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DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIV

ANTECEDENTES

Dentro de los paradigmas del desarrollo socioeconomico se ha ido alcanzando un

consenso sobre la importancia de promover la articulacion y coordinacion entre los

actores existentes en un territorio para potenciar asi sus ventajas comparativas. Michael

Porter, uno de los precursores del desarrollo basado en el territorio quien con su

propuesta de desarrollo de conglomerados (clusters) sugiere que las zonas son mas

competitivas y productivas cuando se establecen relaciones virtuosas entre actores

claves de las cadenas productivas existentes en el territorio (Porter, 1995).

Adicionalmente, autores como De Janvry (2004) han aplicado el analisis territorial

como estrategia de desarrollo rural de los paises en vias de desarrollo. De acuerdo a De

Janvry, el generalizado fracaso de las diferentes estrategias que han buscado el

desarrollo las zonas rurales, hace necesario explorar alternativas cuya probabilidad de

exito sea mayor. Segun este autor, el enfoque territorial de desarrollo se distingue de

otras estrategias probadas en el pasado porque procura alcanzar los siguientes objetivos:

(1) proyectar a su maxim° potencial el valor agregado de los recursos locales

subutilizados, (2) integrar las actividades rurales y urbanas en una sola dimension

territorial, centrada en proyectos econOmicos regionales y (3) incorporar a la poblacion

rural pobre a las oportunidades de empleo e inversion generadas por el crecimiento

local.

El mismo autor destaca que el enfoque territorialmente basado se vuelve la unica

alternativa dado que la pobreza se ido concentrando geograficamente debido a variables

como la baja densidad poblacional, atributos agroecologicos, aislamiento de mercados,

etc. Adicionalmente, las desigualdades locales han demostrado ser muy resistentes al

tiempo y a las transformaciones recientes, tanto economicas como sociales (de Ferranti

et al, 2004). Por este motivo es cave encontrar estrategias para enfrentar los obstaculos

que estan impidiendo el desarrollo local, entre los que se cuentan tales los bajos niveles

educativos existentes en determinadas regiones, pertenencia a redes sociales con escasa
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Entre los aspectos que potencian la aplicacion de desarrollo basados en el territoritn-se

encuentran el avance del proceso de descentralizacion gubernamental, la integraciOn de

la zona rural, la existencia de capital social en el area rural y la globalizacion.

La interrelacion entre la industria, agricultura y servicios es un factor generador de

desarrollo integral, interrelacion que esta en funci6n de la disponibilidad y utilizaciOn

de los recursos, aspectos fisiograficos y grado de desarrollo economic° regional, y de

ahi la importancia de lograr el amalgamamiento entre lo micro y la macro planificaciOn

horizontal, partiendo del conocimiento del Plan General a traves de la familiaridad con

los detalles de la regi6n.

Desde el punto de vista de la micro planificacion, entendiendose como tal, el

seguimiento a las unidades productivas individuales, aspira a garantizarles el mayor

beneficio posible sin perder la vinculacion con conductas humanas y factores de

aspecto sociales que no siempre es posible cuantificarles. Por lo tanto, el desarrollo

economic° de la region se le debe enfocar desde la perspectiva de la actividad privada,

con enfasis en los sectores productivos informales y de economia emergente, que por

su tamafio en su estructura productiva enfrenta escasas posibilidades de

posicionamiento en el mercado local y mas aim en el internacional.

Pero el enfoque de desarrollo econOmico local requiere de la vinculacion triangular

entre el Estado, la Organizacion Social y el Sector Productivo Privado, vistas bajos tres

dimensiones : EconOmica, Sociocultural y Politica-administrativa.

Con esta perspectiva el area de Desarrollo Economic° ha enfocado su propuesta de

desarrollo regional dirigiendola hacia la reactivacion economica del Austro para su

inmersi6n en el contexto nacional e internacional, a traves del desarrollo del sector

productivo public° y privado con el fin de lograr un desarrollo regional basado en una

estrategia de un modelo productivo de abajo hacia arriba, con enfasis en el sector

integraci6n al mercado y los procesos economicos y politicos locales que

decisiones pUblicas den preferencia a determinados territoriosl.
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productivo y la economia solidaria, vinculando al Estado como ent'régulador . y.
-promotor de la economia con los diferentes sectores productivos, bajo meanismos de la

macro y micro planificacion horizontal, logrando de esa forma el mejotapii9toloi4fim
,

nivel de vida de la poblacion del Austro mediante la reactivacion econ6Mida de la

region, articulando al Estado, con los sectores productivos y la organizacion
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1. COMERCIO Y FINANZAS PRO VINCIALES

MICROCREDITOS PRODUCTIVOS PARA EL FONDO DE DESARROL

COMUNITARIO

Objetivo:

Buscar la vinculacion estrecha entre los entes crediticios privados y las comunidades, a

traves del Gobierno Provincial del Azuay, y; mediante este mecanismo, dotar de

infraestructura requerida por dichos sectores para impulsar la produccion agricola,

agroindustria, artesanal, comercial y servicios.

Solamente con vias adecuadas, sistemas de riego integrales, agua potable suficiente, es

posible incrementar la produccion y a traves de canales de comercializacion optimos,

conectarse con los mercados locales, regionales y nacionales. Para lograrlo, en su

primera fase se finno el convenio de Co Financiamiento con la Cooperativa de Ahorro

y Credit° Jardin Azuayo, en el cual el Gobierno Provincial aporta con un capital

semilla de 50.000 Mares, para la ejecuciOn, via credit°, de obras de infraestructura,

adquisicion de maquinaria e insumos y capital de trabajo a favor de los sectores rurales

con potencial productivo, lo que determinara el desarrollo de la region.

Estos recursos seran concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Credit° "Jardin

Azuayo" a las comunidades, a una tasa preferencial para que sean invertidos en obras

de infraestructura y proyectos productivos.

La viabilidad del proyecto sera calificada por la entidad financiera a traves el Comite de

Credit°, previa presentaciOn de estudios tecnicos respectivos de ingenieria y de

prefactibilidad, en el que se determine el potencial econOmico y productivo de la

comunidad. Dichos estudios de prefactibilidad seran elaborados por tecnicos del

Gobierno Provincial del Azuay.
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2. DESARROLLO AGROPEC400

Objetivo:

Maximizar el nivel productivo del sector agropecuario mediante el uso adecuad&AleAos

recursos naturales, humanos y financieros, con el involucramiento de los actores

publicos y privados inmersos en los procesos productivos agricolas y lograr el

compromiso y fortalecimiento de los sectores pUblicos y privados para garantizar la

seguridad alimentaria y satisfacer las necesidades del mercado.

Estrategias

• Identificacion de productos potenciales en las cuencas de Paute y del Jubones.

• Zonificacion de los sectores productivos agropecuarios.

• Implementacion de una estructura operativa y tecnologica que simplifique los

procesos productivos agricolas.

• Determinacion de las instituciones pUblicas y privadas responsables del fomento

a la actividad agricola.

• Definicion de los ejes bases en el proceso productivo.

• Implementar politicas que fomenten y desarrollen la actividad agropecuaria.

(1

Principales Proyectos:

2.1 Agenda Agropecuaria

La Agenda Agropecuaria del Azuay propone fortalecer las estructuras productivas con

los mejores niveles de competitividad, en un marco de equidad y responsabilidad social

y ambiental.

En tal sentido, el 29 de febrero de 2008, el MAGAP, MIES, CREA, Universidad de

Cuenca, INIAP, PDDL y Gobierno Provincial del Azuay, firmaron el acuerdo para la

implementacion del programa de desarrollo agropecuario en la provincia del Azuay.

12
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inclusion y sostenibilidad economica, social y ambiental de la provincia del Azugy., 	

La Agenda tiene como compromisos trabajar en la gestiOn integrada de recursos

hidricos, en la gestion productiva y en la soberania alimentaria y nutricional.

Por la importancia que reviste esta iniciativa no solo para el GPA sino para todas y cada

una de las instituciones que forman parte de la misma, se mantiene el compromiso de

continuar con la consolidaciOn de la Agenda Agropecuaria del Azuay en los municipios

que la conforman.

2.2	 Encadenamientos Productivos

Dinamizar el desarrollo econOmico de los territorios, sean estos locales, regionales,

nacionales, en fimcion del mejoramiento de la competitividad y de la productividad del

territorio es buscar el bienestar humano, mejorando el nivel de vida de Los habitantes,

por eso la importancia de la combinaciOn eficaz de la competitividad de los productos

locales y tipicos de la region con la erradicacion estructural de la pobreza ,la igualdad

social y de genero ,empleo digno y conservacion del medio ambiente, debiendo

utilizarse como herramienta basica la Planificacion Participativa, cuyo objetivo es

articular al Estado, representado por el gobierno local , con la Sociedad Civil.

Pero para lograr eficientes resultados de la PlanificaciOn Participativa ante todo se

requiere de la convergencia de los principales actores como son el Gobierno Provincial,

Asociaciones Comunitarias, Organizaciones Sociales de Base, Agencias de

CooperaciOn, etc.

En este marco el Gobierno Provincial esta empefiado en logro del desarrollo econOmico

de la provincia a traves de las potencialidades endogenas del territorio existentes tanto

en la Cuenca del Rio Paute como en la Cuenca del Rio Jubones, a traves de la

101	 implementaciOn del fomento de encadenamientos productivos.
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Para ello lo mas importante en todo proceso productivo es el salto de

practica, ya que el emprendimiento es una acci6n que se lleva a la practic

administrativos y productivos con la finalidad de responder las exigencias

y la satisfaccion de las necesidades del consumidor ,particular que se logrd'ofertando,

productos de calidad, precio y volumen, factores indispensables para ser competitivos.

Li

La creaci6n de microempresas y medianas empresas en una region en donde un alto

porcentaje de la poblacion economicamente activa se dedica a la agricultura y artesania,

es cave para el desarrollo economic° y territorial de la provincia, y por eso el Gobiemo

Provincial del Azuay esta emperiado en promover a traves de la Direcci6n de

Desarrollo Economic° un ambiente empresarial rural, con una vision emprendedora y

desarrollista poniendo especial enfasis en el fomento de cadenas productivas y en este

caso particular, en la cadena de lacteos , cacao, y evitar de esa manera el exodo de sus

habitantes al exterior.

a) Cadena de Lacteos

Li

Ya en la practica, el Gobiemo Provincial del Azuay inicio el proceso de fortalecimiento

de los encadenamientos productivos con la cadena de lacteos, para lo cual se tome) como

punto de partida el hecho de que en la cuenca del rio Jubones existe una cooperativa

comunitaria integrada 208 familias productoras de leche conocida como

COPROGIRON, organizaci6n con la cual se firmo un convenio de cofinanciamiento en

el ario 2007 por un monto de 93.190 Mares, de los cuales 30.000 fueron aportados por

el GPA.

El objetivo de este convenio fue por un lado mejorar el proceso productivo de la planta

procesadora de leche y por otro dotar de un vehiculo equipado con un tanque frio de

3000 litros de capacidad el cual contribuyo a mejorar la logistica de entrada de la

materia prima, dicho de otra manera, que mejore la recolecciOn de la leche.

Luego de un ario de transcurrido el proyecto, se aprecia impactos positivos en el

fortalecimiento de la cadena de lacteos, ya que hasta antes del proyecto,

COPROGIRON tenia una entrada de leche diaria de aproximadamente 800 litros; en la

actualidad ingresan alrededor de 1800 litros diarios de materia prima, es decir en ese

14
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lapso de tiempo el mejoramiento de la logistica de entrada de materia prima le significo

un incremento del 125%.

Por otro lado el 75% de familias socias de COPROGIRON reciben asistencia tecnica a

traves de la Unidad de Asistencia Tecnica de COPROGIRON con el apoyo de INIAP,

MAGAP y el Municipio de Giron.

El proceso productivo de COPROGIRON se mejoro con la incorporacion de nueva

maquinaria para el envasad6 de yogur y manjar; asi como tambien para el sellado de

envases. Estas mejoras contribuyeron a que el nivel de yentas de esta cooperativa se

incremente en un 100%.

El fortalecimiento de la cadena de lacteos permitio la incorporacion de nuevas

comunidades productoras de leche, como es el caso de la comunidad de Puculcay, en

donde un grupo de productores asociados acopia y comercializa la leche con

COPROGIRON en un promedio de 700 litros diarios que son transportados por el

camion recolector hasta la planta para su procesamiento.

Es importante mencionar que esta Asociaci6n, denominada Asociacion Las Lagunas de

Mesarrumi Puculcay, integrada por 52 productores campesinos ejecuta el proyecto para

la implementacion de un centro de acopio de leche, que les permitird acopiar 2000 litros

de leche. Esto representa una inversion de 24000 &dares de parte del GPA, 2000

COPROGIRON, ASOCIACION 6010 y el Municipio de Pucard con 9300 &Mares.

15
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COMPOSICION DE APORTES

Estas iniciativas impactaran positivamente en la generaci6n de nuevas fuentes de

empleo.

La importancia que ha tornado la cadena de lacteos provoco que mas instituciones se

suinen al esfuerzo, tal es asi que en el caso del canton Giron, la Mesa de Desarrollo

Economic°, liderada por el Municipio, integre a instituciones pithlicas y privadas como

el INIAP, MAGAP, PDDL, COPROGIRON, Asociaciones de Productores, Colegios,

Subsecretaria del Migrante, Ministerio de Inclusion Economica y Social, PRODER,

entre otras; todas se hallan comprometidas en el esfuerzo por fortalecer la cadena de

lacteos.

El Gobiemo Provincial del Azuay, tomando en cuenta estos resultados, considera

importante el continuar con el proceso de fortalecimiento de los diferentes eslabones

que conforman esta cadena, por lo que la proyecci6n para los proximos anos es

estructurar una empresa de economia mixta entre COPROGIRON y el GPA, lo cual

permitira elevar la competitividad de esta empresa rural y lograr productos de mucho

mejor calidad, los mismos que podran ser comercializados a nivel local, nacional e

internacional, mas aün cuando el GPA a traves de los hermanamientos realizados con

otros paises latinoamericanos, permitira posicionar productos lacteos en gran cantidad.

16
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2007 62,75

2008 74,20

Exportaeiones (toneladasAlto

metricas)

Un elemento cave para el fortalecimiento de esta cadena agroproductiva, es contar con

talento humano local capacitado y que pueda responder a las demandas laborales que

actualmente existentes en la cuenca del rio Jubones en lo que a lecheria se refiere, por

ello la Institucion se propone iniciar la conformaci6n de una escuela de lecheria con

proyecciones provinciales y regionales. Para cumplir este reto es necesario la

articulacion con universidades como la de Cuenca; institucion educativa reconocida por

su trayectoria en el tema de lacteos.

b) Cadena de Cacao

El fortalecimiento de la cadena de cacao, contribuyo a que organizaciones de

productores de cacao como la CIACPE (Corporaci6n Integral de Asociaciones del

Canton Camilo Ponce Enriquez) incrementen sus exportaciones en el periodo 2007

2008, en un 19%.

Este incremento significativo se ha dado por el hecho de que ahora la CIACPE tiene una

mayor cobertura de recoleccion del cacao, llegando a localidades que antes no eran

atendidas, mediante la incorporaciOn de un camión debidamente equipado para el

efecto, lo que representa un incremento del 129% en los volOmenes de recoleccion y

ademas la creacion de nuevas fuentes de empleo.

r:
17
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CIACPE
Acoplo promedio semanal de cacao antes y despues del proyecto
Perfodo Mayo - Octubre 2008

Variedad Kilogramos por semana
VariacienMayo (antes) Octubre (despues)

Nacional 7.500,00 13.487,47 80%
CC-51 4.500,00 14.047,71 212%

TOTAL 12.000,00 27.535,18 129%
Fuente: Registros CIACPE
ElaboraciOn: Dir. Desarrollo Econ6mico GPA

La inversion para este proyecto asciende a 38280 Mares, de los cuales 30000 son

recursos invertiros por el GPA y los 8280 restantes son contraparte de la CIACPE.

El proceso de fortalecimiento de esta cadena ha sido iniciado y el GPA se propone

continuar con esta iniciativa en la que la CIACPE juega un papel fundamental como

organizacion que podria liderar dicho proceso, por lo que es necesario continuar con

esta relacion que permitira llevar adelante un programa de renovacion y rehabilitacion

de plantaciones de cacao de sus socios. Sera necesario entonces, entre otras actividades,

implementar centros de producciOn de material vegetal certificado que asegura que el

programa a desarrollarse tenga el exito esperado.

Estos procesos de fortalecimiento de cadenas agroproductivas desembocard en la

obtencion de productos de mejor calidad, generando un nuevo reto como es el de la

creacion de una marca territorio, que ya se considera iniciar su desarrollo en los

pr6ximos afios.

2.3	 Campafia pare la erradicaciOn de la mosca de la fruta

Uno de los principales problemas que afrontan, sobre todo los productores fruticolas

ubicados en la cuenca del rio Paute, es la presencia de la mosca de la fruta que afecta

seriamente la produccion fruticola de esta importante zona de la provincia.

Ante tat situaci6n los productores se yen obligados a tomar medidas para mitigar esta

plaga, mediante la fumigaciOn de los arboles, requiriendo para ello grandes cantidades

de insecticida el cual se combina con una substancia que permite que el insecticida se

18
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Ante tal situaci6n, el Gobierno Provincial del Azuay en convenio con la Universidad del

Azuay emprendieron en tin proyecto para la elaboracion de una sustancia fijadora a bajo

costo conocida como proteina hidrolizada, la que ya se ha distribuido a los productores

para iniciar la campana de fiunigacion.

Esta iniciativa esti dando resultados positivos, sobre todo por su bajo costo, lo que

permite a los productores acceder a su uso en mayor !tamer°.

Esto lleva a determinar la importancia que tiene para la provincia que se continue con

este proceso, por ello se tiene previsto continuar con la ejecuci6n de las campanas de

control de la mosca de la fiuta, contando con la participacion de las instituciones que

conform= la Secretaria Tecnica de la Agenda Agropecuaria.

2.4	 Riego

Dentro de los campos de acciOn del Gobierno Provincial del Azuay, se encuentra el

sector Riego, para lo cual la Entidad ha implementado el personal y equipo necesarios

para el cumplimiento de estas funciones y que tiene como objetivo fundamental el

aumento de la productividad, a traves del manejo eficiente del recurso hidrico, con la

dotacion de infraestructura de riego, con enfasis en la aplicaciOn de tecnologias de riego

como son sistemas de riego presurizados, construccion de canales abiertos garantizando

su impermeabilidad, asi como el mejoramiento y ampliacion de la infraestructura

existente en varias comunidades de la provincia.

Partiendo como base las diversas reuniones mantenidas con los municipios y Juntas

Parroquiales de la provincia se establecio el programa de Riego para los diferentes

periodos

El Gobierno Provincial del Azuay para el periodo 2009-2013, ha proyectado la

construccion de 55 proyectos de riego, con una inversion de 4'000.000,00 Mares,

mediante los cuales se dotard de riego alrededor de 10.000 ha., beneficiando a 25.000,

agricultores de nuestra provincia.

19



Objetivos del Riego:
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El programa contempla diversos objetivos muy importantes, encontrandose entre los

mas relevantes, los siguientes:

1 Aumento de areas a la produccion agricola y ganadera.

1 Optimizacion del recurso hidrico con la aplicacion de tecnologias de riego a

traves de la implementacion de sistemas de riego a presion: Aspersi6n,

micro-aspersion y goteo.

1 Control de la erosion

1 Control de deslizamientos y asentamientos de los terrenos.

1 Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria de la poblacion rural.

Igualmente al disponer de la infraestructura de riego, todas y cada una de las

comunidades, quedan con el camino expedito para el desarrollo econOmico productivo a

traves de la implementacion de politicas y de los proyectos correspondientes.

TJ
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3. FOMENTO PRODUCTIVO
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3.1	 Cluster de Metal mecinica

Esta iniciativa forma parte del proyecto denominado "Mejoramiento de la calidad y

acceso a la Educaci6n Basica en la provincia del Azuay"; proyecto resultante del Plan

Participativo de Desarrollo del Azuay construido con el esfuerzo de diversos actores de

la provincia, cuyo objetivo ha sido definir lineamientos para el desarrollo local,

encaminados a construir una provincia organizada, solidaria y competitiva.

Este componente, denominado Equipamiento de aulas, contemplO la construccion de

pupitres para primero de basica, escuelas y colegios, para dar cumplimiento a la

dotacion de mobiliario a los nirios y nirias de la provincia, mediante un proceso que

permita Fomentar el fortalecimiento del sector artesanal metal mecanico a traves de la

su fabricaciOn, generando empleo y una mejora en los Niveles de Ingresos familiares.

Para clunplir con este objetivo se suscribiO un convenio de cooperacion

interinstitucional entre ACUDIR, Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay,

CAPIA, artesanos y lo reclusos del Centro de Rehabilitacion Social de Varones de

Cuenca.

L

Al ser una iniciativa destacada, es necesario dare mas empuje, por lo que se tiene

previsto continuar con esta actividad, mediante el apoyo al mejoramiento del nivel de

produccion, desarrollo de nuevos productos y mercadeo a nivel regional.

3.2	 Principales Proyectos:

• Conformacion del Parque Industrial Tecnologico Regional

• Mejoramiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas del Azuay

• ImplementaciOn del plan de buenas practicas agricolas

• Diserio y desarrollo de infraestructura comercial. (cadenas agroproductivas)

• II Ronda de Negociacion de la Region Sur
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El Parque Industrial Regional es una ambicioso proyecto que prciJ4v) e„t:',,iieiffl:ARI.4
administracion (y que cuenta con el respaldo de las camaras de la producci1k
finalidad de reactivar economicamente a la provincia y la regiOn sur -dek
aprovechando sus ventajas comparativas y competitivas como regiOn. El pat
industrial busca concentrar e interrelacionar tin conjunto de empresas para el desarrollo
de proyectos conjuntos, procurando la vinculacion de la gran con la pequeria y mediana
industria asi como con la pequeria industria y los microemprendimientos.

Objetivo:

3.2.1 Parque Industrial — Tecnologico Regional

4

r)

(Lj

Contribuir a incrementar la competitividad y productividad, aprovechando la
potencialidad industrial y productiva de la region Sur del Ecuador, en el marco del
ordenamiento territorial sustentable de la region.

Objetivos Especificos:

• Disponer de espacio, infraestructura y servicios de uso industrial en funcion del
plan de ordenamiento territorial

• Fortalecer el trabajo entre el sector public° y privado en la ejecuciOn de
proyectos mutuos

• Fortalecer y crear vinculos de comercio y mercado intern° y extern° mediante
los clusters o cadenas productivas, desarrollando competitividad de las
empresas.

El Parque Industrial — Tecnologico contempla la siguiente estructura:
Una Zona Franca
Una Zona Industrial
Una Zona de Servicios que comprende:

• Centro de acopio y transferencia
• Centro de negocios por industria
• Centro de Servicios
• Centro de Informacion TecnolOgica e Industrial
• Control y asesoria (Estudios de competencias gerenciales, tecnicas y

operativas)
• Naves industriales
• Conectividad
• Seguridad
• Centro de Negocios
• Asesoria tecnologica e industrial
• Financiamiento
• Centros de acopio y transferencia
• Servicios basicos
• Servicio de logistica de transporte
• Servicio o sistemas de reciclaje
• Servicio o sistema de tratamiento de aguas
• Servicio de mantenimiento
• Servicio de almacenamiento e inventarios
• Y otros servicios que signifiquen un negocio de ganar - ganar



4. TURISMO
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El turismo es la segunda actividad economica que genera riqueza en el mundo, despues
_
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del petroleo. La Organizacion Mundial del Turismo (OMT) estima que esta actividad

representard mas del 10% del PIB mundial y empleara a mas de 250 millones de

personas en el mundo.

Este dinamismo y competencia creciente en el mercado turistico, derivado, entre otros

factores , de los avances tecnologicos en el transporte, Las comunicaciones, las mejoras

en el ingreso de las personas, las demandas de ocio, etc. han permitido que surjan

nuevas zonas turisticas y demandas por turismo alternativo (ecolOgico, de naturaleza,

cultural, entre otros) y no solo del turismo de masas.

Para el Ecuador el turismo representa mas del 4% del PIB nacional y en sus

regulaciones considera a Los gobiernos seccionales como actores claves para el fomento

turistico con la posibilidad de deseentralizar el manejo de este sector.

El sector turistico se convierte en una actividad multisectorial con tendencia expansiva

permanente que contribuye, en primer lugar a la diversificacion economice mediante el

impulso de otros sectores de la economia dado que el consumo turistico es muy

heterogeneo, lo cual hace que diversifique a la vez varias rasnas, como la construed&

(infraestructura de ocio, alojamiento, transporte), los servicios (comercio, seguridad,

salud), la agricola e industrial, (alimentos y bebidas), asi como otros, y en segundo lugar

establece vinculos entre los sectores publicos y privados para proporcionar los bienes y

servicios utilizados por los turistas.

Los sectores menos desarrollados deben seguir una estrategia equilibrada, pues la

mayoria de debilidades estructurales reflejadas en balanza de pagos deficitaria apuntan

hacia la necesidad de una diversificacion de la economia y aconsejan Ilevar a cabo

simultaneamente la actividad turistica e industrial. Incluso en Los paises desarrollados

con estabilidad macroeconomica (balanza de pagos sana, diversificacion de la

economia) que poseen cierto desarrollo turistico dentro de sus actividades econOmicas,

tratan de captar la demanda turistica nacional, tener presencia internacional y mantener

su balanza comercial equilibrada. Para el caso de destinos emergentes es una alternativa
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viable siempre y cuando la planificacion de las actuaciones corresp rida a 14s. nuevjas

exigencias de la demanda y a la necesidad de una gestion racional y op railva.
\' ' SECRE1 ARIA

',..

Las nuevas motivaciones de la demanda se orientan fundamentalmente-a

valoracion de los aspectos ambientales del destino, la autenticidad cultural y la calidad

del producto entendida en sentido amplio como excelencia turistica.

En este sentido los destinos locales de la provincia del Azuay ofrecen enormes

potencialidades que es necesario encauzar y gestionar en aras a evitar riesgos e

impactos.

El objetivo de la gesti6n turistica dentro del Gobiemo Provincial del Azuay, es alcanzar

a traves del turismo el desarrollo economico, social, cultural y ambiental de las

poblaciones de la provincia, fundamentado en los tres pilares de la sostenibilidad:

econOmica, ambiental y social.

• La sostenibilidad economica implica que el turismo ha de ser ante todo una

actividad generadora de recursos para la sociedad y creadora de empleo digno y

calificado. En terminos sociales, no solo supone rentabilidad empresarial y obtencion de

beneficios privados, sino mas aun, reactivar y aumentar los niveles de bienestar de la

comunidad en general.

• La sostenibilidad ambiental implica la conservacion y el respeto de los recursos

y valores naturales que son la base de la propia actividad turistica, y cuya existencia ha

de ser garantizada en el futuro para el propio sostenimiento de la actividad y para

asegurar el disfrute del medio por parte de las generaciones venideras.

• La sostenibilidad social supone que el turismo ha de generar un reparto tanto de

costos como de beneficios. No existe un proceso de desarrollo turistico equilibrado si

aumentan Las diferencias sociales y economicas intemas de la sociedad.
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LOS TRES PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD fre3

SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

RESPETO DE VALORES Y
TRADICIONES

IMANITENIfV1IENTO DE LOS
.EQUILIBRIOS SOCIAL FS

Yzo

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

El reto planteado es claro: hacer viable el negocio y las empresas turisticas dentro del

respeto a la participacion de la comunidad local en las decisiones y la planificacion del

ttuismo. Ello con tres vertices de gestion: beneficios sociales y econOmicos para sus

habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental y desarrollo turistico acorde con la

autenticidad cultural y seas de identidad local.

Contexto Sectorial:

El Turismo en el Ecuador ha venido experimentando tasas constantes de crecimiento en

el Ultimo lustro, de alrededor del siete por ciento, gracias a las politicas de

descentralizacion que han permitido a los Gobiernos provinciales, locales y seccionales

en general la planificacion y el manejo participativo de los diversos planes de desarrollo

de esta actividad.
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Ingres° de Turistas Ecuador 2003 - 2008
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Por la importancia como generador de recursos, creaciOn de empleos y distribuidor de

ingresos dentro de la economia del pals, el gobierno nacional ha incluido al turismo

dentro de las actividades productivas estrategicas del Ecuador y ha apoyado su

planificaciOn a largo plazo para alcanzar los objetivos de crecimiento economico, es asi

que a partir de 2008 se cuenta con la principal herrnmienta en materia de planificacion

turistica, el Plan de Desarrollo Turistico hacia el alio 2020 "PLANDETUR 2020"

El PLANDETUR 2020 es parte del Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo del

Ecuador y plantea el reto de orientar la politica sectorial con un horizonte al 2020 a

tray& de una planificacion efectiva que contribuye a la dinamizaci6n economica de la

actividad turistica y sus encadenamientos con otros sectores productivos a partir de un

acuerdo nacional para el desarrollo turistico sostenible que logre armonizar en todas las

formas de turismo las dimensiones social, economica y ambiental desde una perspectiva

de equidad presente y futura.

La provincia del Azuay es catalogada como uno de los principales destinos turisticos del

pals, para el afio 2008 se estima que aproximadamente ingresaron a Azuay 240.000,

generando para la provincia un ingreso de USD $26.400.000,00 representando una

participacion aproximada del 3% dentro del PIB provincial. Dentro de la oferta

provincial los principales atractivos son Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad,
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el Parque Nacional Cajas, el circuito turistico de la cuenca del Santa Barb aial cua,

pertenecen Los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sigsig.

(:)R1Q04

DE

VISITANTES

Extranjeros

CANTI•AV

80.000

GAST°

PROMEDIO:

POR DIA

$ 50,00

GAST°

PROMEDIO

POR

ESTADIA

$ 150,00 $ 12.000.000,00

gresos por Turismo Provincia del Away alio 2008

DiAS

PROMEDIO DE

PERMANENCIA

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador Regional Austro

Nacionales

TOTAL 240.000

160.000 3 $ 30,00

$ 240,00

$ 90,00

$ 26.400.000,00

$ 14.400.000,00

Participacien del Gobierno Provincial en el Desarrollo Turistico del Azuay:

Tomando en cuenta la importancia del turismo como motor de desarrollo economic°, el

Gobiemo Provincial del Azuay, a traves de la Direccion de Desarrollo Economic°,

Productivo y de Gestion Ambiental, ha venido apoyando al progreso turistico de la

provincia con acciones tales como:

• Formulacion de planes de desarrollo turistico.

• Promocion turistica y asistencia tecnica.

• Concertacion con los actores publicos y privados involucrados en la actividad

turistica.

• Conformacion del comite interinstitucional de turismo de la provincia del

Azuay.

• Implementacion y ejecucion de circuitos turisticos (Ej. Corredor turistico del

Santa Barbara.

• Organizacion y participacion en eventos y ferias de turismo.
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Propuesta de desarrollo Turistico
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Con la puesta en vigencia de la nueva Constitucion, es competencia de los GObitrnw-,—

Provinciales el fomento de las actividades productivas. Esto implica que la Direccion de

Desarrollo Economic° contimle apoyando proyectos orientados al beneficio local,

siendo el turismo Una opci6n \Tali& de prosperidad.

,
Bajo estos parametros, el modelo de desarrollo tunstIco que debe liderar el Gobierno

Provincial del Azuay tanto en el ambito local como regional, tiende a consolidar al

turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economia, que busca

mejorar la calidad de vida de su poblacion y la satisfaccion de la demanda turistica, a

trues de esfuerzos coordinados entre los actores publicos, privados y comunitarios

cuyo fin es la creacion de productos y servicios competitivos, de calidad y con un valor

agregado de autenticidad que diferencia a cada territorio.

En concordancia con las metas establecidas por el gobierno central dentro del proceso

de planificacion turistica, los objetivos a ser alcanzados a traves de la ejecucion de los

diferentes programas y proyectos son:

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la

economia provincial, que busca mejorar la calidad de vida de su poblacion y la

satisfacci6n de la demanda turistica, aprovechando sus ventajas compeeivas y

elementos de autenticidad.

2. Coordinar los esfuerzos pilblicos, privados y comunitarios para el desarrollo del

turismo sostenible de la provincia y de la region fundamentado en los principios de

equidad, competitividad y gestion descentralizada.

3. Generar una oferta turistica sostenible y competitiva potenciando los recursos

humanos, naturales y culturales que garantice una experiencia turistica integral de los

visitantes nacionales e internacionales.
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4. Posicionar a la Provincia del Azuay en particular y a la regi6n en genern1 como

destino turistico sostenible lider que contribuye al desarrollo local con una efectiVa

gesti6n socio-cultural y ambiental.

5. Desarrollar y apoyar a actividades de promocion enfocadas a atraer una demanda

turistica internacional consciente de la sostenibilidad y con mayor disposicion al gasto

turistico, asi como una demanda turistica nacional amplia y abierta a todos los sectores

de la poblacion que ejerce el ocio como un derecho.

Tomando en cuenta el proceso de planificacion nacional, se ha priorizado la

participacion del GPA dentro de uno de los proyectos turisticos emblematicos del pals,

el QHAPAQ RAN (CAMINO DEL INCA). Adicionalmente se continuaran apoyando a

las iniciativas que ya se estan desarrollando tales como:

• Corredor turistico Santa Barbara

• Corredor turistico de la cuenca del rio Jubones

• Planificacion turistica parroquial

• Participaci6n en ferias y diversas actividades de promocion

• Apoyo a la difusion de actividades culturales locales

Principales Proyectos:

1. QHAPAQ RAN (CAMINO DEL INCA)

El Qhapaq Ran, Camino Principal Andino conocido tambien como Camino Real o

Camino del Inca, es una red vial preincaica que fue reutilizado, formalizado e integrado

por los Incas del siglo XVI, y the el medio que permitio crear una dinamica de

integraci6n administrativa, politica, militar y cultural de la region andina.

Basado en referencias historicas se presume que en Ecuador, el camino Principal

Andino recorria 1.700 kilometros; en la actualidad el Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural ha identificado 490 kilometros del camino, 50 sitios arqueologicos
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momunentales y no monumentales vinculados y 170 especies de plantas y

animales

Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de la poblacion asociada Qhapaq Ran,

reconstruyendolo corno corredores ambientales, culturales e historicos, y generando

fuentes de empleo en un contexto de desarrollo sostenible y equitativo.

Objetivos Especificos:

• Crear y consolidar instancias nacionales y locales interinstitucionales e

intersectoriales y definir politicas publicas para el desarrollo sostenible del QR.

• Propiciar que las comunidades asociadas con el Qhapaq Stan se empoderen,

organicen, protejan y gestionen el patrimonio natural y cultura.

• Incentivar la investigacion interdisciplinaria e incrementar el conocimiento de la

poblacion y la comunidad cientifica del Q R.

El plan tiene como meta poner en valor y uso social 162 kilometros del camino en los

periodos 2008-2011, estas intervenciones se dividen en 3 etapas.

€"7

En la primera etapa se encuentra un tramo de segmento transversal, inicia en el sector

Cajas pasa por Molleturo hasta el sector de Paredones del Azuay.

Adicional a este tramo, en la provincia del Azuay se han identificado seis ramales del

Camino del Inca que por su entorno e importancia historica y cultural deben ser

potencializados como productos turisticos, estos son:

• Ruta Mamamag: Parque Nacional Cajas

• Ruta Chobshi: Jadan — San Juan de Gualaceo.- Sigsig,

• Ruta Dumapara: Nab& Cochapata — Oria

• Ruta Fasayrian: Chordeleg — Grid- Principal — Sigsig

• Ruta Jima — Gualaquiza

31
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• Ruta Cochapata - Tutupali

El desarrollo de estas rutas le corresponde directamente a la planificacionffovincial ,en

trabajo conjunto de las diferentes entidades vinculadas con la actividad

2. CORREDOR TURiSTICO SANTA BARBARA

Desde 2006 los tres cantones que conforman el corredor turistico: Sigsig, Gualaceo y

Chordeleg y el Gobiemo Provincial del Azuay, con el apoyo del Servicio Holandes de

Cooperacion al Desarrollo —SNV- y el MINTUR vienen trabajando de manera conjunta

con el objeto de posicionar al corredor como producto turistico.

Como resultado de la cooperac ion podemos citar los siguientes avances:

o	 Definida una marca comun para el corredor.

• Financiado con fondos de la CG-Paute: Estudios de base sobre la situacion

actual de los atractivos turisticos en la cuenca del Santa Barbara, sondeo de demanda

turistica al corredor y acciones de promoci6n turistica.

• Fortalecimiento de la confianza interinstitucional como base para la continuidad

de este proceso de gestion compartida del sector.

• Talleres con multiples actores tanto para aproximamos a la problematica, para

recoger/validar informacion de los diagnosticos como para involucrarlos en la

implementacion de acciones que se preve desarrollar en esta segunda fase.

Adicionalmente se presenta una situacion favorable al contar con la via principal de

acceso a los cantones del Corredor del Santa Barbara en Optimas condiciones, mediante

el financiamiento del peaje administrado por la empresa EMVIAL del Gobiemo

Provincial del Azuay.

Las acciones a desarrollarse en este periodo estan enmarcadas basicamente en el tema

de promocion y posicionamiento del corredor ya que el producto turistico en si esta

establecido. Por otra parte se apoyara a la capacitacion de la poblacion en temas

pertinentes a la atencion al visitante y relaciones
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3. CORREDOR TURiSTICO DE LA CUENCA DEL RIO JUBONES

El Corredor Turistico de la cuenca del Rio Jubones, comprende 12 c

pertenecientes a tres provincias: en Azuay los cantones, Nabon, Ofia, Giron, Santa

Isabel, San Fernando, Pucara; en la provincia del Oro, los cantones Chilla, El Guabo,

El Pasaje, Machala, Santa Rosa, Zaruma y Saraguro en la provincia de Loja, cuenta

con el apoyo de los Gobierno provinciales de el Oro y Azuay para la implementacion de

estrategias que favorecen y potencian el desarrollo del turismo en la region.

;i

Las ciudades mas visitadas en la region sierra sur del Pais son Cuenca, Loja y Machala,

articuladas por sistemas viales en condiciones aceptables, y que estan catalogadas como

ejes importantes de economia, turismo, historia y cultura de la region. Disponen de gran

variedad de atractivos potenciales y recursos turisticos disponibles para los visitantes en

diferentes periodos del afio, mismo que requieren de una sefializacion tecnica que

ubique con precision las disponibilidades del sector turismo en la cuenca.

Para este afio, el Gobierno Provincial del Azuay llevara a cabo la formulacion del Plan

de Gestion Turistica, encaminado a organizar el proceso de desarrollo de los productos

turisticos en el territorio de la cuenca del Jubones en el cual se establecera:

• La zonificacion para la cuenca del Jubones, las rutas y circuitos turisticos, tipo

de intervenciones sobre recursos, etc.

• Un cronograma para el desarrollo de productos a nivel territorial identificando

requerimientos de Asistencia Tecnica y financiamiento.

• Mecanismos propuestos de articulaciOn a las PYMES relacionados con el sector

turistico y productivo de la cuenca del Jubones.

4. PLANIFICACION TURiSTICA PARROQUIAL

Tomando en cuenta las facultades que la nueva Constitucion de la Republica otorga a

las Juntas Parroquiales en el marco de una iniciativa compartida entre actores pUblicos y

privados, el Gobierno Provincial del Azuay ha venido desarrollando espacios de

reflexion y aprendizaje sobre alternativas que permitan potenciar la actividad turistica
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privados en el afan de poder contar con una herramienta para Los gestores del desarthllo

local en su intento de alcanzar metas de desarrollo economic° y social.

En consecuencia, el GPA apoyard a la formulacion de Planes de GestiOn Turistica a

nivel de Parroquias con el concurs° de los actores publicos y privados involucrados en

el sector, encaminado a organizar el proceso de desarrollo de to productos turisticos

caracteristicos de cada sector.

En esta planificaciOn se debera determinar:

4.4 '1,

a. Un marco estrategico para la gestion basado en el principio de gestion asociativa

los actores del Turismo.

b. ElaboraciOn de una linera de base o diagnostico de la actividad Turistica de la

Parroquia, en el que se incluya su relacion con la ciudad de Cuenca como puerta de

ingreso de los turistas a la provincia.

C. ElaboraciOn o actualizacion del Inventario Turistico en el que es considere

adicionalmente el sistema de servicios complementarios, de infraestructura para el

apoyo del turismo y estudio de impacto ambiental de la actividad Turistica.

d. FormulaciOn de un plan concreto para el desarrollo de productos, identificando

Las necesidades de inversion pUblica y privada por rubros especificos que pudieran ser

cubiertos por instituciones pUblicas y de cooperacion nacional / internacional.

e. Formulacion de un plan marketing a partir de Los productos turisticos especificos

que defina las estrategias de posicionamiento y comercializacion

f. Conformacion de un Comite de GestiOn de Destino, con actores pfiblicos y

privados articulados al ambito turistico, comprometidos con Las estrategias y acciones

identificadas en el plan de Gestion Turistica, con una estrategia de estructura

organizacional y de gestion que garantice su sostenibilidad.

g. Establecer una estructura de coordinacion y trabajo con los organismos de

turismos de los gobiernos nacionales, locales y afines a estos, asi como a los actores

privados, gestores de iniciativa locales.
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5. PARTICIPACION EN FERIAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES

PROMOCION

El Gobierno Provincial del Azuay ha sido un participante activo dentro de la promocion

y difusion del turismo en la provincia, de esta manera ha estado presente y ha

colaborado en la realizacion de las mas importantes ferias del ramo a nivel nacional, asi

como el apoyo a la promocion turistica de actividades locales; dentro de este aspecto, el

GPA compromete su participacion y colaboracion en la Bolsa Internacional de Turismo

del Ecuador — BITE —, la Feria Internacional de Turismo del Ecuador — FITE —, y

ratifica el apoyo a Las expresiones culturales tales como el festival de carnaval en el

corredor del Santa Barbara, la gran cabalgata de Nabon, la Novena del Nifio en Cuenca

y todo tipo de iniciativas de esta indole que surjan de cualquier punto de la provincia

que dan a conocer la gran diversidad y riqueza cultural con la que se cuenta.
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PARA LA PRO VINCIA DEL AZUAY su-rv;
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ANTECEDENTES

El territorio es el escenario en el cual se expresan los procesos de la dinamica social,

economica y el impacto de las politicas de desarrollo. Es el soporte de todas las

actividades hurnanas y, por tanto, en su paisaje esta reflejada la historia ambiental, la

interaccion entre las formas de aprovechamiento de los recursos naturales, los procesos

de transformacion tecnologica y los resultados econOmicos de las practicas productivas.

El territorio refleja el estilo de desarrollo, la base economica de una sociedad y la forma

en que se agrupan y relacionan los ciudadanos, de tal manera que distintas estrategias de

desarrollo economic°, social, cultural y ambiental, implican usos, aprovechamientos y

comportamientos del suelo, que producen modelos territoriales diferentes.

Desde la perspectiva de la poblacion, el territorio adquiere sentido con la presencia

humana, transformandose en territorio habitado. El territorio no es solamente el espacio

fisico en el que se pueden realizar divisiones politico - administrativas; sino un espacio

que posee cultura, identidad, costumbres y finalmente "recursos productivos".

LI

El territorio, desde la perspectiva ambiental, esta constituido por recursos naturales

(agua, suelo, atmosfera, flora, fauna y fuentes de energia renovable y no renovable),

recursos construidos, disefiados por la acciOn humana para satisfacer las necesidades de

la poblacion, como infraestructura productiva, recreativa, de servicios, entre otros.

Las interrelaciones entre poblaciOn, economia y ambiente que se dan en un territorio

concreto, Si no se sujetan y relacionan con procesos de ordenamiento territorial, pueden

generar su deterioro por cuanto las actividades humanas se basan en la demanda de

recursos naturales.

Asi, el uso de los recursos naturales puede generar impactos negativos, como

sobreexplotacion, degradaciOn, contaminacion y alteracion de los ecosistemas, a lo que

se suman tambien los desastres naturales que afectan a la poblacion local.
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Domingo Gomez Orea (2002), reflexiona e indica: "cada pals tiene, cuando lo

propio sistema de instrumentos o figuras de ordenacion del territorio; la existencia de tal

sistema, su catheter y la forma en que se aplica, se suele asociar al grado de desarrollo

socioeconOmico y de comportamiento civico de una sociedad; porque la existencia y

aplicacion de tal sistema es la imica garantia de un desarrollo sostenible, equilibrado y

equitativo que asume la existencia de limites al derecho de propiedad del suelo basados

en el principio que establece la funciOn social de la propiedad."

Mientras que Manuel Bricefio Mendez, en su articulo: Ordenamiento Territorial:

LInventario de recursos o inventario de conflictos? , define al ordenamiento como una

estrategia politica para orientar la distribucion espacial del desarrollo. Se trata de

establecer las dimensiones sociales, econOmicas y ecologicas del ordenamiento

territorial, en terminos de lo que hemos denominado los nuevos paradigmas del

desarrollo: la globalizaciOn, la descentralizacion y Los desarrollos locales, la

biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Propone ademas, que el Ordenamiento Territorial debe ser considerado como una

opci6n politica, que se expresen en la valoracion social de los recursos y en la gestion

del territorio, teniendo como fundamento el Inventario de los recursos naturales

disponibles y el inventario de conflictos a que el uso y explotacion de estos recursos da

lugar.

Como conclusion podriamos decir entonces que el modelo de desarrollo sustentable,

que aspiramos se implemente en la provincia del Azuay, se basa en una ordenacion del

territorio, que defina las categorias ocupacionales de uso del suelo, los asentamientos

poblacionales y sus canales de relaciOn, evitando incompatibilidades de uso del suelo.

Se podth definir programas de actuacion, pero sobre todo consolidar el Sistema

Descentralizado de Gestion Ambiental y de Recursos Naturales -SIGARA-, cuyo

objetivo es el de propender a un manejo articulado de los recursos naturales por parte de

los Gobiemos Descentralizados AutOnomos de la Provincia del Azuay.
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Es importante sefialar las coincidencias conceptuales que se mantiene con el Gobierno

Nacional en temas como el desarrollo sustentable, gestion y manejo de cuencas

hidrograficas y ordenamiento territorial, aqui algunas de ellas.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea dentro de sus objetivos y politicas lo siguiente:

El objetivo No. 1, "Auspiciar la igualdad, la cohesion y la integraci6n social y

territorial", propone varias politicas referidas a la necesidad de un sistema integral

expresadas en:

- Propiciar un desarrollo local sustentable a traves de un adecuado ordenamiento

territorial, en el que las cuencas hidrograficas tendran un importante papel para el

manejo integrado de los recursos hidricos.

V7i

:

- Impulsar un proceso integral de desarrollo rural garantizando que los

pequefios y medianos productores campesinos tengan acceso a los activos

productivos (tierra y agua) 	  Dentro de esta politica la produccion agroecologica

ocupa un lugar central ... Los programas productivos estan articulados a programas de

conservaciOn y recuperacion de los suelos 	

Y el Objetivo 4: "Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a

agua, aire y suelo seguros", plantea como politicas: conservar y usar de manera

sostenible la biodiversidad; manejar integralmente el patrimonio forestal del pals;

manejar integralmente los recursos hidricos con enfoque de cuenca hidrografica;

consolidar la institucionalidad ambiental e impulsar una estrategia de sostenibilidad

ambiental participativa, con sistemas de fiscalizacion, contraloria y regulacion de los

recursos naturales; prevenir y controlar la contaminaciOn ambiental, como aporte para

el mejoramiento de la calidad de vida; articular la dimension ambiental con politicas

sociales y economicas que permitan una transversalizacion de la politica ambiental en

todos los ambitos productivos, economicos y sociales del pals; 	 integrar el analisis y
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Finalmente, la nueva ConstituciOn de la Republica, en su Capitulo Cuarto, Re 	 de-"gimen.

Competencias, Articulo 263, establece que los Gobiernos Provinciales tendran

competencias exclusivas en la gestion ambiental, manejo de cuencas hidrograficas y

ordenamiento territorial de manera articulada con la planificaciOn nacional, regional,

cantonal y parroquial; por b tanto todos estos antecedentes nos permiten elaborar la

siguiente propuesta de Gestion Ambiental Provincial.

Uso del Suelo:

Utilizando infonnacion del ODEPLAN - Oficina de PlanificaciOn Nacional

(Informacion base: Imagen Landsat 7 1996 y 2000. DINAREN. Escala 1:250000), se ha

obtenido el uso del suelo y la cobertura vegetal de la Provincia.

USO DEL SUELON-COBERTURA VEGETAL''

Salaam de Coonienadas:
GSC Provisional S Amara= 1956
Datum D Provisional S arnerican 1956

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLIO DEL. AWAY

TEAM: USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

FECHA: MAYO DE 2004	 REAUZACION: PYDLOS- U CUENCA
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USO DEL SUELO Y COBERTUFtA VEGETAL (%)

Arboricultura Tropical

Area Erosionada

O Bosque Intervenido

O Bosque Natural

▪ Bosque Plantado

▪ Cuerpo de Agua Natural

▪ Cultivos de Banano

o Cultivos de Cana de Azucar

▪ Cultivos de Ciclo Corto

• Cultivos de Malz

Cultivos Indiferenciados

O Nieve
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Puente: ODEPLAN - Oficina de Planificacion Nacional (lnformacion base: lmagen Landsat 7 1996 y 2000.
DINAREN. Escala 1:250000).
Elaborado por: Plan Participativo de Desarrollo del Azuay (Universidad de Cuenca-PYDLOS, 2004).

Frente a las tendencias tanto mundiales como nacionales y a la situacion actual de la

provincia en el ambito econOmico, social, ambiental, politico e institucional, se
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construyen los escenarios futuros en los que se desarrollaran la gestion y acci

actores publicos y privados.

Los escenarios plantean hipOtesis pesimitas y optimistas respecto de la situacion actual,

cuya finalidad es permitir diferenciar las opciones estrategicas para poder asi orientar

las decisiones y definir las principales lineas de intervencion. La construccion de los

escenarios ordena y da coherencia interna a la informaciOn disponible de la Provincia y

de la evoluciOn de los entornos que la condicionan que generan impactos probables

sobre la realidad local, lo que permite que el Modelo de Desarrollo del Azuay no solo se

oriente a superar las debilidades y aprovechar Las fortalezas locales, sino tambien sea

capaz de dar respuesta adecuada a los desafios que ofrece el entorno.

A continuacion se hace constar los escenarios que se construyo durante la elaboraciOn

del Plan Participativo de Desarrollo del Azuay (2005 - 20015), instrumento que ha

servido para orientar de manera tecnica, ordenada y consensuada la gestion en el eje

ambiental en la provincia.

Se establecieron dos tipos de escenarios, el primero denominado "escenario probable",

que plantea la posible situacion de la Provincia sin la implementacion del un Plan de

Desarrollo; y el segundo denominado "escenario deseable", que plantea la situacion de

la Provincia a partir de la ejecucion del Plan de Desarrollo:
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En la provincia se encuentra en marcha el
proceso de planificacion fisica del
territorio, tanto urbano como rural. Sc
cuenta con un instrumento tecnico
normativo de planificaciOn, a traves del
cual se orienta el uso, transformaciOn y
ocupaciOn del espacio fisico, integrando la
planificacion biofisica, socioeconomica y
politico-institucional, en el marco de una
adecuada relacion entre poblacion,
recursos naturales y las actividades
economicas que se suscitan en el territorio.
	 OIMICIC1116

En la provincia del Azuay, el
poblamiento alrededor de los centros
urbanos, principalmente cabeceras
cantonales y parroquiales, crece sin
considerar elementos itnportantes
como: dotacion de servicios basicos,
servicios de salud y educaciOn, areas
de esparcimiento,	 servicios de
infraestructura vial, areas de
proteccion de vegetacion nativa,
establecimiento de biocorredores, etc.
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La Gestion Ambiental es una p4Iliica
provincial que protege y regula el 	 de
Los recursos naturales de la proViiicia

, '
basada principalmente en la fon-nacion
ciudadana, el fortalecimiento tecni'e\ti:
tecnologico	 de	 las	 institucioneS
relacionadas con la Gesti6n Ambiental en
La provincia y la participaci6n efectiva de
los diferentes actores.

Se cuenta cot 1una instancia - provincial
debidamente institucionalizada, que
coordinada, planifica, legisla y controla las
actividades antropicas en un territorio
ambientalmente sano.

Las Unidades de GestiOn Ambiental de los
15 Municipios de la provincia: planifican,
legislan y controlan las acciones humanas
que se ejecutan dentro de su territorio
cantonal, en estrecha coordinaciOn con la
instancia provincial de Gestion Ambiental
y en concordancia con las politicas
ambientales de la provincia.

Las actividades economicas que se realizan
en la provincia se ubican en el espacio,
considerando	 potencialidades
limitaciones del territorio, pero tambien
tomando en cuenta intereses y necesidades
de la poblaciOn Azuaya.

Las Areas de Bosque y Vegetacion
Protectora han aumentado, sobre todo en la
cuenca del rio Jubones y cuentan con su
respectivo Plan de Manejo que
permanentemente esti siendo actualizado y
en el que se reconoce los derechos de las
comunidades campesinas que viven en el
interior de Las misrnas. Estos espacios de
conservacion de la biodiversidad, se
encuentran proveyendo en forma continua
servicios ambientales como: agua para
consumo humano, riego y para el sector
industrial.

Se han definido Los espacios para el
desarrollo de actividades agricolas y
pecuarias, de manera que estas no pongan
en riesgo la estabilidad de los recursos

La actividades agricolas desarrolladas
en condiciones edaficas no favorables,
continua siendo una de la principales
causas de procesos degradativos de
los suelos.

En todos Los centros poblados de la
provincia se realizan esfuerzos para
mejorar la calidad ambiental en
beneficio de sus pobladores, pero estos
intentos son discontinuos y
unilaterales, y ademas carentes de
programas sostenidos de seguimiento
y de control ambiental.

La ampliaciOn de la frontera agricola
ha permitido el desarrollo de la
actividad ganadera extensiva y
semiextensiva en zonas que se
encontraban cubiertas por vegetacion
nativa y/o ecosistemas de paramo.
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El agua para consumo humano y para
riego ha disminuido tanto en calidad
como en cantidad.
Existe tin creciente interes por parte
de los grupos de poder por privatizar
el uso de este recurso.

Los movimientos sociales,
principalmente • los usuarios directos
del agua para consumo humano, riego,
organizaciones no gubernamentales y
organizaciones populares han disefiado
propuestas alternativas para el manejo
de este recurso.

Organismos multinacionales de
financiamiento presionan al Estado
Ecuatoriano para que el recurso
hidrico sea explorado y desarrollado
por capitales privados que tienen el
aliciente de la ganancia, convirtiendo
al agua en una mercancia mas.

,
e han implementado politicas

sobre el acceso, uso y distribucArt, del'
recurso agua, teniendo en cuenta:115is-
principios de participacion, concerta>a6n„
igualdad y solidaridad.

La provincia del Azuay cuenta con una
politica de gesti6n integral de los recursos
hidricos que se encuentra estrechamente
relacionada con las politicas nacionales de
manejo del agua. Existen politicas
especificas contenidas en 3 ambitos que
son los siguientes:

Ambito legal: e institucional: que
comprende el marco juridico y el
fortalecimiento institucional como sustento
a la gestion prevista.

Manejo de recursos hidricos:
contempla la proteccion y manejo del
ambiente hidrico, incluido los procesos de
planificacion.

Aprovechamiento de recursos
hidricos: Se asegura el recurso hidrico para
consumo humano tanto en calidad como en
cantidad; asi como tambien se incrementa
la productividad de zonas agricolas a
traves del mejoramiento de la gestion
social del riego.

Existe un alto grado de sensibilidad
ambiental en cuanto se refiere al uso
racional del agua por parte de usuarios
directos, pobladores de los centros urbanos
y empresarios.

Los organismos no gubernamentales
(ONGs) y Proyectos de Desarrollo
especificos, continuan con la
sensibilizacion e incorporacion de
tecnicas conservacionistas que evitan
la degradacion progresiva de los
suelos.

Los problemas de waste y
acumulacion de sedimentos en la
represa Daniel Palacios, continfian, el
volumen de agua captado por esta no

Se han establecido programas de desarrollo
agropecuario considerando su potencial
natural, caracteristicas edaficas y de clima;
entre los programas implementados
tenemos los siguientes:

- Agricultura ecolOgica
- Agricultura urbana
- Ganaderia semiextensiva
- Ganaderia estabulada, y semiestabulda.

En los valles interandinos de la provincia,
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se ha desarrollado un pro arna
produccion fruticola, que a ipas
aprovechar las caracteristicas clin(katicasTde
la zona, ha generado valor agregado, a la
produccion a traves del desarrollie la.
agroindustria.

La agroexportacion como es el caso de las
flores, se ha consolidado en la provincia a
traves de orientar su proceso productivo
dentro de Normas Internacionales de
proteccion ambiental.

La region costanera de la provincia se
encuentra exportando hacia mercados
europeos y asiaticos, productos agricolas
tradicionales y no tradicionales que
cuentan con la certificacion de productos
organicos (sello verde).

La consolidacion de la Red de Productores
Agroecologicos, ha permitido que la
produccion agropecuaria de la provincia
contribuya a desarrollar mercados mas
justos para los productores, reduciendo la
participacion de los intermediarios y sobre
todo aportando a la seguridad alimentaria
de los consumidores finales.

Los ecosistemas de paramos han sido
valorados economicamente por los
servicios ambientales que brinda y
constituye uno de los principales rubros
que conforman de PIB provincial.

Las comunidades rurales que habitan junto
a los paramos, han mejorado
sustancialmente sus servicios basicos y de
infraestructura, y actuan como protectores
naturales de este ecosistema.
En los centros urbanos los ciudadanos, los
empresarios y las autoridades valoran el
recurso hidrico y gestionan recursos
econOmicos que estan siendo invertidos en
el desarrollo humano de las comunidades
altoandinas y en la proteccion de los
humedales y demas ecosistemas
generadores de agua.

Los ecosistemas de paramos que en la

es suficiente para generar energia
electrica.

La produccion agricola y pecuaria de
la provincia se mantiene por debajo de
la media nacional, siendo una de las
consecuencias la perdida de la
fertilidad de los suelos.

Los ecosistemas de paramos que posee
la provincia se reducen gradualmente
como consecuencia de la presion a la
que se encuentran sometidos por parte
de la poblacion rural principalmente;
la ganaderia extensiva y los incendios
son las principales causas de
destruccion de los pajonales y
humedales.
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provincia del Azuay constituy 01 3 c./00;
aproximadamente de todo su tOit6fik
estan siendo utilizados para la cap kcion de
anhidrido carbonic° (CO2), lo quele ha.
permitido a la provincia disponer de fondos
internacionales que son invertidos en la
proteccion de los recursos naturales (agua,
suelo, vegetacion) y en propiciar un
desarrollo humano sustentable de toda la
regi6n.

La explotacion de aridos, sobre todo
en los margenes de los rios, esta
causando serios problemas de
contaminacion y de estabilidad de los
taludes, lo cual pone en serio riesgos a
la poblacion contigua a estas
explotaciones.

Los flujos de agua y ecosistemas
contiguos a las areas de explotacion
minera, todavia presentan niveles de
contaminacion que se encuentran
sobre los limites permisibles en la
legislacion ambiental del pals.

Los desacuerdos entre las
concesionarias mineras, ambientalistas
y los habitantes y propietarios de
territorios	 concesionados	 son
continuos.

Los gobiernos locales a traves de sus
respectivas	 Unidades	 de	 Gesti6n
Ambiental, realizan Auditorias y
Evaluacion de Impactos Ambientales a
todas la actividades productivas que se
realizan en sus territorios, ademas cuentan
con un sistema de seguimiento y
evaluaciOn que permite monitorear las
actividades previstas en el Plan de Manejo
Ambiental.

La explotacion minera se ha convertido en
uno de los rubros importantes del PIB
provincial, cuenta con el aval de las
instancias de control ambiental a nivel
cantonal, provincial y nacional, lo que ha
permitido que este sector reciba apoyo
financier° nacional e internacional, e
implemente tecnologia de punta en la
explotacion del subsuelo.

Con recursos provenientes de actividades
como la mineria, extraccion de aridos,
explotacion forestal, se encuentra en
marcha programas de educacion ambiental
formal y no formal dirigido a la poblacion
que se encuentra ubicada en zonas de
riesgo ambiental.

11111=1111111b.	
	

420121110.

Como se podra observar, el eje de Ambiente, Territorio y Riesgos que consta en el Plan

Participativo de Desarrollo del Azuay, es quiza el fink° que se ha ceilido al instrumento

de gestion y de planificacion, como es el Plan. Por poner algunos ejemplos citaremos

algunos proyectos ejecutados durante la Administraci6n de la Prefectura en los afios

2005 -2009:
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1. El Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y de Recursos Naturales' paral

3	 provincia del Azuay, cuya finalidad es el de:

Propender a un manejo articulado del ambiente y de los recursos naturales

conjuntamente con los Gobiernos Seccionales de la Provincia del Azuay, considerando

como herramienta orientadora la Planificacion fisica del territorio.

Los objetivos especificos son:

• ConstrucciOn e implementacion del Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y de

los recursos naturales de la provincia.

• Impulsar procesos de control ambiental en el marco de asegurar la calidad ambiental de

la provincia.

• Implementar el subsistema de Evaluacion de Impactos Ambientales en los cantones de

la provincia.

2. La Acreditaci6n conseguida por . el Gobierno Provincial del Azuay, en noviembre de

2007, como Autoridad Ambiental de Aplicacion Responsable de parte del Ministerio

del Ambiente, constituye un hito de importancia regional en temas de descentralizacion,

en este caso en el tema ambiental. Este proceso se consolida con la construed& de una

ordenanza que regula el funcionamiento del Subsistema de EvaluaciOn de Impactos

Ambientales para la provincia del Azuay, misma que permitird cumplir con el objetivo

de regular las actividades antropicas que pudieran causar daft al ambiente, y que

ademas constituye la base para la construccion del SIGARA.

3. El Inventario de Recursos Hidricos de la provincia del Azuay:

El Gobierno Provincial del Azuay, establece como prioridad el contar con un Plan

Hidrico Provincial y realza la importancia de avanzar a politicas publicas de gestion de

los Recursos Naturales en general y en particular de los recursos hidricos.
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Paralelamente el Foro Regional del Agua (Azuay — Cariar) se ha propuesto alc ar una'

gesti6n integrada e integral del agua, con procesos democraticos de planifieacion

hidrica.

Con esta premisas se inicia un trabajo de socializacion y busqueda de diversos apoyos

institucionales gubernamentales y no gubernamentales para concretar esta iniciativa,

que constituye un esfuerzo colectivo que sera de beneficio para la poblacion de la

Provincia, de la Region y del Ecuador en general; es asi que inicialmente se logra

concretar la participaci6n y apoyo de 19 instituciones, hoy 27 instituciones pUblicas y

privadas.

Se pretende construir una "Propuesta de politica de gestion integrada, que reconozca

que el agua es un bien nacional de uso pablico, cuya soberania ejerce el Estado

(nacional o local) y que el acceso a este, es un derecho humano fundamental e

irrenunciable. 

(4.2::0-"2-6ctceilL

Los objetivos generales son:

• Promover un acceso y distribucion equitativa del agua, asi como al uso durable del

recurso en la provincia.

• Contribuir al ajuste y/o aplicacion de estrategias para la proteccion de fuentes de agua y

La conservacion de ecosistemas asociados al recurso

Fases de Ejecuci6n:

Se dividio el proyecto en dos Fases; en la primera se recopil6 toda la informacion

secundaria existente en las instituciones de la provincia y que esta relacionada con los

recursos hidricos; y la segunda fase se centra en el levantamiento de la informacion en

el campo y se le ha denominado la evaluacion tecnico social de los dos principales usos:

consumo humano y riego.

Resultados:

La I Fase concluy6 con el lanzamiento del Informe Final el 21 de marzo de 2006, entre
las principales conclusiones podemos citar:
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En lo referente a Cantidad del agua:

La precipitacion promedio anual a nivel provincial se estima en 940 mm (IiiFIA,'2006;;

lo que equivale a 8170 millones de m3/ alio. Este valor esta levemente por debajo del

promedio de precipitacion anual nacional.
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Figura N° 1.- Precipitacion Mensual Promedio del Azuay
Fuente: INAMHI — Informe Final IRHA - 2006

En la figura N° 1 se puede observar un maximo de precipitaciOn de 133.5 mm en el mes

de marzo, y un minimo de 34.1 mm en el mes de Agosto, de Diciembre a Mayo se

podria considerar como el periodo de mayor precipitaciOn anual, mientras que de Junio

a Noviembre como el periodo Inas seco.
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Figura N° 2.- Deficit/Superivit hidrico mensual promedio del Azuay
Fuente: INAMHI — Informe Final IRHA - 2006

En la Figura N° 2, se muestra el promedio del deficit/superavit por mes; el mes de

Marzo, a nivel provincial, es donde se tiene el mayor valor de superavit a lo largo del

afio, con 73.50 milimetros; mientras que el mes de Agosto presenta el valor mas alto de

deficit, con 19,69 milimetros. En los meses de Diciembre a Mayo, se tiene un balance

positivo de agua disponible; los meses de Junio, Octubre y Noviembre podrian

considerarse como meses con balance cero; los meses de Julio, Agosto y Septiembre,

son los meses en los que se tiene un deficit hidrico. A nivel anual, y en terminos de la
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por aflo, equivalente a 2,131.10 millones de metros cithicos.

En lo referente a los aspectos sociales:

Del Informe de la I Fase del Inventario de Recursos Hidricos se desprenden que reflejan

el estado de situacion siguiente:

• La gestion del agua en la provincia es sectorial.

• La gestion integrada del recurso hidrico es un proceso inicial.

• Con respecto a los conflictos:

Se han determinado 32 conflictos en la Provincia, cuyas principales causas son la

explotacion minera, el inadecuado manejo de desechos solidos y aguas servidas (centros

poblados), la apropiacion privada de terrenos en las zonas de altura, en especial de los

*mos.

En lo referente a calidad del agua:

• De 100 muestras tomadas en cursos de agua, el 60% no cumple con la norrnativa

minima para consumo humano (coliformes fecales) especialmente en zonas de

concentracion humana.

• Hay trazas de pesticidas en muestras de agua tomadas en zonas de intervenciOn humana

(Subcuencas de los rios: Santa Barbara, Rircay).

En lo referente al Sistema de Informacion: 

Se ha logrado sistematizar toda la informaciOn que ha sido recopilada en los tres

componentes descritos y se ha construido la base de datos que contiene sobre todo la

estructuracion de la ficha de informacion para ser llenada en la H Fase con la

informaci6n de campo.
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El costo de la primera fase ascendio a USD $ 130.000 los cuales fueron asunki \dOs por:e1.3.

Gobierno Provincial del Azuay y fue utilizado en Contratacion de personal, adquisici&V,

de equipos y consultorias requeridas.
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II FASE

La suscripcion del Convenio para realizar la segunda fase se realizo el 5 de septiembre

de 2007, del mismo formaron parte 27 Instituciones entre el Gobierno Provincial del

Azuay, Municipios de la Provincia, Universidades, ONGs, ODR, Mancomunidades,

Empresas Municipales, Consejos de cuencas hidrograficas, etc.

El objetivo de esta fase es el levantamiento tecnico y social de los dos principales usos:

consumo htunano y riego. Se esta realizando una minga de instituciones y actores para

realizar el levantamiento de informaciOn y la correspondiente evaluacion.

Sc ha ejecutado:

La evaluacion tecnica y social del recurso hidrico en Las subcuencas de los rios Minas,

Rircay y Santa Barbara.

Se esta trabajando en la subcuenca del rio Leon.

El canton Cuenca esta siendo ejecutado por la Empresa Municipal ETAPA y la

ComisiOn de Gesti6n Atnbiental del I. Municipio de Cuenca; todos trabajan utilizando

la misma metodologia que fuera elaborada y trabajada en la I Fase del Inventario.

Los resultados hasta el momento:

CANTON/
SIJB. VEN.A

SISTEMAS LEVANTADO

Sigmas de
ego

sistentas de
Aga Potable

Fuentes

Subcuenca Rircay 107 73 180
Subcuenca Minas 13 9 63
Subcuenca Leon* 23 10
Canton Cuenca * 40 15 90
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(irha.azuay.gov.ec), en el mismo esta incluida toda la informacion del Inventaridzdesde

su inicio, la I Fase, hasta los avances obtenidos en la II Fase. El presupuesfo-

aproximado para la segunda Fase asciende a USD $ 715.000 (SETECIENTOS

QUINCE MIL DOLARES).

4. Gestien de Riesgos:

El 20 de mayo de 2008 se produjo un deslizamiento de tierra de aproximadamente

5'000, 000 de metros ctibicos, en la via La Ramada — Giron, a 6,300 metros del cruce

con la via Cumbe —Loja, represando el Tio Curiquingue y la Quebrada Tiohuayco,

acumulando aproximadamente 2'000,000 de m3 de agua.

Con relacion al sistema de informacion, se ha estructurado

Luego de varias evaluaciones tecnicas y economicas sobre las posibles soluciones a la

crisis, se decidio por la construccion de un canal de aproximadamente 200 metros, que

tiene una forma de trapecio invertido, en su parte mas ancha tiene una longitud de 15

metros, en la base 6 metros y una altura de 5.5 metros, con una pendiente del 1% en la

parte mas baja del dique formado; con el fin de disminuir el volumen de agua

acumulada y minimizar el peligro de un desfogue violento del embalse formado.

Cabe indicar que esta medida se tom6 sobre la base de que el riesgo del desfogue poco

controlado se considero como bajo a nubo por las siguientes razones:

• El volumen del material depositado por el deslizamiento impide la rotura del dique por

la presion del agua.

• El factor de seguridad contra tubificacion (arrastre de material por el paso del agua a

tray& del suelo) es superior a 4, lo que descarta la posibilidad de este fenomeno en el

dique conformado.

• Las pendientes finales en las cuales fueron depositados los materiales envueltos en el

deslizamiento permitieron un trabajo seguro de la maquinaria y personal presente en la

zona, pues no existe peligro inminente de nuevos deslizamientos o de deslizamientos en

el cuerpo del dique conformado.
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sitios poblados cercanos a los cauces ag ti, qs abajoAleil

embalse, este se estrecha; to que implica que un caudal extraordinario g i llerado dlyante;i.
,

la rotura del dique no provocaria dafios materiales de magnitud.

El mencionado canal se construy6 con maquinaria y personal del Gobierno Provincial

del Azuay, con un costo aproximado de USDS 56,810 y estuvo listo 3 semanas luego de

ocurrido el deslizamiento.

Alrededor de los ultimos dias de junio y primeros de julio de 2008, se evidencio la

presencia de filtraciones en la zona, aguas abajo del dique. Estas filtraciones fueron

detectadas por personal del Gobierno Provincial e hunediatamente inspeccionadas por

personal tecnico del PROMAS. Las mencionadas filtraciones aparecieron en las zonas

indicadas por los modelos matematicos y no produjeron arrastre de solidos dentro de la

masa del dique, tal como estuvo previsto. Estas filtraciones to que si produjeron fue una

erosion y desestabilizaciOn retrograda del canal aguas abajo del dique. Las altas

precipitaciones de los meses de noviembre y diciembre provocaron que en el ultimo

tramo del canal construido se provoque un socavamiento, acelere la erosion regresiva y

ponga en riesgo la estabilidad del canal. La Comisi6n Tecnica del COE provincial,

nombrada para la gesti6n en el embalse del rio Curiquingue, recomend6 la construccion

de tm canal alterno y el enrocado del mismo.

El Gobierno Provincial de Azuay con la ColaboraciOn de la Subsecretaria de Transporte

y Obras Pitblicas, construyeron el canal alterno en una longitud de 170 m y procedio a

realizar el enrocado del nuevo canal en una longitud de 170 m.

La Prefectura ha contribuido en la ejecucion de medidas orientadas a la mitigacion de

los impactos causados por el fenomeno de deslizamientos y movimientos en masa;

ejemplo Chictarumi en la parroquia Sinincay, Bellavista y Huacas en el cantOn Paute.

Toda la gestion de la Prefectura, durante el periodo 2005 — 2009 en temas ambientales,

ha estado orientada a buscar que hombres y mujeres de la provincia del Azuay, vivan en

un ambiente sano, ecologicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen

vivir. Sin embargo, como todo proceso de desarrollo, este debe ser dinamico y adaptarse

a los nuevos escenarios politicos, de planificacion, de gestion del desarrollo, de

descentralizacion y de participacion ciudadana.

Se debe anotar la ausencia de
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Por lo tanto, esta propuesta de Plan de Gobierno para el eje ambiental, paiecAe una
SEc.SETARIA

evaluaciOn de los objetivos cumplidos y planteados en el Plan Participativo io. de

Desarrollo del Azuay, pero ademas se considera las nuevas competencias que 1a'

Politica del Estado, atribuye a los Gobiernos AutOnomos Descentralizados y el nuevo

modelo de desarrollo que se fundamenta en principios de Libertad, Igualdad y

Solidaridad.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA GESTION AMBIENTAL

La Vision del presente Plan para el aiio 2015 es la siguiente:

VISION:

Azuay es una provincia que aplica el sistema descentralizado de gestiOn ambiental y de

recursos naturales SIGARA, que permite la aplicaciOn de politicas publicas ambientales

consensuadas, que impulsa procesos de control ambiental en el marco de asegurar la

calidad ambiental de la provincia; con gente consciente, educada y respetuosa del

ambiente; posee y ejecuta un plan de gestion ambiental basado en un ordenamiento

adecuado del territorio, que permite la conservacion y gestion adecuada de los recursos

naturales".

OBJETIVOS:

Este Plan esta orientado a la consecucion de los siguientes objetivos:

• Elaborar y ejecutar un Plan Provincial de Gestion Ambiental.

• Impulsar politicas y procesos que garanticen un adecuado manejo del ambiente.

• Fortalecer la gestion descentralizada del Gobierno Provincial del Azuay, que

incluya los ambitos de: manejo de recursos naturales por cuencas hidrograficas, calidad

ambiental y la gestion de riesgos.

• Impulsar procesos de control ambiental, mediante aplicaciOn del subsistema de

evaluaciOn de impactos ambientales.
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• Diseliar e implementar un sistema basado en tecnologia de piinla'

proporcione informaciOn oportuna y de facil acceso sobre la situaciOn ambi ldntal de

provincia.	 \\\:',P,,	 e

• Fortalecer y desarrollar en la provincia del Azuay la educacion y la cultura

ambiental.

• Fortalecer la capacidad de gesti6n de los Gobiernos AutOnomos

Descentralizados de la provincia.

• Contar con estrategias y mecanismos para la consecuci6n de recursos que

financien la ejecucion de planes, programas y proyectos ambientales.

El presente documento plantea como instrumento de gestion al Sistema Descentralizado

de Gesti6n Ambiental y de los Recursos Naturales de la provincia del Azuay —

SIGARA, el cual esta constituido por cuatro grandes componentes: Calidad Ambiental,

Gestion y manejo de cuencas hidrograficas, GestiOn de riesgos, y GestiOn Ambiental

institucional, acompaflado de un eje transversal, el cual es el desarrollo de la cultura

ambiental en la provincia, como se plantea en el siguiente esquema:
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Culture Ambientat 

Uneas de
AcriOn.,

• Agua
• Suelo
• Aire
• Minerla

Autoridad
Ambiental de
Aplicaci6n
Res ponsable

pleas de AcciOn: 

,,/• Aplicacion del Subsistema
1,..intr.4. de AcciOry,	 emergencias.

•Asistencia de	 • Pollticas

•Plan Provincial de
Gesti6n de Riesgos provincial

de Evaluaci6n
de lmpactos Ambientales.

• Cornisarla Ambiental
• Seguimiento y Evaluaci6n

LIDSIDALAZikli
• Estudios y licenciamiento
Ambiental de proyectos

• Programas de caIidad ISO
• Mcnitcreo y seguimiento.

Oblicas
Lineas de Accion•
• Programas de repoblaciOn forestal
• Manejo de Areas protegidas

Lineas de Accion:
• Inventario
• Plan Hidrico

LINEAS DE TRABAJO:

1. SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL Y DE

LOS RECURSOS NATURALES DEL AZUAY SIGARA.

La creaciOn y ftmcionamiento de sistemas de Gestion Ambiental estan normados en la

Ley de Gestion Ambiental del Ecuador, la cual dictamina en su Art. 5, que el Sistema

Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental (SNDGA), estara conformado por

organismos y entidades de la administracion palica central y seccional, los cuales con

acciones individuales o colectivamente se encarguen de la gestiOn ambiental en su

conjunto o en la gestion especifica de los recursos naturales: agua, aire, suelo, fauna y

biodiversidad.

La mencionada ley, tambien faculta la organizaciOn y conformacion de otros "sistemas

o subsistemas" que respondan a los mismos principios y que sean parte del Sistema

Nacional Descentralizado de GestiOn Ambiental - SNDGA.
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Se preve que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental ,

"mecanismo de coordinacion transectorial, interaccion y cooperacion entre Los distintos ,

ambitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de la gestion de recursos

naturales, subordinados a las disposiciones tecnicas de la autoridad ambiental". En el

pals la autoridad nacional en materia ambiental es el Ministerio del Ambiente y su rol es

el de rector, coordinador y regulador del sistema, mientras que la Autoridad Ambiental

en la provincia es el Gobierno Provincial del Azuay.

Los gobiernos aut6nomos descentralizados se incorporan a la construcci6n del sistema

nacional y la implementacion de sistemas locales, como forma de mejorar la gestion

pfiblica y la gobernabilidad con una logica territorial.

El proceso de descentralizacion de competencias administrativas del Ministerio del

Ambiente hacia gobiernos autonomos descentralizados se entiende en el contexto de la

construcciOn del Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental, y del proceso

de reforma del Estado.

Por otro lado, la gesti6n del ambiente no puede estar desvinculada de la gestion de los

recursos naturales de manera integral.

La definicion anterior implica romper la lOgica sectorial vigente hasta la fecha y la

dispersi6n institucional que ha dividido la rectoria y manejo del ambiente y los recursos

en diferentes instancias administrativas del Estado.

Lo anteriormente planteado se ve sustentado por la nueva constituci6n en su Articulo

263, a tray& del cual se otorga competencias exclusivas a Los Gobiernos Provinciales en

temas de Gestion Ambiental, manejo de recursos naturales en cuencas hidrograficas y la

planificacion fisico territorial.

Coherentes con lo anterior se plantea entonces la responsabilidad territorial en el

manejo:

Del ambiente;

De los recursos forestales y biodiversidad;

56



C

	

le	 _

2%60--	
lAu

	

c)-eeucebb	 ttc- c-AA--")

4 0	
0,0 i-vaci "	 coo,kr

DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIV

ANTECEDENTES

Dentro de los paradigmas del desarrollo socioeconomico se ha ido alcanzando un

consenso sobre la importancia de promover la articulacion y coordinacion entre los

actores existentes en un territorio para potenciar asi sus ventajas comparativas. Michael

Porter, uno de los precursores del desarrollo basado en el territorio quien con su

propuesta de desarrollo de conglomerados (clusters) sugiere que las zonas son mas

competitivas y productivas cuando se establecen relaciones virtuosas entre actores

claves de las cadenas productivas existentes en el territorio (Porter, 1995).

Adicionalmente, autores como De Janvry (2004) han aplicado el analisis territorial

como estrategia de desarrollo rural de los paises en vias de desarrollo. De acuerdo a De

Janvry, el generalizado fracaso de las diferentes estrategias que han buscado el

desarrollo las zonas rurales, hace necesario explorar alternativas cuya probabilidad de

exito sea mayor. Segun este autor, el enfoque territorial de desarrollo se distingue de

otras estrategias probadas en el pasado porque procura alcanzar los siguientes objetivos:

(1) proyectar a su maxim° potencial el valor agregado de los recursos locales

subutilizados, (2) integrar las actividades rurales y urbanas en una sola dimension

territorial, centrada en proyectos econOmicos regionales y (3) incorporar a la poblacion

rural pobre a las oportunidades de empleo e inversion generadas por el crecimiento

local.

El mismo autor destaca que el enfoque territorialmente basado se vuelve la unica

alternativa dado que la pobreza se ido concentrando geograficamente debido a variables

como la baja densidad poblacional, atributos agroecologicos, aislamiento de mercados,

etc. Adicionalmente, las desigualdades locales han demostrado ser muy resistentes al

tiempo y a las transformaciones recientes, tanto economicas como sociales (de Ferranti

et al, 2004). Por este motivo es cave encontrar estrategias para enfrentar los obstaculos

que estan impidiendo el desarrollo local, entre los que se cuentan tales los bajos niveles

educativos existentes en determinadas regiones, pertenencia a redes sociales con escasa

1
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Entre los aspectos que potencian la aplicacion de desarrollo basados en el territoritn-se

encuentran el avance del proceso de descentralizacion gubernamental, la integraciOn de

la zona rural, la existencia de capital social en el area rural y la globalizacion.

La interrelacion entre la industria, agricultura y servicios es un factor generador de

desarrollo integral, interrelacion que esta en funci6n de la disponibilidad y utilizaciOn

de los recursos, aspectos fisiograficos y grado de desarrollo economic° regional, y de

ahi la importancia de lograr el amalgamamiento entre lo micro y la macro planificaciOn

horizontal, partiendo del conocimiento del Plan General a traves de la familiaridad con

los detalles de la regi6n.

Desde el punto de vista de la micro planificacion, entendiendose como tal, el

seguimiento a las unidades productivas individuales, aspira a garantizarles el mayor

beneficio posible sin perder la vinculacion con conductas humanas y factores de

aspecto sociales que no siempre es posible cuantificarles. Por lo tanto, el desarrollo

economic° de la region se le debe enfocar desde la perspectiva de la actividad privada,

con enfasis en los sectores productivos informales y de economia emergente, que por

su tamafio en su estructura productiva enfrenta escasas posibilidades de

posicionamiento en el mercado local y mas aim en el internacional.

Pero el enfoque de desarrollo econOmico local requiere de la vinculacion triangular

entre el Estado, la Organizacion Social y el Sector Productivo Privado, vistas bajos tres

dimensiones : EconOmica, Sociocultural y Politica-administrativa.

Con esta perspectiva el area de Desarrollo Economic° ha enfocado su propuesta de

desarrollo regional dirigiendola hacia la reactivacion economica del Austro para su

inmersi6n en el contexto nacional e internacional, a traves del desarrollo del sector

productivo public° y privado con el fin de lograr un desarrollo regional basado en una

estrategia de un modelo productivo de abajo hacia arriba, con enfasis en el sector

integraci6n al mercado y los procesos economicos y politicos locales que

decisiones pUblicas den preferencia a determinados territoriosl.
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productivo y la economia solidaria, vinculando al Estado como ent'régulador . y.
-promotor de la economia con los diferentes sectores productivos, bajo meanismos de la

macro y micro planificacion horizontal, logrando de esa forma el mejotapii9toloi4fim
,

nivel de vida de la poblacion del Austro mediante la reactivacion econ6Mida de la

region, articulando al Estado, con los sectores productivos y la organizacion
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LINEAS DE TRABAJO

1. COMERCIO Y FINANZAS PRO VINCIALES

MICROCREDITOS PRODUCTIVOS PARA EL FONDO DE DESARROL

COMUNITARIO

Objetivo:

Buscar la vinculacion estrecha entre los entes crediticios privados y las comunidades, a

traves del Gobierno Provincial del Azuay, y; mediante este mecanismo, dotar de

infraestructura requerida por dichos sectores para impulsar la produccion agricola,

agroindustria, artesanal, comercial y servicios.

Solamente con vias adecuadas, sistemas de riego integrales, agua potable suficiente, es

posible incrementar la produccion y a traves de canales de comercializacion optimos,

conectarse con los mercados locales, regionales y nacionales. Para lograrlo, en su

primera fase se finno el convenio de Co Financiamiento con la Cooperativa de Ahorro

y Credit° Jardin Azuayo, en el cual el Gobierno Provincial aporta con un capital

semilla de 50.000 Mares, para la ejecuciOn, via credit°, de obras de infraestructura,

adquisicion de maquinaria e insumos y capital de trabajo a favor de los sectores rurales

con potencial productivo, lo que determinara el desarrollo de la region.

Estos recursos seran concedidos por la Cooperativa de Ahorro y Credit° "Jardin

Azuayo" a las comunidades, a una tasa preferencial para que sean invertidos en obras

de infraestructura y proyectos productivos.

La viabilidad del proyecto sera calificada por la entidad financiera a traves el Comite de

Credit°, previa presentaciOn de estudios tecnicos respectivos de ingenieria y de

prefactibilidad, en el que se determine el potencial econOmico y productivo de la

comunidad. Dichos estudios de prefactibilidad seran elaborados por tecnicos del

Gobierno Provincial del Azuay.
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2. DESARROLLO AGROPEC400

Objetivo:

Maximizar el nivel productivo del sector agropecuario mediante el uso adecuad&AleAos

recursos naturales, humanos y financieros, con el involucramiento de los actores

publicos y privados inmersos en los procesos productivos agricolas y lograr el

compromiso y fortalecimiento de los sectores pUblicos y privados para garantizar la

seguridad alimentaria y satisfacer las necesidades del mercado.

Estrategias

• Identificacion de productos potenciales en las cuencas de Paute y del Jubones.

• Zonificacion de los sectores productivos agropecuarios.

• Implementacion de una estructura operativa y tecnologica que simplifique los

procesos productivos agricolas.

• Determinacion de las instituciones pUblicas y privadas responsables del fomento

a la actividad agricola.

• Definicion de los ejes bases en el proceso productivo.

• Implementar politicas que fomenten y desarrollen la actividad agropecuaria.

(1

Principales Proyectos:

2.1 Agenda Agropecuaria

La Agenda Agropecuaria del Azuay propone fortalecer las estructuras productivas con

los mejores niveles de competitividad, en un marco de equidad y responsabilidad social

y ambiental.

En tal sentido, el 29 de febrero de 2008, el MAGAP, MIES, CREA, Universidad de

Cuenca, INIAP, PDDL y Gobierno Provincial del Azuay, firmaron el acuerdo para la

implementacion del programa de desarrollo agropecuario en la provincia del Azuay.
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inclusion y sostenibilidad economica, social y ambiental de la provincia del Azugy., 	

La Agenda tiene como compromisos trabajar en la gestiOn integrada de recursos

hidricos, en la gestion productiva y en la soberania alimentaria y nutricional.

Por la importancia que reviste esta iniciativa no solo para el GPA sino para todas y cada

una de las instituciones que forman parte de la misma, se mantiene el compromiso de

continuar con la consolidaciOn de la Agenda Agropecuaria del Azuay en los municipios

que la conforman.

2.2	 Encadenamientos Productivos

Dinamizar el desarrollo econOmico de los territorios, sean estos locales, regionales,

nacionales, en fimcion del mejoramiento de la competitividad y de la productividad del

territorio es buscar el bienestar humano, mejorando el nivel de vida de Los habitantes,

por eso la importancia de la combinaciOn eficaz de la competitividad de los productos

locales y tipicos de la region con la erradicacion estructural de la pobreza ,la igualdad

social y de genero ,empleo digno y conservacion del medio ambiente, debiendo

utilizarse como herramienta basica la Planificacion Participativa, cuyo objetivo es

articular al Estado, representado por el gobierno local , con la Sociedad Civil.

Pero para lograr eficientes resultados de la PlanificaciOn Participativa ante todo se

requiere de la convergencia de los principales actores como son el Gobierno Provincial,

Asociaciones Comunitarias, Organizaciones Sociales de Base, Agencias de

CooperaciOn, etc.

En este marco el Gobierno Provincial esta empefiado en logro del desarrollo econOmico

de la provincia a traves de las potencialidades endogenas del territorio existentes tanto

en la Cuenca del Rio Paute como en la Cuenca del Rio Jubones, a traves de la

101	 implementaciOn del fomento de encadenamientos productivos.
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Para ello lo mas importante en todo proceso productivo es el salto de

practica, ya que el emprendimiento es una acci6n que se lleva a la practic

administrativos y productivos con la finalidad de responder las exigencias

y la satisfaccion de las necesidades del consumidor ,particular que se logrd'ofertando,

productos de calidad, precio y volumen, factores indispensables para ser competitivos.

Li

La creaci6n de microempresas y medianas empresas en una region en donde un alto

porcentaje de la poblacion economicamente activa se dedica a la agricultura y artesania,

es cave para el desarrollo economic° y territorial de la provincia, y por eso el Gobiemo

Provincial del Azuay esta emperiado en promover a traves de la Direcci6n de

Desarrollo Economic° un ambiente empresarial rural, con una vision emprendedora y

desarrollista poniendo especial enfasis en el fomento de cadenas productivas y en este

caso particular, en la cadena de lacteos , cacao, y evitar de esa manera el exodo de sus

habitantes al exterior.

a) Cadena de Lacteos

Li

Ya en la practica, el Gobiemo Provincial del Azuay inicio el proceso de fortalecimiento

de los encadenamientos productivos con la cadena de lacteos, para lo cual se tome) como

punto de partida el hecho de que en la cuenca del rio Jubones existe una cooperativa

comunitaria integrada 208 familias productoras de leche conocida como

COPROGIRON, organizaci6n con la cual se firmo un convenio de cofinanciamiento en

el ario 2007 por un monto de 93.190 Mares, de los cuales 30.000 fueron aportados por

el GPA.

El objetivo de este convenio fue por un lado mejorar el proceso productivo de la planta

procesadora de leche y por otro dotar de un vehiculo equipado con un tanque frio de

3000 litros de capacidad el cual contribuyo a mejorar la logistica de entrada de la

materia prima, dicho de otra manera, que mejore la recolecciOn de la leche.

Luego de un ario de transcurrido el proyecto, se aprecia impactos positivos en el

fortalecimiento de la cadena de lacteos, ya que hasta antes del proyecto,

COPROGIRON tenia una entrada de leche diaria de aproximadamente 800 litros; en la

actualidad ingresan alrededor de 1800 litros diarios de materia prima, es decir en ese
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lapso de tiempo el mejoramiento de la logistica de entrada de materia prima le significo

un incremento del 125%.

Por otro lado el 75% de familias socias de COPROGIRON reciben asistencia tecnica a

traves de la Unidad de Asistencia Tecnica de COPROGIRON con el apoyo de INIAP,

MAGAP y el Municipio de Giron.

El proceso productivo de COPROGIRON se mejoro con la incorporacion de nueva

maquinaria para el envasad6 de yogur y manjar; asi como tambien para el sellado de

envases. Estas mejoras contribuyeron a que el nivel de yentas de esta cooperativa se

incremente en un 100%.

El fortalecimiento de la cadena de lacteos permitio la incorporacion de nuevas

comunidades productoras de leche, como es el caso de la comunidad de Puculcay, en

donde un grupo de productores asociados acopia y comercializa la leche con

COPROGIRON en un promedio de 700 litros diarios que son transportados por el

camion recolector hasta la planta para su procesamiento.

Es importante mencionar que esta Asociaci6n, denominada Asociacion Las Lagunas de

Mesarrumi Puculcay, integrada por 52 productores campesinos ejecuta el proyecto para

la implementacion de un centro de acopio de leche, que les permitird acopiar 2000 litros

de leche. Esto representa una inversion de 24000 &dares de parte del GPA, 2000

COPROGIRON, ASOCIACION 6010 y el Municipio de Pucard con 9300 &Mares.
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COMPOSICION DE APORTES

Estas iniciativas impactaran positivamente en la generaci6n de nuevas fuentes de

empleo.

La importancia que ha tornado la cadena de lacteos provoco que mas instituciones se

suinen al esfuerzo, tal es asi que en el caso del canton Giron, la Mesa de Desarrollo

Economic°, liderada por el Municipio, integre a instituciones pithlicas y privadas como

el INIAP, MAGAP, PDDL, COPROGIRON, Asociaciones de Productores, Colegios,

Subsecretaria del Migrante, Ministerio de Inclusion Economica y Social, PRODER,

entre otras; todas se hallan comprometidas en el esfuerzo por fortalecer la cadena de

lacteos.

El Gobiemo Provincial del Azuay, tomando en cuenta estos resultados, considera

importante el continuar con el proceso de fortalecimiento de los diferentes eslabones

que conforman esta cadena, por lo que la proyecci6n para los proximos anos es

estructurar una empresa de economia mixta entre COPROGIRON y el GPA, lo cual

permitira elevar la competitividad de esta empresa rural y lograr productos de mucho

mejor calidad, los mismos que podran ser comercializados a nivel local, nacional e

internacional, mas aün cuando el GPA a traves de los hermanamientos realizados con

otros paises latinoamericanos, permitira posicionar productos lacteos en gran cantidad.

16
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2007 62,75

2008 74,20

Exportaeiones (toneladasAlto

metricas)

Un elemento cave para el fortalecimiento de esta cadena agroproductiva, es contar con

talento humano local capacitado y que pueda responder a las demandas laborales que

actualmente existentes en la cuenca del rio Jubones en lo que a lecheria se refiere, por

ello la Institucion se propone iniciar la conformaci6n de una escuela de lecheria con

proyecciones provinciales y regionales. Para cumplir este reto es necesario la

articulacion con universidades como la de Cuenca; institucion educativa reconocida por

su trayectoria en el tema de lacteos.

b) Cadena de Cacao

El fortalecimiento de la cadena de cacao, contribuyo a que organizaciones de

productores de cacao como la CIACPE (Corporaci6n Integral de Asociaciones del

Canton Camilo Ponce Enriquez) incrementen sus exportaciones en el periodo 2007

2008, en un 19%.

Este incremento significativo se ha dado por el hecho de que ahora la CIACPE tiene una

mayor cobertura de recoleccion del cacao, llegando a localidades que antes no eran

atendidas, mediante la incorporaciOn de un camión debidamente equipado para el

efecto, lo que representa un incremento del 129% en los volOmenes de recoleccion y

ademas la creacion de nuevas fuentes de empleo.

r:
17
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CIACPE
Acoplo promedio semanal de cacao antes y despues del proyecto
Perfodo Mayo - Octubre 2008

Variedad Kilogramos por semana
VariacienMayo (antes) Octubre (despues)

Nacional 7.500,00 13.487,47 80%
CC-51 4.500,00 14.047,71 212%

TOTAL 12.000,00 27.535,18 129%
Fuente: Registros CIACPE
ElaboraciOn: Dir. Desarrollo Econ6mico GPA

La inversion para este proyecto asciende a 38280 Mares, de los cuales 30000 son

recursos invertiros por el GPA y los 8280 restantes son contraparte de la CIACPE.

El proceso de fortalecimiento de esta cadena ha sido iniciado y el GPA se propone

continuar con esta iniciativa en la que la CIACPE juega un papel fundamental como

organizacion que podria liderar dicho proceso, por lo que es necesario continuar con

esta relacion que permitira llevar adelante un programa de renovacion y rehabilitacion

de plantaciones de cacao de sus socios. Sera necesario entonces, entre otras actividades,

implementar centros de producciOn de material vegetal certificado que asegura que el

programa a desarrollarse tenga el exito esperado.

Estos procesos de fortalecimiento de cadenas agroproductivas desembocard en la

obtencion de productos de mejor calidad, generando un nuevo reto como es el de la

creacion de una marca territorio, que ya se considera iniciar su desarrollo en los

pr6ximos afios.

2.3	 Campafia pare la erradicaciOn de la mosca de la fruta

Uno de los principales problemas que afrontan, sobre todo los productores fruticolas

ubicados en la cuenca del rio Paute, es la presencia de la mosca de la fruta que afecta

seriamente la produccion fruticola de esta importante zona de la provincia.

Ante tat situaci6n los productores se yen obligados a tomar medidas para mitigar esta

plaga, mediante la fumigaciOn de los arboles, requiriendo para ello grandes cantidades

de insecticida el cual se combina con una substancia que permite que el insecticida se

18
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Ante tal situaci6n, el Gobierno Provincial del Azuay en convenio con la Universidad del

Azuay emprendieron en tin proyecto para la elaboracion de una sustancia fijadora a bajo

costo conocida como proteina hidrolizada, la que ya se ha distribuido a los productores

para iniciar la campana de fiunigacion.

Esta iniciativa esti dando resultados positivos, sobre todo por su bajo costo, lo que

permite a los productores acceder a su uso en mayor !tamer°.

Esto lleva a determinar la importancia que tiene para la provincia que se continue con

este proceso, por ello se tiene previsto continuar con la ejecuci6n de las campanas de

control de la mosca de la fiuta, contando con la participacion de las instituciones que

conform= la Secretaria Tecnica de la Agenda Agropecuaria.

2.4	 Riego

Dentro de los campos de acciOn del Gobierno Provincial del Azuay, se encuentra el

sector Riego, para lo cual la Entidad ha implementado el personal y equipo necesarios

para el cumplimiento de estas funciones y que tiene como objetivo fundamental el

aumento de la productividad, a traves del manejo eficiente del recurso hidrico, con la

dotacion de infraestructura de riego, con enfasis en la aplicaciOn de tecnologias de riego

como son sistemas de riego presurizados, construccion de canales abiertos garantizando

su impermeabilidad, asi como el mejoramiento y ampliacion de la infraestructura

existente en varias comunidades de la provincia.

Partiendo como base las diversas reuniones mantenidas con los municipios y Juntas

Parroquiales de la provincia se establecio el programa de Riego para los diferentes

periodos

El Gobierno Provincial del Azuay para el periodo 2009-2013, ha proyectado la

construccion de 55 proyectos de riego, con una inversion de 4'000.000,00 Mares,

mediante los cuales se dotard de riego alrededor de 10.000 ha., beneficiando a 25.000,

agricultores de nuestra provincia.

19



Objetivos del Riego:
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El programa contempla diversos objetivos muy importantes, encontrandose entre los

mas relevantes, los siguientes:

1 Aumento de areas a la produccion agricola y ganadera.

1 Optimizacion del recurso hidrico con la aplicacion de tecnologias de riego a

traves de la implementacion de sistemas de riego a presion: Aspersi6n,

micro-aspersion y goteo.

1 Control de la erosion

1 Control de deslizamientos y asentamientos de los terrenos.

1 Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria de la poblacion rural.

Igualmente al disponer de la infraestructura de riego, todas y cada una de las

comunidades, quedan con el camino expedito para el desarrollo econOmico productivo a

traves de la implementacion de politicas y de los proyectos correspondientes.

TJ
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3.1	 Cluster de Metal mecinica

Esta iniciativa forma parte del proyecto denominado "Mejoramiento de la calidad y

acceso a la Educaci6n Basica en la provincia del Azuay"; proyecto resultante del Plan

Participativo de Desarrollo del Azuay construido con el esfuerzo de diversos actores de

la provincia, cuyo objetivo ha sido definir lineamientos para el desarrollo local,

encaminados a construir una provincia organizada, solidaria y competitiva.

Este componente, denominado Equipamiento de aulas, contemplO la construccion de

pupitres para primero de basica, escuelas y colegios, para dar cumplimiento a la

dotacion de mobiliario a los nirios y nirias de la provincia, mediante un proceso que

permita Fomentar el fortalecimiento del sector artesanal metal mecanico a traves de la

su fabricaciOn, generando empleo y una mejora en los Niveles de Ingresos familiares.

Para clunplir con este objetivo se suscribiO un convenio de cooperacion

interinstitucional entre ACUDIR, Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay,

CAPIA, artesanos y lo reclusos del Centro de Rehabilitacion Social de Varones de

Cuenca.

L

Al ser una iniciativa destacada, es necesario dare mas empuje, por lo que se tiene

previsto continuar con esta actividad, mediante el apoyo al mejoramiento del nivel de

produccion, desarrollo de nuevos productos y mercadeo a nivel regional.

3.2	 Principales Proyectos:

• Conformacion del Parque Industrial Tecnologico Regional

• Mejoramiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas del Azuay

• ImplementaciOn del plan de buenas practicas agricolas

• Diserio y desarrollo de infraestructura comercial. (cadenas agroproductivas)

• II Ronda de Negociacion de la Region Sur

22
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El Parque Industrial Regional es una ambicioso proyecto que prciJ4v) e„t:',,iieiffl:ARI.4
administracion (y que cuenta con el respaldo de las camaras de la producci1k
finalidad de reactivar economicamente a la provincia y la regiOn sur -dek
aprovechando sus ventajas comparativas y competitivas como regiOn. El pat
industrial busca concentrar e interrelacionar tin conjunto de empresas para el desarrollo
de proyectos conjuntos, procurando la vinculacion de la gran con la pequeria y mediana
industria asi como con la pequeria industria y los microemprendimientos.

Objetivo:

3.2.1 Parque Industrial — Tecnologico Regional

4

r)
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Contribuir a incrementar la competitividad y productividad, aprovechando la
potencialidad industrial y productiva de la region Sur del Ecuador, en el marco del
ordenamiento territorial sustentable de la region.

Objetivos Especificos:

• Disponer de espacio, infraestructura y servicios de uso industrial en funcion del
plan de ordenamiento territorial

• Fortalecer el trabajo entre el sector public° y privado en la ejecuciOn de
proyectos mutuos

• Fortalecer y crear vinculos de comercio y mercado intern° y extern° mediante
los clusters o cadenas productivas, desarrollando competitividad de las
empresas.

El Parque Industrial — Tecnologico contempla la siguiente estructura:
Una Zona Franca
Una Zona Industrial
Una Zona de Servicios que comprende:

• Centro de acopio y transferencia
• Centro de negocios por industria
• Centro de Servicios
• Centro de Informacion TecnolOgica e Industrial
• Control y asesoria (Estudios de competencias gerenciales, tecnicas y

operativas)
• Naves industriales
• Conectividad
• Seguridad
• Centro de Negocios
• Asesoria tecnologica e industrial
• Financiamiento
• Centros de acopio y transferencia
• Servicios basicos
• Servicio de logistica de transporte
• Servicio o sistemas de reciclaje
• Servicio o sistema de tratamiento de aguas
• Servicio de mantenimiento
• Servicio de almacenamiento e inventarios
• Y otros servicios que signifiquen un negocio de ganar - ganar



4. TURISMO
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El turismo es la segunda actividad economica que genera riqueza en el mundo, despues
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del petroleo. La Organizacion Mundial del Turismo (OMT) estima que esta actividad

representard mas del 10% del PIB mundial y empleara a mas de 250 millones de

personas en el mundo.

Este dinamismo y competencia creciente en el mercado turistico, derivado, entre otros

factores , de los avances tecnologicos en el transporte, Las comunicaciones, las mejoras

en el ingreso de las personas, las demandas de ocio, etc. han permitido que surjan

nuevas zonas turisticas y demandas por turismo alternativo (ecolOgico, de naturaleza,

cultural, entre otros) y no solo del turismo de masas.

Para el Ecuador el turismo representa mas del 4% del PIB nacional y en sus

regulaciones considera a Los gobiernos seccionales como actores claves para el fomento

turistico con la posibilidad de deseentralizar el manejo de este sector.

El sector turistico se convierte en una actividad multisectorial con tendencia expansiva

permanente que contribuye, en primer lugar a la diversificacion economice mediante el

impulso de otros sectores de la economia dado que el consumo turistico es muy

heterogeneo, lo cual hace que diversifique a la vez varias rasnas, como la construed&

(infraestructura de ocio, alojamiento, transporte), los servicios (comercio, seguridad,

salud), la agricola e industrial, (alimentos y bebidas), asi como otros, y en segundo lugar

establece vinculos entre los sectores publicos y privados para proporcionar los bienes y

servicios utilizados por los turistas.

Los sectores menos desarrollados deben seguir una estrategia equilibrada, pues la

mayoria de debilidades estructurales reflejadas en balanza de pagos deficitaria apuntan

hacia la necesidad de una diversificacion de la economia y aconsejan Ilevar a cabo

simultaneamente la actividad turistica e industrial. Incluso en Los paises desarrollados

con estabilidad macroeconomica (balanza de pagos sana, diversificacion de la

economia) que poseen cierto desarrollo turistico dentro de sus actividades econOmicas,

tratan de captar la demanda turistica nacional, tener presencia internacional y mantener

su balanza comercial equilibrada. Para el caso de destinos emergentes es una alternativa
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viable siempre y cuando la planificacion de las actuaciones corresp rida a 14s. nuevjas

exigencias de la demanda y a la necesidad de una gestion racional y op railva.
\' ' SECRE1 ARIA

',..

Las nuevas motivaciones de la demanda se orientan fundamentalmente-a

valoracion de los aspectos ambientales del destino, la autenticidad cultural y la calidad

del producto entendida en sentido amplio como excelencia turistica.

En este sentido los destinos locales de la provincia del Azuay ofrecen enormes

potencialidades que es necesario encauzar y gestionar en aras a evitar riesgos e

impactos.

El objetivo de la gesti6n turistica dentro del Gobiemo Provincial del Azuay, es alcanzar

a traves del turismo el desarrollo economico, social, cultural y ambiental de las

poblaciones de la provincia, fundamentado en los tres pilares de la sostenibilidad:

econOmica, ambiental y social.

• La sostenibilidad economica implica que el turismo ha de ser ante todo una

actividad generadora de recursos para la sociedad y creadora de empleo digno y

calificado. En terminos sociales, no solo supone rentabilidad empresarial y obtencion de

beneficios privados, sino mas aun, reactivar y aumentar los niveles de bienestar de la

comunidad en general.

• La sostenibilidad ambiental implica la conservacion y el respeto de los recursos

y valores naturales que son la base de la propia actividad turistica, y cuya existencia ha

de ser garantizada en el futuro para el propio sostenimiento de la actividad y para

asegurar el disfrute del medio por parte de las generaciones venideras.

• La sostenibilidad social supone que el turismo ha de generar un reparto tanto de

costos como de beneficios. No existe un proceso de desarrollo turistico equilibrado si

aumentan Las diferencias sociales y economicas intemas de la sociedad.
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LOS TRES PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD fre3

SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

RESPETO DE VALORES Y
TRADICIONES

IMANITENIfV1IENTO DE LOS
.EQUILIBRIOS SOCIAL FS

Yzo

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

El reto planteado es claro: hacer viable el negocio y las empresas turisticas dentro del

respeto a la participacion de la comunidad local en las decisiones y la planificacion del

ttuismo. Ello con tres vertices de gestion: beneficios sociales y econOmicos para sus

habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental y desarrollo turistico acorde con la

autenticidad cultural y seas de identidad local.

Contexto Sectorial:

El Turismo en el Ecuador ha venido experimentando tasas constantes de crecimiento en

el Ultimo lustro, de alrededor del siete por ciento, gracias a las politicas de

descentralizacion que han permitido a los Gobiernos provinciales, locales y seccionales

en general la planificacion y el manejo participativo de los diversos planes de desarrollo

de esta actividad.
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Por la importancia como generador de recursos, creaciOn de empleos y distribuidor de

ingresos dentro de la economia del pals, el gobierno nacional ha incluido al turismo

dentro de las actividades productivas estrategicas del Ecuador y ha apoyado su

planificaciOn a largo plazo para alcanzar los objetivos de crecimiento economico, es asi

que a partir de 2008 se cuenta con la principal herrnmienta en materia de planificacion

turistica, el Plan de Desarrollo Turistico hacia el alio 2020 "PLANDETUR 2020"

El PLANDETUR 2020 es parte del Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo del

Ecuador y plantea el reto de orientar la politica sectorial con un horizonte al 2020 a

tray& de una planificacion efectiva que contribuye a la dinamizaci6n economica de la

actividad turistica y sus encadenamientos con otros sectores productivos a partir de un

acuerdo nacional para el desarrollo turistico sostenible que logre armonizar en todas las

formas de turismo las dimensiones social, economica y ambiental desde una perspectiva

de equidad presente y futura.

La provincia del Azuay es catalogada como uno de los principales destinos turisticos del

pals, para el afio 2008 se estima que aproximadamente ingresaron a Azuay 240.000,

generando para la provincia un ingreso de USD $26.400.000,00 representando una

participacion aproximada del 3% dentro del PIB provincial. Dentro de la oferta

provincial los principales atractivos son Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad,
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el Parque Nacional Cajas, el circuito turistico de la cuenca del Santa Barb aial cua,

pertenecen Los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sigsig.

(:)R1Q04

DE

VISITANTES

Extranjeros

CANTI•AV

80.000

GAST°

PROMEDIO:

POR DIA

$ 50,00

GAST°

PROMEDIO

POR

ESTADIA

$ 150,00 $ 12.000.000,00

gresos por Turismo Provincia del Away alio 2008

DiAS

PROMEDIO DE

PERMANENCIA

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador Regional Austro

Nacionales

TOTAL 240.000

160.000 3 $ 30,00

$ 240,00

$ 90,00

$ 26.400.000,00

$ 14.400.000,00

Participacien del Gobierno Provincial en el Desarrollo Turistico del Azuay:

Tomando en cuenta la importancia del turismo como motor de desarrollo economic°, el

Gobiemo Provincial del Azuay, a traves de la Direccion de Desarrollo Economic°,

Productivo y de Gestion Ambiental, ha venido apoyando al progreso turistico de la

provincia con acciones tales como:

• Formulacion de planes de desarrollo turistico.

• Promocion turistica y asistencia tecnica.

• Concertacion con los actores publicos y privados involucrados en la actividad

turistica.

• Conformacion del comite interinstitucional de turismo de la provincia del

Azuay.

• Implementacion y ejecucion de circuitos turisticos (Ej. Corredor turistico del

Santa Barbara.

• Organizacion y participacion en eventos y ferias de turismo.
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Con la puesta en vigencia de la nueva Constitucion, es competencia de los GObitrnw-,—

Provinciales el fomento de las actividades productivas. Esto implica que la Direccion de

Desarrollo Economic° contimle apoyando proyectos orientados al beneficio local,

siendo el turismo Una opci6n \Tali& de prosperidad.

,
Bajo estos parametros, el modelo de desarrollo tunstIco que debe liderar el Gobierno

Provincial del Azuay tanto en el ambito local como regional, tiende a consolidar al

turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economia, que busca

mejorar la calidad de vida de su poblacion y la satisfaccion de la demanda turistica, a

trues de esfuerzos coordinados entre los actores publicos, privados y comunitarios

cuyo fin es la creacion de productos y servicios competitivos, de calidad y con un valor

agregado de autenticidad que diferencia a cada territorio.

En concordancia con las metas establecidas por el gobierno central dentro del proceso

de planificacion turistica, los objetivos a ser alcanzados a traves de la ejecucion de los

diferentes programas y proyectos son:

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la

economia provincial, que busca mejorar la calidad de vida de su poblacion y la

satisfacci6n de la demanda turistica, aprovechando sus ventajas compeeivas y

elementos de autenticidad.

2. Coordinar los esfuerzos pilblicos, privados y comunitarios para el desarrollo del

turismo sostenible de la provincia y de la region fundamentado en los principios de

equidad, competitividad y gestion descentralizada.

3. Generar una oferta turistica sostenible y competitiva potenciando los recursos

humanos, naturales y culturales que garantice una experiencia turistica integral de los

visitantes nacionales e internacionales.
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4. Posicionar a la Provincia del Azuay en particular y a la regi6n en genern1 como

destino turistico sostenible lider que contribuye al desarrollo local con una efectiVa

gesti6n socio-cultural y ambiental.

5. Desarrollar y apoyar a actividades de promocion enfocadas a atraer una demanda

turistica internacional consciente de la sostenibilidad y con mayor disposicion al gasto

turistico, asi como una demanda turistica nacional amplia y abierta a todos los sectores

de la poblacion que ejerce el ocio como un derecho.

Tomando en cuenta el proceso de planificacion nacional, se ha priorizado la

participacion del GPA dentro de uno de los proyectos turisticos emblematicos del pals,

el QHAPAQ RAN (CAMINO DEL INCA). Adicionalmente se continuaran apoyando a

las iniciativas que ya se estan desarrollando tales como:

• Corredor turistico Santa Barbara

• Corredor turistico de la cuenca del rio Jubones

• Planificacion turistica parroquial

• Participaci6n en ferias y diversas actividades de promocion

• Apoyo a la difusion de actividades culturales locales

Principales Proyectos:

1. QHAPAQ RAN (CAMINO DEL INCA)

El Qhapaq Ran, Camino Principal Andino conocido tambien como Camino Real o

Camino del Inca, es una red vial preincaica que fue reutilizado, formalizado e integrado

por los Incas del siglo XVI, y the el medio que permitio crear una dinamica de

integraci6n administrativa, politica, militar y cultural de la region andina.

Basado en referencias historicas se presume que en Ecuador, el camino Principal

Andino recorria 1.700 kilometros; en la actualidad el Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural ha identificado 490 kilometros del camino, 50 sitios arqueologicos
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momunentales y no monumentales vinculados y 170 especies de plantas y

animales

Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de la poblacion asociada Qhapaq Ran,

reconstruyendolo corno corredores ambientales, culturales e historicos, y generando

fuentes de empleo en un contexto de desarrollo sostenible y equitativo.

Objetivos Especificos:

• Crear y consolidar instancias nacionales y locales interinstitucionales e

intersectoriales y definir politicas publicas para el desarrollo sostenible del QR.

• Propiciar que las comunidades asociadas con el Qhapaq Stan se empoderen,

organicen, protejan y gestionen el patrimonio natural y cultura.

• Incentivar la investigacion interdisciplinaria e incrementar el conocimiento de la

poblacion y la comunidad cientifica del Q R.

El plan tiene como meta poner en valor y uso social 162 kilometros del camino en los

periodos 2008-2011, estas intervenciones se dividen en 3 etapas.

€"7

En la primera etapa se encuentra un tramo de segmento transversal, inicia en el sector

Cajas pasa por Molleturo hasta el sector de Paredones del Azuay.

Adicional a este tramo, en la provincia del Azuay se han identificado seis ramales del

Camino del Inca que por su entorno e importancia historica y cultural deben ser

potencializados como productos turisticos, estos son:

• Ruta Mamamag: Parque Nacional Cajas

• Ruta Chobshi: Jadan — San Juan de Gualaceo.- Sigsig,

• Ruta Dumapara: Nab& Cochapata — Oria

• Ruta Fasayrian: Chordeleg — Grid- Principal — Sigsig

• Ruta Jima — Gualaquiza

31
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• Ruta Cochapata - Tutupali

El desarrollo de estas rutas le corresponde directamente a la planificacionffovincial ,en

trabajo conjunto de las diferentes entidades vinculadas con la actividad

2. CORREDOR TURiSTICO SANTA BARBARA

Desde 2006 los tres cantones que conforman el corredor turistico: Sigsig, Gualaceo y

Chordeleg y el Gobiemo Provincial del Azuay, con el apoyo del Servicio Holandes de

Cooperacion al Desarrollo —SNV- y el MINTUR vienen trabajando de manera conjunta

con el objeto de posicionar al corredor como producto turistico.

Como resultado de la cooperac ion podemos citar los siguientes avances:

o	 Definida una marca comun para el corredor.

• Financiado con fondos de la CG-Paute: Estudios de base sobre la situacion

actual de los atractivos turisticos en la cuenca del Santa Barbara, sondeo de demanda

turistica al corredor y acciones de promoci6n turistica.

• Fortalecimiento de la confianza interinstitucional como base para la continuidad

de este proceso de gestion compartida del sector.

• Talleres con multiples actores tanto para aproximamos a la problematica, para

recoger/validar informacion de los diagnosticos como para involucrarlos en la

implementacion de acciones que se preve desarrollar en esta segunda fase.

Adicionalmente se presenta una situacion favorable al contar con la via principal de

acceso a los cantones del Corredor del Santa Barbara en Optimas condiciones, mediante

el financiamiento del peaje administrado por la empresa EMVIAL del Gobiemo

Provincial del Azuay.

Las acciones a desarrollarse en este periodo estan enmarcadas basicamente en el tema

de promocion y posicionamiento del corredor ya que el producto turistico en si esta

establecido. Por otra parte se apoyara a la capacitacion de la poblacion en temas

pertinentes a la atencion al visitante y relaciones
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3. CORREDOR TURiSTICO DE LA CUENCA DEL RIO JUBONES

El Corredor Turistico de la cuenca del Rio Jubones, comprende 12 c

pertenecientes a tres provincias: en Azuay los cantones, Nabon, Ofia, Giron, Santa

Isabel, San Fernando, Pucara; en la provincia del Oro, los cantones Chilla, El Guabo,

El Pasaje, Machala, Santa Rosa, Zaruma y Saraguro en la provincia de Loja, cuenta

con el apoyo de los Gobierno provinciales de el Oro y Azuay para la implementacion de

estrategias que favorecen y potencian el desarrollo del turismo en la region.

;i

Las ciudades mas visitadas en la region sierra sur del Pais son Cuenca, Loja y Machala,

articuladas por sistemas viales en condiciones aceptables, y que estan catalogadas como

ejes importantes de economia, turismo, historia y cultura de la region. Disponen de gran

variedad de atractivos potenciales y recursos turisticos disponibles para los visitantes en

diferentes periodos del afio, mismo que requieren de una sefializacion tecnica que

ubique con precision las disponibilidades del sector turismo en la cuenca.

Para este afio, el Gobierno Provincial del Azuay llevara a cabo la formulacion del Plan

de Gestion Turistica, encaminado a organizar el proceso de desarrollo de los productos

turisticos en el territorio de la cuenca del Jubones en el cual se establecera:

• La zonificacion para la cuenca del Jubones, las rutas y circuitos turisticos, tipo

de intervenciones sobre recursos, etc.

• Un cronograma para el desarrollo de productos a nivel territorial identificando

requerimientos de Asistencia Tecnica y financiamiento.

• Mecanismos propuestos de articulaciOn a las PYMES relacionados con el sector

turistico y productivo de la cuenca del Jubones.

4. PLANIFICACION TURiSTICA PARROQUIAL

Tomando en cuenta las facultades que la nueva Constitucion de la Republica otorga a

las Juntas Parroquiales en el marco de una iniciativa compartida entre actores pUblicos y

privados, el Gobierno Provincial del Azuay ha venido desarrollando espacios de

reflexion y aprendizaje sobre alternativas que permitan potenciar la actividad turistica
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privados en el afan de poder contar con una herramienta para Los gestores del desarthllo

local en su intento de alcanzar metas de desarrollo economic° y social.

En consecuencia, el GPA apoyard a la formulacion de Planes de GestiOn Turistica a

nivel de Parroquias con el concurs° de los actores publicos y privados involucrados en

el sector, encaminado a organizar el proceso de desarrollo de to productos turisticos

caracteristicos de cada sector.

En esta planificaciOn se debera determinar:

4.4 '1,

a. Un marco estrategico para la gestion basado en el principio de gestion asociativa

los actores del Turismo.

b. ElaboraciOn de una linera de base o diagnostico de la actividad Turistica de la

Parroquia, en el que se incluya su relacion con la ciudad de Cuenca como puerta de

ingreso de los turistas a la provincia.

C. ElaboraciOn o actualizacion del Inventario Turistico en el que es considere

adicionalmente el sistema de servicios complementarios, de infraestructura para el

apoyo del turismo y estudio de impacto ambiental de la actividad Turistica.

d. FormulaciOn de un plan concreto para el desarrollo de productos, identificando

Las necesidades de inversion pUblica y privada por rubros especificos que pudieran ser

cubiertos por instituciones pUblicas y de cooperacion nacional / internacional.

e. Formulacion de un plan marketing a partir de Los productos turisticos especificos

que defina las estrategias de posicionamiento y comercializacion

f. Conformacion de un Comite de GestiOn de Destino, con actores pfiblicos y

privados articulados al ambito turistico, comprometidos con Las estrategias y acciones

identificadas en el plan de Gestion Turistica, con una estrategia de estructura

organizacional y de gestion que garantice su sostenibilidad.

g. Establecer una estructura de coordinacion y trabajo con los organismos de

turismos de los gobiernos nacionales, locales y afines a estos, asi como a los actores

privados, gestores de iniciativa locales.
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5. PARTICIPACION EN FERIAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES

PROMOCION

El Gobierno Provincial del Azuay ha sido un participante activo dentro de la promocion

y difusion del turismo en la provincia, de esta manera ha estado presente y ha

colaborado en la realizacion de las mas importantes ferias del ramo a nivel nacional, asi

como el apoyo a la promocion turistica de actividades locales; dentro de este aspecto, el

GPA compromete su participacion y colaboracion en la Bolsa Internacional de Turismo

del Ecuador — BITE —, la Feria Internacional de Turismo del Ecuador — FITE —, y

ratifica el apoyo a Las expresiones culturales tales como el festival de carnaval en el

corredor del Santa Barbara, la gran cabalgata de Nabon, la Novena del Nifio en Cuenca

y todo tipo de iniciativas de esta indole que surjan de cualquier punto de la provincia

que dan a conocer la gran diversidad y riqueza cultural con la que se cuenta.
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PARA LA PRO VINCIA DEL AZUAY su-rv;

4 3 I
ANTECEDENTES

El territorio es el escenario en el cual se expresan los procesos de la dinamica social,

economica y el impacto de las politicas de desarrollo. Es el soporte de todas las

actividades hurnanas y, por tanto, en su paisaje esta reflejada la historia ambiental, la

interaccion entre las formas de aprovechamiento de los recursos naturales, los procesos

de transformacion tecnologica y los resultados econOmicos de las practicas productivas.

El territorio refleja el estilo de desarrollo, la base economica de una sociedad y la forma

en que se agrupan y relacionan los ciudadanos, de tal manera que distintas estrategias de

desarrollo economic°, social, cultural y ambiental, implican usos, aprovechamientos y

comportamientos del suelo, que producen modelos territoriales diferentes.

Desde la perspectiva de la poblacion, el territorio adquiere sentido con la presencia

humana, transformandose en territorio habitado. El territorio no es solamente el espacio

fisico en el que se pueden realizar divisiones politico - administrativas; sino un espacio

que posee cultura, identidad, costumbres y finalmente "recursos productivos".

LI

El territorio, desde la perspectiva ambiental, esta constituido por recursos naturales

(agua, suelo, atmosfera, flora, fauna y fuentes de energia renovable y no renovable),

recursos construidos, disefiados por la acciOn humana para satisfacer las necesidades de

la poblacion, como infraestructura productiva, recreativa, de servicios, entre otros.

Las interrelaciones entre poblaciOn, economia y ambiente que se dan en un territorio

concreto, Si no se sujetan y relacionan con procesos de ordenamiento territorial, pueden

generar su deterioro por cuanto las actividades humanas se basan en la demanda de

recursos naturales.

Asi, el uso de los recursos naturales puede generar impactos negativos, como

sobreexplotacion, degradaciOn, contaminacion y alteracion de los ecosistemas, a lo que

se suman tambien los desastres naturales que afectan a la poblacion local.
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model° de gestiOn ambiental provincial.
4i*. St,.,cETAC!i,.1

Domingo Gomez Orea (2002), reflexiona e indica: "cada pals tiene, cuando lo

propio sistema de instrumentos o figuras de ordenacion del territorio; la existencia de tal

sistema, su catheter y la forma en que se aplica, se suele asociar al grado de desarrollo

socioeconOmico y de comportamiento civico de una sociedad; porque la existencia y

aplicacion de tal sistema es la imica garantia de un desarrollo sostenible, equilibrado y

equitativo que asume la existencia de limites al derecho de propiedad del suelo basados

en el principio que establece la funciOn social de la propiedad."

Mientras que Manuel Bricefio Mendez, en su articulo: Ordenamiento Territorial:

LInventario de recursos o inventario de conflictos? , define al ordenamiento como una

estrategia politica para orientar la distribucion espacial del desarrollo. Se trata de

establecer las dimensiones sociales, econOmicas y ecologicas del ordenamiento

territorial, en terminos de lo que hemos denominado los nuevos paradigmas del

desarrollo: la globalizaciOn, la descentralizacion y Los desarrollos locales, la

biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Propone ademas, que el Ordenamiento Territorial debe ser considerado como una

opci6n politica, que se expresen en la valoracion social de los recursos y en la gestion

del territorio, teniendo como fundamento el Inventario de los recursos naturales

disponibles y el inventario de conflictos a que el uso y explotacion de estos recursos da

lugar.

Como conclusion podriamos decir entonces que el modelo de desarrollo sustentable,

que aspiramos se implemente en la provincia del Azuay, se basa en una ordenacion del

territorio, que defina las categorias ocupacionales de uso del suelo, los asentamientos

poblacionales y sus canales de relaciOn, evitando incompatibilidades de uso del suelo.

Se podth definir programas de actuacion, pero sobre todo consolidar el Sistema

Descentralizado de Gestion Ambiental y de Recursos Naturales -SIGARA-, cuyo

objetivo es el de propender a un manejo articulado de los recursos naturales por parte de

los Gobiemos Descentralizados AutOnomos de la Provincia del Azuay.
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Es importante sefialar las coincidencias conceptuales que se mantiene con el Gobierno

Nacional en temas como el desarrollo sustentable, gestion y manejo de cuencas

hidrograficas y ordenamiento territorial, aqui algunas de ellas.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea dentro de sus objetivos y politicas lo siguiente:

El objetivo No. 1, "Auspiciar la igualdad, la cohesion y la integraci6n social y

territorial", propone varias politicas referidas a la necesidad de un sistema integral

expresadas en:

- Propiciar un desarrollo local sustentable a traves de un adecuado ordenamiento

territorial, en el que las cuencas hidrograficas tendran un importante papel para el

manejo integrado de los recursos hidricos.

V7i

:

- Impulsar un proceso integral de desarrollo rural garantizando que los

pequefios y medianos productores campesinos tengan acceso a los activos

productivos (tierra y agua) 	  Dentro de esta politica la produccion agroecologica

ocupa un lugar central ... Los programas productivos estan articulados a programas de

conservaciOn y recuperacion de los suelos 	

Y el Objetivo 4: "Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a

agua, aire y suelo seguros", plantea como politicas: conservar y usar de manera

sostenible la biodiversidad; manejar integralmente el patrimonio forestal del pals;

manejar integralmente los recursos hidricos con enfoque de cuenca hidrografica;

consolidar la institucionalidad ambiental e impulsar una estrategia de sostenibilidad

ambiental participativa, con sistemas de fiscalizacion, contraloria y regulacion de los

recursos naturales; prevenir y controlar la contaminaciOn ambiental, como aporte para

el mejoramiento de la calidad de vida; articular la dimension ambiental con politicas

sociales y economicas que permitan una transversalizacion de la politica ambiental en

todos los ambitos productivos, economicos y sociales del pals; 	 integrar el analisis y
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Finalmente, la nueva ConstituciOn de la Republica, en su Capitulo Cuarto, Re 	 de-"gimen.

Competencias, Articulo 263, establece que los Gobiernos Provinciales tendran

competencias exclusivas en la gestion ambiental, manejo de cuencas hidrograficas y

ordenamiento territorial de manera articulada con la planificaciOn nacional, regional,

cantonal y parroquial; por b tanto todos estos antecedentes nos permiten elaborar la

siguiente propuesta de Gestion Ambiental Provincial.

Uso del Suelo:

Utilizando infonnacion del ODEPLAN - Oficina de PlanificaciOn Nacional

(Informacion base: Imagen Landsat 7 1996 y 2000. DINAREN. Escala 1:250000), se ha

obtenido el uso del suelo y la cobertura vegetal de la Provincia.

USO DEL SUELON-COBERTURA VEGETAL''

Salaam de Coonienadas:
GSC Provisional S Amara= 1956
Datum D Provisional S arnerican 1956

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLIO DEL. AWAY

TEAM: USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

FECHA: MAYO DE 2004	 REAUZACION: PYDLOS- U CUENCA
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USO DEL SUELO Y COBERTUFtA VEGETAL (%)

Arboricultura Tropical

Area Erosionada

O Bosque Intervenido

O Bosque Natural

▪ Bosque Plantado

▪ Cuerpo de Agua Natural

▪ Cultivos de Banano

o Cultivos de Cana de Azucar

▪ Cultivos de Ciclo Corto

• Cultivos de Malz

Cultivos Indiferenciados

O Nieve
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Puente: ODEPLAN - Oficina de Planificacion Nacional (lnformacion base: lmagen Landsat 7 1996 y 2000.
DINAREN. Escala 1:250000).
Elaborado por: Plan Participativo de Desarrollo del Azuay (Universidad de Cuenca-PYDLOS, 2004).

Frente a las tendencias tanto mundiales como nacionales y a la situacion actual de la

provincia en el ambito econOmico, social, ambiental, politico e institucional, se
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construyen los escenarios futuros en los que se desarrollaran la gestion y acci

actores publicos y privados.

Los escenarios plantean hipOtesis pesimitas y optimistas respecto de la situacion actual,

cuya finalidad es permitir diferenciar las opciones estrategicas para poder asi orientar

las decisiones y definir las principales lineas de intervencion. La construccion de los

escenarios ordena y da coherencia interna a la informaciOn disponible de la Provincia y

de la evoluciOn de los entornos que la condicionan que generan impactos probables

sobre la realidad local, lo que permite que el Modelo de Desarrollo del Azuay no solo se

oriente a superar las debilidades y aprovechar Las fortalezas locales, sino tambien sea

capaz de dar respuesta adecuada a los desafios que ofrece el entorno.

A continuacion se hace constar los escenarios que se construyo durante la elaboraciOn

del Plan Participativo de Desarrollo del Azuay (2005 - 20015), instrumento que ha

servido para orientar de manera tecnica, ordenada y consensuada la gestion en el eje

ambiental en la provincia.

Se establecieron dos tipos de escenarios, el primero denominado "escenario probable",

que plantea la posible situacion de la Provincia sin la implementacion del un Plan de

Desarrollo; y el segundo denominado "escenario deseable", que plantea la situacion de

la Provincia a partir de la ejecucion del Plan de Desarrollo:
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En la provincia se encuentra en marcha el
proceso de planificacion fisica del
territorio, tanto urbano como rural. Sc
cuenta con un instrumento tecnico
normativo de planificaciOn, a traves del
cual se orienta el uso, transformaciOn y
ocupaciOn del espacio fisico, integrando la
planificacion biofisica, socioeconomica y
politico-institucional, en el marco de una
adecuada relacion entre poblacion,
recursos naturales y las actividades
economicas que se suscitan en el territorio.
	 OIMICIC1116

En la provincia del Azuay, el
poblamiento alrededor de los centros
urbanos, principalmente cabeceras
cantonales y parroquiales, crece sin
considerar elementos itnportantes
como: dotacion de servicios basicos,
servicios de salud y educaciOn, areas
de esparcimiento,	 servicios de
infraestructura vial, areas de
proteccion de vegetacion nativa,
establecimiento de biocorredores, etc.
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La Gestion Ambiental es una p4Iliica
provincial que protege y regula el 	 de
Los recursos naturales de la proViiicia

, '
basada principalmente en la fon-nacion
ciudadana, el fortalecimiento tecni'e\ti:
tecnologico	 de	 las	 institucioneS
relacionadas con la Gesti6n Ambiental en
La provincia y la participaci6n efectiva de
los diferentes actores.

Se cuenta cot 1una instancia - provincial
debidamente institucionalizada, que
coordinada, planifica, legisla y controla las
actividades antropicas en un territorio
ambientalmente sano.

Las Unidades de GestiOn Ambiental de los
15 Municipios de la provincia: planifican,
legislan y controlan las acciones humanas
que se ejecutan dentro de su territorio
cantonal, en estrecha coordinaciOn con la
instancia provincial de Gestion Ambiental
y en concordancia con las politicas
ambientales de la provincia.

Las actividades economicas que se realizan
en la provincia se ubican en el espacio,
considerando	 potencialidades
limitaciones del territorio, pero tambien
tomando en cuenta intereses y necesidades
de la poblaciOn Azuaya.

Las Areas de Bosque y Vegetacion
Protectora han aumentado, sobre todo en la
cuenca del rio Jubones y cuentan con su
respectivo Plan de Manejo que
permanentemente esti siendo actualizado y
en el que se reconoce los derechos de las
comunidades campesinas que viven en el
interior de Las misrnas. Estos espacios de
conservacion de la biodiversidad, se
encuentran proveyendo en forma continua
servicios ambientales como: agua para
consumo humano, riego y para el sector
industrial.

Se han definido Los espacios para el
desarrollo de actividades agricolas y
pecuarias, de manera que estas no pongan
en riesgo la estabilidad de los recursos

La actividades agricolas desarrolladas
en condiciones edaficas no favorables,
continua siendo una de la principales
causas de procesos degradativos de
los suelos.

En todos Los centros poblados de la
provincia se realizan esfuerzos para
mejorar la calidad ambiental en
beneficio de sus pobladores, pero estos
intentos son discontinuos y
unilaterales, y ademas carentes de
programas sostenidos de seguimiento
y de control ambiental.

La ampliaciOn de la frontera agricola
ha permitido el desarrollo de la
actividad ganadera extensiva y
semiextensiva en zonas que se
encontraban cubiertas por vegetacion
nativa y/o ecosistemas de paramo.
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El agua para consumo humano y para
riego ha disminuido tanto en calidad
como en cantidad.
Existe tin creciente interes por parte
de los grupos de poder por privatizar
el uso de este recurso.

Los movimientos sociales,
principalmente • los usuarios directos
del agua para consumo humano, riego,
organizaciones no gubernamentales y
organizaciones populares han disefiado
propuestas alternativas para el manejo
de este recurso.

Organismos multinacionales de
financiamiento presionan al Estado
Ecuatoriano para que el recurso
hidrico sea explorado y desarrollado
por capitales privados que tienen el
aliciente de la ganancia, convirtiendo
al agua en una mercancia mas.

,
e han implementado politicas

sobre el acceso, uso y distribucArt, del'
recurso agua, teniendo en cuenta:115is-
principios de participacion, concerta>a6n„
igualdad y solidaridad.

La provincia del Azuay cuenta con una
politica de gesti6n integral de los recursos
hidricos que se encuentra estrechamente
relacionada con las politicas nacionales de
manejo del agua. Existen politicas
especificas contenidas en 3 ambitos que
son los siguientes:

Ambito legal: e institucional: que
comprende el marco juridico y el
fortalecimiento institucional como sustento
a la gestion prevista.

Manejo de recursos hidricos:
contempla la proteccion y manejo del
ambiente hidrico, incluido los procesos de
planificacion.

Aprovechamiento de recursos
hidricos: Se asegura el recurso hidrico para
consumo humano tanto en calidad como en
cantidad; asi como tambien se incrementa
la productividad de zonas agricolas a
traves del mejoramiento de la gestion
social del riego.

Existe un alto grado de sensibilidad
ambiental en cuanto se refiere al uso
racional del agua por parte de usuarios
directos, pobladores de los centros urbanos
y empresarios.

Los organismos no gubernamentales
(ONGs) y Proyectos de Desarrollo
especificos, continuan con la
sensibilizacion e incorporacion de
tecnicas conservacionistas que evitan
la degradacion progresiva de los
suelos.

Los problemas de waste y
acumulacion de sedimentos en la
represa Daniel Palacios, continfian, el
volumen de agua captado por esta no

Se han establecido programas de desarrollo
agropecuario considerando su potencial
natural, caracteristicas edaficas y de clima;
entre los programas implementados
tenemos los siguientes:

- Agricultura ecolOgica
- Agricultura urbana
- Ganaderia semiextensiva
- Ganaderia estabulada, y semiestabulda.

En los valles interandinos de la provincia,
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se ha desarrollado un pro arna
produccion fruticola, que a ipas
aprovechar las caracteristicas clin(katicasTde
la zona, ha generado valor agregado, a la
produccion a traves del desarrollie la.
agroindustria.

La agroexportacion como es el caso de las
flores, se ha consolidado en la provincia a
traves de orientar su proceso productivo
dentro de Normas Internacionales de
proteccion ambiental.

La region costanera de la provincia se
encuentra exportando hacia mercados
europeos y asiaticos, productos agricolas
tradicionales y no tradicionales que
cuentan con la certificacion de productos
organicos (sello verde).

La consolidacion de la Red de Productores
Agroecologicos, ha permitido que la
produccion agropecuaria de la provincia
contribuya a desarrollar mercados mas
justos para los productores, reduciendo la
participacion de los intermediarios y sobre
todo aportando a la seguridad alimentaria
de los consumidores finales.

Los ecosistemas de paramos han sido
valorados economicamente por los
servicios ambientales que brinda y
constituye uno de los principales rubros
que conforman de PIB provincial.

Las comunidades rurales que habitan junto
a los paramos, han mejorado
sustancialmente sus servicios basicos y de
infraestructura, y actuan como protectores
naturales de este ecosistema.
En los centros urbanos los ciudadanos, los
empresarios y las autoridades valoran el
recurso hidrico y gestionan recursos
econOmicos que estan siendo invertidos en
el desarrollo humano de las comunidades
altoandinas y en la proteccion de los
humedales y demas ecosistemas
generadores de agua.

Los ecosistemas de paramos que en la

es suficiente para generar energia
electrica.

La produccion agricola y pecuaria de
la provincia se mantiene por debajo de
la media nacional, siendo una de las
consecuencias la perdida de la
fertilidad de los suelos.

Los ecosistemas de paramos que posee
la provincia se reducen gradualmente
como consecuencia de la presion a la
que se encuentran sometidos por parte
de la poblacion rural principalmente;
la ganaderia extensiva y los incendios
son las principales causas de
destruccion de los pajonales y
humedales.
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provincia del Azuay constituy 01 3 c./00;
aproximadamente de todo su tOit6fik
estan siendo utilizados para la cap kcion de
anhidrido carbonic° (CO2), lo quele ha.
permitido a la provincia disponer de fondos
internacionales que son invertidos en la
proteccion de los recursos naturales (agua,
suelo, vegetacion) y en propiciar un
desarrollo humano sustentable de toda la
regi6n.

La explotacion de aridos, sobre todo
en los margenes de los rios, esta
causando serios problemas de
contaminacion y de estabilidad de los
taludes, lo cual pone en serio riesgos a
la poblacion contigua a estas
explotaciones.

Los flujos de agua y ecosistemas
contiguos a las areas de explotacion
minera, todavia presentan niveles de
contaminacion que se encuentran
sobre los limites permisibles en la
legislacion ambiental del pals.

Los desacuerdos entre las
concesionarias mineras, ambientalistas
y los habitantes y propietarios de
territorios	 concesionados	 son
continuos.

Los gobiernos locales a traves de sus
respectivas	 Unidades	 de	 Gesti6n
Ambiental, realizan Auditorias y
Evaluacion de Impactos Ambientales a
todas la actividades productivas que se
realizan en sus territorios, ademas cuentan
con un sistema de seguimiento y
evaluaciOn que permite monitorear las
actividades previstas en el Plan de Manejo
Ambiental.

La explotacion minera se ha convertido en
uno de los rubros importantes del PIB
provincial, cuenta con el aval de las
instancias de control ambiental a nivel
cantonal, provincial y nacional, lo que ha
permitido que este sector reciba apoyo
financier° nacional e internacional, e
implemente tecnologia de punta en la
explotacion del subsuelo.

Con recursos provenientes de actividades
como la mineria, extraccion de aridos,
explotacion forestal, se encuentra en
marcha programas de educacion ambiental
formal y no formal dirigido a la poblacion
que se encuentra ubicada en zonas de
riesgo ambiental.

11111=1111111b.	
	

420121110.

Como se podra observar, el eje de Ambiente, Territorio y Riesgos que consta en el Plan

Participativo de Desarrollo del Azuay, es quiza el fink° que se ha ceilido al instrumento

de gestion y de planificacion, como es el Plan. Por poner algunos ejemplos citaremos

algunos proyectos ejecutados durante la Administraci6n de la Prefectura en los afios

2005 -2009:
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1. El Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y de Recursos Naturales' paral

3	 provincia del Azuay, cuya finalidad es el de:

Propender a un manejo articulado del ambiente y de los recursos naturales

conjuntamente con los Gobiernos Seccionales de la Provincia del Azuay, considerando

como herramienta orientadora la Planificacion fisica del territorio.

Los objetivos especificos son:

• ConstrucciOn e implementacion del Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y de

los recursos naturales de la provincia.

• Impulsar procesos de control ambiental en el marco de asegurar la calidad ambiental de

la provincia.

• Implementar el subsistema de Evaluacion de Impactos Ambientales en los cantones de

la provincia.

2. La Acreditaci6n conseguida por . el Gobierno Provincial del Azuay, en noviembre de

2007, como Autoridad Ambiental de Aplicacion Responsable de parte del Ministerio

del Ambiente, constituye un hito de importancia regional en temas de descentralizacion,

en este caso en el tema ambiental. Este proceso se consolida con la construed& de una

ordenanza que regula el funcionamiento del Subsistema de EvaluaciOn de Impactos

Ambientales para la provincia del Azuay, misma que permitird cumplir con el objetivo

de regular las actividades antropicas que pudieran causar daft al ambiente, y que

ademas constituye la base para la construccion del SIGARA.

3. El Inventario de Recursos Hidricos de la provincia del Azuay:

El Gobierno Provincial del Azuay, establece como prioridad el contar con un Plan

Hidrico Provincial y realza la importancia de avanzar a politicas publicas de gestion de

los Recursos Naturales en general y en particular de los recursos hidricos.
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Paralelamente el Foro Regional del Agua (Azuay — Cariar) se ha propuesto alc ar una'

gesti6n integrada e integral del agua, con procesos democraticos de planifieacion

hidrica.

Con esta premisas se inicia un trabajo de socializacion y busqueda de diversos apoyos

institucionales gubernamentales y no gubernamentales para concretar esta iniciativa,

que constituye un esfuerzo colectivo que sera de beneficio para la poblacion de la

Provincia, de la Region y del Ecuador en general; es asi que inicialmente se logra

concretar la participaci6n y apoyo de 19 instituciones, hoy 27 instituciones pUblicas y

privadas.

Se pretende construir una "Propuesta de politica de gestion integrada, que reconozca

que el agua es un bien nacional de uso pablico, cuya soberania ejerce el Estado

(nacional o local) y que el acceso a este, es un derecho humano fundamental e

irrenunciable. 

(4.2::0-"2-6ctceilL

Los objetivos generales son:

• Promover un acceso y distribucion equitativa del agua, asi como al uso durable del

recurso en la provincia.

• Contribuir al ajuste y/o aplicacion de estrategias para la proteccion de fuentes de agua y

La conservacion de ecosistemas asociados al recurso

Fases de Ejecuci6n:

Se dividio el proyecto en dos Fases; en la primera se recopil6 toda la informacion

secundaria existente en las instituciones de la provincia y que esta relacionada con los

recursos hidricos; y la segunda fase se centra en el levantamiento de la informacion en

el campo y se le ha denominado la evaluacion tecnico social de los dos principales usos:

consumo humano y riego.

Resultados:

La I Fase concluy6 con el lanzamiento del Informe Final el 21 de marzo de 2006, entre
las principales conclusiones podemos citar:
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Promedio precipitacidn anual = 940 mm

Ague disponible promedio anual = 245 mm
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En lo referente a Cantidad del agua:

La precipitacion promedio anual a nivel provincial se estima en 940 mm (IiiFIA,'2006;;

lo que equivale a 8170 millones de m3/ alio. Este valor esta levemente por debajo del

promedio de precipitacion anual nacional.

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
	

10
	

11	 12
Mes

Figura N° 1.- Precipitacion Mensual Promedio del Azuay
Fuente: INAMHI — Informe Final IRHA - 2006

En la figura N° 1 se puede observar un maximo de precipitaciOn de 133.5 mm en el mes

de marzo, y un minimo de 34.1 mm en el mes de Agosto, de Diciembre a Mayo se

podria considerar como el periodo de mayor precipitaciOn anual, mientras que de Junio

a Noviembre como el periodo Inas seco.
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Figura N° 2.- Deficit/Superivit hidrico mensual promedio del Azuay
Fuente: INAMHI — Informe Final IRHA - 2006

En la Figura N° 2, se muestra el promedio del deficit/superavit por mes; el mes de

Marzo, a nivel provincial, es donde se tiene el mayor valor de superavit a lo largo del

afio, con 73.50 milimetros; mientras que el mes de Agosto presenta el valor mas alto de

deficit, con 19,69 milimetros. En los meses de Diciembre a Mayo, se tiene un balance

positivo de agua disponible; los meses de Junio, Octubre y Noviembre podrian

considerarse como meses con balance cero; los meses de Julio, Agosto y Septiembre,

son los meses en los que se tiene un deficit hidrico. A nivel anual, y en terminos de la
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por aflo, equivalente a 2,131.10 millones de metros cithicos.

En lo referente a los aspectos sociales:

Del Informe de la I Fase del Inventario de Recursos Hidricos se desprenden que reflejan

el estado de situacion siguiente:

• La gestion del agua en la provincia es sectorial.

• La gestion integrada del recurso hidrico es un proceso inicial.

• Con respecto a los conflictos:

Se han determinado 32 conflictos en la Provincia, cuyas principales causas son la

explotacion minera, el inadecuado manejo de desechos solidos y aguas servidas (centros

poblados), la apropiacion privada de terrenos en las zonas de altura, en especial de los

*mos.

En lo referente a calidad del agua:

• De 100 muestras tomadas en cursos de agua, el 60% no cumple con la norrnativa

minima para consumo humano (coliformes fecales) especialmente en zonas de

concentracion humana.

• Hay trazas de pesticidas en muestras de agua tomadas en zonas de intervenciOn humana

(Subcuencas de los rios: Santa Barbara, Rircay).

En lo referente al Sistema de Informacion: 

Se ha logrado sistematizar toda la informaciOn que ha sido recopilada en los tres

componentes descritos y se ha construido la base de datos que contiene sobre todo la

estructuracion de la ficha de informacion para ser llenada en la H Fase con la

informaci6n de campo.
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Costo de la primera Fase:

tuee7ro6	 cua,e4r,op4-(0
e	 ‘4}71- CC 6

c,-,c4VY-06evA-t::0

ocii
t

El costo de la primera fase ascendio a USD $ 130.000 los cuales fueron asunki \dOs por:e1.3.

Gobierno Provincial del Azuay y fue utilizado en Contratacion de personal, adquisici&V,

de equipos y consultorias requeridas.
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II FASE

La suscripcion del Convenio para realizar la segunda fase se realizo el 5 de septiembre

de 2007, del mismo formaron parte 27 Instituciones entre el Gobierno Provincial del

Azuay, Municipios de la Provincia, Universidades, ONGs, ODR, Mancomunidades,

Empresas Municipales, Consejos de cuencas hidrograficas, etc.

El objetivo de esta fase es el levantamiento tecnico y social de los dos principales usos:

consumo htunano y riego. Se esta realizando una minga de instituciones y actores para

realizar el levantamiento de informaciOn y la correspondiente evaluacion.

Sc ha ejecutado:

La evaluacion tecnica y social del recurso hidrico en Las subcuencas de los rios Minas,

Rircay y Santa Barbara.

Se esta trabajando en la subcuenca del rio Leon.

El canton Cuenca esta siendo ejecutado por la Empresa Municipal ETAPA y la

ComisiOn de Gesti6n Atnbiental del I. Municipio de Cuenca; todos trabajan utilizando

la misma metodologia que fuera elaborada y trabajada en la I Fase del Inventario.

Los resultados hasta el momento:

CANTON/
SIJB. VEN.A

SISTEMAS LEVANTADO

Sigmas de
ego

sistentas de
Aga Potable

Fuentes

Subcuenca Rircay 107 73 180
Subcuenca Minas 13 9 63
Subcuenca Leon* 23 10
Canton Cuenca * 40 15 90
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(irha.azuay.gov.ec), en el mismo esta incluida toda la informacion del Inventaridzdesde

su inicio, la I Fase, hasta los avances obtenidos en la II Fase. El presupuesfo-

aproximado para la segunda Fase asciende a USD $ 715.000 (SETECIENTOS

QUINCE MIL DOLARES).

4. Gestien de Riesgos:

El 20 de mayo de 2008 se produjo un deslizamiento de tierra de aproximadamente

5'000, 000 de metros ctibicos, en la via La Ramada — Giron, a 6,300 metros del cruce

con la via Cumbe —Loja, represando el Tio Curiquingue y la Quebrada Tiohuayco,

acumulando aproximadamente 2'000,000 de m3 de agua.

Con relacion al sistema de informacion, se ha estructurado

Luego de varias evaluaciones tecnicas y economicas sobre las posibles soluciones a la

crisis, se decidio por la construccion de un canal de aproximadamente 200 metros, que

tiene una forma de trapecio invertido, en su parte mas ancha tiene una longitud de 15

metros, en la base 6 metros y una altura de 5.5 metros, con una pendiente del 1% en la

parte mas baja del dique formado; con el fin de disminuir el volumen de agua

acumulada y minimizar el peligro de un desfogue violento del embalse formado.

Cabe indicar que esta medida se tom6 sobre la base de que el riesgo del desfogue poco

controlado se considero como bajo a nubo por las siguientes razones:

• El volumen del material depositado por el deslizamiento impide la rotura del dique por

la presion del agua.

• El factor de seguridad contra tubificacion (arrastre de material por el paso del agua a

tray& del suelo) es superior a 4, lo que descarta la posibilidad de este fenomeno en el

dique conformado.

• Las pendientes finales en las cuales fueron depositados los materiales envueltos en el

deslizamiento permitieron un trabajo seguro de la maquinaria y personal presente en la

zona, pues no existe peligro inminente de nuevos deslizamientos o de deslizamientos en

el cuerpo del dique conformado.
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sitios poblados cercanos a los cauces ag ti, qs abajoAleil

embalse, este se estrecha; to que implica que un caudal extraordinario g i llerado dlyante;i.
,

la rotura del dique no provocaria dafios materiales de magnitud.

El mencionado canal se construy6 con maquinaria y personal del Gobierno Provincial

del Azuay, con un costo aproximado de USDS 56,810 y estuvo listo 3 semanas luego de

ocurrido el deslizamiento.

Alrededor de los ultimos dias de junio y primeros de julio de 2008, se evidencio la

presencia de filtraciones en la zona, aguas abajo del dique. Estas filtraciones fueron

detectadas por personal del Gobierno Provincial e hunediatamente inspeccionadas por

personal tecnico del PROMAS. Las mencionadas filtraciones aparecieron en las zonas

indicadas por los modelos matematicos y no produjeron arrastre de solidos dentro de la

masa del dique, tal como estuvo previsto. Estas filtraciones to que si produjeron fue una

erosion y desestabilizaciOn retrograda del canal aguas abajo del dique. Las altas

precipitaciones de los meses de noviembre y diciembre provocaron que en el ultimo

tramo del canal construido se provoque un socavamiento, acelere la erosion regresiva y

ponga en riesgo la estabilidad del canal. La Comisi6n Tecnica del COE provincial,

nombrada para la gesti6n en el embalse del rio Curiquingue, recomend6 la construccion

de tm canal alterno y el enrocado del mismo.

El Gobierno Provincial de Azuay con la ColaboraciOn de la Subsecretaria de Transporte

y Obras Pitblicas, construyeron el canal alterno en una longitud de 170 m y procedio a

realizar el enrocado del nuevo canal en una longitud de 170 m.

La Prefectura ha contribuido en la ejecucion de medidas orientadas a la mitigacion de

los impactos causados por el fenomeno de deslizamientos y movimientos en masa;

ejemplo Chictarumi en la parroquia Sinincay, Bellavista y Huacas en el cantOn Paute.

Toda la gestion de la Prefectura, durante el periodo 2005 — 2009 en temas ambientales,

ha estado orientada a buscar que hombres y mujeres de la provincia del Azuay, vivan en

un ambiente sano, ecologicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen

vivir. Sin embargo, como todo proceso de desarrollo, este debe ser dinamico y adaptarse

a los nuevos escenarios politicos, de planificacion, de gestion del desarrollo, de

descentralizacion y de participacion ciudadana.

Se debe anotar la ausencia de
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Por lo tanto, esta propuesta de Plan de Gobierno para el eje ambiental, paiecAe una
SEc.SETARIA

evaluaciOn de los objetivos cumplidos y planteados en el Plan Participativo io. de

Desarrollo del Azuay, pero ademas se considera las nuevas competencias que 1a'

Politica del Estado, atribuye a los Gobiernos AutOnomos Descentralizados y el nuevo

modelo de desarrollo que se fundamenta en principios de Libertad, Igualdad y

Solidaridad.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA GESTION AMBIENTAL

La Vision del presente Plan para el aiio 2015 es la siguiente:

VISION:

Azuay es una provincia que aplica el sistema descentralizado de gestiOn ambiental y de

recursos naturales SIGARA, que permite la aplicaciOn de politicas publicas ambientales

consensuadas, que impulsa procesos de control ambiental en el marco de asegurar la

calidad ambiental de la provincia; con gente consciente, educada y respetuosa del

ambiente; posee y ejecuta un plan de gestion ambiental basado en un ordenamiento

adecuado del territorio, que permite la conservacion y gestion adecuada de los recursos

naturales".

OBJETIVOS:

Este Plan esta orientado a la consecucion de los siguientes objetivos:

• Elaborar y ejecutar un Plan Provincial de Gestion Ambiental.

• Impulsar politicas y procesos que garanticen un adecuado manejo del ambiente.

• Fortalecer la gestion descentralizada del Gobierno Provincial del Azuay, que

incluya los ambitos de: manejo de recursos naturales por cuencas hidrograficas, calidad

ambiental y la gestion de riesgos.

• Impulsar procesos de control ambiental, mediante aplicaciOn del subsistema de

evaluaciOn de impactos ambientales.
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• Diseliar e implementar un sistema basado en tecnologia de piinla'

proporcione informaciOn oportuna y de facil acceso sobre la situaciOn ambi ldntal de

provincia.	 \\\:',P,,	 e

• Fortalecer y desarrollar en la provincia del Azuay la educacion y la cultura

ambiental.

• Fortalecer la capacidad de gesti6n de los Gobiernos AutOnomos

Descentralizados de la provincia.

• Contar con estrategias y mecanismos para la consecuci6n de recursos que

financien la ejecucion de planes, programas y proyectos ambientales.

El presente documento plantea como instrumento de gestion al Sistema Descentralizado

de Gesti6n Ambiental y de los Recursos Naturales de la provincia del Azuay —

SIGARA, el cual esta constituido por cuatro grandes componentes: Calidad Ambiental,

Gestion y manejo de cuencas hidrograficas, GestiOn de riesgos, y GestiOn Ambiental

institucional, acompaflado de un eje transversal, el cual es el desarrollo de la cultura

ambiental en la provincia, como se plantea en el siguiente esquema:
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Culture Ambientat 

Uneas de
AcriOn.,

• Agua
• Suelo
• Aire
• Minerla

Autoridad
Ambiental de
Aplicaci6n
Res ponsable

pleas de AcciOn: 

,,/• Aplicacion del Subsistema
1,..intr.4. de AcciOry,	 emergencias.

•Asistencia de	 • Pollticas

•Plan Provincial de
Gesti6n de Riesgos provincial

de Evaluaci6n
de lmpactos Ambientales.

• Cornisarla Ambiental
• Seguimiento y Evaluaci6n

LIDSIDALAZikli
• Estudios y licenciamiento
Ambiental de proyectos

• Programas de caIidad ISO
• Mcnitcreo y seguimiento.

Oblicas
Lineas de Accion•
• Programas de repoblaciOn forestal
• Manejo de Areas protegidas

Lineas de Accion:
• Inventario
• Plan Hidrico

LINEAS DE TRABAJO:

1. SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL Y DE

LOS RECURSOS NATURALES DEL AZUAY SIGARA.

La creaciOn y ftmcionamiento de sistemas de Gestion Ambiental estan normados en la

Ley de Gestion Ambiental del Ecuador, la cual dictamina en su Art. 5, que el Sistema

Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental (SNDGA), estara conformado por

organismos y entidades de la administracion palica central y seccional, los cuales con

acciones individuales o colectivamente se encarguen de la gestiOn ambiental en su

conjunto o en la gestion especifica de los recursos naturales: agua, aire, suelo, fauna y

biodiversidad.

La mencionada ley, tambien faculta la organizaciOn y conformacion de otros "sistemas

o subsistemas" que respondan a los mismos principios y que sean parte del Sistema

Nacional Descentralizado de GestiOn Ambiental - SNDGA.
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Se preve que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental ,

"mecanismo de coordinacion transectorial, interaccion y cooperacion entre Los distintos ,

ambitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de la gestion de recursos

naturales, subordinados a las disposiciones tecnicas de la autoridad ambiental". En el

pals la autoridad nacional en materia ambiental es el Ministerio del Ambiente y su rol es

el de rector, coordinador y regulador del sistema, mientras que la Autoridad Ambiental

en la provincia es el Gobierno Provincial del Azuay.

Los gobiernos aut6nomos descentralizados se incorporan a la construcci6n del sistema

nacional y la implementacion de sistemas locales, como forma de mejorar la gestion

pfiblica y la gobernabilidad con una logica territorial.

El proceso de descentralizacion de competencias administrativas del Ministerio del

Ambiente hacia gobiernos autonomos descentralizados se entiende en el contexto de la

construcciOn del Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental, y del proceso

de reforma del Estado.

Por otro lado, la gesti6n del ambiente no puede estar desvinculada de la gestion de los

recursos naturales de manera integral.

La definicion anterior implica romper la lOgica sectorial vigente hasta la fecha y la

dispersi6n institucional que ha dividido la rectoria y manejo del ambiente y los recursos

en diferentes instancias administrativas del Estado.

Lo anteriormente planteado se ve sustentado por la nueva constituci6n en su Articulo

263, a tray& del cual se otorga competencias exclusivas a Los Gobiernos Provinciales en

temas de Gestion Ambiental, manejo de recursos naturales en cuencas hidrograficas y la

planificacion fisico territorial.

Coherentes con lo anterior se plantea entonces la responsabilidad territorial en el

manejo:

Del ambiente;

De los recursos forestales y biodiversidad;
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De Los recursos hidricos;

De los recursos minerales no metalicos.

En definitiva el "gran paraguas" de la gestiOn y manejo de Los recursos naturales para la -

provincia del Azuay es el Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y de los

Recursos Naturales de la provincia del Azuay — SIGARA. El sistema persigue Los

siguientes resultados:

• Un Sistema de Gesti6n Ambiental y de los recursos naturales de la Provincia del

Azuay en fimcionamiento.

• Tecnicos de los municipios participantes conocen las normativas de Evaluacion

de Impactos Ambientales, contribuyendo al control y sanciOn de delitos ambientales.

• El subsistema de Evaluacion de Impactos Ambientales del Azuay esta

fimcionando articuladamente con la Comision de Gesti6n Ambiental del Municipio de

Cuenca y las UGAS de los Municipios de la provincia y el Gobierno Provincial del

Azuay.

En la actualidad este sistema, que es liderado por el Gobierno Provincial del Azuay, se

encuentra en construed& y ha recibido el reconocimiento de los Ministerios de

Ambiente y Patrimonio Natural y Cultural, Secretaria Nacional de Planificacion y

Desarrollo SENPLADES, asi como de la cooperaciOn internacional como el Programa

de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD —ART, Cooperacion Alemana DED,

Cooperacion Suiza para el Desarrollo PDDL — INTERCOOPERATION, entre otros.

Los componentes del SIGARA son los siguientes:

a) CALIDAD AMBIENTAL

El tema de calidad ambiental esta orientado a diseriar y ejecutar acciones tendientes a

proporcionar a los habitantes de la provincia un ambiente sano, libre de contaminacion,

que aseguren la conservaciOn de los recursos naturales y la provision de los servicios

ambientales que estos proveen para las presentes y futuras generaciones; por lo tanto se

hace necesario mantener y fortalecer el tema de descentralizaciOn, proceso que ha

permitido la Acreditacion del Gobierno Provincial del Azuay como Autoridad
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Ambiental de Aplicacion Responsable, como estrategia para atender la p 18,11emkica

desde lo local, disminuir los niveles de centralismo en temas ambientales, pero sobre.--

todo construir el Subsistema de EvaluaciOn de Impactos Ambientales para la Pr4india-. -

LJ

El subsistema de EvaluaciOn de Impactos Ambientales (EIA), es una herramienta de

control ambiental, el cual es parte del Sistema Descentralizado de Gestion Ambiental y

de los Recursos Naturales de la Provincia del Azuay, su objetivo es contribuir al

ejercicio de la Autoridad Ambiental de AplicaciOn responsable (AAAr), en acuerdo con

las municipalidades de la provincia.

Con esta finalidad se ha avanzado en la construcciOn de la ordenanza que regula el

funcionamiento del subsistema de Evaluacion de Impactos Ambientales, en donde se

especifican los actores, procedimientos (diagnosticos, auditorfas, estudios, informes

ambientales), caracterizacion de las actividades productivas; que pudieran generar

impactos ambientales, por categorias y responsabilidades, asi como tambien las

respectivas sanciones en el caso de incumplimientos o infracciones.

Un rol importante en este proceso de regulacion, tendra, el Comite de Cogestion

Ambiental, como organ° de coordinaciOn, asesorfa, y apoyo reciproco del subsistema de

gestion ambiental, el cual se propone que este integrado por los representantes tecnicos

del Gobierno Provincial del Azuay, de las Municipalidades de los cantones orientales y

occidentales de la Provincia del Azuay, La Municipalidad del canton Cuenca, y un

representante de las Juntas Parroquiales Rurales de la provincia del Azuay.

El Gobierno Provincial del Azuay, como Autoridad Ambiental de Aplicacion

Responsable ha tramitado 20 expedientes y como Autoridad Ambiental de Aplicacion

Cooperante, ha participado en 12 procesos. Se ha participado en 11 procesos de

Diagnostic° Ambiental, y en procesos de Estudios de Impacto Ambiental se ha

participado en 19 expedientes. Se han aprobado 8 Terrninos de Referencia y entre

Diagnosticos Ambientales y Estudios de Impacto Ambiental, han sido aprobados 3.

Lineas de Accion:

•	 Ejercicio de la Autoridad Ambiental de Aplicacion Responsable — AAAr -
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Proyecto 1:

• Implementacion del Subs istema de EvaluaciOn de Impactos AmbientaleS(

Resultado esperado:

• El Gobierno Provincial del Azuay aporta para el mejoramiento de la calidad

ambiental de la provincia, mediante el ejercicio de la AAAr y de la coordinacion y

fortalecimiento de los Gobiernos Descentralizados Autonomos.

Indicador de Gestion:

• Entre Los afios 2009 - 2015, en la provincia del Azuay se encuentra funcionando

un Subsistema de EvaluaciOn de Impactos Ambientales, de manera articulada con Los

Gobiernos Descentralizados Autonomos.

Actividades:

• Revision, aprobacion y licenciamiento ambiental de las actividades antropicas

que se suceden el territorio provincial. Segim la categorizaciOn de las obras, proyectos o

actividades constantes en la tabla de codificacion y procedimientos de evaluacion

ambiental, se determinaran formas y procedimientos de evaluacion como: SupervisiOn

Ambiental, Diagnostic° Ambiental, Declaratoria Ambiental Inicial, Informe Ambiental,

Estudios de Impactos Ambientales, Auditoria Ambientales.

• Seguimiento y monitoreo de los Planes de manejo de los proyectos que cuentan

con licencia ambiental y denuncias ambientales.

• Juzgamiento y sancion de infracciones ambientales.

Lineas de Accion:

• Tecnologias de la Informacion y Comunicacion para la Gestion Ambiental

Proyecto 2: Sistema de Informacion para la Gestion Ambiental
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Este Sistema de informacion debe ser dinamico integrador de todos los onVone tes.det
,	 I

k:'-''J
SIGARA, que de manera descentralizada posibilitard de manera oportun ,,facilg.segur\a

''
la gestiOn de la informacion ambiental, tanto a nivel de base de datosv4fanumerica,

;„,
como geografica o territorial; asi como tambien en sus correspondientes apliciiies

cada uno de sus componentes como recursos naturales, biodiversidad, actividades

econOmicas, residuos, contaminaciOn, documentacion, normativas, gestiOn o

institucionalidad ambiental, indicadores, tramites, entre Los principales.

Implementar el sistema integrado permite de manera directa y sin dificultades el

desarrollo de un Sistema de Informacion Territorial Provincial con el adecuado

establecimiento de los protocolos para todas las instancias y actores involucrados. Esto

posibilita que puedan acceder y utilizar informacion, procediendo posteriormente a la

generacion de nuevos atributos o capas del Sistema Territorial.

El Sistema integrado debera contener los objetivos, tecnicos, tributarios, sociales y

legales, para cumplir con las expectativas. Ademas servira de base para la gestion

ambiental y la forrnulacion de planes, prograrnas y proyectos de desarrollo urbano y

rural; asi como tambien, sera compatible con la situacion actual de la provincia en sus

diferentes ambitos: administrativo, financiero, interinstitucional, de personal, de

equipamiento, etc.

La filosofia con la cual se implementara el presente proyecto tiene relacion directa con

el modelo de gobierno electronic° que se viene aplicando con exit° en algunas

competencias nacionales.

Resultado esperado:

• DemocratizaciOn y transparencia de la informaciOn ambiental generada por los

gobiernos autonomos descentralizados.

• Informacion del SIGARA, perrnanentemente actualizada y contenida en una

platafortna tecnologica amigable para los usuarios.

Indicador de GestiOn:
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• A partir del alio 2010, la provincia dispondra de un Sistema de inforMacioii par4
::,.„ st

la Gesti6n Ambiental, construido y ftmcionando. 	 ' 7

• En los proximos 5 arios, el 100% de los Municipios de la Provincia del A`z1,44,s,e,..--,_,,,,........
habran integrado al SIGARA y acceden a la plataforma tecnologica del sistema de

informacion de manera permanente, para obtener informacion y alimentarla en tiempo

real.

Actividades:

• Construed& de la Plataforma TecnolOgica para la generaciOn, uso y difusiOn

de la informacion.

• Equipamiento de las Unidades Ambientales cantonales

• Ejecucion del Plan de Capacitacion para tecnicos de las Unidades Ambientales

cantonales.

2. GESTION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Dentro del territorio provincial se encuentran ubicadas 11 cuencas hidrograficas; la

cuenca del rio Santiago es la Inas grande, cubre una superficie de 3.929.03 km 2 que

representa el 45,06% del total de la cobertura por cuencas hidrograficas. En esta cuenca

se encuentran los cantones de Cuenca, Sigsig, Chordeleg, Gualaceo, Paute, Guachapala,

El Pan y Sevilla de Oro.

La cuenca que a continuaci6n le sigue por tamario es la del Ho Jubones, cubre una

superficie de 2.394,60 km 2, que representa el 27,46% de territorio. En esta cuenca se

encuentran ubicados en su totalidad los cantones de Oria, NabOn, Giron, San Fernando;

mientras los cantones de Pucard y Santa Isabel estan asentados en una parte de la

cuenca del Jubones.
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CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA PRO VINCIA
DEL AZUAY
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se ubica en el tercer lugar por la cobertura que tiene jai la

8,47%, en una superficie de 738,42 km 2, esta c jica

hidrografica se encuentra sobre el canton Cuenca

Azuay: Cuencas hidrograficas
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Elaborado por: IERSE-Universidad del Azuay.

Este componente de gesti6n de cuencas hidrograficas se subdivide en gestion de los

recursos hichicos y manejo de los recursos forestales y biodiversidad.

2.1 RECURSOS HIDRICOS

Lineas de AcciOn:

• DiagnOstico de recursos hidricos
• PlanificaciOn de los recursos hidricos
• Institucionalizacion de la gesti6n por cuencas hidrograficas.

Proyectos:

1.	 Inventario de recursos hidricos. Fase II y III.
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2. Disefio e implementacion del Plan hidrico provincial

3. Construed& de un modelo de gestion de recursos hidricos descen

La provincia del Azuay.

Resultados esperados:

• El Gobiemo Provincial del Azuay, en el marco de la nueva constitucion, asume

las competencias exclusivas que han sido asignadas a los Gobiemos Provinciales, en

temas ambientales y gesti6n y manejo de cuencas hidrograficas; con el proposito de

asegurar la provision del recurso hidrico, en cantidad y en calidad, para las presentes y

futuras generaciones; asi como tambien contribuir a que las y los ciudadanos vivan en

un ambiente sano y libre de contaminacion.

• El portal WEB del IRHA, se encuentra funcionando a plenitud y los diferentes

usuarios acceden a informacion de la provincia actualizada y completa.

• Se habran definido las politicas de acceso y uso de la informacion que contiene

La plataforma tecnologica del IRHA, en coordinacion con , los miembros del Comite

Ampliado.

• La provincia del Azuay dispone de un Plan hidrico provincial, constituido por la

articulaciOn de los planes hidricos de subcuencas y microcuencas.

• En coordinaciOn con las instancias gubemamentales que gestionan el recurso

Azuay habil disefiado una estructura institucional que considere la gestion por

cuencas hidrograficas.

Indicador de Gestion:

En los prOximos cinco afios, la Prefectura del Azuay habra elaborado un Plan Hidrico, el

cual es aplicado en todas las cuencas hidrograficas por los comites de microcuencas y

comisiones de subcuencas.

Actividades:

• Mantenimiento y actualizaciOn del sistema de informaciOn del IRHA.

• ConstrucciOn y gestion del Plan hidrico provincial.

• Implementacion del Plan de capacitacion dirigido a los tecnicos de las Unidades

Ambientales cantonales.

• Conformacion de los organismos de cuencas hidrograficas.
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2.2 RECURSOS FORESTALES Y BIODIVERSIDAD.

El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), ha definido una serie de a.

Bosque y Vegetacion Protectora en todo el pals. Estas zonas se encuentran distribui

en la provincia del Azuay sobre una superficie 2.866,22 km 2, localizadas en 28 bosques

protectores.

BOSQUES PROTECTORES
	

II

Diecisiete bosques protectores se encuentran localizados en el canton Cuenca, sobre

una superficie 2.038,34 km2, lo que representa el 71,12% de toda la cobertura de

bosques caracterizados como protectores. El canton Sigsig dentro de su territorio ubica

4 bosques protectores sobre una superficie de 209,22 km2 que representa el 7,30% del

total de bosques; a continuacion se ubica el canton Santa Isabel, el cual posee 5 bosques

protectores que representan el 6,32% del total de bosques, su superficie es de 181,12
km2

La siguiente tabla contiene los diferentes bosques protectores y la cobertura en

porcentaje:
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Hosques Protectores en la Provincia del :Nina's.
Porcentaje

Cobertura

Collay

6,08%
22,54%
1,63%
5,53%
2,18%
0,27%
0,09%
3,03%

0,23%
2,31%
0,76%
0,30%
11,73%
1,55%

Cuenca Del Rio Pa'ute S'ubeuenea De Los Rios Maz
israirrav !rival Pillnita

100,00°A

kb' eA.

El bosque protector Molleturo y Mollepungo Area 4, es el que mayor porcentaje de

cobertura presenta dentro de la provincia, se encuentra localizado al occidente de la

provincia, entre las parroquias de El Carmen de Nal, San Felipe de Molleturo y

Chaucha; cubre una extension de 645,98 km 2 y representa el 22,54% de los bosques

protectores. Mientras que el bosque protector mas pequefio es el de Miguir, ubicado en

el sector del mismo nombre, en la via Sayausi — Molleturo, constituido principalmente

por quinua (Polylepis sp.).

0,24%
4,18%
11,20%
0,10%
0,82%
9,84%
1-,54Vo

0,14%

0,10%
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Los indicadores antes sefialados demuestran que en la cuenca del rio \Jtillones,

excepcion del Bosque Protector Jeco (23,38 km2), no existen bosques ni

en superficie que cumplan con los objetivos de los bosques protectores que si se hallan

en la cuenca del rio Paute.

El Parque Nacional Cajas, cuya superficie es de 293,91 km 2 (ODEPLAN 2003), es el

imico en su categoria y se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de Cuenca, en el

canton del mismo nombre. Se establecio como Parque Nacional en mayo de 1996

mediante resolucion N° 057.

Li
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El Parque Nacional El Cajas es un sistema natural que surge a raiz del retiro de los

glaciares hace dos millones de Mos, cuenta con conjugaciones de elementos del relieve

de singulares valores paisajisticos y escenicos. 2 En el parque existen aproximadamente

260 cuerpos de agua permanentes y mas de 320 efimeros cuando llueve, se encuentran

sobre una extension de 149 km 2 y con un tame° promedio de 50.000 m2.

La singularidad del paisaje esta dada por la variacion de sus elementos minerales,

rocosos, sus geoformas, vegetales, animales, agua y actividades humanas historicas que

le convierten en paisajes de alto valor. El Parque nacional se caracteriza por su riqueza

faunistica: alli habitan singulares especies aut6ctonas estrictas como: el colibri de cuello

violeta, el ratoncito pescador, el curiquingue, osos de anteojos, lobos, etc.

2Para estudiar se revisa el expediente que fue presentado en enero de 2003, para aspirar a ingresar en el Listado de la ConvenciOn
Mundial de Patrimonio. El expediente fue preparado por el consuhor cubano Ing. Eugenio Molinet de la Vega. Las Lagunas del
Cajas y Paredones: Un lugar para el Listado Mundial de Patrimonio. Realizado par Eugenio Molinet de la Vega, Silvia Urgiles,
Jorge Flores. 2003.
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Segan el Plan Participativo de Desarrollo, las plantaciones forestales;'4ien el

cubren una superficie total del 60,44 km2 que representa el 0,69%del tenitoriw,
• Si(

provincial. Estas plantaciones se encuentran localizadas imicamente en tres\antones de

la provincia: Nab& (5,075 ha), Olia (900 ha) y Giron (70 ha).

La informacion que proporciona el CREA sobre las plantaciones artificiales

implementadas en el periodo 1961 — 1987 suma 13,110 hectareas, lo que nos da una

tasa de repoblacion forestal de 504haJafio para las provincias de Azuay, Caliar y Morona

Santiago.

Lineas de Accion:

• Programas de repoblacion forestal

• Manejo de Areas protegidas

Proyectos:

1. Repoblacion forestal en las cuencas hidricas de la provincia del Azuay, con fines

productivos y de proteccion.

2. Gestion y manejo de areas protegidas en la provincia del Azuay.

3. Elaboracion de estudios y ejecuci6n de planes de manejo para areas protegidas.

Resultados esperados:

• La provincia del Azuay cuenta con un plan de repoblacion forestal, con fines

productivos y de conservaciOn.

• La planificacion fisica territorial de la provincia ha establecido las categorias

ocupacionales de uso del suelo e identificado las zonas de aptitud forestal.

• El Gobierno Provincial del Azuay coordina y articula un sistema comunitario y

municipal de produccion de plantas forestales.

• Se han establecido nuevas areas de protecci6n en el territorio provincial.

• Las areas de bosque y vegetacion protectora cuenta con planes de manejo en

ejecucion.

Indicador de Gestion:
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• En los proximos cinco Mos, la provincia del Azuay cuenta conUn plan'

repoblacion forestal, que responde a las necesidades del sector productivo, perolambien

se preocupa de la conservacion y proteccion de ecosistemas fragiles asoc1ado0

patrimonio forestal.

• Para el ailo 2010, la tasa de repoblacion forestal con fines productivos y de

proteccion supera las 1000 ha /Mo.

• Para el alio 2015, todas las areas de bosque y vegetacion protectora cuenta con

un plan de manejo actualizado y en plena ejecuci6n.

Actividades:

• Produccion de plantas forestales

• Definicion de areas de aptitud forestal de produccion y conservacion

• Definicion de estrategias para la implementacion de proyectos forestales

consensuados con los beneficiarios.

• ElaboraciOn de los estudios de planes de manejo

• Gesti6n administrativa para la aprobacion de los planes de manejo

• Ejecucion de planes de manejo de areas protegidas.

• Busqueda de financiamiento para la ejecucion de proyectos forestales.

3. GESTION DE RIESGOS

Los procesos ambientales se definen como aquellos acontecimientos que se suceden al

interrelacionarse los recursos naturales y la poblaciOn; y otros que se suceden en forma

natural y ponen en riesgo a la poblacion; estos pueden ser: amenazas, vulnerabilidad y

riesgos que se suscitan en un territorio; por ejemplo: deslizamientos, inundaciones,

sismos, sequias, incendios, etc.

El considerar los desastres como sinonimo de fenomenos naturales peligrosos, como

hechos inevitables, dificiles de prevenir y controlar, ha sido una idea que ha prevalecido

durante mucho tiempo y ha generado politicas dirigidas principalmente a la atencion de

emergencias y no a la gestion de riesgos.
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Los factores que concurren para dar lugar a lo que se denomina Riesgo sicin

amenaza y la vulnerabilidad. El primero, es el fenOmeno o evento ya 'alriatural

provocado por el hombre, potencialmente peligroso sobre un sistema (g 0/social,

bien, etc.). El segundo, es la debilidad de algo frente a una amenaza, expresadeporia -

capacidad de resistir al fenomeno, evento o acciOn. En el caso de Los sistemas sociales

se incluye dentro del mismo concepto, la capacidad de recuperaciOn frente al daft°. El

riesgo se construye a traves de multiples procesos sociales como la ocupacion del

territorio, el mal uso de tecnologias, &biles sistemas de organizacion, construcci6n

inadecuada de infraestructuras, decisiones politicas y crisis economica; todo en el marco

de las variaciones climaticas y geodinamicas de la tierra. (Enfoque General para el

diagnostic° socio-economico de la cuenca binacional Catamayo-Chira. 2002).

La provincia del Azuay, historicamente ha sido escenario de la ocurrencia de

fenomenos naturales, principalmente deslizamientos, por ejemplo el desastre de La

Josefina ocurrido en 1993, en donde se desprendio el cerro Tamuga con un volumen de

30 millones de m3 de material petreo, represando al rio Cuenca durante 30 dias y

acumulando cerca de 200 millones de m3 de agua; o aquel suscitado ultimamente el 20

de mayo de 2008 en el rio Curiquingue, en donde se desprendio material en un volumen

aproximado de 5 millones de m3, represando Las aguas del rio en un volumen cercano a

los 2 millones de m3.

Estos acontecimientos obligan a que el Gobierno Provincial diserie una propuesta

provincial de gestion de riesgos, que no unicamente atienda las emergencias de manera

urgente, sino que sea capaz de diseriar un plan de gestion de riesgos, basado en el

ordenamiento del territorio, en donde se identifiquen las amenazas y las

vulnerabilidades y se evalUen los riesgos territoriales.

Lineas de acci6n:

• Gestion de riesgos

• Asistencia de emergencias

Proyectos:

• Diserio y ejecucion de plan de gestion de riesgos para la provincia del Azuay.
• Atencion de emergencias.
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• Un plan de actuacion provincial elaborado, en coordinacion con 1Secret

Tecnica de Gestion de Riesgos, COE provincial y demas organismos de prevencioff-y,\

socorro.

• Plan de contingencia para emergencias elaborado y listo para ejecutar.

• Red de geotecnia implementada

• El Gobierno Provincial prepara y coordina planes de actuacion en torno a riesgos

y desastres.

Indicador de Gestion:

• Para finales del afio 2010, el Gobierno Provincial del Azuay habra

implementado una Unidad Tecnica, encargada de disefiar e implementar estrategias para

la prevencion de riesgos; asi como tambien la atencion de eventos y desastres que se

sucedan en la provincia.

Actividades:

• ElaboraciOn de Estudios especializados en Geotecnia e Hidrologia, con el

proposito de disponer de informaciOn para la prevencion de riesgos en temas de

poblaciOn, ambientales y economicos.

• Elaboracion de un mapa de riegos a nivel provincial.

• Elaboracion y ejecucion de un plan de riesgos.

• Construccion de obras emergentes como drenes y subdrenes, muros de

contenciOn, etc.

• Coordinaci6n interinstitucional.

4. GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL

Lineas de accion:

• Licenciamiento ambiental de proyectos institucionales.

• Programas de calidad ISO

• Monitoreo y seguimiento
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Proyectos:
I „1

• Fortalecimiento institucional interno en gesti6n y cultura ambienta14.

• Implementacion de normas ISO 14001 en la secci6n de talleres dèkGbierno.3c
A

provincial del Azuay.

• Implementacion de normas ISO 14001 en la seccion de aridos del Gobierno

provincial del Azuay.

Resultados esperados:

• El Gobierno Provincial del Azuay ha desarrollado e implementado un sistema de

gestion ambiental intern° con la norma ISO 14001.

• Los proyectos institucionales cuentan con estudios tecnicos, financieros y

ambientales, los mismos que son tramitados ante la Autoridad Ambiental competente.

• Elaborado y ejecutado el Plan de Capacitaci6n Institucional en temas

ambientales.

• Elaborado documentos de trabajo, manuales de procedimientos y folletos

informativos para la gestion ambiental interna.

Indicador de Gestion:

• Para finales del 2010, el 85 % de proyectos institucionales que son ejecutados

por administracion directa o contratados, cumplen con la normativa ambiental vigente.

• A partir del alio 2010, el personal tecnico y administrativo de la Institucion

conocen y aplican el Manual de buenas practicas ambientales.

Actividades:

• Elaboracion e implementacion de un Plan de capacitacion interna en Gestion

Ambiental:

• Seguimiento y evaluaciOn de los proyectos que han obtenido la aprobacion de

los estudios y la licencia ambiental, en base a indicadores establecidos en el plan de

capacitac ion.
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Asesoria, acompafiamiento, ejecucion y seguimiento en la elaboracio	 TD

y Estudios Ambientales de planes, programas y proyectos de la institucion.

• 
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5. CULTURA AMBIENTAL

Al acelerarse la destruccion ecologica del planeta se produjeron efectos que han

incidido tanto - en et equilibrio ambiental global como en el bienestar general de la

poblacion. La destruccion ambiental conduce a una reduccion de la oferta de bienes y

servicios ambientales, y por lo tanto incrementa la pobreza. Asi, el calentamiento de la

atmOsfera, la lluvia acida, la perdida de la biodiversidad seran determinantes en la

capacidad de las sociedades humanas de adaptarse a Los cambios que cada vez son mas

dramaticos.

Luego de dos siglos de un regimen de produccion basado en la sobreexplotacion de los

recursos, se ha comprobado la fragilidad y limites materiales de la naturaleza. El

equilibrio ecologico se ha roto y las amenazas se han multiplicado. Los llamados

desastres naturales han tenido un fuerte componente de responsabilidad humana. El

Fenomeno del Nifio, las inundaciones y los deslaves han tenido consecuencias mucho

mayores de las esperadas debido a Los cambios humanos en el paisaje, a las formas de

crecimiento urbano, a los procesos de cambio climatico por el aumento de las emisiones

de gases de efecto invernadero. En realidad, la falta de una cultura de la prevencion y el

deterioro ambiental tienen un costo econOmico muy elevado. Por ejemplo, Los dafios en

los paises andinos por efectos del Fenomeno del Nino entre 1997 y 1998 se han

calculado en mas de 7.500 millones de dOlares. (Espinoza. Maria Fernanda, Economia

de los Recursos naturales; CAMAREN; Quito, 2003.)

Parte de la Gestion Ambiental constituyen los procesos de informacion, educacion y

capacitaci6n, como un medio para la construccion de la cultura ambiental, misma que

busca despertar la sensibilidad de las y los habitantes de la provincia sobre el deterioro

ambiental que de manera paulatina sufre el planeta, la destrucciOn de los recursos

naturales y los ecosistemas asociados a estos.
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Proyecto:

• Proyecto de educaci6n y cultura ambiental

Resultados esperados:

• Los habitantes de la provincia, son sensibles del deterioro ambiental continuo y

mejoran sus interrelaciones con los recursos naturales y el ambiente en general.

Indicador de Gestion:

• Durante los proximos cinco arios, el GPA lidera y coordina un programa de

Educacion ambiental formal e informal, a traves del cual se articula a los centros

educativos de los cantones y las Unidades Ambientales, contribuyendo asi a la

construccion de una cultura ambiental provincial

Actividades:

• Diserio del programa de educaci6n formal e informal

• Acuerdos institucionales para la implementacion del programa

• Implementacion del programa

• Diserio y elaboraciOn de material educativo y divulgativo dirigido a los actores

de los centros educativos y de las comunidades de la provincia.

Linea de accion:

• Educacion formal e informal

75



ANTECEDENTES

Ci"- 0 co a 'er:),	/-e-4(e3

Wolk	 esAteo tel-tNnitl

(c)

411

MODELO DE GESTION VIAL PARA
LA PRO VINCIA DEL AZUAY

La superficie total de la provincia del Azuay es de 8.718,82 kms2., divididos en 15

cantones. Entre ellos, el cant& Cuenca, el mas grande de la provincia, ocupa 3.594,8_

km2. lo cual representa el 42,05 km.2 del total del territorio provincial.

Por su parte, la poblacion de la provincia segim el censo del 2001 asciende a 599.546

habitantes, que representa el 4,93% de la poblacion total del pais 3 . Las proyecciones

demograficas para la actualidad consideran que al momento la provincia supera Los

650.000 habitantes.

A esta realidad territorial y poblacional, el Gobierno de la Provincia del Azuay, debe dar

respuestas referidas a sus necesidades y aspiraciones de conectividad entre pueblos,

productos, servicios y personas. Una de las principales formas de lograr dicha

conectividad es contar con tma propuesta de modelo de gestion para la vialidad del

Azuay.

La infraestructura vial de la provincia, segim el estudio realizado para el "Plan

Emergente de Vialidad para la provincia del Azuay"4 cuenta con una red de 3.980,61

kms. de los cuales 557,99 kms, es decir el 14% corresponde a la red primaria (Estatal);

186,30 lcms., que representan el 4.7% corresponde a la red secundaria (Provincial), en

tanto que 1005,90 kms. pertenecen a la red terciaria lo que supone el 25,3% y 2.230,42

kms. corresponden a la red vecinal, lo que representa al 56% de la totalidad de las vias.

El estado de conservacion de la vialidad es diferenciado, asi solo el 25% se encuentra en

buen estado mientras que el 75%, es decir 2.968 kms. de longitud presentan un estado

regular y malo. El 81% de las vias del Azuay pertenecen a la red terciaria y vecinal, que

son en general las de peor estado y las mas susceptibles a deterioro por la ausencia o

3 Plan Participativo de Desarrollo del Azuay 2005-2015, Cuenca, Octubre del 2005.
4 Plan Emergente de Vialidad para la provincia del Azuay 2007-2010, DirecciOn de PlanificaciOn del
Gobiemo Provincial del Azuay, Cuenca, Febrero del 2007.
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TIPO DE

D

ESTADO DE CONSERVACiON

DUE!,10 REGULAR % MAL TOTAL

Red

Primaria

208,20 5,2 327,22 8,2 22,57 0,6 557,99 14,02

Red

Secundaria

42,20 1,1 124,10 3,1 20 0,5 186,30 4,68

Red

Terciaria

275,60 6,9 462,20 11,6 268,10 6,7 1005,90 25,27

Red

Vecinal

487 12,2 834,30 21 909,12 22,8 2230,42 56,03

TOTAL 1013 25,4 1747,82 43,9 1219,79 30,6 3980,61 100

Fuente: Plan Emergente de Vialidad para la provincia del Azu 2007-2010
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El estado de conservacion de las vias del Azuay, se puede resumir en el sigiiciate---

cuadro:
	

472

RED VIAL DE LA PRO VINCIA DEL AZUAY POR SU

CLASIFICACION Y ESTADO

En lo referente al estado de la calzada, las vias en el Azuay se clasifican en:

pavimentadas (losa de hormigon, carpeta asfaltica o doble tratamiento superficial

bituminoso); con material de mejoramiento (lastradas); y, vias que se encuentran sin

tratamiento o material colocado en la calzada, es decir estan en tierra. Esta clasificacion

y su porcentaje en las vias del Azuay se puede observar en el siguiente cuadro:
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TIPO	 DE -

CALZADA

ESTAIX) DE CONSERVACION

EMEND % 'REGULAR - % MALO TOTAL

Pavimentada 347,5 46,2 350,55 46,6 53,50 7,12 751,55 18,88

Lastrada 665,5 23,4 1394,27 48,9 789,39 27,7 2849,16 71,58

Tierra 0 0 3 0,8 376,90 99,2 379,90 9,54

TOTAL 1013 25,4 1747,82 43,9 1219,79 30,6 3980,61 100

CUe7//0`ifzjS-e71-9-47`
yt ,c, 0-42.3	 s.)
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RED VIAL DE LA PRO VINCIA DEL AZUAY

POR TERMINADO DE LA CALZADA

t-t
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Fuente: Plan Emergente de Vialidad para la provincia del Azuay 2007-2010

De los datos se puede colegir que el estado de conservacion de aproximadamente el

53% de las vias pavimentadas esta entre regular y malo, mientras que el 76% de Las vias

lastradas tiene un estado de conservaciOn entre regular y malo. Practicamente la

totalidad de las vias en tierra se encuentran en ma! estado.

De igual manera, es necesario resaltar el hecho de que en la provincia del Azuay, la

tercera en importancia del pals, tan solo el 18,88 de las vias cuenten con pavimento de

algim tipo.

En lo referente a la distribuciOn de la vialidad por cantones en la provincia, el canton

Cuenca por su extension, posee una cobertura vial que asciende al 37,1% del total, le

siguen en importancia en su orden: Santa Isabel 10%, Sigsig, NabOn, Paute y Gualaceo

entre el 5% y el 10% y el resto de cantones poseen porcentajes menores al 5%,

correspondiendole el menor rango al canton Chordeleg con el 1%. De todos los

cantones del Azuay, Pucard es el imico canton que no tiene vias pavimentadas, mientras

que Los cantones Guachapala, Chordeleg y San Fernando tienen los menores porcentajes

de pavimento.
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CAUSAS DE LA PROBLEMATICA

La percepcion de la ciudadania del Azuay frente at estado de sus vias es justificadaëiili

mayoria de los casos. Frente a una vialidad tan extensa, que requiere ampliarse aün mas,

no ha existido hasta la actualidad una propuesta de gobiernos nacionales anteriores por

invertir recursos en la provincia, como se to ha realizado en otras provincias del pals.

_
Por otra parte, la alta dependencia de las administraciones locales a los recursos del

gobierno central, unida a la falta de iniciativa, creatividad y decision de las mismas, ha

impedido que se generen formas alternativas de respuesta a la problematica vial del

Azuay.

A esto se suma una cultura de no planificacion de la vialidad provincial. Las

intervenciones realizadas se hacian de forma espontanea y frente a la urgencia de la

demanda, sin contar con una propuesta estrategica de mediano plazo que organice el

territorio, comunique centros de produccion con los de consumo, y enlace a traves de la

vialidad a las poblaciones con los servicios. Es decir se ha visto a la vialidad como el fin

en si mismo de las actuaciones y no como un medio para la generaci6n de desarrollo.

Frente a esta problematica, la AdministraciOn 2005-2009 de la Prefectura del Azuay,

liderada por el Ing. Paul Carrasco, gener6 un Modelo de GestiOn Vial que introdujo

importantes innovaciones en materia de vialidad en la provincia y que ha combinado la

planificacion y generaciOn de proyectos -como base para la consecuciOn permanente de

recursos-, con propuestas innovadoras de gestion y corresponsabilidad ciudadana en el

mantenimiento vial to cual ha permitido que por primera vez no se dependa en su

totalidad de los recursos del estado central. Adicionalmente, se ha fortalecido el modelo

de mantenimiento a traves de microempresas viales que proveen fuentes de trabajo para

La poblacion, reiterando la vision social de esta administraciOn.
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PROPU STA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION EN MI

UN NUEVO MODELO DE GESTION VIAL

LINEAS DE TRABAJO:

1. PLANIFICACION VIAL

Objetivo:

Contar con un Plan Vial para la provincia del Azuay, que permita planificar, construir y

mejorar la vialidad provincial de manera organizada, en funcion de una propuesta de

desarrollo sustentable de la provincia del Azuay.

La ausencia de planificacion vial ha sido uno de Los principales obstaculos para un

mejoramiento ordenado de la vialidad y para la gestion de proyectos y consecucion de

recursos para la vialidad del Azuay. Para responder rapidamente a esta falencia, la

Administracion 2005-2009 de la provincia, elaboro:

Un inventario actualizado de la vialidad de la provincia

Un Plan Emergente de Vialidad para la provincia del Azuay 2007-2009

Un Plan Vial Emergente (2005) que contiene las principales vias de la provincia

a ser llevadas a Doble Tratamiento Superficial Bituminoso y en base al cual se

realizaron 16 estudios viales, que han permitido que muchas de estas vias esten en

proceso de mejoramiento a nivel de DTSB o de asfalto.

Principales Proyectos:

• Elaboracion del Plan Vial de la Provincia del Azuay 2009-2020, que mejore la

conectividad vial de la provincia, la produccion, el turismo y el acceso a bienes y

servicios.

• Realizacion de al menos el 50% de los estudios contenidos en el Plan Vial

Provincial.

• Elaboracion de un banco de proyectos viales a ser ejecutados con recursos

propios o para la gestion a entidades nacionales e internacionales.
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2. DESCENTRALIZACION VIAL
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Lograr que las principales arterias viales de la provincia del Azuay se encuentren en

optimas condiciones de transitabilidad, mediante un modelo que combina el ejercicio

efectivo de la descentralizacion, la corresponsabilidad ciudadana y la solidaridad.

I7?

El Gobierno Provincial del Azuay en la administraciOn 2005-2009, en el marco de la

Ley de Descentralizacion del Estado y Participaci6n Social, planteo su interes de

solicitar la transferencia de fimciones, competencias y responsabilidades de la red vial

estatal en el ambito de su jurisdiccion, haciendo extensivo al Gobierno Central las dos

opciones o alternativas que habia considerado como basicas, la primera que consistia en

que el Ministerio de Obras PUblicas proceda a la reconstruccion total de la red estatal y

luego transfiera al Gobierno Provincial las competencias para su administracion y

mantenimiento, con las compensaciones periOdicas que fueran del caso en fimcion del

TPDA de cada tramo vial; o, que se entregue a la corporaci6n provincial los recursos

necesarios para la reconstrucciOn y luego los terminos de descentralizacion serialados.

El Modelo de "Peaje Solidario"

Mientras se concertaba este proceso de descentralizaciOn del Estado a favor del

Gobierno Provincial del Azuay, se gestiono como una primera experiencia la delegacion

de las carreteras: El Descanso-Lumagpamba-Paute-Puente de Chicti y Lumagpamba-

Gualaceo-Chordeleg-Sigsig-Matanga, lo que se concreto con la suscripcion del

Convenio de DelegaciOn en junio de 2005.

Para gestionar este nuevo modelo, se crea la Empresa Vial del Azuay (EM VIAL), con la

finalidad de que esta entidad administre el mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion

y explotacion de esa red, mediante el cobro de peaje, cuyos recursos serán invertidos

exclusivamente para esas actividades y el 5% se invertird en un plan de gestion social

para el mantenimiento vial y proyectos de apoyo en el area de influencia de las vias

delegadas, razon por la que el modelo se ha denominado "PEAJE SOLIDARIO", que
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bien puede implementase como un modelo a lo largo de la provinciay'ven to

Los usuarios de los tramos concesionados y la poblacion en general han evidenciadnr -

satisfaccion por considerar que el Gobierno Provincial ha asumido la responsabilidad de

La gesti6n vial, no solamente se ha mejorado la seguridad y eficiencia de la via, sino que

ya se refleja esa intervencion en la disminucion de costos de operacion, se ha mejorado

la accesibilidad y se ha potenciado la transferencia econOmica, social y cultural entre Las

poblaciones a lo largo de la red vial bajo delegacion administrativa y de hecho se han

generado fuentes de trabajo algunas de ellas vinculadas directamente con los servicios

viales.

OBRAS EJECUTADAS FONDO SOCIAL 5% ESTACION

"CHAQUILLCAY"

TIPO 2006 2007 2008 TOTAL

MANTENIMIENTO

VIAL
$	 578.000,00 $	 270.000,00 $	 18.278,62 $	 866.278,62

OBRAS CIVILES $	 28.000,00 $	 6.000,00 $	 40.733,12 $	 74.733,12

SEinIALIZACION $	 6.000,00 $	 150.000,00 $	 23.425,00 $	 179.425,00

TOTAL $	 612.000,00 $ 426.000,00 $	 82.436,74 $ 1.120.436,74

ASISTENCIAS MECANICAS Y MEDICAS

TIPO 2006 2001 2008 TOTAL

MECANICAS 516 828 904 2248

MEDICAS 103 139 117 359

TOTAL 619 967 1021 2607

Fuente: lnforme de la Empresa EMVIAL S.A., Enero 2009: •

jurisdicciones provinciales del pais.
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El modelo de gestiori para la transferencia de competencias para administ

la red primaria o estatal del pals en la jurisdicciOn provincial, se basa en tre

consideraciones basicas.

r

1. Que el Ministerio de Transporte y Obras Püblicas haya rehabilitado o

reconstruido integramente los tramos de la red vial primaria en la provincia donde se

desea realizar esa transferencia.

2. Que el Organismo provincial, este en capacidad de asumir esa transferencia

mediante cualquiera de los mecanismos siguientes:

• Descentralizacion Administrativa, que implica una transferencia

definitiva de las competencias para que la entidad provincial Las administre

directamente, por contratacion o por concesion al sector privado; y,

• Delegacion Administrativa, que implica una transferencia de las

competencias al organismo provincial en forma temporal, y la entidad provincial en ese

periodo las puede administrar directamente, por contratacion o delegacion al sector

privado.

3. Que el Ministerio de Transporte y Obras PAblicas busque conjuntamente con los

organismos provinciales mecanismos para generaci6n de financiamiento alternativo o

complementario para la gesti6n vial, especialmente de aquellos tramos que por su bajo

TPDA resultan no autofinanciables para la gesti6n vial.

84



ZUGIEA., atttz-r cr-Cr;ift

4 8 0
CocArt",c:rev10 ocin nel 6:k

INGRESOS POI(OBRO DE PEAJE ESTACION DE "CHAQUILLCA

Li

:ii 
ABM A D CIEMBRE 2006 2007 2000 t TAL' /,)

7RECAIUDADO
CATEGORIA TRAFICO/

BENEFICIARIOS
RECAUDADO TRAFICO RECAUDADO TRAFICO RECM.JLIADO

Vehiculos $ $
1.257.723,00 $ 1.114.040,50

ivialips 650.549,25 1.836.580,25 999.058,50 2.228.033,00

Bus o Caminn $ $
l. 491.705,00 $	 381.741,80

ejes 253.748,00 434.761,92 360.234,40 477.178,00

us o Caminn $ $
113.796,75 $	 105.238,50

ejes 59.102,25 60.314,50 83.200,50 70.159,00

us o Caminn $ $
38.850,00 $	 32.856,00

mas tres ejes 19.953,00 14.089,00 23.637,00 9.952,00

ivianos $
14.394,50

•ciales 8.877,50

$ $
jVen 	Oficina $	 43.872,33

18.887,07 40.431,76

$ $
OTAL 1.916.469,25 2.345.745,67 2.785.322,00 $ 1.677.749,13 4.195.428

1.011.117,07 1.506.562,16

Fuente: Informe de la Empresa EMVIAL S.A., Enero 2009.

El trabajo desarrollado por la Prefectura en la vfas concesionadas por el MOP al

Gobierno Provincial del Azuay ha mostrado la efectividad del modelo, no solamente

porque estos tramos viales han mejorado ostensiblemente, sino porque ha sido un

ejemplo nacional al asumir esa responsabilidad ante los usuarios sin compensacion

alguna del estado como lo han hecho carreteras de Guayaquil y Quito que requieren de

ingentes recursos anuales para subsidiar la administracion de las vias concesionadas.

85	
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Con este mismo esquema se ha solicitado ya la delegaciOn de la via Cuenca-Machala,

conjuntamente con el Gobierno Provincial de El Oro, mediante oficio enviado al MTOP

el 18 de Abril del 2007, fecha en la cual se entregaron tambien los estudios.

De igual manera, se ha gestionado la delegacion administrativa de la autopista Cuenca-

Azogues, Para lo cual con fecha 9 de Febrero del 2008, se entregaron al MTOP los

estudios de prefactibilidad para que se analice dicha propuesta de delegaciOn, con el

objeto de dar solucion a la problematica vial.
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Con la finalidad de extender el modelo exitoso a otras vias importantes de la proviinca,

m

fundamentalmente las vias cantonales; pero que no presentan un nivel de trafico

promedio diario que permita su inclusion dentro del esquema de peaje solidario, se ha

creado un Modelo de Peaje subsidiado, clue consiste en la instalacion de minipeajes en

Was cantonales a traves de estudios que determinen la factibilidad de Los mismos, y de

un amplio proceso de concertacion con la poblacian de la zona de influencia de la via,

fimdamentalmente para el establecimiento del esquema y la determinacion de la tarifa.

Eso ha permitido mantener en buen estado la via Ramada-Nabon, dentro del canton

Nabon y proponer la extension del modelo a otros cantones de la provincia como la via

Giron-San Fernando en el canton San Fernando.

La denominacion de peaje subsidiado proviene de su naturaleza, es decir los montos

recaudados por el sistema de peaje no llegan a cubrir los costos de mantenimiento y

mejoramiento de la via, de tat manera que el Gobiemo Provincial subsidia el resto de

los recursos. Sin embargo, lo recaudado apoya at mantenimiento y crea una conciencia

ciudadana de corresponsabilidad frente at tema vial en el canton y la provincia. Un

ejemplo claro es la via La Ramada-NabOn, cuyo porcentaje de recaudacion Ilega at 40%

del costo total del mantenimiento anual de la misma.

INGRE SOS POR COBRO DE PEAJE

ESTACION DE "LA RAMADA - NABON" (JULIO-DIC.2008)

CATEGORIA
TR/WILCO/

BENEFICIARIOS
RECAUDADO

LIVIANOS 29.893,00 S	 4.896,25

PESADOS 2E 6.498,00 $	 2.265,00

PESADOS 3E 840,00 $	 2.109,00

PESADOS +3E 22,00 $	 42,00

VENTAS OFICINA $	 787,50

TOTAL 37.253,00 10.099,75

Fuente: Informe de la Empresa EM VIAL S.A.,•Enero 2009.
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Principales Proyectos:

• Obtener la delegacion administrativa de las vias: Cuenca-Machala; Cuenca-

Azogues y otras que deterrninen los estudios.

• Fortalecimiento y crecimiento de la Empresa Vial del Azuay, EMVIAL S.A. con

la finalidad de promover su eficiencia para asumir las competencias en materia de

delegaciOn administrativa y/ó descentralizacion administrativa de la red vial estatal.

• Proyecto de estudios para la implementaciOn de peajes subsidiarios en Las

principales vias cantonales o intercantonales de la provincia.

• Instalacion de peajes subsidiarios en las principales vias cantonales o

intercantonales de la provincia.

• Propiciar mecanismos semejantes de transferencia de competencias en gestion

vial entre los organismos provinciales y organisrnos cantonales y parroquiales.

3. MEJORAMIENTO A NIVEL DE DTSB

Objetivo:

Mejoramiento a nivel de pavimento (hormigon, asfalto o DTSB) de las principales vias

intercantonales e interparroquiales, asi como de los centros cantonales y parroquiales de

la provincia del Azuay.

La tercera Linea de este Modelo Vial, se refiere a establecer Los programas de

construccion y mejoramiento vial, con la finalidad de disminuir ostensiblemente el

lcilometraje de vias que estan lastradas y remplazarlas por vias pavimentadas, lo que

disminuira los costos de mantenimiento, especialmente en los primeros afios y

posible incrementar paulatinamente el porcentaje de 19% de vias pavimentadas frente a

las que no lo estan; evidentemente que este proceso tambien implica que a las vias

terciarias y vecinales que estan en tierra se les colocard material de mejoramiento, y en

el futuro tendran que pavimentarse tambien.
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Se cuenta ya con un Plan Emergente de Vialidad que en base al inven arm v ial ha

deterrninado las vias que deben ser llevadas a DTSB o asfalto y aquellas #4,7:requieren

estudios para su mejoramiento. Para el periodo 2009-2014 se trabajard en \e'111;Vil'

de la provincia, el cual determinara con precision las vias que deben ser mejoradas;asi

como los mecanismos para la gestion de los recursos necesarios.

Principales Proyectos:

Plan de meforamiento a nivel de pavimento (hormigon, asfalto o DTSB) para

las vias del Azuay.

• Proyectos finales con estudios tecnicos, socio-economicos y ambientales para

el mejoramiento vial, listos para la gestiOn de recursos economicos.

• Gestion de recursos para concluir el proceso de mejoramiento a nivel de DTSB

de las vias contenidas en el Plan Vial Emergente (16 vias de la provincia).

• Adquisicion de maquinaria para asfaltar las vias del Azuay.

• Creacion de microempresas viales para el mantenimiento de vias

pavimentadas.

• Establecimiento de peajes o minipeajes con la finalidad de dar mantenimiento

oportuno y eficiente a las vias pavimentadas de la provincia.

4. MICROEMPRESAS VIALES

Mejorar la red vial terciaria y vecinal mediante el involucramiento de la poblacion en su

cuidado y mantenimiento, generando puestos de trabajo para los pobladores a lo largo

de las vias e impulsando formas organizativas o de asociatividad en la poblacion.

J

La cuarta linea del Modelo Vial contempla la formacion de microempresas viales para

realizar el mantenimiento rutinario y anualmente acometer, en caso de ser necesario,

con el mantenimiento emergente, con el fin de extender la intervencion de un

mantenimiento periodic°.
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empleo local, centrado en los grupos sociales en mayores condiciones de vul rabili id;	 0
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como por ejemplo las mujeres jefas de hogar. En su conjunto esta estrategt4lbusca 	 ),/

contribuir a disuadir el fuerte impulso de emigrar que tienen arraigado algunos

de nuestra provincia.

La actual administraciOn provincial ha generado hasta la actualidad 20 microempresas,

que mantienen un total de 375,20 KM., y permiten con este trabajo contar con vias en

condiciones aceptables para el trafico vehicular. Este proyecto de microempresas viales

le ha perrnitido al Gobierno Provincial lograr los siguientes resultados:

TI

- Generacion de puestos de trabajo permanente.- Para los socios miembros de la

Microempresa.

- Generacion de trabajo temporal indirecto.- Esto se da ya que el socio que integra la

Microempresa, al dedicarse a tiempo completo a esta labor, se ye obligado a contratar

mano de obra para realizar las labores en su terreno. Adicionalmente, una via en buen

estado propicia el desanollo de la region, facilitando la circulacion, comercio de

productos y por ende de la generacion de mano de obra permanente y temporal.

- Mantener la via permanentemente en buen estado.- Como se dijo antes, si no se da

mantenimiento vial rutinario, despues del primer invierno, la via comienza a

deteriorarse, volviendose intransitable hasta la siguiente intervencion del equipo

caminero en el mantenimiento periodic°.

- Reducir costos de mantenimiento vial.- Como se indica mas adelante, resulta mas

econOmico para la institucion encargada del mantenimiento vial, realizar mantenimiento

rutinario, ya que de esta manera se alarga el tiempo requerido para el mantenimiento

periodic°, con la ventaja adicional de que, de esta manera, la via siempre estara en

buenas condiciones de transitabilidad.

- lncentivar el trabajo asociativo.- Se pretende, a traves de este proyecto, que el

campesino observe las ventajas de trabajar en asociaciOn, mediante el ahorro colectivo y

buena organiz,acion se pueden crear proyectos socio — productivos para mejorar los

ingresos personales y ademas para la generacion de nuevas fuentes de trabajo.
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Es importante ci ar que el mantenimiento periodico, es decir el recapeo de la eapa
\

rodadura en vias a nivel de D.T.S.B, se realizard despues de 10 atios aproximad

siempre y cuando se tenga un constante mantenimiento rutinario y emergente.

COC4 .Y.O eo 047 CA44'

Dentro de las actividades del mantenimiento rutinario que pueden ser asumidas por la

microempresa vial estan: la limpieza de cunetas y alcantarillas, la roza a mano y el

mantenimiento de la serializacion vertical, dejando las actividades de bacheo comun,

sellado de fisuras y limpieza -de derrumbes en un matitenimiento emergente, para el cual

es necesario la utilizacion de tin equipo caminero.

A continuacion se puede observar, el incremento paulatino de las microempresas, su

inversion y el ninnero de puestos de trabajo directo generados, lo cual demuestra el

exit° de la iniciativa:

MICROEMPRESAS VIALES DEL AZUAY

17,

AfiOS
TOTAL

MICROEMPRESAS

TOTAL KM

MANTENIDOS

TOTAL

BENEFICIARIOS

(TRABAJADORES

TOTAL

PiVERSION

$

2005 9 144,00 94 159.354,37

$

2006 9 143,89 94 181.941,58

$
139

2007 14 167,91 221.042,73

$

2008 20 375,20 196 620.110,00

TOTAL 20 830,99 523 $	 1.182.448,68

Fuente: Informe de la Direccion de Infraestructura Vial, Enero del 2009.
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Principales Pro ectos:

\VP,
• Incremento en un 100% de Microempresas Viales para mantenimientO\deNia§ en

lastre en los prOximos cuatro anos de gestion, asi como duplicar las fuentes de tab*.

• Fortalecimiento de las Microempresas ya existentes.

• CreaciOn de microempresas para el mantenimiento de vias con pavimento.

5. MECANISMOS PARA LA GENERACION DE RECURSOS PROPIOS PARA

LA INVERSION EN VIALIDAD

Objetivo:

Contar con recursos propios y permanentes para el mantenimiento de la red vial

terciaria y vecinal provincial.

La prefectura del Azuay, considerando el alto grado de deterioro de las vias de la

Provincia, en especial la red secundaria y terciaria que corresponde al 81% de las vias

inventariadas, y considerando que es necesario garantizar un mantenimiento y control

adecuado en estas vias busco mecanismos idoneos para que la entidad provincial cuente

con recursos propios para solventar esta problematica vial.

Con esta finalidad, el 9 de Agosto del 2007 se aprueba la 'ORDENANZA QUE CREA

LA TASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED

SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Ordenanza que se

encuentra actualmente en aplicacion y mediante la cual se tiene previsto recolectar $

800.000,00 (OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES) anualmente por el cobro

de esta tasa.

Proyectos Principales:

• Creacion de politicas y ordenanzas que permitan contar con rentas propias para

el mantenimiento vial.

91



6. SEGURIDAD PARA LAS VIAS DE LA PRO VINCIA DEL AZUAi-...

Objetivo:

-.Er CA-J4t7A)	 .10 j, 0 C-kt-e- 12
col

487ycdzti 

c4)41° einv‘i-111, ;)v :(:)1(1c A5,7,

• Impulso a la implementacion y mantenimiento del esquema de la t

Garantizar seguridad para el transit° de personas, bienes, productos y servicios en las

principales arterias viales de la provincia del Azuay.

El mejoramiento de la vialidad de la provincia del Azuay supone una inversion no solo

en el area de infraestructura, sino en todos los componentes que garantizan la calidad de

la vialidad. En este sentido el tema de la seguridad vial se vuelve prioritario en nuestro

territorio, mas aim si consideramos que el 63% de la poblacion del Azuay considera que

el principal problema que atraviesa actualmente la provincia es la inseguridad.

Dentro del eje de Infraestructura y Servicios, el Gobierno Provincial es el responsable

de la vialidad de la provincia del Azuay, fimcion que ha sido ratificada y fortalecida en

la nueva Constituci6n de la Republica. En tal virtud, la Prefectura esti interesada en

impulsar un modelo de Gesti6n Vial Integral, que contemple entre uno de sus

componentes la realizacion de Planes de Seguridad para las principales arterias viales de

la provincia, con el objetivo que convertir a las vias azuayas en espacios seguros para el

transit° de personas, bienes y productos. La situaciOn de inseguridad en las vias,

situaciOn que motiva el mencionado proyecto, se puede dimensionar a traves de los

datos que describimos a continuacion.

Segnin las Estadisticas de la Direcci6n Nacional de Transit°, en el aflo 2007 aumentaron

en un 2,8% los accidentes y actos delictivos en las vias en el pals. Hasta diciembre del

2007, a nivel nacional (a excepcion del Guayas) se registraron 13.257 accidentes lo cual

evidencia una tendencia creciente en relacion con el alio 2006, cuando ocurrieron

12.893. Ademas, en este ail° el parque vehicular creci6 en un 15% con el ingreso de 80

mil automotores nuevos.
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Segim las estadisticas obtenidas en el ano 2007, la Provincia del Azuay ocupa Wtercgr,,,,,r, n,p„

Revelando que el costo anual de los accidentes es de 546 millones de &Hares, 	 s

a 
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lugar en numero de percances anuales sucedidos, despues de Guayas y Pic 	 a.

otras perdidas.

El 90% de los accidentes ocurridos estan relacionados con el factor humano. Entre las

principales causas constan la impericia e imprudencia del conductor que representa el

38,6%; el exceso de velocidad con un 21,4% y la competencia por rebasar tin vehiculo,

que equivale al 14,1%. La embriaguez del conductor, 9%, se coloca en el cuarto lugar.

Como quinta causa esta la imprudencia de los peatones que representa el 7%.

En el afio 2008, el Benemerito Cuerpo de Bomberos de Cuenca ha respondido a 3.541

emergencias en las vias de la provincia del Azuay to cual equivale a aproximadamente

10 accidentes diarios.

Frente a esto, la actual administraci6n provincial ha generado una alianza estrategica

con la Policia Nacional con la finalidad de implementar proyectos que mejoren y

garanticen la seguridad en las vias del Azuay. Las vias a ser monitoreadas y protegidas

inicialmente son: Lumagpamba-El Descanso-Gualaceo-Chordeleg-Sigsig-Matanga;

Lumagpamba- El Descanso-Paute; Cuenca-Molleturo; Cuenca-Machala; Cuenca-

Azogues.

Principales Proyectos:

• Escuadr6n antidelincuencial de carreteras que garantice el monitoreo y

proteccion de las vias principales del Azuay, 24 horas al dia, 365 dias del afio.

• Centro de CapacitaciOn de Seguridad Ciudadana —GOE-

• Proyecto de Campafias comunicacionales masivas en temas de seguridad vial.

• Proyecto de Capacitacion y educacion ciudadana para la seguridad vial.
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GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADA144

ANTECEDENTES

El Plan Participativo de Desarrollo del Azuay 2015, establecio durante su formulaciOn y

desde la perspectiva de Los actores institucionales y sociales participantes, una serie de

problemas que afectaban segim su visiOn al tema de la gobernabilidad.

>

c^-)qbroc; e o0 vioAA	 14eui

La percepcion de los problemas se referia a tres ambitos especificos:

Politicas pziblicas y derechos: Donde destacan los siguientes problemas:

• Predominio de modelo de desarrollo centralista, frente a la necesidad de nuevos

modelos de desarrollo y gestiOn basados en la participaciOn ciudadana y el control

social.

• Deficiente nivel de aplicaciOn y acatamiento de las disposiciones

constitucionales y legales vigentes.

No hay promoci6n ni financiamiento para politicas de protecci6n y atenci6n a

sectores sociales vulnerables.

• Ausencia de mecanismos de informacion, exigibilidad, garantia y restitucion de

derechos y responsabilidades que permitan garantizar la cultura de "vivencia de los

derechos de las personas".

• Discriminacion etno — cultural.

Organizacion y planificacion: con sus problematicas definidas:
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Ausencia de sistema de provincial de gestiOn que articule los niveles

parroquial, cantonal y provincial.

• No se garantiza la participacion ciudadana en la ejecucion y seguimiento de tar
propuestas de desarrollo en ningim nivel de gobierno.

• Desconocimiento y desmotivacion para que la poblacion se involucre en la

problematica social y genere propuestas de accion.

• Indefinicion de roles y competencias de las instituciones publicas de Los

diferentes niveles de gobierno, que ocasiona la superposicion y duplicidad de fiinciones

y ambitos.

Calidad, productividad y competitividad: donde se manifiesta:

• Debit desarrollo institucional de Los gobiernos seccionales y de Las

organizaciones del Azuay.

• Inexistencia de mecanismos que garanticen la transferencia oportuna y

sistematica de los recursos econOmicos hacia los gobiernos seccionales, situacion que

los impide asumir nuevas responsabilidades en el marco de la descentralizacion.

PROPUESTA DE TRABAJO:

Sobre la base de la problematica planteada, el Plan Participativo de Desarrollo del

Azuay, establecio el Eje de Gobernabilidad y Desarrollo Institucional para el cual se

definio como vision para el alio 2015 que:

"Azuay trabaja en forma descentralizada, cuenta con infraestructura y servicios de

calidad distribuidos equitativamente, una administracion pziblica transparente, pleno

ejercicio de la democracia participativa e instituciones de la sociedad civil fortalecidas

y representativas".
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Si consideratnos a la gobernabilidad, como el proceso que garantiza co1iiones,

annonia y concertaciOn de y entre los actores y, sobre aquella se conglan las

estructuras institucionales y las relaciones sociales, que posibilitan la consolidacion

los procesos democraticos y la busqueda del buen vivir ciudadano, estamos concientes

que la vision planteada en el proceso de planificacion debe ampliarse hacia un contexto

mas amplio.

En este marco, para fcirtalecer la gobernabilidad, debemos esforzarnos por desarrollar

tres lineas basicas:

a) Reforma del Estado y de la institucionalidad;

b) Fomento de la participacion y organizaciOn social; y,

c) Incidencia politica de la gestion de gobierno.

Linea de Reforma del Estado y de la institucionalidad:

Los esfuerzos nacionales para lograr la Reforma y fortalecimiento del Estado como

garante del bienestar colectivo, lograron resultados en la Asamblea Nacional

Constituyente y en los aportes ciudadanos e institucionales para su gestiOn, entre los

cuales se destaco la posicion activa del Gobierno Provincial del Azuay.

Las iniciativas de reforma institucional tradicionales, en la mayoda de casos, se habian

reducido en el mejoramiento y modernizaciOn de Los procesos internos y de sus sistemas

operativos.

En el nuevo marco normativo nacional, estas iniciativas pasan a un segundo piano,

cuando el reto de fortalecer la estatalidad pasa por la redefinicion de sus contenidos, el

cambio radical de sus estructuras y en la redistribucion de Las responsabilidades,

fimciones y competencias, en un esfuerzo por consolidar una estructura nacional,

articulada, concurrente y solidaria.
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fiiEn la propuesta de Reforma del Estado, formulada por el Gobierno PrFOIcial

Azuay, potenciada por la relacion con el Gobiemo Provincial Autonomo 4E1

habiamos planteado como objetivos basicos para lograr la constituciOn de ,fluevo

modelo de Estado y de gestion publica:

LA

a) Propiciar el reordenamiento territorial que viabilice la construccion de pactos

territoriales justos y equitativos fortaleciendo la unidad del pals y propiciando una

nueva division politica que permita el desarrollo de la poblacion que habita en y fuera

del territorio nacional.

b) Conformar los Gobiernos Intermedios de responsabilidad regional, como

articuladores de los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales fortalecidos.

c) Establecer un sistema concertado de competencias y funciones para los distintos

niveles de gobierno y el establecimiento de estructuras administrativas para sustentarlo.

d) Organizar un sistema equitativo de distribucion de los recursos publicos.

e) Fortalecer las capacidades legislativas nacional y seccional en sus diferentes niveles.

Potenciar una cultura de ciudadania activa mediante la implantacion de procesos

radicales que fortalezcan la representaciOn y participacion ciudadanas.

En ese marco justificabamos la necesidad de consolidar nacionalrnente las estructuras

regionales y especificamente proponiamos la constitucion de la Region Sur, constituida

por las provincias de El Oro, Cailar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora

Chinchipe.

La justificacion para la existencia de regiones se basaba en los siguientes argumentos:

• La construcciOn historica del Ecuador, a partir de su independencia, ha estado

marcada por la existencia de un Estado centralista, lejano de las realidades y

necesidades territoriales, situacion que ha gestado una practica donde las provincias,
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• Constatamos la inexistencia de politicas y proyectos que garanticen

equitativamente el bienestar y calidad de vida de la poblacion, la sustentabilidad

ambiental y el desarrollo economic° de los territorios.

Lo anterior se evidencia en las insuficientes inversiones en Los ambitos de la educacion,

salud, infraestructura de apoyo a la produccion (riego, vialidad, energia,

telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, etc.), y en la postergaciOn de proyectos que

han sido definidos como prioritarios para nuestra regiOn (Mazar, Jubones, Tahuin,

Puyango - Tumbes, etc.).

• En el contexto de una realidad mundial donde predomina la economia global, es

de vital importancia el aprovechamiento de las potencialidades locales y regionales,

como parte de un esfuerzo nacional. Aguello sOlo es posible por el desarrollo de

sistemas territoriales innovadores y competitivos.

• El fortalecimiento de las sociedades, sus sistemas democraticos y sus procesos

de desarrollo, son factibles en la medida en que los territorios se integren y en su

interior articulen procesos de concertacion public° - privada, donde la cooperaciOn

supere a la competencia, prevalezca la igualdad de oportunidades y la calidad Optima de

vida de la poblacion.

• El logro de estos prop6sitos esti vinculado a la ejecuci6n de acciones tendentes a

lograr la descentralizaciOn administrativa, financiera y politica.

• El desarrollo sostenible del territorio se hara realidad sobre la base de enfrentar los

problemas estructurales de la pobreza, el desempleo, la insuficiencia de procesos

productivos competitivos, la existencia de frecuentes conflictos sociales y politicos,

insuficiencia de politicas püblicas, y la presencia de ineficientes estructuras

institucionales, entre otros.
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•	 La soluciOn, a nuestro entender depende del fortalecimiento de las iaehtida

sociales locales, la busqueda de soluciones concertadas para la integraciOn

voluntad politica y social para potenciar las potencialidades y disminuir las debilidaaes

territoriales, y sobre todo de impulsar procesos politico administrativos, donde'cida

pueblo y sus estructuras de gobiemo, pueda decidir sobre los derroteros que mas le

convienen.

En este marco ratificamos la necesidad de constituir la Region Sur, como un proceso

voluntario de los gobiernos provinciales que la conforman y la aceptacion popular de

sus ciudadanos y ciudadanas.

La viabilidad de la Region Sur, esta sustentada en que:

Nuestros territorios forman parte de lo que antiguamente se denomino la Region

Septentrional Andina, cuyos limites culturales y naturales estaban conformados por el

Nudo del Azuay al Norte y el Desierto de Olmos, en Peril, al Sur. En este escenario

geografico, conformado por to que hoy son las provincias de Azuay, Catiar, El Oro,

Loja, Zamora Chinchipe, parte de Morona Santiago y Guayas, se consolidaron algunas

culturas que formaron parte de la Nacion Catiari que domino sobre estos territorios.

La vision que nos proponemos para nuestra Region Sur, es que se encuentre constituida

en un territorio ordenado, con recursos humanos con alta autoestima, identidad cultural,

formacion y calificacion, los cuales basan sus iniciativas individuates o sociales, en

estrategias economicas territoriales, las cuales promueven la diyersificacion productiva

de calidad.

Una region inserta en el escenario nacional e internacional, que por sus acciones

garantiza un ambiente sano y sustentable y el bienestar y calidad de vida para la

poblacion.

Su gobierno regional se orienta a desarrollar las capacidades locales, generar una cultura

administrativa, empresarial y societaria, eficiente, eficaz y de calidad en la gestiOn de

los recursos naturales, humanos y economicos, con la finalidad de alcanzar un sistema

democratic° y un desarrollo human° sustentable.
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del eje multimodal amazOnico de integraciOn Pacifico - Atlantic° a traves de la Via

Li

Interoceanica Morona.

Visibilizamos algunos indicadores basicos de lo que seria la Region Sur, segim el SIISE

- 200p. -

V71

Provmmas Poblaelen

(Habitantes)

Superficie

(Km2)

Densidad

poblacional

(flab / K

El Oro 525.762 5.988 87,80

Cafiar 206.981 3.908 52,96

Azuay 599.546 7.701 69,40

Loja 404.835 10.793 36,71

Morona Santiago 102.089 25.455 4,49

Zamora Chinchipe 76.601 20.681 3,31

Total Region 1.915.814 74.526 24,62

Region / Pais 15,76 % 28,90 %

Con respecto a algunos indicadores economicos, generados por el Banco Central del

Ecuador para el afio 2004, tendriamos para la regiOn:

Una region que en conjunto cuente con un aeropuerto internacional ( hrita

acceso a los Puertos Maritimo (Puerto Bolivar) y Fluvial (Puerto Morona); y;,\*parte

100



almacenanneTotal	 ganaderin, manufacturaa

caza i'pescaProvincias

comuntcacio

Mcontintia	 COnstruicion • Co eirCiti ,TiaiSport

nes

Total region

Region/Pais

El Oro

Cafiar

Azuay

Loja

Morona

Zamora

1.099.472 232.714 113.000 116.051 165.588 90.686

150.761 42.066 11.313 31.474 20.262 8.688

416.058 80.781 96.188 66.843 38.809 64.016

628.370 102.743 43.711 175.536 88.227 71.314

152.826 986 7.334 11.122 69.548 31.474

127.829 27.253 8.918 21.540 34.332 5.027

2.575.317 486.543 280.464 422.566 416.765 271.184

7,61 % 16,63 % 3,71 % 13,11 % 10,16 % 8,48 %

rovintias id 'irial total

(Kms)

Capacidad

produccien

energut

(Kw miles)

CÔhitura

electrica

(Viviendas con

electncidad)

Coberhira

telefonica

(Viviendas con

telefono)

El Oro 1.820 30,7 99.074 31.873

Cafiar 1.277 0 18.929 11.746

Azuay 2.324 950,6 .	 155,.985 80.964

Loja 3.372 11,0 70.545 23.743

Morona Santiago 768 0 8.258 4.259

Zamora Chinchipe 691 0 3.2521 2.216

Total Region 10.252 992,3 356.312 154.801

Region / Pais 24,0 % 53,5 % 18,2 % 13.9 %

Por esta posibilidad concreta de reforma integral del Estado formulamos los siguientes

objetivos, proyectos e indicadores:
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Objetivo: Instaurar un modelo de gestion autOnoma y descentralizada para la ProVincia

del Azuay y la Region Sur;

Proyectos:

No. 1. DescentraliziciOn provincial del Sistema Nacional de Competencias.

Indicadores:

- Definicion de competencias exclusivas y concurrentes a descentralizar.

- Costeo de competencias a descentralizar.

- Convenios de descentralizacion suscritos.

1

- Ordenanzas para la gestiOn de cada competencia descentralizada, formuladas y

aprobadas.

No. 2. Revision de la estructura institucional del Gobierno Provincial del Azuay

sobre la base de las competencias deflnidas.

Indicadores:

- Organigrama institucional revisado, modificado y aprobado para cumplimiento de

competencias asignadas.

- Modelos de gestion por cada competencia de responsabilidad del GPA fonnulados y

aprobados.

- Unidades institucionales de gestion establecklas y en funcionamiento.
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No. 3. Integracion del GPA en los sistemas nacionales de gesti6n publica.

Indicadores:

- Propuestas institucionales de aplicaciOn provincial de los sistemas nacionales de

planificacion, informacion y ordenamiento territorial formuladas y aprobadas en el

marco normativo vigente.

- Relaciones de cooperacion con SENPLADES establecidas y funcionando.

- Funcionamiento permanente del Portal de Compras PAblicas para los requisitos de la

gestion institucional.

- Sistema de transferencia de recursos establecido en cumplimiento de lo dispuesto y

concertado en el Sistema Nacional de Competencias y los convenios de

descentralizaciOn suscritos.

No. 4. Instauracion de la Region Autonoma del Sur.

Indicadores:

- Ley de Regionalizacion y Estatuto de la Region Autonoma del Sur formulados.

- Concertacion con sectores institucionales y sociales de las Provincias de El Oro,

Azuay, Catlar, Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe establecida.

- Requisitos constitucionales para el establecimiento de la Region Sur presentados.

- Consulta popular para la constitucion de la Regi6n Sur aprobada.

- Sistema de estructuras institucionales regionales formulada y aprobada.

- Sistema institucional autonomo descentralizado regional establecido de manera

articulada y concurrente con las estructuras autonomas descentralizadas provinciales,

cantonales y parroquiales.
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Linea de foment° de la participacion y organizacion social:

La capacidad de la incidencia ciudadana, en las decisiones vinculadas a las politicas y

gestion ptiblica, genero desde la decada de los 80 del Siglo XX, una serie de

cuestionamientos a las estructuras estatales y modelos de gestion publica, desvinculadas

de las realidades sociales y sujetas a la decision omnimoda de los gobemantes, quienes

formulaban los derroteios y gestaban los procesos sociales y economicos al margen de

la opinion de la poblacion.

Experiencias vinculadas inicialmente a la planificaciOn participativa propiciaron

corrientes de opinion que paulatinamente exigian cambios radicales tanto en las actorias

sociales como en la relacion de aquellas con la institucionalidad.

Dichas corrientes asinnidas por organizaciones sociales, instituciones no

gubernamentales y por gobiernos seccionales altemativos, lograron que la Constituci6n

aprobada en Septiembre de 2008 disponga en su articulo 95, que:

"Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera

protagonica en la toma de decisiones. planificaciOn y gestion de los asuntos publicos, y

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus

representantes, en un proceso permanente de construccion del poder ciudadano. La

participacion se orientara por los, principios de igualdad, autonomia, deliberacion

publica, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad".

Se establece asi que el derecho a la participaciOn ciudadana, debera ejercerse a traves de

los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

El Gobiemo Provincial del Azuay, se habia anticipado a los principios normativos

vigentes cuando habia propiciado procesos participativos en los dos sentidos:

ParticipaciOn institucional y social, centrada en la formulacion del Plan

Participativo de Desarrollo del Azuay 2015; y,
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Participacion social, con representaci6n de dirigentes territoriale

rurales, en la experiencia del Parlamento Provincial del Azuay.

A pesar de las experiencias citadas, estamos conscientes de la necesidad de proftMdizar

sus contenidos y practicas e institucionalizarlas a traves de normativas y de formas

sistematicas y articuladas de funcionamiento.

No creemos en el cumplimiento formal de las disposiciones nacionales sino que aquel

se potencie sobre la base de la instauracion de principios y metodologias que

representen un elevamiento de la cultura provincial de ciudadania y de practica politica,

entendidas como fortalecimiento de los ideales ciudadanos de la solidaridad y la

justicia.

Por ello y en cumplimiento de la norma constitucional nos planteamos los siguientes

objetivos, proyectos e indicadores:

Objetivo: Generar procesos y estnicturas sustentables de corresponsabilidad de los

actores sociales en la gestion

Proyectos:

No. 1. Funcionamiento del Parlamento Provincial del Azuay._

Indicadores:

- Propuesta de funcionamiento del Parlamento Provincial del Azuay, formulada sobre la

base de la vinculacion de las estructuras parlamentarias parroquiales y cantonales con la

estructura provincial;

- Ordenanza que norma el ftmcionamiento de los Parlamentos Territoriales formulada y

aprobada;

- Ejercicio periodico y sistematico de las estructuras parlamentarias, para la definicion

de las grandes lineas estrategicas de interes provincial y regional y de control social.

105



fl

	 r

501

No 2. Establecimiento de las instancias constitucionales de concertacien socka

institucional.	
'

Indicadores:

- Sistema de PlanificaciOn Provincial que vincule los Planes de instituciones del

regimen dependiente con los Planes de los Organismos Autonomos Descentralizados,

establecido y funcionando;

Propuesta de articulacion de las entidades de los regimenes dependiente aut6nomo

descentralizado establecida para los niveles de gobierno parroquial, cantonal y

provincial establecida;

- Instancia provincial de participaciOn integradas por autoridades electas, representantes

del regimen dependiente y representantes de la sociedad establecida con el objetivo de

elaborar planes y politicas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la

ciudadania; mejorar la calidad de la inversiOn pAblica y definir agendas de desarrollo;

elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; fortalecer la democracia con

mecanismos permanentes de transparencia, rendicion de cuentas y control social; y,

promover la forrnacion ciudadana e impulsar procesos de comunicacion.

No. 3. Sistema provincial de concertaci6n y solucion pacifica de los conflictos.

Indicadores:

- Difusion provincial de mecanismos de concertaci6n y solucion pacifica de conflictos

realizada;

- Centros de mediaciOn y soluciOn pacifica de conflictos en coordinacion con el

Ministerio de Justicia establecidos en tos Los centros cantonales;

- Mesas sectoriales de concertaciOn establecidas con sectores sociales e institucionales

de la provincia.
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