidencia de paludismo por cien mil habitantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.3.9: Tasa de incidencia de tuberculosis por cien mil habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

7.3.10: Violencia de la pareja según tipo y área de residencia, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7.5.1: Incremento de la Deuda a fines de los años setenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

7.5.2: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

7.6.1: Indicadores mercado laboral, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

7.6.2: Ingreso laboral promedio por sector económico, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

7.6.3: Ingreso laboral promedio según rama de actividad 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

7.6.4: Porcentaje de personas con seguro 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

7.6.5: Tipo de contrato por quintil de ingreso, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

7.7.1: Acceso a bibliotecas, 2004 (Niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 288

7.7.2: Tiempo dedicado a actividades culturales y recreativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

7.10.1: Transparentación de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

7.10.2: Porcentaje de participación en organizaciones sociales por rangos de edad y 
por quintiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

7.10.3: Participación electoral de mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

7.10.4: Cedulación de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

509



7.10.5: Actualización de la base de datos para el proceso electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

7.11.1: Pobreza por ingresos 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

7.11.2: Concentración industrial: coeficiente Gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

7.11.3: Balanza comercial (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

7.11.4: Oferta y utilización finales de bienes y servicios: participación en el PIB, 
2005-2008 (en miles de dólares de 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

7.11.5: Tasas de variación PIB a precios del año 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

8.1: Funciones según tipología de grupos urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

A.3.1: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

A.3.2: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

A.3.3: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

A.3.4: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

A.3.5: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

A.3.6: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

A.3.7: Grupos Urbanos en la Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

A.4.1: Escenarios de inversión pública según Consejos Sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

A.4.2: Escenarios de inversión pública según Objetivos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

A.4.3: Escenarios de inversión pública según Objetivos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

A.4.4: Escenarios de inversión pública por Consejos Sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Índice de figuras

1.1: Flujo de articulación de estrategias con la gestión institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1: Sociedad civil fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1: Regímenes de acumulación, modelos de Estado y principales gobiernos con 
proyectos de alcance Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.2: Fases de la estrategia endógena sostenible para la satisfacción de 
las necesidades básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.1: Objetivos del Plan Nacional, transversalización con la Estrategia Territorial Nacional . . . . . . . . 127

7.12.1: Reforma democrática del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

7.12.2: Rediseño de la Función Ejecutiva: de las carteras de Estado y 
su modelo de gestión y de la organización territorial. Estructuras por tipos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

8.1: Proceso continuo y cíclico de planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

A.6.1: Relación indicador- tiempo para las Metas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

510



Índice de gráficos

4.1. Analfabetismo, 1950-2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2: Evolución de la balanza comercial 2000 – 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.3: Evolución de la balanza comercial no petrolera 1990 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.4: Concentración del ingreso per cápita del hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.5: Exportaciones e importaciones 1993-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.6: Ingresos por remesas y migración 1990-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.7: Distribución de la población por sexo y edad, 1982; 2008; 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7.1.1: Evolución de la presión fiscal en Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.1.2: Brecha de género en el ingreso / hora según nivel de instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7.2.1: Desnutrición crónica a nivel nacional por etnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7.2.2: Porcentaje de personas que practican algún deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.3.1: Tasa de mortalidad general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.3.2: Tasa de mortalidad infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7.4.1: Oferta de energía primaria, Ecuador, 1970 y 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

7.4.2: Consumo de energía por sectores, Ecuador, 1980 y 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

7.4.3: Energía eléctrica total: producida e importada, Ecuador, 1991-2006 (GWh) . . . . . . . . . . . . . . . . 227

7.4.4: Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

7.4.5: Crecimiento de emisiones totales de CO2 entre 1993-2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

7.5.1: Evolución de la Deuda Externa (1976-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

7.5.2: Exportaciones del Ecuador en 2008 (superiores al 0,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

7.5.3: Importaciones del Ecuador en el 2008 (superiores al 0,5%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

7.5.4: Balanza comercial con Países Andinos (en millones de dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

7.5.5: Balanza comercial con países americanos, menos los países andinos (en millones de dólares) . . . 254

7.6.1: Ingreso laboral promedio por categoría de ocupación, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

7.7.1: Carga global de trabajo (productivo y reproductivo) en horas por semana 
según sexo, área y etnicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

7.9.1: Estado de la normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

7.10.1: Aprobación del Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

7.12.1: Estado del proceso de descentralización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Gráficos de metas de los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir

1.1.1. Aumentar a 71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . 151

1.1.2. Alcanzar el 98% de matrícula en educación básica  hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

1.1.3. Incrementar a 66.5% la matrícula de adolescentes en bachillerato hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . 152

1.1.4. Aumentar a 8 la calificación de la población con respecto a su satisfacción con la vida hasta el 2013. . . 153

511



1.1.5. Revertir la desigualdad económica, al menos a niveles de 1995 hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . 153

1.2.1. Alcanzar el 40% de personas con seguro social hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

1.3.1. Alcanzar el 40% en la tasa de ocupación plena en personas con discapacidad hasta el 2013. . . . 154

1.4.1. Reducir en un 22% el nivel de concentración de la tierra hasta ell 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1.4.2. Reducir en 10% la concentración del acceso al crédito hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1.5.1. Aumentar al 15% la presión tributaria hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

1.5.2. Alcanzar al menos una participación del 50% de los impuestos directos en el 
total de impuestos hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

1.5.3. Aumentar en un 10% la progresividad del IVA y del impuesto la renta de 
personas naturales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

1.5.4. Aumentar en un 10% el efecto redistributivo del IVA y del impuesto a la renta de
personas naturales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

1.8.1. Duplicar la participación de la agricultura familiar campesina en las 
exportaciones agrícolas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

1.8.2. Reducir la brecha de intermediación en 20%, hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

1.10.1. Alcanzar el 75% de niños y niñas que participan en servicios de desarrollo infantil hasta el 2013. . 159

1.10.2. Reducir a la cuarta parte el porcentaje de niños y niñas que trabajan y no estudian hasta el 2013. . 159

1.10.3. Aumentar a 4 meses la duración promedio de lactancia materna exclusiva hasta el 2013. . . . . . 160

1.10.4. Erradicar la mendicidad infantil hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2.1.1. Reducir en un 45% la desnutrición crónica hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

2.1.2. Garantizar un consumo kilo calórico diario de proteínas mínimo de 260 Kca. /día hasta el 2013. . . 175

2.1.3. Disminuir al 3,9% el bajo peso al nacer en niños y niñas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

2.2.1. Al menos el 30% de los estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica que obtienen una 
calificación de «buena» y no menos de un 8% nota de «muy buena» en ciencias sociales hasta el 2013.. . . 176

2.2.2. A. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año 
de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» en
Matemáticas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

2.2.2. B. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año 
de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» en
Matemáticas hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

2.2.2. C. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año 
de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» en
Matemáticas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

2.2.2. D. Al menos el 20% de los alumnos de 4to, 7mo, 10mo año de Educación Básica, y 3er año 
de bachillerato alcancen una nota de «buena» y que mínimo un 8% de «muy buena» en 
Matemáticas hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

2.2.3. A. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de 
bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 179

2.2.3. B. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de
bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 180

2.2.3. C. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de 
bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 180

512



2.2.3. D. Al menos 15% de los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo de educación básica y 3er año de 
bachillerato obtienen una calificación de «muy buena» en Lenguaje hasta el 2013. . . . . . . . . . . 181

2.2.4. A. Al menos 10% más de estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica obtienen una 
calificación de «muy buena» en Ciencias Naturales hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

2.2.4. B. Al menos 10% más de estudiantes de 7mo y 10mo de educación básica obtienen una 
calificación de «muy buena» en Ciencias Naturales hasta el 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2.2.5. Al menos el 46% de las y los docentes obtienen una calificación de «muy buena» en la 
Evaluación Interna hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2.2.6. Al menos el 60% de las y los docentes obtiene una calificación de «buena» en la  evaluación 
de conocimientos específicos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

2.2.7. Reducir al 10% el analfabetismo funcional para hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

2.5.1. Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+i hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

2.5.2. Alcanzar el promedio de América Latina en la tasa de matrícula en educación superior hasta el 2013. . . . 184

2.5.3. Llegar a 1500 becas de cuarto nivel  hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

2.6.1. Aumentar en 75% los artículos publicados en revistas indexadas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . 185

2.6.2. Alcanzar el 0,44% de gasto en I+D+i como porcentaje del PIB hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 186

2.7.1. Alcanzar el 55% los establecimientos educativos rurales con acceso a internet y el  
100% de los urbanos hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

2.7.2. Triplicar el porcentaje de hogares con acceso hasta el internet hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 187

2.7.3. Alcanzar el 50% de hogares con acceso a teléfono fijo hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2.8.1. Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas de 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

3.1.1. Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 
3,5 horas a la semana hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

3.1.2. Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

3.2.1. Reducir la incidencia de paludismo en un 40% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

3.2.2. Disminuir a 4 la razón de letalidad del dengue hemorrágico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

3.2.3. Reducir en un 25% la tasa de mortalidad por SIDA hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

3.2.4. Reducir a 2 por 100.000 la tasa de mortalidad por tuberculosis hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 209

3.2.5. Reducir a la tercera parte la tasa de mortalidad por enfermedades causadas por 
mala calidad del agua hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

3.2.6. Reducir en un 18% la tasa de mortalidad por neumonía o influenza hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 210

3.3.1. Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . 211

3.3.2. Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública hasta el 2013. . . 211

3.4.1. Reducir en 25% el embarazo adolescente hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

3.4.2. Disminuir en 35% la mortalidad materna hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

3.4.3. Reducir en un 35% la mortalidad neonatal precoz hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

3.6.1. Disminuir en un 33% el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento hasta el 2013. . . . . . 213

3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento hasta el 2013. . . . . . . . 214

3.6.3. Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 
físicas inadecuadas hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

513



3.6.4. Disminuir a 60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo hasta el 2013. . 215

3.7.1. Revertir la tendencia creciente de los delitos hasta alcanzar el 23% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 215

3.7.2. Aumentar a 7 la calidad del servicio de la Policía Nacional según los usuarios hasta el 2013.. . . 216

4.1.1. Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o 
manejo ambiental hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

4.1.2. Incluir 2.521 km2 de superficie marino - costera y continental bajo conservación o 
manejo ambiental hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

4.3.1. Aumentar en 1.091 MW. la capacidad instalada, hasta el 2013, y 487 MW. más hasta el 2014. . 237

4.3.2. Disminuir la huella ecológica de tal manera que no sobrepase la biocapacidad del Ecuador hasta el 2013.. . 238

4.3.3. Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la capacidad instalada. . 238

4.3.4. Alcanzar el 97% las viviendas con servicio eléctrico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana con servicio eléctrico hasta el 2013. . . . . . . . . . . 239

4.3.6. Alcanzar el 96% las viviendas zona rural con servicio eléctrico hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . 240

4.4.1. Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de aire bajo 
los estándares permisibles hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

4.4.2. Remediar el 60% de los pasivos ambientales hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

4.4.3. Reducir en 40% la cantidad de PBC hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

4.4.4. Reducir en 60% la cantidad de plaguicidas (COPS) hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de 
ecosistemas a cambio climático, y al 69% el nivel de amenaza medio para hasta el 2013. . . . . . . 242

5.1.1. Reducir la pobreza por NBI en la frontera norte en un 25% en el área urbana, y 
en un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

5.1.2. Reducir la pobreza por NBI en la frontera sur en un 20% en el área urbana, y
en un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

5.1.3. Reducir la pobreza por NBI en la frontera centro en un 25% en el área urbana, y 
en un 50% en el área rural hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

5.1.4. No existencia de conflictos con fuerzas regulares e irregulares que afecten la 
soberanía nacional o amenacen al Estado hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

5.2.1. Disminuir a la mitad el uso inadecuado de GLP doméstico hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5.3.1. Sustituir importaciones de maíz, pasta de soya, trigo y cebada hasta reducir 
la participación al 40% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5.4.1. Alcanzar el 60% de los flujos de cooperación contabilizados en el presupuesto nacional hasta el 2013. . . 268

5.5.1. Incrementar a 0,4 el índice de integración latinoamericana hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

5.6.1. Incrementar a 0,95 la razón de exportaciones industriales sobre las exportaciones 
de productos primarios no petroleros hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

5.6.2. Reducir a 0,65 la concentración de las exportaciones por destino hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . 269

5.6.3. Disminuir en un 13% la concentración de las importaciones por país de origen hasta el 2013.. . 270

6.2.1. Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo hasta el 2013. . . . . . . . . . . 280

6.3.1. Aumentar a 1,57 millones el número de visitantes extranjeros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 280

514



6.3.2. Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, 
comerciantes o agricultores hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6.4.1. Disminuir en un 27% el porcentaje de personas que recibe un salario menor al 
mínimo vital hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6.5.1. Disminuir en 10 puntos el subempleo bruto nacional hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

6.5.2. Revertir la tendencia creciente del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% hasta el 2013. . . . 282

6.5.3. Incrementar en un 40% el acceso a la educación superior de los jóvenes de 
los quintiles 1 y 2 hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

6.7.1. Incrementar en un 25% la productividad media laboral en el sector industrial hasta el 2013. . . 283

6.7.2. Aumentar en 4 veces el porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública 
para su beneficio profesional hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

7.3.1. Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades recreativas y/o 
de esparcimiento en lugares turísticos nacionales hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

7.4.1. Aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

7.8.1. Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . 295

7.8.2. Disminuir la tasa de homicidios en un 50% hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

8.3.1. Aumentar al 80% la población indígena que habla alguna lengua nativa hasta el 2013. . . . . . . . 302

8.5.1. Aumentar al 30% los bienes patrimoniales al que tiene acceso la ciudadanía hasta el 2013.. . . . 302

9.3.1. Alcanzar el 75% de resolución de causas penales hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

9.3.2. Alcanzar el 60% de eficiencia en la resolución de causas penales acumuladas hasta el 2013. . . . 312

9.4.1. Reducir la violencia contra las mujeres: la física en un 8%, la psicológica en un 5%, 
y la sexual en un 2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

9.4.2. Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

9.5.1. Reducir en un 60% el déficit en la capacidad instalada en los 
Centros de Rehabilitación Social hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

9.5.2. Erradicar la incidencia de tuberculosis en las cárceles hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

10.2.1. Aumentar al 50% la participación de mayores de 18 años en organizaciones 
de la sociedad civil hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

10.3.1. Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de elección popular hasta el 2013. . . 327

10.3.2. Alcanzar el 15% de participación de jóvenes en cargos de elección popular hasta el 2013.. . . . . 327

10.3.3. Aumentar el acceso a participación electoral de ecuatorianos y 
ecuatorianas en el exterior a 0,7 hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

10.6.1. Alcanzar el promedio de América Latina en el apoyo a la democracia al 2013. . . . . . . . . . . . . . . 328

11.1.1. Reducir a 0,72 la concentración de las exportaciones por producto hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 341

11.1.2. Obtener un crecimiento de 5% anual del PIB Industrial no petrolero hasta el 2013.. . . . . . . . . . 341

11.2.1. Incrementar al 45% la participación de las MIPYMES en los montos de 
compras públicas hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

11.2.2. Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

11.3.1. Aumentar a 98% la participación de la producción nacional de alimentos 
respecto a la oferta total hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

515



516

11.4.1. Incrementar la producción petrolera (estatal y privada) a 
500,5 miles de barriles por día hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

11.4.2. Alcanzar una producción de derivados de hidrocarburos de 71 miles de barriles hasta el 2013,
y 176 miles de barriles más hasta el 2014.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

11.4.3. Incrementar en un 79% la producción minera metálica (oro) en condiciones de 
sustentabilidad de pequeña minería hasta el 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

11.4.4. Sustituir en 8 puntos porcentuales la participación de las importaciones de minería no metálica. . . . 345

11.5.1. Disminuir a 5 días el tiempo de desaduanización hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

11.5.2. Disminuir en un 10% el tiempo promedio de desplazamiento entre ciudades hasta el 2013. . . . . 346

11.5.3. Alcanzar el 3,34 en el índice de desarrollo de las tecnologías de 
información y comunicación, hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

11.5.4. Incrementar a 8,4% la tasa de carga movilizada hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

11.5.5. Incrementar en 6,5% el transporte aéreo de pasajeros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

11.6.1. Reducir en 0.03 puntos la concentración de las exportaciones por exportador hasta el 2013. . . . 348

11.11.1. Alcanzar el 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de bienes y 
servicios no petroleros hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

11.12.1. Reducir a la mitad el porcentaje de comercio de importaciones no registrado hasta el 2013. . . . 349

11.12.2. Reducir a 1% el porcentaje de comercio de exportaciones no registrado hasta el 2013.. . . . . . . . 349

11.12.3. Incrementar al 8,1% la participación de la inversión con respecto al 
PIB nominal hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

11.13.1. ILlegar al 3% de la inversión extranjera directa respecto al PIB hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 350

11.13.2. Triplicar el porcentaje de hogares que destinaron remesas a actividades productivas hasta el 2013. . . 351

11.13.3. Aumentar en 69% el volumen de operaciones de la Banca Pública hasta el 2013. . . . . . . . . . . . 351

11.13.4. Aumentar en 110% el volumen de montos de la Banca Pública hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . 352

12.1.1. Alcanzar el 12% de indígenas y afroecuatorianos ocupados en el sector público hasta el 2013.. . 365

12.3.1. Alcanzar el 82% de viviendas con acceso a agua entubada por red pública hasta el 2013.. . . . . . 365

12.4.1. Mejorar en un 60% la percepción de las personas respecto a la preparación de 
los funcionarios públicos hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

12.5.1. Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los servicios públicos hasta el 2013. . . . . . . 366

12.6.1. Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en distribución hasta el 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Índice de mapas

4.1: Resultados de elecciones presidenciales 1978-2009 (primera vuelta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

7.1.1: Mapa de pobreza de consumo por provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7.2.1: Desnutrición crónica en el año 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

7.2.2: Mapa cantonal del analfabetismo en el Ecuador (proyectado al año 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7.3.1: Esperanza de vida por provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193



517

7.4.1: Catastro minero y bloques petroleros para 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

7.4.2: Zonas de aptitud agrícola y áreas de conflicto por actividades productivas, Ecuador, 2000 . . . . . 221

7.4.3: Prioridades de conservación terrestres y marinas, Ecuador, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

7.4.4: Rendimiento hídrico por cuenca y sus usos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

7.4.5: Disposición de desechos sólidos a diciembre de 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

7.5.1: Pobreza extrema por NBI en la Franja Fronteriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

7.5.2: Localidades en la Franja Fronteriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

7.5.3: Mapa de la Unión Suramericana de Naciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

7.5.4: Mecanismos de Integración Regional (CAN, MERCOSUR y ALBA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

7.5.5: Mapa mundial de países por intensidad migratoria ecuatoriana (2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

7.5.6: Mapa de estimación de inmigración hacia Ecuador 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

7.12.1: Zonas de Planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

8.1: Expresión gráfica de la Estrategia Territorial Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

8.2: Análisis de asentamientos humanos que incorpora relaciones poblacionales y funcionales . . . . . 379

8.3: Corredores jerárquicos de infraestructura de movilidad, conectividad y energía . . . . . . . . . . . . . . 386

8.4: Valorización de cobertura natural terrestre y marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

8.5: Cuencas hidrográficas y sus caudales hídricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

8.6: Cobertura natural y zonas de presión antrópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

8.7: Mayor presencia de pueblos y nacionalidades y lenguas ancestrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

8.8: Las ciudades patrimoniales, rutas turísticas y diversidad cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

8.10: Ecuador, inserción en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

8.11: Mapa de las zonas de planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

A.3.1.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

A.3.1.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

A.3.2.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

A.3.2.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

A.3.3.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

A.3.3.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

A.3.4.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

A.3.4.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

A.3.5.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

A.3.5.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

A.3.6.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

A.3.6.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

A.3.7.1: Estructura territorial actual Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

A.3.7.2: Estructura territorial propuesta Zona de Planificación 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498



518

ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural

Coordinación de la Actualización del Plan
René Ramírez, Andrea Carrión, María de Lourdes Larrea, María Belén Moncayo.

Subsecretarios Nacionales de SENPLADES
Diego Martínez, María Belén Moncayo, Ana María Larrea, Augusto Espinosa, 
Santiago Medina, Alejandra Calderón, Cristian Coronel.

Subsecretarios Zonales de SENPLADES
Fredy Grefa, Katiuska Miranda, Patricio Silva, Soledad Dueñas, Jaime Roca, 
Marcelo Torres, María Caridad Vázquez.

Redacción y formulación de contenidos (en orden alfabético)
Nathalie Amores, Josette Arevalo, Michelle Artieda, Ramiro Ávila, Cecilia Barragán, Cristina Bastidas, Nury Bermúdez,
Rafael Burbano, María Isabel Camacho, Andrea Carrión, Santiago Castellanos, Andrea Castelnuovo, Cecilia
Castelnuovo, Patricia Celi, Jessica Cifuentes, Paúl Coello, Daniela Delgado, Augusto Espinosa, Leonardo Espinosa,
Carmen Elena Falconí, Karina Fernández, Wilson Guzmán, Fausto Herrera, Marcelo Jaramillo, Katiuska King, Ana María
Larrea, María de Lourdes Larrea, Tom Leenders, Magdalena León, Adrián López, Diego Martínez, Camilo Martínez,
Patricia Martínez, Nancy Medina, Santiago Medina, Juan Mindiola, Diana Molina, María Belén Moncayo, Esteban
Moncayo, Víctor Morales, Gabriel Moreno, Pabel Muñoz, Luis Fernando Ochoa, Mercedes Onofa, Wilson Ortega, Magali
Palchisaca, Alejandra Peña, Dania Quirola, Franklin Ramírez, René Ramírez, Rafael Rosales, Luis Rivadeneira, María Inés
Rivadeneira, Patricio Rivera, Héctor Rodríguez, Liliana Roldán, Paola Ruiz, Natalia Sierra, Nathalie Sánchez, Patricia
Salazar, Daniel Suárez, Diana Taramuel, Beatriz Tola, Andrea Toledo, María del Pilar Troya, Óscar Uquillas, Rosa María
Vacacela, César Valencia, María Fernanda Velarde, Mateo Villalba, Matilde Villarreal, Hernán Viscarra. 

Colaboración en la redacción de Agendas Zonales 
Zonal 1: Marco Cevallos, Regina Coronado, Paulina Méndez, Fernanda Avellaneda, María Castañeda.
Zonal 2: Fredy Grefa, Carlos Vimos Naranjo, Jorge Peñaherrera.
Zonal 3: Marco Romero, Ana Vieira, Ivonne Morán.
Zonal 4: Carmita Alvarez, David Medranda, Guido Concha, Jorge Cabrera, Katiuska Miranda, Raúl Zabala.
Zonal 5: Ivan Campuzano, Ketty Lino, Miguel Zapata, Eudoro Altamirano, Guadalupe Ramón y Mario Fernández.
Zonal 6: María Caridad Vázquez, Carmen Balarezo, Maríagusta Muñoz, Silvia Mejía, Aleyda Matamoros, Ricardo

Escobedo, Patricio Peña, Pablo Abril, Pablo Reyes, Pablo Arévalo, Jhoana Tomala.
Zonal 7: Manuel Bustamante, Aleyda Matamoros, Katty Novillo, Pablo Bustos, Waldemar Espinoza, Jenny Granda,

María Fernanda Guarderas, María Soledad León, Marcelo Torres, Madga Salazar, Katty Novillo.

Apoyo en la facilitación del proceso participativo (en orden alfabético)
Nathalie Amores, Carmita Alvarez, Ana Arias, Fernanda Avellaneda, Cecilia Barragán, Nury Bermúdez, Cristina
Bastidas, Manuel Bustamante, Jorge Cabrera, Iván Cañarejo, Andrea Carrión, María Castañeda, Marco Cevallos, Xavier
Cobeña, Guido Concha, Regina Coronado, Augusto Espinosa, Waldermar Espinoza, Verónica Estrella, Fredy Grefa, Pablo
Jácome, Jakeline Jaramillo, Tom Leenders, Adrián López, Camilo Martínez, Aleyda Matamoros, David Medranda, Paulina
Mendez, Katiuska Miranda, María Belén Moncayo, Karina Navarro, Katty Novillo, Miriam Orbe, Julio Paltán, Marcelo
Paredes, Alejandra Peña, Patricio Peña, Jorge Peñaherrera, Dania Quirola, Marco Romero, Rafael Rosales, Nathalie
Sánchez, Patricia Sarzosa, Anyelito Solórzano, Daniel Suárez, Sandra Reyes, Paola Ruiz, Yael Seni, Marcelo Torres,
Amanda Tello, César Valencia, Ana Vieira, Fabián Vilema, Sebastian Vallejo, Gabriela Villacreses, Carlos Vimos, Jorge
Yépez, Raúl Zabala. 

Equipos técnicos de SENPLADES
- Subsecretaría General.
- Subsecretaría de Planificación y Políticas Públicas.
- Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación.
- Subsecretaría de Inversión Pública.
- Subsecretaría de Información e Investigación.



519

- Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado.
- Subsecretaría de Gestión Corporativa.
- Asesoría Jurídica.
- Coordinación de Relaciones Internacionales.
- Unidad de Comunicación.

Revisión Editorial
René Ramírez, María Belén Moncayo, Andrea Carrión, Ana María Larrea, Roque Espinosa,
Hugo Jácome, María del Pilar Troya, María de Lourdes Larrea, Adrián López, Cecilia Barragán.

Diseño y programación CD-rom y portal web
Javier Cervantes, David Cevallos, Leonardo Eguiguren, Franklin Arias, Cristina Pillajo.

Comunicación, diseño gráfico y materiales visuales
Juan Fernando López, Mónica Vargas, Javier Verdesoto, María Teresa Figueroa, 
Grace Nogales, Hernán Jouve, Wilmer Simbaña.

Fotografía
Paúl Salazar.

Cartografía
Ana Gabriela Arias, Tomás de Leus, Verónica Estrella, Leonardo Espinosa, Carlos Idrovo, Juan Bernardo León, 
Tom Leenders, María José Montalvo, Carlos Torres, Sebastián Vallejo. 

Apoyo general
Eugenia Araujo, Doris Guamán, Teddy Macías, María Elena Moncada, Cristina Pillajo, Verónica Valencia, 
Gonzalo Vergelín, Fanny Yanza.

Revisión de textos
Editorial El Conejo.

Diagramación
Miguel Dávila P.

Aportes de los equipos técnicos de:
- Ministerios Coordinadores.
- Ministerios y Secretarías de Estado.
- Centro de Investigaciones Sociales del Milenio- CISMIL.
- Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional- AGECI.
- Instituto Nacional de Preinversión- INP.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC.
- Instituto de Altos Estudios Nacionales- IAEN.
- Consejos Nacionales para la Igualdad.
- Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
- Organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, sectores productivos.
- Ciudadanía y sociedad civil en general participante en veedurías, talleres y mesas de discusión del Plan.

Extendemos el reconocimiento al equipo que participó en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, así
como a las agencias de cooperación internacional que colaboraron en la formulación de este Plan. De manera especial
agradecemos los aportes de las ciudadanas y ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, que con sus experien-
cias, sueños y aspiraciones, enriquecieron los contenidos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


