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RESUMEN 
 

La presente tesis de Maestría tiene el propósito de formular estrategias para el 

fortalecimiento de las parroquias rurales del Noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito, conformado por Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea, lo 

que se realizó es investigar las características particulares de las parroquias, así 

como sus factores potenciales y limitantes de desarrollo y la influencia que 

tuvieron estas variables en su desarrollo. 

  

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con 

el propósito de darle a la organización una dirección unificada (Mintzberg, Quinn & 

Voyer, 1997). La estrategia es una herramienta que permite mejorar la calidad de 

vida de la población, a través de la construcción de actividades que permiten 

optimizar los recursos escasos para una gestión eficaz y eficiente; para lo cual se 

vio la necesidad de formular 33 estrategias apuntadas a 8 objetivos estratégicos y 

estos ligados a los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 2013–2017 / Plan 

Nacional de Desarrollo (Objetivo 1, 3, 4, 5, 7, 9 y 10), las estrategias formuladas 

también fueron ajustadas al diagnóstico por sistemas planteado por la 

SENPLADES (22 estrategias ligadas a los sistemas vinculados al desarrollo, y 11 

estrategias ligadas a los sistemas vinculados al ordenamiento territorial).    

 

Las estrategias formuladas son un instrumento de gestión útil para impulsar el 

desarrollo local de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, lo cual permite romper 

las dinámicas de marginalización a las que han sido expuestas las localidades 

(Barrera, 2006), contribuyendo a mejorar la dotación de bienes y servicios en bien 

de la población. La consecución de las estrategias debe sustentarse en la 

capacidad de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) de 

manera responsable y comprometida. 

Palabras clave: Desarrollo. Diagnóstico. Misión. Visión. Objetivos estratégicos. 

Estrategias.
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ABSTRACT 
 

This master's thesis aims to formulate strategies for strengthening the rural 

parishes of Northwest Metropolitan District of Quito, consisting of Nanegalito, 

Nanegal, Pacto and Gualea, what was done to investigate the particular 

characteristics of the parishes, as potential limiting factors and development and 

the influence they had these variables in their development.  

  

The strategies are general action programs carry commitments emphasis and 

resources to implement a basic mission. They are patterns of objectives, which 

have been conceived and initiated in such a way, in order to give the organization 

a unified leadership (Mintzberg, Quinn & Voyer, 1997). The strategy is a tool that 

improves the quality of life of the population, through building activities to optimize 

scarce resources for effective and efficient management; for which was the need 

to develop 33 strategies aimed at 8 strategic objectives and those linked to the 

National Objectives for Good Living 2013-2017 / National Development Plan (Goal 

1, 3, 4, 5, 7, 9 and 10 ), formulated strategies were also adjusted to diagnostic 

systems posed by SENPLADES (22 strategies linked to those linked to 

development systems, and 11 strategies linked to systems linked to land use). 

 

Formulated strategies are a management tool useful to boost local development 

Nanegal, Nanegalito, Pacto and Gualea, which allows to break the dynamic of 

marginalization that have been exposed locations (Barrera, 2006), helping to 

improve the provision of goods and services in the interests of the population. 

Achieving strategies must be based on the management capacity of the 

autonomous governments (GAD's) responsibly and committed.   

 

Keywords: Development. Diagnosis. Mission. View. Strategic objectives. 

Strategies.  
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En lo referente a conceptos y funciones de lo rural Márquez, Champetier, 

Foronda, García, Gómez, Guiberteau & Verdugo (2002) manifiestan que toda la 

sociedad ha experimentado un cambio más o menos brusco en los últimos 

tiempos; la vida rural, como parte de esta sociedad global, también ofrece sus 

contrastes y sus manifestaciones. Así, el cambio en el mundo rural no es nuevo, 

lo realmente novedoso es la rapidez con que este cambio se realiza. Por ejemplo 

el cambio de costumbres que parecía que estaban enraizadas, cambios de 

cultivos, de técnicas, cambio de paisajes, de formas de vida, etc. 

 

Márquez et al. (2002) se refiere a que el futuro del mundo rural depende del 

acondicionamiento de las formas de vida y de los modos de producción, 

industrialización e intercambio; de la vuelta al campo, temporal o 

permanentemente, en condiciones nuevas y con posibilidad de utilización de 

servicios que la vida urbana ha convertido en necesarios. Estos cambios hacen 

que la actividad rural establezca distintas relaciones con las Ciencias Humanas en 

función de su desarrollo, nivel de vida y/o población que soporta. 

 

La nueva ruralidad está inmersa en el paradigma internacional de la 

descentralización, que persigue mayor participación de los actores locales en la 

toma de decisiones sobre sus problemas y oportunidades. Hoy no se concibe un 

desarrollo rural sin la participación activa de los sectores económicos, sociales y 

culturales de dicho proceso (Márquez et al., 2002).   

   

Márquez et al. (2002) hace mención que durante mucho tiempo el desarrollo de la 

producción rural se centró en la producción de materias primas agropecuarias, de 

bajo costo y con resultados conocidos, pero <<no se produjo un aumento 

significativo en la calidad de vida de los pobladores rurales>>. Por ello, una de las 
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bases de la nueva ruralidad es apoyar la producción con estrategias alternas que 

aumenten la productividad, pero que valoren la mediana y pequeña empresa. 

Esto significa generar empleo y riquezas que, a su vez, repercutan en la calidad 

de vida de la comunidad que lo genere, ampliando así la espiral económica local e 

incentivando el desarrollo desde adentro hacia afuera. En este desarrollo rural 

dice Márquez et al. (2002) que es muy importante la agricultura, en su significado 

más amplio que incluye tanto la producción primaria (materias primas), la 

agroindustria, el sector comercio y servicios, y el consumo como sus relaciones 

con otros sectores económicos, medioambientales y sociales. 

 

El Ecuador es el país de Sudamérica con más alta tasa de crecimiento 

poblacional. Las ciudades se han ampliado en forma significativa en las últimas 

décadas. Guayaquil sobrepasa los dos millones y Quito el millón y medio. Con el 

desarrollo de otras ciudades, y desde hace tiempo, la mayoría de la población del 

país es urbana. Todo ello ha profundizado varios problemas y ha generado otros 

nuevos, al mismo tiempo que ha cambiado ciertos caracteres de la lucha social y 

la identidad cultural (Ayala, 2008). 

 

La parroquia rural como jurisdicción territorial, fue constituida desde antes de la 

formación del Estado ecuatoriano, por lo tanto ha estado presente en la división-

política del Ecuador; su órgano de representación política y/o gobierno local es la 

Junta Parroquial, que fue el organismo auxiliar, de contacto y coordinación con el 

territorio; en la última etapa democratizadora se la inscribió desde los marcos 

legales y legítimos a partir de la elección de sus miembros por medio del sufragio 

universal, por lo tanto se estructura este nivel para todo el territorio nacional. 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito (2011), aprobado mediante Ordenanza Metropolitana N° 

0171, en el cuadro de centralidades rurales agrupadas, considera que el 

Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, está conformado por las 

parroquias rurales de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto.  
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Con la promulgación de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, en el 

año 2000 las parroquias rurales tuvieron un mecanismo formal de funcionamiento, 

esto es; se forma una Junta Parroquial conformada por vocales de elección 

popular, de su seno se elige a un Presidente el cual asume la administración de la 

Entidad como ente de Gobierno Parroquial descentralizado, y tiene como 

primordial función la administración de la parroquia.  

 

En el año 2010, se promulga el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), que entre sus principios generales 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Dentro de los objetivos está, el 

fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus 

niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, 

con el fin de impulsar el desarrollo nacional.   

 

En la actualidad los procesos de desarrollo de las parroquias se han venido 

consolidando por su cercanía a la ciudad de Quito. Según Barrera (2006) entre las 

parroquias prósperas están: Nanegalito y Pacto, mientras que en Nanegal, el 

progreso es limitado, y en Gualea el desarrollo es casi nulo. Es evidente que en 

las administraciones antes conocidas como Juntas Parroquiales no quedaron 

evidencias de ejecución en Políticas Públicas, siendo la gestión administrativa 

deficiente. Larrea (1969) comenta sobre la vida administrativa de las parroquias 

en el sentido de que estas: “No han tenido arraigo en el Derecho ecuatoriano, a 

pesar de existir leyes al respecto en el siglo pasado y de haberse renovado 

numerosas veces la estructura de las Juntas Parroquiales”. Su funcionamiento ha 

sido “siempre deficiente y poco eficaz”. Entre las causas principales de esta 

situación señala la poca vitalidad de los organismos parroquiales, la falta de 

suficiente preparación cívica en muchas regiones rurales y, la desconfianza de los 

organismos centrales, quedando evidenciado el incumplimiento de las 
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obligaciones mínimas que estableció la entonces Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales. 

 

El Buen Vivir ofrece alternativas para construir una sociedad más justa. Supera 

los límites de las visiones convencionales de desarrollo, que reducen el concepto 

a una noción exclusiva de crecimiento económico (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013). El crecimiento urbano para cada 

parroquia es diferente, aunque las etapas elementales siguen patrones similares. 

La geografía, la historia y la economía de cada parroquia afecta la manera y el 

tamaño en que cada una crece. Sin embargo, se puede apuntar ciertos patrones 

que contribuyen al crecimiento en general, entre ellos podemos citar al 

crecimiento poblacional, la migración urbana-rural y al crecimiento económico. 

 

Con la presente investigación lo que se quiere es conocer las características 

particulares, así como también los factores potenciales y limitantes de desarrollo y 

el impacto positivo o negativo de estas variables en el potencial desarrollo de las 

parroquias rurales del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Una vez 

que se conozca la realidad, se procederá al planteamiento de estrategias 

genéricas que ayuden al fortalecimiento de cada una de ellas. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo permite estructurar de manera integral, articulada, sistémica y 

concordante, los diagnósticos de su situación actual (potencialidades, 

limitaciones, problemas, prioridades, y modelo territorial deseado), mediante 

objetivos, políticas, metas, programas y proyectos, con la responsabilidad de la 

gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial y de 

otros niveles de gobierno u organismos externos. 

 

El desarrollo como estrategia de acción, fomenta las capacidades de los actores 

sociales vinculados con la gestión de los recursos, impulsa iniciativas públicas 

que interrelacionan las intervenciones sectoriales, conectando las dinámicas 

urbanas con las rurales en el acceso a los servicios básicos, que fortalecen el 
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capital humano e innovan los elementos productivos para compensar la 

explotación irracional de la naturaleza, equilibra el uso de los recursos naturales 

con la conservación del medio ambiente. El desarrollo converge en diferentes 

factores tales como: económicos, geográficos, de servicios, ambientales, 

organizativos, territoriales e institucionales; los cuales tratados de una manera 

sustentable son condicionantes para el desarrollo local. 

  

1.2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Bernal (2000) se refiere a que una investigación tiene justificación práctica cuando 

su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 

que de aplicarlas contribuirían a resolverlo. Los estudios de los trabajos de grado 

a nivel de pregrado y posgrado, en el campo de las ciencias económicas y 

administrativas, en general son de carácter práctico. 

 

El desarrollo constituye un proceso de cambio, el cual se teje a partir de la 

creación de un marco integral que contempla la inclusión y el equilibrio de una 

serie de criterios sociales, políticos, ambientales, económicos.  

 

La propuesta de investigación busca identificar los factores que influyen y limitan 

el desarrollo de las parroquias rurales de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto.   

 

La pertinencia es demostrar como mediante la investigación se puede conocer los 

factores más fundamentales, entre ellos tenemos: tendencias económicas, 

culturales, institucionales, políticas agrícolas, pecuarias, forestales, mineras e 

industriales que permiten a través de los años que las localidades rurales 

busquen por sus propios medios su adelanto, crecimiento, la equitativa 

distribución de la riqueza y el acceso a las condiciones básicas, y a la vez los 

aspectos que garantizan la realización del buen vivir de la población. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Formular estrategias para el fortalecimiento de las parroquias rurales del 

Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en base a la comparación de sus 

procesos de desarrollo en el periodo 2004–2012.       

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Determinar las características de las parroquias rurales del Noroccidente de 

Quito. 

· Identificar los factores potenciales y limitantes de desarrollo. 

· Evaluar la influencia de los factores en el desarrollo de las parroquias rurales. 

· Formular estrategias para el fortalecimiento de las parroquias rurales.    

 

1.4. HIPÓTESIS 
 

El enfoque de estudio en la presente investigación es cualitativo – inductivo, y el 

alcance del estudio es exploratorio, descriptivo y participativo, en tal virtud no se 

formula hipótesis. Andino (2005), se refiere a que los estudios cualitativos, por lo 

regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos, su naturaleza es más 

bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente si el alcance de la investigación 

es exploratorio y descriptivo.     
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

El desarrollo rural significa un proceso de crecimiento económico y cambio 

estructural para mejorar las condiciones de vida de la población local que habita 

un espacio. En él se pueden identificar tres dimensiones/funciones: económica, 

sociocultural, político administrativa (Márquez et al., 2002). 

 

Márquez et al. (2002) se refiere a que el desarrollo rural exige hoy ayuntamientos 

competentes, responsables, municipales capacitados para realizar una tarea cada 

vez más global pero contando con los recursos endógenos para conseguir un 

desarrollo sostenible. El desarrollo rural como una línea independiente del 

desarrollo económico comienza en la década de los 70 siendo una estrategia 

diseñada para mejorar el nivel de vida económico y social de la población rural. 

En las últimas décadas y de acuerdo con las distintas corrientes de pensamiento y 

las distintas facetas del desarrollo se habla de: a) Desarrollo rural endógeno; b) 

Desarrollo rural integrado; y c) Desarrollo local.  

 

Desarrollo rural endógeno: su objetivo principal es incrementar el bienestar de la 

comunidad rural mediante el establecimiento de actividades económicas y 

socioculturales utilizando básicamente sus propios recursos humanos y 

materiales (Márquez et al., 2002).  

 

Desarrollo rural integrado: su objetivo es integrar todas las formas potenciales de 

aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. Sobresale el sector 

agrícola, y abarca una política global que incluye aspectos de descentralización 

administrativa y organización de la población (Márquez et al., 2002).  

 

Desarrollo rural con enfoque local: es el proceso de organización del futuro de un 

territorio y el resultado del esfuerzo de concertación y planificación emprendido 

por el conjunto de actores locales con el fin de valorizar los recursos humanos y 
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materiales de un territorio dado y mantener una negociación o diálogo con los 

centros de decisión económicos, sociales, culturales y políticos en donde se 

integran y de los que dependen (Márquez et al., 2002).  

 

Márquez et al. (2002) señala también que la innovación, base del desarrollo rural 

se refiere a la creación de nuevos productos o servicios como a la puesta en 

marcha de nuevos tipos de gestión, métodos o formas de organización, siempre 

aparece como impulsora de los cambios necesarios para un desarrollo duradero 

del territorio. La innovación se traduce en los siguientes hechos: a) Renovación y 

ampliación de la gama de productos y servicios; b) Renovación y ampliación de 

los procesos productivos; y c) Cambios en la organización y en la gestión. 

 

Valarezo & Torres (2004) son de la opinión de que en el Ecuador, al igual que en 

otros países de la región, los actores públicos, privados y del Tercer Sector 

vinculados al desarrollo local, se desempeñan en un contexto histórico de reforma 

estatal que promueve la descentralización de las funciones y competencias 

del gobierno central, la tercerización y la privatización de los servicios 

públicos y la creciente participación de los usuarios de los recursos naturales en 

la toma de decisiones así como en su gestión local.   

 

Vega y Vélez (2011) relatan que el termino desarrollo local es conceptualizado 

como una forma de referirse al ámbito de una unidad o parte del desarrollo a nivel 

nacional, es decir a una región, comunidad o unidades subregionales. El objetivo 

del desarrollo se relaciona con la valuación de las libertades reales que disfruta la 

gente en una población determinada. La discusión sobre los medios y los fines del 

desarrollo nos llama a colocar la perspectiva de la libertad en el centro del 

escenario. Las personas deben ser vistas, bajo este enfoque, como agentes 

activamente involucrados dada la oportunidad en la construcción de su propio 

destino y no solamente como receptores pasivos del fruto de ingeniosos 

programas de desarrollo.  

 

Biosca, Boza, Galaso, García, Gutiérrez, Kochi, Limas, Ponce, Rodríguez, 

Rodríguez, Sánchez & Sanhuesa, (2011) señalan que lo rural es lo perteneciente 
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o relativo a la vida del campo y sus labores. El medio rural se define por oposición 

al medio urbano. Las áreas rurales productivas son las destinadas a “la actividad 

agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los instrumentos 

de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de suelo 

productivo y áreas en que éste predomine. También podrá abarcarse como suelo 

rural las zonas de territorio con aptitud para la producción rural cuando se trate de 

áreas con condiciones para ser destinadas a fines agropecuarios, forestales o 

similares y que no se encuentren en ese uso” 

 

El potencial de desarrollo se refiere a la capacidad de una región para crecer y 

elevar el nivel de vida de la población, dentro del cual no solo encontramos 

crecimiento, sino también desequilibrios que afectan y vulneran el desarrollo, 

existen factores de potencialidad que codeterminan las posibilidades de desarrollo 

de una región, así también factores limitantes del desarrollo que es aquella 

condición socioeconómica que resta capacidad a una región para crecer, son 

causantes de disfuncionalidades, subóptimos e ineficiencias económicas, entre 

los factores potenciales y limitantes tenemos los siguientes:  

 

Factores potenciales de desarrollo: Primero tenemos a la localización geográfica o 

distancia respecto a los principales centros de producción regional, tales como: el 

sistema de transporte, los costos del transporte, la distancia a los principales 

mercados, el transporte afecta al potencial mediante mayores o menores costos 

de transporte. Segundo tenemos a la aglomeración que es la concentración 

espacial de la población y/o actividades económicas, tales como: zonas de 

actividad comercial, equipamiento de comercialización, grupos económicos 

comerciales, comunitarios, asociaciones, comités barriales, población dispersa, 

centros poblados, afecta al potencial mediante menor o mayor concentración de 

las actividades económicas. Tercero tenemos a la estructura que es la 

composición sectorial agropecuaria, industrial y de servicios, dentro de la cual 

están las zonas de actividad productiva, como la agricultura, ganadería, 

silvicultura, piscicultura, industrias, turismo, está también la actividad de servicios, 

afecta al potencial mediante menor o mayor grado de actividades productivas. 

Cuarto tenemos a la dotación de infraestructura que se la define como el acervo 
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de capital público en sus diferentes vertientes, tales como: transporte, 

comunicaciones, energía, abastecimiento de agua, canales de riego, educación, 

sistema sanitario, ofertas culturales y de ocio, protección medio ambiental, etc., 

afecta al potencial mediante menor o mayor grado de la dotación de 

infraestructura (Biosca et al., 2011).    

 

Factores limitantes de desarrollo: Primero tenemos a la pobreza que es la 

escasez o carencia de los necesario para vivir,  la característica principal es que 

afecta el acceso de los pobres a los mercados, y esto tiene repercusiones en toda 

la economía, afecta a la capacidad del pobre para obtener crédito, para vender su 

trabajo, para arrendar tierra con el fin de cultivarla. Segundo tenemos a la 

marginación que es la situación de aislamiento en que se encuentra una persona 

respecto al grupo o colectividad a la que pertenece, tiene sus raíces en la 

situación estructural de la pobreza, los grupos marginados viven en condiciones 

no aptas para el desarrollo de sus capacidades, tiene los mismos efectos que la 

pobreza. Tercero tenemos a la desigualdad que es la tendencia intrínseca a 

generar ineficiencias, ya que no permite a las personas del extremo inferior de la 

distribución de la riqueza, aprovechar plenamente sus capacidades, afecta porque 

se presentan desigualdades económicas, de oportunidades y de clases sociales.  

(Biosca et al., 2011). La pobreza en su contexto afecta al potencial de desarrollo 

ya que significa “aislamiento” de una región, incapacidad para beneficiarse de las 

ventajas propias de las relaciones interregionales y no permiten el pleno 

aprovechamiento de los factores de potencialidad.  

 

2.1. PLANES CANTONALES DE DESARROLLO 
 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] (2011) 

describe que el Plan de Desarrollo de un municipio de 5.000 habitantes no puede 

dejar de tener un diagnóstico, una propuesta y un modelo de gestión. Lo que va a 

marcar diferencias, es el alcance o grado de profundidad en el tratamiento de los 

temas de esos componentes. 
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Una de las carencias que algunos gobiernos municipales ponen de manifiesto 

como un obstáculo para formular sus Planes es la falta de información geográfica 

y estadística. En efecto, es un limitante para la toma de decisiones técnicamente 

adecuadas. Sin embargo, en muchos casos, se ha podido comprobar que existen 

fuentes de información de entidades del nivel desconcentrado, instrumentos de 

planificación de territorios vecinos o provinciales que pueden proveer información 

confiable, que aunque no sea la ideal, sí permite estructurar la situación o 

diagnóstico e instrumentar propuestas válidas (SENPLADES, 2011).  

 

2.1.1. EL DIAGNÓSTICO 
 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para la toma de decisiones o 

formulación de las propuestas de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. En tal sentido, se debe mostrar la situación que atraviesa un territorio y 

su población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino especialmente 

por sus potencialidades, con atención a las brechas sociales por razón de género, 

edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Debe reunir además dos 

características fundamentales: la dinámica que generó la situación actual y sus 

proyecciones en el mediano y largo plazo; así como la causalidad, es decir los 

factores positivos o negativos que originaron la situación actual. La primera 

característica permitirá instrumentar medidas que se adecúen a las realidades 

cambiantes que se den en el futuro y la segunda, eliminar las deficiencias o 

potenciar las condiciones favorables (SENPLADES, 2011). 

 

Metodológicamente, se debe estructurar el diagnóstico estratégico, que se deriva 

del análisis interrelacionado de los denominados sistemas de entrada: ambiental, 

económico, sociocultural, político-institucional, como un grupo más vinculado al 

desarrollo; y de asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad, que 

se relacionan con el ordenamiento territorial. Poner al centro del análisis a las 

personas, permite identificar las inequidades o desigualdades de los distintos 

grupos sociales en el territorio, y analizar los problemas como derechos no 

cumplidos (SENPLADES, 2011). 
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2.1.1.1. Diagnóstico por sistemas 
 

Como paso previo e insumo para elaborar el Diagnostico Estratégico Cantonal se 

identificará la situación estratégica que se da en cada uno de los siguientes 

sistemas y las causas específicas que las generaron. Se presentan agrupados los 

sistemas según su mayor grado de relación con el desarrollo o el ordenamiento 

territorial, sin perjuicio de que entre todos ellos existen y deben identificarse 

interrelaciones e interdependencias (SENPLADES, 2011).  

 

2.1.1.1.1. Sistemas vinculados al desarrollo integral 
 

· Sistema ambiental: Corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población. También puede 

denominarse sistema biofísico. Se debe establecer la situación general del 

medio ecológico o físico natural del cantón, en el marco del diagnóstico 

ambiental provincial: sus potencialidades y limitaciones para el desarrollo de 

las actividades de la población; con opción a medidas de acción afirmativa 

para personas y colectivos en situación de desventaja; las condiciones de 

sustentabilidad; las amenazas naturales y socio-naturales existentes y 

potenciales; y las opciones y condiciones para acoger las actividades y a la 

población. Los principales componentes son clima, ecosistemas, agua, suelo, 

aire, recursos naturales no renovables, topografía y geomorfología. Una vez 

identificados estos componentes, es necesario caracterizar su gestión, 

biodiversidad y categorías de protección, incluyendo un análisis de seguridad y 

de las principales amenazas existentes (volcanes, inundaciones, sismos, 

deslizamientos, etc.) (SENPLADES, 2011). 

 

· Sistema económico: Comprende al conjunto e interrelación de factores 

vinculados con el desarrollo de la economía integral del territorio y las 

opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar el logro 

del Buen Vivir. Debe establecerse la situación general de la economía del 

cantón: condición económica de la población con las desagregaciones 
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requeridas por los enfoques de igualdad; opciones de desarrollo endógeno; 

opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y 

empleo; potencialidades y recursos con los que puede contarse; factores de 

concentración y redistribución de la riqueza. Los principales componentes son: 

- Actividades agro-productivas, forestales, pesqueras, extractivas, 

industriales, manufactureras, servicios, turísticas, entre otras. 

- El sistema económico reconoce las diversas formas de organización de los 

modos de producción. 

- Disponibilidad de infraestructura de apoyo, los principales mercados. 

- Situaciones de riesgo presente y futuro, determinadas por la vulnerabilidad 

del territorio (social, física, económica) frente a las amenazas identificadas 

y factores de riesgo de discapacidades (SENPLADES, 2011). 

 

· Sistema sociocultural: La parte social comprende la dinámica poblacional, las 

características demográficas, las formas de organización de las y los actores 

sociales, el aporte a la cogestión del territorio. Lo cultural se refiere al conjunto 

de valores que componen las identidades y culturas de los grupos 

poblacionales. Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes 

grupos poblacionales asentados en los territorios respecto al ejercicio de sus 

derechos sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos 

para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión.  También debe 

aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; las 

características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales 

para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de 

cogestión del territorio (SENPLADES, 2011). 

 

· Sistema político-institucional: Comprende el campo del desarrollo 

organizacional general, tanto de la institución municipal (y sus actores 

territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas de gobierno, para 

cumplir con las competencias y roles que les asigna la Constitución y las leyes 

pertinentes.  En relación con las y los actores sociales, es importante mapear 

la diversidad de organizaciones con particular énfasis en aquellas 

tradicionalmente marginadas de los procesos de planificación para promover 
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su inclusión democrática como: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre 

otros (SENPLADES, 2011). 

 

2.1.1.1.2. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 
 

· Sistema de asentamientos humanos: Correspondiente a las formas de 

distribución y ocupación del territorio por parte de la población, (áreas rurales, 

ciudades, poblados y demás formas de aglomerado poblacional); los vínculos 

que guardan entre sí los grupos de población asentados en el territorio, la 

accesibilidad a los servicios básicos, la calidad del hábitat (seguro, equitativo, 

inclusivo) y las posibilidades de alojamiento y desarrollo de actividades. Para 

el efecto, debe identificarse como referentes para el diagnóstico del 

equipamiento cantonal: 

- La distribución espacial de la población (poblamiento) en relación con la 

capacidad de alojamiento que brinda el territorio. 

- Las principales tendencias de movilidad social de la población en el cantón 

(migración entre áreas urbanas o rurales-urbanas, asentamientos 

atractivos y/o expulsores de población, migración intra-cantonal, entre otros 

cantones o entre provincias. 

- Políticas y formas del uso y ocupación del suelo en el área cantonal y en 

los centros poblados (cabeceras de cantón y parroquias). 

- La situación de exposición de riesgo y vulnerabilidad de las estructuras 

físicas ante amenazas de carácter natural y social y factores de riesgo de 

discapacidades. 

- Tipos de vínculos funcionales entre los distintos asentamientos del cantón: 

relaciones de complementariedad e interdependencias (insumo para el 

modelo territorial). 

- Características de los asentamientos urbanos (densidad, tipologías 

urbanas, espacio, etc.). 

- Accesibilidad de la población urbana y rural a los servicios básicos y 

sociales y la relación entre los equipamientos y la ubicación de la población 

en relación con los servicios municipales de recreación, áreas verdes, 
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aprovisionamiento (mercados, camales) de seguridad ciudadana, entre 

otros (SENPLADES, 2011). 

 

· Sistema de movilidad, energía y conectividad: está constituido por redes y 

flujos que permiten articular y dinamizar los demás sistemas.  Comprende 

respectivamente: 

- Infraestructura vial, sistemas de transporte, tránsito y seguridad vial. 

- La capacidad de vinculación de los centros poblados y las áreas de 

actividad económica del cantón con los mercados locales, provinciales o 

regionales. 

- La capacidad y calidad de los sistemas del desplazamiento de la población 

y de los bienes producidos en el territorio cantonal, cuando su tamaño lo 

amerite. 

- Redes y sistemas de telecomunicaciones, la capacidad de acceso 

diferenciado de la población a servicios de telecomunicaciones. 

- Equipamientos y redes de interconexión energética disponibilidad en el 

territorio de energía. 

- Sistemas de riego que atraviesan el territorio cantonal. 

- Se debe establecer las características actuales de cobertura y los posibles 

niveles de riesgos a los que estos sistemas están expuestos. 

- Se debe analizar la vulnerabilidad de las redes (transporte, electricidad, 

agua potable, alcantarillado) del cantón frente a las amenazas existentes 

(SENPLADES, 2011). 

 

2.1.2. LA PROPUESTA 
 

Para la elaboración de la propuesta, los GAD´s tomarán en cuenta la visión de 

mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas 

deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro 

de sus objetivos (SENPLADES, 2011). 

 

En el proceso de formulación de un Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, la propuesta comprende el conjunto de decisiones que tomará y 
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adoptará el cantón con el objeto de alcanzar una situación deseada de Buen Vivir, 

a partir de la situación y tendencias actuales y en el marco de los escenarios 

posibles y deseados que enmarcan el proceso (SENPLADES, 2011). 

 

La propuesta debe contener los siguientes elementos: a) La visión a largo plazo 

de hacia dónde debe ir el cantón, los resultados, las políticas, estrategias y metas; 

y b) El modelo territorial deseado que debe implantarse para viabilizar el logro de 

los objetivos (SENPLADES, 2011). 

 

2.1.3. EL MODELO DE GESTIÒN 
 

Para la elaboración del modelo de gestión, los GAD´s deberán precisar, por lo 

menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social (SENPLADES, 2011).  

 

2.2. PLANES PARROQUIALES DE DESARROLLO 
 

Los gobiernos parroquiales, en tanto pertenecen a la jurisdicción de un cantón y 

provincia, pueden contar con una buena parte de la información que sus Planes 

requieren, extrayéndola de los planes de esos niveles de gobierno. Inclusive las 

directrices de desarrollo cantonal y provincial, en cuya construcción participaron, 

les permiten orientar y detallar los objetivos del desarrollo parroquial. Sin perjuicio 

de esta posibilidad, los gobiernos parroquiales pueden formular diagnósticos 

cualitativos y propuestas, sobre la base del conocimiento que los actores 

territoriales poseen de la realidad de su entorno y con quienes pueden tener 

mayor cercanía (SENPLADES, 2011). 

 

Los gobiernos parroquiales tienen un aliado importante en los gobiernos 

provinciales para el logro de varios objetivos de desarrollo. Esta condición hace 

posible también que se canalicen recursos de inversión que pueden dejar 

beneficios importantes para la población parroquial. Otros aliados importantes de 
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las juntas parroquiales son los Ministerios y niveles desconcentrados del 

Ambiente, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), de la 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), entre otros, que buscan en los 

gobiernos parroquiales socios confiables en la cogestión sostenible de los 

recursos (SENPLADES, 2011). 

 

2.2.1. EL DIAGNÓSTICO 
 

La SENPLADES (2011) señala que es importante que a este nivel, el diagnóstico 

saque a la luz los problemas y aspiraciones de los distintos grupos y colectivos 

que habitan el territorio parroquial para que se generen dinámicas que modifiquen 

los patrones de discriminación y exclusión arraigados en las culturas locales. 

 

2.2.1.1. Diagnóstico por sistemas 
 

La SENPLADES (2011) se refiere a que los sistemas que deben considerarse en 

el proceso de formulación del diagnóstico parroquial son los mismos que se 

consideraron para la formulación de los diagnósticos provinciales y cantonales. Se 

deben establecer las situaciones propias de los sistemas siguientes: 

 

2.2.1.1.1. Sistemas vinculados al desarrollo 
 

· Sistema ambiental: Contiene ecosistemas estratégicos, zonas vulnerables, 

cauces y cuencas, zonas susceptibles a amenazas naturales entre otros. Debe 

establecer la afectación que se deriva de la situación cantonal o provincial en 

el medio biofísico o natural de la parroquia, e identificar las áreas naturales 

sensibles en los cauces hídricos (SENPLADES, 2011). 

 

· Sistema económico: Está conformado por áreas y zonas de actividad 

productiva, equipamientos de transformación y comercialización, etc. La 

situación económica de la parroquia se deriva de la situación cantonal e 

inclusive provincial; se debe especificar o llevar a nivel de detalle las 

implicaciones económicas que pueden darse en el ámbito parroquial. Este 

sistema debe mostrar la diversidad de la fuerza de trabajo involucrada para 
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identificar formas de trabajo infantil, trabajo precario, trabajo familiar no 

remunerado, las oportunidades laborales de personas con discapacidad, la 

situación laboral de inmigrantes-refugiados, etc. (SENPLADES, 2011).  

 

· Sistema sociocultural: Es un tema en especial importante en el ámbito de la 

jurisdicción parroquial y no puede derivarse de los diagnósticos cantonales o 

provinciales sino construirse de manera específica en el ámbito parroquial. Si 

bien puede extraer datos e información de las variables de poblamiento que 

constan en los planes cantonales, debe focalizarse en determinar la capacidad 

y fortaleza del tejido social y del trabajo en red como recursos para pensar en 

la aplicación de políticas de cogestión, control y veeduría ciudadana 

orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo integral.  

Deben contemplarse todas las iniciativas organizativas, no solo las formales o 

representativa: grupos juveniles deportivos y culturales, grupos comunitarios 

de madres, asociaciones y comités barriales, etc. El segundo aspecto que 

debe considerase, es la identificación de los valores culturales el patrimonio 

intangible y la identidad que debe aprovecharse y precautelarse para fortalecer 

el sentido de pertenencia tan necesario para la gestión del territorio y el logro 

del desarrollo. Contar con un mapeo de los problemas y aspiraciones de los 

distintos grupos y colectivos que habitan el territorio vinculados con el ejercicio 

de sus derechos sociales: educación, salud, participación política, violencia, 

alcoholismo, discriminación, entre otros (SENPLADES, 2011).  

 

· Sistema político-institucional: Corresponde a la capacidad de la institución 

pública y también de las y los actores sociales para guiar o promover procesos 

orientados al desarrollo y a la gestión del territorio de su circunscripción 

(SENPLADES, 2011).  

 

2.2.1.1.2. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 
 

· Sistema de asentamientos humanos: Correspondiente a las formas de 

ocupación presente en la parroquia (población dispersa y centros poblados), 

los vínculos que guardan entre sí los grupos de población asentados en el 
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territorio, las tensiones que generan con el medio natural y las posibilidades de 

alojamiento y desarrollo de actividades. Se debe establecer con mayor detalle, 

la calidad de vida y la forma de ocupación del territorio considerando la 

accesibilidad a los servicios, así como la forma de usos y ocupación del suelo 

(SENPLADES, 2011).  

 

· Sistema de movilidad, energía y conectividad: Está constituido por redes y 

flujos que permiten articular y dinamizar los demás sistemas. Comprende el 

análisis de la infraestructura vial que liga a los distintos centros poblados y 

sirve a las zonas intra-parroquiales; y que requiere, por mandato 

constitucional, una interacción con el Gobierno Provincial; de igual manera, se 

requiere una interacción con los gobiernos cantonales que tienen competencia 

en los sistemas de transporte, tránsito y seguridad vial. La localización de 

equipamientos desde los que se brindan servicios sociales, así como la 

cobertura de redes de infraestructura (SENPLADES, 2011).  

 

2.2.2. LA PROPUESTA 
 

La SENPLADES (2011) señala que para la elaboración de la propuesta, los 

GAD´s tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, 

políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que 

debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos 

 

En el proceso de formulación de un plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, la propuesta comprende el conjunto de decisiones que tomará y 

adoptará la parroquia con el objeto de alcanzar una situación deseada a partir de 

la situación y tendencias actuales y los escenarios posibles y deseados que 

enmarcan el proceso (SENPLADES, 2011). 

 

La propuesta debe contener los siguientes elementos: a) La visión a largo plazo 

de hacia dónde debe ir la parroquia, los objetivos estratégicos y específicos 

(resultados), las políticas, estrategias y metas; b) El modelo territorial deseado 
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que debe implantarse para viabilizar el logro de los objetivos (SENPLADES, 

2011). 

 

2.2.3. EL MODELO DE GESTIÒN 
 

Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los 

programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias, 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social 

(SENPLADES, 2011). 

 

La SENPLADES (2011) también manifiesta que el modelo de gestión es el 

instrumento que permitirá a los GAD´s llevar a la práctica los Planes de Desarrollo 

(y también de Ordenamiento Territorial), es decir viabilizará la consecución de los 

objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. 

 

2.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

 

Una estrategia es la acción de proyectar a un futuro esperado y los mecanismos 

para conseguirlo; hacer que el futuro de la organización se comporte como se 

determinó. Se puede decir entonces que estrategias son los caminos, cursos de 

acción, preparados para enfrentarse a las situaciones cambiantes del medio 

interno y externo, a fin de alcanzar sus objetivos. 

 

Mintzberg, Quinn & Voyer (1997) se refieren a que el término estrategia viene del 

griego strategos que significa “un general”. A su vez, esta palabra proviene de 

raíces que significan “ejército” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego significa 

“planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”.  
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Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los 

negocios fueron Von Neumann y Morgenstem, en su obra sobre la teoría del 

juego. Ellos definieron la estrategia empresarial como la serie de actos que 

ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 

concreta. Es fácil ver el origen del surgimiento de esta definición de la teoría del 

juego. Peter Drucker, en su libro clásico The Practice of Management, afirmaba 

en 1954 que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario (Mintzberg, Quinn & Voyer, 1997). 

 

Armijo (2011) describe que las estrategias son las directrices que ayudan a elegir 

las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la 

definición de los planes de acción y constituyen la base para el establecimiento de 

las prioridades en la asignación de recursos. Las estrategias proporcionan una 

plataforma para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción 

propuestos. 

 

2.3.1. LA MISIÓN 
 

Es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer” 

institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la 

distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia 

(Armijo, 2011). La misión está relacionada con el presente; también es expresada 

como la labor, el encargo o servicio especial que una empresa se propone lograr 

hacia el largo plazo. Responde a la pregunta básica ¿Quiénes somos? 

 

Los requisitos según Munch (2005) que debe reunir una misión son: 

· Amplia. Dentro de una línea con expansión pero lo suficientemente específica 

y bien definida para que sea fácil de entender y lograr. 

· Motivadora. Inspiradora y alcanzable. 

· Permanente. Orientada al propósito de la empresa durante todo su ciclo de 

vida. 

· Congruente. Consistente con lo que se hace y se desea. 
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La misión de una organización pública (Gobierno Autónomo Descentralizado), es 

de vital importancia, ya que permite establecer y enunciar de manera clara, 

precisa y especifica lo que pretende ser una localidad rural en lo cotidiano. 

 

Pérez (2014) es de la opinión de que todas las organizaciones humanas tienen la 

misión genérica de desarrollar la participación conjunta entre sus partícipes, por 

cuanto de ello depende el crecimiento de la propia unidad de la organización, las 

organizaciones coordinan las capacidades de acción con la satisfacción, de 

apetencias de distintas personas. Se dice que son modos de organizar la 

aplicación de recursos, de las capacidades operativas, para satisfacer 

necesidades o apetencias personales en el plano de los motivos intrínsecos 

(realización personal, habilidades, competencias, creencias y necesidades 

internas). 

 

Así mismo Pérez (2014) manifiesta que una organización formal (la forma en que 

están organizadas las interacciones de una organización real) no es más que una 

fórmula o modo de coordinar acciones para el logro de unos resultados, que 

puedan ayudar a satisfacer necesidades humanas. 

 

2.3.2. LA VISIÓN 
 

A través del proceso de prever el futuro, los individuos, grupos, organizaciones, 

empresas desarrollan para sí mismos una visión o sueño de la condición futura, el 

cual debe ser sumamente claro y poderoso como para suscitar y mantener las 

acciones necesarias a fin de que se haga realidad. 

 

Corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser 

reconocida la entidad y, representa los valores con los cuales se fundamentará su 

accionar público (Armijo, 2011). La visión es la capacidad administrativa de ubicar 

a la empresa en el futuro; en dónde se desea estar de aquí a cinco o más años.  

Responde a la pregunta básica ¿A dónde queremos llegar? 
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La visión proporciona a las organizaciones un sentido de la manera como pueden 

ser las cosas, de cómo es la tierra prometida, y la percepción de que en realidad 

es posible llegar con seguridad a ese lugar, brinda una sensación de orgullo y 

propósito, un sentimiento de singularidad que inculca un espíritu y estado de 

motivación, y permite que una organización funcione a un nivel más alto en 

comparación con el que se consideró posible en el pasado.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo argumenta que la visión de largo plazo define 

hacia dónde y cómo deben darse los siguientes pasos para la profundización del 

nuevo modo de acumulación, distribución y redistribución, al 2030. Que el objetivo 

es democratizar las relaciones entre Estado y sociedad. Dicha perspectiva incluye 

la consolidación de un servicio civil moderno, orientado por resultados, 

estructurado de modo meritocrático, y la constitución de un sistema de 

planificación capaz de articular lo local a lo nacional bajo una visión de 

conjunto (SENPLADES, 2013).  

 

2.3.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

Las organizaciones deben tomar conciencia de lo que sucede en su entorno y que 

puede afectarlas, el modelo estratégico supone que el monitoreo del entorno es 

un proceso continuo, los datos que se obtienen deben proporcionar  información 

de lo que está sucediendo. 

 

Un paso fundamental en la metodología para la definición de las estrategias tiene 

que ver con el antiguo y clásico análisis del ambiente externo y del ámbito interno 

a la organización a través de la revisión de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (análisis FODA). Este proceso consiste básicamente en 

un análisis de las brechas institucionales que deben ser intervenidas por la 

entidad para el logro de los objetivos. Las brechas pueden surgir ya sea por 

debilidades organizacionales, o bien de eventuales desafíos. Este análisis FODA 

permite realizar un diagnóstico dinámico de la institución (Armijo, 2011).   
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El FODA, DOFA o SWOT (en inglés) es una herramienta de análisis estratégico, 

que permite analizar elementos internos o externos de programas, proyectos u 

organizaciones enteras. Se representa a través de una matriz de doble entrada, 

llamada matriz FODA, en la que en el nivel horizontal se analizan los factores 

positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y 

por tanto controlables del programa, proyecto u organización y los factores 

externos, considerados no controlables.  

 

En síntesis: las fortalezas deben utilizarse y consolidarse, las oportunidades 

deben aprovecharse, las debilidades deben eliminarse, y las amenazas deben 

sortearse o evitarse 

 

Tabla 1 - FODA  

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No controlables 

(F) FORTALEZAS 
(+) 

(O) OPORTUNIDADES 
(+) 

(D) DEBILIDADES 
(-) 

(A) AMENAZAS 
(-) 

 
Elaboración propia 

 

2.3.3.1. Análisis competitivo: el modelo de las cinco fuerzas de Porter 
 

El modelo de las cinco fuerzas de competencia es un método de análisis muy 

utilizado para formular estrategias en muchas organizaciones. La intensidad de la 

competencia entre las organizaciones varía en gran medida en función de los 

productos y/o servicios que ofrece. Las cinco fuerzas de competencia según 

Michael Porter son: La rivalidad entre los competidores existentes, La amenaza 

de productos o servicios sustitutos, La amenaza de nuevos competidores en el 

sector, El poder negociador de los clientes, y El poder negociador de los 

proveedores (David, 2003). Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente 

determinan la intensidad competitiva así como la rentabilidad de las 

organizaciones, y la fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan y 

resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia. 



25 

 

 

 

Estas cinco fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la competencia en un 

sector industrial va más allá de los simples competidores, los clientes, 

proveedores, sustitutos y competidores potenciales son todos competidores para 

las organizaciones en un sector industrial y pueden ser de mayor o menor 

importancia, dependiendo de las circunstancias particulares (David, 2003).  

 

2.3.3.2. La herramienta 5W+H 
 

5W+H es una herramienta en las organizaciones para la resolución de problemas 

detectados, es una herramienta importante ya que completa el conjunto de 

hechos de una situación y luego examina las razones de las mismas. También es 

muy utilizada en el área de planificación porque está cubre aspectos para una 

planificación adecuada (De Moragas, 1986). Con la herramienta 5W+H se puede 

definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a 

trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se 

necesita. 

 

El nombre de la herramienta viene de las iniciales de las palabras en inglés: Who? 

(¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? (¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), Why? (¿Por 

qué?), y How? (¿Cómo?), son preguntas lógicas que ayudan a profundizar en las 

causas de un problema suscitado y a establecer posibles soluciones que 

facilitarán la resolución del mismo. 

 

2.3.4. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un 

plazo determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma 

eficiente y eficaz (Armijo, 2011). Se refieren a los resultados que la organización 

anhela obtener, son fines para alcanzar la misión, deben ser determinados para 

realizarse en un tiempo específico, indican hacia qué es lo que deben apuntar los 

esfuerzos conjuntos.  
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2.3.5. LA ESTRATEGIA 
 

Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas 

para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, 

los programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación 

de recursos (Armijo, 2011). 

 

Una vez realizado el análisis FODA, la organización estará en condiciones de 

formular las estrategias, las cuales estarán en función de los objetivos que se 

hayan delimitado. Inclusive el análisis FODA es necesario cuando la organización 

requiera actualizar o realizar cambios en su misión, visión, valores corporativos y 

demás aspectos propios de su planificación. En la Figura 1 se ejemplifica la 

redacción de la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y los indicadores 

de desempeño. 

 

Misión
Descripción concisa y clara de
la razón de ser de la entidad,

propósito

Visión
Valores de la organización,

como espera ser reconocida,
futuro deseado

Objetivos Estratégicos
Resultados que espera lograr la

entidad para cumplir con su 
misión, claros, realistas, 

desafiantes y congruentes

Indicadores de desempeño
Para medir logros, evaluar y
tomar acciones correctivas

Estrategias
Plan de acción para implementar

los objetivos estratégicos y
determinar el presupuesto

¿Cómo mediremos el
desempeño logrado?

¿Cómo llegaremos?

¿Dónde queremos ir, qué
resultados queremos

lograr?

¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos y para

quiénes?
¿Dónde estamos?

Amenazas y 
Oportunidades

Fortalezas y 
Debilidades

Análisis del 
entorno y medio 

interno

 
 

Figura 1 - Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores 

(Armijo, 2011)  

Investigación realizada 



27 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 

La elección de la metodología adecuada de investigación para el presente estudio 

es crucial ya que de ello dependen las conclusiones que se pueden hacer sobre el 

fenómeno tratado. También es importante su elección porque permite que se 

encuentre dentro de los límites de lo que el investigador puede hacer (tiempo, 

dinero, viabilidad, ética y disponibilidad para medir el fenómeno correctamente). 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el presente estudio se asumió los siguientes tipos de investigación.  

 

3.1.1. CUALITATIVO - INDUCTIVO 
 

Para describir la realidad tal como la experimenta la sociedad, mediante la 

información que se consiguió de los vocales de los GAD’s, entidades escolares, 

deportivas, eclesiásticas, barriales, comunales, asociaciones, cooperativas, etc., y 

moradores en general, sobre los factores sociales, políticos, ambientales y 

económicos, de las localidades en estudio, con el cual se realizó el levantamiento 

de información y diagnóstico inicial del objeto de estudio.  

 

El presente estudio se sustentó en el enfoque cualitativo, el cual está 

fundamentado en la metodología de la “Teoría Fundamentada”, esta es una 

metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 

métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un 

área sustantiva. El planteamiento básico del diseño de la Teoría fundamentada 

fue que las proposiciones teóricas surgieron de los datos obtenidos en la 

investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera 

el entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier 

otro que sea concreto. 
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3.1.2. EXPLORATORIO 
 

Para iniciar el proceso investigativo se realizó contactos con la comunidad, para 

detectar líderes e informantes clave sobre la historia de la parroquia, los 

antecedentes de orden social, político, ambiental y económico, estrategias de 

crecimiento, que permitieron aplicar la metodología seleccionada para este 

estudio. Se realizó el análisis de la documentación que otorgaron los GAD´s, y 

otros actores claves (Tenientes Políticos, Dirigentes barriales, Personajes civiles) 

de las localidades rurales, esto condujo a obtener elementos de familiaridad con 

el marco referencial.  

 

3.1.3. DESCRIPTIVO 
 

El estudio descriptivo basado en datos ya disponibles o en datos que se pueden 

obtener mediante encuesta, permitió lograr recolectar datos relacionados a los 

factores influyentes y limitantes de desarrollo de las parroquias rurales, en temas 

relacionados a los aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos. La 

descripción implicó también la recolección de la información utilizando registros 

existentes en las localidades (por ejemplo: lo relacionado a disponibilidad de suelo 

productivo, organismos sectoriales, educación, medio ambiente, participación 

ciudadana, sanidad, sociedad de la información, emprendedores, economía 

social, trabajadores autónomos, salud, seguridad, servicios básicos, 

infraestructura, población, etc.) Se logró describir la situación tal como se 

encuentra cada una de las parroquias.  

 

3.1.4. PARTICIPATIVO 
 

Es la aplicación de la investigación al contexto parroquial de desarrollo, con la 

participación de organizaciones de la sociedad civil, los cuales brindaron 

información sobre el diseño y gestión de su propio desarrollo, mediante la 

participación ciudadana se logró obtener información valiosa sobre el conjunto de 

principios, procesos, relaciones, entidades, instrumentos, normativa, actores 

públicos, sociales e institucionales, que permitieron el desarrollo de la parroquia. 
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Se realizó encuentros con los GAD’s, sectores públicos, instituciones privadas y el 

pueblo organizado, para conocer la realidad de su localidad, las costumbres de 

los actores sociales, la toma de decisiones y el control ciudadano, esto articuló la 

información que se necesitó saber sobre el desarrollo parroquial mediante la 

participación de los sujetos sociales. Se buscó garantizar la participación 

diferenciada de grupos y estamentos que expresaron intereses propios y la 

diversidad de las realidades socio-económicas, culturales, urbano-rurales, de 

género y generacionales, que permitieron la formulación de sus demandas, 

ejecución de sus estrategias y acciones que respondan a sus intereses. 

 

3.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Se la conoce también como trabajo de campo, es un aspecto importante en el 

proceso de investigación, tiene relación con la obtención de información, pues de 

esto depende la confiabilidad y validez de este estudio, se requirió para ello 

cuidado y dedicación. A través de la recolección de la información se logró los 

objetivos del estudio. Los datos que se recolectaron fueron por demás confiables, 

es decir; fueron pertinentes y suficientes, para lo cual se definieron las fuentes y 

técnicas adecuadas para su recolección (ver Figura 2).  

 

 
 

Figura 2 - Recolección de la Información 

Elaboración propia 
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3.2.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN 
 

Las fuentes de recolección de información que se utilizó, son: las primarias y las 

secundarias. 

 

3.2.1.1. Fuentes primarias 
 

Es información recolectada de primera mano, o desde el lugar de los hechos, son 

datos puros y estructuras de primera mano, que todavía no recibieron ninguna 

interpretación. La información primaria es cuando se observa directamente los 

hechos o cuando se entrevista directamente a las personas. Se realizó 76 

encuestas (ver Anexo C – Listado de encuestados por parroquia), 12 entrevistas  

y 4 sesiones de focus group (ver Tabla 2), así también se realizó 4 visitas de 

observación a las parroquias.  

 

Finalmente, el análisis de los datos buscó en todo momento asegurar la validez 

de constructo a través de utilizar múltiples fuentes de evidencia y establecer una 

cadena planificada de recolección de datos. 

 

3.2.1.2. Fuentes secundarias 
 

Es una estructura de datos históricos de variables que han sido recolectadas e 

integradas para resolver algún problema de investigación que no es la situación 

actual. Las principales fuentes secundarías para la recolección de información en 

este estudio fueron los libros, y medios impresos. La bibliografía necesaria que se 

consultó se la pudo encontrar en las siguientes instituciones: Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s) de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea; el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Banco Central del Ecuador 

(BCE), el Ministerio de Cultura, Secretaria Nacional de Gestión de la Política, 

Ministerio del Ambiente. Así también se consultó varios textos que se encuentran 

detallados en las Referencias Bibliográficas. 
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3.2.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 

Para mantener la consistencia de los datos se utilizaron cuatro métodos de 

recolección de datos: 1) Encuestas, 2) Entrevistas, 3) Observación directa, y 4) 

Análisis documental.  

 

3.2.2.1. Encuesta 
 

Esta se fundamentó en un cuestionario, que se preparó con el propósito de 

obtener información de las personas. En la presente investigación se utilizó 

cuestionarios con preguntas semi-estructuradas, que requirieron que los 

encuestados contesten en base a una guía de preguntas específicas, pero dando 

flexibilidad a ciertas respuestas importantes al tema (ver Anexo A – Encuesta, 

entrevista y focus group), (ver Anexo C – Listado de encuestados por parroquia), 

y (ver Tabla 2). Las encuestas se realizaron entre los días del 16 de septiembre al 

05 de noviembre de 2015.  

 

Se recurrió a la encuesta con dieciocho preguntas, porque se quiso saber la 

opinión de los ciudadanos conocedores sobre el tema de investigación, que en 

este caso fueron los vocales de los GAD´s, Congregaciones religiosas, Directores 

de instituciones educativas, Ligas parroquiales, etc.  

 

3.2.2.2. Entrevista 
 

Se estableció contacto directo con las personas, que estuvieron consideradas 

fuente de información, se ciñó a un cuestionario para obtener información más 

espontánea y abierta. Las entrevistas que se realizaron fueron de tipo personal, 

se entrevistó a 12 personas, 4 Vocales de los GAD´s, 4 Tenientes Políticos y 4 

Dirigentes barriales o comunales, uno por cada parroquia (Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea), (ver Tabla 2), (ver Anexo A – Encuesta, entrevista y focus 

group). Las entrevistas se realizaron los días 18 de septiembre, 21 y 30 de 

octubre de 2015, siguiendo estrictamente el protocolo de investigación, pero 

dando flexibilidad a ciertas respuestas importantes al tema. La transcripción de las 
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grabaciones de las entrevistas se realizó el 19 de septiembre, 23 de octubre y 04 

de noviembre de 2015, y fueron exhaustivas en claridad y saturación de datos. La 

validación de las transcripciones de las grabaciones de las entrevistas se realizó 

el 26 de noviembre, 01, 08 y 10 de diciembre de 2015, y no hubo dudas al 

respecto por parte de los entrevistados (Confirmabilidad) y entrevistador (Se 

recogió, comprendió con amplitud los significados y conceptos brindados por los 

entrevistados). Toda duda surgida durante el proceso de análisis fue clarificada 

con la persona de contacto en forma personal. Se recurrió a la entrevista con dos 

preguntas, destinada a reforzar la encuesta. 

 

3.2.2.3. Observación directa 
 

Consistió en observar el territorio de las parroquias, porque la observación tiene 

amplia aceptación científica. Toda la información que se obtuvo permitió definir 

datos importantes que tuvieron relación directa con el estudio. Se realizó cuatro 

visitas exclusivas de observación a las poblaciones. A Nanegal el día 21 de 

noviembre de 2015, de 08h00 a 16h00, a Nanegalito el día 28 de noviembre de 

2015, de 08h30 a 17h00, a Gualea el día 05 de diciembre de 2015, de 08h00 a 

15h30, y a Pacto el día 12 de diciembre de 2015, de 09h00 a 18h30. Además se 

realizó 27 visitas a las parroquias para realizar las encuestas, entrevistas, focus 

group, y la validación de las transcripciones de las grabaciones, entre los días del 

16 de septiembre al 19 de diciembre de 2015, en las cuales también se realizó 

observaciones a la infraestructura vial, centros educativos, centros de salud, 

unidades de policía comunitaria, parques, negocios, barrios, se apreció la 

naturaleza, el clima, etc.   

 

3.2.2.4. Análisis documental 
 

Fue una técnica de obtener información, por ser un medio para conseguir datos 

secundarios. Su finalidad fue la transformación de los documentos originales en 

otros secundarios, como instrumentos de trabajo y gracias a los cuales se hizo 

posible recuperar información Se realizó también a través del servidor, con una 
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conexión a internet, visitando las páginas Web de elección, con el fin de buscar y 

recolectar información relacionada al aspecto económico y cultural del Ecuador. 

 

3.2.2.5. Focus group 
 

Fue un proceso formalizado de reunir un grupo pequeño de personas para una 

discusión interactiva referente al tema de estudio, constó de tres participantes, 

guiadas por el investigador. Se realizó cuatro sesiones, uno por cada parroquia, 

los participantes respondieron a dos preguntas semi-estructuradas, formuladas 

con respecto a los temas planteados en la presente investigación (ver Tabla 2), 

(ver Anexo A – Encuesta, entrevista y focus group). El focus group se realizó los 

días 11, 15 y 17 de diciembre de 2015, siguiendo estrictamente el protocolo de 

investigación, pero dando flexibilidad a ciertas respuestas importantes al tema. La 

transcripción de las grabaciones se realizó los días 16 y 18 de diciembre de 2015, 

y fueron exhaustivas en claridad y saturación de datos. La validación de las 

transcripciones de las grabaciones se realizó el 19 de diciembre de 2015, y no 

hubo dudas al respecto por parte de los participantes (Confirmabilidad) y 

moderador (Se recogió, comprendió con amplitud los significados y conceptos 

brindados por los participantes). Toda duda surgida durante el proceso de análisis 

fue clarificada con la persona de contacto en forma personal.  

   

3.2.3. POBLACIÓN 
 

Es la población o individuos que tienen ciertas características similares y sobre los 

cuales se pudo hacer inferencia, estuvo compuesta por 186 personas (ver Anexo 

B – Población total), entre Vocales de los GAD´s, directores de escuela, rectores 

de colegios, dirigentes deportivos, párrocos, dirigentes barriales, presidentes o 

dirigentes de las ONG´s o fundaciones, asociaciones o comités, personales civiles 

y tenientes políticos.  

 

3.2.3.1. Población meta definida 
 

Es el conjunto completo de elementos o personas identificados para el estudio. 
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3.2.3.2. Muestra 
 

Para el presente estudio se utilizó el muestreo por conveniencia que es un 

método de muestreo no probabilístico (Técnica de muestreo donde los elementos 

fueron elegidos a juicio del investigador). Consistió en seleccionar a los individuos 

a conveniencia para la muestra. Es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionaron porque fueron fácilmente disponibles (Accesibles), 

no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico, porque se 

tradujo en una facilidad operativa, en bajos costos de muestreo, por proximidad 

geográfica, por ser conocedores de los temas en estudio (Factores potenciales de 

desarrollo: sistema económico, ambiental, de asentamientos humanos, de 

movilidad, energía y conectividad, sociocultural, político institucional. Factores 

limitantes de desarrollo: pobreza, marginación, desigualdad), porque fueron 

personas que comprendían y sabían de los conceptos tratados en el estudio y 

pudieron aportar con datos específicos para organizar la información requerida, 

porque existió la facilidad de contactarlos personalmente. En este caso se 

seleccionó una muestra de 100 personas, de las 186 personas que conforman la 

población total (ver Anexo B – Población total). A continuación se detalla una tabla 

donde se indica los diferentes grupos que fueron objeto de medición.  

 

Tabla 2 - Población a investigarse 

ENCUESTA 

GRUPOS DE LA MUESTRA 
NÚMERO DE PERSONAS 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

Vocales de los GAD’s 1 1 1 1 

Directores de escuela 4 4 4 4 

Rectores de colegio 1 1 1 1 

Dirigentes deportivos 2 2 2 2 

Párrocos eclesiásticos 1 1 1 1 

Dirigentes barriales, comunales 5 5 5 5 

ONG´s, y/o fundaciones 1 1 1 1 

Asociaciones, Organizaciones y Comités 3 3 3 3 

Personajes civiles 1 1 1 1 

TOTAL: 19 19 19 19 

 



35 

 

 

 

ENTREVISTA 

GRUPOS DE LA MUESTRA  
NÚMERO DE PERSONAS 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

Vocales de los GAD’s 1 1 1 1 

Tenientes Políticos 1 1 1 1 

Dirigentes barriales, comunales 1 1 1 1 

TOTAL: 3 3 3 3 

 

FOCUS GROUP 

GRUPOS DE LA MUESTRA  
NÚMERO DE PERSONAS 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

Personajes civiles 3 3 3 3 
 

Elaboración propia 

 

Esto significó que se necesitó encuestar/entrevistar a 100 personas, para obtener 

información confiable.  

       

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Consistió en interpretar los hallazgos encontrados en las encuestas, entrevistas, 

focus group y la observación, con el fin de generar resultados para la 

investigación. Las actividades que se ejecutó fueron las siguientes: 

 

Se realizó la separación de datos a través de unidades textuales utilizando el 

criterio temático, es decir considerando unidades en función del tema abordado. 

Se examinó las unidades de datos para identificar componentes temáticos y así 

se las clasificó según categorías. Luego se ordenó los datos en conjuntos de 

información, en forma de matrices que consistió en sacar las respuestas, se 

interpretaron cada una de las matrices realizadas para sintetizar la información. 

Se efectuó esquemas de las encuestas para que los resultados obtenidos se vean 

mejor esquematizados y sintetizados. 

 

Los datos obtenidos de la encuesta, fueron analizados con el programa 

informático para investigación cualitativa “ATLAS.ti”, se importó al programa las 
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76 encuestas que se realizó (Previamente se transcribió a una hoja en Excel 

todas las preguntas y las respuestas), 76 encuestados el ATLAS.ti identificó 76 

documentos primarios, preparamos las cabeceras del Excel agregando 

determinados símbolos antes de las palabras para conseguir de cómo se quiso 

que el ATLAS.ti organice la información, el programa detectó 1.368 citas, se 

identificó las familias, los códigos, las citas (ver Tabla 3), y se realizó los 

esquemas de red (ver Anexo E – Esquemas de red de las encuestas).    

 

Tabla 3 – Familias, códigos y citas 

FAMILIAS CÓDIGOS CITAS TOTAL 

Cómo afecta la pobreza en el ámbito social y económico 

Crea desempleo y gastos al estado 10 

76 

Existe menos capacidad económica 18 

Existe desigualdad e injusticia 8 

La pobreza genera discriminación 14 

La pobreza afecta al desarrollo de la persona 14 

Con la pobreza se incrementa la delincuencia 5 

Limitado acceso a las necesidades básicas 7 

Qué factores influyen en la pobreza 

Factores culturales y legales 2 

76 

Factores sociales y naturales 15 

Factores económicos 34 

Factores de servicios 18 

Factores políticos, gubernamentales 5 

Factores de la salud 2 

Cuál es la situación de la pobreza en la actualidad, en 
comparación a los años anteriores 

La pobreza ha disminuido 35 

76 La pobreza sigue igual 29 

La pobreza se ha incrementado 12 

Cuáles son algunas de las características de la pobreza, 
que pueden observarse en la parroquia 

Factores de riesgo personal 16 

76 

Falta de iniciativas personales 20 

Políticos, gubernamentales 6 

Escasez laboral y de recursos 12 

Problemática social 5 

Violación de normas vigentes 17 

Cómo evalúa la situación de la concentración de la 
riqueza en la Parroquia 

Muy concentrada 51 

76 
No hay concentración 2 

Muy poca concentración 3 

Otros criterios respecto a la riqueza 20 

Cuáles son los principales problemas del medio ambiente 
detectados en la parroquia 

La contaminación 12 

76 

La deforestación 26 

El mal manejo de los desechos 12 

La destrucción del hábitat 11 

Otros problemas medioambientales 8 

Los cambios climáticos 7 

Qué iniciativa cree usted, que se pueda implementar 
para mejorar la conducta ambiental y protección de la 

naturaleza 

Campañas, cursos y capacitación 27 

76 
Cuidado y protección 14 

Brindar educación 16 

Realizar charlas 8 

Control, sanción y propaganda 11 

Qué importancia tiene la agricultura para los hogares 
rurales, en la localidad. Se cuenta con el equipamiento 

necesario para dichas actividades 

Fundamental e importante 38 

76 Medio de subsistencia 17 

Otros criterios sobre la agricultura 21 
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No cuentan con equipamiento 65 
76 

Si cuentan con equipamiento 11 

Qué iniciativas se deberían realizar para atraer la 
inversión para el establecimiento de las empresas en la 

parroquia 

Turismo y promoción 15 

76 

Posicionamiento, leyes y costo de la tierra 13 

Brindar incentivos y políticas públicas 13 

Difusión y campañas 12 

Proyectar confianza, productos y servicios 15 

Inversión y mejoramiento 8 

Con base en las actuales condiciones sociales y de 
prestación de servicios, que grupos de la población son 

vulnerables 

Personas  vulnerables por sus características 
físicas 

42 
76 

Personas vulnerables por su condición social 34 

Cómo ha cambiado la identidad cultural en los últimos 
años en su localidad 

La identidad cultural sigue igual 24 

76 La identidad cultural ha cambiado 33 

Otros criterios referentes a la identidad cultural 19 

Cuál debe ser el papel de las autoridades públicas en el 
fortalecimiento de la gestión del territorio 

Satisfacer necesidades y mejorar servicios 22 

76 

Trabajo, equidad y gestión 25 

Fortalecer, crear, elaborar, impulsar y 
fomentar 

10 

Apoyar y guiar 13 

Implementar y capacitar 6 

Según su opinión qué se logra cuando se realiza una 
gestión abierta y participativa, como apoyo a la gestión 

de las autoridades locales 

Se logra bienestar, unión, seguridad y 
participación 

32 

76 
Se logra comunicación 20 

Se logra desarrollo y avances 24 

Cómo evalúa usted la infraestructura y los servicios de 
salud, educación y seguridad 

Ha mejorado la infraestructura 33 

76 La infraestructura  es buena 23 

La infraestructura es regular 20 

Cree usted que en su localidad se trabaja para contribuir 
al desarrollo social con programas destinados a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes más desposeídos 

bajo qué programas operan 

Con programas sociales, culturales y 
recreativos 

20 

76 Con programas productivos e incentivos 9 

Con programas de servicios y capacitación 19 

No existe programas 28 

Cómo es la infraestructura vial, cuáles han sido sus 
principales aportes 

La infraestructura vial ha mejorado 46 

76 
La infraestructura vial es buena 16 

La infraestructura vial es regular 10 

La infraestructura vial es deficiente 4 

Aporte al turismo 25 

76 Aporte con el traslado de personal y productos 27 

Aporte al progreso 24 

Cómo considera el sistema de transporte en su localidad, 
satisface las necesidades de movilidad de personas y 

bienes 

El sistema de transporte si satisface 31 
76 

El sistema de transporte no satisface 45 

Cómo aprecia usted el grado de conectividad en su 
localidad 

El grado de conectividad ha mejorado 18 

76 
El grado de conectividad es bueno 24 

El grado de conectividad es regular 24 

Otros criterios sobre el grado de conectividad  10 

 
Elaboración propia 
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3.2.4.1. Presentación de resultados 
 

Luego de haberse llevado a cabo la investigación de campo, se procesó y analizó 

los datos, esta información muestra los resultados del estudio, recabados 

mediante las encuestas, entrevistas, focus group y la observación. 

 

3.2.4.1.1. Encuesta 
 

A continuación se presentan los resultados (ver Anexo D - Respuestas de la 

encuesta y ver Anexo E – Esquemas de red de las encuestas). 

 

Grupos conforme las encuestas realizadas (ver Anexo C – Listado de 

encuestados por parroquia).  

 

· Género: Femenino 30 encuestadas, masculino 46 encuestados.  

 

· Por parroquia: Gualea 19 encuestados, Nanegal 19 encuestados, Nanegalito 

19 encuestados, Pacto 19 encuestados.  

 

· Conforme al rol que desempeña: Director de escuela 7 encuestados, directora 

de escuela 9 encuestadas, dirigentes 40 encuestados, párrocos 4 

encuestados, personajes civiles 4 encuestados, presidentes de organizaciones 

4 encuestados, rectores de colegio 2 encuestados, rectoras de colegio 2 

encuestadas, vocales de juntas parroquiales 4 encuestados.  
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Tabla 4 - Número de visitas y encuestas, y fechas 

FECHAS 
# ENCUESTAS 
REALIZADAS 

16-sep-15 12 

18-sep-15 1 

23-sep-15 11 

26-sep-15 7 

03-oct-15 4 

08-oct-15 11 

12-oct-15 3 

16-oct-15 4 

21-oct-15 2 

22-oct-15 2 

25-oct-15 4 

26-oct-15 4 

28-oct-15 2 

30-oct-15 1 

31-oct-15 4 

05-nov-15 4 

Total visitas: 16 Total: 76 
 

Elaboración propia 

 

1. FACTORES LIMITANTES DE DESARROLLO  

 

1.1. Pobreza  

 

Los encuestados conceptualizaron a la pobreza cuando el ingreso no es suficiente 

para cubrir los satisfactores básicos mínimos para mantener la eficiencia de un 

hogar.   

 

1.1.1. Condiciones de la pobreza 

 

1.1.1.1. Ámbito social 

 

Los encuestados respondieron que la pobreza afecta en el ámbito social por 

cuanto produce discriminación, se incrementa la delincuencia, mendicidad, 
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insalubridad, depresión social, desigualdad e injusticia, lucha de clases, limitado 

acceso a los servicios básicos.  

 

1.1.1.2. Ámbito económico 

 

Los encuestados respondieron que la pobreza afecta en el ámbito económico ya 

que produce desempleo, gastos para el estado, existe menos capacidad 

económica en las familias.  

 

1.1.2. Principales efectos 

 

Familias sin empleo, personas que sufren enfermedades, escasos recursos 

económicos de las familias para cubrir las necesidades básicas, los niños y 

jóvenes sin educación, familias sin vivienda, las personas carecen de los servicios 

básicos, el acceso al transporte de las personas es limitado, la pobreza produce 

gastos al Estado en sanidad, medicina, salud.   

 

1.1.3. Factores más influyentes 

 

La elección de los encuestados fue la ignorancia, la apatía, el analfabetismo, los 

cambios climáticos, la corrupción gubernamental, la falta de empleo, de 

educación, inestabilidad económica, la desigualdad, la mala distribución de la 

riqueza, las enfermedades catastróficas.  

 

1.1.4. Situación actual 

 

El 46% de los encuestados manifestaron que la pobreza ha disminuido, el 38% 

declararon que sigue igual, y el 16% aseguraron que ha aumentado la pobreza, 

los encuestados dijeron que ha disminuido la pobreza por la creación de fuentes 

de empleo que genera el Estado a través de las obras y servicios, que la pobreza 

sigue igual que en años anteriores, por cuanto hay personas que no tienen un 

trabajo, y que el número de pobres ha aumentado por que el Estado se ha 
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gastado todos sus ahorros y no hay dinero para la inversión, los encuestados 

indicaron que todavía se observa a niños trabajando en las plantaciones de caña.  

 

1.1.5. Características principales 

 

Los encuestados dijeron que las características de la pobreza son: Factores de 

riesgo personal (Alcoholismo, migración, falta de higiene, insalubridad). Falta de 

iniciativas personales (Quemimportismo de la gente y el conformismo, gente sin 

esperanza, de interés por salir adelante). Políticos, gubernamentales (Vías de 

acceso inadecuadas, de políticas públicas, no hay atención de los gobiernos, no 

existe inversión). Escasez laboral y de recursos (Desempleo, subempleo, trabajo 

no bien remunerado, mujeres trabajando en labores de hombres, bajos niveles de 

ingresos, trabajo infantil, bajo comercio de los productos, falta de recursos 

económicos, la gente pasa hambre). Problemática social (Sin acceso a la salud, 

desnutrición, a la educación, analfabetismo, la asistencia social por parte del 

gobierno local ha crecido, falta de vivienda, viviendas precarias, la indigencia, 

carencia de servicios básicos, necesidades básicas insatisfechas). Violación de 

normas vigentes (Violencia directa, intrafamiliar, maltrato infantil, gente adicta a 

las drogas, robos comunes, tráfico de drogas, robo de ganado, contrabando). 

 

1.1.6. Distribución de la riqueza 

 

El 67% de los encuestados respondieron que la riqueza está muy concentrada en 

pocas manos (Que los dueños de las haciendas y negocios son los que tienen 

dinero y poder e influyen en las autoridades y en la gente que necesita un trabajo. 

Hay muchos pobres, unos tantos media clase y pocos ricos, el dinero está 

concentrado en muy pocas familias, quienes tienen grandes hectáreas de tierra), 

el 4% de los encuestados manifestaron que la concentración de la riqueza es muy 

escasa (La mayoría de las personas han heredado los terrenos de sus padres), el 

3% de los encuestados expresaron que no hay concentración de riqueza (Que 

todos se dedican a la agricultura y ganadería, los comerciantes minoristas que 

consiguen lo suficiente para subsistir), el 26% de los encuestados se refirieron a 

otros temas sobre la concentración de la riqueza tales como: Hay más ingresos 
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económicos porque existe una buena organización del ámbito recreacional, si la 

gente ha progresado ha sido por su cuenta, la gente que ha hecho riqueza, se 

merece por su trabajo.  

 

2. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO  

 

2.1. Sistemas vinculados al desarrollo 

 

2.1.1. Sistema ambiental 

 

2.1.1.1. Principales problemas  

 

Los encuestados mencionaron las siguientes: La contaminación (El smog de los 

autos, contaminación auditiva y visual, las aguas servidas, los pozos sépticos, el 

mal olor de los químicos utilizados en la agricultura, el mal olor que emana de las 

destilerías de trago, de las granjas avícolas, del criadero de chanchos). La 

deforestación (La deforestación para convertir la tierra en potreros para el ganado, 

destrucción de los bosques húmedos, la tala de los árboles nativos, la quema de 

los bosques). Mal manejo de los desechos (La limpieza de las vías, los 

desperdicios de granjas avícolas y la ganadería, los despojos de los mataderos 

clandestinos, residuos de las mecánicas, botaderos de basura clandestinos). La 

destrucción del hábitat (Comercio ilegal de animales salvajes y de plantas nativas, 

modificación de los ecosistemas para centros recreativos). Los cambios climáticos 

(Sequia la mayor parte del tiempo, que causan la desertificación en algunas 

zonas, la falta de lluvias en los últimos años). Otros problemas medioambientales 

(Exceso de perros callejeros, consumo elevado de energía fósil, consumo de 

agua y energía eléctrica en grandes cantidades). En las visitas para realizar las 

encuestas se observó pequeños botaderos de basura a los costados de las 

carreteras principales, las localidades poseen el servicio de recolección de basura 

que brinda en Municipio de Quito.  
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2.1.1.2. Principales acciones a ejecutar  

 

Las respuestas expuestas por los encuestados fueron: Campañas, cursos y 

capacitación (Concientización de reciclaje, limpieza, reforestación, cursos y 

capacitación a los pobladores del cuidado del medio ambiente, socializar en las 

unidades educativas el cuidado de la naturaleza, campañas de las 3R: reciclar, 

reducir, reusar). Cuidado y protección (Conservación de los ecosistemas 

ecológicos, recolección de la basura de forma adecuada, fomentar el ecoturismo, 

crear espacios verdes, plantas de tratamiento de aguas servidas). Brindar 

educación (Sobre el cuidado de la naturaleza a los niños, educar en temas 

ambientales y sobre el proceso de reciclaje, solo educando se logrará cambiar la 

cultura de la gente). Realizar charlas (De conducta ambiental, motivar a crear 

huertos familiares). Control, sanción y propaganda (Realizar control del 

crecimiento poblacional, fuertes sanciones contra quienes destruyan el medio 

ambiente, propaganda radial, repartir hojas volantes, trípticos, utilizar lo menos 

posible los compuestos químicos, evitar el consumo de energía fósil).        

 

2.1.2. Sistema económico 

 

2.1.2.1. Actividad productiva  

 

El 50% de los encuestados respondieron que la agricultura es fundamental e 

importante (Es fundamental para el desarrollo humano, la alimentación, es base 

para el desarrollo autosustentable y la riqueza de la parroquia), el 22% de los 

encuestados manifestaron que es un medio de subsistencia (Es artesanal y un 

medio de subsistencia, un medio de vida de las familias, es una fuente de 

empleo), el 28% de los encuestados indicaron otros criterios referentes al tema 

(Se abastecen de forma directa de los productos que cultivan, les falta 

capacitación para mejorar). El 86% de los encuestados respondieron que los 

agricultores carecen de equipamiento necesario para las actividades agrícolas, 

que solo los que se dedican a la agricultura a gran escala la tienen. 
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2.1.2.2. Iniciativas para atraer la inversión  

 

Los encuestados manifestaron lo siguiente: Turismo y promoción (Turismo 

ecológico, vender la idea a los empresarios, promocionar la parroquia para atraer 

el turismo, dar a conocer los atractivos, crear concursos y proyectos de publicidad 

de la zona, dar prioridad solo a empresas que quieran invertir en turismo). 

Posicionamiento, leyes y costo de la tierra (Desarrollar emprendimientos 

productivos, leyes adecuadas que permitan invertir sin temor, en este aspecto el 

costo de la tierra es clave). Brindar incentivos y políticas públicas (Ofrecer 

incentivos, reducción de los impuestos, más seguridad, implementación de 

políticas públicas, facilitar los créditos, minimizar las barreras de entrada, 

disminuir las trabas burocráticas, seguridad tributaria). Difusión y campañas 

(Difundir proyectos turísticos, campañas de los servicios que se tiene, de 

productos que se ofrece, considerar realizar acercamiento con las cámaras de 

industrias). Proyectar confianza, productos y servicios (Crear confianza en el 

empresario, diálogo y trasparencia, invitar a los empresarios para que conozcan 

los beneficios que ofrece el sector, producir productos innovadores y diferentes). 

Inversión y mejoramiento (Inversión en carreteras, inyectar capital por parte de los 

que más tienen, mejorar los servicios básicos (luz, agua, teléfono), mejorar la 

infraestructura pública). 

 

2.1.3. Sistema sociocultural 

 

2.1.3.1. Población vulnerable  

 

El 55% de los encuestados dijeron que son vulnerables las personas por sus 

características físicas (Los niños, los adolescentes, los adultos mayores porque 

están indefensos, las personas con capacidades especiales, con enfermedades 

catastróficas, las madres que mantienen su hogar solas). El 45% de los 

encuestados manifestaron que son vulnerables las personas por su condición 

social (Los de bajos recursos, los indígenas, las personas de color, los indigentes, 
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los analfabetos, los que no tienen empleo, la gente pobre que vive en los anejos, 

los de bajo nivel educativo).    

 

2.1.3.2. Identidad cultural  

 

El 43% de los encuestados respondieron que la identidad cultural ha cambiado 

(Mucha gente ahora se identifica vistiendo y actuando como gente extranjera, las 

tradiciones ya no les importa, aún más sus valores y creencias, ya no son 

religiosos), el 32% de los encuestados manifestaron que la identidad cultural 

sigue igual (La gente sigue con sus costumbres y tradiciones, que conservan los 

valores), el 25% de los encuestados refirieron otros criterios sobre la identidad 

cultural (Se han vuelto una sociedad consumista, el acceso a internet ha marcado 

una gran diferencia, existe mucha influencia de estereotipos, muchas personas 

salen de la comunidad).  

 

2.1.4. Sistema político institucional 

 

2.1.4.1. Gestión del territorio  

 

Los encuestados manifestaron lo siguiente: Satisfacer necesidades y mejorar 

servicios (Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar los servicios 

básicos en los barrios, mantener un contacto de forma directa con la ciudadanía, 

cumplir los ofrecimientos de campaña, trabajar por el bien de las comunidades 

más alejadas, gestionar el bien común, unir a toda la gente, escuchar sus ideas, 

el papel fundamental es dar soluciones). Trabajo, equidad y gestión (Más 

organización y  planificación, fundamentar el modo normativo ambiental, distribuir 

de mejor manera la riqueza, justicia sin discriminación, equidad social, gestionar 

trabajo en las empresas públicas y privadas, alianzas productivas). Fortalecer, 

crear, elaborar, impulsar y fomentar (Fortalecer los micro emprendimientos, crear 

áreas protegidas, elaborar planes para la protección de la biodiversidad, impulso 

permanente con el fin de generar desarrollo, fomentar más el desarrollo agrícola, 

fortalecimiento de la gestión del territorio y la participación). Apoyar y guiar (Apoyo 

y creación de políticas públicas, apoyar a las comunidades más alejadas, a los 
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agricultores, a los proyectos comunitarios, llegar a ser líderes y guiar a la 

población). Implementar y capacitar (Una mejor inversión en programas sociales, 

capacitar a la población en gestión participativa). 

     

2.1.4.2. Logros de una gestión participativa  

 

Los encuestados contestaron lo siguiente: Se logra bienestar, unión, seguridad y 

participación (Bienestar, seguridad y unión entre todos los habitantes, mayor 

conocimiento de las necesidades, mejor coordinación, mejores resultados, se 

logra equidad social, mejora la calidad de vida de las personas, las personas se 

encuentran comprometidas, funciona mejor si los líderes barriales son más 

leales). Se logra comunicación (Los proyectos cuentan con opiniones, que la 

gente entienda el plan de mejora, los moradores participan y toman decisiones se 

integran y opinan y sus comentarios son tomados en cuenta, se logra la 

democracia todos pueden decidir y sus ideas son valiosas). Se logra desarrollo y 

avances (Desarrollo y prosperidad en salud, educación y trabajo, se logra una 

buena cultura organizacional, una nueva forma de gestionar en comunidad, para 

la consecución de las metas, la gente se involucra más, lo que genera buenos 

resultados, se puede lograr competitividad y generación de negocios).  

 

2.2. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 

 

2.2.1. Sistema de asentamientos humanos 

 

2.2.1.1. Infraestructura de la salud, educación y seguridad  

 

El 44% de los encuestados respondieron que ha mejorado la infraestructura (Muy 

buena hoy en día, ha mejorado bastante, han realizado obras y readecuaciones 

para servir mejor a nuestros ciudadanos), el 30% de los encuestados 

manifestaron que la infraestructura actual es buena (Por cuanto al pasar el tiempo 

no ha variado mucho, por falta de interés de las autoridades competentes o por 

falta de recursos económicos), el 26% de los encuestados declararon que la 

infraestructura es regular (La infraestructura en salud, educación y seguridad aun 



47 

 

 

es escasa en relación al número de habitantes que existen en la parroquia). En la 

visita realizada el día 23 de septiembre de 2015 a Nanegal, el 16 de octubre de 

2015 a Nanegalito, el 28 de octubre de 2015 a Pacto, y el 30 de octubre de 2015 

a Gualea, se pudo apreciar que la infraestructura de los Centros de salud se 

encuentran en buen estado, la fachada del Hospital en Nanegalito ha sido pintada 

recientemente, las instalaciones de las Unidades de Policía Comunitaria están 

remodeladas y amplias, la infraestructura de las escuelas se encuentra en buen 

estado de conservación.   

 

2.2.1.2. Programas sociales  

 

El 63% de los encuestados respondieron que si se trabaja con programas 

destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes (Bono de desarrollo 

humano, el sesenta y piquito, la alimentación gratuita, medicinas y cuidado a los 

ancianos, vinculación productiva de las adultas mayores, programa de baile 

terapia, actividades físicas, recreativas, ayuda a los niños para que acudan a la 

escuela, guarderías infantiles, visitas que realizan los médicos, charlas de 

agricultura, préstamos para los agricultores, ayudas como fertilizantes orgánicos, 

la ayuda con agroquímicos a los agricultores, ayuda a la gente más necesitada, 

proporcionándoles agua potable, alcantarillado y centros de salud), el 37% de los 

encuestados dijeron que no (No hay muchos trabajos coordinados, hay mucho 

desinterés, no se trabaja todavía con programas sociales, no hay preocupación). 

Un dato importante de recalcar es que en la visita realizada a la parroquia de 

Gualea, el 31 de octubre de 2015, en el área comunal de la Iglesia se pudo 

observar la presencia de un grupo de personas de la tercera edad practicando 

baile terapia con auspicio de funcionarios de la Junta Parroquial.   

 

2.2.2. Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

2.2.2.1. Estado de las vías  

 

El 61% de los encuestados señalaron que la infraestructura vial ha mejorado (La 

infraestructura vial ha avanzado a pasos gigantescos, las carreteras principales 
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de acceso a las parroquias han sido pavimentadas en todo el trayecto), un 21% 

de los encuestados manifestaron que es buena (Es buena, las vías principales se 

encuentran en buen estado pero las secundarias en malas condiciones), el 13% 

de los encuestados indicaron que la infraestructura vial es regular (No se dispone 

de vías alternas, es muy rústica, la infraestructura vial no permite una movilidad 

adecuada), el 5% de los encuestados dijeron que la infraestructura vial es 

deficiente (Muy malo, no satisface definitivamente, no tienen mantenimiento las 

vías, no se tiene calles adoquinadas). En la visita realizada el día 26 de 

septiembre de 2015, al barrio La Perla de Nanegal, el 23 de septiembre de 2015, 

al barrio Los Dos Puentes de Nanegalito, el 16 de septiembre de 2015, al barrio 

Ingapi de Pacto, y el 03 de octubre de 2015, al barrio El Porvenir de Gualea, se 

pudo observar en el recorrido para llegar a los barrios que las vías de acceso son 

rústicas, en mal estado, lastrada en ciertos tramos y en su mayoría de tierra. Las 

vías principales de ingreso a las parroquias se encuentran en muy buen estado, 

pavimentadas, con cunetas, pero hace falta señalización en ciertos tramos.     

 

2.2.2.1.1. Principales aportes  

 

El 31% de los encuestados respondieron que los principales aportes de las vías 

es que han traído progreso (Las parroquias por estar ubicadas al margen de la 

carretera principal ha traído prosperidad y bienestar a sus moradores gracias a la 

estructura vial), el 33% de los encuestados dijeron que las vías aportaron al 

turismo (Hoy existe un atractivo turístico de fácil acceso), el 36% de los 

encuestados manifestaron que el aporte de las vías fue al traslado de personal y 

productos (Ha contribuido con la transportación de pasajeros y el traslado de los 

productos a los mercados).   

 

2.2.2.2. Sistema de transporte  

 

El 41% de los encuestados respondieron que el sistema de transporte satisface 

las necesidades de movilidad (Es muy bueno hoy en día, se puede trasladar los 

productos de la zona a los mercados, ya no se dañan en las fincas, nuestros 

niños pueden estudiar en otras instituciones gracias al transporte que los 
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trasladan con seguridad y a tiempo), el 59% de los encuestados manifestaron que 

no satisface (No satisface debido a que el transporte es escaso y tienen pocos 

horarios para llegar a la parroquia, no se cuenta con suficientes unidades de 

transporte, que abastezca la demanda). Un dato interesante es que de las visitas 

que se realizó a las localidades, ninguna tiene línea de transporte propia, las 

cooperativas de transporte son de otras ciudades. 

 

2.2.2.3. Conectividad  

 

El 24% de los encuestados opinaron que el grado de conectividad ha mejorado 

(Los barrios cuentan de infocentros gratuitos, los cuales brindan servicio de 

telefonía e internet, se está implementado el servicio de video conferencia, han 

mejorado mucho en este tema), el 32% de los encuestados dijeron que es bueno 

(Es bueno ya que se conecta la cultura, para el desarrollo entre las personas de la 

localidad, y darse a conocer al resto del país), el 32% de los encuestados 

indicaron que el servicio es regular (Solo existe en zonas estratégicas o céntricas 

de esta zona), el 12% de los encuestados manifestaron otros criterios sobre el 

grado de conectividad (Se está perdiendo la comunicación, se están volviendo las 

personas individualistas sin preocuparse por los demás es algo muy perjudicial). 

En las visitas efectuadas para realizar las encuestas a los barrios alejados del 

centro poblado de las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, se 

pudo observar que los moradores carecen del servicio de telefonía e internet, el 

agua para consumo humano no es potable es entubada de las vertientes del 

sector, la luz eléctrica si llega a los barrios visitados.     

 

3.2.4.1.2. Entrevista 
 

A continuación se presentan los resultados. Se les solicitó a los entrevistados su 

autorización para proceder con la grabación de la entrevista, los cuales aceptaron 

y dieron su permiso, (ver Anexo F – Respuestas transcritas de las entrevistas). 
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Dirigentes barriales y comunales. Se realizó contacto personal con los 

entrevistados, el día 18 de septiembre de 2015.  

 

1. FACTORES LIMITANTES DE DESARROLLO  

 

1.1. Pobreza 

 

1.1.1. Características principales 

 

Los entrevistados respondieron que las características principales de la pobreza 

son la carencia de recursos, que los pobres pertenecen al escalón más bajo de la 

distribución del ingreso, la insatisfacción de un conjunto de necesidades 

consideradas esenciales, que la pobreza es hambre, no poder ir a la escuela, no 

tener trabajo. Observamos que la pobreza es un conjunto de necesidades que 

tiene la gente pobre y que no pueden acceder a ello por la falta de recursos. 

 

2. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO  

 

2.1. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 

 

2.1.1. Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

2.1.1.1. Estado de las vías 

   

Los entrevistados respondieron que la infraestructura vial ha mejorado, que la vía 

principal de ingreso fue pavimentada, ensanchada, pero también manifestaron 

que las vías a los barrios alejados necesitan mejorar (ver Numeral 2.2.2.1. Estado 

de las vías).  
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2.1.1.1.1. Principales aportes 

 

Los entrevistados respondieron que las vías han traído progreso a las parroquias, 

mediante el turismo, el traslado de los productos a los mercados, la seguridad de 

viajar, se llega más rápido a los destinos. 

 

Vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se realizó contacto 

personal con los entrevistados, el día 21 de octubre de 2015.  

 

1. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO  

 

1.1. Sistemas vinculados al desarrollo 

 

1.1.1. Sistema económico 

 

1.1.1.1. Iniciativas para atraer la inversión 

 

Son varios los factores que influyen según lo que respondieron los entrevistados 

para atraer la inversión a las localidades, definir derechos y obligaciones, brindar 

protección y buen trato, acercamientos con las cámaras de la producción, se 

necesita inversión en los sectores de la agricultura, ganadería, y turística, como 

también dijeron que sería conveniente invertir en una procesadora de alimentos, 

que el costo de la tierra es un factor importante. 

 

1.1.2. Sistema político institucional 

 

1.1.2.1. Proceso de descentralización 

 

El aspecto principal en que coinciden los que hablaron en la entrevista es que no 

existe un proceso de descentralización verdadero, lo que han logrado conseguir 

en obras y servicios ha sido gracias a la gestión de sus autoridades y de la 
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comunidad, que los recursos de sus presupuestos son administrados por las 

entidades seccionales cantonales, provinciales y del gobierno central.  

 

Tenientes Políticos. Se realizó contacto personal con los entrevistados, el día 30 

de octubre de 2015.  

 

1. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO  

 

1.1. Sistemas vinculados al desarrollo 

 

1.1.1. Sistema político institucional 

 

1.1.1.1. Gestión del territorio 

 

La opinión de los entrevistados fue que se necesita un proceso de ampliación de 

control, manejo y poder de decisión, rendición de cuentas, gestionar obras y 

servicios, estrategias de desarrollo local, realizar una administración participativa, 

identificar gestores de dirigencia barrial y comunal, que las autoridades deben 

realizar el papel de guía. 

 

1.1.1.2. Cambios políticos, económicos, sociales y ambientales 

 

Los entrevistados mencionaron que un aspecto que resalta es que han sufrido 

cambios como la designación de los vocales de la junta parroquial mediante 

elección popular, la dolarización que fue impuesta por el Estado, que han tenido 

crecimiento económico con el turismo, que en la actualidad tiene hegemonía 

ciertos partidos políticos que antes eran minoría, que en la actualidad la gente se 

preocupa más por el medio ambiente que antes, esto es un aspecto positivo ya 

que podemos deducir ciertamente que la ciudadanía es más educada y 

preocupada por su entorno.  
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1.1.1.2.1. Desarrollo de la estrategia 

 

Es evidente las respuestas que brindaron los entrevistados, que el responsable de 

desarrollar la estrategia a nivel local son los gobernantes locales, con ayuda de 

sus líderes barriales y comunales, y que las autoridades representantes del 

gobierno central están para apoyar dicha gestión.  

 

3.2.4.1.3. Focus group 
 

A continuación se presentan los resultados de las sesiones: (ver Anexo G – 

Respuestas transcritas de las sesiones de focus group). 

 

Las preguntas que se planteó fueron divididas en dos ejes, una enfocada a 

estudios realizados en los años 2004 a 2012, sobre el crecimiento de la parroquia, 

y la segunda enfocada a los hechos e hitos históricos más importantes ocurridos 

en la parroquia (Esta pregunta se realizó con el fin de conocer la vida histórica de 

cada una de las parroquias en estudio y poder graficar su historia en el Capítulo 

“Caracterización Parroquial” de esta investigación).   

 

El guion de la entrevista en el focus group, estuvo estructurado en los siguientes 

puntos: se redactó las preguntas semi-estructuradas con antelación, se preparó y 

estudió previamente la sesión con los participantes (Momentos antes de 

realizarla), se leyeron las preguntas a los participantes (Los cuales respondieron 

sobre la pregunta planteada), y se fue de una pregunta a la otra una vez concluida 

la primera a la segunda, una vez concluida la sesión se les agradeció por la 

colaboración brindada.       

 

Personajes civiles. Se realizó contacto personal con los participantes, el 11 de 

diciembre de 2015 (Nanegal), 15 de diciembre de 2015 (Nanegalito) y 17 de 

diciembre de 2015 (Gualea y Pacto), días en los cuales también se efectuó las 

sesiones. A los participantes se les solicitó su autorización para proceder con la 

grabación de la sesión, los cuales aceptaron y dieron su permiso.  
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1. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO  

 

1.1. Sistemas vinculados al desarrollo 

 

1.1.1. Sistema político institucional 

 

1.1.1.1. Crecimiento de la parroquia 

 

Se destaca en estas sesiones de focus group que conforme las respuestas 

brindadas por los participantes, la mayoría manifestaron que los que han 

realizado encuestas en las localidades es el INEC, un participante de Nanegalito 

declaró que el organismo FINCA realizó una encuesta sobre la propiedad de la 

tierra, otro participante de Nanegalito dijo que el Banco Central realizó encuestas 

sobre la agricultura, ganadería y producción, un participante de Gualea manifestó 

que en el año 2009 se realizó una encuesta pero fue sobre la desnutrición infantil, 

y que sobre el crecimiento de la parroquia dijeron que no se han realizado 

encuestas al respecto. 

  

3.2.4.1.4. Observación 
 

A continuación se presentan los resultados 

 

Fechas en las cuales se efectuó sólo observaciones: Nanegal, el día 21 de 

noviembre de 2015, de 08h00 a 16h00. Nanegalito, el día 28 de noviembre de 

2015, de 08h30 a 17h00. Gualea, el día 05 de diciembre de 2015, de 08h00 a 

15h30. Pacto, el día 12 de diciembre de 2015, de 09h00 a 18h30.  

 

En la siguiente Tabla se detalla las fechas en las cuales se efectuó también 

observaciones. 
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Tabla 5 - Fechas de encuestas, entrevistas, focus group y validación 

Fechas en las cuales se realizó las 
encuestas 

Fechas en las cuales se realizó las 
entrevistas y focus group 

Fechas en las cuales se realizó la 
validación 

16-sep-15 Miércoles 
Nanegalito, 
Pacto  18-sep-15 Viernes 

Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto, 
Gualea 26-nov-15 Jueves Nanegal 

18-sep-15 Viernes Nanegalito  21-oct-15 Miércoles 

Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto, 
Gualea 01-dic-15 Martes Nanegalito 

23-sep-15 Miércoles 
Nanegal, 
Nanegalito  30-oct-15 Viernes 

Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto, 
Gualea 08-dic-15 Martes Gualea 

26-sep-15 Sábado 
Nanegal, 
Nanegalito  11-dic-15 Viernes Nanegal  10-dic-15 Jueves Pacto 

03-oct-15 Sábado Gualea  15-dic-15 Martes Nanegalito 19-dic-15 Sábado 

Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto, 
Gualea 

08-oct-15 Jueves 

Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto    17-dic-15 Jueves 

Pacto, 
Gualea 

   12-oct-15 Lunes Gualea  
      16-oct-15 Viernes Nanegalito  
      21-oct-15 Miércoles Nanegalito  
      

22-oct-15 Jueves 
Nanegalito, 
Gualea   

      25-oct-15 Domingo Gualea  
      26-oct-15 Lunes Gualea  
      28-oct-15 Miércoles Pacto  
      30-oct-15 Viernes Gualea  
      31-oct-15 Sábado Gualea  
      05-nov-15 Jueves Pacto  
       

Elaboración propia 

 

Con la observación realizada a las parroquias, permitió demostrar aspectos de 

importancia en nuestro tema, ya que se visualizó los siguientes aspectos, en las 

31 visitas efectuadas y de lo cual a continuación se destaca lo más importante: 

 

Zona del Noroccidente, a una hora, hora y media de la ciudad de Quito, ubicación: 

comprenden las parroquias de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, se 

encuentran ubicadas al nor-occidente de la provincia de Pichincha, en la zona 

ecológica conocida como la región del Chocó Andino por eso se caracteriza por la 

presencia de bosques, ríos, cascadas y una gran variedad de flora y fauna, las 

parroquias se encuentran ubicadas entre los límites de la región sierra y costa, 
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dando lugar a que en las localidades se hallen cultivos tanto de la sierra como de 

la costa..  

 

En cuanto a servicios básicos, los centros poblados cuentan con agua, luz, 

internet, teléfono, alcantarillado y recolección de basura pero los barrios más 

alejados tienen un déficit de estos servicios. La principal vía de acceso es la 

carretera Calacalí–La Independencia, la misma que cruza el centro poblado de la 

parroquia de Nanegalito, y desde Nanegalito se puede acceder a Nanegal y 

también a las parroquias de Gualea y Pacto (sector La Armenia) por una vía 

pavimentada en muy buen estado y señalización. 

 

Fue un buen momento para recorrer las zonas y abrigar su clima tipo costa, 

observar sus parques e iglesias, un aspecto que sobresale es la remodelación de 

la Iglesia de Nanegal, la cual se encuentra con un sobre techo de zinc, hasta 

remodelar la cubierta, los negocios de comida en la parroquia de Nanegalito los 

mismos que están aglomerados de turistas, los negocios en la parroquia de 

Nanegal, Pacto y Gualea los cuales se abarrotan los fines de semana y feriados 

con los habitantes que salen de los anejos a abastecerse de productos para la 

semana. 

 

Al final se concluyó con las observaciones, y se efectúo las anotaciones 

respectivas para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se identifica los diferentes resultados obtenidos durante la 

realización de la investigación, el estudio guarda absoluta concordancia en su 

desarrollo, y define las posibilidades de desarrollo social, económico y ambiental 

que han alcanzado cada una de las parroquias conforme a sus capacidades y 

potencialidades para el logro del buen vivir (periodo 2004-2012). 

 

4.1.   CARACTERIZACIÓN PARROQUIAL 
 

4.1.1. HECHOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA 
 

Un hecho importante consistió en un modelo de la descripción histórica de la 

parroquia, lo que se construyó por parte del investigador, partiendo de la base en 

torno a los datos y fuentes consultadas, es algo interpretado por ello es un hecho. 

 

Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea son parroquias rurales del cantón Quito, y 

de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y la Constitución de la República, han sido elevadas 

a Gobiernos Seccionales Autónomos, materializándose la descentralización, 

mecanismo administrativo que permite estimular a los sectores marginales, a 

convertirse en agentes autogestionarios de su desarrollo. 

 

4.1.1.1. Parroquia de Pacto  
 

Se encontraba habitada por culturas prehispánicas formando parte de la gran 

Nación Yumbo, posee vestigios arqueológicos, sociales y culturales que se 

pueden encontrar en la actualidad, como son: las tolas, los culuncos, los 

petroglifos e incluso nombres de algunos centros poblados como Ingapi, Piripe 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Pacto [GAD], 2012). 
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El nombre de Pacto se desprende de una frase que se dijo en un escenario 

histórico de una confrontación entre dos visiones distintas del liberalismo, cuando 

ambos bandos mermados por las enfermedades y la falta de recursos; 

manifestaron: “hagamos un pacto de no agresión”, de esta manera surgió el 

nombre de la parroquia (GAD de Pacto, 2012). 

  

El proceso de colonización inicia en 1890, es cuando se empieza a desarrollar los 

primeros poblados, entre 1900–1910 se consolida la parroquia y en 1926 se 

declara a Pacto zona de tierras baldías que se ofertan a la concesión de colonos, 

esto dio como resultado que en 1930 sea reconocida como caserío perteneciente 

a la parroquia de Gualea, el 27 de marzo de 1936 se funda como parroquia 

mediante Registro Oficial N° 156 (GAD de Pacto, 2012). 

 

4.1.1.2. Parroquia de Nanegalito  
 

Parroquia heredera de un pasado histórico muy rico y es la más joven del 

noroccidente, esta zona se encontraba habitada por culturas prehispánicas, 

formando parte de la Nación Yumbo, uno de los mayores logros arquitectónicos 

que deja ver su conocimiento astronómico es el Centro Ceremonial Tulipe 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Nanegalito [GAD], 2012). 

 

Desde la Colonia la parroquia era el sitio de paso obligatorio entre Quito, Gualea, 

Pacto y Nanegal, en 1915 las tierras de Nanegal y Nanegalito no tenían 

importancia a causa de la carencia de medios de transporte y comunicación, en 

1890 empiezan a llegar los primeros colonos a la zona, los cuales impulsan la 

explotación agrícola y reparten la tierra entre varias familias que construyen casas 

cerca del camino (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

El sector poco a poco fue poblándose y se conformó el nuevo caserío conocido 

como Nanegal Chico, para diferenciarlo de la parroquia conocida como Nanegal 

Grande, en 1938 se abre la primera escuela fiscal, con el nombre de Túpac 

Yupanqui, con establecimiento propio y 17 alumnos, en 1952 se organizó el 

primer comité pro mejoras, siendo su presidente el señor Gerzán Calderón, quien 
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propuso la necesidad de elevar a Nanegal Chico a la categoría de parroquia, y el 

14 de noviembre de 1952, es elevada a dicha categoría (GAD de Nanegalito, 

2012). 

 

4.1.1.3. Parroquia de Nanegal  
 

La parroquia tiene desde tiempos muy remotos el nombre de Nanegal Grande, 

sitio de importancia por la producción de sal, se conoce poco sobre las culturas 

nativas de la zona del Noroccidente de Pichincha, existen referencias históricas y 

estudios arqueológicos que señalan que la zona estuvo habitada por pueblos 

nativos desde hace más de 2000 años y que desaparecieron por la erupción del 

Volcán Pichincha. Habitada por los pueblos Yumbos del Norte, desde el 800 D.C., 

hasta el 1690 D.C (Gobierno Autónomo Descentralizado de Nanegal [GAD], 

2012).  

 

Los principales productos yumbos, que fueron muy apreciados en la Sierra 

quiteña, fueron: el algodón, la yuca, el maíz, el ají, frutas y tubérculos como el 

camote. En la fauna se incluyen: al saíno, la guanta, la pava del monte y el 

pescado. Otros productos tales como: la caña guadua, el incienso, el caucho, el 

oro, y la sal. El trueque se realizaba por medio de alianzas o lazos matrimoniales 

(GAD de Nanegal, 2012). 

 

Nanegal se asentó en inicio en el sitio denominado Pueblo Viejo (actual Santa 

Elena), después se traslada a la Hacienda San Juan y luego a Chontapamba 

(nombre kichwa que significa “tierra de la chonta”), sitio en el cual se inscribe la 

escritura de la actual cabecera parroquial, en la Convención Nacional del Ecuador 

el 27 de mayo de 1861, en la presidencia de Juan José Flores se la reconoce 

como una de las parroquias del cantón Quito, y es el Presidente Gabriel García 

Moreno, que la eleva a la categoría de parroquia en 1881 (GAD de Nanegal, 

2012). 
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4.1.1.4. Parroquia de Gualea  
 

El significado del nombre proviene del idioma cara o yumbo siendo la raíz HUA = 

grande, LEA o LEN = camote, camote grande, posiblemente en el lugar se 

producía gran cantidad de camotes. Durante las épocas aborigen y colonial, la 

montaña húmeda occidental de la provincia de Pichincha fue considerada la 

región de los yumbos, y la parroquia era conocida como "Gualea Gran Señorío", 

existió una gran riqueza cultural, quizá la más evidente es la relacionada al culto 

de los dioses y los monumentos funerarios realizados bajo concepciones propias 

de la vida y de la muerte (Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualea [GAD], 

2012).  

 

Los narradores cuentan que en 1580 Gualea fue el principal punto de comercio y 

administración de los yumbos, frecuentemente atacados por los Niguas, cultura 

vecina y enemiga. Desde 1660 con la erupción del volcán Pichincha se da la 

decadencia total de los Yumbos, la zona en especial Tulipe, queda abandonada y 

recién hacia 1870 se reinicia la ocupación. El 29 de mayo de 1861, se transforma 

en una parroquia del cantón Quito, los capuchinos la constituyen en parroquia 

eclesiástica, el 7 de julio de 1951, mientras que las comunidades de Pacto, 

Chontapamba y Nanegalito crecían lentamente, Gualea ya tenía 300 habitantes 

(GAD de Gualea, 2012).  

 

Desde 1985 se da una nueva orientación del uso del suelo, los sembríos de caña 

son remplazados por potreros e introducen la crianza de ganado vacuno (GAD de 

Gualea, 2012). 

 

4.1.1.5. Hitos históricos de las parroquias  
 

Es una descripción de los hechos históricos de cada  parroquia, acontecidos a lo 

largo de un tiempo determinado, enunciada por parte del investigador, partiendo 

de la base en torno a los datos y fuentes consultadas (ver Figura 3, 4, 5 y 6). 

 



61 

 

 

 

NANEGALITO

- Fundada como
parroquia civil el
14 de noviembre
de 1952

- 1952 Se organiza
el primer Comité
Pro mejoras.

- 1952
Inauguración del
colegio Nacional
Nanegalito

- 2011
Inauguración
del Centro de
Desarrollo
Comunitario

- 1938 Se
funda la
primera
escuela fiscal
en
establecimien
to propio

- 1950
Llega la
carretera
a
Nanegalito

- 1986
Inauguración
del Estadio

- 1982
Reconstrucción
de la casa del
pueblo

- 1974
Inauguración del
hospital de
Nanegalito

- 1974
Inauguración de
la luz eléctrica

- 2003
Creación de
la
ASOJUPAR

- 2007
Inauguración
del Museo de
Sitio de Tulipe

- 2008
Categoría de
Gobierno
Seccional
Autónomo

- 2010 Declaración
del área de
conservación y
desarrollo
Sostenible
Pachijal

- 1998 Apertura
de una
sucursal de la
Cooperativa
Cooprogreso

- 2002
Creación de
la Asociación
de Ganaderos
AGANOR

- 1984
Inauguración de
la vía Calacalí-La
Independencia

- 1992 Impulso a la
electrificación
urbano-rural de
Nanegalito

- 1992 Creación de
la Liga Deportiva
Rural Parroquial

- 2005
Creación de
la
ASOJUPAR

- 2000 Declaración
de Nanegalito a
la categoría de
Gobierno
Seccional
Autónomo

 
 

Figura 3 - Hitos históricos de Nanegalito 

 (Focus Group, GAD de Nanegalito, 2012)  

Investigación realizada 

 

PACTO

- 1996 Empieza la
exportación de
panela al exterior
en el Paraiso

- 2011 Declaración de
Área Natural
protegida “Mashpi-
Guaycuyacu-
Sahuangal”

- 1940 Construcción
de la carretera Quito-
Nono-Tandayapa

- 1945 Empieza la
producción de
caña de azúcar

- 2000 Crisis del
transporte

- 1936 Fundación
de Pacto como
parroquia civil y
separación de
Gualea

- 1890 Primeros
procesos de
colonización

- 2008
Reconstrucción
vial

- 2008 Grandes
conflictos entre
empresas
mineras y las
comunidades

- 2010 Ordenanza
Nacional de no
venta de alcohol
los domingos

- 1994 Ingreso de
la actividad
minera

- 1998 Ingreso de
empresas madereras
en la zona occidental

 
 

Figura 4 - Hitos históricos de Pacto 

 (Focus Group, GAD de Pacto, 2012)  

Investigación realizada 
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NANEGAL

- 1900 primera
Escuela
Chontapamba
hoy Escuela
Esmeraldas

- 1989 Declaración del
Bosque Protector “Cuenca 
Río Guayllabamba” Área 1

- 1989 Declaración del
Bosque Protector “Cuenca 
Río Guayllabamba” Área 2

- 1989 Declaración del
Bosque Protector
“Fundación Maquipucuna” 

- 1998 Declaración
del Bosque
Protector “Don 
Segundo”

- 1940 Construcción de la
carretera Quito – Nono –
Tandayapa

- 1940 Construcción del
Edificio Administrativo del
Gobierno Parroquial

- 1940 Construcción del
puente sobre el Río Tulipe

- 1940 Asfalto de la vía
Nanegalito – Nanegal

- Se eleva a Nanegal
a la categoría de
parroquia civil el 29
de mayo de 1881

- 1881 Producción de
miel de caña

- 1881 Producción de
aguardiente

- 1881 Producción
agrícola de achiote

- 2010 Cambio de
combustible en la
elaboración de panela,
por madera proveniente
de los desechos de
aserraderos (MARESA),
se implementa un
ventilador como sistema
de eficiencia

- 1940 a 2010
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Noroccidental

- 1981 Centro
Pisícola
Nanegal

- 1990 Cooperativa
Santa Lucia

- 1990 Empresa
Grupo Oro

- 1861 Fundación
de la parroquia

- 2002 Creación de
redes educativas

- Primer Colegio
Nanegal

- 2006 Se utiliza
como
combustible las
llantas usadas
para elaborar
panela

- 2006 Asociación
de adultos
mayores

 

Figura 5 - Hitos históricos de Nanegal 

 (Focus Group, GAD de Nenegal, 2012)  

Investigación realizada 

 

GUALEA

- 1900
Producción
del
aguardiente

- 1950 Extracción
intensiva de madera

- 1950 Producción
intensiva de caña de
azúcar

- 1985
Implementación
de la producción
ganadera y
lechera

- 1957 – 1958 Se
construye el
Convento de los
Padres
Capuchinos

- 29 de mayo de 1861
Fundación Civil de la
parroquia

- 1861 Producción de
panela

- 1861 Tala de
bosques nativos

- 2007 Apertura
del museo de
Tulipe “Cultura 
Yumbo”

- 2005 Creación de
la Fundación
Ecológica
“Amigos del 
Bosque Tulipe-
Pachijal” 

- 1940
Construcción de
la carretera

- 1952
Construcción de
la carretera vía a
Gualea

- 1952
Construcción del
parque Central

- 1955
Construcción de
la Iglesia

- 2009 Rehabilitación
del núcleo central de
Gualea, Iglesia y
Plaza Central

- Declaración de
bosque protector
Tulipe Pachijal

- 2012 Declaración
de áreas
protegidas Sub
Cuenca del Río
Pachijal

- 1951
Parroquialización
eclesiástica de
Gualea

- 1951 Fundación
de la escuela

 

Figura 6 - Hitos históricos de Gualea 

 (Focus Group, GAD de Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

4.1.1.6. Aspectos físicos  
 

Es una descripción de las características de cada  parroquia, enunciada por parte 

del investigador, partiendo de la base en torno a los datos y fuentes consultadas 

(ver Tabla 6). 
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Tabla 6 - Aspectos físicos 

PARROQUIA DE PACTO 

UBICACIÓN  
Extremo noroccidental del Distrito Metropolitano Quito (DMQ), Pichincha, Ecuador, 
en las estribaciones de la cordillera Occidental 

LÍMITES Norte: Provincia de Imbabura; Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y Parroquia 
de Gualea; Este: Parroquia de Gualea; Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado  

ALTITUD 500 m.s.n.m. máx. 1.800 m.s.n.m. 

CLIMA Templado-húmedo. Oscila entre los 17° y 20° C. 

SUPERFICIE 347,16 km²  

PARROQUIA DE NANEGALITO 

UBICACIÓN  Extremo noroccidental del Distrito Metropolitano Quito (DMQ), Pichincha, Ecuador, 
en las estribaciones de la cordillera Occidental 

LÍMITES Norte: Parroquias Nanegal y Gualea; Sur: Cantón San Miguel de los Bancos; Este: 
Parroquias Nanegal y Nono; Oeste: Parroquia Gualea  

ALTITUD 1.533 m.s.n.m  

CLIMA Cálido-Húmedo. Oscila entre los 15° a 22° C 

SUPERFICIE 124,67 km²  

PARROQUIA DE NANEGAL 

UBICACIÓN  Extremo noroccidental del Distrito Metropolitano Quito (DMQ), Pichincha, Ecuador, 
en las estribaciones de la cordillera Occidental 

LÍMITES 
Norte: Provincia de Imbabura; Sur: Parroquia Nono; Este: Parroquias San José de 
Minas y Calacalí; Oeste: Parroquias Gualea y Nanegalito 

ALTITUD 1.199 m.s.n.m.  

CLIMA Cálido-Húmedo. Oscila entre los 28° y 12° C. 

SUPERFICIE 245,77 km²  

PARROQUIA DE GUALEA 

UBICACIÓN  
Extremo noroccidental del Distrito Metropolitano Quito (DMQ), Pichincha, Ecuador, 
en las estribaciones de la cordillera Occidental 

LÍMITES Norte: Provincia de Imbabura; Sur: Cantón San Miguel de los Bancos; Este: 
Parroquias Nanegal y Nanegalito; Oeste: Parroquia Pacto 

ALTITUD Desde los 700 m.s.n.m., a 1.800 m.s.n.m.  

CLIMA Cálido-Húmedo. Oscila entre los 20° y 24° C. 

SUPERFICIE 120,86 km²  

 
(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

La descripción permitió describir datos importantes de las parroquias, tales como, 

su ubicación geográfica, los límites con otras circunscripciones territoriales, la 

altitud en la que se encuentra la parroquia, su clima y la superficie, datos que 

caracterizan a las localidades, como dato interesante es que el clima en las zonas 

fluctúa entre los 12° a 28°, (clima de la sierra y costa ecuatoriana).  
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4.2. FACTORES POTENCIALES Y LIMITANTES DE 
DESARROLLO 

 

4.2.1. FACTORES LIMITANTES DE DESARROLLO 
 

4.2.1.1. Demografía  
 

Las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, son parte de la sub 

región territorial del noroccidente de Quito, todas ellas pertenecen 

administrativamente al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se caracterizan por 

tener una baja concentración demográfica, porque apenas concentra el 0,62% de 

la población total del DMQ, con 12.485 personas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEN], 2010). Pacto, según los datos del Censo de 2010, 

suma una población de 4.798 habitantes, le sigue en población Nanegalito con 

3.026 habitantes, Nanegal con 2.636 habitantes y por último Gualea con 2.025 

habitantes. Pacto es la parroquia que alberga la mayor cantidad de habitantes en 

la zona noroccidental con un 38% de la población total (INEC, 2010). 

 

1. Población 

 

Tabla 7 - Población 

POBLACIÓN 

PARROQUIA 2004 2008 2012 

Pacto    4.813     4.803     4.793  

Nanegalito    2.640     2.862     3.162  

Nanegal       2.585     2.619     2.653  

Gualea    2.089     2.045     2.004  
 

(INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Comparando los datos proyectados del INEC, en los años 2004, 2008 y 2012, 

Pacto y Gualea tienen un decrecimiento de su población, mientras Nanegalito y 

Nanegal por el contrario su población crece con el transcurrir de los años. 
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1.1. Población según género 

 

Tabla 8 - Población por género 

 
(INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

En la población según género, observamos que el porcentaje de hombres es 

mayor al de las mujeres en los años 2004, 2008 y 2012, en las cuatro parroquias 

 

1.2. Población económicamente activa (PEA), inactiva (PEI) y en edad de 

trabajar (PET) 

 

Tabla 9 - PEA, PEI y PET 

 
(INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres % Total Hombres % Mujeres % Total

Pacto 2.563    53% 2.250   47% 4.813  2.558    53% 2.245   47% 4.803 2.550    53% 2.243   47% 4.793 

Nanegalito 1.381    52% 1.259   48% 2.640  1.497    52% 1.365   48% 2.862 1.625    51% 1.537   49% 3.162 

Nanegal   1.387    54% 1.199   46% 2.585  1.405    54% 1.214   46% 2.619 1.426    54% 1.227   46% 2.653 

Gualea 1.100    53% 989     47% 2.089  1.077    53% 968     47% 2.045 1.062    53% 942     47% 2.004 

20122004 2008

POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO

PARROQUIA

PAROQUIAS  AÑO PEA PEI PET

2004 1.876 2.079 3.955 

2008 1.876 2.079 3.955 

2012 2.213 1.617 3.830 

2004 939    1.026 1.965 

2008 939    1.026 1.965 

2012 1.273 1.112 2.385 

2004 1.016 1.109 2.125 

2008 1.016 1.109 2.125 

2012 1.165 921    2.086 

2004 932    881    1.910 

2008 932    881    1.910 

2012 899    712    1.611 

Población económicamente activa - PEA, 
inactiva - PEI y en edad de trabajar - PET

Pacto

Nanegalito

Nanegal   

Gualea
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La población PET y la PEA, se calcula para 10 años y más según datos del INEC, 

Pacto y Nanegal en los años 2004 y 2008, tienen un mayor número de población 

PET, mientras que Nanegalito y Gualea un número menor, pero al año 2012, 

Pacto y Nanegalito poseen un número mayor de PET, en comparación con 

Nanegal y Gualea 

 

2. Pobreza 

 

2.1. Indicadores de pobreza 

 

Tabla 10 - Indicadores de pobreza 

 
(INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

En el transcurso de los años 2004 a 2012, se observa una constante disminución 

en el nivel de pobreza y pobreza extrema, en lo concerniente al primero ha bajado 

un 19,5%, y sobre el segundo un 16,1%, la mayor cantidad de pobres lo tiene 

Pacto y en menor cantidad Gualea, pero en comparación a la población Pacto 

concentra el mayor porcentaje. 

 

2.1.1. Genero 

 

El perfil socioeconómico (construido a partir de variables cualitativas como son el 

género, autoidentificación étnica, escolaridad, y variables económicas 

relacionadas con el mercado laboral y nivel medio de ingresos) de un hogar en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza, tomando al jefe de hogar como 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Poblaciòn 4.813 4.803 4.793 2.640 2.862 3.162 2.585 2.619 2.653 2.089 2.045 2.004

Hogares (%) 68,6% 59,7% 49,1% 68,6% 59,7% 49,1% 68,6% 59,7% 49,1% 68,6% 59,7% 49,1%

Poblaciòn 3.303 2.867 2.353 1.812 1.709 1.552 1.774 1.564 1.303 1.433 1.221 984

Hogares (%) 39,4% 31,7% 23,3% 39,4% 31,7% 23,3% 39,4% 31,7% 23,3% 39,4% 31,7% 23,3%

Poblaciòn 1.896 1.523 1.117 1.040 907 737 1.019 830 618 823 648 467

Pobreza Jefes hogar 1.889 1.634 1.347 1.171  1.257 968     1.060 955   774   828   681   574   

Pobr. Extr. Jefes hogar 1.084 868    639    672    668    460     609    507   367   475   361   272   

INDICADORES DE POBREZA

Nanegalito Nanegal Gualea

Pobreza

Pobreza 
Extrema 

Pacto
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individuo representativo, en las zonas rurales de Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea, en cuanto a la situación de género en los jefes de hogares en 

condiciones de pobreza se evidencia que entre los años 2004 a 2012, un 20,2% 

de jefes de hogar pobre fueron mujeres y un 79,8% hombres. Al describir hogares 

considerados pobres extremos se puede decir que la distribución por género del 

jefe del hogar para los años 2004 a 2012 presenta un porcentaje del 81,2% para 

los hombres y 18,8% para mujeres (INEC, 2010). 

 

2.1.2. Etnia 

 

La etnia predominante de los hogares en condición de pobreza entre los años 

2004 a 2012, correspondió al grupo autodefinido como “mestizos” con un 62,9%, 

le siguen los autodefinidos como “indígenas” 20,3%, a continuación “otros” con 

11,4%, le sigue los “negros” con un 4,3%, y por último el grupo autodefinido 

“blancos” con el 1,1%. Para los jefes de hogar que se encontraron en extrema 

pobreza presentó para el caso de los “mestizos” un 61,3%, personas 

autodefinidas como “indígenas” con el 25,5%, los autodefinidos como “otros” el 

9%, luego “negros” con 3,3%, y los “blancos” con el 0,9% (INEC, 2010). 

 

2.1.3. Nivel de escolaridad 

 

El nivel de educación de jefes de hogares en condición de pobreza no 

experimentó cambios significativos en las zonas rurales en los años 2004 a 2012, 

la escolaridad promedio de los jefes de hogar se ubicó en aproximadamente 5 

años de estudio. En cuanto a los jefes de familia en condición de pobreza extrema 

alrededor del tiempo 2004 a 2012, osciló entre los 4 y 5 años (INEC, 2010). 

 

2.1.4. Mercado laboral 

 

Una variable que incide directamente en la pobreza de un hogar, es la calidad de 

empleo del jefe de hogar, siendo la categoría de “subempleo” sinónimo de baja 

calidad. Asimismo, el “desempleo” implica directamente que dicho hogar no está 

generando ingresos lo que es generador directo de la pobreza (INEC, 2010). 
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En Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, el porcentaje de jefes de hogares 

definidos como pobres y que se encontraban “plenamente ocupados”, pasó del 

26,9% en el 2004 al 10,5% en el 2012. En materia de “subempleo”, se tiene que el 

jefe de hogar definido como pobre pasó del 70,5% en el 2004 al 85,2% en el 

2012, en relación al “desempleo”, se tiene que la tasa de desocupados también 

mostró un incremento en el 2012 esta tasa se ubicó en 4,36%, y 2,67% en 2004 

(INEC, 2010).  

 

En la tasa de ocupación plena del año 2004 al 2012 los pobres extremos pasaron 

a pobres extremos con subempleo, lo que se traduce en cifras más elevadas en 

las tasas de subempleo bruto que para el año de 2012 se encontró en 95,1% y en 

el año 2004 el 92,7%, pero la tasa de desempleo no siguió la misma línea se 

encontraba en 7,3% en 2004 y 4,9% en 2012. Por otro lado en la distribución por 

rama de actividad de los pobres extremos, para los años 2004 a 2012 el mayor 

porcentaje de esta población económicamente activa trabajó en el sector 

agricultura, ganadería y caza 82%, en servicios 8%, en comercio al por mayor y 

menor 4%, y en otras actividades el 6% (INEC, 2010).  

 

3. Desigualdad 

 

3.1. Ingreso total por hogar 

 

El ingreso total promedio de los hogares en condiciones de pobreza tuvo un 

incremento leve durante el periodo objeto de estudio, es así que en 2004 fue de 

$96,36 y en 2012 de $121,69, el incremento fue de aproximadamente 25 dólares 

desde el 2004. El ingreso de un hogar pobre se vio afectado por el “Bono de 

Desarrollo Humano”, que recibieron estos hogares una vez que se demostró que 

cumplían con las condiciones requeridas, como política social de Estado, se tiene 

que en el año 2004, el porcentaje de hogares definidos como pobres en las zonas 

rurales de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea que recibieron dicho beneficio fue 

del 54%, elevándose este porcentaje para el 2012 al 71% (INEC, 2010).  
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Para el caso de los hogares en condición de pobreza extrema se registró ingresos 

totales promedios en el 2004 en $63,88 mientras que en año 2012 esta cifra fue 

de $83,80. El porcentaje de los hogares definidos como pobres extremos que 

recibieron el bono de desarrollo humano el 56% en el 2004 y 75% para el 2012, lo 

que indica que dentro de las reformas políticas planteadas por el gobierno, en lo 

que respecta al otorgamiento de dinero a las personas de menos recursos, estuvo 

realizando una cobertura más amplia en estas zonas rurales (INEC, 2010). 

 

3.2. Ingreso per cápita del hogar 

 

A continuación se detalla la evolución del nivel promedio de ingreso per cápita de 

los hogares más pobres, en el 2004 se encontraba entre $20,94 y $23,05 

mientras que en 2012 el ingreso per cápita se encontraba entre $42,57 y $45,73, 

de igual forma se puede observar la drástica diferencia con el nivel de ingreso per 

cápita de los hogares con mayor poder adquisitivo, los cuales en 2004 registraban 

un ingreso entre $601 y $696 mientras que en 2012 este valor se encontraba 

entre $570 y $649 (INEC, 2010).  

 

3.3. Población según nivel de pobreza NBI 

 

Tabla 11 - Población según nivel de pobreza NBI 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI 

 
2004 2008 2012 

PARROQUIA 

NO 
POBRES 

POBRES TOTAL 
NO 

POBRES 
POBRES TOTAL 

NO 
POBRES 

POBRES TOTAL 

Pacto 940 3.873 4.813 1.341 3.462 4.803 1.809 2.984 4.793 

Nanegalito 516 2.125 2.640 799 2.063 2.862 1.193 1.968 3.162 

Nanegal    505 2.080 2.585 731 1.888 2.619 1.001 1.652 2.653 

Gualea 408 1.681 2.089 571 1.474 2.045 756 1.248 2.004 
 

(INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

La brecha de pobreza según las necesidades básicas insatisfechas (NBI), están 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), el mayor número de 
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pobres según el indicador lo tiene Pacto seguido de Nanegalito, Nanegal y por 

último Gualea. 

 

4. Marginación 

 

Las provincias que concentran entre el 56% y el 80% de pobreza rural extrema en 

el periodo de los años 2004 a 2012, son: Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Chimborazo, Loja, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Mientras que las provincias de menor incidencia son El Oro y Pichincha (Dentro 

de Pichincha están: Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea), que se sitúan entre el 

23% y el 40% (INEC, 2010). 

 

Los grupos marginados según datos del INEC, en Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea (ver Tabla 22), fueron los afroecuatorianos y los extranjeros de origen 

colombiano y cubano (ver Tabla 22, Tipo de población, Otros), que se refleja en 

los diferentes indicadores sociales, tales como: la educación, salud y trabajo, son 

los principales problemas por los que tenían que luchar, sumado al arraigado 

racismo y perjuicios que existe en contra de este sector, el acceso a la educación 

fue difícil para este sector y se refleja en el índice de analfabetismo que llegó al 

10,5%, por otra parte el 70% vivió en lugares que carecían de servicios básicos, 

porcentajes que se mantuvieron en el periodo de estudio 2004 a 2012 (INEC, 

2010). 

 

4.2.2. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO 
 

4.2.2.1. Sistemas vinculados al desarrollo 
 

4.2.2.1.1. Sistema ambiental 
 

Pacto se encuentra ubicada en el extremo noroccidental del Distrito Metropolitano 

de Quito, a 87,6 Km., de la ciudad Capital, su clima es cálido, tierra fértil, bellezas 

escénicas y gran biodiversidad, se auto identifica como una zona agrícola – 

ganadera, con potencial para el ecoturismo y la conservación de áreas naturales 

(GAD de Pacto, 2012). 
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En Nanegalito han existido grandes extensiones de bosques, cuya estructura 

original ha sido modificada por diferentes eventos, entre ellos, antrópicos y 

naturales (erupciones del volcán Pichincha), los colonos han impulsado la 

explotación agrícola y gradualmente se ha producido cambios en el paisaje 

original, con la extracción de madera y apertura de áreas para el establecimiento 

de pasturas para el ganado y cultivos de subsistencia, los bosques actualmente 

siguen siendo representativos y originan importantes bienes y servicios 

ambientales para la zona. Es una zona cálida de alta biodiversidad con 

vegetación original y especies endémicas de plantas, es uno de los lugares con 

mayor endemismo de aves en el mundo, existen varias zonas identificadas como 

IBA’s (Áreas Importantes para las Aves, por su sigla en inglés), aquí se protegen 

especies amenazadas de extinción a nivel global, con potencial para el 

ecoturismo y la conservación de áreas naturales (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

Nanegal por su clima cálido, tierra fértil y bellezas escénicas, se identifica como 

una zona agrícola – ganadera, con potencial para el ecoturismo y la conservación 

de áreas naturales, se identifica su territorio como un área dedicada al turismo de 

naturaleza, zona de generación de agua, con aptitud para actividades de 

conservación como la silvicultura (GAD de Nanegal, 2012). 

 

Gualea es de relieve montañoso, por su clima cálido, tierra fértil y bellezas 

escénicas, se identifica como una zona agrícola – ganadera, con potencial para el 

ecoturismo y la conservación de áreas naturales, su territorio se identifica además 

como un área dedicada al turismo de naturaleza, zona de generación de agua, 

con aptitud para actividades de conservación como la silvicultura (GAD de 

Gualea, 2012). 

 

4.2.2.1.1.1. Recursos hídricos  
 

En las parroquias rurales de Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea existe un 

sistema hídrico amplio, conformado por importantes cauces menores y vertientes 

que se encuentran dentro de las quebradas. 
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Dada la geomorfología de las localidades, con pendientes que en unos casos 

superan el 40%, toda la superficie presenta un buen drenaje, marcado por sus 

quebradas, que en la actualidad mantienen su cauce, no existen rellenos 

artificiales que interrumpan el flujo natural de las aguas, esta condición de la 

topografía hace que sea vulnerable el suelo a la erosión, en especial durante la 

época de lluvia, donde se registran deslizamientos de tierra (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  

 

Mayoritariamente parte de la población de las parroquias, se abastece del agua 

de las vertientes que se ubican en el sector, las zonas donde nacen las vertientes 

para el abastecimiento de la población, se identifican como zonas sensibles, esto 

se debe a que son de propiedad privada donde sus propietarios devastan la 

naturaleza y las transforman en pastizales, lo que trae consigo la disminución del 

caudal y el riesgo de abastecimiento de agua (GAD de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, 2012). A continuación se presentan los sistemas hídricos más 

representativos de las localidades. 

 

Tabla 12 - Micro-cuencas de agua 

CUENCAS DE AGUA 

 
Micro-Cuenca Km2 (%) 

Pacto 

Río Mashpi 93,17 28,7% 

Río Chirapi 73,68 22,7% 

Río Pachijal 72,85 22,4% 

Río Guaycuyacu 34,32 10,6% 

Río San José 20,16 6,2% 

Río Anope 19,98 6,2% 

Río Sune Chico 10,67 3,3% 

  

Nenegalito 

Rio Tulipe 44,13 35,2% 

Río Pachijal 56,48 45,0% 

Drenajes Menores 16,46 13,1% 

Río Alambí 8,4 6,7% 

  

Nanegal 
Río Tulipe 6,83 2,0% 

Drenajes menores 138,16 39,5% 

Río Meridiano 53,83 15,4% 
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Río Pichán 23,79 6,8% 

Río Cambugán 3,07 0,9% 

Río Saguangal 89,53 25,6% 

Río Cariyacu 11,29 3,2% 

Quebrada La Chorrera 6,99 2,0% 

Quebrada Curunfo 8,47 2,4% 

Río Tanchi 0,34 0,1% 
Quebrada de 
Bellavista 7,83 2,2% 

  

Gualea 

Río Chirapi 47,59 38,1% 

Río Tulipe 28,07 22,5% 

Río Pachijal 21,04 16,8% 

Drenajes Menores 11,62 9,3% 

Río San José 16,64 13,3% 
 

 (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

El abastecimiento de agua para consumo humano se realiza desde las vertientes 

existentes, la empresa de agua potable y alcantarillado abastece únicamente a las 

cabeceras parroquiales, las comunidades buscaron con autogestión la 

implementación de sistemas de distribución del agua, en su mayor parte el agua 

de consumo humano no recibe tratamiento. 

 

4.2.2.1.1.1.1 Contaminación de los recursos hídricos 
 

Focos de contaminación se identificaron en las Quebradas aledañas a las 

poblaciones de Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito, donde existen redes de 

alcantarillado, y las aguas servidas son liberadas sin previo tratamiento 

directamente en el cauce de los ríos y quebradas. El río Chirapi traslada la 

contaminación de las aguas servidas de las poblaciones de Pacto y Gualea. En la 

comunidad de Guanábana (Gualea) la Quebrada Alcabala y el río Guanábana 

están siendo contaminados por la actividad minera que se desarrolla en la zona 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). La actividad ganadera y 

porcina son fuentes que perjudican la calidad del agua, sus desechos se 

descargan a los ríos y quebradas. Cuando los moradores acuden a bañarse en 

los ríos Chirapi y Tulipe se han contagiado de enfermedades de la piel. La 
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contaminación del agua en las fuentes hídricas restringe el desarrollo del turismo 

local (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

En la mayoría de las micro-cuencas la contaminación es similar donde se incluye 

la tala de bosques en las zonas de recarga y nacientes, ganadería en zonas de 

alta pendiente que genera gran cantidad de sedimentos, uso de agroquímicos en 

la agricultura. La mayor parte de los pobladores de estas localidades reconocen 

que estos impactos han generado, a través del tiempo, una disminución del agua 

(tanto en calidad como en cantidad) (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea, 2012). En la siguiente tabla se presenta los principales focos de 

contaminación. 

 

Tabla 13 - Problemática de contaminación 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

 
Recurso hídrico Factor de contaminación 

Pacto 

Río Chirapi Actividad minera 

Río Pachijal De establos, químicos 

Río Mahspi Vertidos agroquímicos, desechos de piscicultura 

Varias cuencas menores Actividad ganadera 
Río Guayllabamba Aguas Servidas, descargas Industriales del DMQ 

  

Nanegalito 

Quebrada sin nombre Aguas servidas, aceites, desechos sólidos 

Río Tulipe Aguas servidas, desechos sólidos, químicos 

Río Pachijal Desechos plásticos, escombros 

Quebrada Llambo Escombros, basura, aguas servidas 

Quebrada Tahuaguiri Aceites, bomba de gasolina, fábrica de bloques 

Quebrada la Borrega Abrevaderos directos de ganado 

  

Nanegal 
Río Alambi Aguas servidas, actividad minera 
Río Guayllabamba Aguas Servidas, descargas Industriales del DMQ 

  

Gualea 

Río Chirapi Aguas servidas, actividad minera 

Quebrada Alcabala Aguas Servidas, actividad Minera 

Quebrada  San Luis Recalde Aguas servidas 

Río Guayllabamba Aguas Servidas, descargas Industriales del DMQ 

Río Tulipe De establos y chancheras 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 
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La problemática de contaminación en las cuatro localidades en el periodo 2004 a 

2012, no ha cambiado, siguen siendo los mismos factores de contaminación. 

 

4.2.2.1.1.2. Geología - Geomorfología  
 

Gualea y Nanegal se encuentran sobre la Cordillera Occidental de los Andes, 

caracterizada por un relieve escarpado a montañoso, las pendientes oscilan entre 

80% y 50%, consta de un basamento oceánico con formaciones volcánicas, 

vulcano – sedimentarías y sedimentarias de edad Cretácico – Eoceno donde se 

han sobrepuesto las formaciones esencialmente volcánicas del arco Oligoceno – 

Actual. Son característicos de las cordilleras la formación de valles que 

generalmente corren Norte - Sur conocidos como valles intermontañosos y es en 

uno de estos valles donde se asienta la parroquia (GAD de Nanegal y Gualea, 

2012).   

 

Gualea en su mayor parte se asienta sobre la formación geológica Cayo de la 

Sierra, se caracteriza por la presencia de lutitas, cuarzo, areniscas y chers, 

adyacente a la zona de la falla Calacali - Pallatanga suprayace la formación 

Macuchi que se caracteriza por la presencia en la zona de lavas basálticas, tobas 

y brechas, al norte del territorio de Gualea aparece la formación San Tadeo 

litológicamente compuesta por Piroclastos, Lahares y Flujos de lava. Existe 

también un afloramiento de rocas intrusitas: granodioritas, dioritas y pórfidos 

(GAD de Gualea, 2012).  

 

En el relieve del territorio de Nanegalito, tiene una morfología acolinada con 

abruptas pendientes que van desde un 15% hasta un 30% en los bancos aluviales 

de las diferentes micro cuencas. Caracterizada por una geografía volcánica-

sedimentaria y de rellenos de conos de esparcimiento antiguos. La formación más 

representativa es la formación San Tadeo con el 70% de la superficie, con un tipo 

de suelo conglomerado y areniscas volcánicas (GAD de Nanegalito, 2012).  
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Pacto se asienta sobre la formación geológica Chontal, que se encuentra 

expuesta alrededor del río Alambi, esta formación se caracteriza por la presencia 

de lutitas, cuarzo, areniscas y chers. Al norte aparece la formación San Tadeo, 

litológicamente compuesta por piroclastos, lahares y flujos de lava, existe un 

afloramiento de rocas intrusitas: granodioritas, dioritas y pórfidos, y la presencia 

de la formación Macuchi sobre la cual se asientan la mayor parte de los centros 

poblados (GAD de Pacto, 2012).  

 

4.2.2.1.1.2.1 Geomorfología 
 

Nanegalito presenta un trazado amorfo formado por un relieve variado, se destaca 

el relieve montañoso, se encuentra pendientes desde 15% hasta mayores al 30% 

que va desde los 1400 msnm hasta los 2400 msnm. Nanegal está constituido por 

rocas ígneas intrusitas del cretácico terciario (graníticas, cuarzo doritas y gabros), 

otra parte está conformada por rocas volcano sedimentarias mesozoicas del 

período cretácico, pertenecientes a la formación Macuchi y por conglomerados 

volcánicos de la formación Silante. Gualea presenta rocas que son 

Metavolcánicas e intrusivas con una permeabilidad media a baja, con potentes 

suelos residuales de estabilidad variada (de regular a inestable) del Terciario y 

Cuaternario intercalados con cañones profundos y algunos barrancos que forman 

vertientes coluvio – aluviales. En la mayor parte del paisaje de Pacto domina el 

relieve montañoso, esta condición garantiza un buen drenaje, los ríos que bañan 

a la zona son de montaña, que se abren paso a través de la geología volcánica 

formando encañonados, cascadas y quebradas (GAD de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, 2012).  

 

4.2.2.1.1.3. Suelo  
 

El suelo de Pacto y Nanegal está compuesto por entisoles e inceptisoles 

característicos de la zona andina, son suelos jóvenes y/o sometidos a fuertes 

pendientes y sujetos a erosión. Otros se ubican sobre planicies de inundación, 

existen suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, de textura 

pseudolimosa con gran capacidad de retención de agua, saturación de bases < 
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50%, suelos arenosos derivados de materiales piroclásticos poco materializados, 

sin evidencia de limo, y baja retención de humedad (GAD de Nanegal y Pacto, 

2012).  

 

Nanegalito presenta suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, son 

denominados alofánicos, presentan un predominio de materiales amorfos de 

texturas limosas con presencia de arena muy fina, tienen una baja densidad 

aparente (< 0.85 g/cc) y una profundidad variable, en su mayoría exhiben una 

baja fertilidad natural debido a la lixiviación de las bases, presentan 

características secundarias que dependen de la temperatura (GAD de Nanegalito, 

2012).   

 

Gualea presenta suelos que varía entre moderadamente profundos y profundos, 

relativamente bien drenados, se derivan de material aluvial que contiene 

sedimentos volcánicos que han sido transportados y acarreados por los procesos 

fluviales, el pedón es típico de estos suelos y se compone de castos de pómez 

redondeados, la textura es franco arenosa es arena franca (GAD de Gualea, 

2012).  

 

El territorio de las parroquias en la mayoría son suelos productivos.  

  

4.2.2.1.1.4. Actividades antrópicas  
 

En Pacto las principales fuentes de contaminación del suelo son los cultivos 

extensivos o monocultivos como el palmito, y a las zonas con pastos para el 

ganado vacuno. Para establecer los monocultivos utilizan la tala raza y la quema, 

además productos químicos (herbicidas y plaguicidas) cuyos residuos se vierten 

en los ríos y quebradas. Sin embargo, el principal problema es la actividad minera 

aurífera, la parroquia tiene 15 concesiones mineras inscritas, de las cuales 3 

minas se encuentran en la etapa de explotación. Respecto al manejo de desechos 

sólidos domésticos, la recolección de basura abastece solo a la zona de la 

cabecera parroquial, la industria turística de naturaleza se ha venido 

desarrollando desde el año 2001 (GAD de Pacto, 2012). 
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En Nanegalito desde el año 1998 se ha venido desarrollando la industria turística 

de naturaleza que representa un importante aporte al desarrollo económico de 

sus habitantes. Las principales actividades antrópicas son: la contaminación del 

suelo con los cultivos extensivos o monocultivos, la fábrica de bloques, una 

estación de servicio (Combustibles), vulcanizadora, industria de lácteos, que 

generan fuentes de trabajo en la zona y también desechos contaminantes para el 

medio ambiente (Quebradas y ríos). También está la tala de árboles para 

actividades ganaderas (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

Las actividades identificadas como fuentes de impactos ambientales en Nanegal, 

son: la contaminación del suelo con los cultivos extensivos o monocultivos,  

fabricación de panela, la avicultura a escala industrial y el manejo inadecuado de 

los desechos sólidos domésticos, ya que la recolección de basura abastece solo 

la zona de la cabecera parroquial. La ganadería en terrenos muy pendientes 

causa erosión e inestabilidad, los criaderos de pollos son fuente de contaminación 

del aire por los olores que de ellos emana, pero se reconoce que es una fuente 

importante de empleo para la población, la industria turística de naturaleza se ha 

venido desarrollando desde el año 1998 (GAD de Nanegal, 2012). 

 

Las fuentes de impactos ambientales en Gualea son la ganadería, la 

contaminación del suelo con los cultivos extensivos o monocultivos, la fabricación 

de panela, la minería que se identifica como una actividad en ejecución. El 

principal recurso no renovable de la parroquia es el oro que puede además 

encontrarse asociado al cobre y otros minerales, la minería causa la destrucción 

de los ecosistemas en las zonas rurales, el potencial desarrollo de la actividad 

minera no es posible por el daño que causa esta actividad al medio ambiente, la 

tala de árboles para actividades ganaderas también es otro problema, la industria 

de turismo de naturaleza se ha venido desarrollando desde el año 2000 (GAD de 

Gualea, 2012). 
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4.2.2.1.1.5. Rasgos climatológicos  
 

En Pacto el invierno es de diciembre a mayo, y el verano de junio a noviembre, 

durante los últimos años, se ha hecho notoria la disminución de las lluvias y del 

caudal de los ríos, repercute en el consumo humano, crianza de animales y el 

riego. La temperatura fluctúa de un mínimo de 19° a un máximo de 22°, con una 

media de 21°, tiene microclimas por su relieve montañoso y plano. Se estima que 

entre los 500 y 1800 msnm las horas de sol varían de 600 a 1400, este es el 

rango de insolación al que más se ajusta la parroquia. Los moradores identifican 

que el clima ha variado mucho en los últimos años “a veces llueve cuando se 

supone es temporada seca”, se debe al parecer al cambio climático que sufre el 

planeta, como también que la tierra sufre la erosión que afecta a los sembríos 

(GAD de Pacto, 2012). 

 

El clima de Nanegalito es mesotérmico muy húmedo, con temperaturas oscilantes 

entre los 12° y 22°, lo que beneficia a la agricultura por sus microclimas, y 

precipitaciones mayores a 2000 mm/año, la época lluviosa se extiende entre los 

meses de diciembre a mayo con una humedad relativa de alrededor un 90% y la 

época seca está definida de junio a noviembre. El mes de abril es el más lluvioso, 

los meses de febrero, marzo y abril se caracterizan por lluvias intensas de corta 

duración, lo negativo es que sus suelos están sufriendo la erosión al parecer por 

los cambios de clima repentinos (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

Las poblaciones de Nanegal y Gualea identifican que el clima ha variado mucho 

en los últimos años y llueve cuando se supone es una temporada seca, lo que 

causa daños en los suelos perjudicando a la actividad agrícola, se identifican dos 

temporadas, la de lluvias de diciembre a mayo, y la seca de junio a noviembre. El 

mes más lluvioso es abril donde se ha llegado a registrar hasta 77 mm de 

precipitación en 24 horas, el promedio de precipitación mensual es de 227 mm, 

estas parroquias se benefician de sus microclimas ya que pueden cultivar 

productos de costa y sierra, por el relieve montañoso y plano que las caracteriza  

(GAD de Nanegal y Gualea, 2012). 
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4.2.2.1.1.6. Biodiversidad  
 

Pacto cuenta con el bosque protector Mashpi y algunas otras reservas privadas, 

remanentes de bosque primario, especialmente en las zonas de cumbre de 

montaña y quebradas, denominados “bosques reserva”, la alta diversidad 

biológica de la parroquia se evidencia en su rica variedad de ecosistemas y 

formaciones vegetales, existen dos sistemas ecológicos propios de los bosques 

nublados: 1) Bosque montano pluvial de los Andes Nortes y 2) Bosque pluvial 

montano bajo de los Andes Norte. Pacto presenta dos tipos de bioclimas: 

Ecuatorial Mesotérmico Semi–Húmedo y Tropical Megatérmico Húmedo. En 

cuanto a la flora dentro de la reserva Mashpi y en el bosque “Chalpi”, se han 

registrado 17 especies de plantas consideradas endémicas, de estas el “caimito o 

mamey de monte”, aguacatillo, canelo, etc. La fauna es muy variada se tiene 9 

especies endémicas como a la pacarana, murciélago de hombros amarillos del 

Chocó, raposa, armadillo, oso chaqueta y de anteojos, guatusa, guanta, puerco 

erizo, etc. Se conoce de la presencia de 57 especies endémicas de aves a la 

bioregión del Chocó, entre los cuales tenemos al Cuco Hormiguero Franjeado, 

Pava, Inca Pardo, Solitario negro, entre otros. Posee una variedad de reptiles y 

anfibios, donde destacan la rana de cristal, iguana enana, etc. En cuanto a peces 

se tiene registros de sardina, preñadilla, vieja, bagre, entre otros. Existe una baja 

promoción de este sector natural (GAD de Pacto, 2012).  

   

Nanegalito posee las siguientes reservas naturales: Reserva a La Vida, El 

Quinche, Intillacta, El Rosario, Bellavista, Finca Agroturística San José, Refugio 

Paz de las Aves, Área de Conservación y uso sostenible río Pachijal, los mismos 

que no son muy conocidos para el turismo ecológico. Los bosques de la parroquia 

en su mayoría son clasificados como bosques montanos pluviales de los Andes 

del Norte, la vegetación está compuesta por palmito de montaña, palma de 

ramos, cedro, espino blanco, aguacatillo, aliso, entre otros. Existe alguna 

información aislada de mamíferos, peces, insectos, anfibios y reptiles, que la 

gente local conoce, de los mamíferos podemos citar: raposa, venado, puma, 

cuchucho, cusumbo, etc. En cuanto a los anfibios y reptiles, están: cutin de 
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potreros, rana de cristal, culebra boba verde, entre otros. Sobre la avifauna se han 

encontrado aproximadamente 350 especies, alrededor de 25 especies 

amenazadas y 35 especies pertenecen a cuatro centros de endemismo (GAD de 

Nanegalito, 2012). 

 

Nanegal concentra 4 bosques protectores: Bosque Protector “Cuenca Río 

Guayllabamba 1, Bosque Protector “Cuenca Río Guayllabamba 2, Bosque 

Protector Segundo, Bosque Protector Maquipucuna. Maquipucuna es de singular 

importancia biológica de bosque nublado que forma parte de la Bio–Región Chocó 

Andina, alberga aproximadamente el 4% de la diversidad de aves de la tierra 

(más de 347 especies de aves) y el 10% de la diversidad de plantas del Ecuador 

(tiene cerca de 1.700 especies y se estima que su lista de plantas llegará a más 

de 2.000 especies), el Oso de Anteojos y más de 36 especies de orquídeas en 

peligro de extinción, así como la rana venenosa Colostethus maquipucuna, 

encontrada una sola vez y endémica de la zona, de los bosques protectores el 

único que ha promocionado su biodiversidad es Maquipucuna, conocido a nivel 

internacional (GAD de Nanegal, 2012). 

 

Gualea por su ubicación geográfica posee los ecosistemas de bosque húmedo 

Pre-Montano y muy húmedo Pre-Montano, forma parte de la región montañosa de 

Tumbes-Choco-Magdalena. En su territorio se ubica el bosque protector Tulipe 

Pachijal, no muy conocido por el turista por su baja casi nula promoción. 

Conforme la identificación de la situación actual los ecosistemas naturales en su 

mayoría han sido sustituidos por aquellos creados por la actividad humana, se 

tiene que las especies propias del piso ecológico, han disminuido hasta casi 

desaparecer, las especies más amenazadas son: el Cedro, Canelo, Teme 

Colorado y Blanco, Pacchi, Arrayan, Roble, el Palmito silvestre y la Caña Guadua. 

La fauna, se considera que la cacería de especies silvestres para consumo y la 

destrucción de los bosques han disminuido sensiblemente las poblaciones de 

guantas, armadillos y cuy de monte. Las aves son un recurso especial, se 

identifica: loros, torcasa, pava de monte, gallina de monte, maca o tucán, etc. Se 

han identificado alrededor de 15 especies de anfibios y 20 especies de reptiles 

(GAD de Gualea, 2012). 
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4.2.2.1.1.7. Identificación de riesgos  
 

Pacto y Nanegal son zonas donde la vulnerabilidad dominante es la accesibilidad, 

se debe a que las vías existentes carecen de infraestructuras de protección, de 

modo que en cada época de lluvias las vías se ven inhabilitadas por derrumbes o 

por cráteres en la mesa de rodadura (GAD de Nanegal y Pacto, 2012). 

 

La amenaza constante en Nanegalito es el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

que cruza el territorio, el mismo que por fenómenos de carácter natural o 

antrópico, podría poner en riesgo directo a la población, las fuentes hídricas y los 

ecosistemas, y la accesibilidad (GAD de Nanegalito, 2012).  

 

Uno de los riesgos ambientales dentro de la parroquia de Gualea es la 

explotación minera metálica, el riesgo sísmico está latente en la parroquia que se 

encuentra atravesada por cuatro fallas geológicas, y la accesibilidad (GAD de 

Gualea, 2012). 

 

En el tema identificación de riesgos en el periodo de estudio 2004 a 2012, no se  

han reportado riesgos de gran magnitud, pero se menciona que existe una 

despreocupación de los habitantes en el tema riesgos, la Secretaria Nacional de 

Riesgos en el año 2012 visitó las localidades en donde impartió charlas de 

protección a los habitantes, con el fin de mejorar la capacitación de los mismos, 

pero no tuvo mucha acogida por parte de los moradores (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

4.2.2.1.2. Sistema económico  
 

4.2.2.1.2.1. Dinamismo económico   
 

Pacto, es eminentemente agrícola y ganadero, la mayor parte del territorio está 

destinado a la crianza de ganado, se beneficia de una agricultura de participación 

comunitaria, en 2004 producía 205 cabezas de ganado al mes y en 2012 producía 

254 cabezas de ganado al mes, así también para la producción de leche y carne, 
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la producción lechera alcanza un promedio de 5.200 litros diarios (año 2012), es 

comercializada a través de intermediarios y con la compañía Nestlé. Es común la 

cría de pollos, gallinas, chanchos, tilapia y carpa, para consumo doméstico y 

comercio local (mercados en Quito y Los Bancos). La caña de azúcar es el cultivo 

agrícola más difundido, se estima que una parte importante del territorio depende 

de esta actividad productiva. Existen plantaciones de café, cacao, yuca, plátano, 

fréjol, zapallo, zanahoria blanca, maní, maíz, naranjilla, naranja, limón, guayaba, 

pitajaya, mandarina, guanábana, papaya y piña. El desarrollo industrial es casi 

nulo, se industrializa la caña de azúcar en derivados como aguardiente y panela, 

en 2004 producía 135.000 kg. de panela al mes y en 2012 paso a 157.000 kg. al 

mes  (GAD de Pacto, 2012). 

 

Nanegalito tiene como principal actividad económica la agricultura y ganadería 

destinada principalmente a la producción de leche y sus distintos derivados 

(queso, yogurt y manjar), la participación comunitaria en las actividades agrícolas 

son consideradas de gran ayuda, gran parte de la producción lechera es 

comercializada a la empresa Nestlé, en el año 2004 producía 142 cabezas de 

ganado al mes y en 2012 se producía 173 cabezas de ganado al mes, otra 

actividad es la cría de chanchos, granjas avícolas (pollos), truchas, tilapias y 

codornices para abastecer el mercado interno y local (Quito, Los Bancos). La 

actividad agrícola se ha desarrollado significativamente se cultivan: fréjol, maíz, 

zapallo, camote, mora, naranjilla, caña de azúcar, frutas tropicales, yuca, 

zanahoria blanca, caña guadua (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

Las principales actividades económicas de Nanegal son: la agricultura y la 

ganadería para carne y leche con un rendimiento promedio de 4.000 litros diarios 

(año 2012), comercializada a través de intermediarios, en 2004 producía 160 

cabezas de ganado al mes y en 2012 paso a 200 cabezas de ganado al mes, en 

el tema agrícola tenemos: café, cacao, sandía, yuca, plátano, caña de azúcar, la 

industria de la miel y panela (en 2004 producía 130.000 kg. de panela al mes y al 

2012 producía 155.000 kg.), y en menor cantidad la producción de aguardiente 

denominado “puro”, va destinado al mercado externo. Tienen tilapia roja y 

africana, carpa israelita, escamada y espejo, para el autoconsumo y 
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comercialización, la producción es destinada a mercados en Quito y Los Bancos. 

En Nanegal los agricultores participan en faenas agrícolas comunitarias, Se cría 

pollos, gallinas, chanchos y codornices, para consumo doméstico y para la 

comercialización local, existen dos industrias avícolas Grupo Oro y Pofasa, los 

cuales en 2004 tenían como empleados a 105 personas y para el año 2012 el 

número de empleados subió a 150 (GAD de Nanegal, 2012). 

 

El sistema productivo de Gualea se destaca en la agricultura, ganadería, 

piscicultura, en la actividad ganadera en el 2004 producía 145 cabezas de ganado 

al mes y en el 2012 paso a 170 cabezas de ganado al mes, una de las actividades 

más importantes es la elaboración de panela, en el 2004 se producía 110.000 kg. 

al mes y en el 2012 paso a 137.000 kg., pero no tiene comercialización externa. 

En la agricultura destacan la caña de azúcar, plátano, yuca, zanahoria blanca, 

maíz, fréjol, aguacate, café, naranja, limón, mandarina, papaya, naranjilla, 

guayaba y pitahaya, y se benefician de colaborar mutuamente para mejorar su 

producción agrícola. La producción de leche y la crianza de ganado de carne son 

permanentes, la leche se comercializa a través de intermediarios y a Nestlé y 

Reyleche. Se produce tilapia roja y negra para consumo interno y externo. Se cría 

pollos, gallinas y chanchos, para consumo doméstico y para la comercialización 

local (GAD de Gualea, 2012). 

 

Existe poco conocimiento sobre la producción orgánica por parte de los 

agricultores, los mismos que utilizan recursos no renovables para mejorar sus 

cultivos, así también en temporada de sembradío grandes extensiones del suelo 

son sembrados con el mismo cultivo, en este caso por ejemplo están los sembríos 

de caña de azúcar, el morochillo, que se renova año tras año, no consideran 

cultivos alternativos como la papaya, la piña, el cacao, últimamente a finales del 

2012, ciertos dueños de Hacienda han recibido propuestas de industrias 

nacionales a fin de cultivar la tierra a gran escala, con el fin de beneficiarse de los 

suelos productivos de las localidades, un ejemplo de ello es la siembra de piña, 

para el procesamiento de jugo (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 

2012).  

 



85 

 

 

En las siguientes tablas podemos observar la Población Económicamente Activa 

(PEA), por rama de actividad, grupo de ocupación y por categoría de ocupación. 

 

Tabla 14 - Rama de actividad 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

La PEA de las parroquias, según la proyección del Censo 2010 e información 

brindada por los GAD´s parroquiales, está predominantemente en actividades de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Industrias manufactureras, Comercio 

al por mayor y menor, y en Enseñanza. Destaca en Nanegalito y Nanegal, la 

Construcción. En Nanegalito el Alojamiento y servicios de comida, Servicios 

administrativos y de apoyo, y Atención de salud humana. Los demás indicadores 

se ubican en porcentajes bajos. 

 

 

 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.380 1.367 1.355 62% 461   457   453   36% 612   607   601   53% 590   585   579   65%

Industrias manufactureras 258    257    257    12% 70     70     70     6% 113   113   113   10% 34     34     34     4%

Comercio al por mayor y menor 113    114    114    5% 145   146   146   12% 81     82     82     7% 50     51     51     6%

Enseñanza 77      77      77      4% 31     31     31     2% 40     40     40     4% 24     24     24     3%

Construcción 52      52      52      2% 80     80     80     6% 46     46     46     4% 17     17     17     2%

Administración pública y seguridad 36      36      36      2% 60     60     60     5% 27     27     27     2% 29     29     29     3%

Hogares como empleadores 29      29      29      1% 50     50     50     4% 44     44     44     4% 13     13     13     1%

Transporte y almacenamiento 28      28      28      1% 35     35     35     3% 17     17     17     1% 13     13     13     1%

Alojamiento y servicio de comidas 26      26      26      1% 96     96     96     8% 35     35     35     3% 10     10     10     1%

Servicios administrativos y de apoyo 23      23      23      1% 52     52     52     4% 25     25     25     2% 13     13     13     1%

Atención de la salud humana 23      23      23      1% 33     33     33     3% 11     11     11     1% 15     15     15     2%

Profesionales, científicas y técnicas 21      21      21      1% 17     17     17     1% 3       3       3       0% 8       8       8       1%

Explotación de minas y canteras 19      19      19      1% 1      1       1       0% 2       2       2       0% -    -    -    0%

Otras actividades de servicios 13      13      13      1% 10     10     10     1% 13     13     13     1% 2       2       2       0%

Información y comunicación 5       5       5       0% 6      6       6       0% 2       2       2       0% 1       1       1       0%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2       2       2       0% 8      8       8       1% 2       2       2       0% -    -    -    0%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2       2       2       0% 5      5       5       0% 4       4       4       0% -    -    -    0%

Financieras y de seguros 2       2       2       0% 4      4       4       0% 6       6       6       1% -    -    -    0%

Actividades inmobiliarias 2       2       2       0% 1      1       1       0% -    -    -    0% 1       1       1       0%

Artes, entretenimiento y recreación 2       2       2       0% 8      8       8       1% 3       3       3       0% 3       3       3       0%

Actividades de organizaciones 1       1       1       0% -    -    -    0% -    -    -    0% -    -    -    0%

No declarado 113    113    113    5% 85     85     85     7% 66     66     66     6% 74     74     74     8%

TOTAL: 2225 2214 2202 1256 1254 1252 1152 1147 1143 897 892 888

RAMA DE ACTIVIDAD
NANEGAL GUALEAPACTO NANEGALITO

(%) (%) (%) (%)
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Tabla 15 - Grupo de ocupación 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Los grupos de ocupación predominantes en las parroquias están en: Agricultores 

y trabajadores calificados, Ocupaciones elementales, Trabajadores de los 

servicios y vendedores. Destaca en Pacto, Nanegalito y Nanegal, Oficiales, 

operarios y artesanos. En Nanegalito, Personal de apoyo administrativo. En 

Nanagalito, Nanegal y Gualea, Operarios de instalaciones y maquinaria. 

 

Tabla 16 - Categoría de ocupación 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS

Agricultores y trabajadores calificados 710   717     1.119 41% 248   249   378   25% 282   289   437     31% 219   224   331    31%

Ocupaciones elementales 498   503     785    29% 200   201   305   20% 272   278   421     30% 263   269   397    37%

Trabajadores de los servicios y vendedores 137   138     216    8% 194   195   295   19% 112   114   173     12% 54     55     81      8%

Oficiales, operarios y artesanos 112   113     176    6% 108   109   165   11% 58     59     90       6% 25     25     38      3%

Profesionales científicos e intelectuales 64     65       101    4% 35     35     53     4% 29     30     45       3% 23     24     35      3%

Personal de apoyo administrativo 52     52       81      3% 56     56     85     6% 29     29     44       3% 22     22     33      3%

Operadores de instalaciones y maquinaria 39     40       62      2% 53     54     81     5% 53     54     82       6% 35     35     52      5%

Directores y gerentes 15     15       23      1% 13     13     19     1% 10     10     15       1% 6       6       8       1%

Técnicos y profesionales del nivel medio 13     13       21      1% 23     23     35     2% 7       7       11       1% 6       6       8       1%

No declarado 88     89       139    5% 69     69     104   7% 56     58     87       6% 63     65     96      9%

TOTAL: 1728 1746 2724 999 1005 1521 908 928 1407 715 732   1.080 

GRUPO DE OCUPACIÓN 
GUALEAPACTO NANEGALITO NANEGAL

(%) (%) (%) (%)

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS CASOS

Cuenta propia 686  694     1.082 40% 270   272   412   27% 258   263   399   28% 236   242   357   33%

Jornalero/a o peón 596  603     940    35% 172   173   262   17% 295   301   457   32% 236   242   357   33%

Empleado/a u obrero/a privado 134  135     211    8% 266   268   406   27% 155   159   241   17% 110   113   166   15%

Empleado/a público/a 105  106     165    6% 130   131   198   13% 64     66     100   7% 55     56     83     8%

Patrono/a 63    63       99      4% 35     35     53     4% 20     20     31     2% 17     17     25     2%

Socio/a 32    32       51      2% 9       9       13     1% 16     16     25     2% 3       3       5       0%

Empleado/a doméstico/a 25    25       39      1% 54     55     83     5% 45     46     70     5% 15     16     23     2%

Trabajador/a no remunerado 20    20       31      1% 33     33     50     3% 14     15     22     2% 18     19     28     3%

No declarado 67    68       106    4% 29     30     45     3% 40     41     63     4% 24     25     36     3%

TOTAL: 1728 1746 2724 999 1005 1521 908 928 1407 715 732 1080

GUALEAPACTO NANEGALITO
CATEGORIA DE OCUPACIÓN

NANEGAL

(%)(%) (%) (%)



87 

 

 

 

La ocupación predominantes son: por Cuenta propia, Jornalero/a o peón, 

Empleado/a u obrero/a privado, y Empleado/a público/a. Cabe destacar también 

que el Empleado/a doméstico/a en Nanegalito y Nanegal. 

 

4.2.2.1.2.1.1 Minería 
 

En Pacto, la actividad minera se realiza a través de túneles, en las localidades de 

Buenos Aires, La Victoria y Paraíso; y a cielo abierto en Santa Teresita y San 

Francisco de Pachijal, la población considera que la minería metálica no es una 

actividad productiva, la cual causa perjuicios y contaminación al medio ambiente 

(GAD de Pacto, 2012). En este mismo sentido los habitantes de las poblaciones 

de Nanegal, Nanegalito y Gualea, consideran que la minería conlleva a la 

destrucción de la naturaleza, y que los proyectos hidroeléctricos que el Gobierno 

Central quiere implementar en la zona es un perjuicio para la biodiversidad y el 

ambiente, en los años 2004 a 2012 Pacto se ha mantenido con tres concesiones 

mineras, es la única parroquia del Noroccidente que tiene actividad minera en su 

territorio (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

4.2.2.1.2.1.2 Emprendimientos 
 

Pacto es un territorio de gran producción agropecuaria, tiene muy poco desarrollo 

micro empresarial e industrial, únicamente, está presente en el sector panelero, 

como se mencionó anteriormente, otros servicios como: una cooperativa de 

ahorro y crédito, una entidad microfinanciera y 6 bancos comunitarios, una 

cooperativa de transporte, el nivel de comercios y negocios está a un nivel medio, 

que satisface las necesidades de compra venta de artículos de primera necesidad 

y productos, en el 2010 había en el centro poblado 28 establecimientos y en el 

2012 subió a 31 (GAD de Pacto, 2012). 

 

El desarrollo micro empresarial en Nanegalito se basa en el campo de los 

servicios tales como: centros de acopio de leche, queserías, lácteos, venta de 

truchas, y otros servicios: estación de combustibles, una lubricadora, una 
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bloquera, una cooperativa de transporte, el nivel de comercios y negocios está a 

un nivel alto, que satisface las necesidades de compra venta de artículos de 

primera necesidad y productos, en el 2010 había en el centro poblado 56 

establecimientos y en el 2012 subió a 59 (GAD de Nanegalito, 2012).  

 

En Nanegal existen granjas avícolas del Grupo Oro y Pofasa, el desarrollo micro 

empresarial está dado a la producción de panela, queserías, lácteos, tilapias y 

carpas, otros servicios como: 2 cooperativas de ahorro y crédito, un banco del 

barrio, cooperativa de transporte, el nivel de comercios y negocios está a un nivel 

medio-bajo, que satisface las necesidades de compra venta de artículos de 

primera necesidad y productos, en el 2010 había en el centro poblado 17 

establecimientos y en el 2012 subió a 18 (GAD de Nanegal, 2012).   

 

El progreso micro empresarial en Gualea se fundamenta en la elaboración de 

panela, te de hierba luisa, criadero de tilapias, artesanías, producción de flores, 

otros servicios tales como: turismo comunitario, cooperativa de transporte, el nivel 

de comercios y negocios está a un nivel bajo, pero de todos modos satisface las 

necesidades de compra venta de artículos de primera necesidad y productos, en 

el 2010 había en el centro poblado 12 establecimientos y en el 2012 la misma 

cantidad (GAD de Gualea, 2012).    

 

4.2.2.1.2.1.3 Turismo 
 

Esta actividad se ha venido desarrollando paulatinamente durante los últimos 

años 2004 a 2012, la situación geográfica de las parroquias, la vía de acceso 

Calacalí - La Independencia, y su cercanía a la ciudad capital, han hecho del 

turismo una fuente de ingreso para las localidades, que a partir del año 2010 

instituciones nacionales como Pronaca, India, Corporación Palmar, entre otras, 

estuvieron interesadas en proveer inversión para el agroturismo rural, los ingresos 

reportados por la actividad turística en Nanegalito en el 2004 fue de $160.000 y 

en el 2012 fue de $210.000, en Nanegal en el 2004 fue de $65.000 y en el 2012 

fue de $93.000, en Gualea en el 2004 fue de $37.000 y en el 2012 fue de 
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$71.000, mientras que en Pacto en el 2004 fue de $69.000 y en el 2012 fue de 

$101.000. 

 

En la siguiente tabla se detalla los atractivos turísticos, identificados en esta 

investigación, mismos que se han mantenido en los años 2004 a 2012. 

 

Tabla 17 - Atractivos turísticos 

SITIOS TURÍSTICOS  

 
ATRACTIVO SECTOR GESTIONADO 

PACTO 

Cascada Gallito de la Peña Ecoturística Comunitario 

Cascada Arco iriso o Sahuangal Ecológico Comunitario 

Cascada el Progreso y Mariposa Azul Ecoturística Privado 

La Molienda Etnográfica Comunitario 

Río Piripe, Chulupe, San Josè y Pachijal Ecoturística Comunitario 

Río, cascada y Bosque Primario Ecoturística Comunitario 

Frutales Agricultura Comunitario 

El sendero paralelo al río Tutupe Aventura Privado 

Los Bados de las piedras Yumbas Recreación Privado 

Bados del río Chirapi Recreación Privado 

Cascadas la Chorrera y Buenos Aires Recreación Privado 

Gastronomía tradicional de la zona Alimentación Privado 

  

NANEGALITO 

Bosques Nubosos, Ecoruta Paseo del 
Quinde Ecoturística Extranjero 

Bosques Nubosos de Reservas Privadas Ecoturística Extranjero 

Museo de Sitio Cultura Nacional 

Bellavista Cloud Forest Reserve Ecológico Privado 

Complejo Turístico (Ecuador Primero) Recreativo Privado 

Refugio Paz de las Aves Recreativo Privado 

Reserva Orquideológica del Pahuma Ecosistema Privado 

Centro Ceremonial del Pueblo de Yumbo Cultura Público 

Tu Canopy, Reserva Intillacta Aventura Privado 

Pesca deportiva de Tandayapa Recreativo Privado 

Gastronomía tradicional de la zona Alimentación Privado 

  

NANEGAL 

Cascada La Piragua Ecoturística Público 

Río Alambi Aventura Privado 

Ruinas arqueológicas de Chacapata Cultura Público 

Sitio Natural arqueológico cultura Yumba Cultura Público 

Reserva Maquipucuna Ecoturística Comunitario 

Camino de los arrieros Aventura Comunitario 

Reserva Santa Lucía Ecoturística Comunitario 
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Hoya del Guayllabamba unión de ríos Aventura Privado 

Cueva del cerro Campana Ecoturística Privado 

Piedra Oronzona y Piedra Yumba Ecológico Privado 

Gastronomía tradicional de la zona Alimentación Privado 

  

GUALEA 

Río Pachijal Ecoturística Comunitario 
Aguas Termales Ecoturística Privado 
Cascada Los Dragos, El Cristal y Río Piripe Ecoturística Privado 
Cueva de Los Tayos Ecoturística Privado 
Museo de sitio Tulipe  Cultura Pública 

Yumbo SPA and Ressort Recreativo Privado 

SumaK Pacari Recreativo Privado 

Cascada Santa Marta y Del Churo Ecoturística Privado 

Vados  Cultura Privado 

Cascada Brisas de Tulipe y San Carlos Ecoturística Privado 

Mirador Las Tolas Ecoturística Privado 

Culuncos Aventura Privado 

Santuario de Cascadas  Ecoturística Privado 

Gastronomía tradicional de la zona Alimentación Privado 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

En las parroquias la naturaleza tiene un gran valor ecológico, por sus condiciones 

medioambientales, los distintos lugares que ofrecen el paisaje de cada una de las 

localidades, sobre todo en las partes bajas: aguas claras, aire puro y la belleza de 

la flora, ha permitido que el turismo se desarrolle en la línea de ser considerado 

como otra importante actividad económica que genera empleo e ingresos para las 

familias locales. Los sitios turísticos en su mayoría son de propiedad privada, 

otros son comunitarios y muy pocos de carácter público, una falencia en este 

aspecto es la baja promoción que existe para dar a conocer sus sitios turísticos, y 

que debe ser aprovechado por el incremento del sector turístico nacional (GAD de 

Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

En las parroquias se hallan algunas personas que elaboran artesanías con 

materiales tradicionales propios de la zona donde habitan, los artículos 

artesanales que se elaboran, se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 18 - Artesanías 

ARTESANÍAS 

 
TIPO MATERIALES     

PACTO 

Collares Jaquita 

Aretes y tallados Tagua 

Floreros y jarros Caña gradúa 

Tejidos Materiales varios 

Arreglos decorativos Calabaza, caña y coco 
Pilches (especie de 
vasos) Coco 

Puros Calabazas/zapallos 

  

NANEGALITO 

Cestería  Mimbre 

Tejidos  Mimbre 

Bisutería  Tagua y semillas 

Muebles Madera local 
  

NANEGAL Aretes, collares, saleros Tagua, caña guadua y semillas 

  

GUALEA Aretes y collares, adornos Tagua y semillas del bosque 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.1.2.2. Estructura de la producción   
 

En estos últimos años 2004 a 2012, los industriosos de Pacto, Nanegalito, 

Nanegal y Gualea han percibido que estructurar la producción es una necesidad 

para poder alcanzar condiciones más justas de comercialización, así también para 

incorporar técnicas de elaboración más sofisticadas, el principal impulso de 

generar estructura en el sistema productivo, es buscar alternativas de elaboración 

más económicas y ecológicas que permitan no acceder a las actividades 

extractivas como es el caso de la minería y tala de los bosques. Algunas 

estructuras que se pudo identificar en este estudio son: 
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Tabla 19 - Estructura de la producción 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

Gualea se organiza de manera comunitaria, a través de la asociación de familias, 

los moradores de Nanegal, Nanegalito y Gualea manifiestan su baja capacidad 

para establecer y desarrollar estructuras productivas fuertes en defensa de sus 

intereses y para generar nuevos proyectos. 

 

4.2.2.1.2.3. Instalaciones de apoyo a la producción   
 

En las parroquias en estudio en el periodo año 2004 a 2012, existe una limitada 

infraestructura de apoyo a la producción, las organizaciones productivas enfrentan 

ESTRUCTURA SECTOR

Asociación de productores y comercializadores de café orgánico (APROCCNOP) Producción y Comercio

2 Asociaciones de productores y comercializadores de café orgánico Producción y Comercio

2 Asociaciones de ganaderos Actividades agrícolas

Asociación de turismo Turismo

Asociación de turismo comunitario y educación ambiental Turismo

Cooperativa de producción de panela (COPROPAP) y 2 Asociaciones de paneleros Producción y Comercio

Asociación de Queseras Producción y Comercio

Asociación OCDINAPAC Producción y Comercio

Asociación de Pequeños Comerciantes Comercio

Corporación Nuevo Amanecer, Fundaciones Child Fund y FENPIDEC Transferencia Tecnológica

Cooperativas de transportes Rumisitana, Minas, Otavalo y Cayambe Transporte de pasajeros

AGANOR (Asociación de ganaderos) Actividades agrícolas

Cooperativas de transportes San Pedrito y Aloag Transporte de pasajeros

Red de servicios turísticos de Tulipe Turismo

Asociación de cafeteros INTAG/AACRI Producción y Comercio

Asociación Agroartesanal de caficultores Río Intag Producción y Comercio

Cooperativa de Ecoturismo Santa Lucía y la Asociación Colibríes Turismo

Asociaciones micro de agricultura y ganadería Actividades agrícolas

Asociación comunitaria de turismo barrio de Las Tolas Turismo

Asociación comunitaria para las actividades piscícolas Producción y Comercio

Asociación comunitaria de Paneleros Producción y Comercio

GUALEA

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

PACTO

NANEGALITO

NANEGAL
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problemas relacionados con la falta de acceso a créditos para invertir en 

proyectos de propiedad colectiva, compra de maquinaria y equipo agrícola (el 

apoyo del Ministerio de Agricultura para adquirir maquinaria es escaso, por la 

restricción en su presupuesto, y de que no es considerada una institución 

financiera para conceder crédito), falta de centros de acopio y beneficiados, otro 

factor que limita la construcción de instalaciones es la situación legal de la tierra 

en el Distrito Metropolitano de Quito, los terrenos donde se pretende edificar no 

cuentan con escrituras o si cuentan no pueden ser fraccionados, solo en Pacto 

existe un camal y un mercado que no son funcionales (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

Se comercializa leche cruda en su mayoría, no se la procesa, no hay un centro de 

acopio; no hay un control del precio de la leche, el precio es impuesto por las 

industrias Nestlé y Reyleche. El ganado de carne se vende en pie, no existen 

camales donde faenarlos, la producción panelera no cuenta con centros de 

acopio; casi en su totalidad la producción es para la venta (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

4.2.2.1.3. Sistema sociocultural 
 

4.2.2.1.3.1. Identificación cultural   
 

La identificación cultural de Pacto en el periodo de estudio año 2004 a 2012, está 

reflejada en su gastronomía típica, la fe religiosa que en su mayoría es Católica, 

las fiestas de la Virgen del Quinche conmemorada en noviembre, encontramos la 

feria ganadera que se inició el 13 de diciembre de 2009, se mantiene las prácticas 

tradicionales de reciprocidad andina, reflejadas en las “mingas”, además está la 

música y la danza, se creó el Yumbo-baila con los jóvenes de la parroquia (año 

2012), la erradicación de la cacería (año 2009), debido a un proceso de 

concienciación acerca de la conservación y respeto a los ecosistemas naturales, 

la identificación de la población con la cultura Yumbo y sus innumerables vestigios 

arqueológicos (GAD de Pacto, 2012). 
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Los habitantes de Nanegalito se identifican con la cultura Yumbo, conocedores 

que pueden considerarse descendientes del grupo étnico, las peleas de gallos se 

considera como una identidad cultural, la gastronomía típica de la parroquia, la fe 

religiosa (Católica), las fiesta de la Virgen del Rosario en Tulipe, La Virgen de la 

Inmaculada Concepción en el centro, San Francisco en el Barrio San Francisco, 

San José en el Barrio la Armenia (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

La riqueza cultural de Nanegal se basa en la costumbre de nombrar a las 

personas de acuerdo al tipo de animales que posee en sus fincas o por las 

equivocaciones que se dieron alguna vez con sus nombres, están los juegos 

populares tales como: el palo encebado, bolas, planchas, raya, el trompo, las 

perinolas; la parroquia es rica en historias y leyendas, como: la piedra Yumba, el 

tigre soplado, la sirena encantada, la Bruja María Abdulia (persona que murió 

hace 30 a 40 años y varias de las personas presentes contaron historias de 

primera mano de este personaje), la Oronzona, la leyenda de la campana. La fe 

religiosa (Católica), las fiestas patronales y las fiestas de los santos, está también 

la gastronomía típica de la zona, se identifican con la cultura Yumbo (GAD de 

Nanegal, 2012). 

 

En Gualea se identifica con la cultura Yumbo, y es una costumbre las peleas de 

gallos, las mingas comunitarias solidarias, las comidas típicas como el ceviche de 

palmito; el sancocho de carne de cerdo o guanta, los cusos de palma; el apicho, 

fréjol tierno, choclo y carne de cerdo ahumada; las fiestas patronales y barriales 

en honor a los santos religiosos, la fe cristiana (Católica) (GAD de Gualea, 2012).  

  

4.2.2.1.3.2. Estructuras y tejidos sociales  
 

En Pacto existen Juntas de agua en el 80% del territorio, en el sector económico-

productivo, encontramos varias organizaciones ligadas a la producción y 

comercialización de carne, lácteos, palmito y panela; otra actividad que fomenta el 

tejido asociativo es el turismo, en el ámbito social existen diferentes asociaciones 

que abarcan a algunos sectores de atención prioritaria, como: adultos mayores, 

personas con discapacidad, etc., además en el año 2010, se creó grupos de 
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jóvenes, que abarcan actividades de danza, deporte, entre otras, existe también la 

Liga deportiva parroquial (GAD de Pacto, 2012).  

 

En Nanegalito existen comités de gestión para la consecución de obras de 

infraestructura, trámites de legalización de barrios y organización de festividades y 

eventos barriales, se tiene la presencia de 10 comités de padres de familia en los 

establecimientos educativos, se tiene organizaciones vinculadas con actividades 

productivas, en lo concerniente al ámbito deportivo todos los barrios cuentan con 

equipos de fútbol, y la Liga deportiva parroquial (GAD de Nanegalito, 2012). 

 

Mientras tanto Nanegal cuenta con un Centro de experiencia del Adulto Mayor, 

grupos juveniles que trabajan con turismo comunitario y viveros, Asociación de 

Desarrollo Comunitario Nanegal Grande, un Grupo sociocultural y deportivo de 

Chontapamba, un Grupo de danza Yumbollacta y la Liga deportiva parroquial 

(GAD de Nanegal, 2012). 

 

En Gualea encontramos grupos de adultos mayores (CEAM-GUALEA), grupos de 

jóvenes “Nahuel” y FEMPIDEC, Comités centrales de padres de familia de 

escuelas y colegios, Asociaciones productivas, agropecuarias, turismo, artesanal, 

de ventas, Comités Barriales o directivas y la Lida deportiva parroquial (GAD de 

Gualea, 2012). 

 

En el año 2011 se creó una asociación libre entre las ligas deportivas de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, con el fin de incentivar el deporte, la recreación, la 

amistad, y gestionar obras en la Prefectura en beneficio de este conglomerado, lo 

que tuvo una buena acogida por parte del Gobierno Provincial (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).       

 

4.2.2.1.3.3. Población de atención prioritaria  
 

En las zonas rurales de Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea se evidencia una 

serie de carencias (acceso a la educación, salud, seguridad, entretenimiento, etc.) 

que en cierto modo repercuten en parte de la población, existiendo ciertos 
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segmentos denominados en condición de vulnerabilidad, es decir, población que 

por condiciones especiales se ven afectadas de manera directa por las carencias 

inherentes a su condición. Dentro de esta categoría se puede ubicar niños, niñas 

y adolescentes en un mayor número, le sigue mujeres, población de la tercera 

edad y por último población con capacidades especiales. También, se evidencia 

que la infraestructura para la atención ambulatoria y el acogimiento de las 

personas es nula, como en lo concerniente al tema de personas que carecen de 

seguridad social, en el año 2012 en el tema social los GAD´s mantuvieron 

acercamientos con el Municipio de Quito y el Gobierno Provincial, con el fin de 

gestionar mejoras en la infraestructura de educación, salud, seguridad, 

entretenimiento, transporte, agua potable, luz eléctrica, en este aspecto la 

Prefectura tuvo una buena predisposición de atender estos requerimientos (GAD 

de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  

 

En la siguiente tabla se puede observar el número aproximado de la población 

afectada por este problema, destacando que Pacto tiene la mayor cantidad de 

habitantes que necesitan atención prioritaria.  

 

Tabla 20 - Población de atención prioritaria 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.1.3.4. Grupos étnicos y auto identificación de la población  
 

Por la riqueza de sus tierras Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea fueron 

colonizándose por habitantes de distintas provincias del país, lo que ha generado 

una diversidad cultural y la pérdida de referentes andinos a través del tiempo, al 

año 2012, la mayoría de la población de las zonas se identifica como mestizos, 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Madres 1.202 1.199 1.197 681    752    822    626    635    643    542 531 521 

Niños/Niñas y adolescentes 2.053 2.049 2.045 1.103 1.217 1.331 1.065 1.080 1.094 849 832 816 

Adultos/as mayores 474    473    473    249    275    301    289    293    297    255 250 244 

Discapacitados 369    368    368    163    180    196    245    248    252    182 179 175 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Número de Personas (aproximado)

Tipo de población Pacto Nanegalito Nanegal Gualea
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como podemos apreciar en el tabla 22. Podemos observar en la siguiente tabla, la 

población identificada a grupos étnicos, destacando los de mayor presencia en 

tres de las cuatro parroquias a los Kichwa de la sierra, y es especial se encontró a 

un habitante de Nanegal que se identifica como Panzaleo (una de las tribus más 

viejas de la serranía ecuatoriana). 

 

Tabla 21 - Grupos étnicos 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Tabla 22 - Auto identificación poblacional 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada  

 

4.2.2.1.3.5. Población migrante  
 

Tradicionalmente la falta de empleo, los salarios bajos, la escasez de 

oportunidades, etc., han provocado que la población de las parroquias de Pacto, 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Achuar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayambi 5 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Shuar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Kichwa de la sierra 0 0 0 2 2 3 9 9 11 2 2 3

Otavalo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 5

Pastos 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0

Karanki 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

Panzaleo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Se ignora 20 20 22 15 15 17 8 8 12 5 5 7

SECTOR AL QUE PERTENECE

Número de Personas 

Pacto Nanegalito Nanegal GualeaTipo de población

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Indígena 37     37       29     26     28     23     22     23     33     34     34     17     

Afroecuatoriano/a 63     63       298    18     20     88     14     14     135    11     11     92     

Montubio/a 131    131     214    101    110    80     77     78     71     28     27     133    

Mestizo/a 4.202 4.193  4.076 2.181 2.364 2.782 2.112 2.139 2.226 1.899 1.859 1.696 

Blanco/a 374    374     170    313    339    186    360    364    185    117    115    65     

Otro/a 6       6         7       1       1       2       1       1       3       -    -    2       

AUTO IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

Número de Personas 

Tipo de población Pacto Nanegalito Nanegal Gualea
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Nanegalito, Nanegal y Gualea, emigren hacia otros países en busca de mejores 

condiciones económicas. Los destinos son: España en primer lugar, Estados 

Unidos en segundo, Bélgica, Italia, Alemania y otros en menor medida.  

 

Desde el 2004, los migrantes han empezado su retorno, movimiento que se ha ido 

afianzando año tras año debido a la crisis mundial, al año 2012 la salida es menor 

y se registra principalmente en migrantes que tienen un trabajo estable en el 

extranjero, al año 2012 se calcula que los migrantes que han retornado está cerca 

al rango de 54% y 15% (INEC, 2010), conforme la tabla siguiente.  

 

Tabla 23 -  Población migrante 

POBLACIÓN MIGRANTE 

País de destino 
Número de Personas  

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Canadá 12 8 3 3 3 0 8 4 0 2 4 0 

Colombia 4 4 7 13 9 0 2 2 2 2 0 0 

Estados Unidos 43 37 11 21 21 1 12 7 4 13 2 4 

Bélgica 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 

España 112 98 52 32 32 27 69 57 50 43 18 29 

Francia 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

Inglaterra 0 0 1 2 2 0 4 1 0 0 0 0 

Italia 1 0 1 3 0 0 4 4 4 3 3 3 

Suiza 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Argentina 0 0 0 0 0 2 6 1 1 0 0 0 

Chile 8 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Sin Especificar 5 5 7 1 1 1 2 2 3 0 0 3 

TOTAL: 186 161 86 79 69 34 110 81 70 63 27 42 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

La cercanía a Quito y por los servicios que presta la ciudad, suele haber una 

movilidad constante de la población de las parroquias hacia la capital, pero esta 

movilidad es de carácter temporal. Hacia las parroquias en los últimos años 2004 
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- 2012 han llegado gente proveniente de la provincia de Manabí, principalmente 

se radican en Gualea y muy pocos en las demás zonas, llegaron para emplearse 

en la ganadería. 

 

4.2.2.1.4. Sistema político institucional 
 

4.2.2.1.4.1. Actores sociales   
 

La gestión del territorio busca poner en sintonía las demandas de los habitantes 

con una oferta pública, diversa y articulada de productos, bienes y servicios, se 

espera que los servicios públicos operen a través de procesos integrados, en bien 

de las necesidades y requerimientos de la población. A continuación se detalla los 

actores en cada una de las localidades, que no ha cambiado en los últimos años 

2004 a 2012. 

 

Tabla 24 - Actores sociales 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012)  

Investigación realizada 

 

 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea
Junta Parroquial Administración de la parroquia, gobierno local Si Si Si Si
Tenencia Política Representante del Gobierno Central Si Si Si Si
Registro Civil Inscripciones, matrimonios, defunciones Si Si Si Si
Cura Párroco Difusión de la Fe religiosa católica Si Si Si Si
Policía Nacional Seguridad y orden público Si Si Si Si
Subcentro de salud Servicios de salud Si Si Si Si
Centro IESS salud Servicios de salud Si No Si Si
Liga deportiva Entretenimiento deportivo Si Si Si Si
Centros educativos Servicio de educación Si Si Si Si
Asociones productivas Producción agropecuaria Si Si Si Si
Asociaciones ecológicas Protección de la naturaleza Si Si Si Si
Comités cívicos Plantea soluciones comunitarias Si No Si No
Desarrollo Comunitario Alternativas de desarrollo Si Si Si Si
Grupos juveniles Actividades culturales Si Si Si Si
Organización territorial Gestión de bienes y servicios complementarios Si Si No No
Centros infantiles Cuidado y atención de niños No Si Si No
Microempresas Dinamizar la economía local Si Si Si Si
ONG´s Apoyo social a grupos vulnerables Si Si Si Si
Empresas privadas Producción y distribución   No No Si No

ACTORES SOCIALES EN LA PARROQUIA
EXISTENTE

ACTIVIDADENTIDAD
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4.2.2.1.4.1.1 Herramientas para la gestión 
 

Las parroquias contaban para su gestión administrativa, los siguientes 

instrumentos: Constitución Política de la República año 1998 (derogada en 2008), 

Constitución de la República año 2008, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 

Rurales año 2000 (derogada en 2010), Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización año 2010, Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, Plan Nacional de Desarrollo, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Plan Operático Anual (POA), Presupuesto 

interno (en este aspecto hay que recalcar que los GAD´s parroquiales solo 

reciben del Gobierno Central el presupuesto para mantener su gestión 

administrativa, presupuesto para obras y servicios en la parroquia lo tienen que 

gestionar ante el Municipio, Prefectura y demás Entidades Públicas, que el 

presupuesto que reciben solo avanza a cubrir sus necesidades básicas de gastos 

de personal, servicios básicos y movilización), Comisiones de los vocales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, y Convenios diversos con instituciones 

públicas y privadas (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  

 

4.2.2.1.4.1.2 Participación ciudadana 
 

Los elementos de participación que predominan en las parroquias son las 

asambleas, directivas barriales y comités pro mejoras, las asambleas tienen como 

objetivo: informar, rendir cuentas, consultar a la comunidad sobre los temas de 

debate y en ocasiones resolver conjuntamente los problemas. No se considera 

que existe un alto grado de participación de los habitantes, para apoyar los 

procesos impulsados por el gobierno local, en unos casos porque pertenecen a 

tiendas políticas diferentes, o en otros por el simple hecho de obstaculizar las 

iniciativas locales (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

Es indiscutible la falta de coordinación entre las instituciones públicas que 

gestionan servicios en el territorio, y de las comunidades en general sobre 

decisiones políticas y administrativas del sector, esta es una clara evidencia de la 
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falta de compromiso e involucramiento de los ciudadanos en la planificación y 

desarrollo de su parroquia (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  

 

4.2.2.1.4.2. Gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s)   
 

Estos Gobiernos son conocedores de sus competencias, y se manejan de manera 

organizada, planifican su gestión ante los gobiernos cantonales y provinciales, 

instituciones públicas y privadas, buscando el financiamiento para alcanzar las 

obras necesarias para el bienestar y servicio de sus ciudadanos, elevando el nivel 

de vida de la población. Un ejemplo de ello es la solución oportuna al adoquinado 

de las calles de algunos barrios y el mantenimiento de las vías principales, las 

vías de acceso a estas localidades rurales es una de las obras más importantes 

que han logrado gestionar los Gobiernos parroquiales, esto ha brindado el acceso 

de turistas y visitantes, y se ha visto el incremento en las actividades comerciales 

de las parroquias, con la elección del Presidente Rafael Correa, en el 2008 se ha 

venido generando una estabilidad política como jurídica, que ha beneficiado a que 

los GAD´s parroquiales puedan gestionar de una manera adecuada y eficiente 

obras y servicios, en beneficio de los habitantes de su territorio, y que a partir del 

2008 a 2012 lo que ha buscado el Gobierno Central con sus proyectos de 

inversión en las localidades es dotar de fuentes de empleo a los habitantes, así 

como bajar los niveles de pobreza en la zona. Un caso interesante es que la 

Prefectura en el 2012 como también varias ONG´s estuvieron interesados en 

gestionar la seguridad social para ciertos grupos vulnerables de la población 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  

 

4.2.2.1.4.3. Control, veeduría y rendición de cuentas  
 

El mecanismo para la rendición de cuentas en las parroquiales rurales, es la 

denominada Asamblea Parroquial, a la cual se le informa sobre las principales 

actividades desarrolladas por el Gobierno parroquial, Tenencia Política, Policía 

Nacional, Salud, Educación, etc., no existe un control y veeduría constante por 

parte de la población, esto se debe a la falta de interés de los habitantes. La 

rendición de cuentas la realizan por mandato constitucional desde el año 2008, 
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una vez al año, en el mes de septiembre y octubre (GAD de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, 2012). 

 

4.2.2.1.4.4. Alianzas público-privadas  
 

Se considera que las alianzas público-privadas en las localidades rurales casi no 

existe, la administración del territorio se la lleva a cabo de manera individualista, 

un ejemplo de ello es que el GAD parroquial es un ente administrativo 

municipalista, mientras que la Tenencia Política es un ente gobiernista-centralista, 

la Policía Nacional por su lado se ocupa solamente de la seguridad, los entes de 

Salud como su nombre lo indica, de igual manera las instituciones educativas, no 

se involucran más allá de sus funciones y actividades, esto ha ocasionado que las 

empresas privadas asuman su rol de manera oportunista (monopolio de la 

distribución de leche un ejemplo), la administración pública ha dejado y deja 

vacíos en la gestión parroquial, pero no todo es negativo en este aspecto ya que 

en el año 2012, se estuvo gestando reuniones entre entidades públicas como 

privadas con la finalidad de buscar un fin común en las parroquias, en lo referente 

a la participación, la asociación, promocionar el turismo en todas sus formas, el 

deporte, la convivencia ciudadana, entre otros aspectos, lo que tuvo buena 

acogida por parte de las empresas mineras de Pacto por ejemplo, del Grupo Oro 

de Nanegal, de las cooperativas de transporte que brindan servicio a las 

localidades, entre otras más (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 

2012).  

 

4.2.2.2. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 
 

4.2.2.2.1. Sistema de asentamientos humanos 
 

4.2.2.2.1.1. Poblamiento   
 

En Pacto se registra una población de 4.793 habitantes, en Nanegalito 3.162 

habitantes, en Nanegal 2.653 habitantes, y en Gualea 2.004 habitantes, al año 

2012, conforme la proyección del INEC sobre el Censo de 2010. 
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Tabla 25 - Crecimiento poblacional 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

PARROQUIA 
Años Tasa de crecimiento 

2004 2008 2012 2004-2012 

Pacto  4.813   4.803   4.793  -0,05% 

Nanegalito  2.640   2.862   3.162  2,24% 

Nanegal  2.585   2.619   2.653  0,33% 

Gualea  2.089   2.045   2.004  -0,51% 
 

(GAD Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Como se observa Pacto y Gualea tienen un decrecimiento poblacional en el 

período 2004-2012, mientras que Nanegalito y Nanegal mantienen un 

crecimiento.  

 

Conforme la tabla siguiente, la superficie del territorio de Pacto es de 347,16 km2, 

se desprende una densidad poblacional en 2004 de 13,93 hab/km2, y en el 2012 

una densidad de 13,82 hab/km2. Nanegalito con una superficie de 124,67 km2, 

registró en el 2004 una densidad poblacional de 19,71 hab/km2, y en el 2012 una 

densidad de 24,27 hab/km2. Nanegal con una superficie de 245,77 km2, registró 

en el 2004 una densidad poblacional de 7,31 hab/km2, y en el 2012 registra una 

densidad de 10,73 hab/km2. Gualea con una superficie de 120,86 km2, registró en 

el 2004 una densidad poblacional de 17,53 hab/km2, y en el 2012 una densidad 

de 16,75 hab/km2. 

 

Tabla 26 - Densidad poblacional 

DENSIDAD POBLACIONAL 

PARROQUIA 
Superficie Km2 Población Densidad poblacional 

2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Pacto 347,16  4.813   4.803   4.793  13,93 13,86 13,82 

Nanegalito 124,67  2.640   2.862   3.162  19,71 24,11 24,27 

Nanegal 245,77  2.585   2.619   2.653  7,31 7,53 10,73 

Gualea 120,86  2.089   2.045   2.004  17,53 16,74 16,75 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 
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Las parroquias se distribuye en comunidades y las cabeceras parroquiales que es 

el único asentamiento con rasgos urbanos, en el que buena parte de la población 

trabaja en la prestación de servicios, el comercio y cargos públicos, en las 

comunidades, predomina el modo de vida rural, las actividades de estos 

moradores están vinculadas al agro, las comunidades están dispersas en fincas, 

haciendas y asentamientos humanos muy pequeños. 

 

4.2.2.2.1.2. Asentamientos de los habitantes   
 

Pacto está conformado por el centro poblado que corresponde a la cabecera 

parroquial y por 14 barrios rurales: San José, Ingapi, El Triunfo, Guayabillas, La 

Unión, Paraguas, El Castillo, Pachijal, Mashpi, Río Anope, Sahuangual, Santa 

Rosa, San Francisco de Pachijal y La Delicia, la cabecera parroquial se 

caracteriza por tener un asentamiento humano en forma triangular, por 

encontrarse en la ladera del cerro (GAD de Pacto, 2012). 

 

Nanegalito está conformada por 14 barrios, 5 son urbanos: San Francisco, 

Hospitalario, Orquídeas, La Colina y Centro; y 9 son rurales: La Armenia, 

Cartagena, Los Dos Puentes, San Sebastián del Pachijal, Santa Elena, 

Tandayapa, Tulipe, Miraflores y San Vicente. La cabecera parroquial se 

caracteriza por tener un asentamiento humano lineal, por la vía Calacalí – La 

Independencia, explicándose así la forma alargada (GAD de Nanegalito, 2012).  

 

Nanegal está formada por el centro poblado que corresponde a la cabecera 

parroquial y por 10 barrios rurales: Cartagena, La Delicia, La Floresta, La Florida, 

La Perla, Palmitopamba, San Pedro, Santa Marianita, Comunidad de Lalagua, y 

Chacapata, la cabecera parroquial se caracteriza por tener un asentamiento 

humano en forma irregular (GAD de Nanegal, 2012).  

 

Gualea según datos recabados posee 11 asentamientos o barrios: Gualea Centro, 

El Belén, Las Tolas, Guanábana, Vista Hermosa, Urcutambo, Ayapi, San José 

Bellavista Alto, Gualea Cruz, El Porvenir y San Luis Bajo, la cabecera parroquial 
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se caracteriza por tener un asentamiento humano en forma irregular (GAD de 

Gualea, 2012).   

 

4.2.2.2.1.3. Uso y ocupación del suelo   
 

En las parroquias predominan los siguientes tipos de uso del suelo: en Pacto, uso 

agrícola residencial, múltiple, protección ecológica y pastos y cultivos; en 

Nanegalito, Nanegal y Gualea, uso agrícola residencial, protección ecológica y 

pastos y cultivos, como se señala en la tabla siguiente, del territorio de las 

parroquias, dentro del uso pastos y cultivos predomina los pastizales y que según 

los GAD´s llegarían al 60%, y el restante equipamiento y residencial no cubre ni el 

1% en todas las localidades. 

 

Tabla 27 - Uso del suelo 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.2.1.4. Acceso a la vivienda   
 

La propiedad del suelo en las parroquias es preocupante, el 51 % de la población 

no tienen títulos de propiedad son solo posesionarios (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012), o en derechos y acciones, o tienen una 

escritura madre. Predomina la vivienda propia totalmente pagada, la vivienda 

prestada o cedida es también un porcentaje alto, mientras tanto el tipo de vivienda 

casa/villa prevalece sobre las demás, le sigue en porcentaje la mediagua.  

 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Agrícola Residencial 15,07 16,89 18,13 13,250 11,630 10,500 7,1400 8,4800 9,2300 7,63 8,11 8,78

Equipamiento 0,0600 0,0710 0,0900 0,0215 0,0297 0,0303 0,0084 0,0091 0,0094 0,0078 0,0082 0,0084

Múltiple 92,3 95,35 97,1 0,0019 0,0023 0,0027 0,0211 0,0207 0,0179 0,0285 0,0215 0,0185

Protección ecológica 83,05 83,05 83,05 16,40 16,40 16,40 88,76 88,76 88,76 15,84 15,84 15,84

Pastos y cultivos 155,96 150,99 147,93 94,35 95,91 97,00 149,64 148,28 147,50 97,29 96,81 96,14

Residencial 0,7236 0,8112 0,8574 0,6444 0,6985 0,7355 0,1992 0,2240 0,2552 0,0669 0,0735 0,0769

TOTAL: 347,16 347,16 347,16 124,67 124,67 124,67 245,77 245,77 245,77 120,86 120,86 120,86

Nanegalito Nanegal Gualea

USO DE SUELO
Área (Km2)

USO Pacto
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Tabla 28 - Acceso a la vivienda 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.2.1.5. Acceso a los servicios básicos   
 

La población se abastece de agua mayormente de red pública, de río, vertiente, 

etc., prevalece la eliminación de desechos por medio del alcantarillado, pozo 

séptico y ciego, un buen número no tienen este servicio, la eliminación de la 

basura lo hacen sobre todo por medio de carro recolector, la queman, la entierran 

y arrogan a las quebradas, la luz eléctrica la mayor parte de la población la posee, 

pero notamos que un buen número no tienen este servicio básico.    

 

 

 

 

 

 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Propia y totalmente pagada 692    728    746 288 318 333 363 378  385 303  314  319

Propia y la está pagando 26     27     28 26   29   30 21   22   22 14   15   15

Propia (regalada, donada, heredada, posesión) 69     72     74 41   45   47 46   48   49 40   41   42

Prestada o cedida (no pagada) 243    256    262 127 140 147 146 152  155 92   95   97

Por servicios 85     90     92 119 131 137 59   62   63 49   51   52

Arrendada 134    141    144 146 161 169 81   84   86 36   37   38

Anticresis 1       1       1 -  -  0 -  -  0 -  -  0

TOTAL: 1250 1315 1347 747 824 863 717 746 760 536 554 563

Casa/Villa 1.063 1.118 1145 627 692 724 627 652  665 490  507  515

Departamento en casa o edificio 18     19     19 29   32   33 21   22   22 3     3     3

Cuarto(s) en casa de inquilinato 34     36     37 30   33   35 18   19   19 3     3     3

Mediagua 48     51     52 39   43   45 35   36   37 19   20   20

Rancho 68     71     73 20   22   23 8     9     9 14   15   15

Covacha 2       2       2 -  -  0 5     5     5 2     2     2

Otra vivienda particular -    -    0 1     1     1 -  -  0 1     1     1

Choza 2       2       2 -  -  0 -  -  0 -  -  0

TOTAL: 1234 1298 1330 745 822 861 714 743 757 532 550 559

TIPO DE VIVIENDA

Cantidad
MODALIDAD DE VIVIENDA

ACCESO A LA VIVIENDA

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea
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Tabla 29 - Acceso a los servicios básicos 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.2.1.6. Acceso a los servicios sociales y de seguridad   
 

4.2.2.2.1.6.1 Salud 
 

Pacto cuenta con 2 Sub centros de salud del Ministerio de Salud y 2 Dispensarios 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), conformado por: 4 médicos, 

3 auxiliares de enfermería, 1 odontólogo, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 inspector 

sanitario. En casos graves o urgencias, deben acudir al Hospital de Nanegalito 

(GAD de Pacto, 2012).  

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

De red pública 502    528    541 432 477 499 471 490 499 239 247 251

De pozo 11     12     12 18   20   21 9     10   10 14   15   15

De río, vertiente, acequia o canal 697    733    751 277 306 320 223 232 236 236 244 248

Otro (Agua lluvia/albarrada) 24     25     26 18   20   21 11   12   12 43   44   45

TOTAL: 1234 1298 1330 745 822 861 714 743 757 532 550 559

Conectado a red pública de alcantarillado 342    360    369 293 324 339 284 295 301 71   74   75

Conectado a pozo séptico 505    531    544 272 300 314 163 170 173 259 268 272

Conectado a pozo ciego 246    259    265 98   108 113 82   85   87 104 107 109

Descarga directa río o quebrada 36     38     39 51   56   59 123 128 130 31   32   33

Letrina 16     17     17 11   12   13 9     10   10 19   20   20

No tiene 89     94     96 20   22   23 53   55   56 48   49   50

TOTAL: 1234 1298 1330 745 822 861 714 743 757 532 550 559

Carro recolector 421    443    454 510 563 589 474 493 503 326 337 343

Arrojan en terreno baldío o quebrada 291    306    314 35   39   41 108 112 114 48   49   50

La queman 294    309    317 112 123 129 60   63   64 108 112 114

La entierran 174    183    187 56   62   65 41   43   44 43   44   45

Arrojan al río, acequia o canal 11     12     12 4     5     5 16   17   17 1     1     1

De otra forma 43     45     46 28   31   32 14   15   15 6     6     6

TOTAL: 1234 1298 1330 745 822 861 714 743 757 532 550 559

Red eléctrica de servicio público 1.128 1.186 1215 721 796 833 675 702 716 505 522 531

Generador de luz (Planta eléctrica) 3       3       3 3     3     3 2     2     2 4     4     4

Otro 7       8       8 1     1     1 2     2     2 1     1     1

No tiene 97     102    104 21   23   24 35   36   37 22   23   23

TOTAL: 1234 1298 1330 745 822 861 714 743 757 532 550 559

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

ELIMINACIÓN DE BASURA

SERVICIO ELÉCTRICO

Cantidad
ABASTECIMIENTO DE AGUA Pacto Nanegalito Nanegal Gualea

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
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Nanegalito cuenta con un hospital con 15 camas hospitalarias, ubicado en la 

cabecera parroquial, que presta servicios a Nanegal, Gualea y Pacto, es la única 

infraestructura de salud existente en la parroquia. Desde el 2009 el hospital 

dispone de un psicólogo y de una trabajadora social (GAD de Nanegalito, 2012).  

 

En Nanegal existe 1 Sub centro de Salud del Ministerio de Salud, y un dispensario 

del IESS, el personal está conformado por: 3 médicos, 1 obstetra, 1 enfermera, 2 

auxiliares de enfermería, 2 odontólogos y 1 inspector sanitario. En casos graves o 

urgencias, deben acudir al Hospital de Nanegalito (GAD de Nanegal, 2012).  

 

Gualea posee 1 Sub centro de Salud del Ministerio de Salud, y un dispensario del 

IESS, el personal está conformado por: 2 médicos, 1 obstetra, 1 enfermera, 2 

auxiliares de enfermería, 2 odontólogos y 1 inspector sanitario. En casos graves o 

urgencias, deben acudir al Hospital de Nanegalito (GAD de Gualea, 2012).   

 

Las enfermedades más frecuentes en las parroquias son: infecciones 

respiratorias, parasitosis, infecciones de vías urinarias, desnutrición, anemia, 

cistitis, gastritis, infección intestinal bacteriana y dermatitis. En casos de cirugías 

mayores deben acudir a los servicios de salud de Quito. En promedio de 

pacientes atendidos por los médicos es de 5 por hora. Los indicadores de salud 

son los siguientes descritos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30 - Indicadores de salud 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Tasa global de fecundidad 46,8% 46,8% 47,1% 47,9% 48,8% 48,3% 44,0% 44,0% 44,0% 44,9% 44,9% 44,9%

Población con discapacidad 7,67% 7,67% 7,72% 6,16% 6,27% 6,21% 9,48% 9,48% 9,48% 8,73% 8,74% 8,74%

Tasa médicos por 10.000 habitantes 10,25% 11,03% 15,66% 10,25% 11,03% 15,66% 10,25% 11,03% 15,66% 10,25% 11,03% 15,66%

Tasa de natalidad (Total habitantes) 0,58% 0,57% 0,84% 0,75% 0,74% 1,10% 0,52% 0,52% 0,77% 0,40% 0,39% 0,59%

Desnutrición crónica 33,50% 29,40% 25,30% 33,50% 29,40% 25,30% 33,50% 29,40% 25,30% 33,50% 29,40% 25,30%

Desnutrición global 7,3% 6,85% 6,4% 7,3% 6,85% 6,4% 7,3% 6,85% 6,4% 7,3% 6,85% 6,4%

Porcantaje (%)
DESCRIPCIÓN Pacto Nanegalito Nanegal Gualea

INDICADORES DE SALUD
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La tasa global de fecundidad es calcula a partir de la población de mujeres en 

edad fértil (15 a 45 años), para la población total, la población con discapacidad 

son el porcentaje de la población según las proyecciones del INEC, la tasa de 

médicos se calcula para 5 años según el INEC, la tasa de natalidad es calculada 

mediante la tasa de natalidad nacional y el número de niños nacidos vivos, 

conforme las proyecciones del INEC, la desnutrición crónica el retardo en la talla 

de los niños menores de 5 años, está a registrado una disminución al pasar del 

33,5% en 2004 al 25,3% en 2012 según datos del INEC, la desnutrición global 

mientras tanto es el bajo peso para la edad en los menores de 5 años, ha pasado 

del 7,3% en 2004 al 6,4% en 2012, no así el retardo en talla continua mostrando 

prevalencia muy alta. 

 

4.2.2.2.1.6.2 Educación 
 

Pacto dispone de 23 establecimientos educativos, que se desglosan en: 3 

colegios con 432 alumnos y 25 profesores, 18 escuelas con 775 alumnos y 50 

profesores, y 2 jardines de infantes con 75 alumnos y 2 maestras. La parroquia 

tiene una tasa de analfabetismo del 10,35% año 2004, año 2012 del 8,88%, 

siendo mayor la incidencia en mujeres. El 51,3% de la población accedió a 

educación primaria, el 16% fue partícipe de educación secundaria, y solo el 4% 

accedió a educación superior, únicamente el 0,3% cursó estudios de postgrado 

(GAD de Pacto, 2012). 

 

En Nanegalito existen 11 establecimientos educativos, que se desglosan en: 3 

colegios con 558 alumnos y 35 profesores, 7 escuelas con 660 alumnos y 36 

profesores, y 1 jardín de infantes con 50 alumnos y 1 maestra. La parroquia tiene 

una tasa de analfabetismo del 9% año 2004, año 2012 del 5,16%, siendo mayor la 

incidencia en mujeres. El 30,05% de la población accedió a educación primaria, el 

14,82% fue partícipe de educación secundaria, y solo el 6,42% accedió a 

educación superior (GAD de Nanegalito, 2012). 
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Nanegal cuenta con 7 establecimientos educativos, que se desglosan en: 1 

colegio abierto en 2006, con 50 alumnos y 8 profesores, 5 escuelas con 477 

alumnos y 17 profesores, y 1 jardín de infantes con 66 alumnos y 2 maestras. La 

parroquia tiene una tasa de analfabetismo del 13% año 2004, año 2012 del 

8,73%, siendo mayor la incidencia en mujeres. El 46,88% de la población accedió 

a educación primaria, el 13,82% fue partícipe de educación secundaria, y solo el 

3,85% accedió a educación superior (GAD de Nanegal, 2012).  

 

En Gualea existen 10 establecimientos educativos, que se desglosan en: 2 

colegios con 233 alumnos y 17 profesores, 7 escuelas con 216 alumnos y 16 

profesores, y 1 jardín de infantes con 30 alumnos y 2 maestras. La parroquia tiene 

una tasa de analfabetismo del 19% año 2004, año 2012 del 7,65%, siendo mayor 

la incidencia en mujeres. El 45,63% de la población accedió a educación primaria, 

el 15,95% fue partícipe de educación secundaria, y solo el 3,96% accedió a 

educación superior (GAD de Gualea, 2012).  

 

4.2.2.2.1.6.3 Infraestructura social y de esparcimiento   
 

Las parroquias tiene un importante déficit de infraestructura social y de 

esparcimiento, entre los sectores deficitarios se encuentran: económico 

productivo (mercado, camal), cultural, uso del tiempo libre y recreación (parques, 

bibliotecas, museos), atención a grupos prioritarios (orfanatos, centros de 

educación especial y centros de atención al adulto mayor), y seguridad y 

prevención del riesgo (estación de bomberos).  

 

A continuación se detallan el número de equipamiento existente en las localidades 

en estudio. 
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Tabla 31 - Infraestructura social y de esparcimiento 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE ESPARCIMIENTO 

DETALLE 
Número  

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Casas comunales 3 3 4 3 3 3 4 4 4 8 9 9 

Canchas deportivas 11 11 11 3 3 3 5 5 5 0 0 1 

Canchas de uso múltiple 2 3 4 2 3 3 5 5 6 0 2 2 

Centro de Atención al Adulto Mayor 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Comedor de ancianos 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Farmacias 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 

Bibliotecas públicas 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Centro de Desarrollo Infantil 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Museos 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estadio 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

Coliseo 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Parques 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

Parques infantiles 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 

Piscinas públicas 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Baterías sanitarias públicas 6 6 7 2 2 2 4 4 4 1 1 1 

Lavanderías públicas 1 1 0 3 3 0 2 2 2 1 1 1 

Iglesias 9 15 15 7 7 8 6 8 8 9 9 12 

Cementerio 6 6 6 2 2 2 4 4 4 3 3 3 

Mercado 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

Camal 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

4.2.2.2.1.6.4 Seguridad   
 

Los niveles de violencia e inseguridad, se encuentran en niveles tolerables, según 

el criterio ciudadano, están empezando a subir las infracciones en los siguientes 

ejes: violaciones, alcohol y violencia intrafamiliar, actos de delincuencia menor y 

agravada, la seguridad ciudadana es un aspecto positivo, no se han registrado 

delitos de atentados contra la vida o la propiedad, el robo de ganado (abigeato) 

tampoco constituye un problema de mayor afectación, aunque se presentan casos 

aislados. La población cuantifica la frecuencia de estas infracciones de la 

siguiente manera, años 2004-2012: casos de violencia intra familiar 40%, 



112 

 

 

escándalos públicos 30%, robo de ganado 10%, y otros 20% (GAD de Nanegal, 

Nanegaltio, Pacto y Gualea, 2012). 

 

Tabla 32 - Equipamiento de seguridad 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

EXISTENTE 
Número 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 
  2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

UPC´s 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Personal policial 7 8 12 6 7 10 5 6 6 3 3 5 

Patrulleros 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 

Motos 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 

Radio base 2 2 3 2 2 4 1 1 1 2 1 1 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

En cuanto al equipamiento se puede deducir que en Pacto las UPC´s aumentaron 

de 2 en 2004 a 3 en 2012, el personal policial en todas las parroquias se ha 

logrado un incremento, en  cuanto a patrulleros, motos y radio base también se ha 

registrado un incremento, o se ha mantenido en los niveles deseados, con 

excepción de radio base que en Gualea ha disminuido. 

 

4.2.2.2.2. Sistema de movilidad, energía y conectividad 
 

4.2.2.2.2.1. Sistema vial y de tránsito   
 

El sistema vial de las parroquias se encuentra articulado a la Vía Inter Provincial 

Calacalí-La Independencia (construida antes del periodo de estudio 2004-2012, 

vía de acceso a Nanegalito y atraviesa el centro poblado), mediante vías de 

acceso principal (las vías de acceso a Nanegal, Pacto y Gualea, fueron 

pavimentadas a inicios del periodo de estudio 2004) que se encuentran en muy 

buen estado, vías colectoras de importancia que se conectan entre las parroquias 

aledañas, que se encuentran en buen estado, y carreteras secundarias que 

conectan internamente a los barrios y comunidades de las parroquias, se 

encuentran en condiciones regulares y malas. Las carreteras en época invernal 
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sufren deterioro, deslizamientos de tierra, se crean grietas, huecos, lo cual 

perjudica el libre tránsito vehicular, los automotores sufren daños, lo que conlleva 

a que los costos y tiempo de transportación de los productos al mercado suban. 

Las vías principales de acceso registran un intenso flujo vehicular, las vías 

colectoras un importante flujo vehicular, mientras que las carreteras secundarias 

un bajo flujo vehicular. A continuación se presenta el inventario del sistema vial y 

de tránsito de cada una de las localidades.  

 

Tabla 33 - Sistema vial existente 

SISTEMA VIAL EXISTENTE 

VÍA-CARRETERA Tipo de vía Rodadura Estado 

PACTO 

Vía Calacalí-La Independencia Principal Asfalto Muy buena 

Pacto-La Armenia (acceso) Principal Asfalto Muy buena 

Pacto-Ingapi-El Triunfo Colectora Lastre Regular 

Magdalena-Sahuangal-El Paraiso-Pacto Colectora Lastre Regular 

Pacto-La Delicia-Guayabillas Colectora Lastre Regular 

Guayabillas-Santa Rosa Sahuangal Colectora Lastre Regular 

Santa Teresa-Ingapi Secundaria Tierra Malo 

Santa Teresa-Las Tolas Secundaria Tierra Malo 

La Delicia-Paraguas Secundaria Tierra Malo 

Buenos Aires-Urcutambo Secundaria Tierra Malo 

Paraíso-Punta Surco Secundaria Tierra Malo 

La Unión-Las Palmas Secundaria Tierra Malo 

Pachijal-Guambupe Secundaria Tierra Malo 

Las Tolas-Santa Teresa-San José Secundaria Tierra Malo 

San Francisco del Pachijal-Milpe-Los Bancos Secundaria Tierra Malo 

Santa Rosa-Cielo Verde Secundaria Tierra Malo 

La Conquista-Castillo bajo Secundaria Tierra Malo 

NANEGALITO 

Vía Calacalí-La Independencia (acceso) Principal Asfalto Muy buena 

Vía Nanegalito-Nanegal Principal Asfalto Muy buena 

Calacalí-La Independencia-Los Dos Puentes Colectora Lastre Regular 

Paseo del Quinde-Tandayapa Colectora Lastre Regular 

Tandayapa-San José Colectora Lastre Regular 

Antenas-Miraflores Colectora Lastre Regular 

Calacalí-La Independencia-Miraflores Colectora Lastre Regular 
Calacalí-La Independencia-San Sebastián de 
Pachijal Colectora Lastre Regular 
Calacalí-La Independencia-San Sebastián de 
Pachijal Colectora Lastre Regular 
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Calacalí-la Independencia-Miraflores alto Colectora Lastre Regular 

Armenia-Tulipe Colectora Asfalto Malo 

Vía Cartagena Colectora Lastre Regular 

Armenia-Nueva Granada Secundaría Asfalto Regular 

Santa Elena-Los Lotes Secundaría Lastre Malo 

Cooperativa Patria-Progreso Secundaría Lastre Malo 
NANEGAL 

Vía Calacalí-La Independencia Principal Asfalto Muy buena 

Vía Nanegalito-Nanegal (acceso) Principal Asfalto Muy buena 

Nanegal-Palmitopamba Secundaría Lastre Buena 

Palmitopamba-Chacapata Secundaría Lastre Malo 

Palmitopamba-La Perla Secundaría Tierra Malo 

La Delicia-Santa Marianita Secundaría Lastre Malo 

Santa Marianita-Curipoglio Secundaría Lastre Regular 

Nanegal-Cartagena Secundaría Lastre Malo 

Nanegal-Lalagua Secundaría Lastre Malo 

Nanegal-San Lorenzo Secundaría Lastre Malo 

Chacapata-Cariaco Secundaría Lastre Malo 

Nanegal-Guamacucho Alto Secundaría Tierra Malo 

San Juan-Cachillacta Secundaría Tierra Buena 

GUALEA 

Vía Calacalí-La Independencia Principal Asfalto Muy buena 

Vía La Independencia-Gualea (acceso) Principal Asfalto Muy buena 

Vía  Tulipe-Piripe Colectora lastre Buena 

Gualea Cruz-El Chontal Colectora lastre Buena 

Tulipe-Las Tolas-San Luis Bajo Secundaria lastre Malo 

Las Tolas-Ayapi Secundaria lastre Malo 

Las Tolas-San Carlos Secundaria lastre Malo 

Las Tolas-San Francisco Secundaria lastre Malo 

Gualea Centro-Vía El Carmen Colectora lastre Regular 

Guanábana Colectora lastre Regular 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

Comparando las distancias a la ciudad de Quito, desde el centro poblado de las 

parroquias en estudio, tenemos: Nanegalito – Quito 73,9 Km, Gualea – Quito 82 

Km, Nanegal – Quito    81,1 Km, Pacto – Quito 87,6 km.  
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4.2.2.2.2.1.1 Señalización y seguridad vial 
 

La señalización de las vías de las parroquias, en lo concerniente a los accesos 

principales dispone de una señalización horizontal y vertical regular, en el caso de 

las demás vías colectoras y carreteras secundarias la señalización es deficiente y 

en ciertos casos es nula en el 90% de las secundarias (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

4.2.2.2.2.2. Transporte   
 

Las parroquias cuentan con un sistema de transporte público escaso, con pocas 

frecuencias en especial a las poblaciones alejadas, la mayor parte de barrios y 

comunidades disponen de transporte por medio de camionetas hacia la cabecera 

parroquial, en turnos diarios en la mañana y tarde, y también lo hacen a través de 

animales de carga, una vez en el centro de las parroquias, la población puede 

acceder a varios turnos que cubren las cooperativas de transportes público de 

buses, en las rutas: Pacto-Quito, Pacto-Santo Domingo, Gualea-Quito, Gualea-

Santo Domingo, Nanegalito-Quito, Nanegalito-Los Bancos-Pedro Vicente 

Maldonado-Puerto Quito, Nanegal-Quito, las parroquias no cuentan con 

cooperativas de transporte de pasajeros propias (buses), el costo del transporte 

en el 2004 para trasladar una cabeza de ganado al mercado en la ciudad de 

Quito, desde Nanegalito era de $15,00, desde Nanegal $21,00, desde Gualea 

$22,00, y desde Pacto $25,00, mientras que en el 2012 para trasladar el mismo 

producto al mercado desde Nanegalito el costo era de $19,00, desde Nanegal 

$26,00, desde Gualea $28,00 y desde Pacto $31,00 (GAD de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012). 

 

Las cooperativas de transporte son: Otavalo, Kennedy, San Pedrito, Flor del Valle, 

Esmeraldas, San José de Minas y Aloag. Algunos servicios de transporte es de 

paso, ya que tienen como destino final otras parroquias, cantones y provincias, 

San José de Minas es el único transporte a Nanegal, a Pacto lo hace Aloag y San 

José de Minas (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012).  
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4.2.2.2.2.3. Energía y conectividad   
 

En las parroquias la cobertura de telefonía fija no cubre la totalidad del territorio, 

pero esta carencia es cubierta por el servicio de telefonía móvil de Claro y 

Movistar, cobertura en la mayor parte del territorio de las parroquias, el servicio de 

Internet se cuenta en las cabeceras parroquiales, como también es gratuito en los 

Infocentros habilitados en el año 2011 por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), en los centros poblados, la conexión es lenta por la 

mala calidad de la infraestructura. En cuanto la red eléctrica cubre la gran mayoría 

de los barrios y centros poblados de las parroquias, no tienen acceso a este 

servicio las haciendas, comunidades y recintos muy alejadas del centro poblado 

de las parroquias de Pacto, Nanegal, Nanegalito y Gualea. En el tema red de 

agua potable, telefonía, alcantarillado y conexión a internet de CNT, existen estos 

servicios solo en los centros poblados, los barrios, comunidades y recintos 

carecen de estos servicios básicos (GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea, 2012).  

 

A continuación se presenta datos sobre la conectividad en las localidades. 

 

Tabla 34 - Conectividad 

 
 

(GAD de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2012) (INEC, 2010)  

Investigación realizada 

 

De las personas encuestadas por ejemplo, en el año 2012 en Pacto 284 han 

respondido que tienen teléfono fijo, 46 tienen internet y 142 disponen de 

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Dispone de teléfono fijo 223  239   284  267  295 323 281 285 289 125 138 172 

Disponibilidad de internet 24    37    46    28    41   52   29   33   39   19   27   36   

Dispone de computador 112  137   142  132  145 154 92   97   112 56   68   83   

No disponen de este servicio 206  152   93    111  57   9     157 144 119 357 324 266 

Población encuestada cada caso: 565  565   565  538  538 538 559 559 559 557 557 557 

CONECTIVIDAD
Cantidad

DESCRIPCIÓN Pacto Nanegalito Nanegal Gualea
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computador, el restante 93 encuestados no tienen ninguno de estos servicios, es 

similar conforme a la cifra de encuestados en las demás parroquias, un dato 

interesante de esta encuesta es que en las cuatro parroquias de Pacto, 

Nanegalito, Nanegal y Gualea la dotación de los servicios y adquisición de 

computadores se ha incrementado.  

 

4.2.3. RESUMEN DE LOS FACTORES POTENCIALES Y LIMITANTES DE 
DESARROLLO 

 

Realizada la investigación se presenta a continuación sus hallazgos sobre los 

factores potenciales de desarrollo concerniente a los seis sistemas de desarrollo 

planteado por la SEMPLADES como son: sistema ambiental, sistema económico, 

sistema sociocultural, sistema político-institucional, sistema de asentamientos 

humanos y sistema de movilidad, energía y conectividad, y sobre los factores 

limitantes de desarrollo concerniente a la pobreza, la desigualdad y la 

marginación (ver Tabla 35). 

 

Tabla 35 - Resumen de los factores potenciales y limitantes de desarrollo periodo 2004 - 
2012 

FACTORES LIMITANTES DE DESARROLLO 
Población 

Pacto y Gualea en decrecimiento, Nanegalito y Nanegal en crecimiento. 
Según género, porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres. 
PEA: Pacto, Nanegal y Nanegalito en crecimiento, Gualea en decrecimiento. 

Pobreza 
Disminución de la pobreza es del 19,5%, pasó del 68,6% en 2004 al 49,1% en 2012. 
Jefes de hogar según el género: porcentaje de hombres mayor al de las mujeres. 

La etnia predominante de los hogares es: 1ro. mestizos, 2do. indígenas, 3ro. otros, 4to. negros, 
5to. blancos. 
El nivel de escolaridad de los jefes de hogar es de aproximadamente 5 años. 
Calidad de empleo de los jefes de hogar: plenamente ocupados paso del 26,9% en 2004 al 
10,5% en 2012, subempleo paso del 70,5% en 2004 al 85,2% en 2012, desempleo paso del 
2,67% en 2004 al 4,36% en 2012.  

Pobreza extrema 

Disminución de la pobreza extrema es del 16,1%, pasó del 39,4% en 2004 al 23,3% en 2012. 
Jefes de hogar según el género: porcentaje de hombres mayor al de las mujeres. 

La etnia predominante de los hogares es: 1ro. mestizos, 2do. indígenas, 3ro. otros, 4to. negros, 
5to. blancos.   
El nivel de escolaridad de los jefes de hogar es de aproximadamente entre 4 y 5 años. 
Calidad de empleo de los jefes de hogar: plenamente ocupados pasaron a subempleados en el 
periodo 2004 al 2012, subempleo paso del 92,7% en 2004 al 95,1% en 2012, desempleo paso 
del 7,3% en 2004 al 4,9% en 2012.  
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Desigualdad 

El ingreso de los pobres y pobres extremos creció en los años 2004 a 2012, en cuanto a los 
pobres de $96,36 a $121,69, y en cuanto a los pobres extremos de $63,88 a $83,80.  

Los pobres que recibieron el bono de desarrollo se incrementó de 54% en 2004 a 71% en 2012, 
y los pobres extremos que recibieron este beneficio creció del 56% en 2004 al 75% en 2012. 

El ingreso per cápita de la población pobre fluctuó entre ($20,94-$23,05) en 2004 a ($42,57-
$45,73) en 2012. 

El ingreso per cápita de la población pudiente fluctuó entre ($601-$696) en 2004 a ($570-$649) 
en 2012. 

El nivel de pobreza según el NBI, tenemos un alto porcentaje de pobres en comparación con los 
no pobres. 

Marginación 

Menor porcentaje de pobreza rural en Pichincha (Comparación nacional) entre el 23% y 40%. 

Los grupos marginados entre los años 2004 a 2012 son los afroecuatorianos y los extranjeros de 
origen colombiano y cubano. 

FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO 
Sistemas vinculados al desarrollo 

Sistema ambiental 
Las parroquias se identifican con potencial para el ecoturismo y la conservación de áreas 
naturales. 
Las parroquias en su conjunto poseen 22 cuencas de agua. 
La contaminación de los recursos hídricos se da a través de las aguas servidas, desechos de la 
ganadería, la basura, la minería, no ha cambiado esta situación. 
La topografía relieve en su mayoría es montañoso en gran parte del territorio de las parroquias. 
El territorio de las parroquias en su mayoría son suelos productivos. 
La contaminación del suelo son los cultivos extensivos o monocultivos, la ganadería, en Pacto la 
actividad minera. 
La actividad turística de naturaleza se ha venido desarrollando desde antes del periodo de 
estudio. 
La temperatura fluctúa entre un mínimo de 12° a un máximo de 28°, lo cual genera microclimas 
por su relieve montañoso y plano. 
Las parroquias cuentan con bosques protectores y reservas naturales, destaca la Fundación 
Maquipucuna, conocida a nivel nacional e internacional. 

En la identificación de riesgos la vulnerabilidad dominante es la accesibilidad, por lo montañoso 
del terreno. 

Sistema económico 
Las parroquias en el aspecto económico productivo son eminentemente agrícolas y ganaderas, 
en 2004 Pacto producía 205 cabezas de ganado al mes y en 2012 subió a 254, Nanegalito en 
2004 producía 142 y subió a 173 en 2012, Nanegal en 2004 producía 160 y subió a 200 en 
2012, Gualea en 2004 producía 145 y subió a 170 en 2012. (El 50% de los encuestados 
manifestaron que la agricultura en las parroquias es fundamental e importante). 
Actividad predominante de la PEA en las parroquias es la agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca, en Pacto y Nanegal le sigue la industria manufacturera, en Nanegalito y Gualea el 
comercio al por mayor y menor.    
Los grupos de ocupación predominante en Pacto, Nanegalito y Nanegal es agricultores y 
trabajadores calificados, y en Gualea ocupaciones elementales. 
En la categoría de ocupación predomina en Pacto, Nanegalito y Gualea es cuenta propia, en 
Nanegal y Gualea es jornalero o peón, destaca en Nanegalito un buen porcentaje empleado u 
obrero privado.  
La minería metálica solo en Pacto, con 3 concesiones, no es considerada una actividad 
productiva. 
Comercios y negocios: Nanegalito nivel alto, Nanegal nivel medio a bajo, Pacto nivel medio, 
Gualea nivel bajo, comparando número de establecimientos en 2010 Nanegalito contaba con 56, 
Pacto con 28, Nanegal con 17, y Gualea con 12, al año 2012 Nanegalito con 59, Pacto con 31, 
Nanegal con 18, y Gualea con 12.    
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Las parroquias tienen muy poco desarrollo micro empresarial e industrial, destaca en Nanegal 
empresas avícolas del Grupo Oro y Pofasa. 
La actividad turística en las parroquias se ha venido desarrollando paulatinamente, la vía 
Interprovincial ha contribuido a su crecimiento, comparando ingresos por esta actividad en 2004 
Nanegalito generó $160.000, Nanegal $65.000, Gualea $37.000 y en Pacto $69.000, y en el año 
2012 Nanegalito $210.000, Nanegal $93.000, Gualea $71.000 y en Pacto $101.000.  

Las parroquias de Nanegal, Nanegalito y Gualea se identifican con una baja capacidad para 
establecer y desarrollar estructuras productivas fuertes, mientras que Pacto posee 16 
estructuras. 
En las parroquias existe una limitada infraestructura de apoyo a la producción. 

Sistema sociocultural 
Identificación de la población con la cultura Yumbo y se mantiene las tradiciones y costumbres. 
(El 43% de encuestados manifestaron que ha cambiado la identidad cultural). 
La estructura y tejidos sociales existentes en las parroquias es las juntas de agua, grupos de 
jóvenes para actividades sociales, ligas deportivas, comunas, comités, etc., un dato interesante 
es una asociación de ligas deportivas de las parroquias creada en 2011. 

En las parroquias existe una carencia de los servicios de la educación, salud, seguridad, 
entretenimiento, etc. 
Los grupos de atención prioritaria en las parroquias en su mayoría son los niños, seguido por las 
madres, en menor porcentaje los adultos mayores y los discapacitados.  
La mayoría de la población de las parroquias se auto identifica como mestizos. 

La población migrante de las parroquias ha ido decreciendo con el transcurrir de los años 2004 a 
2012. 

Sistema político institucional 
La gestión de los actores sociales en las parroquias ha buscado poner en sintonía las demandas 
de los habitantes con una oferta pública de productos, bienes y servicios. 
La oferta pública con que cuentan las parroquias en los años de 2004 a 2012, son: GAD´s, 
Tenencias Políticas, Policía, Comités, Dirigentes, Líderes barriales, Subcentros de salud, Curra 
párroco, Ligas deportivas, Directores y Rectores de centros educativos, Registro civil, etc. 
Las herramientas con que cuentan las instituciones públicas para su gestión en el territorio, en 
los años de 2004 a 2012, son: Constitución Política de la República (derogada 2008), 
Constitución de la República, Leyes, Plan de desarrollo, Planes operativos, presupuestos, 
comisiones, convenios. 
La participación predominante en las parroquias en los años de 2004 a 2012, son: las 
asambleas, directivas barriales y comités pro mejoras. 

Un dato interesante en las parroquias es la falta de coordinación entre las instituciones públicas 
que prestan servicios en el territorio. 
Los GAD´s se manejan organizadamente, planifican su gestión ante los gobiernos cantonales y 
provinciales, buscando financiamiento para alcanzar obras y servicios, desde el 2008 han 
gestionado sus recursos en forma adecuada por la estabilidad política y jurídica. 
El mecanismo para la rendición de cuentas de las instituciones públicas en las parroquias es la 
denominada Asamblea Parroquial, no existe un control y veeduría constante. 
Las alianzas público-privadas en las parroquias es casi nulo, la gestión de las entidades públicas 
es individualista, ocasionando que empresas privadas asuman su rol de manera oportunista. 

Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 
Sistema de asentamientos humanos 

Crecimiento poblacional: Pacto (-0,05%), Nanegalito (2,24%), Nanegal (0,33%) y Gualea (-
0,51%). 
Densidad poblacional: en 2004 Pacto 13,93 hab/Km2, Nanegalito 19,71 hab/Km2, Nanegal 7,31 
hab/Km2 y Gualea 17,53 hab/Km2, en 2012 Pacto 13,82 hab/Km2, Nanegalito 24,27 hab/Km2, 
Nanegal 10,73 hab/Km2 y Gualea 16,75 hab/Km2. 
Superficie: Pacto 347,16 Km2, Nanegalito 124,67 Km2, Nanegal 245,77 Km2, y Gualea 120,86 
Km2.   

Barrios: Pacto con 14, Nanegalito con 14, Nanegal con 10, y Gualea con 11. 
Uso del suelo: Mayoritariamente en las parroquias el suelo está destinado a pastos y cultivos 
con el 60% del territorio, en el uso para equipamiento y residencial no llega al 1%. 
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En el tema propiedad de la tierra, el 51% de la población no tienen títulos de propiedad en las 
parroquias. 

En el aspecto modalidad de vivienda predomina la vivienda propia totalmente pagada, y en el 
aspecto tipo de vivienda prevalece casa/villa. 

El abastecimiento de agua en Nanegalito, Nanegal y Gualea prevalece por medio de red pública, 
y en Pacto prevalece por medio de río, vertiente, etc. 
La eliminación de desechos en Nanegalito y Nanegal prevalece por medio de red pública de 
alcantarillado, y en Pacto y Gualea prevalece por medio de pozo séptico, un buen porcentaje en 
Nanegalito también lo hacen por medio de pozo séptico. 
La eliminación de la basura, las parroquias lo realizan mayoritariamente por medio de carro 
recolector. 

El servicio de luz eléctrica las parroquias en su mayoría lo reciben a través de red eléctrica de 
servicio público. 
En cuanto a Centros de salud: Pacto cuenta con 4, Nanegalito posee 1 hospital, Nanegal y 
Gualea tienen 2. 
Enfermedades frecuentes en la población de las parroquias: infecciones respiratorias, de vías 
urinarias, intestinal, parasitosis, desnutrición, anemia, cistitis, gastritis, y dermatitis. 

En el tema tasa de natalidad: Nanegalito en 2012 tiene una tasa mayor a la unidad, mientras que 
Nanegal, Pacto y Gualea, poseen una tasa menor a la unidad. 

En el aspecto de la desnutrición crónica en las parroquias, esta disminuyó del 33,5% en 2004 al 
25,3% en 2012.  
En el aspecto de la desnutrición global en las parroquias, esta disminuyó del 7,3% en 2004 al 
6,4% en 2012. 

En infraestructura educativa: Pacto posee 23 establecimientos, Nanegalito 11, Nanegal 7 y 
Gualea 10.   
En el tema infraestructura social y de esparcimiento, las parroquias tienen déficit en lo 
concerniente a mercados, camales, parques, bibliotecas, museos, orfanatos, centros de 
educación especial y de atención al adulto mayor.  
En el tema seguridad los niveles de violencia e inseguridad, se encuentran en: violencia intra 
familiar 40%, escándalos públicos 30%, robo de ganado 10% y otros 20%, no se han reportado 
delitos contra la vida. 

En la dotación de UPC´s, Pacto paso de tener 2 en 2004 a 3 en 2012, en los años de 2004 a 
2012 Nanegalito tenía 2, Nanegal 1 y Gualea 1. 

En el aspecto dotación de personal policial: en 2004 Pacto tenía 7 policías, Nanegalito 6, 
Nanegal 5 y Gualea 3, en el 2012 Pacto tenía 12, Nanegalito 10, Nanegal 6, y Gualea 5. 

Sistema de movilidad, energía y conectividad 
En el tema vial en los años de 2004 a 2012, Pacto posee 17 carreteras entre principales, 
colectoras y secundarias, Nanegalito 15 entre principales, colectoras y secundarias, Nanegal 13 
entre principales y secundarias, y Gualea 10 entre principales, colectoras y secundarias.  

Comparando la distancia a la ciudad de Quito, desde las parroquias, tenemos: Pacto 87,6 Km, 
Gualea 82 Km, Nanegal 81,1 Km, y Nanegalito 73,9 Km. 
En el tema señalización vial, solo las vías principales de acceso a las parroquias cuentas con 
señalización horizontal y vertical regular, las vías colectoras y secundarias no. 
La vía interprovincial atraviesa el centro poblado de Nanegalito, construida antes del periodo de 
estudio, las vías de ingreso a Nanegal, Pacto y Gualea fueron pavimentadas a inicios del 
periodo de estudio. 
En el tema transporte las parroquias no cuentan con cooperativas de transporte de pasajeros 
propias, las que brindan el servicio a las localidades son de otras localidades, el servicio que 
prestan las cooperativas no satisface la movilidad de personas y bienes (59% de encuestados). 
Los barrios y comunidades de las parroquias disponen de transporte por medio de camionetas 
de alquiler, y a través de animales de carga, una vez en el centro poblado acceden al transporte 
público de pasajeros.  
Comparando el costo de transporte para trasladar una cabeza de ganado al mercado, en la 
ciudad de Quito, desde las parroquias, tenemos: en el 2004 desde Nanegalito el costo era de 
$15, desde Nanegal $21, desde Gualea $22, desde Pacto $25, en el 2012 desde Nanegalito 
$19, desde Nanegal $26, desde Gualea $28, desde Pacto $31. 
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En el tema telefonía fija, red de agua potable, alcantarillado y conexión a internet de CNT, solo 
existe este servicio en los centros poblados de las parroquias, los barrios, comunidades y 
recintos carecen de estos servicios. 

En el año 2011 CNT, habilitó infocentros en los centros poblados de las parroquias, con una 
conexión lenta por la mala calidad de la infraestructura. 
En el tema conectividad, tenemos: año 2012 en Pacto (565 encuestados, con teléfono fijo 284, 
con internet 46, con computador 142, no disponen de ninguno 93), Nanegalito  (538 
encuestados, con teléfono fijo 323, con internet 52, con computador 154, no disponen de 
ninguno 9),  Nanegal (559 encuestados, con teléfono fijo 289, con internet 39, con computador 
112, no disponen de ninguno 119),  Gualea (557 encuestados, con teléfono fijo 172, con internet 
36, con computador 83, no disponen de ninguno 266).     

 
Elaboración propia 

 

4.3.  EVALUACIÓN DE FACTORES 
 

El informe cualitativo es un documento convincente que presenta los datos 

sistemáticamente que apoyan los datos recabados por el investigador, es un 

resumen de los principales hallazgos. A continuación se presentan los resultados. 

 

4.3.1. FACTORES LIMITANTES DE DESARROLLO 
 

1. Factor - Población  

 

1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· En el periodo estudiado (2004-2012) la población de Pacto y Gualea 

disminuyó, la población de Nanegal y Nanegalito se elevó (ver Tabla 7). 

· En cuanto al género se observa que el porcentaje de hombres fue mayor al de 

las mujeres en las cuatro localidades (periodo 2004-2012), (ver Tabla 8). 

· La población económicamente activa (PEA), en el periodo de estudio 2004-

2012, se observa que en Pacto, Nanegalito y Nanegal  la población se elevó, 

mientras que en Gualea bajó (ver Tabla 9). 

 

1.2. Influencia en el desarrollo 

 

Según el INEC (2010), hay cuatro factores que influyen en el crecimiento 

poblacional, la fertilidad: en las cuatro parroquias este indicador fue positivo (ver 
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Tabla 30), la mortalidad: este factor según el INEC no afectó al crecimiento 

poblacional rural; la migración: la salida de migrantes al exterior se redujo (ver 

Tabla 23), y los recursos: según datos recopilados mediante las entrevistas, no 

existe un proceso de descentralización verdadero de los GAD´s, dependen de los 

recursos que gestionan ante los gobiernos cantonales, provinciales y centrales, 

las localidades son eminentemente agrícolas y ganaderas, poseen poco 

desarrollo microempresarial, la actividad turística es el factor que mejoró en las 

localidades en especial en Nanegalito (Encuestas y Sistema económico). Cuando 

una parroquia es rica en recursos naturales y puede proporcionar alimentos y 

recursos a sus habitantes, la fecundidad y las tasas de inmigración tienden a ser 

más altas y las tasas de mortalidad tienden a ser más bajos, haciendo que la 

población aumente, afectó al crecimiento de las parroquias de Pacto y Gualea 

porque existió menos población que aporte con mano de obra y se generó menos 

recursos, entre tanto Nanegal y Nanegalito en este aspecto tuvo adelanto por el 

crecimiento de su población. 

 

2. Factor - Pobreza  

 

2.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· Se observa una constante disminución en los niveles de pobreza y pobreza 

extrema en las parroquias, para el período de estudio 2004-2012, la pobreza 

bajó un 19,6% y la pobreza extrema un 16,1% (ver Tabla 10). 

· La situación de género de los jefes de hogar en condición de pobreza y 

pobreza extrema en el periodo 2004-2012, el porcentaje de hombres es mayor 

al de las mujeres. 

· La etnia predominante de los jefes de hogares en condición de pobreza y 

pobreza extrema en las parroquias, fue la conformada por los mestizos, 

además, se evidenció que los indígenas ocupaban el segundo lugar, en el 

periodo 2004-2012. 

· El nivel de escolaridad de un jefe de familia pobre en las localidades fue de 5 

años aproximadamente de educación (periodo 2004-2012), cuando se enfoca 

el problema en pobreza extrema, se evidenció una diferencia significativa con 
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los niveles de educación de aquellos jefes de hogar que aproximadamente fue 

de 4 a 5 años. 

· La situación laboral en el periodo 2004-2012, de los pobres y pobres extremos 

sufrió un cambio interesante, el porcentaje de jefes de hogar pobres en 

ocupación plena se redujo del 26,9% al 10,5%, el subempleo aumentó del 

70,5% al 85,2%, el desempleo paso del 2,67% al 4,36%, mientras que en los 

pobres extremos los plenamente ocupados pasaron a ser subempleados esta 

tasa creció del 92,7% al 95,1%, el desempleo se redujo del 7,3% al 4,9%. 

· Los encuestados y entrevistados brindaron información sobre la pobreza, los 

datos más sobresalientes se los resume a continuación: desempleo, 

desigualdad, discriminación, delincuencia, limitado acceso a las necesidades 

básicas. Factores que influyen en la pobreza: culturales, sociales, naturales, 

económicos, políticos, gubernamentales. La pobreza ha disminuido un 

porcentaje alto de respuesta (46% de los encuestados), comparando con los 

datos del INEC los participantes en su mayoría coinciden. Características de la 

pobreza en las parroquias: de riesgo personal, escases laboral, de recursos, 

problemática social.      

 

2.2. Influencia en el desarrollo 

 

De acuerdo al análisis realizado, se evidencia que los indicadores de pobreza 

fueron críticos todavía, existiendo como se puede notar un mejoramiento bastante 

marcado en este aspecto, ya que por ejemplo el porcentaje de pobres y pobres 

extremos disminuyó 19,5%, y 16,1%, respectivamente, las parroquias no tuvieron 

tasas altas de desempleo, pero sí lo tuvieron en el subempleo esto justamente por 

la gran cantidad de empleo que se ofreció en la agricultura, es preocupante este 

aspecto ya que los trabajos no fueron estables. Con los niveles de pobreza en el 

periodo 2004 a 2012 las parroquias no pudieron alcanzar un nivel tolerable de 

estabilidad económica, por cuanto la sociedad no pudo tener un ingreso seguro 

para poder consumir por lo menos los bienes básicos de subsistencia. Así que se 

puede decir que las localidades tuvieron una sociedad retrasada y una economía 

en contracción, y por ende en el periodo de estudio 2004 a 2012 la pobreza afectó 

al crecimiento de las cuatro parroquias. 
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3. Factor - Desigualdad  

 

3.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· Las fuentes de ingreso de hogares pobres, en el periodo de estudio 2004 a 

2012, fue: los hogares que recibieron el bono de desarrollo humano creció del 

54% al 71%, mientras que los hogares en pobreza extrema que recibieron el 

bono también creció del 56% al 75%. Las cifras mostradas pueden inducir a 

varias conclusiones, siendo algunas de ellas, que en efecto la pobreza 

disminuyó debido a que se incrementó el número de hogares que recibieron el 

bono. 

· El ingreso promedio de los pobres fue de $96,36 a $121,69, y de los pobres 

extremos fue de $63,88 a $83,80 (periodo 2004-2012). 

· Ingreso per cápita de los hogares (periodo 2004-2012), para los pobres fue de 

$20,94-$23,05 a $42,57-$45,73, mientras que de los hogares con poder 

adquisitivo fue de $601-$696 a $570-$649. 

· La población según nivel de pobreza NBI en el periodo de estudio 2004-2012, 

los pobres fueron un porcentaje alto, en comparación con los no pobres. 

· Los encuestados brindaron información respecto a la distribución de la riqueza 

en las localidades, el 67% manifestó que está concentrada en pocas manos, 

dato interesante que se puede comparar con los datos del INEC, donde se 

aprecia una gran diferencia entre los ingresos de los pobres y los no pobres. 

 

3.2. Influencia en el desarrollo 

 

Estos indicadores demuestran la creciente desigualdad que existió entre los 

pobladores de las parroquias y del aumento de la riqueza de los más ricos frente 

a la existente pobreza extrema que es motivo de preocupación, va más allá de la 

mentalidad de asistencia que tuvo el pobre en los años 2004 a 2012. La pobreza 

nos lleva a un problema de satisfacción de necesidades, mientras que la equidad 

hace referencia a las distancias entre ricos y pobres, a las polarizaciones que 

existen en la sociedad, afectó al desarrollo de las parroquias por cuanto la gente 
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pobre no pudo satisfacer sus necesidades básicas, no hubo igualdad, no hubo 

creación de fuentes de empleo y peor una promoción integral del pobre, otro 

problema que afectó al desarrollo es la tendencia intrínseca a generar 

ineficiencias, ya que no permitió a las personas del extremo inferior de la 

distribución de la riqueza, aprovechar plenamente sus capacidades. 

 

4. Factor - Marginación  

 

4.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· Pichincha que entre sus parroquias rurales están Nanegal, Nanegalito Pacto y 

Gualea, concentró el menor porcentaje de pobres a nivel nacional (periodo 

2004-2012), entre el 23% y 40%. 

· Los grupos marginados según el INEC (periodo 2004-2012), fueron los 

afroecuatorianos y los extranjeros de origen colombiano y cubano, los 

problemas que los agobió fue el acceso a la educación, salud y trabajo. 

 

4.2. Influencia en el desarrollo 

 

La marginación tiene sus raíces en la situación estructural de la pobreza, que 

viven en condiciones no aptas para el desarrollo de las capacidades, afectó al 

desarrollo de las parroquias por cuanto la gente marginada no pudo satisfacer sus 

necesidades básicas, no hubo igualdad, no hubo creación de fuentes de empleo y 

peor una promoción integral de la persona. 

 

4.3.2. FACTORES POTENCIALES DE DESARROLLO 
 

1. Sistemas vinculados al desarrollo 

 

1.1. Sistema ambiental 

 

1.1.1. Factor – Naturaleza y ambiente  

 



126 

 

 

1.1.1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· En el periodo de estudio 2004-2012 se observa que las localidades tuvieron 

potencial para el ecoturismo y la conservación de área naturales. 

· Las localidades poseen 22 cuencas de agua importantes, vertientes, que son 

zonas sensibles, no existen rellenos. 

· Los focos de contaminación en el periodo 2004-2012, fueron: las aguas 

servidas, las aguas negras, los desechos de la agricultura y ganadería, la 

basura, la minería en Pacto, en este aspecto no hubo cambios. 

· La topografía del terreno es montañoso en su gran mayoría, da lugar a tener 

un buen drenaje, pero presentó problemas para la agricultura y ganadería. 

· El suelo de las parroquias son suelos productivos, que beneficiaron a la 

explotación agrícola y ganadera. 

· El principal problema detectado en las localidades (periodo 2004-2012), y que 

no ha cambiado fue la destrucción de la naturaleza, para convertir en potreros 

y pastizales para el ganado. 

· El clima en las zonas benefició para una amplia gama de cultivos (12° a 28°), 

microclimas. 

· Las poblaciones poseen áreas protegidas importantes que fluctúan entre 24% 

al 13% de uso de suelo (ver Tabla 27), no hubo cambios (periodo 2004-2012). 

· La vulnerabilidad dominante en las localidades es la accesibilidad por lo 

montañoso del terreno, y la explotación minera en Pacto. 

· La actividad turística de naturaleza se ha venido desarrollando en las 

parroquias desde antes del periodo de estudio 2004 a 2012. 

· Los encuestados brindaron información respecto al tema y coincidieron en 

ciertos rasgos con los datos del INEC y de los GAD´s, dijeron que los 

problemas del medio ambiente, son: la deforestación, la basura, la 

contaminación, los cambios climáticos, y aportaron iniciativas de protección, 

como brindar educación a los pobladores, charlas, cursos, capacitación, 

control y sanciones, etc. 
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1.1.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

El ecoturismo y la protección de las áreas naturales, fue un factor importante en el 

crecimiento de las parroquias, porque brindó fuentes de empleo, creación de 

micro emprendimientos, y existió preocupación por la conservación del medio 

ambiente, su clima, suelos productivos, recursos hídricos, hicieron posible una 

amplia gama de cultivos, que repercutió en la creación de fuentes de empleo, y 

creación de recursos, permitió además la auto sustentación alimentaria, esto 

permitió el desarrollo de las localidades. La basura y la contaminación no fueron 

factores que causen problemas en el crecimiento, fueron controlables y que se 

pudieron sanear.    

   

1.2. Sistema económico 

 

1.2.1. Factor – Producción  y comercio 

 

1.2.1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· En las parroquias la producción estuvo enfocada eminentemente a la 

agricultura y ganadería, en 2004 Pacto producía 205 cabezas de ganado al 

mes, Nanegalito 142, Nanegal 160, y Gualea 145, y en 2012 Pacto producía 

254, Nanegalito 173, Nanegal 200, y Gualea 170, el desarrollo industrial fue 

casi nulo, solo Nanegal existió dos empresas avícolas grupo Oro y Pofasa , el 

desarrollo de comercios y negocios fue una actividad predominante en 

Nanegalito, como a un nivel aceptable en Pacto y Nanegal, y poco crecimiento 

de comercios y negocios en Gualea, comparando número de establecimientos 

en 2010 Nanegalito contaba con 56, Pacto con 28, Nanegal con 17, y Gualea 

con 12, al año 2012 Nanegalito con 59, Pacto con 31, Nanegal con 18, y 

Gualea con 12  (periodo 2004-2012).  

· Las ramas de ocupación predominantes en las localidades (periodo 2004-

2012), fueron: la agrícola, ganadera, silvicultura y pesca, le sigue industrias 
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manufactureras, comercio, enseñanza, alojamiento, en Nanegalito resalta 

servicios administrativos y de atención a la salud (ver Tabla 14). 

· Los grupos de ocupación predominantes (periodo 2004-2012), fueron: 

agricultores y trabajadores calificados, ocupaciones elementales, de servicios 

y vendedores, en Pacto, Nanegalito y Nanegal resaltó operarios y artesanos, 

en Nanegalito resaltó personal de apoyo administrativo (ver Tabla 15). 

· En cuanto a la actividad minera solo existió en Pacto, los emprendimientos en 

la localidades (periodo 2004-2012), tuvieron muy poco desarrollo, al ser zonas 

ganaderas resaltó la producción de la leche, en Pacto el sector panelero, en 

Nanegalito el comercio, en Nanegal las granjas avícolas, en Gualea la 

actividad piscícola, las artesanías y la producción de flores. 

· La actividad turística se desarrolló paulatinamente en las localidades (periodo 

2004-2012), la vía Calacalí - La Independencia contribuyó en esta actividad, 

Pacto posee 12 atractivos turísticos, Nanegalito y Nanegal 11, Gualea 14, es 

la más pequeña de las cuatro pero posee más sitios turísticos (ver Tabla 17), 

comparando ingresos por esta actividad en 2004 Nanegalito generó $160.000, 

Nanegal $65.000, Gualea $37.000 y Pacto $69.000, y en el año 2012 

Nanegalito $210.000, Nanegal $93.000, Gualea $71.000 y Pacto $101.000. 

· La estructura de la producción (periodo 2004-2012) estuvo conformada por: 

asociaciones, corporaciones y cooperativas, enfocadas a la producción, 

comercio, turismo, transporte y tecnología. Pacto posee 12 entre asociaciones, 

cooperativas y corporaciones (en esta parroquia existe una de transferencia de 

tecnología), Nanegal y Nanegalito 4 y Gualea 3 (ver Tabla 19). 

· El apoyo a la producción fue limitada en las cuatro localidades (periodo 2004-

2012). 

· Comparado resultados: 38 encuestados dijeron que la agricultura es una 

actividad fundamental, 65 encuestados expusieron que no se cuenta con 

equipamiento, concuerda con los datos recopilados del INEC y de los GAD´s, 

en cuanto a la agricultura que es una actividad predominante. Las iniciativas 

para atraer la inversión es posicionar las parroquias, brindar incentivos, 

políticas públicas, mejoramiento de servicios, que se debe aceptar solo para 

actividades turísticas, la actividad turística ha crecido en las localidades (datos 

del INEC y los GAD´s). Un dato interesante es que en las visitas de 
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observación efectuadas se pudo constatar gran presencia de turistas en 

Nanegalito, a continuación se ubica Pacto, como tercero Nanegal y por último 

Gualea.  

 

1.2.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

Fue importante la producción de la leche, ya que ocupó mano de obra, el 

problema en su comercialización fueron los intermediarios que impusieron el 

precio de venta, en las parroquias existen empresas avícolas, florece el comercio, 

las actividades agrícolas y ganaderas, la producción de flores que apoyan 

considerablemente al PEA de la parroquias, pero la calidad del trabajo no fue 

satisfactoria en cuanto a seguridad ocupacional, estabilidad, estímulos, etc. y que 

los salarios se deterioraron, la actividad turística generó una gran dinámica de 

comercio, la calidad de sus suelos agrícolas posibilitaron la producción propia de 

la tierra. Lo  preocupante fue la poca visión empresarial de los pobladores, la falta 

de organización, la falta de apoyo a la producción, esto ocasionó que los 

pobladores demuestren poco interés el apostar sus esfuerzos al ámbito 

productivo, esto último no permitió que las parroquias puedan mejorar sus niveles 

de ingresos, ni generar un desarrollo local sustentable, pero de todos modos se 

generó ganancias, y existen empresarios responsables que se preocuparon por 

generar riqueza a las zonas, a través de la producción el desarrollo económico 

mejoró en Nanegal, Pacto, Gualea, y en especial en Nanegalito que es una 

parroquia que creció gracias al comercio y el turismo. 

 

1.3. Sistema sociocultural 

 

1.3.1. Factor – Social y cultural  

 

1.3.1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· En las parroquias se conservaron las prácticas tradicionales y costumbres, 

(periodo 2004-2012), destaca en Pacto la erradicación de la cacería.  
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· En las estructuras y tejidos sociales destacó las juntas de agua, las 

asociaciones de jóvenes, las ligas parroquiales, la dirigencia barrial comunal, 

los comités (periodo 2004-2012). 

· Se evidencia en el periodo de estudio 2004-2012, la carencia de los servicios 

de educación, salud, seguridad, entretenimiento, en los grupos de atención 

prioritaria resaltó los niños y adolescentes, segundo lugar las madres (ver 

Tabla 20), en este aspecto por el número de población, Pacto tuvo el mayor 

porcentaje y Gualea el menor. 

· En los grupos étnicos se destaca los Kichwa de la sierra, y en Nanegal se 

encontró a un habitante auto identificado como Panzaleo (ver Tabla 21), los 

mestizos es el grupo mayoritario de auto identificación, en segundo lugar 

estuvieron los blancos, sigue los montubios (ver Tabla 22), el número de 

población por parroquia repercutió en el número de auto identificación 

poblacional (periodo 2004-2012). 

· La migración en las cuatro parroquias en el periodo 2004-2012, fue menor, 

este índice fue decreciendo en forma paulatina en el periodo de estudio (ver 

Tabla 23). 

· Comparado resultados: 55% de los encuestados opinaron que los grupos 

vulnerables son por sus características físicas (niños y adolescentes, personas 

discapacitadas), concuerda con los datos recopilados del INEC y de los 

GAD´s. El 43% de los encuestados dijeron que la identidad cultura cambió en 

sus localidades, dato que no concuerda con los datos recopilados en los 

GAD´s.  

 

1.3.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

La cultura fue un factor clave del desarrollo en las parroquias y no se restringió a 

lo específicamente económico, tuvo en cuenta todos los aspectos de la vida 

social, que incluyó lo político, la tradición, los conflictos históricos, ya que parte del 

desarrollo fue el proceso de acumulación de saberes, de capacidad de creación 

colectiva, de organización de la sociedad (es de gran importancia las instituciones 

que organizan la vida de la sociedad). Lo que se puede afirmar es que la 

presencia de la propia identidad cultural en las parroquias, dio lugar a una 
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sociedad que entre otras cosas, pudo hacer frente a los escenarios de cambio de 

su entorno, y pudo aprovechar las oportunidades para avanzar en su proceso de 

acumulación de riqueza y prosperidad, no se observa en este aspecto en las 

cuatro localidades que haya ocurrido estancamiento en el crecimiento, contribuyó 

al progreso de las zonas. 

 

1.4. Sistema político institucional 

 

1.4.1. Factor – Gestión del territorio  

 

1.4.1.1. Principales hallazgos - comparación de resultados  

 

· Las parroquias no sufrieron cambios en lo concerniente a los actores sociales 

(periodo 2004-2012), dispusieron de una oferta pública como: GAD´s, 

tenencias políticas, registro civil, cura párroco, policía, centros de salud, etc., 

solo Nanegal tuvo el predominio de empresas privadas (ver Tabla 24).  

· Las herramientas de gestión fueron la constitución, leyes y reglamentos, plan 

nacional de desarrollo, plan operativo anual, presupuestos, comisiones, 

convenios (periodo 2004-2012). Los líderes de gestión en el territorio fueron 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

· Los elementos de participación que predominó en las parroquias fueron las 

asambleas, directivas barriales y comités pro mejoras, no sufrieron cambios 

dentro del periodo de estudio 2004-2012. La denominada Asamblea parroquial 

fue el mecanismo de rendición de cuentas de los GAD´s. Al existir una 

bajísima alianza pública privada en las parroquias dejó vacíos en la gestión de 

los GAD´s. 

· Comparando resultados: 33% de los encuestados opinaron que la creación de 

fuentes de empleo, la equidad social y la gestión participativa, es un factor 

importante en la gestión del territorio, los dos primeros concuerda con los 

datos recopilados de los GAD´s, en la gestión participativa de los GAD´s, 

existe vacíos, ya que su gestión es individualista. Refiriéndose al tema de la 

gestión participativa, el 42% de los encuestados dijeron que mediante este 
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aspecto se logra bienestar, unión, seguridad y participación de los ciudadanos, 

no concuerda con los datos recopilados en los GAD´s, gestión individualista.  

 

1.4.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

En la practica la adecuada gestión del territorio fue un factor clave en el desarrollo 

de las parroquias, los principales logros que se pudieron ejecutar y no fueron 

tomados en cuenta, son: contar con un plan de desarrollo estratégico 

consensuado, un gobierno local enfocado en promover el desarrollo, una 

ciudadanía mejor organizada y participativa, proyectos de inversión enfocados en 

los más necesitados y trabajados mediante presupuestos participativos, el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como apoyo a la 

educación y al desarrollo, una mejor cobertura de los servicios básicos y de salud, 

y distintas acciones concretas de protección del ambiente y los recursos 

naturales. De lo expuesto se puede argumentar que existieron falencias en este 

aspecto en las localidades, lo cual frenó el desarrollo y crecimiento de estas 

zonas rurales (gestión individualista de las principales autoridades seccionales y 

gubernamentales, “dato proporcionado por los DAG´s”).  

 

2. Sistemas vinculados al ordenamiento territorial 

 

2.1. Sistema de asentamientos humanos 

 

2.1.1. Factor – Distribución espacial de la población  

 

2.1.1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· La tasa de crecimiento poblacional según el INEC (ver Tabla 25), no fueron 

alentadores para las parroquias de Pacto y Gualea (-0,05% y -0,51%), su 

población disminuyó en el periodo estudiado 2004-2012, Nanegal tuvo un 

índice positivo de crecimiento (0,33%) pero muy bajo, Nanegalito en la única 

parroquia que tuvo un índice adecuado de crecimiento (2,24%), se destaca 

que Nanegalito fue una zona turística por excelencia. 
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· La densidad poblacional (ver Tabla 26) es otro aspecto importante, en el 

periodo estudiado 2004-2012, Nanegalito presentó un índice alto de densidad 

(19,71 a 24,27 hab/Km2), y la que menos densidad poblacional tuvo es 

Nanegal (7,31 a 10,73 hab/Km2), Gualea al ser una de las parroquias más 

pequeñas en población tuvo un índice superior a Pacto y Nanegal. 

· En cuanto a los asentamientos humanos en el periodo 2004-2012, Pacto y 

Nenagalito, estuvo conformado por 14 barrios entre urbanos y rurales, 

Nanegal por 10 y Gualea por 11, aquí cabe recalcar un dato interesante 

Nanegalito al ser más pequeña en población que Pacto tuvo igual de sectores 

con asentamientos humanos. 

· El uso de suelo, la mayor parte del territorio de las localidades estuvo 

destinado a pastos y cultivos, segundo lugar la protección ecológica, sigue 

agrícola residencial, un dato interesante es que Pacto tuvo un alto porcentaje 

en uso Múltiple (residencial, agrícola, ecológico, industrial), comparando 

resultados podemos observar que conforme el Sistema económico, las 

parroquias fueron eminentemente agrícolas y ganaderas (ver Tabla 27). 

· En el acceso a la vivienda predominó en las cuatro parroquias la vivienda 

propia y la prestada o cedida, en cuanto al tipo de vivienda prevaleció 

casa/villa y mediagua, comparando resultados Pacto por tener mayor 

población fue la primera en esta lista, le sigue Nanegal, luego Nanegalito y en 

último Gualea, no se observó un crecimiento acelerado de este índice en el 

periodo estudiado 2004-2012 (ver Tabla 28). 

· Servicios básicos periodo de estudio 2004-2012, los habitantes de Nanegalito, 

Nanegal y Gualea se abastecieron de agua de red pública, mientras que 

prevaleció en Pacto de río, vertiente, etc., la eliminación de desechos 

prevaleció en Nanegalito y Nanegal por medio de alcantarillado, mientras que 

en Pacto y Gualea mediante pozo séptico, un buen número no tuvo este 

servicio en las cuatro parroquias, la eliminación de la basura las cuatro 

localidades lo hicieron por medio de carro recolector, y en segundo lugar la 

quemaron a excepción de Nanegal que arroja en terreno baldío o quebrada, 

en tanto que el servicio eléctrico en las parroquias la gran mayoría de 

habitantes tuvieron este servicio, pero un buen porcentaje no (los habitantes 
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de los barrios y anejos alejados, observación realizada en las visitas 

efectuadas) (ver Tabla 29).    

· Pacto contó con 4 centros de salud, Nanegalito con un hospital y Nanegal y 

Gualea con 2 dispensarios, en el tema indicadores de salud tenemos que no 

existió una diferencia significativa en este aspecto en las cuatro parroquias, la 

tasa de fecundidad tuvo un rango de 44%-48%, la población con discapacidad 

de entre 7%-9%, la tasa de natalidad solo en Nanegalito en el 2012 este índice 

fue mayor a la unidad, en las demás parroquias el índice estuvo por debajo de 

la unidad, la desnutrición crónica disminuyó del 33,5% al 25,3%, y la 

desnutrición global del 7,3% al 6,4% en el periodo de estudio 2004-2012 (ver 

Tabla 30). 

· La parroquia de Pacto tuvo 23 centro educativos (fiscales, particulares), 

Nanegalito 11, Nanegal 7 y Gualea 10, comparando la tasa de analfabetismo 

en el periodo de estudio 2004-2012, destaca que en Pacto bajo del 10,35% al 

8,88%, en Nanegalito del 9% al 5,16%, en Nanegal del 13% al 8,73%, y en 

Gualea del 19% al 7,65%, Pacto tuvo el mayor porcentaje en este indicador, 

pero por ser la parroquia con mayor población, en centros educativos no 

ocurrió cambios en el periodo de estudio 2004-2012. 

· En infraestructura social y de esparcimiento en el periodo de estudio 2004-

2012, las parroquias presentaron déficit en este aspecto, Pacto es la que tuvo 

un buen porcentaje de canchas deportivas, Iglesias y estadios, las demás 

mantuvieron porcentajes medios a bajos. 

· En cuanto a la seguridad destaca en las cuatro localidades (periodo 2004-

2012) y no hubo cambios al respecto, que los casos de violencia intrafamiliar 

repuntó con el 40%, sigue escándalos públicos 30%, robo de ganado 10% y 

otras infracciones 20%, no se reportaron homicidios o suicidios. En 

equipamiento de seguridad todas las parroquias tuvieron un incremento en 

personal policial, en UPC´s solo Pacto logró incrementar de 2 a 3 (ver Tabla 

32).   

· Comparando resultados: el 43% de los encuestados dijeron  que la 

infraestructura de salud, seguridad, y educación ha mejorado, por la inversión 

que ha realizado el Estado en este aspecto, el 63% manifestó que si existe en 
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las parroquias programas de desarrollo social, entre los más importantes 

destacaron: programas sociales, culturales y recreativos. 

 

2.1.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

Si se parte de una consideración integral y sistémica del desarrollo, la educación 

se convierte en el eje vertebrador de cualquier política de desarrollo, la educación 

es el mejor mecanismo para formar y capacitar a cada persona en la comprensión 

y su actuación en una sociedad altamente dinámica y en permanente 

transformación como lo es la actual, y que sean capaces de ajustarse a estos 

ritmos de cambio. El mayor acceso a la educación, vivienda, salud, servicios 

básicos, seguridad, el uso de suelo para pastos y cultivos, que existió en las 

cuatro parroquias en el periodo de estudio 2004-2012, posibilitó que sus 

habitantes salgan de la pobreza y pobreza extrema, lo que se convirtió en un 

apoyo al desarrollo de las zonas. Con los servicios públicos de salud y educación 

gratuitos, que entregó el Estado existió un ahorro de consumo para las familias, lo 

que se convirtió en una mejor calidad de vida, dando lugar al desarrollo integral de 

la persona. 

 

2.2. Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

2.2.1. Factor – Movilidad, energía y conectividad  

 

2.2.1.1. Principales hallazgos – comparación de resultados  

 

· El sistema vial de las parroquias estuvo compuesto por vías principales (en 

buen estado, alto flujo vehicular, asfaltada, tienen señalización), colectoras 

(regular estado, regular flujo vehicular, lastrada, sin señalización) y 

secundarias (entre regular y malo, bajo flujo vehicular, de tierra, sin 

señalización), Pacto tuvo más vías, punto a destacar la vía principal a Pacto, 

Gualea y a Nanegal fue pavimentada dentro del inicio del periodo de estudio 

2004-2012, la vía principal a Nanegalito fue pavimentada antes del periodo de 

estudio, un dato interesante de destacar es que la vía Interprovincial cruza por 
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el centro poblado solo de Nanegalito (ver Tabla 33), comparando la distancia a 

la ciudad de Quito, desde las parroquias, tenemos: Pacto 87,6 Km, Gualea 82 

Km, Nanegal 81,1 Km, y Nanegalito 73,9 Km, periodo 2004 a 2012. 

Comparando resultados: el 61% de los encuestados manifestaron que el 

sistema vial ha mejorado en los años de estudio 2004-2012, las vías en las 

visitas de observación realizadas permiten la movilidad de personas y bienes, 

entonces se puede deducir que ha mejorado en este aspecto.  

· El sistema de transporte público en el periodo de estudio 2004-2012, hacia 

fuera de las parroquias fue escaso, y dentro de las parroquias fue casi nulo (se 

movilizaron en camionetas y animales de carga), ninguna de las localidades 

tuvieron cooperativas de transporte de pasajeros (buses) las que existieron 

(existen) son de otras ciudades y parroquias del Distrito Metropolitano de 

Quito, comparando el costo de transporte para trasladar una cabeza de 

ganado al mercado, en la ciudad de Quito, desde las parroquias, tenemos: en 

el 2004 desde Nanegalito el costo era de $15, desde Nanegal $21, desde 

Gualea $22, desde Pacto $25, en el 2012 desde Nanegalito $19, desde 

Nanegal $26, desde Gualea $28, desde Pacto $31. Comparando resultados: el 

59% de los encuestados opinaron que el sistema de transporte no satisface 

sus necesidades de movilidad. 

· En la parte de la conectividad en el periodo de estudio 2004-2012, en Gualea 

se observa un porcentaje alto que no tuvieron servicio telefónico, internet y 

computador, Gualea repuntó en este tema (ver Tabla 34), porcentajes altos 

que tuvieron servicio telefónico están en Pacto, Nanegalito y Nanegal, en 

internet los datos fueron semejantes en las cuatro parroquias, la red eléctrica 

cubrió la mayoría de los barrios de las localidades, solamente las 

comunidades y anejos más alejados no tuvieron estos servicios (red eléctrica, 

telefonía, internet, computador). Comparando resultados: en las visitas 

realizadas se pudo observar que los sitios alejados no disponen de estos 

servicios, el 32% de los encuestados dijeron que el grado de conectividad es 

bueno y otro 32% dijeron que es regular. 

 

 

 



137 

 

 

 

2.2.1.2. Influencia en el desarrollo 

 

El sistema de transporte es una preocupación esencial para todas las categorías 

de población, a veces incluso por delante de la educación y la sanidad, junto a la 

alimentación y la vivienda, el transporte representa uno de los tres gastos 

principales de los hogares, esto refleja la importancia del transporte en el 

cometido económico de las localidades, es un vector de intercambios humanos, 

comerciales y un elemento estructural de la ordenación territorial, el problema fue 

que las parroquias al no contar con un sistema de transporte adecuado su 

desarrollo se vio afectado, no existió una movilidad adecuada de las personas y 

bienes. Entre tanto las carreteras fueron uno de los factores más importantes para 

el desarrollo económico y social de las parroquias; constituyeron la principal forma 

de comunicación, propiciando la creación de cadenas productivas generadas por 

el tráfico de mercancías e impulsaron el comercio y la producción, en este sentido 

gracias a la construcción de las vías principales las localidades pudieron crecer, 

con la llegada de turistas, el incremento de comercios, el traslado de productos a 

los mercados, la movilidad adecuada de personas y bienes, la más beneficiada en 

este aspecto fue Nanegalito, en segundo lugar Pacto, Nanegal y Gualea. El 

beneficio de la conectividad fue el de llegar con la información a todos los 

usuarios posibles en tiempo real, el empleo de la tecnología pareciera que fue un 

lujo en las parroquias, pero poco a poco se fue afianzando de tal manera que se 

volvió indispensable en el desarrollo de las entidades, organizaciones, empresas 

y habitantes. Las carreteras contribuyeron en gran medida a la reducción de la 

pobreza, y por ende al desarrollo económico de las parroquias. 

 

4.3.3. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES 
 

Conforme a los hallazgos encontrados en el estudio de los procesos de desarrollo 

de las parroquias en el periodo de los años 2004 a 2012, se seleccionó 31 

indicadores que intervinieron a criterio del investigador en el desarrollo de las 

localidades (selección que se la realizó conforme a la bibliografía consultada), los 
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cuales de una u otra forma ayudaron o no al crecimiento de las localidades, 

mismos que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 36 - Principales resultados del estudio 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO 2004-2012 

DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN DE FACTORES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

NANEGAL NANEGALITO PACTO  GUALEA 

INDICADOR INFLUENCIA INDICADOR INFLUENCIA INDICADOR INFLUENCIA INDICADOR INFLUENCIA 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional   

0,33% Influyó 2,24% Influyó -0,05% No influyó -0,51% No influyó 

Población (2004 
a 2012)    

2.585 a 
2.653 hab 

Influyó 
2.640 a 
3.162 hab 

Influyó 
4.813 a 
4.793 hab 

No influyó 
2.089 a 
2.004 hab 

No influyó 

Superficie 
245,77 
Km2 

Influyó 124,67 Km2 Influyó 347,16 Km2 Influyó 
120,86 
Km2 

Influyó 

Densidad 
poblacional 
(2004 a 2012)  

7,31-10,73 
hab/km2 

Influyó 
19,71-
24,27 
hab/km2 

Influyó 
13,93-13,82 
hab/km2 

Influyó 
17,53-
16,75 
hab/km2 

Influyó 

PEA  (2004 a 
2012) 

1.016-
1.165 hab 

Influyó 
939-1.273 
hab 

Influyó 
1.876-2.213 
hab 

Influyó 
932-899 
hab 

No influyó 

Pobreza  (2004 a 
2012) 

68,6% a 
49,1%  

 No influyó 
68,6% a 
49,1% 

No influyó 
68,6% a 
49,1% 

No influyó 
68,6% a 
49,1% 

No influyó 

Pobreza 
extrema (2004 a 
2012) 

39,4% a  
23,3% 

No influyó 
39,4% a  
23,3% 

No influyó 
39,4% a  
23,3% 

No influyó 
39,4% a  
23,3% 

No influyó 

Potencial para el 
ecoturismo 

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Suelo 
productivo  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Clima adecuado 
(microclimas)  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Posee áreas 
protegidas  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Eminentemente 
producción 
agrícola y 
ganadera  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Número de 
comercios y 
negocios 

Medio a 
bajo 

Influyó Alto Influyó Medio Influyó Bajo No influyó 

Minería  No No influyó No No influyó Si Influyó No No influyó 

Atractivos 
turísticos  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Se mantiene la 
cultura y 
tradiciones  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Población 
migrante 

Disminuyó Influyó Disminuyó Influyó Disminuyó Influyó Disminuyó Influyó 

Dispone de 
oferta pública  

Si Influyó Si Influyó Si Influyó Si Influyó 

Uso de suelo 
(mayormente) 

Pastos y 
cultivos 

Influyó 
Pastos y 
cultivos 

Influyó 
Pastos y 
cultivos 

Influyó 
Pastos y 
cultivos 

Influyó 

Agua potable 
(mayormente)  

De red 
pública 

Influyó 
De red 
pública 

Influyó 
Entubada 
río, vertiente 

No influyó 
De red 
pública 

Influyó 

Eliminación de 
desechos 
(mayormente)  

Alcantarilla Influyó Alcantarilla Influyó Pozo séptico No influyó 
Pozo 
séptico 

No influyó 

Eliminación de 
basura 

Carro 
recolector 

Influyó 
Carro 
recolector 

Influyó 
Carro 
recolector 

Influyó 
Carro 
recolector 

Influyó 

Servicios de 
salud existentes 

2 Centros 
de salud 

Influyó  1 Hospital Influyó 
4 Centros de 
salud 

Influyó 
2 Centros 
de salud 

Influyó 
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Tasa de 
natalidad  

< 1 No influyó > 1   (2012) Influyó < 1 No influyó < 1 No influyó 

Centros 
educativos  
existentes 

7 centros Influyó 11 centros Influyó 23 centros Influyó 10 centros Influyó 

UPC´s existentes 1 UPC No influyó 2 UPC´s Influyó 3 UPC´s Influyó 1 UPC No influyó 

Por el centro 
poblado cruza la 
vía 
Interprovincial  

No cruza No influyó Si cruza Influyó No cruza No influyó No cruza No influyó 

Dispone de 
transporte de 
pasajeros propio 

No dispone No influyó No dispone No influyó No dispone No influyó No dispone No influyó 

Sistema de 
transporte 
utilizado  

Inter 
cantonal 

Influyó 
Inter 
cantonal / 
provincial 

Influyó 
Inter 
cantonal 

Influyó 
Inter 
cantonal 

Influyó 

Servicio 
telefónico 
existente  

Solo en la 
cabecera 
parroquial 

No influyó 
Solo en la 
cabecera 
parroquial 

No influyó 
Solo en la 
cabecera 
parroquial 

No influyó 
Solo en la 
cabecera 
parroquial 

No influyó 

Servicio 
eléctrico 
existente 

Porcentaje 
alto  

Influyó 
Porcentaje 
alto  

Influyó 
Porcentaje 
alto  

Influyó 
Porcentaje 
alto  

Influyó 

 
Elaboración propia 

 

Los principales hallazgos encontrados en el estudio demuestran que la que logró 

mejor desarrollo fue la parroquia de Nanegalito (tiene 26 indicadores que 

ayudaron en su desarrollo y 5 indicadores que no), en segundo lugar Nanegal 

(tiene 23 indicadores que ayudaron en su desarrollo y 8 indicadores que no), 

tercer lugar Pacto (tiene 21 indicadores que ayudaron en su desarrollo y 10 

indicadores que no) y en cuarto lugar Gualea (tiene 18 indicadores que ayudaron 

en su desarrollo y 13 indicadores que no), (ver Tabla 36), el desarrollo local no 

depende únicamente del factor económico, sino que implica reforzar los valores 

de identidad y pertenencia territorial, el espíritu de ciudadanía, la relación de 

convivencia, de esa forma se promueve una imagen de parroquia.  

 

La calificación de “influyó”, consistió en que el indicador contribuyó al desarrollo 

de la localidad, mientras que una calificación “no influyó” no, como podemos 

observar en la Tabla 36, las parroquias de Nanegal, Nanegalito y Gualea se 

abastecen mayoritariamente de agua potable de red pública, por esta razón tienen 

una calificación de “influyó”, mientras que Pacto lo hace por medio de red 

entubada de río o vertiente, por consiguiente posee una calificación de “no 

influyó”, al tener una parroquia una mejor infraestructura básica mejora la calidad 

de vida de sus habitantes. Otro aspecto es que por el centro poblado cruza la vía 

Interprovincial, se puede señalar que las buenas carreteras traen progreso a los 
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pueblos. En lo referente a la tasa de crecimiento poblacional, se dice que la 

relación entre crecimiento poblacional y crecimiento económico no es casual, ya 

que el trabajo es un factor productivo y, como tal, es fuente de crecimiento, se 

argumenta también que una mayor acumulación de capital es un factor para el 

crecimiento, pero sin embargo, la acumulación de capital se hace con la 

población, analizando el indicador Nanegal y Nanegalito tienen una tasa positiva 

de crecimiento y por ende al crecer la población ayudó en su desarrollo, mientras 

que Pacto y Gualea al tener una tasa de crecimiento negativa, su población 

decreció esto disminuyó el aporte de la población al desarrollo de las parroquias. 

El indicador minería, si bien es cierto la población de las localidades no lo 

considera una actividad productiva, pero por medio de esta actividad se puede 

obtener un beneficio económico y genera fuentes de empleo, por esta razón la 

minería ayudó al desarrollo de Pacto, como única parroquia que tuvo en los años 

2004 a 2012 actividad minera. Los medios de transporte tienen una relevancia 

extraordinaria en la sociedad, porque permiten la circulación y traslado de bienes 

y de personas, logrando una integración social que favorece el desarrollo, las 

parroquias no cuentan con medios propios de transporte de pasajeros, por esta 

razón el transporte no ayudó al desarrollo de las localidades. La agricultura y la 

ganadería son generadores de riqueza y empleo, y a la vez son referentes 

sociales y culturales en todos los territorios, las parroquias son eminentemente 

agrícolas y ganaderas, por consiguiente estas actividades productivas ayudaron al 

desarrollo de las localidades. La pobreza no ayudó al desarrollo de las parroquias, 

ya que con el porcentaje del 49,1% en el año 2012, trajo consigo que los pobres 

no pudieron acceder a los mercados, no tuvieron la capacidad para obtener 

crédito, para vender trabajo, para arrendar tierra con el fin de cultivarla, el 

indicador de la pobreza muestra que 49 de cada 100 habitantes en las localidades 

es gente pobre.  

 

4.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

A través de la historia notamos que con los diferentes cambios el hombre ha 

tenido que adaptarse y crear medios para mejorar su calidad de vida, en nuestras 

parroquias rurales vemos la necesidad de crear diferentes elementos para elevar 
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el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta que viven, en una realidad social 

muy compleja por factores individuales y colectivos, como la cultura, la religión, la 

política, los niveles socio-económicos, el nivel educativo, el nivel de gestión 

administrativa, el nivel de participación y control social, la corrupción, la 

acumulación de riqueza, la pobreza, entre otros. Las parroquias de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, persiguen fines en común, tales como salir de la 

pobreza, mejorar los procesos de fortalecimiento institucional, mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes a través de una mejor infraestructura, mejorar la gestión 

para lograr conseguir mejores obras y servicios locales ante el gobierno cantonal, 

provincial y central, mejorar el nivel de gestión administrativa, proteger la 

naturaleza y sus recursos naturales, mejorar el nivel de productividad ya que se 

caracterizan por ser zonas agrícolas y ganaderas, diversificar la producción en las 

parroquias permitiendo la instalación de industrias y fomentando los 

emprendimientos en especial el turismo, lograr legislar de tal forma que no se 

necesite acudir ante el gobierno cantonal y provincial para conseguir fines 

relacionados a la gestión parroquial, por estos motivos se ha visto la necesidad de 

formular objetivos estratégicos y estrategias genéricas, que les permitirá como 

expone la SENPLADES articular la planificación local a lo nacional bajo una visión 

de conjunto (articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal 

y parroquial). 

  

4.4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

4.4.1.1. Misión  
 

A continuación enunciamos la misión para cada una de las parroquias rurales. 

 

Parroquia de Nanegal: “Nanegal es una parroquia que crea conciencia en la 

población sobre la normativa legal de la administración pública, enmarcándose 

dentro de la constitución, las leyes y las ordenanzas, alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo, que coordina entre los diferentes niveles de gobierno, para gestionar 

los recursos para la ejecución de los programas y proyectos en la parroquia. Su 

objetivo es proteger el patrimonio natural y cultural, formar grupos organizados y 
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capacitados, gestionar ordenadamente su economía productiva, con el fin de 

lograr el compromiso de la población en la aplicación del desarrollo parroquial.” 

 

Parroquia de Nanegalito: “Nanegalito es una parroquia que desarrolla un trabajo 

organizado, enmarcado dentro de la constitución, las leyes y las ordenanzas, que 

planifica y coordina todas sus acciones con sus habitantes, barrios y 

comunidades, alineados al Plan Nacional de Desarrollo, que gestiona los recursos 

para la ejecución de obras y servicios en la parroquia, que mantiene armonía con 

la naturaleza, y promueve el desarrollo económico productivo, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr su desarrollo.”  

 

Parroquia de Pacto: “Pacto es una parroquia que promueve el desarrollo 

sostenible y solidario, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, creando una 

alianza entre el ser humano y la naturaleza como única forma de alcanzar el 

bienestar verdadero, que protege su patrimonio cultural, que potencia su 

economía productiva, la organización de la población, el trabajo comunitario, la 

participación, la integración, y el acceso equitativo a sus recursos y servicios, con 

el fin de lograr el Buen Vivir.”  

 

Parroquia de Gualea: “Gualea es una parroquia que se enmarca dentro de la 

constitución, las leyes, las ordenanzas, y el Plan Nacional de Desarrollo, que 

coordina un trabajo unificado entre Instituciones cooperantes, los barrios, las 

comunidades y sus habitantes, que forma grupos organizados y capacitados, que 

fortalece el sistema económico productivo, sus servicios sociales y culturales, que 

protege la naturaleza, para enlazarse con el régimen del Buen Vivir.” 

 

4.4.1.2. Visión  
 

A continuación enunciamos la visión para cada una de las parroquias rurales.  

 

Parroquia de Nanegal: “La parroquia de Nanegal al 2020 conserva sus recursos 

naturales, fortaleciendo la biodiversidad, potenciando su patrimonio cultural, 

dinamizando la economía a través del desarrollo sustentable de las actividades 
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productivas, brindando servicios básicos y sociales de calidad e involucrando la 

participación ciudadana.” 

 

Parroquia de Nanegalito: “La parroquia de Nanegalito en el 2020 será un territorio 

mega diverso, donde se armonice las diferentes actividades y servicios 

económico productivas, sociales y culturales, priorizando la conservación de la 

naturaleza, su patrimonio arqueológico, la producción agroecológica y el turismo 

eco cultural, con el fin de lograr su desarrollo, siendo un territorio democrático, 

seguro y ordenado.”  

 

Parroquia de Pacto: “En el 2020 la parroquia de Pacto será un territorio ordenado 

e integrado, con políticas bien definidas en el aspecto social, cultural y productivo, 

que promuevan la participación organizada de la población, la conservación y el 

uso sostenible de los recursos naturales, y un desarrollo económico sustentable, 

solidario e incluyente, con el fin de consolidar el Buen Vivir de la población.”  

 

Parroquia de Gualea: “Para el 2020 Gualea, es una parroquia organizada, dotada 

de servicios básicos de calidad, con una comunidad organizada, que defiende sus 

derechos y cumple con sus obligaciones, que valora y protege sus recursos 

naturales y culturales, que aprovecha de un desarrollo social y económico 

productivo sustentable, que garantice el bienestar de la población en todos sus 

ámbitos.” 

 

4.4.1.3. Análisis del entorno  
 

Una vez definida la misión y visión, debemos pasar inmediatamente a la acción. 

El primer paso es saber exactamente de donde vamos a partir, con que 

elementos contamos, o que tenemos que adquirir, que sabemos hacer bien, o que 

tenemos que aprender a hacer.  
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4.4.1.3.1. Aspecto social, demográfico y ambiental 
 

Ecuador se distingue por ser un país intervencionista y donde la generación de la 

riqueza es de las más complicadas de Latinoamérica. Existen diferencias 

importantes del ingreso donde en el 2012 el 10% más rico ganaba 21 veces más 

que el 10% más pobre, esta relación se duplicaba en el 2006, es decir, el 10% 

más rico ganaba 42 veces más que el 10% más pobre, datos puntuales del 

coeficiente de Gini registran una caída de los niveles de desigualdad a nivel 

nacional con una disminución del valor del coeficiente del 0,540 en el 2006 a 

0,477 en el 2012. Las variaciones en el índice de Gini permiten también conocer 

los niveles de desigualdad en el acceso al suelo productivo y revelan los débiles 

cambios en la distribución de la tierra en el Ecuador, con una diminución entre los 

años 2006 y 2012 de 0,83 al 0,78. Existe cierta estabilidad económica pero con 

bases débiles y de forma forzosa, con un crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) del 4,4 en 2006 al 5,1 en el 2012, la tasa de desempleo urbano disminuyó 

del 10,7 en 2006 al 4,9 en 2012 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

[INEC], 2015).  

 

El costo de la canasta familiar básica alcanzó $437,41 en 2005 y $595,70 en 

2012, mientras que el ingreso mínimo mensual de una familia en estos años fue 

de $280,00 y $545,10 respectivamente, esto representa una seria restricción en el 

consumo de la canasta básica del 35,98% y 8,5%, en los años señalados, es 

decir $157,41 y $50,6 respectivamente. Según este análisis, se ha obtenido un 

mejoramiento en las condiciones, pero no significa que se ha eliminado el déficit, 

al contrario, sigue existiendo el deterioro de la capacidad de consumo de la 

población pero en menor nivel (INEC, 2015). 

 

La subocupación es un indicador que ha atravesado un difícil proceso histórico a 

pesar de las fluctuaciones que se presentan a lo largo de los años, se puede 

advertir que ante la falta de empleo la población ha buscado nuevas alternativas 

como el comercio informal, la migración y otras actividades productivas 

independientes para generar sus propios ingresos, y han creado más 
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microempresas. La migración también tiene un impacto positivo para las familias, 

debido a que por lo general, las remesas de los migrantes han servido para crear 

fuentes de ingreso y puestos de trabajo para los habitantes que no pudieron salir 

del país, contribuyendo en gran medida a la estabilidad del nuevo sistema 

económico. Aunque estos recursos también se vieron afectados por la crisis 

internacional del 2009, la tasa de subocupación bajó del 60,8% en 2005 al 42,7% 

en 2012, la tasa de subocupación bajo a 18,1 puntos porcentuales, aunque no es 

tan alentador pero es un reflejo de la recuperación de la economía luego de la 

crisis internacional (INEC, 2015). 

 

En Latinoamérica a nivel urbano, refleja un incremento sostenido de la tasa de 

empleo desde 2006, que solo se interrumpió en 2009 por el impacto de la crisis 

internacional, a la vez, se observa una caída muy nítida de la tasa de desempleo, 

que paso del 8,6% en 2006 al 6,4% en 2012 (Organización Internacional del 

Trabajo [OIT], 2013). Ecuador mantiene avances importantes en el ranking de 

competitividad mundial, en 2011 Ecuador se situaba en el puesto 101 entre 142 

países, y en el 2012 ascendió al puesto 86 entre 144 países, lo que ha conducido 

a se obtenga un nivel de competitividad similar al de su vecino Colombia en el 

2012, país que en años pasados obtenía calificaciones muy por encima de 

Ecuador (INEC, 2015).  

 

Los actuales indicadores del Ecuador muestran que la economía nacional está 

creciendo, ubicando al país como una de las economías con mejores resultados 

en la región.  

 

El éxodo de ecuatorianos al exterior desde el año 1999, fue un factor preocupante 

desde el punto de vista social, sin embargo, desde el punto de vista económico 

era positivo, debido a que las remesas del exterior han sido un factor importante 

para reactivar la economía y dar liquidez al sector productivo mediante el 

consumo de los hogares. Los principales países de destino de los migrantes 

ecuatorianos fue España, Estados Unidos, Italia y en menor porcentaje Francia y 

el Reino Unido, según las entradas y salidas de los ecuatorianos en 2005 salieron 

663.601, y entraron 597.038, y en 2012 salieron 898.885 y entraron 893.408, esta 
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cifra refleja que en 2012 entraron más de los que salieron, al parecer por los 

programas de retorno voluntario que permitieron una reinserción de los migrantes 

ecuatorianos a la vida económica, social y política del país (INEC, 2015). 

 

El escenario ecológico se refiere a diferentes factores ambientales, climatológicos 

y de recursos naturales que pueden influir de forma positiva o negativa en un 

país, región o localidad, en Ecuador se presentan los siguientes aspectos: La 

contaminación, que es un problema que se ha ido incrementando con el paso de 

los años y que si bien al año 2012 se cuenta con normativas establecidas por el 

Ministerio del Ambiente, no existe la conciencia por parte de la ciudadanía por 

proteger la naturaleza. Los desastres naturales, que por la ubicación geográfica 

en que se encuentra el país, existe la presencia de eventos naturales 

impredecibles y que pueden representar una amenaza para todos los habitantes 

(la actividad volcánica, la corriente del niño, variaciones climatológicas, etc.). Y la 

utilización de recursos naturales, Ecuador es un país muy rico en recursos 

naturales pero lamentablemente se realiza un uso inadecuado de recursos y 

existe una distribución desequilibrada de los mismos, ejemplo el agua, que está 

disponible en las ciudades, pero los sectores rurales aún no cuenta con este 

servicio y peor aún no existe la infraestructura necesaria (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

Conclusión: En el aspecto social las diferencias importantes que existen en 

cuanto a la desigualdad, trae consigo el deterioro de la calidad de vida de las 

personas, las mismas que no se encuentran preparadas para satisfacer sus 

necesidades básicas, esto se consideraría una debilidad ya que existen personas 

con vulnerabilidad y desprotección. En cuanto al nivel de competitividad al 

ascender del puesto 101 en 2011 al puesto 86 en 2012, las remesas de los 

migrantes, y la salida menor de ecuatorianos al extranjero, es una oportunidad 

porque por un lado la capacidad de competencia nos indica que la calidad de 

productos y servicios han mejorado, y de parte de los migrantes está el retorno de 

los mismos a la vida social, económica y política en el país. El tema ambiental es 

un aspecto negativo y se la puede considerar como una amenaza, por el uso 
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inadecuado de los recursos naturales, los cambios climáticos y los desastres 

naturales.  

 

4.4.1.3.2. Aspecto político 
 

Ecuador en 2012, es la octava economía más grande de América Latina, después 

de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile, su economía se 

basa en la exportación de banano, flores, cacao, petróleo (representa el 40%). 

Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales. Con la 

elección del presidente Rafael Correa, las negociaciones fueron suspendidas, 

logrando la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta 

febrero de 2008. Ecuador es el país con mayor porcentaje del PIB destinado a la 

inversión pública en América Latina, paso del 12% en 2010 al 15% en 2012. En 

2012 se reducen los conflictos en los sectores laborales privado y público, 

respecto al 2011 (privado 62 a 53 y público 70 a 51) (OIT, 2013). 

 

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de 

pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado del 

Mercosur, es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos 

multilaterales. En 2007, se convirtió nuevamente en miembro pleno de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se había 

ausentado por 14 años, en este año se creó la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex 

presidente Rodrigo Borja. También se ha estado negociando la creación del 

Banco del Sur, con seis otras naciones sudamericanas (OIT, 2013). 

 

La política económica implementada en el Ecuador en las últimas décadas ha 

sido ortodoxa, conservadora y recesiva que ha priorizado el pago de deuda 

pública, los rendimientos de la especulación financiera y el beneficio de los 

grandes comerciantes, configurando un sector productivo poco eficiente, que no, 
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alcanza a generar suficiente empleo, ni combatir la pobreza, y menos a redistribuir 

equitativamente la riqueza. El ambiente político se mantuvo en una constante 

inestabilidad e incertidumbre, hasta la llegada al poder del Presidente Rafael 

Correa en 2007, el cual introdujo cambios en la administración del Estado y en el 

escenario político del país, lo que permitió que exista cierta estabilidad política, 

económica (altos precios del barril del petróleo) y jurídica, fue reelegido para un 

segundo mandado por el periodo de cuatro años desde 2009 a 2013. En 2007 fue 

elegida la Asamblea Constituyente para elaborar la nueva Constitución, y que fue 

aprobada en el 2008. Se desechó la antigua práctica desarrollada por los partidos 

tradicionales, quienes fueron destituidos y cesados por el tribunal supremo 

electoral, para dar paso a una nueva estructura política decidida por la mayoría en 

las urnas (Secretaria Nacional de Gestión de la Política, 2015). 

 

Conclusión: Ecuador al ser considerada la octava economía de Latinoamérica, al 

ser el país con mayor porcentaje del PIB destinado a inversión pública, en la 

reducción de sus conflictos sociales, al haber negociado tratados bilaterales con 

otros países, al ser miembro de varias organizaciones internacionales, de estar 

negociando la creación del Banco del Sur, con otras naciones, que desde la 

llegada al poder del Presidente Rafael Correa en 2007, ha existido cierta 

estabilidad política, económica y jurídica, nos indica que existe estabilidad política, 

y por ende una estabilidad jurídica, lo que se consideraría como una oportunidad.   

 

4.4.1.3.3. Aspecto económico 
 

El tema económico es la meta de toda sociedad y el mismo implica un incremento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una 

sociedad. Se debe considerar que el crecimiento no necesariamente está ligado al 

desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales como son: la libertad 

de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, acceso a la información y opinión 

pública.  

 

Al utilizar una unidad común como método de comparación entre países trae 

consigo un problema de estimación de precios de bienes y servicios no 
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comerciados internacionalmente, en forma general los precios de los bienes y 

servicios no transables son más bajos en los países subdesarrollados, por 

ejemplo: En Ecuador en el año 2012, para pagar un corte de cabello y una 

hamburguesa se necesitan US$ 4,00; y en Europa se requieren alrededor de US$ 

13,00 convertibles a euros, para satisfacer las mismas necesidades (Banco 

Central del Ecuador [BCE], 2015). 

 

En las figuras siguientes podemos observar el crecimiento anual de la economía 

ecuatoriana, el PIB nominal del Ecuador y la tasa de inflación anual, de lo cual se 

puede destacar que en el 2009 el crecimiento fue solo del 0,6% en comparación a 

los años anteriores y siguientes, el PIB nominal tiene un aumento progresivo, 

destaca en el 2009 un crecimiento bajo, la tasa de inflación anual en el año 2008 

sobrepasa el dígito y se ubica en 1,14%, mientras que en el 2009 y 2010, su 

porcentaje es alto en comparación a los años anteriores y siguientes.  

 

 
 

Figura 7 - Crecimiento anual de la economía ecuatoriana 

 (BCE, 2015)  
Investigación realizada 
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Figura 8 - PIB nominal del Ecuador 

 (BCE, 2015)  
Investigación realizada 

 

 
 

Figura 9 - Inflación anual 

 (BCE, 2015)  
Investigación realizada 

 

La Dolarización es un esquema cambiario que adoptó el Ecuador en el año 2000 

y estableció al dólar americano como moneda oficial con el fin de frenar la 

inflación y estabilizar la economía, con la dolarización se esperó reducir las tasas 

de interés y también atraer a la inversión extranjera, de manera que contribuya a 

la producción nacional y a la reducción de los niveles de desempleo, la 

dolarización brindó estabilidad para la inversión con un ambiente de negociación 

reconocido a nivel mundial por el manejo del dólar americano de manera que 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

47.809
49.915 51.008

54.250 54.558 56.481
60.883

64.009

En
 M

ill
on

es
 U

SD

Años

PIB nominal del Ecuador
(En millones USD)

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,25%

0,48%

0,30%

1,14%

0,71%

0,83%

0,68%

0,57%

Po
rc

en
ta

je

Años

Inflación anual (En porcentaje)



151 

 

 

representó una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

(BCE, 2015). 

 

La deuda externa pública de Ecuador se ubicó en 10.860,5 millones de dólares en 

2005, equivalentes a 34,2% de PIB, y en 2012 se ubicó en 17.374,7 millones de 

dólares, equivalentes a 12,8% de PIB, el incremento en la deuda externa genera 

inestabilidad económica y refleja incapacidad para mantener un control financiero 

adecuado que da como resultado mayores gastos que ingresos y la necesidad de 

endeudamiento para mitigar el desfase existente, además un mal manejo de 

presupuesto fomenta la solicitud de préstamos para cubrir los déficit (BCE, 2015). 

 

Conclusión: Comparando los precios de ciertos productos para satisfacer las 

mismas necesidades, Ecuador presenta precios más bajos, el crecimiento de la 

economía ecuatoriana se ha venido dando a buen ritmo, con esto se pensaría que 

ha recibido de manera importante ingresos fiscales, con un buen nivel de 

exportaciones, lo cual ha generado perspectivas del sector privado, la inflación se 

ha mantenido en niveles aceptables en la mayoría de los años, la dolarización que 

fue un aspecto para mejorar el poder adquisitivo de la gente, el factor económico 

en lo concerniente a los puntos detallados anteriormente, se lo puede considerar 

como una fortaleza, ya que Ecuador cuenta con recursos para la inversión y gasto 

social, y se puede reducir la pobreza y a la deuda externa se la puede considerar 

como una amenaza.    

 

4.4.1.3.4. Aspecto cultural 
 

Ecuador presenta una comunidad histórica dueña de una gran riqueza cultural, la 

circunstancia de que nuestros pueblos hayan convivido y desarrollado en un 

medio ambiente diverso, como la Costa, la Sierra andina, la Amazonía y Región 

Insular, permitió que sus contribuciones sociales, tecnológicas, económicas y 

culturales sean variadas y en sus encuentros y desencuentros fortalezcan sus 

experiencias como pueblos. 
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En la Costa se registran culturas de trascendencia como la Valdivia, que 

evidencia conocimientos amplios en la agricultura, la cerámica, la pesca y la 

comunicación comercial. En Bahía, Jama, y otros centros existió una organización 

urbana importante. En la Tolita crecieron culturas a base del conocimiento de 

técnicas de la metalurgia en platino, cobre y oro. Existieron otros pueblos 

costeños como: los mantas, huancavilcas, chonos y punáes con una visión de 

cultura de carácter propio. En la sierra tuvimos pueblos con una compleja 

organización social como: de narrío, tuncahuan, quillasinga y posteriormente otros 

como: los pastos, caranquis, cayambis, otavalos, quitus, panzaleos, puruhaes, 

cañaris, etc. Estos pueblos se distinguen por un domino tecnológico de los 

distintos pisos ecológicos y el oportuno aprovechamiento de la riqueza que les 

brinda su entorno, así como un buen conocimiento de la astronomía, que les 

permitió diseñar un calendario agrícola (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015).  

 

En la amazonia viven otros pueblos como: la de los napos, secoyas, quijos, shuar, 

etc., los cuales tienen un alto grado de dominio del medio, aprovechan la 

diversidad ecológica, el conocimiento curativo de las plantas, las técnicas de la 

cerámica, etc. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015). 

 

El Ecuador al igual que los países latinoamericanos mantiene una identidad 

cultural e histórica en común que de igual manera ha determinado conductas 

similares que también desencadenan efectos sociales, económicos, políticos que 

han determinado el desarrollo de los países. En el Ecuador se pueden diferenciar 

factores culturales de acuerdo a las regiones geográficas, se tiene así que las 

personas de la costa se las considera más abiertas, más alegres, mientras que 

las personas de la sierra son más reservadas o calladas. Esto también fija 

patrones de conducta y determina preferencias y necesidades que varían en cada 

región. A pesar de las diferencias existentes por lo antes mencionado, hay 

aspectos culturales que se mantienen comunes a los ecuatorianos, pero que 

lamentablemente son negativos y se presentan en todos los extractos sociales, 

estos aspectos son: la falta de compromiso, la llamada viveza criolla, la 

impuntualidad, la novelería (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015). 
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Conclusión: Ecuador cuenta con una riqueza cultural muy amplia, en todas sus 

regiones, en el contexto general la cultura es desarrolladora de la actividad 

turística, en cualquier clase de turismo siempre hay un tipo de contacto con la 

cultura receptora, turismo que se incrementa a medida que el patrimonio, las 

costumbres, las tradiciones, las actividades, son asumidas por parte de las 

comunidades como recurso para el turismo, se la puede considerar como una 

fortaleza. 

 

4.4.1.3.5. Aspecto tecnológico 
 

En el año 2012, la penetración de  Internet en Ecuador aumentó con relación al 

2011: creció 3,7 puntos y llegó al 35,1%. En cuanto a avances tecnológicos el 

Ecuador, según el informe del Foro Económico Mundial 2012, ocupa el puesto 91 

entre 144 economías del mundo, el estudio midió la capacidad de aprovechar 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para lograr 

crecimiento y bienestar. En este índice también se nota un cierto desarrollo, pues  

en el 2012 ocupaba el puesto 96, mejoró su ubicación y escaló cinco puestos 

(INEC, 2015).  

 

La contribución estatal para ciencia y tecnología aún es débil, en el año 2012, en 

el Presupuesto General del Estado se asignaron US$ 148,7 millones a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt). Estadísticas oficiales señalan que el país apenas destina el 0,55% del 

PIB en ciencia y tecnología, en comparación a países desarrollados que invierten 

hasta el 2% del PIB (INEC, 2015). 

 

Desde el 2009, la conectividad a Internet creció 26 puntos, esto permite que 

Ecuador se incorpore a tendencias mundiales, el país está interesado en adoptar 

soluciones de análisis de Big Data (información en Internet en altos volúmenes), 

servicio de Nube (alojamiento de datos en la Red) y creación de ciudades 

inteligentes (INEC, 2015).  
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Conclusión: La tecnología es considerada como un factor fundamental en la 

sociedad actual, porque permite innovar para el crecimiento, mejoramiento o 

desarrollo, como país, para obtener una mejor calidad de vida, el Ecuador destina 

el 0,55% del PIB a ciencia y tecnología a comparación de otros países que 

invierten hasta el 2% de su PIB, en este aspecto se lo puede considerar como una 

debilidad. 

 

4.4.1.3.6. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 
 

La intensidad de la competencia en un sector no es ni coincidencia ni mala suerte, 

más bien, la competencia tiene sus raíces en su estructura económica 

fundamental y va más allá del comportamiento de los competidores, la situación 

de la competencia depende de cinco fuerzas competitivas básicas: La rivalidad 

entre los competidores existentes, La amenaza de productos o servicios 

sustitutos, La amenaza de nuevos competidores en el sector, El poder negociador 

de los clientes, y El poder negociador de los proveedores. A continuación se 

analiza cada una de estas fuerzas competitivas, las cuales actúan en la ejecución 

de las actividades de las parroquias. 

 

La rivalidad entre los competidores existentes: Los competidores identificados 

como potenciales para las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 

son los cantones de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y 

Puerto Quito, en la actividad productiva, turística y gestión del territorio. San 

Miguel de los Bancos, tiene una superficie de 801 Km2, una población año 2012 

de 17.573 hab. Pedro Vicente Maldonado, tiene una superficie de 620 Km2, una 

población año 2012 de 12.924 hab. Puerto Quito, tiene una superficie de 683 Km2, 

una población año 2012 de 20.445 hab (INEC, 2015). La actividad económica 

predominante en los cantones es la agricultura y ganadería, así también está el 

turismo en menor porcentaje, el nivel de comercios y negocios es alto, el número 

de visitantes (turistas) que reciben los cantones es mucho mayor en comparación 

a las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, por sus atractivos 

turísticos. Por otro lado está la gestión del territorio por parte de sus autoridades 

para gestionar obras y servicios a nivel provincial y central, al ser cantones tienen 
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preferencia en la dotación de obras y servicios, un dato interesante que influye en 

su preferencia, es el número de personas con derecho al voto en las elecciones. 

Por su extensión territorial poseen reservas ecológicas extensas, desarrollo 

dinámico económico para la inversión (legislan y aprueban ordenanzas de manera 

descentralizada y desconcentrada), y el presupuesto asignado por el gobierno 

central no solo es para solventar gastos administrativos, sino también para el 

financiamiento de obras y servicios (poseen presupuestos descentralizados) 

(INEC, 2015), (GAD´s de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2015), (Secretaria 

Nacional de Gestión de la Política, 2015), (BCE, 2015), en este caso los 

competidores son una amenaza para las parroquias rurales y una oportunidad 

porque puede aprender de la competencia para producir nuevos e innovadores 

productos que satisfagan las exigencias de los consumidores actuales.  

 

La amenaza de productos o servicios sustitutos: La existencia de productos 

sustitutos pueden generar competencia indirecta para los productos que se trate 

de introducir en el mercado, por parte de los agricultores, micro empresarios y 

empresas asentadas en las parroquias, un ejemplo de ello es la elaboración de 

quesos artesanales, la panela y la panela en polvo, el aguardiente de caña de 

azúcar, el yogurt artesanal, los confites, la leche cruda (no procesada), la carne 

no procesada, varios productos agrícolas, entre otros, productos que tienen sus 

sustitutos elaborados y procesados por la industria nacional e internacional, los 

cuales son de marca registrada, además tienen agregados como complementos 

vitamínicos, adelgazantes, etc., y se los comercializa a menor precio que los 

productos artesanales, por ejemplo está la empresa Pronaca, Supermaxi, Rey 

Lecha, Nestlé, La Vaquita, Corporación El Rosado, y muchas empresas más que 

procesan productos primarios y los comercializan (GAD´s de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, 2015). Los productos sustitos podría presionar la utilidad de los 

negocios asentados en las parroquias hacia la baja, por lo tanto, sería necesario 

identificar cual es la condición de comercialización de los productos elaborados en 

las parroquias, para conocer el nivel de riesgo que tienen nuestros agricultores, 

micro empresarios e industria. Es importante reconocer que la mayoría de 

productos que se producen en las parroquias son productos primarios (materia 

prima), que son comercializados a la industria nacional e internacional, en este 
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caso también están incluidos el turismo y todo el conglomerado de servicios que 

se derivan de esta actividad, por lo que los productos sustitutos siempre serán 

considerados una amenaza, para todo tipo de industria y en este caso para las 

parroquias.           

 

La amenaza de nuevos competidores en el sector: El Noroccidente de la provincia 

de Pichincha, está conformado por los cantones de San Miguel de los Bancos, 

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, y las parroquia de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, pertenecientes al Distrito metropolitano de Quito (cantón Quito), 

para la creación de nuevos cantones o parroquias se necesita ciertos parámetros, 

requisitos y apoyo político, entre los más importantes tenemos: una importante 

cantidad de población, territorio que no afecte al desmembramiento de otras 

localidades, infraestructura básica, vías de acceso, producción adecuada que 

brinde el sostenimiento económico, etc., pero lo que destaca es el poder político 

que puedan tener las organizaciones sociales para solicitar y conseguir la 

creación de una nueva parroquia o cantón (GAD´s de Nanegal, Nanegalito, Pacto 

y Gualea, 2015), (Secretaria Nacional de Gestión de la Política, 2015), al aspecto 

de nuevos competidores por la exigencia de la reglamentación para crear una 

parroquia, es una oportunidad para las parroquias rurales, menos competidores 

en el mercado puedo obtener mayor número de consumidores.   

 

El poder negociador de los clientes: Al hablar de los consumidores en lo referente 

a las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, se hace referencia al 

mercado local (posibles compradores la PEA del cantón Quito, en el 2012 es el 

54,6% de la población total de 2´305.475) (INEC, 2015), están también las 

industrias de procesamiento de la leche, tales como: Rey Leche, Nestlé, La 

Vaquita, Pausterizadora Quito, Industrias Toni, Supermaxi, Corporación El 

Rosado, etc., industrias de procesamiento de carne, tales como: Supermaxi, 

Corporación El Rosado, Pronaca, India, Productos Cárnicos Grets, etc., industrias 

que se dedican al procesamiento de la fruta, del tratamiento de agua para 

consumo humano, del licor, etc., dentro de los posibles compradores de la PEA 

del cantón Quito, se encuentran también los turistas en este caso el mercado del 

turismo va desde local, nacional e internacional. Los mercados no solo son los 
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locales, sino también los mercados nacionales, de acuerdo a la encuesta nacional 

de ingresos y gastos de hogares, realizado por el INEC en 2012, en la capital los 

hogares gastan más en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de 

transporte. En el 2012 se gastó 70´262.954,7 y 68´985.166,7 dólares, 

respectivamente. El rubro de recreación y cultura, comunicaciones y bebidas 

alcohólicas, tabacos y estupefacientes fueron en lo que menos gastaron los 

hogares quiteños, 23´593.353,4; 23´473.105,7 y 2´599.635,6 dólares, 

respectivamente. Los clientes del cantón Quito, es un mercado interesante pero 

muy exigente, actualmente las tendencias del consumidor marcan un cambio de 

preferencias del consumidor hacia los productos naturales, saludables, con 

aromas y sabores innovadores, buscan precios bajos, y que al mismo tiempo 

sean productos y servicios de calidad, esto  favorece ampliamente el desarrollo de 

la producción agrícola en las parroquias, ya que los consumidores al mismo 

tiempo pueden ser los más exigentes que no consideran el precio pero si la 

calidad, por el otro que consideran el precio y calidad, y un tercero que prefieren 

el precio y no ven la calidad (GAD´s de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 

2015), (BCE, 2015), (INEC, 2015), de manera que el poder de negociación 

diverso de los clientes representa una oportunidad para las parroquias rurales. 

 

El poder negociador de los proveedores: En algunas variedades de materias 

primas agrícolas, ganaderas, piscícolas, silviculturas, turismo, que conllevan 

productos y servicios, las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, son 

productoras. Los principales proveedores de las parroquias son los productores 

de fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, plaguicidas, medicamentos 

veterinarios, servicios veterinarios, servicios técnicos agrícolas, servicios técnicos 

de turismo, algunas materias primas para el procesamiento de ciertos productos, 

entre otros, un ejemplo de ello son las empresas Ecuaquímica, Agripac, Agribeco, 

Bio Research, Alaska S.A., empresas que brindan servicios de asesoramiento, 

etc. (GAD´s de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 2015), en este caso los 

proveedores son muchos y no habrá escasez de ciertas materias primas y 

productos elaborados, si uno falla habrá otro que los reemplace por lo que en este 

caso el poder negociador de los consumidores es bajo y ellos no tienen el poder 

de negociación en las parroquias, considerando que es una oportunidad que se 
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debe aprovechar, para lograr mejores precios, mejores servicios, productos de 

mejor calidad.  

 

Por otro lado está el municipio de Quito, la Prefectura de Pichincha y el Gobierno 

Central conformado por toda la plataforma institucional de ministerios, justicia, 

legislación, control social y participación ciudadana y electoral, los cuales proveen 

a las parroquias infraestructura básica, bienes y servicios, para el normal 

funcionamiento de las localidades y de las instituciones que funcionan en las 

parroquias, el poder de negociación de estas entidades es fuerte, y sobre ellos 

pesa el poder negociador de las parroquias, es un caso no muy atractivo ya que 

como tienen un alto poder sobre los participantes de la administración pública en 

las parroquias, se la puede considerar como una amenaza, porque no pueden 

dotar de infraestructura, bienes y servicios, así como disminuir el presupuesto 

asignado a las localidades, tienen fuertes recursos, legislación y poder político 

para imponer sus condiciones a las parroquias. 

 

4.4.1.4. El análisis ambiental  
 

Para definir bien la situación de las parroquias se utilizó la herramienta FODA, por 

ser una de las más conocidas y eficaz. Tuvo como finalidad detectar los 

principales factores y elementos del entorno y de qué manera tienen efecto los 

mismos sobre las decisiones adoptadas por los distintos niveles de la parroquia. 

Para este fin se realizó la recopilación, clasificación y depuración de información 

proporcionada por los distintos medios e instituciones de las parroquias de 

Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea, y que se detalló en capítulos anteriores, y 

demás Instituciones que de una u otra manera forman el entorno cercano y global 

de las localidades rurales, esto se da conforme la metodología adoptada, 

procediendo posteriormente a la selección de los principales factores, los 

resultados se muestran a continuación. 
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4.4.1.4.1. Análisis interno 
 

Las fortalezas y debilidades son una radiografía de las parroquias, a su rueda 

operativa, a sus diferencias, a su posición frente a los usuarios, a su cultura, en 

definitiva a que herramientas tiene y que uso hace de ellas.  

 

4.4.1.4.1.1. Fortalezas 
 

Del análisis interno de las fortalezas, que son los puntos fuertes de las parroquias 

se redactaron 12 fortalezas (ver Anexo H – Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas)  

 

1. Matriz de priorización de las “Fortalezas” 

 

Herramienta que permitió priorizar parámetros que tienen características similares 

y clasificarlos en orden de importancia, elegimos las principales Fortalezas, las 

colocamos en forma horizontal y vertical, asignamos un peso según la importancia 

entre la comparación (1 y 0), si tienen la misma importancia (0,5), sumamos los 

valores en forma horizontal, y ordenamos los valores de mayor a menor en 

importancia, el investigador asignó los pesos en la matriz, conforme a su criterio 

(ver Anexo I – Matrices de priorización).   

 

2. Resultados de la priorización de las “Fortalezas” 

 

Una vez realizado el análisis de priorización de las fortalezas, a continuación se 

detallan las más relevantes. 
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Tabla 37 - Resultados de la priorización de las Fortalezas 

Orden FORTALEZAS Puntaje Porcentaje Acumulado 

1 F1 
Microclimas, ambiente y suelo aptos para una 
amplia gama de cultivos, ganadería y piscícola 6,5 10% 10% 

1 F4 La parroquia cuenta con áreas naturales protegidas 6,5 10% 20% 

1 F6 
Alta biodiversidad con bosques y vertientes 
naturales 6,5 10% 30% 

1 F9 Existe potencial de desarrollo de la actividad turística 6,5 10% 40% 

1 F10 
El GAD tiene capacidad para gestionar recursos, 
servicios y promover la participación ciudadana 6,5 10% 50% 

2 F11 

La participación de los jóvenes y adultos en eventos 
sociales, educativos, culturales y deportivos es 
mayoritaria 6,0 9% 59% 

3 F2 Procesos de producción comunitaria y participativa 5,5 8% 67% 

3 F5 
Caminos compuestos por hermosos paisajes 
naturales 5,5 8% 76% 

4 F8 Existen vías de conexión entre los diferentes barrios 5,0 8% 83% 

5 F3 La riqueza histórica, cultural y natural es amplia 4,0 6% 89% 

6 F7 
Comunicación y capacidad de liderazgo de las 
comunidades y organizaciones 3,5 5% 95% 

6 F12 
Disminución en el nivel de pobreza y pobreza 
extrema 3,5 5% 100% 

  
TOTAL:  65,5 100% 

  
Elaboración propia 

 

De acuerdo a la priorización efectuada (ver Tabla 37), se debe tomar en cuenta y 

trabajar sobre las fortalezas enumeradas en el siguiente orden: F1, F4, F6, F9, 

F10, F11, F2, F5 y F8, las cuales suman un total del 83%, como frecuencia 

acumulada, y dejar para un posterior análisis las fortalezas enumeradas: F3, F7 y 

F12, las cuales tienen una frecuencia acumulada del 17%. 

 

4.4.1.4.1.2. Debilidades 
 

Del análisis interno de las debilidades, que son los puntos flacos de las parroquias 

se enlistaron 14 debilidades (ver Anexo H – Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).   
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1. Matriz de priorización de las “Debilidades” 

 

Se priorizaron las debilidades y se pudo clasificar en orden de importancia (ver 

Anexo I – Matrices de priorización).  

 

2. Resultados de la priorización de las “Debilidades” 

 

Una vez realizado el análisis de priorización de las debilidades, a continuación se 

detallan las más relevantes. 

 

Tabla 38 - Resultados de la priorización de las Debilidades 

Orden DEBILIDADES Puntaje Porcentaje Acumulado 

1 D1 
Desconocimiento en temas relacionados a la 
producción orgánica 7,0 8% 8% 

1 D4 
Débil organización social y las nuevas generaciones 
no toman en cuenta el legado cultural 7,0 8% 15% 

1 D6 
Escasa educación y formación sobre la protección 
ambiental y de riesgos naturales en la población 7,0 8% 23% 

1 D7 
Falta de cobertura de la infraestructura y servicios 
de salud 7,0 8% 31% 

1 D8 La red vial interna se encuentra en mal estado 7,0 8% 39% 

1 D9 
Insuficiente servicio de transporte hacia fuera y 
dentro de la parroquia 7,0 8% 46% 

1 D12 
Inexistencia de una adecuada promoción para la 
inversión económica, turística y de producción 7,0 8% 54% 

1 D14 
Existen habitantes que sufren vulnerabilidad y 
desprotección 7,0 8% 62% 

2 D10 
Carencia de agua potable en las comunidades y 
canales de riego agrícolas 6,5 7% 69% 

2 D11 
Contaminación de quebradas, ríos, vertientes 
naturales 6,5 7% 76% 

2 D13 La mayoría de predios no se encuentran legalizados 6,5 7% 83% 

3 D5 
Insuficiente promoción del patrimonio natural, 
cultural local y turístico 5,5 6% 90% 

4 D2 Falta de confianza en las autoridades locales 5,0 6% 95% 
5 D3 No se valora todas las variedades de cultivo 4,5 5% 100% 

TOTAL: 90,5 100% 
  

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la priorización realizada (ver Tabla 38), se debe tomar en cuenta y 

trabajar sobre las debilidades enumeradas en el siguiente orden: D1, D4, D6, D7, 

D8, D9, D12, D14, D10, D11 y D13, las cuales suman un total del 83% como 
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frecuencia acumulada, y dejar para un posterior análisis las debilidades 

enumeradas: D5, D2 y D3, las cuales tienen una frecuencia acumulada del 17%. 

 

4.4.1.4.1.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
 

La matriz EFI condujo al análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto. Las 

fortalezas son fuerzas impulsoras que contribuyeron positivamente a la gestión de 

avanzar en el propósito de redactar las estrategias genéricas para las parroquias 

de Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea, y las debilidades, en cambio, fueron 

fuerzas obstaculizadoras que impidieron el adecuado propósito que se ha trazado. 

Se evaluó si conviene o no continuar el nuestro propósito de redactar las 

estrategias, para lo cual construimos la matriz EFI (ver Tabla 39), ponderamos 

cada variable con un peso desde 0,01 (sin importancia) hasta 1,00 (muy 

importante), máximo de sumatoria de los pesos entre fortalezas y debilidades es 

igual a 1,00, y calificamos a cada variable de 1 a 4, debilidad importante 1, 

debilidad menor 2, fortaleza menor 3 y fortaleza importante 4, por ejemplo: se 

asignó un peso de 0,07 a la debilidad numerada como D1, porque se la consideró 

como muy importante, y 0,03 a las debilidades numeradas como D7 y D10 porque 

se las considero como de baja importancia, tanto los pesos como las 

calificaciones fueron asignadas a criterio del investigador (Vásquez, 2002). 
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Tabla 39 - Matriz EFI 

MATRIZ EFI - (FACTORES INTERNOS) 

Factores Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Debilidades 50%   

D1 
Desconocimiento en temas relacionados a la producción 
orgánica 

0,07 1 0,07 

D4 
Débil organización social y las nuevas generaciones no 
toman en cuenta el legado cultural 

0,05 
1 

0,05 

D6 
Escasa educación y formación sobre la protección ambiental 
y de riesgos naturales en la población 

0,05 2 0,10 

D7 Falta de cobertura de la infraestructura y servicios de salud 0,03 1 0,03 

D8 La red vial interna se encuentra en mal estado 0,05 1 0,05 

D9 
Insuficiente servicio de transporte hacia fuera y dentro de la 
parroquia 

0,04 2 0,08 

D12 
Inexistencia de una adecuada promoción para la inversión 
económica, turística y de producción 

0,05 2 0,10 

D14 Existen habitantes que sufren vulnerabilidad y desprotección 0,04 2 0,08 

D10 
Carencia de agua potable en las comunidades y canales de 
riego agrícolas 

0,03 1 0,03 

D11 Contaminación de quebradas, ríos, vertientes naturales 0,04 1 0,04 

D13 La mayoría de predios no se encuentran legalizados 0,05 2 0,10 

Fortalezas 50%     

F1 Microclimas, ambiente y suelo aptos para una amplia gama 
de cultivos, ganadería y piscícola 

0,08 4 0,32 

F4 La parroquia cuenta con áreas naturales protegidas 0,08 4 0,32 

F6 Alta biodiversidad con bosques y vertientes naturales 0,05 4 0,20 

F9 Existe potencial de desarrollo de la actividad turística 0,04 3 0,12 

F10 
El GAD tiene capacidad para gestionar recursos, servicios y 
promover la participación ciudadana 

0,07 3 0,21 

F11 La participación de los jóvenes y adultos en eventos sociales, 
educativos, culturales y deportivos es mayoritaria 

0,07 4 0,28 

F2 Procesos de producción comunitaria y participativa 0,03 3 0,09 

F5 Caminos compuestos por hermosos paisajes naturales 0,04 3 0,12 

F8 Existen vías de conexión entre los diferentes barrios 0,04 3 0,12 
Totales: 100%  2,51 

 
Elaboración propia 

 

La puntuación obtenida en la matriz EFI (promedio 2,51), indica que la situación 

interna de las parroquias es buena, actualmente las parroquias cuentan con 

adecuadas fortalezas a nivel social, político, ambiental y económico, que permite 

sacar el máximo provecho de las fortalezas existentes, buscando minimizar y 

corregir a su vez todas las debilidades. Significa además que el presente proyecto 
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tiene más fortalezas que debilidades, así que la redacción de las estrategias tiene 

fuerzas impulsoras positivas. 

 

De los factores bajo análisis se puede resaltar las fortalezas “Microclimas, 

ambiente y suelo aptos para una amplia gama de cultivos, ganadería y piscícola”, 

“La parroquia cuenta con áreas naturales protegidas” con una puntuación de 0,32 

c/u, esto indica la fuerte presencia de un clima adecuado y que cuentan con áreas 

naturales protegidas, así mismo se puede observar a la debilidades “Escasa 

educación y formación sobre la protección ambiental y de riesgos naturales en la 

población”, “Inexistencia de una adecuada promoción para la inversión 

económica, turística y de producción”, “La mayoría de predios no se encuentran 

legalizados” con una puntuación de 0,10 c/u, mostrando la necesidad urgente de 

mejora la protección ambiental, la promoción para la inversión y legalizar los 

predios en las parroquias, a fin de establecer un ciclo completo e integral de los 

mismos y mejorar el nivel de protección, promoción y regularización.  

 

4.4.1.4.2. Análisis externo 
 

Las oportunidades y amenazas se refieren al entorno cercano como global, a lo 

que las parroquias no maneja, situación económica del país, posibilidad de un 

desastre natural, cambios de climas, en definitiva a que tenemos que cambiar de 

nuestra rueda operativa para adaptarnos a ese medio ambiente. 

 

4.4.1.4.2.1. Oportunidades  
 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno 

y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados, se identificaron 12 

oportunidades (ver Anexo H – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas).   

 

 

 

 



165 

 

 

 

1. Matriz de priorización de las “Oportunidades” 

 

Se priorizaron las oportunidades y se pudo clasificar en orden de importancia (ver 

Anexo I – Matrices de priorización).   

 

2. Resultados de la priorización de las “Oportunidades” 

 

Una vez realizado el análisis de priorización de las oportunidades, a continuación 

se detallan las más relevantes. 

 

Tabla 40 - Resultados de la priorización de las Oportunidades 

Orden OPORTUNIDADES Puntaje Porcentaje Acumulado 

1 O1 
Mercados potenciales para la comercialización de 
productos orgánicos y tradicionales 7,5 11% 11% 

2 O9 Existe posibilidad de Inversión en el agroturismo 7,0 11% 22% 
3 O2 Crecimiento del mercado turístico en la región 6,5 10% 32% 

3 O5 
Creciente interés de organizaciones nacionales por 
la conservación del patrimonio natural 6,5 10% 42% 

3 O7 

El gobierno provincial desea mejorar la 
conectividad, los servicios sociales y la 
infraestructura de salud y deportiva en las zonas 
rurales 6,5 10% 52% 

4 O12 

Los proyectos del gobierno central están enfocados 
en dotar de fuentes de empleo, gestión adecuada 
de riesgos naturales y erradicar la pobreza en el 
área rural 6,0 9% 61% 

5 O3 
Ubicación estratégica de la parroquia entre Sierra y 
Costa  5,5 8% 69% 

6 O11 

Existe conciencia de las entidades públicas y 
privadas por la asociatividad, la participación 
ciudadana, la historia, cultura y turismo de las 
parroquias 5,0 8% 77% 

7 O4 Existe estabilidad política y jurídica gubernamental 4,5 7% 83% 
8 O8 Existe una coordinación adecuada entre los GAD’s  4,0 6% 89% 

8 O10 
La prefectura y ONG´s apoyan los programas de 
seguridad social 4,0 6% 95% 

9 O6 
Posibilidad de creación de mancomunidades 
deportivas y recreativas 3,0 5% 100% 

TOTAL: 66 100% 
  

Elaboración propia 
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De acuerdo a la priorización realizada (ver Tabla 40), se debe tomar en cuenta y 

trabajar en las oportunidades enumeradas en el siguiente orden: O1, O9, O2, O5, 

O7, O12, O3, O11 y O4, las cuales suman un total aproximado del 83% como 

frecuencia acumulada, y dejar para un posterior análisis las enumeradas: O8, O10 

y O6, las mismas que suman como frecuencia acumulada el 17%.  

 

4.4.1.4.2.2. Amenazas  
 

Las amenazas son situaciones negativas, externas a la parroquia, que pueden 

atentar contra ésta, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearlas, se enlistaron 12 amenazas (ver Anexo 

H – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).   

 

1. Matriz de priorización de las “Amenazas” 

 

Se priorizaron las amenazas y se pudo clasificar en orden de importancia (ver 

Anexo I – Matrices de priorización).   

 

2. Resultados de la priorización de las “Amenazas” 

 

Una vez realizado el análisis de priorización de las amenazas, a continuación se 

detallan las más relevantes. 
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Tabla 41 - Resultados de la priorización de las Amenazas 

Orden AMENAZAS Puntaje Porcentaje Acumulado 

1 A1 
La construcción de proyectos hidroeléctricos y la 
explotación minera afectan al medio ambiente 6,5 10% 10% 

1 A4 Olvido al que han sido sometidas las parroquias  6,5 10% 20% 

1 A7 
Elevados costos de transporte para el traslado de los 
productos 6,5 10% 30% 

1 A8 La época invernal deteriora el sistema vial 6,5 10% 39% 

2 A2 

Las iniciativas gubernamentales en educación, salud, 
seguridad, esparcimiento, medio ambiente, servicios 
básicos, actividades sociales, económicas productivas 
son escasas  6,0 9% 48% 

2 A11 
Los cambios climáticos afectan a la agricultura y la 
tierra sufre la erosión 6,0 9% 58% 

3 A6 Falta de atención de la prefectura a la vialidad  5,5 8% 66% 

4 A3 
La asignación de recursos económicos a las 
parroquias actualmente es escaso 5,0 8% 73% 

4 A10 
No hay apoyo gubernamental para la compra de 
maquinaria y equipo agrícola 5,0 8% 81% 

5 A5 
Las industrias presionan por desarrollar cultivos 
agrícolas a gran escala 4,5 7% 88% 

6 A9 
Alta migración de la población con destino a países 
extranjeros 4,0 6% 94% 

6 A12 
Las costumbres externas influyen negativamente en 
los habitantes 4,0 6% 100% 

TOTAL: 66,0 100% 
  

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la priorización efectuada  (ver Tabla 41), se debe tomar en cuenta y 

trabajar en las amenazas enumeradas en el siguiente orden: A1, A4, A7, A8, A2, 

A11, A6, A3 y A10, las cuales suman un total aproximado del 81% como 

frecuencia acumulada, y dejar para un posterior análisis las enumeradas: A5, A9 y 

A12, las mismas que suman como frecuencia acumulada el 19%.  

 

4.4.1.4.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
 

La matriz EFE, nos permitió resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva, de las parroquias, con esta matriz se concluye el análisis del entorno. 

Para lo cual construimos la matriz EFE (ver Tabla 42), ponderamos cada variable 

con un peso desde 0,01 (sin importancia) hasta 1,00 (muy importante), máximo de 

sumatoria de los pesos entre amenazas y oportunidades es igual a 1,00, y 

calificamos a cada variable de 1 a 4, muy importante 4, importante 3, poco 
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importante 2 y nada importante 1, por ejemplo: se asignó un peso de 0,08 a la 

amenaza numerada como A1, porque se la consideró como muy importante, y 

0,04 a la amenaza numerada como A2 porque se las considero como de baja 

importancia, tanto los pesos como las calificaciones fueron asignadas a criterio 

del investigador (Vásquez, 2002). 

 

Tabla 42 - Matriz EFE 

MATRIZ EFE - (FACTORES EXTERNOS) 

Factores Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Amenazas 50%     

A1 La construcción de proyectos hidroeléctricos y la explotación 
minera afectan al medio ambiente 

0,08 3 0,24 

A4 Olvido al que han sido sometidas las parroquias  0,06 4 0,24 

A7 
Elevados costos de transporte para el traslado de los 
productos 

0,05 2 0,10 

A8 La época invernal deteriora el sistema vial 0,05 3 0,15 

A2 
Las iniciativas gubernamentales en educación, salud, 
seguridad, esparcimiento, medio ambiente, servicios básicos, 
actividades sociales, económicas productivas son escasas  

0,04 2 0,08 

A11 
Los cambios climáticos afectan a la agricultura y la tierra 
sufre la erosión 

0,05 3 0,15 

A6 Falta de atención de la prefectura a la vialidad  0,05 2 0,10 

A3 
La asignación de recursos económicos a las parroquias 
actualmente es escaso 

0,05 3 0,15 

A10 
No hay apoyo gubernamental para la compra de maquinaria 
y equipo agrícola 

0,07 3 0,21 

Oportunidades 50%     

O1 
Mercados potenciales para la comercialización de productos 
orgánicos y tradicionales 

0,06 3 0,18 

O9 Existe posibilidad de Inversión en el agroturismo 0,06 3 0,18 

O2 Crecimiento del mercado turístico en la región 0,06 3 0,18 

O5 
Creciente interés de organizaciones nacionales por la 
conservación del patrimonio natural 

0,06 3 0,18 

O7 
El gobierno provincial desea mejorar la conectividad, los 
servicios sociales y la infraestructura de salud y deportiva en 
las zonas rurales 

0,05 2 0,10 

O12 
Los proyectos del gobierno central están enfocados en dotar 
de fuentes de empleo, gestión adecuada de riesgos 
naturales y erradicar la pobreza en el área rural 

0,06 3 0,18 

O3 Ubicación estratégica de la parroquia entre Sierra y Costa  0,05 2 0,10 

O11 
Existe conciencia de las entidades públicas y privadas por la 
asociatividad, la participación ciudadana, la historia, cultura y 
turismo de las parroquias 

0,05 2 0,10 

O4 Existe estabilidad política y jurídica gubernamental 0,05 3 0,15 
Totales: 100%  2,77 

Elaboración propia 
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Las calificaciones asignadas, indican el grado de eficacia con que las parroquias 

responden a cada factor. Nótese que los factores más importantes que afectan a 

las parroquias son los siguientes: “La construcción de proyectos hidroeléctricos y 

la explotación minera afectan al medio ambiente”, " Olvido al que han sido 

sometidas las parroquias", como lo señala el peso ponderado de 0,24 c/u, por ello 

hace falta la proposición de lineamientos estratégicos orientados a combatir y 

subsanar estas amenazas latentes que afecta a las localidades. Se puede 

distinguir las oportunidades “Mercados potenciales para la comercialización de 

productos orgánicos y tradicionales”, “Existe posibilidad de Inversión en el 

agroturismo”, “Crecimiento del mercado turístico en la región”, “Creciente interés 

de organizaciones nacionales por la conservación del patrimonio natural”, “Los 

proyectos del gobierno central están enfocados en dotar de fuentes de empleo, 

gestión adecuada de riesgos naturales y erradicar la pobreza en el área rural”, 

con una puntuación de 0,18 c/u, es decir que las parroquias están siguiendo el 

objetivo de capitalizar muy bien estas oportunidades. 

 

El total ponderado de 2,77 indica que las parroquias están por encima de la media 

en su esfuerzo por seguir capitalizando las oportunidades y evitar las amenazas. 

Cabe señalar que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, 

de hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. Se puede 

establecer entonces que las parroquias están respondiendo de manera favorable 

y oportuna a las condiciones presentes en su entorno. 

 

4.4.1.5. Objetivos estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos son los fines que una parroquia desea lograr en un 

tiempo determinado, el diagnóstico y establecimiento de los objetivos estratégicos 

genéricos para las parroquias de Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea, fueron 

planteados de conformidad a la situación correspondiente a los seis sistemas de 

los planes de desarrollo formulado por la SENPLADES, respondiendo a los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013–2017 (Plan Nacional de 

Desarrollo), son un desglose de la visión, guardan consistencia con la misión y se 
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consideró el análisis FODA (ver Tabla 44), a continuación se presenta los 

objetivos estratégicos genéricos para las parroquias: 

 

Tabla 43 - Objetivos estratégicos 

 

1. SISTEMAS VINCULADOS AL DESARROLLO 
 

1.1. SISTEMA AMBIENTAL 
 

Objetivo estratégico N° 1: Mejorar la gestión de manera ordenada de los recursos naturales, con 
un nivel adecuado de la calidad ambiental en el medio rural, conservando el patrimonio natural, 
los paisajes, y la biodiversidad. 
 

1.2. SISTEMA ECONÓMICO 
 

Objetivo estratégico N° 2: Fomentar la tecnificación agrícola, ganadera, forestal y piscícola y la 
sectorización de los suelos, la rotación de los cultivos, las buenas prácticas agrícolas, la 
adecuada gestión del sector agroalimentario, lo cual permita impulsar el empleo. 
 

Objetivo estratégico N° 3: Gestionar la modernización de las instalaciones y promoción de los 
destinos turísticos rurales. 
 

1.3. SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 

Objetivo estratégico N° 4: Aumentar la cobertura de los servicios sociales y la atención prioritaria 
a la población más vulnerable. 
 

Objetivo estratégico N° 5: Fomentar el sentimiento de pertenencia de la identidad cultural, social, 
económica y deportiva de la población. 
 

1.4. SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL  
 

Objetivo estratégico N° 6: Establecer una administración moderna, flexible, adaptable, 
participativa a las necesidades actuales de consolidación entre las organizaciones sociales y las 
entidades públicas de la parroquia. 
 

2. SISTEMAS VINCULADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

2.1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Objetivo estratégico N° 7: Desarrollar un ordenamiento territorial, a través de un urbanismo 
adaptado al medio rural, a una vivienda con servicios básicos, a brindar servicios públicos de 
calidad y que estos sean accesibles a las personas con discapacidad, a la conservación y 
rehabilitación del patrimonio construido, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 
 

2.2. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

Objetivo estratégico N° 8: Gestionar la dotación, expansión y mejora en los núcleos de la 
población, de la infraestructura y el equipamiento básico necesario en materia de transporte, 
energía, telefonía fija y móvil e internet banda ancha.  
 

 
Elaboración propia 
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Justificación en la formulación de los objetivos estratégicos. 

 

Objetivo estratégico N° 1: Mejorar la gestión de manera ordenada de los recursos 

naturales, con un nivel adecuado de la calidad ambiental en el medio rural, 

conservando el patrimonio natural, los paisajes, y la biodiversidad.  

 

Justificación: La presencia de fuentes de agua en toda la parroquia, la belleza 

paisajística conformada por bosques primarios que han sido conservados por los 

actores privados y públicos, el pertenecer a la zona privilegiada del Chocó Andino 

dotada de gran biodiversidad y endemismo, así como los servicios eco sistémicos 

que posee la zona, configuran las principales potencialidades de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea. La finalidad del objetivo estratégico es proteger y 

conservar la potencialidad de la conservación de la naturaleza y sus recursos 

naturales, el manejo sustentable de los diferentes ecosistemas, y de esta manera, 

atacar y reducir el problema de la contaminación de los ríos y los suelos, frenar la 

deforestación y la erosión de suelos en cuencas hidrográficas con alta 

susceptibilidad de causar desastres relacionados con inundaciones y corridas 

torrenciales. El objetivo estratégico se vincula con el Objetivo 7 del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, que busca garantizar los derechos de la naturaleza, 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global.  

 

Objetivo estratégico N° 2: Fomentar la tecnificación agrícola, ganadera, forestal y 

piscícola y la sectorización de los suelos, la rotación de los cultivos, las buenas 

prácticas agrícolas, la adecuada gestión del sector agroalimentario, lo cual 

permita impulsar el empleo. 

 

Objetivo estratégico N° 3: Gestionar la modernización de las instalaciones y 

promoción de los destinos turísticos rurales. 

 

Justificación: Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, poseen tierras productivas 

aptas para actividades agrícolas, ganaderas, silvicultura y piscicultura y para la 

producción agroecológica orgánica, también han logrado el desarrollo de las 

actividades turísticas. Los principales problemas que enfrentan son, los bajos 
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ingresos que se derivan por la cadena de intermediación de comerciantes 

mayoristas, la débil asociatividad de los productores, el alto porcentaje de tierras 

no legalizadas que impide la accesibilidad a créditos estatales, la ausencia de 

tecnificación agro productiva, la falta de promoción de sus sitios turísticos, la baja 

modernización de sus instalaciones, la falta de infraestructura de apoyo a la 

producción y la falta de empleo en el sector. La formulación de los objetivos 

estratégicos, tienen como fin de obtener mayores recursos de la producción y el 

turismo, mejorar las fuentes económicas que den respuesta a las principales 

necesidades del aparato productivo y turístico, fomentar la tecnificación del sector 

productivo y a su vez, lograr el fortalecimiento de las asociaciones productivas 

necesarias en las comunidades. El objetivo estratégico Nº 2, se encuentra 

enmarcado dentro del Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

que busca impulsar la transformación de la matriz productiva, el objetivo 

estratégico Nº 3, se encuentra vinculado al Objetivo 9 del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, que busca garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

Objetivo estratégico N° 4: Aumentar la cobertura de los servicios sociales y la 

atención prioritaria a la población más vulnerable. 

 

Objetivo estratégico N° 5: Fomentar el sentimiento de pertenencia de la identidad 

cultural, social, económica y deportiva de la población. 

 

Justificación: La potencialidad de las tradiciones y costumbres en  Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, está enmarcado mayormente en los asentamientos 

de la cultura Yumbo, la cual dejó ruinas arqueológicas y ritmos ancestrales, 

respecto a las organizaciones sociales, existe asociatividad ligada al turismo 

comunitario, atención al adulto mayor, asociaciones de cañicultores, grupos de 

viveros comunitarios. Dentro de los principales problemas se encuentran la baja 

calidad en el reconocimiento de su identidad cultural, la falta de conocimiento en 

las reseñas históricas de la parroquia, la deficiente atención a los grupos 

vulnerables e insuficiente personal profesional para este fin, el sedentarismo de 

los habitantes, el consumo elevado de alcohol y el gasto que ocasiona este mal 

para las familias del sector, pocas campañas de prevención de la salud. La 
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formulación de los objetivos estratégicos tienen como fin, buscar una mejor 

identidad de la población con su cultura, mejorar los servicios sociales y de 

atención prioritaria, completar la cobertura de servicios básicos en los barrios, 

ampliar la infraestructura destinada para esparcimiento, deporte y recreación,  

rescate del acervo histórico cultural de la parroquia, para alcanzar el buen vivir. El 

objetivo estratégico Nº 4, se encuentra enmarcado dentro del Objetivo 3 del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que busca mejorar la calidad de vida de la 

población, el objetivo estratégico Nº 5, se encuentra vinculado al Objetivo 5 del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que busca construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.  

 

Objetivo estratégico N° 6: Establecer una administración moderna, flexible, 

adaptable, participativa a las necesidades actuales de consolidación entre las 

organizaciones sociales y las entidades públicas de la parroquia. 

 

Justificación: La potencialidad de gestión y liderazgo en Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, está enfocado en los GAD´s, sin embargo el limitado presupuesto 

que reciben que solo alcanza para gastos administrativos y transporte, es el 

mayor problema, la baja participación de los actores sociales, organizaciones 

comunales y vecinales es otro inconveniente, falta de compromiso de las 

entidades que brindan servicio en el territorio es otro de los problemas, esto trae 

consigo desunión, y cada uno trata de hacer algo solo para su beneficio, en este 

último tiempo se ha visto que la gestión llevada a cabo por las entidades que 

brindan servicio en las parroquias es individualista, la gestión participativa, 

comunitaria es casi nula. La formulación del objetivo estratégico está enmarcado 

en mejorar la gestión en el territorio, tanto de los GAD´s, organizaciones 

comunales y vecinales, y entidades que brindan servicios en las localidades, con 

el fin de lograr un mayor financiamiento para obras y servicios, priorizar la 

participación de las organizaciones en forma participativa y comunitaria, para de 

esta manera lograr la gestión del territorio de manera oportuna y eficiente. El 

objetivo estratégico Nº 6, se encuentra vinculado dentro del Objetivo 1 y 4 del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que buscan consolidar el Estado 



174 

 

 

democrático y la construcción del poder popular, y fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

 

Objetivo estratégico N° 7: Desarrollar un ordenamiento territorial, a través de un 

urbanismo adaptado al medio rural, a una vivienda con servicios básicos, a 

brindar servicios públicos de calidad y que estos sean accesibles a las personas 

con discapacidad, a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Justificación: Nanega, Nanegalito, Pacto y Gualea, no han logrado descentralizar 

varios servicios entre de estos como principal se encuentra el presupuesto, las 

zonas enfrentan problemas de acceso a la vivienda, las tierras no se encuentran 

legalizadas, servicios de salud poco eficientes, el déficit de educación universitaria 

en los jóvenes de las parroquias es alarmante, carencia de un catastro, y una 

deficiente y mala cobertura de dotación de obras y servicios, la falta de 

legalización de predios trae consigo la dificultad para el acceso de créditos 

hipotecarios y productivos. La formulación del objetivo estratégico tiene como fin 

dar solución a los problemas identificados anteriormente, llevar a cabo una 

legalización de los terrenos, la construcción de varias obras necesarias en las 

parroquias, la dotación de viviendas rurales, mayor acceso a los servicios de 

salud, y solucionar el problema de los jóvenes que se quedan sin estudiar por 

falta de recursos para acudir a las universidades en la ciudades de Quito u otras 

ciudades del Ecuador. El objetivo estratégico Nº 7, se encuentra vinculado dentro 

del Objetivo 3 y 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que buscan 

mejorar la calidad de vida de la población y construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo estratégico N° 8: Gestionar la dotación, expansión y mejora en los 

núcleos de la población, de la infraestructura y el equipamiento básico necesario 

en materia de transporte, energía, telefonía fija y móvil e internet banda ancha. 
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Justificación: La movilidad, energía y conectividad en las parroquias de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, presenta diversos problemas como: la deficiente 

cobertura de los medios de comunicación, especialmente en los barrios alejados a 

la cabecera parroquial, los cortes frecuentes de energía eléctrica, en este aspecto 

los barrios alejados de la cabecera parroquial carecen del servicio eléctrico, la 

limitada cobertura del transporte interparroquial hacia fuera y dentro de las 

parroquias, el inexistente sistema de mantenimiento de las carreteras, algunos 

caminos internos se encuentran en mal estado lo cual causa problemas para la 

libre movilidad de personas y bienes, hace falta adecuar y construir puentes. La 

formulación del objetivo estratégico tiene como fin dar solución a los problemas 

identificados anteriormente, mediante la gestión ante el gobierno cantonal, 

provincial y central, para que se mejoren las vías, se construyan y adecuen los 

puentes, se mejore el servicio de transporte de pasajeros hacia dentro y fuera del 

territorio parroquial, se mejoren las comunicaciones, y se dote de servicios de 

comunicación y energía eléctrica a los barrios más alejados del centro poblado, 

como también se implemente un mantenimiento vial desde la gestión interna de 

las parroquias. El objetivo estratégico Nº 8, se encuentra vinculado dentro del 

Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que buscan mejorar la 

calidad de vida de la población.   

 

Una vez establecidos los objetivos estratégicos genéricos, y justificada su 

formulación, se deberán establecer las estrategias para cumplirlos. 

 

4.4.1.6. Matriz FODA 
 

El desarrollo y selección de alternativas estratégicas genéricas viables para las 

parroquias, representó un proceso en que la decisión final se basó en el 

suministro de información que se consiguió de las entrevistas, las encuestas 

realizadas, las observaciones, el análisis documental, de los GAD´s parroquiales, 

del INEC, etc., que fue organizada, depurada, clasificada y evaluada. La 

generación de acciones estratégicas atractivas genéricas para las parroquias se 

realizó a través de la confección de la matriz FODA, la cual se desarrolló a partir 

de los resultados obtenidos en la confección de matrices EFE y EFI, para el 
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desarrollo de esta matriz se realizó un trabajo de adecuación y balanceo de 

factores claves, para poder generar a partir del mismo las opciones estratégicas. 

 

Conforme al trabajo de adecuación realizado, se presenta la matriz FODA, en la 

cual se describe los distintos lineamientos estratégicos desarrollados, de acuerdo 

a la situación, necesidades y requerimientos existentes actualmente en las 

parroquias. 

 

Tabla 44 - FODA 

ANÁLISIS (FO), (FA), (DO) y (DA) 
ESTRATEGIAS GENÉRICAS PARA LAS PARROQUIAS DE NANEGAL, NANEGALITO, 

PACTO y GUALEA 
Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)  

Grupo estratégico 1 (Estrategias FO) 

E 1 
Implementar un sistema de comercialización integral, con ferias comerciales, exposiciones 
de productos y estudio de mercados (F1, F2, F8, O1, O9, O3). 

E 2 
Diseñar, construir, habilitar y promocionar la ciclo ruta de turismo en la parroquia (F4, F9, 
F10, F5, F8, O2, O12, O11).  

E 3 

Mejorar la participación de los actores sociales y políticos como mecanismo de control 
social y rendición de cuentas, generando un sistema de evaluación de gestión, para las 
entidades públicas que funcionan en la parroquia (F10, F11, O12, O11, O4). 

E 4 

Rescatar, reforzar y promocionar la historia de la parroquia, con programas que motiven la 
participación ciudadana, garantizando la satisfacción de las necesidades sentidas (F10, 
F11, O7, O11). 

E 5 
Gestionar la mejora de las comunicaciones y tecnologías de la información en la parroquia 
con el resto del país (F10, O7, O4). 

E 6 

Realizar publicaciones en revistas científicas y otras de divulgación nacional, emitir 
informes técnicos, videos, presentaciones en congresos y seminarios, sobre el beneficio 
del cuidado del medio ambiente (F4, F6, F10, O5, O4). 

E 7 

Mejorar la infraestructura deportiva, y promover la actividad física del deporte y la 
recreación, para lograr un estilo de vida más saludable de los habitantes de la comunidad 
parroquial (F10, F11, O7, O12). 

E 8 
Gestionar la dotación de la infraestructura de energía eléctrica, para las comunidades más 
alejadas (F10, O7). 

E 9 

Diversificar la producción en la parroquia, en los aspectos tales como la minería y la 
industria, con el asesoramiento de las cámaras de la producción, e implementando una 
reglamentación ágil y ordenada para la inversión (F4, F6, F9, F10, F5, O9, O2, O5, O12, 
O3, O11, O4). 

E 10 

Organizar la colonización de las zonas cercanas a las áreas protegidas, adoptando 
modelos de producción agropecuaria sostenida en estas zonas, y gestionando la 
protección de estas áreas críticas y de sus recursos naturales (F1, F4, F6, F10, F2, O1, 
O9, O5, O12, O4). 

Análisis FA (Fortalezas/Amenazas) 
Grupo estratégico 2 (Estrategias FA) 

E 1 

Generar el conocimiento en la población para lograr el uso y el manejo sustentable de los 
recursos naturales y el ecosistema del territorio, intercambiando experiencias con equipos 
de trabajo institucionales a nivel parroquial y cantonal (F4, F6, F10, A1, A2). 



177 

 

 

E 2 
Gestionar la construcción del edificio administrativo parroquial, con el equipamiento 
adecuado y el personal capacitado (F10, A4, A3). 

E 3 

Gestionar para que la oferta de educación a nivel superior se implemente en la parroquia, 
con una educación de calidad para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo 
(F10, F11, A4, A2). 

E 4 

Recuperar, mejorar y reorientar la producción agrícola, ganadera, forestal y piscícola, a 
través de la utilización racional de modelos de explotación apropiados, asegurando la 
dotación de asistencia técnica, crediticia, de mercadeo, y el abastecimiento de insumos de 
alta productividad (F1, F10, F2, F8, A7, A11, A3, A10). 

E 5 
Gestionar la construcción de un parque parroquial ecoturístico (F4, F6, F10, F8, A4, A2, 
A3). 

E 6 
Gestionar el mejoramiento en el tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico, 
para beneficio de la salud ambiental (F6, F4, F10, A4, A1, A2).  

E 7 

Desarrollar un conjunto de actividades sociales que permitan la participación de los 
migrantes, para la promoción de actividades económicas y culturales (F1, F10, F11, A4, 
A2). 

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)                     
Grupo estratégico 3 (Estrategias DO) 

E 1 

Generar la mejora y la promoción de la infraestructura del sector turístico de la parroquia, 
con el apoyo de los gestores turísticos nacionales e internacionales (D6, D12, O9, O2, O5, 
O4). 

E 2 

Implementar la legalización de predios, bajo un enfoque de uso de suelo, con la finalidad 
de garantizar su titularidad, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y 
ambientales (D13, O4). 

E 3 

Fortalecer las entidades públicas que realizan la gestión del territorio, para generar planes, 
programas y proyectos en forma técnica, financiera y socialmente viables (D1, D4, D6, 
D12, D14, D10, D11, O9, O2, O5, O7, O12, O11, O4). 

E 4 
Implementar una microempresa de servicio de mantenimiento y cuidado vial parroquial 
(D8, D9, D12, O1, O9, O7). 

E 5 

Implementar la dotación de los servicios sociales de acuerdo a la realidad socioeconómica, 
cultural y étnica de los habitantes de la parroquia, acorde a un ambiente rural de bajos 
ingresos y de vulnerabilidad (D7, D14, O7, O12, O4). 

E 6 

Diseñar e implementar un modelo de gestión parroquial, para la provisión de soluciones 
habitacionales en los segmentos con mayor factibilidad de ser atendidos a partir de las 
iniciativas públicas y privadas (D12, D14, O7, O12, O4). 

E 7 

Fortalecer las organizaciones sociales y comunales de la parroquia, con mayores 
competencias, habilidades y cualidades para la realización de sus funciones y propósitos, 
con el fin de mejorar su aporte para el desarrollo territorial (D4, O7, O12, O11, O4). 

E 8 

Establecer la ubicación geográfica de las comunidades, barrios y poblaciones que puedan 
sufrir desastres naturales, de acuerdo a los antecedentes ocurridos en la zona y conforme 
a su topografía (D6, O12). 

E 9 

Fomentar la participación de los agricultores de la parroquia en beneficio del desarrollo de 
los mismos, con programas de adiestramiento en actividades de mayor necesidad 
agropecuaria, y sobre el manejo del ingreso familiar agrícola (D1, D12, D10, O1, O12, 
O11). 

Análisis DA (Debilidades/Amenazas)                           
Grupo estratégico 4 (Estrategias DA) 

E 1 
Gestionar el incremento al acceso al agua segura (agua potable) para consumo humano 
(D10, A1, A4, A2). 

E 2 

Mejorar el servicio de transporte desarrollando una red que se adapte a la interacción de 
todos los componentes del sistema de transporte, en especial con una mejor gestión de los 
vehículos y con la implementación de nuevas tecnologías (D9, D12, A4, A7). 

E 3 

Gestionar el mejoramiento de las carreteras, caminos vecinales y puentes de la parroquia, 
para una eficiente movilización de personas y mercancías, y que ofrezcan las facilidades 
para una interconexión interparroquial y cantonal (D8, D12, A4, A8, A6). 
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E 4 

Tecnificar la producción agrícola, ganadera, forestal y piscícola, facilitando la adquisición 
y/o alquiler de tecnología, para el aseguramiento de la calidad productiva (D1, D6, D12, 
D10, A4, A2, A11, A10). 

E 5 
Gestionar el tratamiento, clasificación, recuperación y compostaje controlado de los 
desechos orgánicos e inorgánicos de la parroquia (D11, A4, A2, A3). 

E 6 
Recuperar la identidad cultural, de los grupos sociales de la parroquia, mediante la 
participación ciudadana (D4, A4, A2, A3). 

E 7 
Gestionar la ampliación del acceso equitativo a los servicios de salud integrales, y que 
estos sean de calidad, centrados en los habitantes de la parroquia (D7, A4, A2, A3). 

 
Elaboración propia 

 

Finalmente no se puede descartar ningún tipo de acción estratégica y más al 

contrario será necesario establecer un monitoreo permanente del entorno interno 

y externo a fin de poder determinar cualquier posible cambio en las acciones 

estratégicas a ser desarrolladas, considerando la aplicación en determinado 

momento de otro tipo de opciones estratégicas alternativas. En el Anexo J se 

alinea cada una de las estrategias a los objetivos estratégicos. En el Anexo K se 

realizó un modelo de la herramienta 5W+H, como plan de acción. En el Anexo L 

se ejemplifica la redacción de la misión, visión, objetivos estratégicos y 

estrategias, para las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, 

acoplado al diagnóstico por sistemas planteado por la SENPLADES, y a los 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 2013–2017 (Plan Nacional de Desarrollo).  
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.   CONCLUSIONES 
 

· Las Parroquias de Pacto, Nanegalito, Nanegal y Gualea, se encontraban 

habitadas por culturas prehispánicas, como la Nación Yumbo, los Niguas, etc., 

poseen vestigios arqueológicos, sociales y culturales que se pueden encontrar 

en la actualidad. 

 

· Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, se encuentran ubicadas entre el límite 

de la regiones sierra y costa, su clima cálido húmedo oscila entre 12° y 28°, 

tierra fértil lo cual permite el cultivo de una amplia gama de productos 

agrícolas (entre productos de la sierra y de la costa), poseen bellezas 

escénicas, una gran biodiversidad y área naturales, lo cual es un potencial 

para el turismo, se auto identifican como zonas agrícolas y ganaderas.   

  

· Las parroquias con mayor crecimiento poblacional en esta zona, la conforman 

Pacto y Nanegalito, comparando la tasa de crecimiento Pacto y Gualea tienen 

un índice negativo del -0.05% y -0,51% respectivamente, mientras que 

Nanegal y Nanegalito presentan un índice positivo del 0,33% y 2,24% en su 

orden, así también la de mayor superficie es Pacto con 347,16 Km2, le sigue 

Nanegal con 245,77 Km2, Nanegalito con 124,67 Km2, y Gualea con 120,86 

Km2, las parroquias se caracterizan por su relieve escarpado a montañoso. 

 

· En lo referente al factor económico las parroquias de Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea, al ser eminentemente agrícolas y ganaderas la mayor parte 

del territorio está destinada a estas actividades, los productos son para 

consumo doméstico y comercio local, destaca la actividad del cultivo de la 

caña de azúcar, y en menor porcentaje plantaciones de café, cacao, plátano, 

etc., la actividad predominante de la PEA es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. La actividad minera se realiza solo en Pacto, lo cual ha 
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traído conflicto entre los grupos sociales en esta localidad, en cuanto a los 

emprendimientos las parroquias tienen poco desarrollo microempresarial e 

industrial, solo en Nanegal existen granjas avícolas del Grupo Oro y Pofasa, la 

infraestructura de apoyo a la producción en las localidades es limitada.  

 

· La actividad turística en las zonas se ha venido desarrollando paulatinamente 

en los años 2004 a 2012, la vía interprovincial Calacalí-La Independencia ha 

contribuido al desarrollo de esta actividad.  

 

· La administración de las parroquias lo llevan a cabo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s), la participación ciudadana predominante en las 

localidades son las asambleas, directivas barriales y comités pro mejoras, en 

la práctica del control, veeduría y rendición  de cuentas, las entidades que 

funcionan en las parroquias lo realizan a través de la denominada asamblea 

parroquial, cabe destacar que no existe un control y veeduría constante. 

 

· En cuanto a los asentamientos humanos Pacto y Nanegalito poseen 14 

barrios, mientras que Nanegal 10 y Gualea 11, el uso de suelo en su mayoría 

está destinado para pastos y cultivos, la propiedad del suelo en las parroquias 

es preocupante el 51% de la población no tienen títulos de propiedad. Pacto 

cuenta con 4 centros de salud, Nanegalito con un hospital, Nanegal y Gualea 

con dos centros de salud, la única parroquia que tiene una tasa de natalidad 

mayor a la unidad es Nanegalito. En cuanto a la educación Pacto cuenta con 

23 centros educativos, Nanegalito con 11, Nanegal con 7 y Gualea con 10. 

 

· El sistema vial de las parroquias se encuentra articulado a la vía interprovincial 

Calacali-La Independencia, esta carretera atraviesa el centro poblado de 

Nanegalito, las parroquias de Pacto, Nanegal y Gualea, poseen sus propias 

vías de ingreso, los encuestados respondieron que los principales aportes de 

las vías son el progreso, el traslado de personas y productos, y el turismo, las 

cuatro parroquias no cuentan con cooperativas de transporte de pasajeros 

propias, el transporte público que brinda el servicio pertenece a otras 

localidades, en cuanto a la infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

solo existe en los centros poblados. 
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· En las parroquias, existen varias organizaciones funcionales, éstas aglutinan a 

numerosos habitantes bajo un objetivo común, los jóvenes forman parte de las 

ligas deportivas, los agricultores han constituido asociaciones agrícolas, las 

juntas de aguas tienen como objetivo la operación y administración de los 

sistemas de agua potable, en el ámbito social existen diferentes grupos que 

ayudan en la atención social, se han conformado comités para la gestión de 

obras de infraestructura, destaca que la mayor parte de la población se auto 

identifica como mestizos.  

 

· Los principales problemas de contaminación en las zonas, son: la basura, la 

contaminación del agua, los despojos de la agricultura y ganadería, la 

deforestación para convertir los suelos en pastizales para el ganado, la tala 

indiscriminada de los árboles nativos. 

 

· En los años 2004 a 2012, se observa una constante disminución de la pobreza 

y pobreza extrema (bajo un 19,5% y 16,1% respectivamente), en cuanto a la 

situación de género en los jefes de hogares pobres y pobres extremos, los 

hombres ocupan un porcentaje alto en comparación a las mujeres, la etnia 

predominante de los pobres y pobres extremos es la mestiza, el nivel de 

escolaridad de los pobres y pobres extremos oscila entre 4 y 5 años, otro 

factor es la desigualdad entre los hogares pobres y los hogares con mayor 

poder adquisitivo (promedio del ingreso per cápita), los grupos marginados en 

las localidades son los afroecuatorianos y los extranjeros de origen 

colombiano y cubano, un dato interesante de acuerdo a las encuestas 

realizadas, es la concentración de la riqueza en pocas manos, la mayoría de 

moradores de las parroquias en estudio es gente pobre, los encuestados 

conceptualizaron a la pobreza cuando el ingreso no es suficiente para cubrir 

los satisfactores básicos mínimos para mantener la eficiencia de un hogar.   

 

· Los entrevistados manifestaron que el responsable de desarrollar una 

estrategia a nivel local deben ser los gobernantes locales, con ayuda de sus 

líderes barriales y comunales, que las parroquias han sufrido cambios como la 

designación de los vocales de la junta parroquial mediante elección popular. 
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· Conforme a los principales hallazgos encontrados en el estudio en los años 

2004 a 2012 (ver Tabla 36), de los procesos de desarrollo de las parroquias 

rurales del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, la que logró mejor 

desarrollo fue la parroquia de Nanegalito (tiene 26 indicadores que ayudaron 

en su desarrollo y 5 indicadores que no), en segundo lugar Nanegal (tiene 23 

indicadores que ayudaron en su desarrollo y 8 indicadores que no), tercer 

lugar Pacto (tiene 21 indicadores que ayudaron en su desarrollo y 10 

indicadores que no) y en cuarto lugar Gualea (tiene 18 indicadores que 

ayudaron en su desarrollo y 13 indicadores que no).  

 

· El análisis FODA surgió como resultado de la recopilación, clasificación, y 

depuración de información proporcionada por los distintos medios e 

instituciones que funcionan en las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea, destacando como fortalezas “microclimas, ambiente y suelos aptos 

para una amplia gama de cultivos, ganadería y piscícola”, “existe potencial de 

desarrollo de la actividad turística”, y como amenazas “olvido al que han sido 

sometidas las parroquias”, “los cambios climáticos afectan a la agricultura y la 

tierra sufre la erosión”. 

 

· La expansión de la producción, que constituye el soporte material del 

desarrollo, se asienta tanto en la creciente acumulación de capital físico como 

en el continuo aumento del contingente de recursos humanos funcionales a las 

necesidades del sistema económico, lo que facilita la sistemática elevación de 

la productividad, su mayor difusión y generalización. En las parroquias para 

que el desarrollo se convierta en un proceso sustentable y sostenido en el 

tiempo, es necesario que dicha expansión se produzca en un contexto de 

equidad social. Tal condición implica la incorporación efectiva y progresiva del 

conjunto de individuos que conforman la sociedad. La satisfacción adecuada 

de sus necesidades de salud, educación y capacitación, que son requisitos 

básicos para el incremento de la potencialidad productiva de las personas y 

factores determinantes para una apropiada participación de la población en los 

beneficios del progreso. Desde luego, el impulso del desarrollo a largo plazo 

exige que las parroquias reconozcan la vasta diversidad económica, social y 
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demográfica y se debe diseñar y aplicar políticas consecuentes y adecuadas a 

las realidades parroquiales. 

 

5.2.   RECOMENDACIONES 
 

· Establecer la participación ciudadana que debe conducir a procesos de 

“empoderamiento” de sectores excluidos con procesos de aprendizaje e 

información y la interlocución entre actores en conflicto, la participación se 

convierte en un canal de comunicación con la comunidad retroalimentándola 

con la información y capacitación recibida. 

 

· Se debería conformar comités de Gestión Social en las parroquias, quienes 

deberán vigilar el cumplimiento de los programas y proyectos sociales y 

rendición de cuentas que se deben institucionalizar por parte de los GAD´s 

parroquiales. 

 

· Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) deben buscar una 

estrategia en común, que permita su fortalecimiento a largo plazo, y ponerla en  

conocimiento de los moradores los lineamientos y propuestas de su gestión 

del territorio, apoyados en su estrategia.  

 

· Las autoridades parroquiales en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

deben gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los 

programas y proyectos que se necesiten para su desarrollo. 

 

· La planificación es una herramienta que permite mejorar la calidad de gestión, 

de las autoridades locales, se debería implementar un departamento de 

planificación en cada parroquia, para lograr este fin. 

 

· Un sistema de salud, educación y seguridad, organizado con suficiente 

infraestructura, invirtiendo en mantenimiento e insumos, será el inicio de un 

nuevo modelo que promueva la cobertura total de estos servicios. 

 

· En la actualidad el mundo se dirige hacia estructuras participativas, el estar 

solo ya no rinde, lo que vale es integrarse a redes de valor, en este sentido se 
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debería generar una alianza estratégica entre las parroquias de Nanegal, 

Nanegalito, Pacto y Gualea, con el fin de aumentar la eficacia y la ejecución de 

las estrategias propuestas, estableciendo una serie de objetivos comunes, 

creando un comité de gestión para llevarlos a cabo, compartiendo los 

beneficios de la alianza, estableciendo tareas y una contribución mutua y 

continua. 

 

· El Plan Nacional de Desarrollo actual tiene una vigencia hasta el año 2017, 

año en el cual se tiene que elegir un nuevo Presidente de la República, y se 

tiene que formular un nuevo Plan de Desarrollo, que tenga vigencia para los 

cuatro años de gobierno del nuevo Presidente, en este sentido los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados parroquiales deberán mejorar, corregir o validar 

la Visión formulada hasta 2020, para que sea coherente al nuevo Plan de 

Desarrollo que se apruebe. Así también los actuales vocales de los GAD´s 

parroquiales fueron elegidos hasta el año 2019, en el año 2020 inician 

funciones nuevas autoridades locales, los mismos que también deberán 

mejorar, corregir o validar la Visión formulada en esta investigación. 

 

· Los GAD´s de Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, podrían ver la posibilidad 

de formar una mancomunidad o consorcio, con el fin de obtener a través de 

estas personalidades jurídicas, los siguientes beneficios: Mejorar la gestión de 

las competencias, como: la economía, la producción, la reducción de costos 

de implementación, mantenimiento, gestión y prestación de servicios, 

reducción de trámites burocráticos, entre otros. Lograr una mayor incidencia 

política en lo referente a gestiones con el gobierno central, otros GAD´s, 

organismos internacionales de cooperación, agencias internacionales, 

universidades, y otras instituciones. Posibilita la prestación de los servicios de 

manera complementaria, considerando al territorio en su integralidad. 

Generación de cohesión territorial que permite alcanzar un acceso equitativo a 

bienes y servicios públicos. Promover el desarrollo social de forma conjunta. 

Promover la consecución de los objetivos de la planificación nacional y local. 

Fortalecer los procesos de fortalecimiento institucional. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Encuesta, entrevista y focus group 
 

 
ENCUESTA: FACTORES DE DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NOROCCIDENTE 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
NOMBRE Y APELLIDO:_____________________________ FECHA:_____________________________ 
PARROQUIA:_______________________ INSTITUCIÓN:______________________________________ 
 
1. ¿Cómo afecta la pobreza en el ámbito social y económico? 
 
2. ¿Qué factores influyen en la pobreza? 
 
3. ¿Cuál es la situación de la pobreza en la actualidad, en comparación a los años anteriores? 
 
4. ¿Cuáles son algunas de las características  de la pobreza, que pueden observarse en la parroquia? 
 
5. ¿Cómo evalúa la situación de la concentración de la riqueza en la Parroquia? 
 
6. ¿Cuáles son los principales  problemas del medio ambiente detectados en la parroquia? 
 
7. ¿Qué iniciativa cree usted, que se pueda implementar para mejorar la conducta ambiental y protección 

de la naturaleza? 
 
8. ¿Qué importancia tiene la agricultura para los hogares rurales, en la localidad? ¿Se cuenta con el 

equipamiento necesario para dichas actividades? 
 
9. ¿Qué iniciativas se deberían realizar para atraer la inversión para el establecimiento de las empresas en 

la parroquia? 
 
10. ¿Con base en las actuales condiciones sociales y de prestación de servicios, que grupos de la 

población son vulnerables? 
 
11. ¿Cómo ha cambiado la identidad cultural en los últimos años en su localidad? 
 
12. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades públicas en el fortalecimiento de la gestión del territorio? 
 
13. ¿Según su opinión qué se logra cuando se realiza una gestión abierta y participativa, como apoyo a la 

gestión de las autoridades locales? 
 
14. ¿Cómo evalúa usted la infraestructura y los servicios de salud, educación y seguridad? 
 
15. ¿Cree usted que en su localidad se trabaja para contribuir al desarrollo social con programas destinados 

a mejorar la calidad de vida de sus habitantes más desposeídos bajo qué programas operan? 
 
16. ¿Cómo es la infraestructura vial, cuáles han sido sus principales aportes? 
 
17. ¿Cómo considera el sistema de transporte en su localidad, satisface las necesidades de movilidad de 

personas y bienes? 
 
18. ¿Cómo aprecia usted el grado de conectividad en su localidad? 
 
Observaciones:________________________________________________________________________ 

Fin de la encuesta 
Gracias por su colaboración! 
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ENTREVISTA: FACTORES DE DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NOROCCIDENTE DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
         
NOMBRE Y APELLIDO:______________________________  FECHA:_____________________________ 
PARROQUIA:___________________ DIRIGENTE BARRIAL Y COMUNAL:__________________________ 
         
1. ¿Cuáles son algunas de las características de la pobreza, que pueden observarse en la parroquia? 
          
2. ¿Cómo es la infraestructura vial, cuáles han sido sus principales aportes?   
          
Observaciones:_________________________________________________________________________ 

Fin de la entrevista 
Gracias por su colaboración! 

 

 
ENTREVISTA: FACTORES DE DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NOROCCIDENTE DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
         
NOMBRE Y APELLIDO:_____________________________  FECHA:______________________________ 
PARROQUIA:________________________ VOCAL GAD:________________________________________ 
         
1. ¿Qué iniciativas se deberían realizar para atraer la inversión para el establecimiento de las empresas en la 

parroquia? 
          
2. ¿En su parroquia ha existido un proceso de descentralización verdadero, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades institucionales y técnicas del gobierno local? 
          
Observaciones:________________________________________________________________________ 

Fin de la entrevista 
Gracias por su colaboración! 

 

 
ENTREVISTA: FACTORES DE DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NOROCCIDENTE DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
         
NOMBRE Y APELLIDO:_____________________________ FECHA:______________________________ 
PARROQUIA:______________________________ TENIENTE POLÍTICO:_________________________ 
         
1. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades públicas en el fortalecimiento de la gestión del territorio? 
          
2. ¿Ha experimentado su parroquia cambios políticos, económicos, sociales y ambientales, que hayan generado 

una toma de conciencia sobre el diseño de una estrategia para el desarrollo local rural? ¿Puede usted 
describirlo brevemente? ¿Quién debe ser para usted el responsable de desarrollar la estrategia? 

          
Observaciones:________________________________________________________________________ 

Fin de la entrevista 
Gracias por su colaboración! 

 

 
FOCUS GROUP: FACTORES DE DESARROLLO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NOROCCIDENTE DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
         
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________   FECHA:_______________________ 
PARROQUIA:______________________________ PERSONAJE CIVIL:____________________________ 
         
1. ¿Conoce que dentro del ámbito local, se han hecho estudios, encuestas o investigaciones (en los años 2004 - 

2012), que permitan conocer o estimar con algún grado de confiabilidad (información tabulada o sistematizada 
por una entidad responsable), información referente a la situación del crecimiento de la parroquia? 

     
2. ¿Nos podría comentar en forma resumida, sobre los hechos e hitos históricos más importantes ocurridos en la 

parroquia? 
         
Observaciones:_________________________________________________________________________ 

Fin del Focus Group 
Gracias por su colaboración! 
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ANEXO B - Población total 
 

POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN 
NÚMERO DE PERSONAS 

Pacto Nanegalito Nanegal Gualea 

Vocales de los GAD’s 5 5 5 5 

Directores de escuela 18 7 5 7 

Rectores de colegio 3 3 1 2 

Dirigentes deportivos 4 4 4 4 

Párrocos eclesiásticos 1 1 1 1 

Dirigentes barriales, comunales 14 14 10 11 

Presidentes de ONG´s, y/o fundaciones 2 2 2 2 

Dirigentes de Asociaciones, Organizaciones y Comités 12 4 4 3 

Personajes civiles 4 4 4 4 

Tenientes Políticos 1 1 1 1 

TOTAL POR PARROQUIA: 64 45 37 40 

POBLACIÓN TOTAL: 186 
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ANEXO C - Listado de encuestados por parroquia 
 

Participante Código Lugar encuesta Parroquia Género Rol 
Humberto Reyes ENC # 1 Junta Nanegal M Vocal 
Jacobo Jiménez ENC # 2 Escuela Nanegal M Director 
Daniel Morocho ENC # 3 Escuela Nanegal M Director 
Valeria Arboleda ENC # 4 Escuela Nanegal F Directora 
María Fernanda Coello ENC # 5 Escuela Nanegal F Directora 
Alfredo Guamán Llaman ENC # 6 Colegio Nanegal M Rector 
Henry López ENC # 7 Liga Nanegal M Dirigente 
Galaliz Gavilanes ENC # 8 Liga Nanegal F Dirigente 
Roberto Ñacato ENC # 9 Iglesia Nanegal M Párroco 
Tatiana Núñez ENC # 10 Barrio Nanegal F Dirigente 
Jannet Díaz ENC # 11 Barrio Nanegal F Dirigente 
Francisco Endara ENC # 12 Barrio Nanegal M Dirigente 
Elizabeth Vallejos ENC # 13 Barrio Nanegal F Dirigente 
Sandra León ENC # 14 Barrio Nanegal F Dirigente 
Carlos Luis Pantoja ENC # 15 Organización Nanegal M Presidente 
Javier Almara ENC # 16 Comité Nanegal M Dirigente 
Javier Alejandro Muñoz ENC # 17 Comité Nanegal M Dirigente 
Iván Gómez ENC # 18 Comité Nanegal M Dirigente 
Vinicio Suntasig ENC # 19 Domicilio Nanegal M Personaje 
Patricio Cando ENC # 20 Junta Nanegalito M Vocal 
Ángela Cedeño ENC # 21 Escuela Nanegalito F Directora 
Paola Ortiz ENC # 22 Escuela Nanegalito F Directora 
Carolina Romero ENC # 23 Escuela Nanegalito F Directora 
Pavi Fuertes ENC # 24 Escuela Nanegalito F Directora 
Nelly Chano ENC # 25 Colegio Nanegalito F Rectora 
Fredy Celi ENC # 26 Liga Nanegalito M Dirigente 
Emma Arguello ENC # 27 Liga Nanegalito F Dirigente 
José Carrera ENC # 28 Iglesia Nanegalito M Párroco 
Paulina Reyes ENC # 29 Barrio Nanegalito F Dirigente 
Giorgia Verdesoto ENC # 30 Barrio Nanegalito F Dirigente 
Marlene Muñoz ENC # 31 Barrio Nanegalito F Dirigente 
Ana Curay ENC # 32 Barrio Nanegalito F Dirigente 
Saskya Gutiérrez ENC # 33 Barrio Nanegalito F Dirigente 
Leonardo Arias ENC # 34 Organización Nanegalito M Presidente 
David Ruiz ENC # 35 Comité Nanegalito M Dirigente 
Magaly Cabascango ENC # 36 Comité Nanegalito F Dirigente 
Pedro Medrano Ch ENC # 37 Comité Nanegalito M Dirigente 
Jorge Riofrio ENC # 38 Domicilio Nanegalito M Personaje 
Marco Durán ENC # 39 Junta Pacto M Vocal 
Mariano Chugchilan ENC # 40 Escuela Pacto M Director 
Ligia Cando ENC # 41 Escuela Pacto F Directora 
Andrea Félix ENC # 42 Escuela Pacto F Directora 
Jorge Ortiz ENC # 43 Escuela Pacto M Director 
Mónica Vinueza ENC # 44 Colegio Pacto F Rectora 
Iván Zambrano Chávez ENC # 45 Liga Pacto M Dirigente 
Estalin Sangucho ENC # 46 Liga Pacto M Dirigente 
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Santiago Montenegro ENC # 47 Iglesia Pacto M Párroco 
Raquel Ramos ENC # 48 Barrio Pacto F Dirigente 
Carmen Elena Ruiz ENC # 49 Barrio Pacto F Dirigente 
Teresa Muñoz ENC # 50 Barrio Pacto F Dirigente 
Flavio Manuel Oña ENC # 51 Barrio Pacto M Dirigente 
Carlos Zambrano ENC # 52 Barrio Pacto M Dirigente 
Fausto Manzano ENC # 53 Organización Pacto M Presidente 
Paulo Avilés ENC # 54 Comité Pacto M Dirigente 
José Bustillos Pico ENC # 55 Comité Pacto M Dirigente 
César Berrones ENC # 56 Comité Pacto M Dirigente 
Pedro Pilaquinga Cargua ENC # 57 Domicilio Pacto M Personaje 
Vicente Moran ENC # 58 Junta Gualea M Vocal 
Carlos Jaque León ENC # 59 Escuela Gualea M Director 
Nicole Bahamonde Armas ENC # 60 Escuela Gualea F Directora 
Virgilio Brito ENC # 61 Escuela Gualea M Director 
Teófilo Pérez ENC # 62 Escuela Gualea M Director 
Fabián Aurelio Fajardo ENC # 63 Colegio Gualea M Rector 
William Flores Nazate ENC # 64 Liga Gualea M Dirigente 
Duvan Cortez Ruiz ENC # 65 Liga Gualea M Dirigente 
Telmo Baño ENC # 66 Iglesia Gualea M Párroco 
Maritza Miranda ENC # 67 Barrio Gualea F Dirigente 
Rocío Torres  ENC # 68 Barrio Gualea F Dirigente 
Oswaldo Carrión ENC # 69 Barrio Gualea M Dirigente 
Katinka Saltos ENC # 70 Barrio Gualea F Dirigente 
Isidro Fierro ENC # 71 Barrio Gualea M Dirigente 
Alfonso Caiza ENC # 72 Organización Gualea M Presidente 
Ana María Quelal ENC # 73 Comité Gualea F Dirigente 
Wilson Sánchez ENC # 74 Comité Gualea M Dirigente 
Adolfo Collaguazo ENC # 75 Comité Gualea M Dirigente 
Eriberto Barrionuevo ENC # 76 Domicilio Gualea M Personaje 
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ANEXO D - Respuestas de la encuesta 
 

Pregunta 1: Cómo afecta la pobreza en el ámbito social y económico? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Lo que he podido notar en esta administración, es que la pobreza es un síntoma muy difícil de tratar, no solo afecta a nivel 
social, mediante la discriminación, la relegación, falta de oportunidades, en lo económico falta de los recursos suficientes para 
satisfacer las necesidades básicas en un hogar, sino también a nivel cultural, ya que las costumbres de nuestra gente no son 
tomadas en cuenta 

ENC # 2 Creación de pandillas y delincuencia, no se puede satisfacer las necesidades básicas, concentración de la riqueza 

ENC # 3 Afecta en el desequilibrio del poder, concentrando la economía en ciertos sectores que no quieren perder hegemonía 

ENC # 4 

La pobreza dentro de esta población es evidente puesto que sus habitantes sustentan su economía, en los centros de comida 
a los turistas, el alza de precios en algunos productos han obligado el incrementar el valor de los productos que expenden y 
eso ha provocado una disminución en sus ventas 

ENC # 5 
La pobreza es la situación socio-económica de la población que no puede acceder o carece de los insumos para satisfacer las 
necesidades de las personas, ya sea físicas y básicas que permitan un adecuado nivel 

ENC # 6 Falta de recursos económicos, para satisfacer necesidades del entorno social y familiar 

ENC # 7 
La pobreza en el ámbito social afecta en el sentido que las personas no pueden salir adelante, y económicamente en cuento 
no hay capacidad de ahorro para así poder crecer a nivel personal 

ENC # 8 
Afecta en el desarrollo integral de la persona inmersa en la pobreza, evitando el crecimiento en el ámbito educativo, no 
cubriendo de esta forma las necesidades básicas humanas 

ENC # 9 Afecta muchísimo pues al no haber dinero circulante, los negocios de los pocos que existen no pueden seguir adelante 

ENC # 10 
Afecta ya que debido a la pobreza no hay un desarrollo económico y social amplio, sino con limitaciones a las familias y 
carencias notables como consecuencias hay poco desarrollo escolar 

ENC # 11 Afecta al crecimiento y desarrollo de los mismos, ya que estos permiten un crecimiento 

ENC # 12 Crecimiento de la delincuencia, retroceso del desarrollo de las familias, no hay crecimiento económico de la parroquia 

ENC # 13 
Afecta en todos los ámbitos, menos capacidad económica de las familias para cubrir sus necesidades, como: alimentación, 
educación, salud, y en lo social más diferenciación entre clases sociales 

ENC # 14 
Provoca el retroceso en algunos emprendimientos iniciados a nivel de familias, o grupos de personas que buscan alcanzar un 
mejor estilo de vida 

ENC # 15 
Primero afecta en el desarrollo social y económico de la familia, causando familias disfuncionales, y por ende ha aumentado la 
delincuencia 

ENC # 16 
Afecta al no poder acceder a los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado 
nivel y calidad de vida, tales como: alimentación 

ENC # 17 
En al ámbito social incrementa la delincuencia, tráfico de drogas, prostitución y otros, por ende el factor económico se ve 
afectado en la reducción del turismo por factores de inseguridad 

ENC # 18 Debido a no tener para solventar las necesidades básicas, se incrementa la delincuencia, la violencia y la drogadicción 

ENC # 19 La desigualdad económica hace que exista desigualdad social, por ende crece la delincuencia y la inseguridad 

ENC # 20 

Para mí la pobreza es un tema importante por el gran impacto que genera en la población, lo observamos en todo lugar y 
momento, los llamados pobres tienen limitado acceso a los servicios básicos que son necesarios para desarrollar una vida 
digna y necesarios para subsistir, esto engloba lo social, económico y cultural 

ENC # 21 
Escases de trabajo en el sector, falta de políticas sociales y afectivas, incrementando el desarrollo en la parroquia, barrios, más 
no en familias 

ENC # 22 

En el ámbito social genera desórdenes en la sociedad debido a la carencia económica lo cual provoca alcoholismo, 
drogadicción e incluso suicidios, y en la economía de una parroquia que posee una gran pobreza, no permite que alcance un 
nivel de estabilidad lo que se refleja en la sociedad 

ENC # 23 
Incluye una privación de acceso a servicios como la educación, mercados, sanidad, y esto puede afectar a un problema social, 
como la impotencia, la falta de espíritu 

ENC # 24 
Existe un alto grado de desórdenes sociales en la comunidad que incluyen el alcoholismo, robos, riñas, en el aspecto 
económico obviamente se muestran necesidades para las comunidades 

ENC # 25 
Se incrementa el desempleo, el congelamiento de los salarios y el aumento de los precios de los alimentos básicos de 
consumo, en el ámbito social el aumento de la delincuencia e inseguridad social 

ENC # 26 
En el sector a causa de la pobreza se ha producido discriminación social, hay pobres, medianamente pobres, personas 
acomodadas y ricos, estos últimos son pocas familias y tienen el control de muchas extensiones de tierra 

ENC # 27 Afecta en cuento a la falta de educación, de alimentos y problemas en la salud 

ENC # 28 Socialmente afecta en el crecimiento de delitos contra la propiedad, al no poder complacer sus necesidades básicas 

ENC # 29 
La manera como la pobreza afecta a estos sectores es la migración a las ciudades grandes en busca de mejores oportunidades 
de trabajo, y por ello se produce el desmembramiento de las familias 

ENC # 30 

Ámbito social: la pobreza se mide por una media, los que están por encima de esta media son acomodados, y los que están 
por debajo son los llamados pobres. Ámbito económico: los niveles de pobreza se delimitan a un ingreso mínimo vital, es decir 
esto afecta y lleva al robo, alcoholismo, prostitución 

ENC # 31 
Afecta de una manera indignante, ya que no es justo que los grandes millonarios concentren tanta la riqueza en sus manos, 
sin dar oportunidades a los demás para que se superen 

ENC # 32 En no aprovechar los recursos naturales que se posee en un 100% 
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ENC # 33 
Afecta porque se incrementa la delincuencia, la miseria, la insalubridad, y menor el crecimiento como parroquia, no hay 
dinero para comprar la comida, no hay empleo 

ENC # 34 
Afecta mucho en lo social las personas no tienen las mismas oportunidades que los demás, no tienen acceso a educación, por 
ejemplo, en lo económico no se tiene el dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas, hay pobreza en Nanegalito 

ENC # 35 
Un país subdesarrollado va a tener una sociedad retrasada intelectualmente lo cual incide directamente en la economía de un 
país y por ende repercute en las parroquias más pequeñas como la mía 

ENC # 36 
La pobreza genera gastos al estado a nivel de la salud, y no ayuda a progresar a la zona, por falta de gente preparada 
académicamente, socialmente la gente pobre es relegada esto es real no solo en mi parroquia sino en todos lados 

ENC # 37 
En el ámbito social la pobreza genera robo, mendicidad e insalubridad, en el aspecto económico afecta al desarrollo de la 
parroquia y aleja las inversiones 

ENC # 38 

Como morador viejo que soy de la parroquia puedo opinar lo siguiente: en lo social hay discriminación para la gente pobre, 
desigualdad de oportunidades y delincuencia. En lo económico concentración de compra venta de bienes y del poder 
adquisitivo de la gente 

ENC # 39 
Afecta en la educación, salud de las personas, en la desnutrición y analfabetismo, en este sector además la migración que 
hace que las personas salgan del pueblo 

ENC # 40 
En lo social hay discriminación por parte de los que más tienen, en lo económico al no tener la gente dinero para satisfacer sus 
necesidades, repercute en el crecimiento de la parroquia 

ENC # 41 
En el ámbito social la mala educación, delincuencia organizada, tráfico de personas, en lo económico falta de recursos reales 
para satisfacer las necesidades de las familias 

ENC # 42 
Ámbito social: discriminación social, delincuencia, prostitución, analfabetismo. Ámbito económico: se concentra la riqueza en 
pocas manos y el poder de ordenar y disponer 

ENC # 43 
Esto genera depresión social, incremento de la delincuencia y la mendicidad, sin contar con los problemas de salubridad, las 
fuentes de empleo no satisfacen los requerimientos de la población, entre otros 

ENC # 44 

Diferencia de clase sociales hay discriminación, los derechos de las personas no son los mismos, esto en el ámbito social, y en 
lo económico veo que afecta a los servicios de salud, la educación, la vida en sí de las personas no tienen oportunidades y si 
las tienen son distintas 

ENC # 45 
En lo social afecta al desempleo, la delincuencia, las drogas, en lo económico a falta de empleo la gente no tiene dinero para 
comprar comida, ropa, etc. 

ENC # 46 
La pobreza afecta en lo social toda vez que no existe una equidad entre las personas de clase alta, media y baja, y en lo 
económico afecta al nivel bajo toda vez que el salario básico no cubre las necesidades de las personas 

ENC # 47 De manera directa a los más pobres, y dentro de este grupo están los niños, los ancianos y la gente con discapacitados 

ENC # 48 
Afecta mucho ya que las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, que les permita un adecuado nivel de vida, 
como la alimentación, vivienda, la educación 

ENC # 49 

La pobreza afecta el ámbito social porque se generan muchas necesidades en cuento a la alimentación, vivienda, vestido, que 
son limitados por el ingreso que tienen cada persona, y económico a mayor pobreza más gente no cubre sus necesidades pues 
no les alcanza su salario 

ENC # 50 
La pobreza afecta en la desigualdad que existe entre pobres y ricos, en lo social hay discriminación y menosprecio, en lo 
económico falta de recursos para cubrir sus necesidades 

ENC # 51 
La pobreza es un círculo vicioso que además de tener efectos graves sobre la calidad de vida, afecta directamente al 
crecimiento social y económico  

ENC # 52 
Falta de oportunidades de estudio y por ende repercute en el subempleo, descremación por esta razón, y no hay dinero para 
comprar todo lo necesario, es una realidad en Pacto 

ENC # 53 
En lo social a los pobres se los discrimina solo porque no tienen dinero, en lo económico es bastante malo ya que al no contar 
con ingresos no se puede satisfacer las necesidades de las familias 

ENC # 54 

La pobreza si es un problema estructural que todas las sociedades la sufren, en el aspecto social hay discriminación y 
desprecio a la población de bajos recursos económicos, en el aspecto económico repercute directamente en el poder 
adquisitivo que tienen las familias para cubrir sus necesidades  

ENC # 55 
Social: la gente pudiente abusa de la población pobre, no hay liquidez para mantener una vida digna. Económico: menos 
impuestos para el estado, menos ingresos para los negocios, no hay quien compre 

ENC # 56 

La pobreza es un problema de la ineficiencia de los gobiernos en distribuir los ingresos de una manera adecuada, es quien se 
perjudica porque tiene menos ingresos de impuestos, ciudadanos sin anhelos de superación, conformistas, la mediocridad es 
un síndrome de la pobreza 

ENC # 57 

Las desigualdades sociales son extremas entre pobres y ricos, los unos descrinan a los otros solo por ser pobres, los otros 
quieren lo que tienen los ricos y es una pelea de clases, en lo económico me puso difícil, creo que la falta de empleo es lo peor 
que existe, ya que sin ello no se tiene dinero para llevar comida a la casa 

ENC # 58 
La falta de equidad económica en los pobladores de la parroquia de Gualea ha afectado en la desigualdad y necesidad de 
atender a los grupos de mayor vulnerabilidad como son los ancianos y los discapacitados 

ENC # 59 
En el ámbito social afecta porque no se toma en cuenta y son discriminados la pobreza afecta en el ámbito económico, es al 
no haber buenos recursos impide un buen desarrollo individual y como país   

ENC # 60 

En la parroquia de Gualea, la pobreza es un problema de antaño, día a día con el esfuerzo de cada uno de los actores 
gubernamentales, se ha ido erradicando y mejorando la situación, los pobres son discriminados, no tomados en cuenta, 
relegados, no tienen el suficiente poder económico ni para cubrir sus necesidades peor para formar parte de grupos de tomas 
de decisiones 

ENC # 61 

Al considerarse pobre se siente relegado, temeroso de opinar, no tiene iniciativas, se siente preocupado por cubrir sus 
necesidades. La pobreza afecta el poder de compra que tiene la gente, las personas que viven en esta situación no viven, 
sobreviven 
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ENC # 62 
En el tema social los ricos son apáticos con la gente pobre, falta de oportunidades de recreación, de inserción política, en el 
tema económico lo de siempre al no tener empleo no tienen dinero para compra alimentos y mantener a su familia 

ENC # 63 
El aspecto social no son tomados en cuenta, son explotados, económico abuso en aprovecharse de las circunstancias para 
hacerles trabajar por un menor sueldo y a veces no les pagan por su trabajo 

ENC # 64 
Aspecto tipo social: menosprecio, abuso, desconfianza, apatía. Tipo económico: no hay empleo, no hay recursos, y no hay 
educación. Esto es lo que sufren nuestros pobres en nuestra parroquia  

ENC # 65 

Los gobiernos centrales deberían preocuparse de solucionar esta dolencia del ser humano, cuando necesitan los votos los 
abrazan, los adulan y hasta sacan provecho de su miseria, cuando deberás mismo ellos son los pobres de corazón porque no 
se duelen de nuestra gente 

ENC # 66 

Como religioso pienso que la gente no está aquí para sufrir social ni económicamente, la distorsión que existe es por culpa de 
los gobernantes, ya que se enriquecen con la podredumbre que trae consigo la pobreza, es una verdadera realidad en esta 
zona y en todo lado 

ENC # 67 
En esta parroquia por estar alejada la pobreza se ve marcada ya que la división social es evidente con la riqueza en pocas 
manos y los pobres caen en la delincuencia 

ENC # 68 
No solamente afecta la pobreza en el aspecto social y económico (clases sociales, viviendas, alimentación, vestidos, 
educación), sino también en lo cultural, tales como: lo espiritual, la moral, la ética, el respeto 

ENC # 69 
La sociedad se ha degrado muy rápido, existe individualismo, ya no hay solidaridad, lucha de clases y hasta racial, muchos 
religiones pocos entendimientos, no hay libertad, no hay justicia, no hay empleo, y por ende no hay recursos para subsistir 

ENC # 70 

En lo social todo se relaciona con la capacidad que tiene la gante de aceptarse y vivir en armonía, cosa que no existe, en lo 
económico al no haber trabajo, la gente no tiene dinero para comprar, y al no tener para comprar no hay ingresos para el 
estado en impuestos 

ENC # 71 
El desarrollo de las comunidades no florece, hay menos servicios, mayor desempleo, menos ingresos, no hay acceso a la salud, 
educación y peor aún a la justicia 

ENC # 72 

En frente de la pobreza, los principios de igualdad y equidad se transforman en formas de desigualdad, la repercusión en lo 
económico en los pobres es la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, en otras palabras no hay dinero, y 
si no hay dinero no hay impuestos para el estado 

ENC # 73 Social las necesidades básicas no pueden ser satisfechas, económico no se puede cubrir la canasta básica de productos  

ENC # 74 
No hay ingresos, no hay salud, no hay bienestar, hay discriminación, no son tomados en cuenta, no pueden trabajar, vienen 
las enfermedades, la corrupción es agobiante, caemos en manos de la delincuencia 

ENC # 75 
Son tantas cosas que puedo decir pero lo más importante es que el crecimiento familiar económico se detiene y el bienestar 
social se desarticula 

ENC # 76 
Debido a esto, las consecuencias psicológicas de las personas son devastadoras, no hay incentivos y la organización social 
familiar se minimiza se concentra la riqueza en pocas manos en detrimento de la mayoría 

 

Pregunta 2: Qué factores influyen en la pobreza? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Los principales las resumo a continuación: la corrupción, la mala distribución de las obras y servicios, la falta de empleo, 
remuneraciones muy bajas, precarización de la relación laboral 

ENC # 2 Falta de educación, falta de fuentes de empleo, alta dependencia de la agricultura 

ENC # 3 La ignorancia y el desempleo, hacen que la pobreza vaya diezmando a la población 

ENC # 4 El incremento en los productos que los comerciantes utilizan para sus negocios 

ENC # 5 
A la educación, al analfabetismo, problemas de salubridad, problemas de tierras, invasiones y problemas migratorios, alta 
dependencia a la agricultura 

ENC # 6 Económico, empleo, servicios básicos, educación, salud, vivienda, alimentación, vialidad 

ENC # 7 
Los factores principales sería la falta de educación, drogas, y la falta de interés personal de cada persona por dedicarse a salir y 
luchar día a día por superarse 

ENC # 8 
Analfabetismo, problemas de salubridad, problemas de tierras, invasiones territoriales y problemas migratorios, alta 
dependencia en la agricultura, problemas gubernamentales 

ENC # 9 Falta de educación, el consumo generalizado del alcohol, falta de fuentes de trabajo 

ENC # 10 El desempleo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol 

ENC # 11 Social, económico, educativo cultural 

ENC # 12 
Falta de fuentes de trabajo, falta de oportunidades de estudio, afecta también al desequilibrio económico que tienen las 
familias locales 

ENC # 13 La falta de poder adquisitivo, la educación, una buena infraestructura, mejores servicios públicos 

ENC # 14 El desempleo, bajos niveles de instrucción, no tener acceso inmediato y oportuno a servicios como: salud y educación 

ENC # 15 Familias disfuncionales, un país subdesarrollado, falta de educación 

ENC # 16 Analfabetismo, problemas de salubridad, los problemas climáticos 

ENC # 17 La falta de empleo, la inestabilidad económica 

ENC # 18 El desempleo, la falta de educación y la salud 

ENC # 19 La ignorancia, la apatía, la corrupción, problemas migratorios y el analfabetismo 

ENC # 20 
La desigualdad socio-económica de la población, una democracia carente de realidad, los estudios que directamente afecta en 
las oportunidades que tienen los ciudadanos para conseguir un trabajo digno 

ENC # 21 Falta de estudios, incremento de adolescentes, menos políticas sociales y culturales 

ENC # 22 El analfabetismo, los problemas de salubridad, los problemas de tierras, las invasiones territoriales y los problemas migratorios  
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ENC # 23 
La ignorancia, por la falta de educación, enfermedades, corrupción, debido a la extrema desesperación por satisfacer las 
necesidades básicas  

ENC # 24 El analfabetismo, los problemas de salud, la desnutrición, la mendicidad 

ENC # 25 
Limitada participación ciudadana, conlleva a poca accesibilidad a los servicios básicos, un modelo de producción extractivista 
primario 

ENC # 26 
En esta zona podría decirse la falta de escolaridad, accesibilidad, etnia, inmigración (personas de otras parroquias que vienen a 
probar suerte) 

ENC # 27 Analfabetismo, problemas de salubridad, corrupción gubernamental 

ENC # 28 La mala distribución de la riqueza, la falta de educación, la falta de empleo 

ENC # 29 
El analfabetismo, problemas de salubridad, problemas de tierras (invasiones), poco acceso a los servicios básicos para el ser 
humano 

ENC # 30 
Hay varios factores que influyen en la pobreza como la alimentación, vivienda, educación, salud, empleo, problemas de tierras, 
invasiones territoriales y problemas migratorios, problemas de clima y prostitución 

ENC # 31 La falta de educación, no existen las suficientes fuentes de trabajo, la pobreza 

ENC # 32 
Falta de incentivos económicos por parte del estado para la inversión, falta de cultura económica y de inversión, la falta de 
cultura ambiental 

ENC # 33 La falta de educación, hay pocas fuentes de empleo en la parroquia, el subempleo ha crecido drásticamente 

ENC # 34 Bueno en mi parroquia hay desigualdad en los ingresos económicos, la falta de educación, la falta de fuentes de empleo 

ENC # 35 
En mi parroquia son algunos los factores que se relacionan con la pobreza como son: el analfabetismo, los gobernantes 
corruptos, los problemas en la salud, factores de la naturaleza que afectan a los cultivos, entre otros 

ENC # 36 
Me consta que en Nanegalito el factor más importante es la falta de educación nuestros hijos llegan solo hasta el bachillerato y 
no siguen la universidad, esto trae pobreza 

ENC # 37 Los principales factores creo yo que son el desempleo y el analfabetismo 

ENC # 38 

El analfabetismo, problemas de salubridad, problemas de tierras, invasiones territoriales, y problemas de migración de la gente, 
alta dependencia de la agricultura, cambios climáticos, los problemas que tienen los gobiernos locales, las competencias 
deficientes de nuestras autoridades 

ENC # 39 La falta de educación, el alcoholismo, la falta de recursos económicos, la falta de plazas de trabajo 

ENC # 40 
Creo que es la falta de fuentes de trabajo, la mala economía del país que repercute directamente en las zonas rurales más 
pequeñas como es la Parroquia de Pacto  

ENC # 41 El analfabetismo, la insalubridad, la falta de empleo, la falta de seguridad, entre otros 

ENC # 42 Estos factores son: el analfabetismo, los problemas de salud, la migración, hasta los problemas que tiene el gobierno afecta 

ENC # 43 
La mala distribución de la riqueza en la parroquia, las políticas sociales mal elaboradas, la no existencia de la participación 
ciudadana 

ENC # 44 
La educación que se puede obtener, la salud que se vuelve un privilegio no una necesidad de una persona, el desempleo es un 
factor muy importante 

ENC # 45 Bueno es primero la falta de empleo, el alcoholismo, el consumo de las drogas, y la mendicidad 

ENC # 46 La corrupción, el medio ambiente, el analfabetismo, la falta de oportunidades 

ENC # 47 Factores políticos, socioeconómicos, culturales, de salud 

ENC # 48 La falta de oportunidades laborales, la falta de escolaridad, la influencia de malas personas en gente de bien 

ENC # 49 El desempleo, la inflación, la inadecuada distribución de la riqueza 

ENC # 50 El analfabetismo, los problemas de salubridad, los problemas migratorios 

ENC # 51 Falta de empleo, falta de nuevas empresas, falta de emprendimientos y creación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible 

ENC # 52 No educarse, falta de empleo, la falta de planificación familiar 

ENC # 53 
La falta de oportunidades de trabajo es la más importante, ya que si no se tiene dinero la gente roba, la despreocupación de las 
autoridades, entre otros 

ENC # 54 
La falta de políticas del buen común (económico, social y gubernamental) por parte de los gobiernos, enfocadas en ayudar a los 
más necesitados, de ellos depende en erradicar la pobreza en especial en nuestro sector 

ENC # 55 
La falta de inversión por parte del estado para crear fuentes de empleo, la corrupción gubernamental, los malos servicios 
públicos  

ENC # 56 
Los factores como mencione en la pregunta anterior es la ineficiencia del estado en la administración de la riqueza, de ahí nace 
todo lo malo que le sucede a los ciudadanos 

ENC # 57 El analfabetismo, la corrupción del gobierno, los problemas del clima, la migración poblacional, algo así 

ENC # 58 
La insuficiencia de ingresos económicos, falta de fuentes de trabajo, carencia de derechos, libertades, y falta de comercios y 
turismo 

ENC # 59 Los factores que influyen en la pobreza empieza por familias disfuncionales, la falta de educación, la falta de empleo 

ENC # 60 
Como educadora el factor principal que influye en la pobreza es la falta de oportunidades, como el empleo, la educación, sin 
estos dos temas básicos la gente no puede tener oportunidades en su futuro  

ENC # 61 
Los factores de la corrupción de los funcionarios del estado, la mala distribución de la riqueza, la falta de oportunidades 
laborales a la gente sin educación, la posesión de la tierra 

ENC # 62 

Los factores que influyen en la prevalencia de la pobreza en nuestro sector, es la falta de aseo en las viviendas, las 
enfermedades catastróficas, a falta de preocupación de los gobernantes, la dependencia de las dadivas que reciben del 
gobierno 

ENC # 63 
Los desastres naturales, la caridad que se vuelve esencial para ciertas familias, la corrupción el desvió de recursos a bolsillos 
privados, el engaño para sacar réditos de la gente necesitada 
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ENC # 64 

Uno de los principales problemas que influyen en la pobreza, es la corrupción que galopa entre nuestros gobernantes, esto da 
lugar a que los recursos asignados para subsanar este síntoma, sean desviados para provecho y enriquecimiento propio, dejan 
de lado las necesidades de las comunidades 

ENC # 65 

La falta de planificación en la distribución de los recursos, la total despreocupación que tienen los políticos por mejorar la 
situación, la falta de apoyo a las iniciativas de crecimiento, la educación considerada como una necesidad más no como un 
requerimiento  

ENC # 66 

La corrupción creo yo que es la primordial afectación al ser humano, y es la consecuencia de la idiosincrasia de nuestra gente, 
embolsillarse todo y sacarle provecho a los demás, la Iglesia ha tratado de ayudar en este sentido pero no hemos sido tomados 
en cuenta 

ENC # 67 
La insalubridad es determinante, ya que hay muchos animales callejeros, poca atención en la salud, consumo de drogas, poca 
atención de los habitantes 

ENC # 68 
El factor que influye más en este tema de la pobreza en mi parroquia de Gualea, es la falta de oportunidades que tiene la gente, 
para conseguir un trabajo, ver donde vivir, su relaciones interpersonales 

ENC # 69 La corrupción de nuestros gobernantes, la ignorancia y el irrespeto a las leyes, la falta de educación 

ENC # 70 En Gualea sufrimos de una asistencia sanitaria deficiente, las enfermedades graves, los conflictos entre barrios 

ENC # 71 
La sombría situación de la pobreza es influenciado por los malos hábitos que tiene la gente para no lograr sus objetivos de 
superación y bienestar, amparado por un gobierno corrupto y falto de gobernabilidad 

ENC # 72 El subempleo y la falta de oportunidades para conseguir un trabajo estable 

ENC # 73 Los ciudadanos que son demasiados pobres para lograr una escolaridad adecuada que les permita lograr cumplir con sus metas 

ENC # 74 
La mala distribución de las obras y servicios por parte de los gobiernos locales, cantonales, provinciales y centrales, el descuido 
que tienen las autoridades para superar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos 

ENC # 75 
Para mi parecer es el factor de marginación que tienen ciertos grupos de la sociedad, y también el cambio de clima que 
actualmente está de moda hoy en día, esto trae más pobreza a la parroquia 

ENC # 76 La esperanza de vida puede ser, pocas oportunidades educacionales, inadecuado cuidado de la salud 
 

Pregunta 3: Cuál es la situación de la pobreza en la actualidad, en comparación a los años anteriores?  

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

El gobierno central a través de su plataforma ministerial y en colaboración con el gobierno parroquial en Nanegal, han tratado 
de mejorar la situación de nuestra gente, dotándoles en lo posible de un empleo que satisfaga sus requerimientos, con esta 
actividad lo que se ha visto que ha bajado el nivel de pobreza 

ENC # 2 la pobreza ha disminuido porque hay acceso a servicios básicos 

ENC # 3 
El auge económico que tubo nuestro país, hizo que el país se vaya confiando del precio del petróleo y ahora la crisis esta 
apremiante 

ENC # 4 
En los últimos años el poder adquisitivo ha disminuido en los habitantes de este poblado, por las siguientes razones: 1) 
excesivos impuestos que ha provocado un impedimento a la hora de tecnificar las microempresas 

ENC # 5 
Ha mejorado un poco, pero lo que es la producción agrícola a menorado, la educación sigue siendo un factor muy importante, 
ya que no todos pueden acceder por los recursos 

ENC # 6 La situación de la pobreza no ha mejorado hasta la actualidad, sigue en el mismo nivel que el año anterior 

ENC # 7 
En la actualidad se denota que la pobreza ha disminuido un poco, en cuanto a los proyectos de ayuda y capacitaciones a las 
personas a fin de tener una economía estable 

ENC # 8 
Aparentemente ha disminuido la pobreza en relación a años anteriores, en el año 2000 la taza era de 63,5% y para el año 2015 
el 37.1% 

ENC # 9 Ha disminuido pero solo en un 10% 

ENC # 10 
Es diferente debido a que las personas han cambiado de mentalidad y buscan salir adelante para beneficio de sus familias, lo 
malo es la explotación laboral que existe 

ENC # 11 La pobreza en la actualidad está en un porcentaje menor en comparación a otros años de gobierno 

ENC # 12 Al parecer ha disminuido un poco, ya que se ve inversión del estado en fomentar fuentes de oportunidades laborales 

ENC # 13 Sigue igual de complicada, la falta de estabilidad laboral, y mejores fuentes de trabajo, afecta mucho 

ENC # 14 
Aparentemente ha disminuido por la implementación de algunos proyectos sociales, pero que han hecho que parte de la 
población no explote sus capacidades y estén a espera de un bono beneficios por parte del gobierno 

ENC # 15 Ha aumentado ya que existe más pobreza 

ENC # 16 Las estadísticas demuestran que en la parroquia la pobreza está disminuyendo año tras año 

ENC # 17 Se ha visto reducido pero aún se mantiene en niveles altos 

ENC # 18 Se puede observar que se mantiene, siguen habiendo problemas sociales que se evidencian 

ENC # 19 
La migración interna de las zonas rurales a las urbanas, hace que se incremente los niveles de pobreza en las afueras de las 
grandes ciudades, caso que se incrementa con el pasar de los años 

ENC # 20 

Puedo argumentar que la pobreza es una forma de vida que puede surgir como respuesta al limitado acceso a los recursos 
para satisfacer las necesidades básicas de nuestra gente e inciden directamente en la calidad de vida, lo que puedo decir es 
que sigue igual no ha cambiado para nada en Nanegalito 

ENC # 21 Si ha existido una mejora en el desarrollo, en cuento a la educación, la salud y la viabilidad 

ENC # 22 
En base a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, del año 2014, disminuyó del 17,74% en 2013, al 16,75% en 
el año 2014, referente a la pobreza urbana rural 

ENC # 23 
En base a la encuesta nacional del empleo, desempleo y subempleo de marzo de 2014, ha disminuido del 17,79% al 16,75% la 
pobreza urbana de la parroquia 

ENC # 24 Existe un alto índice de extrema pobreza, y un índice medio de pobreza 
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ENC # 25 
Existe una superación en la pobreza pero aunque las instituciones públicas se esfuerzan por dar un servicio de calidad, aún 
carecen de políticas públicas incluyentes 

ENC # 26 Ha disminuido, sin embargo se mantienen grupos pequeños que han podido surgir por las causas intencionalmente anotadas  

ENC # 27 Se ha agudizado, es algo crónico, es una forma de vida en todos los estratos sociales 

ENC # 28 
No ha tenido cambios muy alentadores, se puede observar que está disminuyendo, pero sus rezagos todavía son notorios  y se 
necesita de mayor trabajo, como la educación 

ENC # 29 
No ha existido mayor cambio, los pobladores siguen manteniendo el status quo, con sus labores agrícolas por parte de la 
población 

ENC # 30 
La pobreza aún no hay equidad total, claro que puede haber cambiado en varios aspectos como la educación, pero aún existen 
varias familias pobres que carecen de recursos, es decir no hay un equilibrio 

ENC # 31 Pienso que lo mismo o quizá peor, por supuesto que se han cerrado tantas plazas de trabajo perjudicando a nuestra gente   

ENC # 32 Si ha mejorado por cuanto hay un sinnúmero de negocios en la parroquia, pero solo en ese sector 

ENC # 33 
Ha disminuido notablemente ya que los programas de ayuda del gobierno parroquial, más el empoderamiento de los 
miembros familiares en cuanto a la separación ha ayudado a mejorar sus carencias de vida 

ENC # 34 No ha cambiado en nada, la pobreza sigue y seguirá existiendo, se debe propender a crear fuentes de empleo  

ENC # 35 
Nanegalito se ha caracterizado por mejorar en este aspecto, pero aún se mantiene el dominio de ciertos grupos, los cuales 
tienen todo y otros nada, el porcentaje de pobres es alto todavía 

ENC # 36 
Veo todavía mucha gente pidiendo limosna en especial los fines de semana a los turistas, será por costumbre de la gente, pero 
sigue sin cambiar 

ENC # 37 
Como dirigente del barrio La Armenia, puedo decir que el margen de pobreza en la parroquia aparentemente se ha reducido, 
veo un poco más de gente necesitada 

ENC # 38 
Vemos que se ha reducido la pobreza extrema en comparación de los años anteriores, en el año 2016 debido a la crisis que 
tiene el país se aumentaría el desempleo esto trae consigo pobreza de nuestra gente 

ENC # 39 En la actualidad hay más pobreza, ya que hay diferencia entre pobres y ricos 

ENC # 40 
En pacto se ha reducido un poco en comparación a los años anteriores, como educador veo, que hay más niños que acuden a 
la escuela, y padres que pueden lograr conseguir un trabajo  

ENC # 41 
Igual pienso yo que los años anteriores, aunque cabría mencionar que la nueva constitución del 2008, ha incluido entre sus 
políticas del estado erradicar la pobreza, la junta parroquial debería preocuparse por ello 

ENC # 42 A comparación de años anteriores pienso que ha disminuido el nivel de pobreza en la parroquia 

ENC # 43 
Hasta el año pasado fue del 20,7% manteniéndose el nivel más bajo de la pobreza en la parroquia, en este año se han 
generado desempleos y por ende ha crecido la pobreza el porcentaje no estoy seguro pero creo que ha crecido 

ENC # 44 

El conformismo veo yo en la parroquia, son las posibilidades y los beneficios que otorga el gobierno, esto realiza y hace que la 
gente se vuelva más vaga, más conformista, antes se tenía que trabajar más fuerte para satisfacer las necesidades básicas, hoy 
veo que no es así 

ENC # 45 
Cada vez las familias de la parroquia tienen menos poder adquisitivo, las clases medias están volviéndose pobres a causa de las 
políticas del gobierno 

ENC # 46 
Se ha incrementado el costo de la canasta básica versus el salario básico unificado, esto quiere decir que los que ganan dicho 
salario están cada vez más pobres 

ENC # 47 En aumento ya que sigue habiendo gente en la parroquia que no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas 

ENC # 48 Es más alta ya que se evidencia mayor cantidad de personas sin empleo y niños trabajando en las plantaciones de caña 

ENC # 49 Para mi sigue igual como en los años anteriores, muchos pobres y pocos ricos 

ENC # 50 
Sigue igual no ha cambiado mucho, siguen muriendo los niños por desnutrición, las viviendas no tienen agua potable y luz 
eléctrica 

ENC # 51 
La pobreza en la actualidad ha disminuido, de acuerdo a lo que menciona el gobierno, pero en realidad parece que no ha 
cambiado mucho, la pobreza sigue latente 

ENC # 52 
Se ha disminuido creo yo, no se observa a personas que siempre estaban rondando el parque toman licor de caña, y pedían 
dinero al transeúnte 

ENC # 53 Sigue igual aunque se diga que ha mejorado, sigo viendo personas sin trabajo, hogares humildes, niños sin educación 

ENC # 54 
No ha cambiado en lo absoluto, peor con esta crisis gubernamental, que nos ha pegado mal a todos, no hay plata para 
contratar a nadie, en Pacto hay trabajo en la agricultura y ganadería pero sus salarios son bien bajos 

ENC # 55 
Si ha mejorado, con la inversión en infraestructura que está haciendo el estado, en carreteras, centros de salud y de educación 
se han creado fuentes de empleo, que han dado trabajo a muchos de nuestros pobladores que antes no lo tenían 

ENC # 56 

En la parroquia se ha visto mejoras, muchas familias se han sacrificado apoyando a sus hijos en los estudios superiores, estos a 
la vez han sido los que han ayudado a sus padres a surgir y mejorar su calidad de vida, pero todavía tenemos mucha gente que 
no ha podido surgir como los demás 

ENC # 57 
Lo que he podido palpar es la exclusión social que tienen los pobres en los asuntos primordiales de la parroquia, no son 
tomados en cuenta, sigue igual para mi 

ENC # 58 
La falta de actividades e iniciativas productivas en el sector privado, poco acceso a la competitividad en productos 
ecuatorianos 

ENC # 59 La situación de la pobreza en la actualidad ha disminuido en comparación con los años anteriores 

ENC # 60 
Estoy un poco desinformada en cuento a los porcentajes, pero sí puedo decir que si ha bajado, ya que veo que existen más 
alumnos en mi clase, esto da a creer que nuestra gente está superando las líneas de pobreza 

ENC # 61 

Gualea estaba fragmentada hace muchos años atrás en tres haciendas, vino la reforma agraria y se partió la tierra aparecieron 
los guasipungueros, los cuales se despreocuparon de mantener activa la tierra, de no educar a sus hijos, esto conllevó a que 
año tras año, la pobreza se mantenga sin que se haya buscado soluciones 

ENC # 62 No ha cambiado absolutamente nada, seguimos teniendo pobres sin acceso a los servicios necesarios, en la parroquia 
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ENC # 63 
Ha mejorado veo menos pobreza en la parroquia, me doy cuenta que asisten más jóvenes al colegio, es una buena indicación 
de mejora  

ENC # 64 
No he visto cambios en la situación de la pobreza en la parroquia, siguen habiendo pobres, y creo que se ha incrementado un 
poco más por la crisis que atraviesa el estado 

ENC # 65 
Gualea considerada parroquia de gente trabajadora y honesta, pero su lado oscuro es la pobreza que existe en nuestros 
barrios, la miseria en la que viven nuestros hermanos, sigue igual para mi 

ENC # 66 

Ahí está las consecuencias de no ahorrar para tiempos difíciles, pensaron que toda la vida iba el árbol a dar frutos, pero si no lo 
riegan, no lo cuidan, quitan la maleza, y no lo abonan, este se muere, creo por lo que veo que estamos volviendo a tiempos 
donde la gente pedía comida y no limosna 

ENC # 67 
Ha disminuido considerablemente ya que no encontramos tanta mendicidad como antes, pero si se ha incrementado la 
inseguridad 

ENC # 68 

Hasta el año anterior 2014, me parece que íbamos bien superando un poco este malestar, pero con la crisis del gobierno, la 
falta de inversión en obras, la corrupción, ha hecho que los ingresos de las personas baje, la gente de Gualea no puede 
conseguir rápido un trabajo, por esas circunstancias me parece que se ha ahondado más la situación de la pobreza 

ENC # 69 Ha desmejorado este año, ha crecido el índice de pobreza en nuestro sector  

ENC # 70 Para mí que sigue igual, ni ha mejorado peor aún ha disminuido, sigue habiendo miseria en mi linda parroquia 

ENC # 71 
La pobreza en comparación al año anterior 2014 que fue del 24,55%, este año bajo al 24,12%, no ha bajado mucho pero bajo 
según el INEC 

ENC # 72 
La situación actual de la pobreza en la parroquia, parece que sigue igual como en los años anteriores, sigo viendo gente 
necesita de trabajo, que no tiene para comer, es un caso real 

ENC # 73 
Padres que han tenido que migrar a otros países en busca de mejores oportunidades de vida, dejando a sus hijos solos, y estos 
han sido olvidados, por esta razón la pobreza seguirá como siempre agobiando a los más necesitados 

ENC # 74 

El porcentaje de gente pobre en nuestra localidad como en todos lados, pasó del  37,6% en 2006 a  23,7% en la actualidad, 
según las cifras ha bajado, pero no creo en las cifras del gobierno, en carne y hueso seguimos igual que siempre, mucha gente 
pobre en especial en los sitios más alejados 

ENC # 75 
Que diré pues mi señor, casi estoy un poco desconectado de esta realidad, pero por lo que puedo ver en mi barrio y la 
parroquia, un poco al parecer ha bajado en porcentaje de pobres ya existen más ayudas por parte del gobierno 

ENC # 76 Vea eso de mejorar y todos estar conformes no existe, hay gente pobre y seguirá habiendo por siempre 
 

Pregunta 4: Cuáles son algunas de las características  de la pobreza, que pueden observarse en la parroquia? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Todavía existe gente muy necesitada, que no logra satisfacer su necesidad de alimentación, educación, vivienda, vemos 
ciudadanos trabajando por un salario muy bajo, porque no tienen mayores oportunidades por su nivel educativo 

ENC # 2 Falta de vivienda, falta de tecnología 

ENC # 3 Desempleo y subempleo, falencias en servicios básicos, desinformación de la población 

ENC # 4 
La reducida economía de sus habitantes, provoca un bajo emprendimiento empresarial, la falta de estudios influyen al 
momento de incursionar en el campo de la microempresa 

ENC # 5 
Gente mendigando, adicta a las drogas, al alcohol, niños recogiendo en las basuras las botellas para poder con ello vender y 
comprar para sus alimentos y de sus familias 

ENC # 6 Falta de servicios básicos, como el alcantarillado, vialidad, centros recreativos, escuelas colegios 

ENC # 7 Las características de la pobreza son la delincuencia, la falta de interés de las personas por salir adelante 

ENC # 8 
Falta de los siguientes elementos: salud, vivienda, ingresos, empleo, agricultura estable, nutrición, tecnologías, educación, 
mortalidad infantil 

ENC # 9 
Falta de acceso al internet, falta de líneas telefónicas, alto consumo de alcohol sobre todo en los jóvenes y en las personas 
de la tercera edad 

ENC # 10 
Vecinos sin empleo y subempleo como vendedores ambulantes, no tienen casas propias viven arrendando, maltratos 
intrafamiliares 

ENC # 11 Económicos y culturales, ya que todavía los niveles de pobreza y culturales no permiten el desarrollo 

ENC # 12 La mendicidad gente pidiendo dinero, jóvenes en edad productiva sin fuentes de empleo 

ENC # 13 La mala educación, falta de buenos servicios médicos, mejor infraestructura pública 

ENC # 14 
Falta de servicios básicos, vías de acceso inadecuadas, problemas de desnutrición, falta de empleo y falta de confianza para 
invertir 

ENC # 15 Jóvenes dedicados al alcoholismo y a la drogadicción 

ENC # 16 La falta de educación, el alcoholismo, la migración a otras ciudades 

ENC # 17 Mendicidad, robos, tráfico de drogas, alcoholismo 

ENC # 18 La delincuencia, ancianos en las vías pidiendo limosna, el analfabetismo, niños trabajando 

ENC # 19 
La violencia directa, que se refleja en el comportamiento y responde a actos de violencia, como la violencia moral, la 
violencia estructural, que no permite la satisfacción de las necesidades básicas 

ENC # 20 
Una fuerza de trabajo totalmente desprotegida, sin esperanza y desconfianza en los empleadores, pocas oportunidades 
educacionales, ciudadanos que no tienen que comer, es una realidad si 

ENC # 21 El trabajo no es muy bien remunerado, no es bien aplicado el plan del buen vivir 

ENC # 22 
Servicios básicos carentes, bajos niveles de ingresos, baja calidad de vida que afecta al acceso al aire puro, violencia urbana, 
entre otros 

ENC # 23 
La carencia de servicios básicos y bajos niveles de ingresos, la baja calidad de vida, también como el acceso al aire puro, 
polución visual y auditiva, violencia urbana, etc. 
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ENC # 24 La carencia de los servicios básicos, y bajos niveles de ingresos 

ENC # 25 
En los sectores más alejados existe un déficit en los servicios básicos, desfogue de las aguas servidas, mejoramiento de las 
vías 

ENC # 26 Falta de empleo, las viviendas precarias, la indigencia (pocos) 

ENC # 27 Falta de empleo, la falta de nutrición, la falta de tecnología, la falta de ingresos, la falta de educación, la falta de salud 

ENC # 28 Los servicios básicos son precarios 

ENC # 29 Debido a la pobreza existen diferentes tipos de carencias como: falta de salud, vivienda, empleo, tecnología, educación 

ENC # 30 
Las características de la pobreza son algunas que se dan a causa de este problema, como: falta de salud, falta de vivienda, 
falta de ingresos, falta de nutrición, falta de educación, mortalidad infantil 

ENC # 31 
No se tiene una buena infraestructura, no hay la atención de los gobiernos a todas las ciudades, parroquias, barrios, centros 
y otros 

ENC # 32 Falta de infraestructura turística, hotelería, restaurantes, etc. 

ENC # 33 
Violencia intrafamiliar, maltrato infantil, falta de interés de superarse, los bonos del gobierno central que reciben gente de 
mi parroquia, los enseñan a ser conformistas 

ENC # 34 El quemimportismo de la gente y sobre todo el conformismo, aceptan las migajas del gobierno y se vuelven subproductivos 

ENC # 35 
En que nuestra gente no puede acceder a la salud, a la educación, peor aún a una justicia segura, si no se tiene dinero no se 
logra nada, esto es una realidad  

ENC # 36 Niveles de educación básica muy bajos, niños con desnutrición, ancianos mal vestidos y sin zapatos 

ENC # 37 
Por ejemplo esta la mendicidad que todavía se mantiene, las ventas ambulantes sin los debidos cuidados de salubridad, y 
así  

ENC # 38 
Delincuencia, ventas ambulantes, contrabando, delincuencia organizada, últimamente veo prostitución, venida exagera de 
colombianos y cubanos, Nanegalito ya tiene barrios como china taun 

ENC # 39 Trabajo infantil, poco acceso a la educación, falta de servicios básicos, poco acceso a la canasta básica 

ENC # 40 Todavía hay niños que piden dinero, o madres que lavan ropa por muy poco dinero, es triste ver este tipo de cosas 

ENC # 41 
Lo principal para mi es la delincuencia porque la gente roba porque no tiene dinero, buscan dinero fácil, el robo de ganado 
en Pacto es a diario 

ENC # 42 Niños trabajando en las fincas, la delincuencia, la insalubridad se ve mucho en los hogares pobres 

ENC # 43 
El bajo comercio de los productos, quiebra de ciertos negocios, encarecimiento de los productos, la especulación que es 
cotidiano en Pacto 

ENC # 44 
Esto depende del área rural donde me encuentro, pero sí puedo decir que en general en la parroquia se ha detenido el 
progreso, al no tener dinero la gente roba, es un pero de nunca terminar 

ENC # 45 La mendicidad por ejemplo, mujeres trabajando en labores de hombres para ayudar a mantener el hogar 

ENC # 46 
No existe inversión en las tierras, no existe la posibilidad de creación de pequeñas empresas, falta de colaboración del 
estado 

ENC # 47 Mendicidad, el subempleo, el abuso de poder, la insalubridad 

ENC # 48 Falta de ingresos, de educación, casas en mal estado, calles mal mantenidas 

ENC # 49 Puede decir que la falta de trabajo, la falta de servicios básicos, no hay obras ni servicios parroquiales 

ENC # 50 
Desnutrición de los niños y de los adultos, la falta de agua potable, un suelo poco fértil afecta a la agricultura y a los ingresos 
de las familias 

ENC # 51 El nivel de viviendas muy humildes, no muy buena infraestructura pública 

ENC # 52 
Lo principal es que no existen fuentes de trabajo, y los pocos que existen es en la agricultura y ganadería, es un trabajo 
arduo y sacrificado, pero mal pagado 

ENC # 53 
Personas sin un hogar donde vivir, empleados explotados por sus empleadores, trabajo duro poca paga, discriminación 
social 

ENC # 54 En especial la insalubridad de las viviendas y la falta de fuentes de trabajo 

ENC # 55 
Los malos hábitos de la gente de bajos recursos económicos, que no tienen las costumbre necesarias de salubridad, por otro 
lado está el alcoholismo de nuestra gente 

ENC # 56 
Las características son: jóvenes en edad de estudiar trabajando en las haciendas agrícolas, ganaderas, avícolas y piscícolas, 
las viviendas humildes de los barrios alejados, la carencia de recursos para poder subsistir 

ENC # 57 La falta de seguridad social, la falta de recursos económicos de las familias, el acceso a la educación hasta ciertos niveles 

ENC # 58 Insuficientes empleos dignos y bien remunerados 

ENC # 59 Las características de la pobreza que se pueden observar son: la falta de higiene, la desnutrición, la vestimenta deteriorada 

ENC # 60 
Los principales problemas que he podido observar están: la insalubridad falta de cuidado en la limpieza y aseo, las viviendas 
humildes que hay en los anejos, niños que todavía trabajan en las fincas en faenas agrícolas  

ENC # 61 La falta de trabajo es la característica principal, sin  trabajo no hay superación familiar  

ENC # 62 Gente necesitada que se para los días festivos en la iglesia a solicitar caridad, el alcoholismo generalizado, el robo de ganado  

ENC # 63 La gente alcohólica, la mendicidad en ciertos sectores, la falta de vivienda, el descuido del aseo de las calles 

ENC # 64 La miseria en que viven nuestros pobladores, en especial en los barrios más alejados 

ENC # 65 
La gente pasa hambre, los niños sufren desnutrición severa, madres que mantienen solas el hogar, jóvenes trabajando en 
las ganaderías 

ENC # 66 
La mendicidad, nuestra gente comunera que no da más, esta asfixiada de tanto impuesto, de tanta explotación, los salarios 
una miseria, en el campo esto es una realidad y muchos no lo quieren ver lo esconden 

ENC # 67 La falta de empleo lleva a la delincuencia y a la desocupación, lo que genera mayor alcoholismo, como consumo de drogas 

ENC # 68 Mi gente sin trabajo, sin oportunidades para mejorar su calidad de vida 
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ENC # 69 Las  necesidades básicas insatisfechas, no hay acceso al trabajo, falta de una vivienda digna, algo así 

ENC # 70 
En los últimos años no he visto crecimiento económico en mi sector, no ha habido nuevas fuentes de empleo, no hay 
inversiones, las obras del gobierno se han detenido 

ENC # 71 La falta de políticas públicas por parte de las autoridades locales, falta de empleo, mucho subempleo 

ENC # 72 
La asistencia social por parte del gobierno local ha crecido radicalmente en un buen porcentaje, esto es una característica 
que supone que hay más gente pobre 

ENC # 73 Puedo ver que los objetivos y metas de desarrollo se han detenido drásticamente por la crisis que estamos viviendo 

ENC # 74 
Gente sin trabajo, sin educación adecuada, sin motivación para reaccionar ante la crisis, la humildad de las viviendas, esto se 
puede palpar a simple vista 

ENC # 75 

El consumo del alcohol para calmar sus males, las enfermedades que con una simple pastilla se puede curar, pero como no 
hay plata la gente se muere, esto es de conocimiento público de todos, y nadie hace nada, la gente necesita trabajo para 
poder vivir 

ENC # 76 
Privaciones de las personas y de los hogares, para satisfacer sus necesidades básicas, en particular las necesidades 
materiales 

 

Pregunta 5: Cómo evalúa la situación de la concentración de la riqueza en la Parroquia? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Muy disconforme, absolutamente mal distribuida, vemos ciudadanos de Nanegal con alto poder económico que influyen y 
son gestores de opinión, y por el otro lado está la gente humilde que no tiene siquiera para mantener su hogar, sus opiniones 
no son tomadas en cuenta, esto en Nanegal es una realidad 

ENC # 2 En la parroquia no hay concentración de la riqueza, ya que todos se dedican a la agricultura y ganadería 

ENC # 3 No existe mayor concentración de riqueza, cuanto más los comerciantes minoristas que consiguen lo suficiente para subsistir  

ENC # 4 
Es muy evidente al ser un poblado pequeño, las personas con mayor poder adquisitivo marcan una gran brecha frente a los 
cuales no poseen tierras, pues simplemente son empleados con pagos mínimos y no producen la tierra en su beneficio 

ENC # 5 Manipulada por las personas dirigentes de esta parroquia, las obras son a conveniencia 

ENC # 6 Regular por cuanto no se han preocupado las autoridades, encargadas en cada materia, en el ámbito social y económico 

ENC # 7 
La concentración de la riqueza se nota muy especial en las familias que siempre han tenido bienes materiales en demasía, sin 
que estos tengan labor social por ayudar a los demás a surgir 

ENC # 8 Se ve en primer lugar una buena organización el  ámbito recreacional y salud emocional 

ENC # 9 Existe muy poca concentración de la riqueza, la mayoría de las personas han heredado los terrenos de sus padres 

ENC # 10 
Como en todo el país hay lugares en los cuales se explota de forma drástica y hay más ingresos económicos y en otros lugares 
no satisfacen ni sus necesidades básicas  

ENC # 11 Negativa, por cuanto la riqueza se encuentra acumulada en cierto grupo humano 

ENC # 12 
En este caso si existe concentración económica en pocas manos, en los dueños de las haciendas, dueños de las líneas de 
transporte, mientras otros ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos 

ENC # 13 Es muy diferenciada y muy marcada, la riqueza en pocas manos 

ENC # 14 La mayoría en la parroquia está a un nivel medio bajo 

ENC # 15 Que es minoritaria 

ENC # 16 La concentración de la riqueza está segmentada para un grupo de pobladores, quienes tienen grandes hectáreas de tierra 

ENC # 17 Triste y preocupante, la riqueza de la localidad está concentrada en pocas manos, dueños de hacienda por ejemplo 

ENC # 18 
Las personas que han progresado ha sido por su cuenta en base a la educación y su esfuerzo, lo cual muchos no tienen o no 
han aprovechado este beneficio 

ENC # 19 
En los sectores como los rurales no existe concentración de riqueza, por cuanto la misma se concentra en las zonas centrales 
de las grandes ciudades 

ENC # 20 

Con decirle que el origen de la migración en mi pueblo campo-ciudad, es por las características tales como: las enfermedades, 
la desnutrición, la falta de educación, y que es mucho más grave que la de los pobres urbanos, en Nanegalito la riqueza está 
concentrada en muy pocas manos 

ENC # 21 
Que empresarios que trabajan en las pequeñas empresas que están ubicados en el sector, son quienes tienen una mejor vida 
en todos los aspectos 

ENC # 22 En la parroquia de Nanegalito existe mayor cantidad de pobres en un 68,8% y la cantidad de no pobres es de 31,2% 

ENC # 23 En la parroquia hay gran pobreza (68,8%) y los no pobres están en (31,2%) INEN 2010 

ENC # 24 La riqueza está distribuida de manera equivoca 

ENC # 25 Por su gran atractivo de la fauna y la flora en los últimos años, ha concentrado el turismo y se viene dando un crecimiento 

ENC # 26 Inequitativa, centros de comercio, bodegas, propiedades en manos de pocas familias 

ENC # 27 Concentrada en la clase media-alta (iglesia, teniente político) y los demás entes administrativos de la parroquia 

ENC # 28 
Es visible que a los lugares más transitados se les da mayor prioridad, en cambio a los lugares alejados se muestran en 
abandono 

ENC # 29 La riqueza sigue siendo de unos pocos, no existe distribución equitativa 

ENC # 30 Que en mi parroquia hay gente de clase media alta es donde se concentra la riqueza y también hay gente de clase baja 

ENC # 31 Como en todo se encuentra concentrada en pocas manos 

ENC # 32 Es un hecho que no son fuentes de trabajo para todos, solo para algunos afortunados 

ENC # 33 
En pocas manos, pese a los esfuerzos de buscar el equilibrio, aún hoy se siente más las diferencias sociales de clase y de 
poder adquisitivo que tienen pocas familias en nuestro sector 
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ENC # 34 
La gente que ha hecho riqueza, se merece por su trabajo y por su perseverancia en sus cosas, en Naneglito la riqueza está 
concentrada en pocas manos, dueños de haciendas y negocios grandes por ejemplo 

ENC # 35 
La riqueza en mi tierra está mal distribuida, la plata la tienen unos pocos, mientras otros como nosotros casi no tenemos, 
tenemos para subsistir, hay un señor Naranjo que dicen que es dueño de bastantes tierras vea usted 

ENC # 36 
Muy marcada esto si es verdad, muy marcada, solo en pocas manos el dinero, hay familias que ni siquiera tienen para 
comprar para el almuerzo, vea usted, la realidad de mi parroquia 

ENC # 37 
En Naneglito la concentración de la riqueza y el dinero en las mismas clases sociales desde hace muchos años atrás, nosotros 
como dirigentes vemos que hay mucha gente necesita, en especial buscando un empleo 

ENC # 38 
Triste y preocupante en mi parroquia, la concentración de la riqueza crea desigualdades y abusos, la gente pudiente abusa de 
los que no tienen, además hay envidias entre nuestra gente por el dinero que cada uno tiene 

ENC # 39 
Es mucha la brecha entre las personas que tienen dinero y los que no tienen, porque la gente más rica tiene mayor ventaja en 
todo 

ENC # 40 
Al sector Pacto una parroquia muy extensa en territorio la tierra está concentrada en pocas manos, esto da poder a esas 
familiar 

ENC # 41 
En Pacto hay gente con poder no solo concentran la riqueza sino también la política, los dueños de grandes extensiones de 
terrenos son aquellos 

ENC # 42 
En la parroquia existe una desigualdad en el reparto de la riqueza, esta está concentrada en pocas manos, en los dueños de 
hacienda y de buses de transporte 

ENC # 43 
Existen sectores en Pacto que tiene mucho dinero, mientras otros sectores y que son la mayoría no tienen dinero para cubrir 
sus necesidades 

ENC # 44 
Siempre la riqueza será solo para algunos, y no para todos, peor aún el gobierno disque quiere que haya algo equitativo, no sé 
qué irá a pasar 

ENC # 45 
En la parroquia si hay mucha diferencia en este aspecto, hay familias con negocios, dueños de grandes extensiones de tierra, 
dueños de comercializadoras, y está por otro lado la gente que no tiene nada excepto un trabajo que le permite subsistir 

ENC # 46 

No existe la equidad entre pobres, de mediana clase y ricos, hay diferencias marcadas, mientras tengan más dinero tienen 
más poder y viceversa, el cobro de los impuestos también debería serlo de esa manera mientras más tengan más pagan y no 
lo es 

ENC # 47 Monopolista y concentrada en pocas manos, casi el 40% de la gente de Pacto se encuentra en la línea de pobreza 

ENC # 48 
Muy concentrada en pocas familias del sector, los ganaderos es un ejemplo muy claro, sin dar números un porcentaje alto 
viven de sus trabajos 

ENC # 49 
La riqueza se encuentra en pocas manos como en todo lugar, en la Parroquia los dueños de las haciendas son los que tienen 
dinero y poder e influyen en las autoridades y en la gente que necesita un trabajo 

ENC # 50 La gente de dinero debe dar más oportunidades a los pobres, dándoles trabajo para que vivan mejor  

ENC # 51 No muy buena que digamos, sigue habiendo las diferencias económicas entre pobres y ricos y muy marcadas por así decirlo 

ENC # 52 
Des equitativa, muchos pobres, unos tantos media clase y pocos ricos, el dinero está concentrado en muy pocas familias de 
Pacto 

ENC # 53 

Pacto es una parroquia productiva por naturaleza, de ahí se desprende que los dueños de grandes extensiones de tierra 
siguen abarcando la mayor riqueza y esto les da derecho a hacer y deshacer según sus intereses, hay muchas diferencias 
económicas, y esto sucede en todo lugar 

ENC # 54 
La riqueza se concentra en pocas manos como en todo lugar, los ricos son más ricos y los pobres más pobres, es un dilema de 
nunca terminar 

ENC # 55 
En muy pocas manos, podemos apreciar en forma clara que los dueños de grandes extensiones de tierra tienen el poder y el 
dinero para manejar a la mayoría de la población de Pacto que es de mediana y baja clase económica 

ENC # 56 
Totalmente des equitativa, pocas personas con grandes riquezas y una gran cantidad de parroquianos que viven a la línea de 
pobreza 

ENC # 57 
Mala, mala de verdad, hay mucha gente de bajos recursos económicos, y muy pocos ricos que poseen el ochenta por ciento 
de los recursos que posee la parroquia 

ENC # 58 
Existe una insuficiente redistribución de la riqueza en los pobladores de Gualea, y una excesiva concentración en grupos 
minoritarios 

ENC # 59 La concentración de la riqueza en la parroquia es mala ya que corresponde a un grupo minoritario 

ENC # 60 
Súper mal distribuida, Gualea es una parroquia de muy poca población, y las diferencias están muy marcadas, el poder 
económico está concentrada en poquísimas manos, y casi un 85% de la población su economía es para vivir al día 

ENC # 61 
Concentrada en los grandes guasinpungueros, los que tienen grandes extensiones de tierra tienen mayores oportunidades, 
hay parroquianos que no tienen donde vivir con eso le digo todo 

ENC # 62 
En pocas manos, muchos pobres y pocos ricos, la tierra en pocas manos hace que en nuestra zona los que decidan son estas 
personas, los que no tienen nada son relegados 

ENC # 63 
Como en todo lado inequitativa, mal distribuida, más para unos pocos, poco para muchos, muy pocas familias con grandes 
extensiones de tierra, otros que no tienen donde vivir 

ENC # 64 
Concentrada en poquísimas manos, bastantes pobres y pocos ricos, están también los que se consideran de media clase pero 
son contados  

ENC # 65 
Gualea como es una parroquia agrícola, usted se dará cuenta que los que más tienen son los que tienen muchas tierras, y la 
gente pobre no tiene ni siquiera donde dormir, esa es la situación de nuestra gente 

ENC # 66 
Esto de la riqueza es una utopía de nunca terminar, los ricos se comen a los pobres, la Santa Iglesia nos dice que ayudemos a 
nuestro prójimo, pero que es lo que hacen es desangrarlo hasta la muerte, esto es la riqueza de unos pocos vivos 

ENC # 67 
Escasa, la riqueza está en pocas manos, quienes no se han preocupado por generar fuentes de empleo, sino solo de poner 
mayores seguridades solo para ellos 

ENC # 68 Mal distribuida como siempre, como en todos lados, Gualea no es la excepción, muy pocas personas tienen inmensos 
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recursos, mientras otros no tienen ni que comer 

ENC # 69 En solo unas pocas manos, un 10% de la población manejan el 90% de los recursos 

ENC # 70 
Lo que he dicho siempre, los que tienen dinero logran más poder, mientras los pobres son relegados a servirles, esto es 
distribución de la riqueza 

ENC # 71 
Desigual, pobreza extrema por un lado, gente muy rica por el otro, la gente pobre bordea un 80% de la población, y solo un 
20% de la gente tiene poder económico 

ENC # 72 
Hay personas en mi parroquia que vive con dos dólares diarios, y gente que desperdicia en gran cantidad la comida, esto es 
una verdad que todos conocemos 

ENC # 73 
La pobreza afecta más al área rural, y se revela que más gente cae en esta situación y los pocos que tienen riqueza son más 
ricos, porque se aprovechan de estos cambios para sacarle provecho a las circunstancias  

ENC # 74 

El fenómeno de la mala distribución no es solo de esta parroquia, es en todo lugar, usted ve buenas casas de tres y cuatro 
pisos, y al lado humildes viviendas con paredes de madera y techo de plásticos, esto es la distribución de riqueza en nuestra 
zona 

ENC # 75 
La diferencia entre pobres y no pobres es evidente, es igual al diferenciar los grupos étnicos, solo en el nivel educativo hay 
que darse cuenta los que más tienen son más educados y los que no menos 

ENC # 76 
Muy diferenciada entre pobres y ricos, hay un rango muy extenso entre unos y otros, los ricos se vuelven más ricos y los 
pobres mucho más, un ejemplo de esto es ver en la parroquia grandes terratenientes y mucha gente que no tiene donde vivir 

 

Pregunta 6: Cuáles son los principales  problemas del medio ambiente detectados en la parroquia? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Los principales que hemos podido identificar, son la deforestación que sufre la naturaleza para convertir la tierra en 
potreros para el ganado, la contaminación con aguas negras, residuos de las mecánicas, botaderos de basura clandestinos, 
y los desechos de las ganaderías 

ENC # 2 Falta de recolección de la basura y un botadero de basura 

ENC # 3 La contaminación producida por la deforestación y el plástico que envenena el ecosistema 

ENC # 4 

El manejo de los desechos deja mucho que desear en esta parroquia, perjudicando de sobremanera al ecosistema, a este 
poblado, en contacto directo con la naturaleza, se debe tener mucho cuidado con el manejo de la basura en los botaderos, 
el reciclaje es una de las alternativas 

ENC # 5 
El smog, la falta de cultura para sembrar árboles, los animales, por ejemplo: perros deambulando en las calles, la basura son 
muchos factores para las plagas 

ENC # 6 Recolección de la basura, reciclaje, uso moderado de las agua servidas 

ENC # 7 
La contaminación diaria que afecta no solo a nuestra parroquia sino en general, lo cual se debería hacer algún plan 
estratégico para cambiar este problema 

ENC # 8 Problemas o deficiencias en el manejo de la basura 

ENC # 9 Falta de recolección de la basura de forma permanente 

ENC # 10 La basura contamina, muchos animales sin un hogar 

ENC # 11 Afecta principalmente a los ingresos hacia el turismo, como ejemplo la contaminación de los ríos con desechos 

ENC # 12 
Contaminación del ambiente por gases de los buses, botaderos de basura improvisados, contaminación del agua por 
desechos orgánicos y agrícolas 

ENC # 13 Falta de incentivos y motivación, para las personas a fin de conservar el medio ambiente, incentivar el reciclaje 

ENC # 14 Contaminación de los ríos, acumulación de la basura por el mal manejo de la misma 

ENC # 15 Falta de basureros y una buena recolección de la misma, el exceso de perros callejeros 

ENC # 16 La deforestación, la basura, smog de los vehículos 

ENC # 17 Insalubridad por la mendicidad, las ventas informales dejan los desperdicios, aumento de la delincuencia y contrabando 

ENC # 18 La basura, el smog de los autos, no hay árboles que contrarresten este efecto 

ENC # 19 
Sequia la mayor parte del tiempo, acompañada de falta de servicios de agua potable, y en caso de fuertes lluvias falta de 
servicios de alcantarillado 

ENC # 20 
La destrucción de los bosques húmedos y tropicales, el comercio ilegal de animales salvajes y plantas silvestres, 
degradación de algunas cuencas de agua 

ENC # 21 
En ciertos barrios que conforman la parroquia están carentes de cultura, que aún no se adaptan a cosas como la limpieza de 
las vías 

ENC # 22 Agua purificada en pocas cantidades, deforestación, pérdida o disminución de la biodiversidad, sobrepoblación 

ENC # 23 
La sobre población ya que en los últimos tiempos ha crecido, falta de agua purificada, pérdida de la biodiversidad, la 
contaminación por falta de programación de la recolección de la basura y la deforestación 

ENC # 24 
A pesar de la histórica modificación de los ecosistemas, en la parroquia actualmente siguen siendo representativos los 
bosques 

ENC # 25 Los cambios climáticos, poca concientización de una adecuada conservación del medio ambiente 

ENC # 26 
Desertificación en algunas zonas, contaminación mediante desechos y la basura, ausencia de liderazgo en pro de 
salvaguardar el ambiente 

ENC # 27 
La insalubridad, el desempleo, falta de la potabilización del agua, los problemas de reciclaje, la falta de autogestión, la tala 
indiscriminada de los árboles 

ENC # 28 La basura que nos afecta, incluso en la salud de los moradores, la contaminación del aire 

ENC # 29 La deforestación, pérdida de la biodiversidad, contaminación del aire, el agua y los suelos 

ENC # 30 Que las personas no saben reciclar y toda la basura es mezclada y votada, lo que afecta al medio ambiente 
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ENC # 31 La basura, la infraestructura, la contaminación 

ENC # 32 Falta de una implementación óptima de reciclaje y la educación al turista 

ENC # 33 
Los perros callejeros, la basura no es arrojada en sus sitios, el mantener animales domésticos aun dentro de las viviendas de 
la gente, los desperdicios que arrojan donde quiere la gente, etc. 

ENC # 34 
La falta de infraestructura básica para la recolección de la basura, poner atención las autoridades en la contaminación del 
aire, las aguas servidas 

ENC # 35 

Si tenemos problemas medios grandes, como la contaminación del ambiente, la contaminación auditiva, y sobre todo la 
contaminación visual (esto último en relación a los grafitis que los jóvenes realizan en las paredes, mi casa siempre la pintan 
por la noche) 

ENC # 36 
La falta de cultura de las personas en los desechos de basura, votar donde quieren, falta de basureros públicos en el parque 
y calles principales, las aguas servidas 

ENC # 37 
El principal problema que veo yo, es la basura que contamina la naturaleza y el medio ambiente, después está los desechos 
de las mecánicas, el aceite quemado que lo desechan en cualquier lado, hace falta control 

ENC # 38 
Contaminación de los ríos con basura, no hay políticas de reciclaje, no se separa la basura, no existen plantas de 
tratamiento, las descargas de aguas servidas directo a los ríos 

ENC # 39 Falta de conocimiento del reciclaje y el tratamiento de los desechos, la tala de los árboles 

ENC # 40 
La insalubridad existente, problemas de basura que se vota en las calles, no existe una cultura sanitaria, no hacen 
conciencia acerca de cuidar nuestro entorno, no reciclan 

ENC # 41 Las aguas servidas que contaminan los ríos, están también la basura que votan los turistas, y los desperdicios de granjas 

ENC # 42 
La falta de cultura en el reciclaje, consumo del agua y energía eléctrica en grandes cantidades, sin tomar conciencia, 
generación de basura también en grandes cantidades y no se diga de los desechos orgánicos 

ENC # 43 
Los focos de incendios este año, y los de siempre la basura que votan en cualquier lugar, la contaminación de los ríos por las 
aguas servidas 

ENC # 44 
La tala de los árboles, quema de los bosques, destrucción de la naturaleza, el desperdicio de la energía, que sirve para que 
otras personas la utilicen 

ENC # 45 
La tala de los árboles, los pastizales que existen, se ha reemplazado los bosques por sembríos y pastizales, y lo peor es la 
basura de todo tipo 

ENC # 46 
El incremento del sector vehicular, con la dolarización se puede comprar fácilmente un auto, no existe una cultura de 
reciclaje, la basura es la principal fuente de contaminación 

ENC # 47 
Últimamente se ve alta concentración de vehículos pesados que con los gases contaminan el ambiente, la deforestación 
para hacer potreros 

ENC # 48 La principal es la basura, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de los ríos por aguas servidas 

ENC # 49 
Falta de lugares donde depositar la basura, contaminación del aire por los gases de los carros, residuos tóxicos de los 
centros de salud 

ENC # 50 La falta de lluvias en los últimos años, sequedad del suelo, mucho polvo es por eso que se desmantela la vegetación 

ENC # 51 
La acumulación de la basura en las vías públicas, la acumulación de desechos orgánicos de la ganadería y criaderos de 
chanchos 

ENC # 52 
El aire que se contamina cada día más (parque automotor), las aguas servidas que van directo a las quebraditas, antes había 
peces en los riachuelitos del sector, hoy no hay nada, solamente mal olor 

ENC # 53 
Las aguas servidas que se depositan directamente en los ríos, la destrucción de la naturaleza para convertir la tierra en 
pastizales para el ganado 

ENC # 54 
Las aguas servidas que son arrojadas directamente a los ríos, la destrucción de la naturaleza y no existe un botadero de 
basura adecuado 

ENC # 55 La basura que la votan en cualquier lugar, la contaminación del aire por el esmog 

ENC # 56 
La contaminación de los ríos por aguas negras, por los desagües de los residuos agrícolas y ganaderos, otro problema 
estructural en Pacto es los camales clandestinos y su efecto es muy perjudicial para la naturaleza 

ENC # 57 
El mal olor que emana de las destilerías de trago, de las granjas avícolas, del criadero de chanchos, de los camales 
clandestinos, los desechos que son arrojados a las quebradas 

ENC # 58 
La falta de protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la parroquia, no nos está asegurando su crecimiento y 
desarrollo 

ENC # 59 
Los principales problemas del medio ambiente que se han detectado son: el exceso de perros callejeros, la mala recolección 
de la basura, la falta de cultura en la gente de no botar basura en la calle 

ENC # 60 
La falta de educación de la gente en colocar la basura adecuadamente, la votan en cualquier lado, las aguas servidas de las 
viviendas que desfogan directamente en las quebradas, los pozos sépticos que contaminan las aguas subterráneas 

ENC # 61 
Los desechos de la ganadería, son arrojados a los potreros, con el sol, la lluvia y el viento es insoportable el olor que 
produce y las moscas que traen enfermedades a las viviendas 

ENC # 62 
Los botaderos de basura en sitios no adecuados, los despojos de los mataderos clandestinos, las aguas negras, la 
deforestación 

ENC # 63 
La destrucción de la naturaleza, es la principal, los finqueros arrasan con la vegetación para convertir el terreno en potreros 
para su ganado 

ENC # 64 
Los botaderos de basura clandestinos, las aguas servidas, el ruido de las máquinas para exprimir caña de azúcar para hacer 
alcohol 

ENC # 65 
Los gases que salen de las destilerías de caña, la descomposición de los desechos de la ganadería, el mal olor de los 
químicos que utilizan en la agricultura 

ENC # 66 
La contaminación del aire por los quemazones que hay en verano, los gases que emana de los desechos  de los camales, los 
ríos contaminados, la tala de los árboles 
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ENC # 67 
Perros callejeros, poca recolección de la basura, lo que genera los tiraderos y con ello las enfermedades como la epidemia 
de animales rastreros 

ENC # 68 
La deforestación de la naturaleza, ya no se ve bosques tropicales en la parroquia, dicen nuestros abuelos que antes Gualea 
era un inmenso bosque tropical 

ENC # 69 
La tala de los árboles para crear potreros para el ganado, la falta de cuidado de la tierra, hay no existir vegetación se 
erosiona 

ENC # 70 
Los botaderos de basura y de los desechos orgánicos en cualquier sitio, las aguas servidas que se las depositan en los ríos de 
la localidad 

ENC # 71 La deforestación y la tala indiscriminada de árboles nativos, son la causa del cambio del clima 

ENC # 72 
La contaminación del suelo, el agua y el aire por compuestos químicos que tardan años en disolverse, la mayoría de estos 
químicos son resultado de nuestro estilo de vida 

ENC # 73 
Las actividades humanas que provocan fenómenos graves como la degradación del suelo, de estos resalta y destaca la 
erosión 

ENC # 74 
El consumo elevado de energía fósil, los despojos de estos consumos son arrojados directamente a nuestra fuentes de 
agua, se secan las vertientes y desparece la biodiversidad 

ENC # 75 La escases del agua se ve bastante en estos días, es causa de la deforestación depredadora que existe 

ENC # 76 
La generación indiscriminada de basura orgánica, de hogares y fincas, la contaminación auditiva por el ruido de maquinaria 
de las destilerías 

 

Pregunta 7: Qué iniciativa cree usted, que se pueda implementar para mejorar la conducta ambiental y protección de la naturaleza? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Lo que se debe realizar es educar a nuestra gente, en que sepan cómo cuidar su entorno, y no causar el daño que lo estamos 
viendo hoy en día, reformar las leyes punitivas para sancionar drásticamente a los que contaminen el ambiente, son dos 
soluciones que deben ir de la mano, educar y sancionar 

ENC # 2 Sistema de reciclaje de basura 

ENC # 3 Campañas de concientización, acerca del grave impacto ambiental que produce el ser humano sobre el medio 

ENC # 4 
Emprender campañas de reciclaje y clasificación de desechos, actividades que no solo mejorarían el ornato de la parroquia, si 
porque se contribuiría a disminuir la contaminación y a preservar el bosque húmedo tropical que existe 

ENC # 5 
Iniciar una cultura de sembrar árboles, la esterilización de los animales, por ejemplo: los perros, el agua tiene que ser 
manipulada  con control para que no existan un mal uso 

ENC # 6 
Concientizar a la población a recolectar los desechos como los tóxicos, orgánicos, desechos comunes, para así evitar una 
contaminación ambiental 

ENC # 7 
La iniciativa principal sería dar cursos y capacitaciones a los pobladores respecto al cuidado de lo que nos rodea para así tener 
conciencia del daño que se puede ocasionar 

ENC # 8 Campañas para el manejo correcto de la basura, campaña de reciclaje 

ENC # 9 
Iniciar talleres en las escuelas y colegios de la localidad, y que los conocimientos adquiridos por los alumnos sean transmitidos 
a los padres y familiares 

ENC # 10 
Concientizar a las personas sobre los beneficios de mantener limpia la naturaleza, recolección de basura de forma adecuada y 
no contaminar el agua 

ENC # 11 Educativa hacia toda la comunidad, la misma que debería darse como charlas 

ENC # 12 Tener más control del suelo, charlas de protección del medio ambiente, penas más duras por contaminar la naturaleza 

ENC # 13 Dar charlas y la capacitación correcta a todas las personas, mejorar los lugares donde se recolecta los desperdicios 

ENC # 14 Campañas de las 3 R: reciclar, reducir, reusar 

ENC # 15 Concientizar a las personas, campañas motivacionales, educar a los padres para que luego eduquen a sus hijos 

ENC # 16 El ecoturismo con participación de los pobladores 

ENC # 17 Campañas publicitarias, incentivos económicos, campaña de limpieza de los barrios, reforestación 

ENC # 18 Crear una cultura de aseo y reciclaje, fomentar la forestación 

ENC # 19 
Fomentar una política de reciclaje, educar y concientizar a los habitantes de nuestro sector, sobre el manejo de los desechos y 
el cuidado de la naturaleza 

ENC # 20 
Vea podría servir que los niños sean partícipes de las demandas ciudadanas y que se sientan capaces de ser agentes de 
cambio para la comunidad, en el cuidado y protección del medio ambiente 

ENC # 21 
Capacitaciones de cómo se debe mantener sus calles o lotes baldíos, culturizando a los habitantes de los barrios que están 
ubicados en las laderas 

ENC # 22 
Campañas de socialización en las unidades educativas, charlas constantes en los barrios y comunidades, así como medios de 
comunicación, implementar leyes que permitan regular y controlar la protección ambiental 

ENC # 23 Charlas de conducta ambiental, para concientizar a la población, mediante campañas de socialización 

ENC # 24 
Implicar las actividades como: turismo-investigación-producción sostenible de alimentos y los servicios que giren alrededor 
de la conservación de los ecosistemas ecológicos 

ENC # 25 
En los colegios y las escuelas brindar charlas sobre la conducta ambiental y motivar a crear huertos familiares en maceteros o 
cajones para concienciar sobre la importancia de la naturaleza 

ENC # 26 
Concientizar a la población mediante información adecuada por parte de los organismos públicos, formación de equipos de 
trabajo, brigadas juveniles y programas culturales 

ENC # 27 
Enfatizar y educar sobre el proceso de reciclaje, reducir el impacto de la tala de árboles y reutilizar las cosas, no se debe ser 
consumistas 
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ENC # 28 
La educación a los menores es por donde se debería empezar, concientizar a las personas del daño que causan, de esta 
manera se podría ver mejoras en la naturaleza 

ENC # 29 
Debería existir una mayor atención del gobierno parroquial en proteger el medio ambiente, utilizando recursos propios de la 
naturaleza 

ENC # 30 
Se debería implementar en educar a las personas con charlas, videos, eco talleres, para que se vayan educando poco a poco a 
cuidar el medio ambiente y la naturaleza 

ENC # 31 Hacer conciencia todas las personas de cuidar y respetar nuestra naturaleza 

ENC # 32 Capacitar a los pobladores para mejorar su cultura de reciclaje, motivar en la importancia de proteger y cuidar su entorno 

ENC # 33 Campañas de educación de esterilización de animales, mayores centros de reciclaje de la basura 

ENC # 34 
Dar charlas para concientizar a nuestros pobladores sobre el cuidado de la naturaleza, realizar reciclaje, poner la basura en su 
lugar 

ENC # 35 
Se debería fomentar campañas de reforestación, crear leyes más duras contra las personas que contaminan con basura y 
derivados de petróleo el agua, asegurándonos que cumplan con esta normativa 

ENC # 36 
El gobierno parroquial debe instalar basureros en sitios públicos, instalar recolectores de basura, y verificar que la gente no 
incendie en verano 

ENC # 37 
Educar a la gente desde la niñez para que se formen con buenos hábitos de cuidado y respeto a la naturaleza, el teniente 
político de forma inmediata debe vigilar que no se bote basura en cualquier lugar, y no se deforeste en forma agresiva 

ENC # 38 
Brindar educación ambiental a todos los moradores, para que aprendamos a cuidar nuestro medio ambiente, sin educación 
no puede existir protección 

ENC # 39 
Se debería hacer educación ambiental, para que la población pueda conocer cómo afecta de forma personal, el mal manejo 
de los desechos en el medio ambiente 

ENC # 40 
Se debe concientizar a la gente respecto a la problemática de cuidar nuestro espacio, crear área verdes con el compromiso de 
que las personas que viven en su alrededor las cuiden, que sean respetuoso de su cuidado que aprendan a mar la naturaleza 

ENC # 41 
Se debería capacitar a la genta para cuidar el medio ambiente, incentivos con el objetivo de crear una política cultural 
ambiental 

ENC # 42 
Empezando en los municipios teniendo diferentes sitios para votar la basura, fomentar el reciclaje, incentivar a las personas 
para el reciclaje, proporcionar diferentes sitios para recolectar las pilas, las botellas, el papel, el vidrio 

ENC # 43 
Es esencial realizar controles del crecimiento poblacional en esta zona agrícola, se debe charlar en el buen manejo de 
desechos y reciclaje, lo de las aguas servidas si es un serio problema  

ENC # 44 
Crear espacios verdes, como los parques, realizar reciclaje, crear una cultura de cuidado de los bosques, usar el agua lluvia 
para los inodoros o baños, y también para cocinar los alimentos 

ENC # 45 
Mayor concientización en las personas del pueblo en cuidar el medio ambiente, que aprendamos a mantener limpia nuestra 
parroquia 

ENC # 46 
La protección del medio ambiente con métodos de reciclaje, restricción vehicular, creación de parques, esto beneficiaria a la 
parroquia 

ENC # 47 Charlas con los moradores, los dirigentes barriales, el municipio, la junta parroquial, acerca de cuidar la naturaleza,  

ENC # 48 
Educar a los niños desde casa y dando buen ejemplo, campañas sobre la protección de la naturaleza, campañas de reciclaje, la 
reforestación 

ENC # 49 
Campañas de concientización sobre el medio ambiente y como cuidar la naturaleza, talleres, títeres, para atraer a toda la 
población y solicitar su colaboración 

ENC # 50 Se debe educar a la población, el gobierno debe ayudar creando más escuelas en la parroquia, cuidado del medio ambiente 

ENC # 51 Muchas charlas sobre el tema, para que los pobladores tomen conciencia del cuidado de la naturaleza 

ENC # 52 
Campañas de protección de la biodiversidad, reforestación del bosque nublado, prohibir la caza de animales silvestre en 
especial las pavitas de monte, sanciones drásticas contra los destructores de la naturaleza  

ENC # 53 
Fuertes sanciones contra quienes destruyan el medio ambiente, más control de las autoridades el teniente político y la policía 
deben ayudar a cuidar, dictar charlas en las escuelas y colegios 

ENC # 54 
Se debe mejorar la actitud y compromiso de los pobladores en el cuidado del medio ambiente, mejorar las actividades de 
reciclaje y reusar lo que se pueda reusar  

ENC # 55 
Charlas de educación ambiental en las escuela y colegios, distribución de trípticos de protección ambiental en las ferias y 
buses 

ENC # 56 
Propaganda radial, repartir hojas volantes, trípticos y ubicar carteles en zonas estratégicas, inculcando a la ciudadanía 
parroquial para que cuiden la naturaleza y protejan el medio ambiente 

ENC # 57 
Corregir los problemas de salubridad, con buenos servicios de alcantarillado, reciclaje de la basura y desechos orgánicos, y 
plantas de tratamiento de aguas negras 

ENC # 58 Propugnar el respeto al medio ambiente y el desarrollo sustentable como eje transversal de la política pública 

ENC # 59 
Yo creo que se podría concientizar a la gente del por qué deberíamos cuidar el medio ambiente y proteger la naturaleza y así 
a su vez enseñemos a nuestros hijos  

ENC # 60 
Como educadores nuestro aporte puede ser educar en temas ambientales a la población, enseñarles que los buenos hábitos 
de recoger la basura, reciclaje, reutilizar algunos artículos, corregir los desfogues de aguas negras, etc. 

ENC # 61 
Se logrará cambiar la cultura de la gente con educación, que aprendan que es necesario cuidar el medio ambiente para vivir 
mejor  

ENC # 62 
Educación de la gente, sin capacitación no se va a lograr absolutamente nada en este tema, aprendiendo la gente a cuidar su 
entorno podemos cuidar el medio ambiente, si no se puede 

ENC # 63 
Enseñar a nuestros pobladores las técnicas de reciclaje, reutilizar lo más que se pueda los materiales como las fundas 
plásticas, escoger sectores para dicho fin, apoyo de organismos nacionales e internacionales   

ENC # 64 Implementar la cultura del reciclaje a gran escala, el tratamiento de las aguas servidas 
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ENC # 65 
Puede servir culturizar a nuestra gente que respeten la naturaleza, menos utilización de químicos en la agricultura, más 
cultivos orgánicos puede servir también 

ENC # 66 

No hay cura para esto de verdad, no existe cura hoy y no existirá nunca, el ser humano es un depredador por naturaleza, 
poco le importa proteger, cualquier iniciativa que se haga será en vano, pero si no lo intentamos, la Iglesia está educando a 
los feligreses a cuidar nuestro entorno 

ENC # 67 Campañas de recolección de la basura, adecuada esterilización de perros y gatos, disminución de animales de granja 

ENC # 68 
Solo educando a nuestros niños desde que tengan uso de razón, podremos cambiar la actitud de la gente de conservar la 
naturaleza y el medio ambiente que nos rodea 

ENC # 69 
Las campañas publicitarias pueden ayudar mucho, comunicar por medio de las misas el cuidado de la naturaleza, repartir 
boletines ilustrativos del daño que causamos  

ENC # 70 Charlas educativas a nuestra gente, control por parte de las autoridades, fomentar y solicitar la creación de áreas protegidas 

ENC # 71 
Evitar usar papel solo en casos necesarios, no utilizar envolturas de plástico; en su lugar, utilizar recipientes reusables o 
envases retornables 

ENC # 72 
Utilizar lo menos posible los compuestos químicos; ya que éstos no eliminan la maleza sino que desprenden otros síntomas 
fuertes que nos afectan 

ENC # 73 
Nuestra gente debe participar y organizar campañas comunicacionales para mantenerse informados sobre los problemas 
ambientales y concientizarse acerca de la protección y el cuidado al medio ambiente 

ENC # 74 
Una manera adecuada de evitar mucho el consumo de energía fósil es conducir los vehículos particulares solo en casos 
necesarios, esto baja el consumo de otros elementos dañinos para la naturaleza 

ENC # 75 
Usar racionalmente el agua, utilizar el agua sólo de ser necesario, instalar un filtro o garrafón de agua para ahorrar las 
botellas, y no generar basura 

ENC # 76 
Una buena idea sería preguntarse si realmente se necesita un producto, antes de comprarlo, recordar que cualquier consumo 
que no sea imprescindible es anti-ecológico 

 

Pregunta 8: Qué importancia tiene la agricultura para los hogares rurales, en la localidad? ¿Se cuenta con el equipamiento necesario para 
dichas actividades? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Bueno le poder contar que la gran mayoría de agricultores carecen del equipamiento necesario, solo pocos agricultores la 
poseen los que se dedican a la agricultura masiva, al igual que en las parroquias del sector, Nanegal es una parroquia agrícola 
por excelencia, vivimos de este sector 

ENC # 2 Es su medio de vida desde generaciones anteriores, solución agroindustria 

ENC # 3 La agricultura es la más importante, pero los equipos son costosos y no son accesibles para los agricultores más pequeños 

ENC # 4 

La actividad agrícola en esta parroquia es artesanal y las personas que la practican lo hacen para su subsistencia, no a gran 
escala, pocas son las personas con cultivos extensos, ellos si expanden a gran escala, pero son pocos, el nivel social y 
económico influye de sobremanera 

ENC # 5 es muy importante pero no existe tanto apoyo a los minoristas, sino para los asociados o empresas grandes 

ENC # 6 
Pueden beneficiarse a abastecer de forma directa de los productos que cultivan en sus parcelas o fincas y el excedente sacar al 
mercado 

ENC # 7 
La agricultura en los barrios rurales es de mucha importancia por cuanto de ahí mismo ellos sacan para su consumo diario y el 
restante para vender y ayudarse económicamente 

ENC # 8 Es muy importante y que se podría tener sembríos y frutas muy saludables. No cuentan con el equipamiento necesario 

ENC # 9 
Es muy importante ya que las familias que se dedican a esta actividad, tienen sus propios productos alimenticios y los que hay 
en exceso los destinan a la venta, en cuanto al equipamiento aun es rudimentario 

ENC # 10 
Es muy importante ya que es el medio de subsistencia de algunas familias y tienen  pocos ingresos económicos, y no cuentan 
con herramientas adecuadas es rudimentaria 

ENC # 11 
No tienen equipos adecuados, y es importante porque este es su sustento, al contar con mayor tecnología haría que la misma 
se de mejor calidad 

ENC # 12 
La agricultura en la parte rural es esencial ya que promueve fuentes de empleo y alimentación, no se cuenta con el 
equipamiento necesario este es todavía artesanal 

ENC # 13 Es bueno mejorar este aspecto, muchas familias viven de esta actividad, crear más incentivos y facilidades para el agricultor 

ENC # 14 
Son emprendimientos importantes para manejar una cultura de alimentación, con productos orgánicos, pero no se cuenta con 
los insumos e implementos y factibilidades de crédito para mantenerlos 

ENC # 15 
Es el recurso principal para el sustento diario y no se encuentra bien equipado, ya que no se ha visto un desarrollo social y 
económico 

ENC # 16 
Es la mejor fuente de ingresos para los pobladores, las herramientas más utilizadas no están al cien por ciento de la vanguardia 
de la tecnología en la agricultura 

ENC # 17 
No se cuenta con la capacitación necesaria, más el equipamiento para la agricultura no es de fácil acceso y de bajo costo, la 
agricultura es de gran importancia ya que ayuda a la economía familiar 

ENC # 18 En muchos casos son la fuente de empleo y subsistencia de ellos, les falta riego, servicios básicos (agua, Luz) 

ENC # 19 
En estas zonas rurales la agricultura es la principal fuente de ingresos, sería necesario que a través de políticas públicas, los 
gobiernos seccionales ayuden a mejorar esta actividad 

ENC # 20 

Que diré pues, Nanegalito por su clima tropical y tierra fértil es una parroquia netamente agrícola, por más que digan que 
vivimos del comercio esto no es así, la mayoría de coterráneos cultivan la tierra, aunque no se cuente con el equipamiento 
necesario 

ENC # 21 
La gente que habita en las laderas se dedican en gran cantidad al cultivo de productos agrícolas, y en cuanto al equipo de 
trabajo es hecho por sus manos, ya que no cuentan con recursos 
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ENC # 22 
Es la actividad prioritaria para el desarrollo de la parroquia junto con la ganadería, dicha actividad tiene apoyo del gobierno 
parroquial y el MAGAP 

ENC # 23 
Es una de las actividades más importantes junto con la ganadería, si cuentan con equipamiento necesario ya que se tiene 
apoyo del MAGAP y el gobierno parroquial 

ENC # 24 Son sus principales fuentes de ingresos, no se cuenta con el equipamiento necesario 

ENC # 25 
Falta capacitación para mejorar y brindar, crear mejores productos, cambiar los cultivos primarios por los sembríos 
tradicionales 

ENC # 26 
No se cuenta con el equipamiento necesario, los cultivos, la siembra, la cosecha y la producción todavía tienen indicios 
ancestrales, pocas familias tienen tecnología adecuada 

ENC # 27 
La agricultura es el eje central de la que se deriva, la educación, la salud y el bienestar, puesto que nuestros hogares rurales 
viven de la agricultura, y no cuentan con el equipamiento adecuado para sus labores 

ENC # 28 
La agricultura es una actividad muy positiva, ayuda en la economía del hogar, se la realiza improvisadamente, se debería ser 
mejor aprovechada 

ENC # 29 
Es de extrema importancia ya que es el único medio de sobrevivencia en la parroquia, no existe el equipamiento adecuado 
para producir la tierra 

ENC # 30 

La agricultura es fundamental para el desarrollo humano, la alimentación y es base fundamental para el desarrollo 
autosustentable y la riqueza de nuestra parroquia, se debería dar a conocer más equipos necesarios actualizados a través de 
una conferencia 

ENC # 31 
Es sumamente importante y es impresionante, es como nuestros pobladores tratan de salir adelante con la poca maquinaria 
que tienen, y sin embargo las usan 

ENC # 32 
Es básico para subsistir, pero no como fuente principal que les permita un óptimo crecimiento económico, no todos los 
agricultores tienen la posibilidad de contar con los recursos necesarios 

ENC # 33 
Es una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias, de lo cual comen y venden los productos, no tienen el 
equipamiento necesario todavía es manual, poquísimas personas del lugar tienen herramientas medias modernas 

ENC # 34 
En Nanegalito la agricultura es muy importante, pues viene a hacer hoy en día el ingreso primordial para muchas de nuestras 
familias, pero no se cuenta con los implementos necesarios y estos son muy costosos 

ENC # 35 

En la localidad es de gran importancia para nosotros ya que dependemos de los cultivos como medio económico para 
satisfacer nuestras necesidades y tener platita, pero no se cuenta con las herramientas necesarias, el equipamiento es escaso, 
por lo laderoso de nuestra zona puede ser creo yo 

ENC # 36 
En las parroquias rurales siempre la agricultura sigue siendo una fuente económica de empleo y de seguridad alimentaria, el 
equipamiento si es deficiente, conozco que solo dos tractores dan servicio en mi parroquia, lo demás es manual 

ENC # 37 

Yo soy agricultor y parte de mis hermanos, es importante esta actividad para los pobladores de Nanegalito, es nuestro 
sustento diario, nos brinda alimentación y dinero para nuestros hogares, pero equipamiento moderno si no tenemos, es muy 
costoso 

ENC # 38 

En la parroquia la agricultura bien planificada es un apoyo para el hogar es de suma importancia para garantizar productos de 
primera necesidad y de buena calidad, además la gente bien nutrida es más sana, no existe equipamiento moderno ni el 
conocimiento para implementarlo 

ENC # 39 La agricultura es la fuente de ingresos económicos, pero no disponen de equipos tecnológicos para la agricultura 

ENC # 40 

En Pacto los agricultores no tienen el equipamiento necesario, sin embargo su importancia es vital no solo para los hogares 
rurales, considero que es importante para todos sin importar la condición social, lo más importante es que seamos respetuoso 
con los agricultores y sean tratados igual 

ENC # 41 
La agricultura es importante para los hogares, de lo cual viven la mayoría de familias, los que se dedican a esta actividad no 
cuentan con las herramientas necesarias 

ENC # 42 
En esta parroquia es muy importante ya que los hogares rurales realizan las actividades agrícolas para su mantención y venta, 
pero lamentablemente no se cuenta con las herramientas necesarias y estas a su vez son muy costosas 

ENC # 43 
En la parroquia los agricultores manejan la agricultura tradicional sin las herramientas necesarias, es una actividad familiar que 
ayuda mucho en la alimentación y venta de los cultivos 

ENC # 44 

Lamentablemente se puede citar que esta actividad la práctica casi la mayoría de la gente en la localidad, se dedican a la 
agricultura para producir sus propios alimentos y también para venderlos, no se tiene el equipo necesario y hace que la 
producción de los productos sean precarios, cuando se debería apoyar a este sector 

ENC # 45 
Primero no se cuenta con la herramienta necesaria, el segundo lugar es una actividad vital para muchas familias del sector, es 
una fuente de ingresos segura   

ENC # 46 
En Pacto es un medio para abastecerse de los productos considerados en la canasta básica, sin embargo veo que no se cuenta 
con la maquinaria y tecnología adecuada para aprovechar la tierra de mejor manera 

ENC # 47 Es de importancia alta para los hogares rurales, no se cuenta con la maquinaria necesaria para sacarle provecho a la tierra 

ENC # 48 
Es de mucha importancia ya que ayuda a los ingresos de las familias y ayuda a la alimentación, pero lamentablemente no se 
cuenta con la maquinaria necesaria, los cultivos se llevan a cabo de forma ancestral tradicional 

ENC # 49 
Es sumamente importante la agricultura en mi zona, es la fuente de subsistencia de las familias, pero lamentablemente no se 
cuenta con suficiente capacitación y equipamiento, y encima más la maquinaria es bien cara 

ENC # 50 

Es muy importante porque se obtiene productos como por ejemplo: los vegetales que sirven para alimentar a la población y 
evitan que pasen hambre los mismo, las herramientas carecen de tecnología, solo las haciendas tienen maquinaria necesaria 
para la agricultura 

ENC # 51 
La agricultura es la fuente de ingresos en nuestras zonas rurales, pero no se cuenta con el equipo necesario en la mayoría de 
los casos, solo los dueños de hacienda cuenta con maquinaria 

ENC # 52 
Es importante si, es prescindible para nuestros hogares, soy agricultor y de eso vivo y educado a mis hijos, lamentablemente 
no se puede compra equipo necesario por el costo, es muy alto, pero ahí le damos 

ENC # 53 La agricultura en Pacto es de suma importancia para los hogares rurales, de ello viven y venden sus productos, se necesita 
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tecnificación pero con ayuda del gobierno, un tractor para el servicio comunitario sería de buena ayuda  

ENC # 54 
El equipamiento solo lo poseen los grandes ganaderos y haciendas agrícolas, las familias comunes y corrientes labran y 
cosechan la tierra de forma tradicional y de esa actividad comen y obtienen dinero para mejorar su calidad de vida 

ENC # 55 

La parroquia de Pacto se ha caracterizado por ser agrícola en su gran mayoría, y por esto es muy valioso su aporte para las 
familias del sector, en cuanto al equipamiento no se lo posee, los grandes hacendados tienen equipamiento pero por el poder 
económico que poseen 

ENC # 56 

No se lo debe ver de esa forma a la agricultura, se la debe tratar como una actividad que brinda bienestar y felicidad a las 
personas, porque sin agricultura no habría vida, entonces de que nos alimentamos, es una actividad muy esencial de nuestra 
zona rural, nos falta equipamiento sí, pero somos creativos para cultivar buenos productos 

ENC # 57 

La agricultura brinda a los pobladores de Pacto, crecimiento económico y da seguridad a las autoridades que tienen asegurada 
la alimentación de la población, lastimosamente no se cuenta con la maquinaria necesaria para ellos, pero la gente se da 
modos para cosechar buenos productos 

ENC # 58 
Para los pobladores es de gran importancia, pues es un factor de sustento familiar, sin embargo para las autoridades es 
menospreciado, pues el rumbo de cultura y pensamiento ha sobrepasado la tradición 

ENC # 59 
Es muy importante la agricultura para los hogares rurales ya que corresponde a la mayor parte de la economía familiar y no se 
cuenta con el equipamiento necesario ya que no se ha visto un desarrollo significativo 

ENC # 60 

Gualea ha sido por siempre población agrícola, cada dueño de terreno tiene cultivos, pero en la actualidad han quedado muy 
pocas haciendas en el lugar, lo que se ve es fincas pequeñas con cultivos tradicionales, la falta de maquinaria y herramientas es 
un problema tradicional de la zona 

ENC # 61 

Para la mayoría de la población es muy importante, casi todos los que poseen tierra cultivan productos, para su consumo, 
otros para producción, mientras los grandes agricultores para la industria. La maquinaria solo la poseen los grandes 
agricultores 

ENC # 62 

Yo creo que no debería tomarse como la agricultura es para la gente necesitada, la industria vive de este sector, todo lo que 
comemos, vestimos sale de esta actividad, si bien es cierto Gualea es agrícola pero con eso hemos logrado riqueza, no 
contamos con herramientas modernas sí, pero producimos buenos productos 

ENC # 63 

Primeramente para sacarle provecho a la tierra necesitamos maquinas modernas, la mayoría no lo tiene, solo los grandes 
finqueros, segundo todos en la parroquia tiene sembríos unos más que otros si, un buen porcentaje vive de esta actividad, con 
el pasar del tiempo irá perdiéndose esta fuente de recursos 

ENC # 64 
No contamos con maquinaria moderna, la que tenemos nos son muy útiles, todos los hogares en Gualea cultivan la tierra unos 
más que otros, pero todos tenemos pequeños cultivos en casa  

ENC # 65 
Algunas personas se han vuelto adinerados porque han sacado provecho a esta actividad, han comprado maquinaria, se han 
vuelto industrializados, venden sus productos a grandes cadenas de supermercados, y así 

ENC # 66 

De esto se come y se puede vivir, la agricultura es un arte que provee alimentos al ser humano, sin ella que sería del hombre, 
en la parroquia solo los que se dedican a la industria agrícola tienen implementos necesarios, las familias que cultivan su 
huertito ni saben que es tecnología agrícola   

ENC # 67 
Es la fuente de mayor ingreso de la mayor parte de las familias, pero no existe ni el equipo ni la capacitación para mejorar las 
actividades agrícolas 

ENC # 68 
Mucha, todos nosotros tenemos huertos en nuestras casas, ya sea para nuestro sustento mientras otros para vender en el 
mercado, el equipamiento y herramientas modernas solo las poseen los que hacen de la agricultura una industria 

ENC # 69 
La agricultura en Gualea sigue siendo tan importante hoy como en años anteriores, brinda trabajo, seguridad alimentaria, 
recursos económicos, a los hogares que realizan estas labores. Hace falta más apoyo del estado para tecnificar esta actividad 

ENC # 70 

Las contribuciones monetarias que brinda la agricultura a los moradores de la parroquia es importante, son tareas que se 
realizan en familia, hay también moradores que se dedican a la agricultura a gran escala, para la industria, para los hogares la 
maquinaria es inexistente, solo la encontramos en los agricultores que cultivan a gran escala 

ENC # 71 

La agricultura en Gualea es una forma de vida de nuestras familias, es una identidad cultural, brinda patrimonio, valor 
monetario y seguridad de trabajo, se cuenta con ciertas herramientas necesarias para el trabajo y esto permite cultivar de una 
manera artesanal 

ENC # 72 
El uso de maquinaria es escaso, los trabajos agrícolas se llevan a cabo artesanalmente, la agricultura es un modo de vida en mi 
parroquia 

ENC # 73 Muy alta y necesaria para nuestros hogares, de ello viven muchas familias, el equipamiento es escaso 

ENC # 74 
Las tareas agrícolas es una parte fundamental de Gualea, es un sector económico primario junto con la ganadería, no nos 
hemos modernizado con la maquinaria 

ENC # 75 
Yo diría que sigue siendo tan importante la agricultura hoy en día como siempre lo ha sido en Gualea, en cuanto al 
equipamiento si necesitamos más herramientas 

ENC # 76 
Los recursos que ganamos la obtenemos de esta actividad, es la más importante ya que de ella salen todos los productos que 
necesitamos para vivir, los que tienen capacidad económica si han obtenido maquinaria 

 

Pregunta 9: Qué iniciativas se deberían realizar para atraer la inversión para el establecimiento de las empresas en la parroquia? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Nanegal necesita inversión y mucha, pero no en sectores que perjudican el medio ambiente como la minería que quieren 
traer, un buen proyecto sería el turismo ecológico, necesitamos vender esta idea a los empresarios mediante un enfoque de 
talleres y reuniones 

ENC # 2 Mejor gestión de los municipios 

ENC # 3 Mejoramiento vial y coordinar programas turísticos 

ENC # 4 
Lo más acertado sería promover el turismo, invertir en él, promocionar los atractivos naturales de la parroquia por los medios 
de comunicación, implementar actividades culturales dentro de la agenda parroquial 
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ENC # 5 Capacitar a la gente con lo que es la producción, financiar a los agricultores minoristas para lo que es maquinaria 

ENC # 6 Ofrecer productos y servicios de calidad, para así motivar al consumidor y al empresario que tiene su empresa o negocio 

ENC # 7 
Las iniciativas que se deberían realizar son difundir proyectos turísticos de la propia parroquia, para que así los empresarios 
vean que es rentable la inversión en estos lugares, los cuales les traería mucha ganancia económica a ellos y a los pobladores 

ENC # 8 Crear proyectos que favorezcan a la parroquia, pero de conformidad a las necesidades 

ENC # 9 
Mejores carreteras, mejores servicios básicos (luz, agua, teléfono), dar facilidades en cuanto a los permisos de funcionamiento 
y el uso de suelo 

ENC # 10 Fomentar propaganda de los servicios que prestan a la comunidad, fomentar y apoyar a la agricultura e inversiones agrícolas 

ENC # 11 
La difusión y propaganda hacia fuera de la misma en virtud de que ello produciría un mejor impacto en el desarrollo de la 
parroquia 

ENC # 12 
Menos impuestos, ayudas financieras como el costo de la tierra conforme a los avalúos, dar seguridad y protección a las 
nuevas empresas 

ENC # 13 Fomentar e incentivar positivamente el turismo ecológico para aprovechar la zona 

ENC # 14 
Proyectar confianza para sus inversiones, proyectando una comunidad única, que dé a conocer todos los beneficios que goza a 
nivel de suelo y clima 

ENC # 15 
Campañas de los servicios que tiene y productos que ofrece, que son muy necesarios y de un compromiso por el apoyo 
incondicional 

ENC # 16 El turismo, productos agrícolas de calidad 

ENC # 17 Ofrecer incentivos, reducción de los impuestos, facilidad en trámites de apertura de empresas 

ENC # 18 Organizarse para crear una venta de productos terminados, como son: frutas enlatadas, y no solo vender materias primas 

ENC # 19 Menos impuestos, e implementación de políticas públicas que atraigan inversión 

ENC # 20 

Lo que necesita la parroquia es inversión en carreteras para llegar a los barrios más alejados, y hay sectores donde se puede 
invertir en el turismo ecológico, se debe realizar acercamiento con las cámaras de comercio y bolsas de empleadores para 
generar ideas de inversión 

ENC # 21 
Adquirir productos que son cosechados en sus alrededores y así ayudar a que los agricultores, ayuden en el crecimiento 
económico tanto para las empresas y se conviertan en un inversionista el agricultor 

ENC # 22 
Promover los emprendimientos en distintas cadenas productivas, las leyes reguladoras no sean cambiantes en un periodo de 
tiempo 

ENC # 23 
Que las leyes reguladoras sean permanentes durante un tiempo prudente, promover los emprendimientos en las distintas 
cadenas productivas 

ENC # 24 Se deben desarrollar emprendimientos productivos, examinar nuevas alternativas económicas 

ENC # 25 
Evitar crear o poner impuestos a las empresas, dar mayor seguridad a través de las políticas sociales, crear incentivos para los 
empresarios 

ENC # 26 

Posicionamiento de la población acerca de lo que tiene nuestro sector, invitar a los empresarios para que conozcan el sector, 
vender la imagen del sector, como una fuente económica positiva, un lugar donde la inversión necesariamente tiene que 
vender buenos productos 

ENC # 27 
Potenciar el turismo por ser un área de gran riqueza geobotánica y faunística, potenciar microcréditos para productos de 
periodo corto en la agricultura 

ENC # 28 
Esto dependería de todos los habitantes de nuestra zona, pero nuestras autoridades deberían comprometerse con mejorar las 
vías, dar a conocer los atractivos de nuestros sitios 

ENC # 29 
Actividades de promoción de la parroquia, para atraer al turismo y que este sea una manera de buscar ingresos en la población 
de la parroquia 

ENC # 30 
Un buen ambiente por parte de las personas, en ser amables, la limpieza, realizar foros a nuestros empresarios a nivel 
parroquial, promocionar para atraer el turismo y hacerles ver que habrá oportunidad de trabajo 

ENC # 31 
Ser sociables y amables con todas las personas, sin distinción de raza, color, etc., esto da una buena imagen para la instalación 
de empresas en la parroquia 

ENC # 32 
Tener al menos un producto agrícola como referente de la región, incentivar el turismo ecológico, motivar a los pobladores a 
conservar su entorno 

ENC # 33 
Proyectar localmente el apoyo a las comunidades de nuestra parroquia, sobre todo en temas turísticos, menos impuestos creo 
yo, más seguridad para los empresarios, mejor comunicación de nuestros gobernantes parroquiales 

ENC # 34 
Se debe dar el apoyo irrestricto a los que piensan invertir en la Localidad, y ser partícipes en todo momento e involucrarse en 
los problemas con la finalidad de buscar soluciones en conjunto, el costo de la tierra no muy alto también puede funcionar 

ENC # 35 
La principal creo yo inyectar capital por parte de los que más tienen y del gobierno parroquial, menos impuestos y mejorar los 
servicios básicos como el agua y alcantarillado 

ENC # 36 
Patrocinar la parroquia como zona turística, apoyo para realizar trámites de instalación, terrenos para las empresas a costos no 
muy altos, etc. 

ENC # 37 El gobierno parroquial debe facilitar los créditos y minimizar las barreras de entrada de los negocios a la localidad 

ENC # 38 
Leyes adecuadas que permitan invertir sin temor, políticas públicas del gobierno parroquial para que los inversores se sientan 
seguros en invertir en la parroquia 

ENC # 39 Capacitar a los habitantes de la parroquia y el apoyo de los GADs, además potencializar el turismo 

ENC # 40 
Foros para que la parroquia sea conocida por los empresarios, trabajo en equipo, presentar proyectos sustentables en base a 
la producción existente en la localidad 

ENC # 41 
El costo de la tierra es clave, en los últimos años en Pacto el costo de los terrenos se han elevado, debería haber apoyo por 
parte de las autoridades, menos impuestos  
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ENC # 42 
La junta parroquial debe proporcionar información a los empresarios de los beneficios que ellos tendrán al invertir en la 
parroquia, leyes menos rigurosas de entrada puede ser 

ENC # 43 
Se debería disminuir las trabas burocráticas en entrada de las empresas, disminuir los impuestos en los contratos que se 
suscriban, algo así puede servir 

ENC # 44 
No generar más impuestos, no poner mayores trabas para las empresas, ver el sector como gran oportunidad de crecimiento 
empresarial, apoyar con los servicios básicos 

ENC # 45 
Se debe crear concursos y proyectos de publicidad de la zona, y que vean los empresarios una fuente de instalación de 
empresas, hay cosas positivas en el pueblo, está la naturaleza, el agua, sus montañas 

ENC # 46 
Facilidad para créditos, publicitar Pacto a los empresarios, para que ellos se den cuenta que hermosa es la parroquia y que 
tienen oportunidades para crear sus negocios 

ENC # 47 
Posibilidad de crear nexos de comunicación con el Distrito Metropolitano de Quito, y difundan los beneficios de invertir en la 
parroquia 

ENC # 48 Mejorar las condiciones de imagen de la parroquia, mejorar la comunicación y la publicidad, mejorar la producción 

ENC # 49 
La junta parroquial debe promocionar la parroquia, reunirse con los empresarios y pedir que visiten nuestra localidad, ayudar 
en los trámites para la constitución, el turismo es un gran emprendimiento en la zona 

ENC # 50 Crear confianza en el empresario, diálogo y trasparencia 

ENC # 51 
Primeramente mejorar la infraestructura pública, tener buenos servicios básicos, y promocionar a la parroquia en el ámbito 
turístico 

ENC # 52 
Se debe producir productos innovadores y diferentes a lo cotidiano, es una buena propaganda para la entrada de empresas, 
Pacto tiene buenas tierras fértiles se las debe aprovechar 

ENC # 53 
Promocionar la parroquia para actividades turísticas, la piscicultura y la avicultura, es una zona que puede rendir mucho en 
estas actividades 

ENC # 54 Menos impuestos gubernamentales, más apoyo de la junta parroquial, costo de las tierras a precios cómodos  

ENC # 55 
Promocionar la parroquia en el aspecto turístico, no se debería aceptar empresas maquiladoras u otras que afecten al 
ambiente y la explotación laboral 

ENC # 56 
Mi criterio muy personal no se debería hacer nada en esta cuestión, si bien es cierto las empresas traen riqueza a las 
localidades, pero también vienen consigo delincuencia, contaminación y devastación del entorno 

ENC # 57 
Se debería dar prioridad solo a las empresas que quieran invertir en turismo ecológico, menos barreras de entrada, menos 
impuestos, ayudas en la tramitación, entre otros 

ENC # 58 Esquemas abiertos e interactivos que favorezcan la participación ciudadana, y acceso a la información pública 

ENC # 59 
Se podría realizar campañas promocionales, hacer propaganda de las necesidades urgentes e importantes de la parroquia, 
comunicar de las facilidades para el establecimiento de las empresas 

ENC # 60 Iniciativas de promociona miento en actividades turísticas, yo creo que esta es la actividad a la cual sacarle provecho 

ENC # 61 
La inversión que se debería implementar y atraer a la parroquia, es solo en actividades turísticas, mediante acercamientos con 
las cámaras de turismo de la provincial, iniciativas del Ministerio de Turismo, entre otros 

ENC # 62 
Deberíamos realizar acercamiento con las cámaras de industrias para que ellos nos guíen en lo que podemos hacer mejor, 
menos impuestos, menos barreras de entrada 

ENC # 63 

Gualea es una parroquia con buenos recursos, sería conveniente atraer la inversión con buenas propuestas de parte del 
gobierno parroquial, el costo de la tierra a precios convenientes puede ser, menos la minería esta actividad no debe entrar a la 
zona 

ENC # 64 
Nuestras autoridades se deberían preocupar en apoyar a los negocios que se dedican al turismo netamente ecológico, no 
queremos minería es la opinión de casi todos nosotros 

ENC # 65 
Cuál debería ser el papel de nuestras autoridades, en este tema, es verdaderamente incierto, ya que se venden al mejor 
postor, ni hablar que entren empresas a la Parroquia, se volverían ricos las autoridades 

ENC # 66 
La parroquia lo que necesita es fuentes de empleo, pero que vengan empresas que no contaminen el medio ambiente, el 
turismo puede calar en este sector, lo primordial sería el costo de la tierra a precios razonables 

ENC # 67 El trabajo del gobierno local con compañías internas y externas que llame la atención del inversionista 

ENC # 68 
Sería de mucha ayuda esto para nuestra gente que trabaje en su mismo sector y no busque trabajo en otro lado, lo que se 
debería hacer es invitar a los empresarios a la zona y conozcan los beneficios que tenemos 

ENC # 69 Se debería crear un programa moderado de incentivos para atraer a los empresarios 

ENC # 70 
Al ser Gualea una parroquia pequeña en población, no atrae mucho a las empresas invertir en la localidad, una buena 
posibilidad de atraerlos sería la seguridad tributaria 

ENC # 71 Programas de crédito para mujeres y jóvenes, e impulsar proyectos turísticos ecológicos comunales 

ENC # 72 

Estoy de acuerdo que necesitamos empresas en nuestro sector para que nuestra gente pueda trabajar en algo, pero no estoy 
de acuerdo con la minería que quieren traer, si bien es cierto da trabajo, pero es muy forzado, la paga es muy baja, y lo peor 
que trae enfermedades y destruyen el medio ambiente 

ENC # 73 Se debería mejorar la infraestructura, dar incentivos a la inversión, y el costo de la tierra a precios módicos 

ENC # 74 
Delegar funciones de negociación a los líderes barriales, para que por su intermedio busquen actores o inversionistas que vea a 
nuestra parroquia como una fuente de ingresos 

ENC # 75 
Reuniones con las cámaras de comercio y producción, realizar ferias, facilitar la organización de eventos privados de oferta de 
productos 

ENC # 76 

Lo mejor que pueden hacer es promocionar la parroquia como protectora de la naturaleza, en esto hay bastante acogida de los 
empresarios, y ni siquiera tendríamos que instalar empresa con la ayuda que pueden brindar las organizaciones 
internacionales 
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Pregunta 10: Con base en las actuales condiciones sociales y de prestación de servicios, que grupos de la población son vulnerables?  

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

Los ciudadanos parroquianos más vulnerables que he podido notar en las visitas a los barrios y anejos más alejados, son los 
niños y las personas con discapacidades ya que dependen de sus padres para desarrollarse y de que alguien los cuiden y 
brinden sus requerimientos 

ENC # 2 Los niños desamparados, los discapacitados, y la tercera edad 

ENC # 3 Los menores, los discapacitados y personas de la tercera edad 

ENC # 4 

Dentro de esta parroquia ha mejorado el acceso a la salud, pero no es constante, sino cuentan con brigadas y los más 
vulnerables son los mayores adultos y los que cuentan con capacidades especiales, ellos requieren la atención continua y esta 
no está permanente en la parroquia 

ENC # 5 Los indigentes, niños, ancianos, los discapacitados 

ENC # 6 La clase media por cuanto no cuenta con recursos económicos para adquirir bienes y servicios para cubrir las necesidades 

ENC # 7 
Los grupos vulnerables serían los niños especialmente en el sentido de que en la parroquia faltaría un nivel de educación más 
adecuado para que los niños puedan salir adelante con el conocimiento adecuado  

ENC # 8 
Personas o grupos que por sus características de desventaja de edad, como el estado de su nivel educativo, origen étnico, 
condiciones físicas o mentales 

ENC # 9 La población más vulnerable es aquella y viven alejados del centro poblado 

ENC # 10 Los niños y niñas siguen siendo un grupo vulnerable porque dependen de personas adultas para estar bien 

ENC # 11 Los periféricos, así como también los niños, las personas de la tercera edad, y especialmente las personas discapacitadas 

ENC # 12 Los incapacitados, los de la tercera edad, las madres embarazadas y los niños desamparados 

ENC # 13 Siempre son los más necesitados, familias grandes con pocos ingresos 

ENC # 14 Los niños y los adultos mayores 

ENC # 15 Los que son de bajos recursos económicos, indígenas y las personas de color 

ENC # 16 Los más afectados son los niños, adolescentes y las personas de la tercera edad 

ENC # 17 Los niños, los ancianos 

ENC # 18 Los niños y los ancianos, las personas con discapacidad 

ENC # 19 Los grupos que habitan estas zonas rurales y suburbios de las ciudades 

ENC # 20 La gente pobre que vive en los anejos o sea en los barrios bien alejados, carecen de servicios básicos, y su situación es precaria  

ENC # 21 
Los adolescentes son los que están expuestos a ser presas fáciles para ser considerados un  presunto delincuente, debido a los 
escases de recursos y habilidades 

ENC # 22 Las mujeres, los niños y los adultos mayores 

ENC # 23 Los niños, las mujeres, los adultos mayores, son los más vulnerables 

ENC # 24 Los niños y los adultos mayores, las mujeres 

ENC # 25 Los ancianos, las personas que no terminan un nivel de educación superior, los menores y los niños adolescentes 

ENC # 26 Por lo general los niños y los ancianos, la otra parte por lo general están los que se sustentan en el desempleo 

ENC # 27 Los más pobres 

ENC # 28 
Los niños ya que su entorno se ha vuelto más hostil en especial en sus ligares de estudio, y los ancianos que necesitan de 
medicina y cuidados mejores 

ENC # 29 Los pobladores más alejados y desprovistos de servicios básicos y de carreteras 

ENC # 30 
Los grupos más vulnerables en la parroquia son la gente de recursos bajos, los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los 
jóvenes, la juventud prolongada, los adultos mayores y las madres solteras 

ENC # 31 Los niños, los discapacitados, los ancianos, y la gente de bajos recursos económicos 

ENC # 32 Los jóvenes adultos que buscan fuentes de ingreso 

ENC # 33 
Los niños, los adolescentes, las personas de la tercera edad, al igual que las mujeres con bajos niveles de educación que sufren 
de violencia intrafamiliar, esto se ve mucho en nuestros anejos y aún más cuando son lejanos 

ENC # 34 
Los grupos más vulnerables en mi parroquia son los de bajos recursos económicos, los mismos que no tienen dinero para 
comprar comida, ropa, darse educación y así 

ENC # 35 Esto que cae en las personas económicamente inestables, ya que todavía se ve mendicidad en Nanegalito 

ENC # 36 
Los niños, los ancianos desamparados, las madres que son solteras y tienen muchos hijos, las personas que sufren 
enfermedades catastróficas 

ENC # 37 
A mi parecer es la población que posee bajos recursos económicos, que no puede cubrir sus necesidades, y de ahí nace como 
vulnerable, los niños, los ancianos, las mujeres y así 

ENC # 38 A mi punto de vista en la parroquia, son los niños, los ancianitos y las personas discapacitadas 

ENC # 39 
Son vulnerables los niños y los adultos mayores porque están indefensos, además también las personas con capacidades 
especiales y los enfermos crónicos 

ENC # 40 Como educador pienso yo que los más vulnerables son las personas que no han podido obtener un título universitario 

ENC # 41 Para mí son la gente más pobre, ya que no tienen dinero para siquiera cubrir sus necesidades 

ENC # 42 Las personas que tienen discapacidades especiales, los más pequeños, los ancianos 

ENC # 43 Los pobladores de los anejos más distantes del centro poblado, por la carencia de servicios básicos 

ENC # 44 
Es la clase baja más vulnerable, es donde se ha puesto mucho trabajo las autoridades, siento también que la gente que no ha 
podido culminar sus estudios son vulnerables, ya que no podrán conseguir buenas oportunidades para crear armonía familiar 
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ENC # 45 La gente más desposeída para mi es la más vulnerable, porque no tienen dinero para cubrir sus necesidades 

ENC # 46 
En mi opinión es la clase media y baja, quienes generan ingresos de las actividades agropecuarias y servicios de alimentación, 
estos grupos están en serios riesgos 

ENC # 47 
La población media y baja, para mi criterio, los dueños de negocios que por el costo de vida están cerrando los negocios, y los 
empleados están siendo echados a la calle 

ENC # 48 Para mi criterio las madres solteras, las madres que lavan ropa, los padres que no tienen un empleo 

ENC # 49 Las personas de la tercera edad, los niños que no tienen padres, las adolescentes madres de familia, y los discapacitados 

ENC # 50 Los más vulnerables son la gente pobre y los analfabetos 

ENC # 51 Las personas de la tercera edad, las familias que no tienen un hogar estable, las madres que mantienen solas a sus hijos 

ENC # 52 
Los recién nacidos que son propensos a las enfermedades, al igual que los ancianitos, pero más me preocupa como dirigente 
es los adolescentes porque si no tienen quien los guie caen en la delincuencia y las drogas 

ENC # 53 Las que necesitan especial atención son las madres que están solas, y mantienen su hogar por su propio esfuerzo 

ENC # 54 La población más pobre, que no tiene un empleo fijo 

ENC # 55 
Como dirigente barrial y por la experiencia que tengo al vivir muchos años en esta zona, los más vulnerables son la gente 
pobre 

ENC # 56 Los más pobres son vulnerables de ahí se desprende los demás males 

ENC # 57 Como siempre y habitual para mi sano criterio las madres solteras y los niños sin hogar 

ENC # 58 Los grupos más vulnerables son los ancianos, los discapacitados, los sectores de baja escolaridad y los niños 

ENC # 59 Los grupos vulnerables de la población son los de bajos recursos económicos, los que no tienen educación 

ENC # 60 Los pobres, siempre la población vulnerable son la gente sin recursos 

ENC # 61 
Los niños que trabajan en faenas agrícolas, las mujeres que laboran en labores catalogadas solo para hombres, son propensos 
a abusos y aprenden malas costumbres 

ENC # 62 Nuestros niños ya que de ellos depende nuestro futuro, deben educarse para ser mejores 

ENC # 63 
Siempre serán los pobres y desamparados, ya que si no se tiene recursos no se logra nada, y también la gente que sufre 
enfermedades congénitas 

ENC # 64 Siempre serán los más pobres para mi 

ENC # 65 Mis abuelitas desposeídas que han sido olvidadas por sus hijos, y los jóvenes sin oportunidades 

ENC # 66 
Siempre serán para la iglesia nuestra gente más necesita, el padre que no tiene trabajo, la madre que no tiene que cocinar, los 
niños que no van a la escuela, nuestros jóvenes que se desvían en el camino 

ENC # 67 
De los grupos vulnerables reconocidos en nuestra parroquia, en esta área, los más desprotegidos son los niños y adultos 
mayores, a quienes no hay un cuidado por parte de sus familiares y el gobierno 

ENC # 68 
Siendo realista, todos nos encontramos en vulnerabilidad, menos los que dicen ser ricos, pero hay un grupo que resalta entre 
todos nosotros, los niños que son el futuro de nuestra parroquia 

ENC # 69 La vulnerabilidad recae en la gente que no tiene oportunidades de empleo, sin empleo no existe estabilidad familiar 

ENC # 70 Los que sufren enfermedades catastróficas, y los discapacitados 

ENC # 71 Las personas que sufren discapacidad, enfermedades catastróficas 

ENC # 72 Las madres que mantienen su hogar solas, creo que es un grupo muy vulnerable en mi sector 

ENC # 73 
Lo que he podido constatar en mi barrio en especial es los niños que se encuentran sin sus padres, ya que emigraron a otros 
países y han abandonado a sus hijos 

ENC # 74 La gente que vive en situaciones de pobreza extrema pensaría yo 

ENC # 75 Las personas marginadas y que no tienen opinión, en nuestra sociedad 

ENC # 76 Los minusválidos que no tienen oportunidades para trabajar y crecer 
 

Pregunta 11: Cómo ha cambiado la identidad cultural en los últimos años en su localidad? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Eso que Nanegal ha sido caracterizada por la gran migración que hubo hace unos años, nuestra gente que regresa a la zona y 
los que se quedaron siguen con sus costumbres y tradiciones 

ENC # 2 Se ha vuelto una sociedad consumista 

ENC # 3 Mercantilismo y globalización, se pierde la identidad cultural 

ENC # 4 
El acceso a internet ha marcado una gran diferencia, puesto que poco a poco las tareas escolares se han facilitado y la 
deserción estudiantil ha disminuido en los ciclos básicos 

ENC # 5 Lo que es las costumbres, tradiciones si ha cambiado, ya que la juventud no valora a los ancianos y no se infunden los valores 

ENC # 6 La identidad cultural ha cambiado razonablemente en la localidad 

ENC # 7 
La identidad cultural en la actualidad ha variado notablemente por cuanto las personas de esta localidad ha tomado culturas 
extranjeras como modelo a seguir 

ENC # 8 
Ya que la migración es un fenómeno social  imaginable, y tiene consigo toda una moda histórica de nuestros pueblos, por las 
influencias de gentes externas que fabrican imágenes de supuestas modernidades 

ENC # 9 No ha cambiado en mayor cosa, sigue con la misma identidad cultural 

ENC # 10 Ha cambiado para bien ya que las personas buscan su cultura, para desarrollarla y que el resto de personas la conozca 

ENC # 11 Si ha cambiado, especialmente por la influencia del turismo que conlleva a tener mayor número de personas extranjeras 

ENC # 12 
Ha cambiado mucho por las culturas foráneas o extranjeras, la identidad cultural de la parroquia no es aceptada por los 
jóvenes actuales 
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ENC # 13 Muchas personas salen de la comunidad a fin de buscar mejores oportunidades 

ENC # 14 Existe mucha influencia de estereotipos, que se venden por medio de la comunicación, que ocasiona la perdida de la identidad 

ENC # 15 No he visto cambios significativos 

ENC # 16 Se ha visto la introducción de costumbres con culturas citadinas 

ENC # 17 Ha cambiado demasiado ya que ha sido reemplazado con tradiciones y costumbres extranjeras 

ENC # 18 
Se ha fomentado nuevamente las mingas para mejorar el aseo, la juventud ha adoptado culturas extranjeras, perdiéndose las 
costumbres 

ENC # 19 
Para cambiar la identidad cultural de este pueblo se requiere de mucho tiempo, pero no es menos cierto que el actual sentido 
de identidad cultural presupone unidad, y en algunos casos un "yo" igual y estable al cabo de los años 

ENC # 20 
Se ha extranjerizado nuestra población, por la tecnología y la visita que tenemos hoy en día de muchos extranjeros 
norteamericanos, ya no les gusta no más nuestras costumbres a nuestros hijos 

ENC # 21 Pues como en todos los lugares esto ha ido en decadencia 

ENC # 22 Ha cambiado debido a que en la parroquia está siendo ocupada por pobladores de otras regiones 

ENC # 23 Ha cambiado debido a que en la parroquia está siendo ocupada por los pobladores de otras regiones 

ENC # 24 Se ha perdido la identidad cultural al ser olvidadas sus tradiciones, por personas de otras regiones 

ENC # 25 Existe una mescla de culturas, pero nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos 

ENC # 26 
Ha variado, en algunos sectores se mantienen costumbres ancestrales, pero en la mayoría se ha importado prácticas culturales 
de diferentes provincias y en algunos casos del vecino país Colombia 

ENC # 27 
Se ve reflejado por gente joven que de cultura y tradición ya no saben mucho, disminuyendo así las ganas de trabajar en la 
agricultura y más bien se dedican a emigrar 

ENC # 28 Se ha cambiado mucho, se han perdido los juegos tradicionales, las comidas dulces, se los ha reemplazado por dulces químicos 

ENC # 29 
Debido a la alta migración de las personas, se ha ido perdiendo la identidad de la cultura, debido a la introducción de nuevos 
pensamientos 

ENC # 30 
A medida que los años van pasando la identidad cultural va cambiando en las familias, ya no hay las tradiciones que se 
aplicaban antes, como: la comida, el baile, la vestimenta, las creencias 

ENC # 31 No ha cambiado casi nada, se sigue manteniendo las tradiciones, como los bailes de rucos, y fiestas del niño 

ENC # 32 No ha cambiado mucho por cuanto no son emprendedores en adoptar costumbres extranjeras 

ENC # 33 
No ha cambiado mucho, muy poco, se sigue con las costumbres tradicionales como las fiestas del niño Dios por ejemplo, los 
bailes tradicionales de morenos, existe poco la alteración mental de sus costumbres en los jóvenes 

ENC # 34 
En Nanegalito sigue siendo lo mismo, no ha cambiado mucho, los jóvenes no más que andan con su moda de ropa extranjera y 
la música también, en lo demás sigue bien 

ENC # 35 
En la zona en especial en el centro ha dado un giro social, ya que se escucha música extranjera, la vestimenta de los jóvenes, 
pero cuando hay las fiestas se mantiene la cultura, siguen bailando el tradicional morenos por ejemplo 

ENC # 36 
En Nanegalito no ha cambiado mucho, siguen manteniéndose nuestras tradiciones, como los disfrazados en las fiestas de niño, 
en los anejos vemos los chagras que son los que montan a caballo 

ENC # 37 
En mi barrio en especial y en toda la parroquia se va perdiendo poco a poco las costumbres de la zona, se ha ido adoptando 
tradiciones e ideas internacionales, ahí esta los jóvenes prefieren las discotecas 

ENC # 38 
Para mi si ha cambiado la identidad cultural de mi zona, somos agringados, la mayoría de ciudadanos les gusta el estilo 
norteamericano 

ENC # 39 Que hay falta de identificación con sus raíces 

ENC # 40 
En Pacto he sido testigo que permitiendo la participación podemos lograr una identidad cultural, permitiéndonos conocer las 
tradiciones de nuestro pueblo, las personas honran sus tradiciones en este terruño 

ENC # 41 
En la parroquia ha cambiado un poco por la tecnología creo yo, ya que todos los días hay avances innovadores, y nuestros 
jóvenes siempre están actualizados con tradiciones de otras culturas, por ejemplo la música 

ENC # 42 Los jóvenes de hoy han perdido su identidad cultural, ya que ha llegado más la cultura gringa a la parroquia 

ENC # 43 
Existe en la parroquia una mayor incidencia de culturas foráneas, como la moda extranjera, pero creo que en las fiestas 
parroquiales todos participan, muy pocos creo yo que han perdido su identidad cultural 

ENC # 44 La identidad cultural se mantiene en la parroquia, todos conocen sus tradiciones y deleites, estamos bien en este aspecto 

ENC # 45 
Mucha gente de la parroquia ahora se identifica vistiendo y actuando como gente extranjera, bueno esto está bien, pero las 
tradiciones ya no les importan, aún más sus valores y creencias, ya no son religiosos 

ENC # 46 
En Pacto se han perdido las costumbres tradicionales, y en un 50% la población se a acostumbrado a utilizar e imitar las 
tradiciones americanas 

ENC # 47 No ha cambiado mucho para mí, los feligreses siguen siendo religiosos y devotos a la iglesia 

ENC # 48 Ha cambiado mucho ya que existen causas socioeconómicas y se relaciona directamente con la situación laboral de la gente 

ENC # 49 Ha cambiado mucho porque la población toma ciertos rasgos culturales de otras provincias, cantones y parroquias 

ENC # 50 
No ha cambiado mucho sigue tal cual ha sido siempre, porque nosotros los dirigentes hemos educado en nuestras costumbres 
a la población 

ENC # 51 No se ha podido observar un cambio sustancial en este tema, seguimos con las costumbres y tradiciones de nuestro pueblito 

ENC # 52 
Se han adaptado modos extranjeros sí, pero nosotros tratamos que nuestros jóvenes disfruten de nuestras costumbres y lo 
estamos logrando en especial en mi barrio 

ENC # 53 No ha cambiado mucho, siguen los moradores practicando sus tradiciones y costumbres ancestrales 

ENC # 54 
Se puede decir que seguimos manteniendo nuestras tradiciones, como por ejemplo seguimos jugando a los bolos y pelota 
nacional, juegos muy nacionales 

ENC # 55 No parece, sigue igual, las costumbres se siguen manteniendo tal como eran hace años atrás, los jóvenes puede ser que vayan 
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adoptando costumbres extranjeras pero hasta ahora no se ha visto 

ENC # 56 
Seguimos lo mismo, jugamos pelota nacional, cocos, somos aficionados a los gallos, las novilladas, somos chagras, festejamos 
nuestras fiestas con disfraces y bailes 

ENC # 57 
Un poco se ve en los jóvenes que se visten a la moda, nosotros los adultos somos bien religiosos y tradicionistas nos gusta 
nuestra tierra, el baile de diablos es una tradición en mi zona 

ENC # 58 La llegada de la tecnología ha hecho que se vaya perdiendo de a poco las costumbres y tradiciones 

ENC # 59 La identidad cultural ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a la introducción de nuevas tendencias culturales 

ENC # 60 
En Gualea ha cambiado bastante, su población ha adoptado costumbres extranjeras, ya muy poca gente acude a los actos 
religiosos 

ENC # 61 
Ha cambiado un poco, no mucho, pero ha cambiado, la gente ya no es muy religiosa, no le gusta los juegos tradicionales (bolas, 
trompos), se han vuelto amantes a los teléfonos celulares 

ENC # 62 
No ha cambian mucho sigue igual en lo que he visto, nuestros niños y jóvenes todavía les gusta nuestras tradiciones, por 
ejemplo les encanta ir a misa y bailar en nuestras fiestas disfrazados 

ENC # 63 
Siendo muy generalista parece habernos invadido las costumbres extranjeras, veo muchachos con mucha tecnología, ya no 
juegan los juegos tradicionales, les gusta juegos de video, chatear 

ENC # 64 
Un poco ha cambiado, pero ahí vamos adelante con nuestras costumbres, los jóvenes que andan con su música moderna, ya 
no nos hacen caso 

ENC # 65 
Me parece que estamos lo mismo, vamos a misa todos los domingos, nos preocupamos de nuestras familias, estamos en todos 
los actos que organiza en gobierno parroquial y los apoyamos  

ENC # 66 

Si ha bajado la devoción de nuestra gente, ya no se ve como antes llena nuestra Iglesia en la misa, las fiestas religiosas son solo 
pretexto para la bebida, ya ni siquiera los jóvenes saludan a sus mayores, si veo que se están perdiendo nuestras costumbres 
de antaño 

ENC # 67 
Se han perdido las costumbres debido a la tecnología e información masificada, por lo que es difícil encontrar gente que aun 
guarde viejas costumbres propias de la localidad 

ENC # 68 
No ha cambiado en lo absoluto, seguimos con nuestras costumbres, tradiciones y religiones, nuestra gente es bien 
proteccionista de nuestra cultura, ejemplo: los disfrazados en las misas de niño 

ENC # 69 No parece que ha cambiado mucho, nuestras tradiciones se siguen manteniendo tal como eran 

ENC # 70 
En este caso, los que más se distraen por otras culturas y tradiciones son nuestros niños y jóvenes, les gusta la tecnología, la 
música extranjera, y la moda, si ha cambiado más en ellos 

ENC # 71 
Los problemas económicos han hecho que nuestra gente cambie su identidad cultural por otras, dentro de ellos es la 
migración que han sufrido  

ENC # 72 
Nosotros nos hemos caracterizado desde luego en no perder la cultura, ella está asociada a las característica étnicas, a la social 
y económica de nuestra parroquia 

ENC # 73 
Los moradores de Gualea se perfilan con sus propias características culturales, es decir su lengua, sus tradiciones, sus usos, 
costumbres, creencias, me parece que no ha cambiado mucho 

ENC # 74 
Tratamos en lo posible en hacerles ver a nuestros niños y jóvenes que nuestra identidad de la parroquia es buena y nada nos 
hará cambiar y parece que ha dado resultados, nos gusta vivir en nuestra parroquia 

ENC # 75 
Aquí en nuestra Gualea conservamos nuestros valores trascendentes de honradez, bondad, dedicación al trabajo, 
responsabilidad, atención comedida al prójimo, cariño por la llacta 

ENC # 76 Parece que ha cambiado un poco más en nuestros jóvenes, ya no les gusta las tradiciones locales 
 

Pregunta 12: Cuál debe ser el papel de las autoridades públicas en el fortalecimiento de la gestión del territorio? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
El papel de las autoridades debe ser enfocado a satisfacer las necesidades de la comunidad, con esto se logra que nuestra 
gente crea en sus líderes y vean que hay alguien que se preocupa por su bienestar 

ENC # 2 Fortalecer los microemprendimientos 

ENC # 3 Precautelar por los intereses de los ciudadanos a los que representan 

ENC # 4 
Realizar un plan de ampliación urbanística en el cual una de sus prioridades debe ser el mejoramiento de los servicios básicos 
que su población necesita, mejorando el buen vivir de su población 

ENC # 5 Más organización, planificación 

ENC # 6 Tener contacto de forma directa para así captar o palpar las necesidades de la población o localidad 

ENC # 7 
Implementar más proyectos de vinculación social para que los pobladores puedan implementar negocios que los ayuden a 
sobrellevar su economía 

ENC # 8 
Deberíamos fundamentar el modo normativo ambiental municipal, la estructura política administrativa y las agrupaciones de 
las cuestiones ambientales 

ENC # 9 En lo principal deben dar capacitaciones a los habitantes 

ENC # 10 
Las autoridades deberían fomentar más el desarrollo agrícola, agropecuario, empresarial y turístico para salid adelante y tener 
mayores ingresos 

ENC # 11 Dictar medidas para mejorar especialmente para los grupos más vulnerables de la parroquia 

ENC # 12 Trabajar mancomunadamente con todos y cada una de las instituciones y líderes ubicados en la parroquia 

ENC # 13 De ayuda y mejoramiento de los trámites, a fin de legalizar muchos territorios 

ENC # 14 Deberían realizar una análisis real del territorio, para plantear proyectos de acuerdo a sus realidades 

ENC # 15 El de empatía y solidaridad 

ENC # 16 Debe haber una mejor inversión en programas sociales 
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ENC # 17 Apertura de diálogo, vinculación con la comunidad 

ENC # 18 Mejorar los servicios básicos y evaluando las fortalezas de cada región y fomentando la microempresa en cada barrio 

ENC # 19 Distribuir de mejor manera la riqueza y los recursos económicos 

ENC # 20 
Unir a toda la población para un bien común, gestionar obras y servicios para la gente más necesitada, solo de esta manera se 
podrá lograr los objetivos de prosperidad a largo plazo 

ENC # 21 
Incrementar los recursos, capacitaciones, trabajos comunitarios, desarrollo personal, incentivar al crecimiento personal y 
cultural en los jóvenes 

ENC # 22 Crear áreas protegidas, elaboración de planes para la protección de la biodiversidad y la conservación de las zonas 

ENC # 23 Se deben elaborar planes para la protección de la biodiversidad, se deben crear áreas protegidas y la conservación de las zonas 

ENC # 24 Impulso permanente a la colectividad con el fin de generar desarrollo 

ENC # 25 Más apoyo y creación de políticas que beneficien la creación de empresas 

ENC # 26 
Que las políticas públicas no queden en el papel, que se dinamice y se gestione para el desarrollo económico y social de la 
población 

ENC # 27 Fomentar más la unión y la cooperación de sus pobladores, mejorar la educación y la salud 

ENC # 28 
Es prioritario su participación ya que de ellos depende el manejo de nuestro territorio, deben ver las necesidades de los 
habitantes 

ENC # 29 Brindar mayor recursos en la ejecución de obras para la población, a través de la priorización de recursos para ciertos sectores 

ENC # 30 Deben brindar elementos y normativas para contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos en nuestra localidad 

ENC # 31 Ser justos con todas las ciudades, parroquias, barrios, en lo que se refiere al desarrollo económico 

ENC # 32 Capacitar a la población en gestión participativa, dar y dotar de recursos económicos y materiales a los barrios y anejos 

ENC # 33 
Dictar talleres a la población sobre su gestión, en especial a los moradores líderes de los barrios de Nanegalito, dar las 
facilidades para la organización comunitaria e incentivar a la creación de las microempresas 

ENC # 34 
Se debe colaborar con el desarrollo social, apoyando a los más necesitados, puede ser incentivando a los que más tienen para 
que den empleo y esta gente pueda surgir 

ENC # 35 
A mi parecer se debería implantar rápido centros de mediación para solucionar los conflictos, ya que no tenemos quien lo haga 
en Nanegalito, esto fortalece la gestión de la Junta parroquial 

ENC # 36 
Primero nuestras autoridades deben darse a conocer si yo solo al presidente la junta lo conozco a los vocales, teniente político, 
director de escuelas y colegios quienes también serán, necesitan más comunicación 

ENC # 37 
El fortalecimiento viene de la mano cuando nuestras autoridades tienen empatía con los moradores y autoridades cantonales, 
provinciales y del gobierno, se logra mucho cuando un dirigente es querido por la población 

ENC # 38 
Las autoridades deben preocuparse por la justicia sin discriminación, la equidad social y fomentar el control de la seguridad, 
para sentirnos seguros de andar sin temores 

ENC # 39 
El papel de las autoridades en educar a los habitantes de la parroquia y gestionar con las empresas públicas y privadas para 
fuentes de trabajo y la gente se sienta identificada y a gusto con la parroquia 

ENC # 40 
El papel principal debe ser la distribución de servicios básicos a los barrios más alejados, control en el crecimiento poblacional, 
programas de desarrollo urbano comunal rural 

ENC # 41 
El papel de nuestras autoridades es preocuparse por una justicia equitativa para todos, y equidad social en la distribución de la 
tierra 

ENC # 42 
La justicia y la equidad social, se debe organizar a la población por grupos de opinión, distribución de servicios básicos, 
preocuparse por las zonas más alejadas 

ENC # 43 
Mayor control en el crecimiento urbano, reordenamiento de la infraestructura existente, reorganizar las instituciones para que 
estén más accesibles al usuario 

ENC # 44 
El crecimiento poblacional en la parroquia debería prohibirse, aún más en los periféricos, la junta parroquial debe estar más 
cerca a la población  

ENC # 45 Fomentar en la población la comunicación y la participación conjunta 

ENC # 46 Trabajar por el bien de las comunidades más alejadas y explotar las tierras para el incremento de los ingresos de las familias 

ENC # 47 Papel preponderante de las autoridades ya que depende de nosotros el fortalecimiento de la gestión de nuestro territorio 

ENC # 48 
Dar resultados, deben ser democráticos, factibles de realizar en términos de recursos humanos, tecnológicos, físicos y 
financieros 

ENC # 49 Cumplir con lo que dispone el COOTAG, el plan nacional de desarrollo y en buen vivir 

ENC # 50 Controlar los monopolios y dar trabajo a la gente que necesita 

ENC # 51 
El papel de las autoridades es fundamental, para el fortalecimiento de la gestión, deben mantener una comunicación abierta y 
sincera con todos los moradores de la parroquia 

ENC # 52 Capacitar a la población sobre cómo ayudar en la gestión de la junta parroquial 

ENC # 53 Apoyar los proyectos comunitarios de los barrios más alejados, dotar de agua y luz, y comunicación 

ENC # 54 
Apoyo y más apoyo a las comunidades más alejadas, dotar de obras de servicios básicos, para que la gente de estos sectores 
vivan de una manera adecuada 

ENC # 55 
El papel principal de las autoridades debe ser llegar a ser líderes y guiar a la población en la consecuencia de las metas y 
políticas de desarrollo  

ENC # 56 Fortalecer la comunicación y la participación de los barrios en forma continua 

ENC # 57 
El papel principal es unir a toda la gente, escuchar sus ideas, convertirlas en realidad, y brindar seguridad y confianza en las 
personas 

ENC # 58 
Las autoridades deberán poner empeño en contar con un marco cimentado que trace el camino del desarrollo social, 
económico, familiar, a mediano y largo plazo 

ENC # 59 Las autoridades públicas deberían implementar más medios por los cuales informar completamente el debido y ágil progreso 
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de la correspondiente gestión del territorio 

ENC # 60 
Nuestra autoridades deben fortalecer su papel de dialogo con las comunidades, los educadores, sectores asociados, grupos 
partidistas, englobar en la participación a todos 

ENC # 61 
El papel primordial que deben adoptar nuestras autoridades es trabajar por el bien común, realizando obras para la gente más 
necesitada 

ENC # 62 Unir a todos los habitantes para que brinden el apoyo cuando se lo necesite 

ENC # 63 
Gestionar el bien común, concentrándose en los más necesitados, con ayuda de los que más tienen, es una buena actividad 
que funciona en otros lados 

ENC # 64 Dotar de los servicios básicos que necesitamos, en mi barrio necesitamos adoquinado, cunetas, y alumbrado eléctrico 

ENC # 65 
Cumplir con sus ofrecimientos de campaña, este presidente ofreció agua potable en todos los barrios, hasta ahora no se ve 
nada 

ENC # 66 Trabajar por los más necesitados, y esto es servir a los pobladores de nuestras comunidades, dotarles de los servicios básicos 

ENC # 67 
Hace falta comunicación de parte del gobierno para socializar los proyectos  que tienen, y retroalimentarse con los líderes de 
los pobladores 

ENC # 68 
Apoyar a las comunidades más alejadas de la parroquia, los cuales necesitan obras, para vivir mejor, unir a todo el pueblo por 
el bien común  

ENC # 69 El papel fundamental debe ser dar soluciones a los requerimientos locales  

ENC # 70 
Se debe crear entornos innovadores que permitan impulsar las obras y servicios requeridos por los barrios y vecindades de la 
parroquia 

ENC # 71 
Para mí que se debe mejorar los recursos humanos de las Instituciones, y el mercado del trabajo local, con plazas de trabajo 
que permitan incorporar a gente local en actividades locales 

ENC # 72 
Estabilizar la institucionalidad para el fomento económico y social dentro del territorio, diversificar nuevas alianzas 
estratégicas entre los barrios 

ENC # 73 Mejorar las actividades económicas para atraer riqueza a la zona 

ENC # 74 Las alianzas productivas podrían funcionar, generar proyectos productivos a largo plazo, y la asociatividad comunal 

ENC # 75 Acceso a la tierra, formalización, ya que la gran mayoría de nuestra gente no tiene escrituras 

ENC # 76 Infraestructura de riego y drenajes, es un gran apoyo a los agricultores 
 

Pregunta 13: Según su opinión qué se logra cuando se realiza una gestión abierta y participativa, como apoyo a la gestión de las autoridades 
locales? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 Se logra bienestar y seguridad de las comunidades y de la gente que en ellas vive 

ENC # 2 Una unión entre todos los habitantes de la parroquia 

ENC # 3 Se logra avances para la comunidad, aun cuando este tipo de interacción es muy esporádica 

ENC # 4 
Que los pobladores expongan sus necesidades y que las estrategias gubernamentales que se quieran aplicar se socialicen 
adecuadamente 

ENC # 5 La participación, organización de los sectores rurales apoyando a la planificación, a las autoridades locales 

ENC # 6 
Podría decir que las autoridades al escuchar las opiniones o peticiones planteadas actúan de forma inmediata siempre y 
cuando cuenten con suficientes recursos económicos 

ENC # 7 
Lo principal se logra una integridad social con lo cual participan todos con una misma idea y así lograr salir conjuntamente en 
colectividad 

ENC # 8 Es muy importante ya que permite la unificación de criterios 

ENC # 9 Si logra y las autoridades locales tengan un mayor conocimiento de las necesidades que tienen determinados sectores 

ENC # 10 Esta gestión abierta y participativa ayudaría al desarrollo económico y social, con un crecimiento en las comunidades 

ENC # 11 
Una mayor comunicación para avanzar y mejorar en el sentido de que la parroquia con mejor número de alternativas de 
crecimiento 

ENC # 12 Se logra una mejor comunicación entre las comunidades, para obtener mejores servicios e infraestructura en la parroquia 

ENC # 13 Integración y mejoramiento colectivo, todos se identifican con las metas y trabajan en equipo 

ENC # 14 
Un consenso de opiniones que pueden permitir sacar en marcha objetivos comunes, esto en beneficio de la comunidad, para 
mejorar la calidad de vida de todos 

ENC # 15 Un mejor rendimiento y desarrollo social 

ENC # 16 
Se obtiene resultados favorables para los pobladores, ya que los proyectos cuentan con opiniones dadas de las personas 
involucradas 

ENC # 17 Mejora en todos los servicios y que la colectividad se involucre y se comprometa 

ENC # 18 Se logra llegar a consensos, acuerdos y se puede conocer las reales necesidades de la gente 

ENC # 19 Mejor coordinación y mejores resultados 

ENC # 20 
Se logra una buena cultura organizacional, se logra gente comprometida con su parroquia, gente feliz de ser como es y de vivir 
en donde vive 

ENC # 21 
En la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo de los jóvenes, los que participan es gente adulta, que se niega a prestar 
oído a los jóvenes 

ENC # 22 Comunicación, desarrollo y prosperidad de la comunidad 

ENC # 23 Comunicación, desarrollo y la prosperidad de la comunidad 
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ENC # 24 Desarrollo y prosperidad para toda la comunidad 

ENC # 25 Permite que los sectores sean parte del proyecto, haciéndolos parte de ello, más comprometidos con los logros 

ENC # 26 
Mayor organización de la población, confiabilidad en las autoridades, motivación de nuestra gente para salir adelante, 
creatividad para desarrollar estrategias innovadoras 

ENC # 27 Que la gente entienda el plan de mejora y que se potencie la ayuda para un mejor desempeño de la gestión del territorio 

ENC # 28 
Sus logros son mayores ya que los pobladores conocen el sitio y se puede tener mayor conocimiento de los problemas del 
lugar 

ENC # 29 Se lograría un avance territorial en salud, educación y trabajo 

ENC # 30 
Se logra una nueva forma de gestionar en comunidad, la disposición a realizar un trabajo conjunto, en equipo, ya que 
promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos y ayudar con ideas y proponer nuevos 

ENC # 31 Es un aporte importante para la localidad 

ENC # 32 
Se logra la consecución de las metas y objetivos propuestos, ya que los actores son conscientes de lo que se busca cambiar y 
mejorar 

ENC # 33 
La unidad, el progreso, el mejoramiento de los servicios públicos, mayor aceptación del sector público por los moradores, y 
esto ayuda al progreso de toda nuestra comunidad de Nanegalito 

ENC # 34 
En mi parroquia ayudaría mucho en la manera de cómo organizarnos mejor y saber las necesidades de la población, nosotros 
debemos participar y tomar decisiones con nuestras autoridades 

ENC # 35 
Participar significa que la sociedad puede integrarse y opinar y que sus comentarios sean tomados en cuenta, se debería tomar 
atención en esto por parte de nuestras autoridades parroquiales 

ENC # 36 
Con la participación se realizan más obras que si se necesitan en los barrios como agua potable por ejemplo, mejorar la 
agricultura con prácticas agrícolas más sanas, esto beneficia a las autoridades 

ENC # 37 
La participación de la gente si es muy importante en las parroquias rurales, la ciudadanía tiene que ser bien informada de los 
planes parroquiales de desarrollo, fomentar fuentes de empleo mediante el apoyo de las autoridades  

ENC # 38 
Se logra equidad social, todos somos parte de la opinión, podemos participar con ideas y que estan sean tomadas en cuenta 
por nuestras autoridades  

ENC # 39 Mejoraría la calidad de vida de las personas de la parroquia 

ENC # 40 Se logra equidad y justicia social, se logra el apoyo para gestionar obras  

ENC # 41 Se logra mucho, está la igualdad en los derechos de opinión, una democracia donde todos puedan participar sin obstáculos 

ENC # 42 
Se logra la democracia todos pueden opinar conforme a sus requerimientos y que estos sean atendidos en el menor tiempo, la 
gente se siente contenta al ser tomados en cuenta 

ENC # 43 
Se logra el apoyo de la ciudadanía en todo sentido, hay compromiso de los dirigentes, la gente se siente feliz al saber que son 
tomados en cuenta y sus opiniones valen 

ENC # 44 
La participación es clave para lograr un crecimiento equilibrado, todos vamos por un solo camino, si hay rencillas entre 
moradores y autoridades no se logra nada 

ENC # 45 Se logra mejores resultados al hacer que los demás contribuyan a trabajar conjuntamente para sacar adelante a la parroquia 

ENC # 46 
Se benefician tanto autoridades como grupos de interés, dentro de estos pueden estar, los educadores, los servidores de la 
salud, los policías, los dirigentes barriales y comunales, los ganaderos, los agricultores, todo esto se dirige a trabajar en equipo 

ENC # 47 La descentralización es un factor clave para que la gente se vuelva participativa, comunicativa y ayude a conseguir obras  

ENC # 48 Es de gran ayuda ya que se conocen los principales problemas que afectan a la comunidad parroquial 

ENC # 49 Empoderamiento de las personas en el desarrollo territorial 

ENC # 50 La participación en comunidad es clave para que las autoridades se sientan que cuentan con apoyo para lograr sus objetivos 

ENC # 51 
Se logra llegar a los objetivos planteados para poder ejecutar efectivamente una administración enfocada en todos los 
involucrados, agua potable para los barrios que carecen de este servicio por ejemplo 

ENC # 52 Las personas nos encontramos comprometidas en participar y aportar con ideas, que luego se plasmarán el obras 

ENC # 53 La participación de la comunidad es importante, sus ideas son valiosas, su trabajo y apoyo primordial, se la debe aprovechar 

ENC # 54 
La participación es de suma importancia para lograr los objetivos del plan parroquial de desarrollo, las ideas y proyectos de 
nuestra gente debe ser tomados en cuenta 

ENC # 55 
La participación es clave a la hora de la hora de gestionar obra, se debe tomar en cuenta toda idea que sea en bien de la 
comunidad 

ENC # 56 Mejoras en obras y de los servicios que se prestan por parte de las entidades del estado  

ENC # 57 
La buena gestión de las autoridades locales se logra con comunicación y la participación de los actores sociales, esto da 
claridad a las promesas y objetivos que tienen los gobiernos parroquiales, para lograr obras en beneficio de la comunidad 

ENC # 58 Se logra que la parroquia de Gualea sea reconocido como un centro productivo, participativo e incluyente 

ENC # 59 Al realizar una gestión abierta y participativa se logra confianza y un mejor funcionamiento por parte de las autoridades locales 

ENC # 60 
Se logra magnificar los objetivos y cumplir con los ofrecimientos, las autoridades se sentirán más confiadas para trabajar si 
cuentan con el apoyo de la ciudadanía 

ENC # 61 
Los líderes comunitarios deben ser los ideadores de propuestas de cambio, para que nuestras autoridades plasmen dichas 
sugerencias en obras y desarrollo 

ENC # 62 Se logra el respaldo de la población, se logra confianza en las autoridades 

ENC # 63 La participación de los actores sociales, políticos y económicos es crucial para sacar adelante las propuesta de obras y servicios  

ENC # 64 Se logra bienestar de nuestra gente, vivir más tranquilamente 

ENC # 65 
Vea el presidente de la junta no le gusta escuchar sugerencias él dice tener la razón en todo, estamos yendo mal por ese lado, 
y se habla de participación, que también será para este señor participar 

ENC # 66 Lo que se logra es unión, compañerismo, apoyo, respaldo 
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ENC # 67 
La gente se involucra más lo que genera buenos resultados, ya que se apropian de sus lugares, de sus costumbres y trabajan 
más por progresar 

ENC # 68 Beneficio para todos nosotros, al aceptar participar estamos siendo tomados en cuenta y nuestras opiniones valen y mucho 

ENC # 69 
Se logra una población vecinal vinculada con la gestión de las autoridades, vecinos comprometidos, comunidades posicionadas 
en contribuir en el desarrollo de Gualea 

ENC # 70 
La dotación de recursos a ser utilizados por los barrios en obras y servicios llega de manera directa, y el gobierno local se siente 
respaldado por las alianzas de sus pobladores 

ENC # 71 
Con la atención específica que realizan las autoridades, se puede alcanzar mancomunadamente los objetivos planteados a 
corto y largo plazo, cuando hay integración los aspectos institucionales mejoran 

ENC # 72 Se puede lograr competitividad y generación de negocios a nivel de éxito y con vocaciones productivas 

ENC # 73 
Los territorios rurales como el nuestro, necesitamos apoyo para fomentar y fortalecer el acceso a los mercados, se logra con 
una gestión adecuada  

ENC # 74 
Mediante la gestión participativa se logra que lo dirigentes barriales, comunales, cooperativistas, influyan sobre las decisiones 
de las autoridades locales, para mejorar los servicios que necesitan los habitantes 

ENC # 75 
La organización como junta parroquial, tenencia política, policía nacional, etc., funciona mejor si los líderes barriales son más 
leales, se sienten necesarios y estimados, nosotros sentimos que se nos respeta y que nuestras opiniones cuentan 

ENC # 76 
Se logra decisiones mejores, a través de fundar nuestras opiniones en una mayor cantidad de información, conocimiento y 
experiencia que hemos logrado reunir, para ver surgir nuestra parroquia y desarrollarse al futuro 

 

Pregunta 14: Cómo evalúa usted la infraestructura y los servicios de salud, educación y seguridad? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Muy buena hoy en día, ha mejorado bastante, hemos realizado obras y readecuaciones para servir mejor a nuestros 
ciudadanos 

ENC # 2 Son en general buenos 

ENC # 3 Mejorando, pero aun deficiente, hacen falta hospitales, escuelas y personal 

ENC # 4 
La infraestructura ha sido modificada, pero se necesitan nuevas instalaciones y mayor tecnología para no trasladar a los 
pacientes a las poblaciones más cercanas 

ENC # 5 En la actualidad ha mejorado lo que es la salud y educación, y en cuanto a la seguridad se debe mejorar y endurecer las leyes 

ENC # 6 
Buena por cuanto al pasar el tiempo no ha variado mucho, por falta de interés de las autoridades competentes o por falta de 
recursos económicos 

ENC # 7 
En los servicios de la salud se ha crecido mucho con la implementación de centros adecuados para que las personas sean 
atendidas 

ENC # 8 Son parámetros de realidades de calidad y no de cantidad 

ENC # 9 
La infraestructura en salud, educación y seguridad aun es escasa en relación al número de habitantes que existen en la 
parroquia 

ENC # 10 
Estos servicios han mejorado notablemente ya que han invertido en salud y educación, pero la seguridad falta, ya que sigue 
habiendo delincuencia y drogas 

ENC # 11 Todavía falta para lograr la excelencia, como por ejemplo implementar mayor seguridad para el mismo 

ENC # 12 
Que ha mejorado en todo sentido en comparación a los años anteriores, hoy tenemos médicos y medicinas al alcance de los 
más pobres 

ENC # 13 Falta mucho incentivo y apoyo 

ENC # 14 Todavía existen deficiencias 

ENC # 15 Que han mejorado significativamente en los últimos años 

ENC # 16 En la actualidad se encuentran en muy buen estado 

ENC # 17 Son de nivel aceptable 

ENC # 18 
Todavía falta mucho por hacer, hay mucha gente que no tiene un lugar para descansar, ni los servicios de salud, los cuales 
deben ser gratuitos en medicinas, promoviendo la medicina preventiva 

ENC # 19 Bastante buena mientras haya recursos del estado, para seguirlos manteniendo de esa forma 

ENC # 20 

Buena hoy en día, ha mejorado mucho sabe, el hospital ha sido remodelado, mejorado en equipamiento, tenemos muchos 
médicos, las escuelitas están mejor que antes, y lo mejor es que tenemos profesores comprometidos, el destacamento policial 
está excelente 

ENC # 21 
Que si ha existido un buen porcentaje de excelencia y trabajo en los tres aspectos, pero si falta un poco de incremento en 
cuanto a la seguridad 

ENC # 22 
En salud se renovó el hospital, por lo cual el servicio ha mejorado con la inauguración de nuevas instalaciones, en lo referente 
a la educación no se cuenta con centros educativos de alta calidad, ni con servicios de seguridad para la comunidad 

ENC # 23 
En la salud ha mejorado desde que se renovó el hospital, se inauguró nuevas instalaciones y mejoró el servicio, no se cuenta 
con centros educativos de alta calidad, es muy baja y no se cuenta con un buen servicio de seguridad para la comunidad 

ENC # 24 Es deficiente en todos los aspectos 

ENC # 25 
En los últimos años es evidente un mejoramiento en los servicios de salud, se han creado casas de salud dignas, se mejoró la 
infraestructura y metodología de la educación, en seguridad se ha equipado a las UPC 

ENC # 26 
Al momento en nuestra zona existe muy buena infraestructura, lo negativo son los servidores públicos, que no trabajan a 
conciencia 

ENC # 27 
La infraestructura de la salud, está equipada en cuanto a estructura pero no con los implementos necesarios, ni con el personal 
capacitado, la educación cuenta con una infraestructura excelente pero sin alumnos por falta de promoción, en cuanto a la 
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seguridad los efectivos del orden están desprovistos de armamento y relaciones humanas 

ENC # 28 En su fachada hay muchos cambios, sillas nuevas, mesas, escritorios, pero en muchos de estos faltan funcionarios 

ENC # 29 Existe una gran despreocupación por la zona y la población de vulnerabilidad 

ENC # 30 

Salud: el gobierno ha ayudado y hoy existe un mejor servicio por parte del sector público. Educación: los docentes son 
profesionales y las escuelas son bien implementadas para una buena enseñanza. Seguridad: por parte de la policía nacional se 
desenvuelve mejor, hacen más recorridos por las calles del pueblo en la patrulla 

ENC # 31 Son bajos, no existe una educación, una salud, una seguridad que sean dignas, en nuestro caso, solo hay grupos privilegiados 

ENC # 32 La educación ha mejorado pero no es óptima, la salud y seguridad no alcanzan sus niveles de calidad 

ENC # 33 

Todavía en salud, educación y seguridad estamos en la parroquia en vías de desarrollo, no hay una infraestructura buena 
pienso yo, la inversión en los últimos años hecho por el gobierno ha sido muy buena, pero por ejemplo en seguridad todavía es 
galopante la corrupción de los Policías, deberían mandar a todos y contratar nuevos con nuevas ideas 

ENC # 34 
Son de excelente calidad ya que tenemos hasta un Hospital con bastantes médicos, escuelitas en todos los barrios, 
exceptuando la seguridad porque la delincuencia va en aumento, la policía sigue siendo mañosa 

ENC # 35 
Tenemos un hospital y varios centros de salud, la infraestructura de educación es buena por decir, la policía no tiene buena 
infraestructura, tenemos un patrullero pero a veces no tienen gasolina 

ENC # 36 
Los servicios de seguridad, la salud y la educación existen en la parroquia, pero la infraestructura es deficiente, un ejemplo es 
que la policía funciona en una casa arrendada, al hospital le hace falta un buen cerramiento, la ambulancia esta vieja 

ENC # 37 
La infraestructura está buena si se refiere a las instalaciones de salud, educación y seguridad, la escuelita de mi barrio tiene 
buenas instalaciones, en seguridad no se ha mejorado mucho todavía no tienen algo propio  

ENC # 38 
Es buena la infraestructura de la salud, educación y seguridad, pero se debe capacitar al personal para utilizar los equipos 
especiales y generar un equipo interno de mantenimiento de las instalaciones, para evitar su deterioro 

ENC # 39 Se evalúa que es bueno pero se puede mejorar 

ENC # 40 

Ha mejorado en relación a años anteriores la infraestructura, sin embargo los servicios no han mejorado debido a que las 
personas no han cambiado su mentalidad en cuanto a la atención al público, en referencia a la educación se ha logrado un 
buen avance puesto que se ha dado mayor oportunidad de crecer profesionalmente 

ENC # 41 
Han mejorado a través de todos estos años, se ve buenas escuelas, centros de salud modernos y la policía hoy en día cuenta 
con instalaciones adecuadas y propias 

ENC # 42 
La infraestructura ha mejorado, pero sin embargo los servicios que se brinda no son buenos, ya que los funcionarios que 
atienden siguen teniendo el mismo pensamiento de antes, tratar mal a los usuarios 

ENC # 43 
Creo yo que la infraestructura existe en la parroquia está a un nivel aceptable, ni buena ni mala, sirve para dar los servicios a la 
gente 

ENC # 44 
Como una tarjeta de crédito hermosa, pero preocupante cuando se debe pagar, así está la infraestructura en nuestra zona, 
debe mejorar si, los centros de salud aún más 

ENC # 45 
La infraestructura de la salud y de la educación es buena, y la seguridad esta excelente hoy en día, lo malo es que los 
servidores que no aprenden a tratar bien a los usuarios 

ENC # 46 
Se encuentra en buen estado, ha habido crecimiento y modernización, y equipamiento también ha sido dotado y está 
funcionando, para el servicio de la colectividad 

ENC # 47 
Si ha mejorado la cuestión salud, seguridad y educación, la policía tiene muy buenas instalaciones, al igual que los galenos, un 
poco más de cuidado necesitan las escuelitas de las zonas más alejadas 

ENC # 48 
Aún falta mucho por hacer, en salud falta de personal, en seguridad falta de autoridades públicas, al teniente político ni se lo 
conoce, en educación la infraestructura ha mejorado, pero en los sitios alejados las escuelitas dan mucho que desear 

ENC # 49 
De buena calidad para mí, lo que se debería poner un poco más de atención es en los centros que están en los lugares más 
alejados de la parroquia 

ENC # 50 
Se han creado varios centros de salud y dan vacunas gratuitas, también se adecuó el destacamento de policía que queda frente 
al parque, y las escuelas tienen equipamiento para que los niños se instruyan de manera adecuada 

ENC # 51 

Positiva buena, ha mejorado en los últimos años, la policía por ejemplo antes tenía una covacha como reten, hoy tienen 
buenas instalaciones modernas, limpias y amplias, al igual sucede con salud y educación, una que otra escuelita de los anejos 
no más que anda mal, pero están haciendo obra 

ENC # 52 
Como dirigente digo que salud se debería ampliar es un servicio por demás básico, educación se debe mejorar en nuestros 
barrios, la policía tiene una buena casa, pero en los sitios alejados ni se los conoce 

ENC # 53 
En estos últimos años la infraestructura de salud, educación y seguridad ha mejorado mucho, se necesita complementar con 
un buen servicio y equipar con tecnología moderna 

ENC # 54 
Muy buena en todo sentido, se debería no más dar un mantenimiento preventivo continuo y no descuidarse del deterioro de 
la misma 

ENC # 55 

En salud se ha hecho mucho, se puede ver que cubre las necesidades de nuestra gente, educación falta mucho por hacer en los 
sitios más distantes de Pacto, en seguridad se ha cambiado mucho el retén policial es muy buena y tenemos patrulleros y 
motos para resguardar la seguridad en nuestra parroquia 

ENC # 56 De buena a regular, saliendo adelante, necesitamos más médicos, buenos profesores y policías que no sean corruptos  

ENC # 57 

Es muy buena actualmente, antes daba lastima ver centros de salud en total deterioro, escuelas sin mobiliario, policía 
patrullando a pie, hoy tenemos buenos centros de salud, un retén policial adecuado a las necesidades, escuelas y colegios con 
buenos profesores y material necesario para nuestros niños y jóvenes que se eduquen con calidad 

ENC # 58 
Están poco a poco mejorando, sin embargo necesitan más atención por parte del gobierno central y nacional, para obtener 
mejor calidad 

ENC # 59 
La infraestructura y los servicios de salud, educación y seguridad han mejorado considerablemente, por la creación y 
mejoramiento de los mismos 

ENC # 60 
Mejor que años anteriores si, el gobierno a través de la junta a readecuado la infraestructura de salud, educación y seguridad, 
en unos casos en otros ha ampliado, y una tercera ha construido nuevas 
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ENC # 61 
Si se ha visto cambios en este tema, hay mejores escuelitas dotadas con implementos necesarios, el centro de salud está más 
acogedor, el edificio de la policía fue readecuado, tenemos ya un patrullero y motos para la vigilancia 

ENC # 62 
Regular si ha mejorado pero necesitamos más apoyo, solo tenemos un centro de salud necesitamos siquiera uno más en los 
sitios alejados, la vigilancia es deficiente, la educación que en verdad están dando apoyo 

ENC # 63 
El centro de salud ha sido readecuado necesita más médicos, los centros educativos han sufrido mejoras construcción de aulas, 
readecuación, la seguridad hay un solo destacamento para dar seguridad a una población que cada día crece más 

ENC # 64 
Buena, mejor que antes, antes si era un desastre estos servicios, con este gobierno que ha mejorado un poco, pintaditas veo 
las paredes de estos centros, alhajas están 

ENC # 65 
Primeramente veo que en el sector educación si han invertido mucho, hay nuevos centros educativos, en salud el centro fue 
readecuado, también el retén policial, algo han hecho por mejorar la situación de nuestra gente que necesita de estos servicios 

ENC # 66 La infraestructura si en verdad ha mejorado mucho, se ve que han invertido en readecuar y servir mejor a nuestra gente 

ENC # 67 
Aún son escasos pese a los esfuerzos de los gobiernos locales y nacionales, no abastecen y sobre todo la población no hace 
bien uso de ellos 

ENC # 68 
Como muy buena, el gobierno central a través de la junta parroquial a canalizado obras en favor de la salud, educación y 
seguridad 

ENC # 69 De regular a buena, ha mejorado en estos últimos años, en la parte médica no más que necesitamos más médicos especialistas 

ENC # 70 

En estado aceptable pensaría por lo que he podido observar, hasta el momento no he hecho uso de los servicios de salud y 
seguridad, la educación está mejor que nunca, tenemos todo lo necesarios hoy en día para que nuestros niños estudien y sean 
mejores en la vida 

ENC # 71 
Es aceptable la infraestructura, ha sido remodelada, pero se necesita la disponibilidad de oferta de salud, más especialidades, 
en educación profesores de inglés y educación física, mientras que la policía debe ser más amigable y protector del ciudadano 

ENC # 72 
Parece que ha mejorado en comparación a los años anteriores, el centro de salud ha sido dotado de equipamiento necesario, 
se ha construido escuelitas en los lugares más alejados de Gualea, y la policía hoy cuenta con un patrullero y dos motos  

ENC # 73 
Se ha invertido bastante en estos sectores, para garantizar las condiciones óptimas de las infraestructuras de salud, educación 
y seguridad, que comprende edificaciones, equipos y obras sanitarias, en beneficio de los moradores de Gualea 

ENC # 74 
Regular, no solo se debe invertir en mejorar la infraestructura, cuando el verdadero problema son los que brindan los servicios, 
tratan mal al ciudadano, en especial cuando son gente humilde 

ENC # 75 

El gobierno parroquial se ha preocupado por mejorar el sistema educativo, la infraestructura ha sido remodelada, hoy 
podemos contar con un centro de salud moderno y equipado, la policía también cuenta con buenas instalaciones y equipos 
para dar seguridad a los ciudadanos 

ENC # 76 
De mejorar la infraestructura ha mejorado, pero no ha servido de mucho ya que no abastece la cantidad de usuarios que 
concurren a estos establecimientos 

 

Pregunta 15: Cree usted que en su localidad se trabaja para contribuir al desarrollo social con programas destinados a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes más desposeídos bajo qué programas operan? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Claro que sí, tenemos el bono de desarrollo humano, el sesenta y piquito, la alimentación gratuita para los más necesitados, 
cursos enfocados en micro emprendimientos comunales, las mingas 

ENC # 2 No hay muchos trabajos coordinados 

ENC # 3 No, ninguno, los gobiernos seccionales y el gobierno central no se preocupan 

ENC # 4 
Hace falta programas continuos y permanentes que se desarrollen en la parroquia, que incluyan a los desposeídos en la 
sociedad, brindándoles oportunidades laborales 

ENC # 5 Capacitación para los adolescentes, mejorar las infraestructuras de los centros de salud 

ENC # 6 
No, ya que hay mucho desinterés por parte de las autoridades, como para mejorar la situación o calidad de vida de los 
habitantes 

ENC # 7 
Si se trabaja en programas para mejorar la calidad de vida de la gente, pero ante lo cual se debería fomentar que las personas 
se integren más para así salir en colectivo adelante 

ENC # 8 No, creo que falta implementar proyectos de desarrollo 

ENC # 9 En la localidad hasta la actualidad no ha existido ningún programa tendiente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

ENC # 10 No he visto un programa o no he sabido pero deberían de difundirlo 

ENC # 11 No, no se trabaja todavía falta el fortalecimiento de la seguridad y la comunicación barrial para su desarrollo  

ENC # 12 
Se está implementando la planificación del desarrollo parroquial, con el fin de lograr objetivos a largo plazo, como lo es el 
mantenimiento permanente de las vías 

ENC # 13 
Se tiene la idea pero falta por mejorar a fin de que todos contribuyan y participen activamente, buscando el bien de la 
comunidad 

ENC # 14 
Son programas a beneficio a nivel general que muchas veces no se enfocan en la realidad, por lo que se requiere un análisis 
sobre la situación actual de la población para la implementación de un programa 

ENC # 15 No se trabaja con programas, se observa un desinterés y quemimportismo de parte de las autoridades parroquiales 

ENC # 16 Se trabaja con los proyectos sociales del gobierno 

ENC # 17 No existe programas de mejora de desarrollo social 

ENC # 18 No se trabaja, cada uno realiza las labores diarias para mejorar y obtener un pan diario 

ENC # 19 
Si, ya que existen directivas las cuales siempre están buscando como mejorar los servicios, y la calidad de vida de los 
moradores 

ENC # 20 
Claro que sí, sin programas de ayuda a los más necesitados, no deberíamos llamarnos gobierno, ya que de ello depende que 
nuestra gente se sienta entusiasta de saber que sus autoridades se preocupan por ellos 
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ENC # 21 
Para el desarrollo social muy poco y lo que se aplica es mingas, capacitaciones de cuidado de animales, y de incremento de 
planes para personas adultas, así como por ejemplo el 60 y piquito 

ENC # 22 No existen programas destinados a la mejora del desarrollo social, ni campañas que promuevan dicha actividad 

ENC # 23 No existen campañas de desarrollo social y mejora 

ENC # 24 No creo que se trabaja en este ámbito 

ENC # 25 Si, el buen vivir el suma kausai 

ENC # 26 
No los hay de forma clara, los programas no están articulados y se cumplen de forma parcial, como una forma de cumplir  con 
el trabajo  

ENC # 27 Con los CDC (Comités de desarrollo comunitario) y con unidades desconcentradas 

ENC # 28 No por cuanto no se ha realizado gestión alguna, para la realización de programas en beneficio de los más necesitados 

ENC # 29 El trabajo es lento y poco oportuno 

ENC # 30 
Se trabaja en charlas de agricultura, trabajo digno y empleo, para que las personas aprendan a cultivar, trabajar, criar animales 
y ser creativos en desarrollar más ideas en lo que son capaces de hacer 

ENC # 31 Son escasos, puros ofrecimientos nada más, ofrecieron canchas de futbol y no hay nada 

ENC # 32 
Se trabaja con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia, y con los delegados del noroccidente del 
municipio de Quito 

ENC # 33 
Ahí si desconozco de estos programas, lo que sé es que dan bonos de desarrollo, la junta y las otras autoridades solo se 
dedican a pelearse y jalar cada uno para su lado, es una triste historia de mi pueblito de Nanegalito 

ENC # 34 
Bueno sobre mi parroquia no he conocido sobre estos programas, no existe todavía buenos programas que contribuyan a su 
desarrollo, si no fuera por el municipio y el consejo provincial estaríamos hasta sin carretera principal 

ENC # 35 
Los programas que he sabido que están vigentes es el bono de desarrollo, ayudas a los ancianos que les dan el almuerzo y 
merienda, y la limpieza de la vía principal que siempre están haciendo 

ENC # 36 
Los préstamos para los agricultores del Banco de Fomento es un valioso aporte, la junta parroquial ayuda a los ancianos 
brindándoles el almuerzo y merienda, el banco del IESS disque está prestando para negocios 

ENC # 37 
La junta parroquial si tiene programas, como lo es la ayuda a los ancianos les brinda alimentación diaria, coordina el bono del 
gobierno y el programa aliméntate ecuador 

ENC # 38 
Si se trabaja con programas sociales de ayuda a la gente más necesitada, este gobierno parroquial gestiona equipamiento para 
la policía, equipos para el hospital, y materiales para las escuelitas alejadas 

ENC # 39 Turismo y agricultura si operan en la parroquia 

ENC # 40 
De los que conozco son el bono de desarrollo humano, las ayudas económicas que brinda el gobierno parroquial a ciertas 
familias pobres, mejora de los servicios básicos 

ENC # 41 
La junta parroquial en especial si trabaja con estos programas, visitan los barrios y proporcionan ayudas económicas, las zonas 
lejanas reciben productos para mejorar sus cultivos 

ENC # 42 
Creo que si para mí, la junta parroquial gestiona el bono de desarrollo humano, visita los sitios más alejados para brindarles 
ayudas 

ENC # 43 
Si veo que las autoridades se preocupan por ayudar a los más necesitados, el bono que da el gobierno es muy bueno en algo 
ayuda a la gente pobre 

ENC # 44 
Esta el bono de alimentación que da el gobierno, a cierto también está la ayuda con agroquímicos que da la junta a los 
agricultores, si hay apoyo 

ENC # 45 
En la junta parroquial actual hay buenos vocales que se preocupan por la gente más necesitada, se quedan ayudas como 
fertilizantes a los agricultores de los anejos, están tratando de crear sistemas de riegos o algo así  

ENC # 46 
Muy poco se ha visto en este tema, la junta no más que anda coordinando el bono del subsidio del gobierno, creo que reciben 
los más necesitados cincuenta dólares al mes o algo así 

ENC # 47 
Si existen programas de ayuda para los más necesitados, la iglesia colabora con la junta parroquial para llevar alimentos a los 
feligreses de los sitios más alejados, un ejemplo de ello es que 40 niños van a la escuela y colegio con ayuda de la iglesia 

ENC # 48 
No se trabaja mucho en este aspecto, lo que hacen las autoridades de la parroquia es canalizar los beneficios que da en 
gobierno central a la gente necesitada, programas propios la junta parroquial no tiene 

ENC # 49 No se trabaja con programas, se sigue trabajando con una visión asistencialista solo para unos pocos 

ENC # 50 Si porque se ha dado agua potable, alcantarillado y centros de salud 

ENC # 51 

No tengo conocimiento de ningún tipo de programa de un tipo parroquial, está el bono familiar, las ayudas de químicos para 
los agricultores, pero estos beneficios solo los canaliza la junta y nada más, programas de las autoridades locales no he sabido 
que tengan 

ENC # 52 
Nuestro barrio está comprometido en ayudar a nuestros agricultores, el bono de alimentación que entrega el gobierno es una 
ayuda importante, estos programitas son buenos aunque algunos estén en contra 

ENC # 53 
La junta parroquial tiene un proyecto grande en la parroquia, no dejar entrar la minería a la zona, esto es perjudicial para 
todos nosotros y el medio ambiente, la calidad de vida de la gente está en peligro  

ENC # 54 
Si trabajan las autoridades con programas sociales, esta: el bono de desarrollo, las ayudas económicas del gobierno parroquial, 
las mingas comunales  

ENC # 55 
Los programas más importantes que tiene la junta parroquial es llevar el agua potable a los anejos Vista Hermosa y el Chontal 
bajo, también en dotar de infraestructura educativa y de seguridad 

ENC # 56 
Si se trabaja en mi barrio existe la ayuda a los ancianos cuando se enferman, dotamos de medicinas y cuidado, el bono del 
estado lo coordinamos muy bien ya que reciben las que realmente lo necesitan 

ENC # 57 

Se está dando chalas a los ganaderos en cómo mejorar la producción de la leche de forma natural, se introdujo una mejor 
variedad de caña de azúcar, plantas de tomate de árbol que aguantan más tiempo y dan mejores frutos, el gobierno parroquial 
si está mejorando la vida de los habitantes de la parroquia 

ENC # 58 Muy poco existe la atención oportuna, aún existen falencias en los programas de atención 
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ENC # 59 No se trabaja para construir al desarrollo social con programas destinados a mejorar la calidad de sus habitantes 

ENC # 60 
Hay un programa bueno que maneja el gobierno parroquial es la ayuda a los niños para que acudan a la escuela, les brinda 
oportunidades de empleo a sus padres 

ENC # 61 
El gobierno parroquial si trabaja con proyectos de ayuda social, nos brinda apoyo cuando tenemos necesidades, brinda 
sustento a nuestros abuelitos, tiene un programa de baile terapia 

ENC # 62 
El programa que conozco por estar en un barrio alejado es el apoyo a los jornaleros agrícolas, donde les brindan cursos de 
actividades agrícolas, para que inicien sus propias microempresas 

ENC # 63 
Los comedores comunitarios es un programa bueno, ayuda a la gente más pobre y en especial a nuestros ancianos que no son 
jubilados 

ENC # 64 

El mejor programa a mi criterio es el apoyo que brindan las guarderías infantiles de nuestra parroquia, esto permite que las 
madres puedan trabajar sin preocupación de que sus niños se queden solos, esta también el bono de desarrollo que entrega el 
gobierno a través de la junta parroquial 

ENC # 65 
El programa que me gusta es la vinculación productiva de las adultas mayores, con tejidos y suvenires, la dotación de 
alimentación escolar, si hay programas en el sector 

ENC # 66 
Claro que sí, la iglesia brinda servicio de salud en las comunas, lleva alimentos, medicinas, protegemos a nuestros ancianitos, 
con ayuda de la junta parroquial, los cuales gestionan los recursos 

ENC # 67 
Existen los esfuerzos del gobierno central a través del Ministerio de Salud, pero hace falta atención por parte del gobierno 
local 

ENC # 68 
La calidad de vida solo mejorará cuando nuestra gente tenga un trabajo estable, las otras ayudas son solo dadivas que no 
ayudan, son solo para el momento 

ENC # 69 

Hay un proyecto bueno en mi barrio que consiste en cultivar la tierra de una manera orgánica sin químicos, solo con mezclas 
de abonos naturales, tenemos mejores productos y son muy bien cotizados, si en verdad se está trabajando con programas 
para mejorar nuestra calidad de vida 

ENC # 70 
Los programas que conozco son los que brinda el gobierno central como el bono de la pobreza, el de los ancianitos del 
municipio de Quito, los comedores con apoyo de la Iglesia y la junta parroquial  

ENC # 71 
El programa que conozco para mejorar la calidad de vida son las actividades físicas, recreativas, que realizan el adulto mayor y 
las comunidades 

ENC # 72 

Programas sociales nuevos e innovadores no hay en este sector, son los mismos creados por el municipio, y el gobierno 
central, uno de ellos que es bueno es la ayuda que brinda la junta parroquial con ayuda de las ONG´s a los niños dotándoles de 
todo lo necesario para que acudan a la escuelita 

ENC # 73 
Esta el bono de desarrollo humano, el programa del adulto mayor del municipio, la ayuda con abonos orgánicos a los 
agricultores  

ENC # 74 
Uno bueno es las visitas que realizan los médicos del centro de salud a las comunidades a realizar chequeos médicos, entregar 
medicinas y mejorar la salud de la gente 

ENC # 75 
Nosotros que somos agricultores y ganaderos, hemos conformado un proyecto con ayuda del gobierno parroquial que consiste 
en dotar de fertilizantes orgánicos para cultivar la tierra protegiendo el ambiente 

ENC # 76 Programas nuevos no he sabido que han implementado, los de siempre que son de otras autoridades cantonales y provinciales 

 

Pregunta 16: Cómo es la infraestructura vial, cuáles han sido sus principales aportes? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 

La carretera que conduce desde Nanegalito a Nanegal ha sido pavimentada, antes solo era lastrada, no venían visitantes, hoy 
tenemos todos los feriados y fines de semana, muchos turistas que llegan a la parroquia, nuestros negocios han prosperado 
gracias a esta readecuación 

ENC # 2 No se dispone de vías alternas 

ENC # 3 Es muy rústica, una sola vía para un pueblo, es una falencia y no aporta mayormente bienestar 

ENC # 4 
En esta parroquia las calles secundarias están en mal estado, necesitan una rehabilitación inmediata, pues solo la principal está 
en buen estado y sus secundarias están en pésimo estado 

ENC # 5 
Falta mantenimiento, no es uy buena la accesibilidad, no se cuenta con caminos internos con buenas condiciones, la mayoría 
son de piedra 

ENC # 6 Buena por cuanto no ha variado mucho en estos últimos años y el aporte ha sido poco 

ENC # 7 
La infraestructura vial en el sector es muy buena respecto a las carreteras y el beneficio de estas son principalmente para los 
mismos pobladores 

ENC # 8 La infraestructura vial no permite una movilidad adecuada en la parroquia del noroccidente del distrito metropolitano 

ENC # 9 En cuanto a las vías si ha habido una mejoría notable pero aún faltan más vías 

ENC # 10 Ha mejorado en los últimos años por lo cual hay acceso a algunos sectores donde no eran conocidos 

ENC # 11 
Todavía esta deficiente, ya que las vías por el invierno tienden a dañarse y estas deberían nuevamente ser arregladas para ello 
se necesita de una buena logística 

ENC # 12 
Es buena, sus aportes han sido para el turismo, para sacar productos al mercado, el transporte es más rápido, se ve la 
conectividad entre las localidades 

ENC # 13 Falta mayor apoyo y mantenimiento 

ENC # 14 
En algunos aspectos ha mejorado, pero a implicado en algunos casos la pérdida de la actividad económica por priorizar 
tiempos, evitando el ingreso a los pueblos 

ENC # 15 Muy malo, no satisface definitivamente, y los principales aportes han sido municipales 

ENC # 16 
La infraestructura vial ha mejorado mucho a aumentado el desarrollo de la población, ya que antes no se podía por el estado 
de las vías 
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ENC # 17 
La infraestructura vial ha contribuido al turismo, al intercambio de productos entre las comunidades locales, que se 
encontraban marginadas 

ENC # 18 
La infraestructura vial ha mejorado, ayudando al incremento del mercado, entre las diferentes partes del país y/o parroquia, 
localidad 

ENC # 19 Las vías principales en buen estado, vías de acceso a los sectores están deterioradas que dificulta sacar productos del sector 

ENC # 20 
Ahora si esta excelente, pero necesitamos preocupación de las autoridades cantonales de brindar el mantenimiento para que 
nuestras callecitas no se dañen, las vías siempre traen progreso a nuestras parroquias 

ENC # 21 Accesibilidades a los barrios marginados, es buena las vías principales, las vías secundarias malas, hace falta mantenimiento  

ENC # 22 No tienen mantenimiento las vías, las calles adoquinadas, ni servicios de agua potable, ni alcantarillado 

ENC # 23 
No se tiene calles adoquinadas, más que las vías principales, no tienen mantenimiento, ni servicios de agua potable y el 
alcantarillado 

ENC # 24 
Sistema vial interno anticuado, a la vía regional Calacali-La Independencia, mediante vías secundarias, que se encuentran en 
condiciones regulares de funcionamiento  

ENC # 25 Ampliación y mejoramiento de las carreteras, son accesibles para recorrer de sierra a costa de norte a sur 

ENC # 26 
Por esta zona ha mejorado mucho, en relación a la accesibilidad geográfica con otras parroquias, al interior hay descuido de las 
calles 

ENC # 27 
La infraestructura vial a avanzado a pasos gigantescos, por estar ubicados al margen de la carretera la zona, los principales 
aportes es que gracias a la estructura vial, hay un atractivo turístico de fácil acceso 

ENC # 28 Ha mejorado en algunos lugares, sus aportes han hecho que sean mucho más rápido la movilidad, y ha subido la plusvalía 

ENC # 29 
El trabajo de carreteras dentro de la población ha sido parcial, no se puede dar suficiente soporte, pues existe carencia de 
recursos 

ENC # 30 
Las carreteras están algunas en buen estado, mientras otras comienzan a estar en mal estado, los principales aportes es 
ayudar en no botar basura en las alcantarillas y las cunetas 

ENC # 31 Corriente, no hay aportes que tengan relevancia, hay calles empedradas y lastradas todavía 

ENC # 32 
En los últimos años ha mejorado para pocos sectores, pero no es suficiente falta habilitación de caminos vecinales y dar 
mantenimiento a los mismos, hay todavía caminos de tierra y empedrados totalmente dañados 

ENC # 33 
En Nanegalito tenemos la vía principal que es buena, a traído consigo turismo y avance económico de negocios, pero las vías 
secundarias si es un problema están bien malas 

ENC # 34 
Bueno Nanegalito como cuenta con una buena vía principal, las demás vías internas se encuentran medias irregulares y con 
muchos baches, la vía principal ha aportado a la generación del turismo 

ENC # 35 
Media buena está principalmente la vía Calacalí Nanegalito, esta si ha traído gran turismo a nuestra zona, pero falta 
señalización, los caminos internos están medios malos en época de lluvia peor 

ENC # 36 
La vía Calacalí Nanegalito es buena pero le hace falta señalización, como paradas de buses, su aporte fue al turismo, y para el 
traslado de las personas a otros lugares, las vías internas están buenas también  

ENC # 37 
La infraestructura vial es buena, la vía principal a traído buenos ingresos para la población en cuanto al turismo, cuando es 
invierno se dañas las vías por los fuertes aguaceros debe ser 

ENC # 38 
Es buena quiero decir la vía principal Calacali La Independencia, esta vía a traído progreso a la zona, mediante el turismo, las 
calles internas no son malas ni buenas regulares, están mejorando con este gobierno parroquial 

ENC # 39 Que las carreteras están buenas y ayudan al turismo y a la explotación de los productos 

ENC # 40 

La vía principal antes era un desastre, hoy está linda y pavimentada, esto ha hecho que los agricultores puedan sacar sus 
productos más rápido a los mercados, el turista viene con mayor frecuencia, las otras vías internas si son malas son de tierra 
todavía 

ENC # 41 

La carretera principal de entrada a Pacto es muy buena hoy en día, antes era súper mala, las calles internas si necesitan 
mantenimiento, la adecuación de la vía principal trajo turistas y los moradores pueden sacar sus productos en forma rápida y 
segura 

ENC # 42 
Las buenas carreteras traen crecimiento a las localidades, y es lo que ha hecho la vía principal que es muy buena hoy en día, el 
tráfico se ha agilitado se puede llegar más pronto a Quito, las vías a los anejos si son bien malitas 

ENC # 43 

La carretera principal de acceso a la parroquia es lo mejor que podían haber hecho, esto trajo turismo a la zona, se puede 
llegar más rápido a la ciudad y los carros ya no se dañan frecuentemente,  se debe dar mantenimiento a las calles internas de 
la parroquia 

ENC # 44 
El aporte de la vía principal se dio al turismo, a que nosotros podamos viajar más rápido a nuestros destinos, el mantenimiento 
si falla  

ENC # 45 
La arteria principal es muy buena hoy en día, a generado turismo, traslado más rápido de personas, cosas y animales, las calles 
de los anejos sin son malas hace falta mantenimiento  

ENC # 46 
La carretera de ingreso a Pacto esta excelente bien pavimentada solo hace falta limpieza continua de sus cunetas nada más, 
esta vía si ha traído progreso a la parroquia, como el turismo 

ENC # 47 
Hoy en día tenemos mejores carreteras, mejor señalización, las vías son siempre progreso para nuestros pueblos, el turismo 
está llegando a la parroquia, y con ello vienen las malas personas también 

ENC # 48 
Las vías principales han mejorado, pero en la parte bien rural y alejada falta mucho por hacer, le cuento que todavía hay calles 
de tierra, las vías siempre traen progreso a las localidades y es lo que ha traído la vía principal a Pacto 

ENC # 49 
Regular las calles de la parroquia, la carretera principal si la mejoraron en este último año, esta carretera trae muchos turistas 
al sector, es bueno para los negocios de la parroquia 

ENC # 50 
La carretera para llegar a Pacto es muy buena, y esto ayuda para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y 
comercializarlos en otros sectores 

ENC # 51 
La infraestructura vial en la actualidad es buena ha mejorado, ahora tenemos una carretera de primer orden, los beneficios 
son el progreso y la trasportación rápida 
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ENC # 52 
Se cuenta con buenas carreteras las cuales benefician al turismo y traslado de nuestros productos, mantenimiento si se 
necesita periódicamente 

ENC # 53 
La carretera principal está excelente, nos podemos transportar más rápido, la infraestructura vial de buena calidad siempre 
trae progreso a las localidades, el mantenimiento no más que es un poco deficiente 

ENC # 54 
El principal aporte de nuestras carreteras es el auge del turismo, la calle principal es muy buena, las secundarias son de regular 
estado hace falta mantenimiento 

ENC # 55 
Es muy buena en la actualidad, se debe dar mantenimiento, ha contribuido de una manera excepcional para trasladar los 
productos de la zona para venderlos en las ciudades cercanas 

ENC # 56 
El principal aporte de la carretera principal es el turismo y poder sacar nuestros productos a la venta en las ciudades cercanas, 
ha mejorado la infraestructura vial en comparación a los años anteriores 

ENC # 57 

El aporte que trajo prosperidad a mi pueblo es el traslado más rápido de las personas a sus lugares de trabajo ahora se puede 
ir y venir de Quito en un solo día, antes era difícil, las carreteras son muy buenas, la que llegan a los barrios alejados no más 
que necesitan más mantenimiento 

ENC # 58 
Las vías han sido una de las partes de mayor atención por parte de las autoridades, es importante que los habitantes 
contribuyan con la limpieza y cuidado 

ENC # 59 
La infraestructura vial es relativamente buena y sus principales aportes son el desarrollo del turismo y del comercio 
especialmente en la agricultura 

ENC # 60 
La carretera principal ha mejorado, pero las calles secundarias son un poco descuidadas hace falta mantenimiento, el aporte es 
poder trasladarnos de un sitio a otro en menor tiempo, mejor servicio del trasporte 

ENC # 61 

La carretera principal que cruza el centro de Gualea está muy buena, las calles de ingreso a los barrios si necesitan 
readecuación, el beneficio es que podemos trasladar los productos que cultivamos a la ciudad para su venta, ya no se dañan 
por falta de vías  

ENC # 62 
Son buenos los caminos de la parroquia, en especial la carretera principal, está a traído consigo progreso a la zona, Gualea no 
es muy turístico, pero ha logrado que podamos viajar más rápido a nuestros trabajos 

ENC # 63 

Regular están los caminos vecinales, hay unos empedrados, otros de tierra, otros pasados lastre, y unos pocos adoquinados y 
la vía principal asfaltada, el mantenimiento no más que debe ser continuo, el aporte es que permiten sacar nuestros productos 
más raído a los mercados 

ENC # 64 
El aporte principal de la vía de entrada a Gualea ha sido que podamos ir a trabajar en otros lados, sacar nuestros productos al 
mercado, trasladar nuestro ganado a las ferias, esto si fue un apoyo grande 

ENC # 65 
Que diré pues en este aspecto, que esta bonita asfaltadita la carretera, nos trasladamos más rápido, más seguros, nuestros 
autos ya no sufren tantas averías como antes 

ENC # 66 
Las vías traen progreso a las zonas rurales, brindan acceso a la educación, a los mercados, unen a las familias, las carreteras de 
la parroquia se pueden considerar en regular estado 

ENC # 67 
Dada a las nuevas vías ha mejorado la comunicación, ya que las personas tienen mayor acceso a centros de estudios y demás 
servicios básicos 

ENC # 68 

De buena a regular, según la calle donde esté ubicada, en el centro y la principal son buenas la de los anejos, regulares, el 
aporte principal es que nos brinda seguridad para transportar nuestros productos al mercado, y que nuestros niños puedan 
trasladarse a las escuelitas 

ENC # 69 
Que diré pues, buena esta la carretera y las vías que van a los barrios si son un poco desmejoradas, el aporte es que podemos 
viajar mucho más rápido que antes 

ENC # 70 
El aporte de las vías siempre será el progreso de los pueblos, en especial los que son pequeños y no son muy tomados en 
cuenta, Gualea ha prosperado con la carretera principal, hoy en día está muy buena 

ENC # 71 
La infraestructura vial si ha mejorado mucho, su aporte es que podemos trasladarnos a nuestros destinos seguros y en un 
menor tiempo  

ENC # 72 
El aporte de la carretera de ingreso a la parroquia es que ha traído progreso económico para los negocios, ya que nos visitan 
gente turista y compran nuestras artesanías 

ENC # 73 
La carretera de ingreso está muy buena hoy, ya no existen baches y desprendimientos, falta adecuar las cunetas y dar 
mantenimiento a las vías internas, con esto podemos trasladarnos a los diferentes sectores de nuestra parroquia 

ENC # 74 
Con la apertura de la vía Calacalí La Indenpendencia, se adecuó también la vía Nanegalito Pacto, esta vía cruza Gualea por el 
centro, los turistas llegan a la zona con tranquilidad, sin preocupación de sufrir daños en sus vehículos  

ENC # 75 
Excelente esta la carretera principal, las vías internas algunas si necesitan mantenimiento en especial las que llegan a los 
anejos, es un poco difícil transitar por estas calles con vehículo 

ENC # 76 
Progreso es lo que ha traído la adecuación de las vías de la parroquia, podemos trasladar los productos que cultivamos a los 
mercados, ya no se nos dañan por falta de vías 

 

Pregunta 17: Cómo considera el sistema de transporte en su localidad, satisface las necesidades de movilidad de personas y bienes? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Si pues es muy bueno hoy en día, se puede trasladar los productos de la zona a los mercados, ya no se dañan en las fincas, 
nuestros niños pueden estudiar en otras instituciones gracias al transporte que los trasladan con seguridad y a tiempo 

ENC # 2 Es deficiente, falta transporte 

ENC # 3 Si los satisface, aunque no son meramente locales sino más bien de paso 

ENC # 4 
Al ser una población tan pequeña el uso de transporte público interno se complica, pues sus transversales son agostas y no 
están en buen estado 

ENC # 5 No hay accesibilidad a los lugares más alejados de la parroquia 

ENC # 6 Escaso por cuanto no hay servicio de transporte para cubrir necesariamente para todos los habitantes de la localidad 
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ENC # 7 
El sistema de transporte si satisface la necesidad local, más aun que la parroquia no es tan grande y existe una movilidad 
eficiente y eficaz para todos 

ENC # 8 No, creo que se debería implementar nuevas rutas y que pasen con mayor frecuencia 

ENC # 9 El transporte si es deficitario y los buses que prestan estos servicios deberían cambiar de unidades 

ENC # 10 Si es bueno, pero deberían de implementar más rutas de transporte a horas continuas 

ENC # 11 No satisface todavía ya que en ciertos lugares no hay accesibilidad a los barrios para ello 

ENC # 12 
No es muy bueno falta incrementar el número de unidades entre los buses, camionetas y taxis, para satisfacer las necesidades 
locales y del turismo 

ENC # 13 Debería mejorar y ofrecer un mejor servicio 

ENC # 14 No existe el número necesario de frecuencias que cubran las demandas 

ENC # 15 Regular, no satisface definitivamente 

ENC # 16 No hay un transporte adecuado, hay un tipo de transporte que son camionetas o automóviles 

ENC # 17 No es del todo satisfactorio ya que no se cuenta con suficientes unidades de transporte, que abastezcan a la demanda 

ENC # 18 No abastece la demanda y existe mucho tráfico 

ENC # 19 Bastantes líneas de operación a los puntos céntricos o estratégicos del sector, malo en cuento a zonas apartadas de la zona 

ENC # 20 
Que podré decir pues, sabe que nosotros no tenemos líneas de transporte propio, los buses que prestan sus servicios, van a 
otros cantones, y otras parroquias, pero de todos modos satisface nuestras necesidades 

ENC # 21 Se debe incrementar líneas de buses que ayuden a llegar a los lugares de trabajo 

ENC # 22 No satisface debido a que el transporte es escaso y tienen pocos horarios para llegar a la parroquia 

ENC # 23 El transporte es muy escaso y no tienen horarios todo el día 

ENC # 24 No cubre con las necesidades de la colectividad 

ENC # 25 Es buena permite una mejor movilidad de los vehículos 

ENC # 26 
Satisface las necesidades de movilización de las personas pero en condiciones no adecuadas, existe todavía el abuso de los 
transportistas, la falta de respeto al usuario 

ENC # 27 
En los días entre la semana el sistema de movilidad es muy bueno, por tener nosotros algunas empresas de buses, pero el fin 
de semana y en los días festivos y feriados es todo un caso 

ENC # 28 Ha mejorado mucho pero le hace falta mejor control de las autoridades, cubre básicamente las necesidades de los habitantes 

ENC # 29 El transporte es limitado y carente de las necesidades inmediatas de los pobladores más alejados 

ENC # 30 
El transporte es bueno por una parte, pero sí debería haber más horarios por parte de las empresas de transporte, para que 
haya más movilidad, por parte de la comunidad y exista un mejor mercado de compra y venta de productos y bienes 

ENC # 31 De alguna manera digna que sí, pero se debería pedir más buses y horarios más prontos 

ENC # 32 No es suficiente porque se tiene que esperar a horas determinadas, el servicio del transporte no es continuo como se quiere 

ENC # 33 
Aún hoy es escaso poquísimos buses de transporte y encima son de otros lados, no satisface la trasportación de las personas y 
peor aún de nuestros productos, se pierden en las fincas 

ENC # 34 
Bueno cubre las rutas principales, sin embargo la cantidad de personas que utilizan el transporte dificulta la movilidad, hace 
falta más transporte buses quiero decir 

ENC # 35 
Si satisface un poco nuestras necesidades de ir y venir con nuestros productos, más para nuestros niños que van a la escuela, 
pero siempre por el crecimiento hace falta más buses  

ENC # 36 
El transporte en Nanegalito es deficiente, los choferes y los controladores son mal educados tratan mal a la gente, en especial 
a los ancianitos 

ENC # 37 
Para mí no me satisface mucho el servicio de transporte que tenemos, es insuficiente en cuanto a las unidades que prestan el 
servicio, falta por mejorar 

ENC # 38 
Regular creo yo, cuando utilizo los buses me han servido mucho para llevar mis productos a vender en Puerto Quito, hay 
muchas líneas de buses, pero ninguna línea es parroquial son foráneas 

ENC # 39 No satisface completamente el transporte en la parroquia, pero se puede mejorar 

ENC # 40 
En Pacto si es bueno tenemos tres líneas de buses directas, el horario no más que no es continuo, por la lejanía debe ser de la 
ciudad de Quito 

ENC # 41 
Bueno es, los buses tienen paradas al lado del parque y los horarios no más que no son tan frecuentes, pero ayuda mucho a la 
gente para que se transporten a otros lugares 

ENC # 42 
Si satisface las necesidades de movilidad tenemos buenas líneas de buses, ayudan mucho a sacar los productos de la zona para 
la venta, y traen turistas a la parroquia 

ENC # 43 Es bueno si, de verdad ha mejorado con la adecuación de la vía principal, falta horarios más frecuentes, eso si falta 

ENC # 44 
Falta transporte y ciertos buses no son seguros, no se respeta las paradas y cuando son viajes largo como a la ciudad, se 
demoran un montón 

ENC # 45 Falta mayor número de unidades de buses, en horas pico para satisfacer las necesidades de los usuarios 

ENC # 46 
No muy bueno no satisface las necesidades de los pobladores, hace falta más buses y horarios más cortos de salida y entrada 
del transporte 

ENC # 47 
Al lado de la iglesia paran los buses, observo que siempre hay gente esperando el transporte para dirigirse a sus destinos, los 
pasajes son módicos y el servicio es bueno 

ENC # 48 Satisface un poco si las necesidades de la población, los horarios no son los adecuados, falta mucho por mejorar 

ENC # 49 
Tenemos líneas de transporte masivo como son los buses, el horario de salida y entrada no son muy convenientes salen cada 
hora más o menos, hay demoras en el traslado de las personas, bienes y productos 

ENC # 50 Se necesita modernizar más el sistema de transporte, más buses, más horarios y mejor trato al pasajero 
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ENC # 51 
El sistema de transporte en la actualidad es positivo, pero de ninguna manera satisface todavía las necesidades de los usuarios, 
los horarios en si no son buenos 

ENC # 52 
Si tenemos buen transporte en la parroquia, aunque los feriados y fines de semana fallan un poco porque hay bastantes 
turistas que llegan a visitar la zona 

ENC # 53 
Pacto se ha caracterizado por tener buen transporte, buenos buses, actualmente existen cooperativas de camionetas en varios 
puntos y en el centro ya contamos con taxis 

ENC # 54 
Al tener tres líneas de buses sí creo que estamos contentos con el transporte, los horarios no más que no son tan factibles, se 
los debería incrementar 

ENC # 55 
Muy bueno, los buses cumplen con las expectativas de trasportar a la gente y sus bienes de un lugar a otro, y se puede llegar 
más rápido 

ENC # 56 
Es bueno ha mejorado mucho, los buses son modernos, tienen mayor capacidad y tienen varias rutas, tenemos ya cooperativa 
de taxis y de camionetas en tres sectores de la parroquia 

ENC # 57 
Muy bueno actualmente, los buses son cómodos, más rápidos, más seguros, permite una movilidad adecuada de los 
ciudadanos de Pacto, y si se necesita con urgencia trasladarse a otro sitio están las camionetas y taxis 

ENC # 58 No brinda la suficiente satisfacción, hace falta líneas de transporte y movilidad para el traslado a las parroquias cercanas 

ENC # 59 El sistema de transporte en esta localidad es malo, ya que no satisface las necesidades de movilidad de personas y bienes 

ENC # 60 
Gualea no tiene líneas de transporte, son los buses que salen desde Pacto a la ciudad, que brindan el servicio, a veces la gente 
tiene que viajar parados ya que desde la parada salen llenos  

ENC # 61 

Gualea no tiene líneas de buses propias, son de las vecinas parroquias que brindan el servicio, a veces no satisface nuestras 
necesidades, en principal son los horarios de entrada y salida, cuando tenemos emergencias tenemos que utilizar las 
camionetas de alquiler 

ENC # 62 
Necesitamos transporte propio no prestado, los horarios de los buses no son adecuados a las necesidades, un aporte es las 
camionetas que realizan carreras 

ENC # 63 
Regular no muy bueno, en fin como somos una parroquia pequeña no tenemos todavía un medio propio, las cooperativas de 
camionetas que han proliferado, el servicio es un poco más costoso, pero a falta de buses es una opción 

ENC # 64 
No tenemos cooperativa de transporte propia verá, en este aspecto seguimos atrasaditos, ya es hora de tener buses propios, 
los que nos transportan son de Pacto o de Nanegalito 

ENC # 65 Si satisface las necesidades de movilidad de la gente, más cómodos son los buses 

ENC # 66 
Primeramente no tenemos líneas de transporte propias, los que nos brindan el servicio son de otras localidades vecinas, pero 
de todos modos tenemos servicio de transporte 

ENC # 67 Hace falta mayores líneas de transporte, ya que son escasos, hace falta que las rutas sean incrementadas 

ENC # 68 Si, si es bueno, podemos trasladarnos rápido, llevar a los mercados los productos, y en especial viajar con seguridad 

ENC # 69 Sin tener parada propia o línea propia satisface nuestra necesidad de transportarnos 

ENC # 70 
Necesitamos un poco más de preocupación de las autoridades en mejorar este servicios, los buses que vienen de Pacto casi 
todos los días vienen llenos y nosotros tenemos que viajar parados hasta nuestros destinos 

ENC # 71 
Las líneas de buses que salen desde Pacto, brindan el servicio a los moradores de Gualea, por su intermedio llegamos a 
nuestros destinos con seguridad 

ENC # 72 
Regular, ni malo ni tan bueno, lo calificaría con un 7 entre una escala de 1 a 10, si satisface nuestras necesidades de 
transportarnos 

ENC # 73 
Verá en primer lugar no tenemos transporte propio los buses que brindan el servicio son de otras parroquias y cantones, pero 
de todos modos nos brindan un buen servicio  

ENC # 74 Si satisface nuestra necesidad de viajar a otros lugares 

ENC # 75 
Parece que en este último año ha mejorado, pero si necesitamos un mejor servicios con horarios más cortos, los buses en las 
mañana a medio día y tarde son repletos, necesitamos más unidades en estas horas pico 

ENC # 76 
El sistema de transporte en Gualea está conformado por los buses, camionetas de alquiler, y en este último año se han 
conformado líneas de taxis, unos u otros complementan el servicio que necesitan los moradores de Gualea 

 

Pregunta 18: Cómo aprecia usted el grado de conectividad en su localidad? 

Encuestado Respuesta 

ENC # 1 
Hemos dotado a los barrios de infocentros gratuitos, los cuales brindan servicio de telefonía e internet, y estamos 
implementado el servicio de video conferencia, hemos mejorado mucho en este tema  

ENC # 2 Si nos llevamos y conversamos entre vecinos 

ENC # 3 La telefonía y el internet no son tan buenos por falta de repetidoras cercanas 

ENC # 4 
Bastante deficiente puesto que en la parroquia, no existen repetidoras  de las principales operadoras que funcionan en el 
territorio ecuatoriano 

ENC # 5 Falta de integridad, se debería capacitar a la comunidad como en talleres participativos 

ENC # 6 Muy buena, porqué la localidad es organizada para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la misma 

ENC # 7 
En general el grado de conectividad es muy bueno por cuanto la población es unida en todos los sentidos y así sobrellevar y 
unirse en una armonía social equitativa para todos 

ENC # 8 Actualmente va en aumento pero hay mucho por mejorar 

ENC # 9 El servicio de internet en la zona es escaso, no tiene fibra óptica 

ENC # 10 Es bueno ya que se conecta la cultura, para el desarrollo entre las personas de la localidad, y darse a conocer al resto del país 

ENC # 11 Todavía falta, en virtud de que no hay mayor difusión y comunicación para llegar a una integración 

ENC # 12 A mejorado y ahora se puede ver que muchos hogares poseen teléfono e internet, esto es para el desarrollo de nuestros hijos, 
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hay muchos barrios alejados que no poseen estos servicios 

ENC # 13 
Debe mejorar y permitir que las personas se actualicen y los jóvenes y niños estudiantes aprovechen de mejor manera la 
tecnología 

ENC # 14 Se tiene acceso, pero no todos cuentan con los equipos necesarios para poder usar al máximo 

ENC # 15 No muy bueno, falta conectividad a internet 

ENC # 16 La comunidad es muy unida aun con el respeto y unión de todos los pobladores 

ENC # 17 Malo de gente de a poco se ha alejado y no tiene compromiso social ni vinculación con la comunidad 

ENC # 18 Si la pregunta se trata de telefonía e internet, lo existente es aceptable en la parroquia 

ENC # 19 Solo existe en zonas estratégicas o céntricas de esta zona 

ENC # 20 
Tenemos infocentros en todos los barrios, uno que otro bien alejado no lo tiene pero casi el 80% de nuestra población tiene 
acceso al internet y servicio de teléfono 

ENC # 21 En un ámbito general es muy bueno y si ha permitido un desarrollo en los sectores más pobres 

ENC # 22 Insuficiente, falta más inversión en los sitios alejados, no todos tienen teléfono, peor aún internet 

ENC # 23 Insuficiente, no todos en la parroquia tienen internet 

ENC # 24 Deficiente, debe haber más inversión en telefonía y redes de internet 

ENC # 25 Ha mejorado aunque todavía falta de dar un servicio de calidad 

ENC # 26 Buena existe conectividad adecuada, pero en lo rural los servicios de comunicación particulares no llegan 

ENC # 27 
El grado de conectividad todavía es bajo, puesto que al estar atravesado por tanta cordillera la señal aun no es buena todavía, 
falta mucho por hacer 

ENC # 28 Se está perdiendo, se están volviendo las personas individualistas sin preocuparse por los demás es algo muy perjudicial 

ENC # 29 Existe una conectividad obsoleta, por la falta de comunicación entre nuestros barrios 

ENC # 30 
La gente es muy amable se conocen unos con otros entre ellos, a veces suelen ayudarse, es decir si hay una buena 
comunicación entre la comunidad 

ENC # 31 Corriente, no tan buena falta conectividad (telefonía, internet, y cable no hay), que debe mejorar casi todo con estos gobiernos 

ENC # 32 
No hay señal por lo general a causa del entorno natural de la localidad, en especial cuando se está en la carretera y lejos del 
centro poblado de la parroquia 

ENC # 33 
Se encuentra en progreso ya que se ha implementado más internet y teléfonos, esto ha mejorado la vida de nosotros, pero 
falta bastante conectividad  

ENC # 34 
Se presenta varios servicios, como internet, telefonía y video conferencias, ya tenemos, pero no es muy satisfactoria la señal 
por las montañas que tenemos 

ENC # 35 
En mi opinión la mayoría de la gente del centro tiene internet en sus casas y los cafenet si brindan un buen servicio, teléfono si 
no tenemos todos, aún más los barrios alejados 

ENC # 36 
Tenemos internet si pero la señal no es muy buena, por las colinas que tenemos debe ser, la señal del teléfono si es buena, los 
anejos lejanos sufren de esos servicios ya que carecen de ellos 

ENC # 37 
Tenemos buenos servicios de internet y telefonía, no puedo quejarme, los barrios alejados sufren de estos servicios eso si es 
una realidad 

ENC # 38 
Excelente, siempre hay internet en las casas, servicio telefónico también, pero en las zonas más alejadas se carece de estos 
servicios 

ENC # 39 Que satisface las necesidades de los habitantes pero debería mejorar 

ENC # 40 Muy bueno los socios de CNT han mejorado y son competitivos, los barrios alejados no tienen servicio de internet y teléfono 

ENC # 41 
En bueno y aceptable, el internet no más que a veces se va, el teléfono la señal es bueno, los anejos si sufren bastante por 
estos servicios 

ENC # 42 Bueno es el internet y el servicio telefónico, en el centro todos tenemos, en las zonas alejadas si no hay 

ENC # 43 
Si la conectividad se refiere al internet, redes eléctricas, agua potable y telefonía, creo que si tenemos todo esto, los anejos si 
no tienen ciertos servicios 

ENC # 44 
La luz, el agua el internet y el teléfono son buenos los servicios, pero solo en el centro poblado, en la periferia me han contado 
que es mala y hasta no tienen estos servicios esto es una realidad 

ENC # 45 Es buena la conectividad, tenemos luz, agua, internet y servicio telefónico 

ENC # 46 No existe conectividad en las localidades alejadas, en el centro si se tiene estos servicios, a veces no más que se va el internet 

ENC # 47 En esto si hace falta más inversión por parte de las operadoras de telefonía, no todos los hogares cuentan con estos servicios 

ENC # 48 
El acceso a internet solo existe en el centro poblado las localidades alejadas no tienen este servicio, al igual que el servicio de 
teléfono 

ENC # 49 
Luz, agua, teléfono e internet tenemos casi todos en el centro de la parroquia, pero los barrios alejados no disponen de ciertos 
de estos servicios 

ENC # 50 Existe intercambio de información gracias a que se está logrando que todos tengan internet y teléfono 

ENC # 51 Telefonía, internet, luz y agua, tenemos en el centro, lo penoso es nuestros barrios más alejados, no tienen estos servicios 

ENC # 52 
Existe conexión a teléfonos fijos, celulares, y banda ancha de internet, agua y luz si tenemos, sé que en otros barrios bien 
alejaditos no tienen ciertos servicios 

ENC # 53 
El internet en el centro poblado es muy bueno, los barrios más alejados no disponen de este servicio, telefonía, CNT ha 
mejorado mucho sus servicio, el agua y la luz, también es bueno 

ENC # 54 Si se refiere a luz, agua, teléfono e internet, si son buenos servicios 

ENC # 55 Muy bueno en cuento a internet y telefonía, regular en cuanto a luz eléctrica y agua potable 
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ENC # 56 
El grado de conectividad es bueno, no tenemos muchos inconvenientes, estamos refiriéndonos al internet, el teléfono, agua y 
luz; "verdad" 

ENC # 57 
Si se refiere al internet es buena la señal que se recibe en la parroquia, al igual que el servicio telefónico, los penoso es ver que 
nuestros barrios bien alejados carecen de estos privilegios 

ENC # 58 
Pobre, a pesar de que en Gualea existe un sistema de comunicación adecuada entre las parroquias, aún hace falta mayor 
definición 

ENC # 59 Es grado de conectividad en esta localidad es muy bajo, ya que no hay los puntos de acceso necesarios 

ENC # 60 
Para nosotros en las escuelitas muy bueno tenemos internet, teléfono, antes no teníamos, algunas escuelas lejanas del centro 
si no tienen estos servicios 

ENC # 61 
Luz, agua, servicio telefónico e internet existe solo en el centro de la población, nuestras zonas más alejadas no cuentan con 
internet y servicio telefónico 

ENC # 62 
Buena con el transcurrir de los años ha ido mejorando, hoy tenemos servicios de internet y teléfono casi en todos los hogares 
céntricos 

ENC # 63 
Si ha mejorado bastante, se tiene buena señal, la luz que se va casi todos los días, el agua que no es potable en un buen 
porcentaje 

ENC # 64 
De regular a bueno, el internet funcionando, teléfono también, agua en ciertos sectores solo entubada, y luz a veces se baja la 
tensión 

ENC # 65 Que diré pues, como no soy tan aficionado a esta tecnología, buena ha de estar 

ENC # 66 

La iglesia tiene servicio de internet, teléfono, agua luz, al igual que nuestras familias del centro, si carecen de estos servicios las 
comunidades más alejadas, pero la junta parroquial está trabajando en un proyecto para llegar con estos servicios a todos los 
sitios de la localidad 

ENC # 67 
Es escaso el acceso a la internet, ya que pocas familias la tienen, pero hay los ciber que son muy concurridos, el servicio de 
telefonía lo hay en el centro poblado, pero en los alrededores no cuentan con este servicio 

ENC # 68 Mejorando día a día, los servicios de internet, luz, agua y teléfono funcionando adecuadamente  

ENC # 69 
De mejorar si lo ha hecho, CNT ha invertido bastante en nuestra parroquia, a bridado conexión casi a todos los barrios, la luz 
no más que a cada momento se va y viene 

ENC # 70 
Estoy satisfecho con los servicios de conectividad si se refiere a comunicarnos con nuestros amigos y familiares, el internet 
ahora es un servicio básico, no como antes que solo unos tenían 

ENC # 71 Yo que vivo en un barrio de la parroquia los servicios son buenos 

ENC # 72 
La gente a veces no estamos conformes con los servicios que poseemos, pero a comparación de antes si hemos mejorado, 
antes teníamos que estudiar con velas porque todos los días se iba la luz, no teníamos internet hoy si tenemos acceso a él 

ENC # 73 Internet, servicio telefónico, agua y luz funcionando de una manera adecuada 

ENC # 74 
De regular a bueno lo consideraría, el servicio de luz es muy bueno, el agua no es del todo potable, el internet falla a veces, el 
servicio de teléfono si es muy bueno  

ENC # 75 
Si es de calificar por sectores, en el centro poblado es bueno, en los periféricos la señal es muy mala, por lo montañoso que es 
la topografía  del terreno 

ENC # 76 Las comunicaciones siempre traen progreso a los pueblos, los servicios si son buenos  
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ANEXO E - Esquemas de red de las encuestas 
 

· Pregunta 1 

 

 

· Pregunta 2 
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ANEXO F - Respuestas transcritas de las entrevistas 
 

Dirigentes barriales y comunales: Nanegal (ENT # 1) Santiago Tumipamba, Nanegalito (ENT # 2) Carmen Tigse, Pacto (ENT # 3) 
Telmo Molina, y Gualea: (ENT # 4) Carmen Guallichicomin. 

Pregunta 1: Cuáles son algunas de las características  de la pobreza, que pueden observarse en la parroquia? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

La pobreza es la carencia de los recursos para poder vivir con bienestar, si el recurso es faltante, se cae en la 
categoría de la pobreza, algunos síntomas pueden ser: falta de Salud, falta de Vivienda, la falta de empleo, 
mortalidad infantil, entre otros 

ENT # 2 

La pobreza donde sea existe, en nuestra zona, significa no tener que comer, vestir ni con que curarse, sin 
embargo, en nuestra sociedad, los pobres pertenecemos al escalón más bajo de la distribución del ingreso, 
esto es una realidad y por todos conocido 

ENT # 3 

La falta de nutrición, es pobreza, la falta de educación, es pobreza, la insalubridad es pobreza, por ello digo que 
la pobreza alude a la insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas esenciales por un grupo social 
específico y que reflejan el estilo de vida de esta sociedad, que carece de recursos 

ENT # 4 

La pobreza es hambre. es falta de techo bajo el cual nos podamos resguardar, es estar enfermo y no poder ser 
atendido por un doctor no por un médico, es no poder ir a la escuela y no saber leer, no tener trabajo estable, 
un medio para vivir día a día, para el futuro, es perder a un hijo debido a enfermedades pues y no tener aguas 
puras, un hospital, esto es una realidad que se da mucho aquí en mi pueblo en Gualea 

 

Dirigentes barriales y comunales: Nanegal (ENT # 1) Santiago Tumipamba, Nanegalito (ENT # 2) Carmen Tigse, Pacto (ENT # 3) 
Telmo Molina, y Gualea: (ENT # 4) Carmen Guallichicomin. 

Pregunta 2: Cómo es la infraestructura vial, cuáles han sido sus principales aportes? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

En estos últimos años la infraestructura vial en Nanegal, ha mejorado mucho, la vía principal de ingreso fue 
pavimentada, esto trajo consigo progreso a la parroquia, con la llegada de turistas, los negocios prosperan, se 
puede llegar mucho más rápido a nuestros destinos 

ENT # 2 

En Nanegalito la construcción de la Vía Calacalí La Independencia, mejoro mucho, los negocios se beneficiaron, 
porque tenemos turistas todos los días que llegan a visitar la zona y a comprar, y dejar recursos, siempre el 
progreso trae consecuencias negativas como la llegada de la gente con ánimo de dañar el bienestar de la 
población, las vías de los barrios alejados siempre necesitan mejorar 

ENT # 3 

Como en todas las parroquias del Noroccidente, nos hemos beneficiado de que nuestra vía principal haya sido 
mejorada, pavimentada, ensanchada, tenemos mejores oportunidades de aprovechar esta mejora para 
trasladar nuestros productos a los mercados, los turistas ya no sufren por llegar a nuestras localidades, se 
sienten seguros de viajar 

ENT # 4 

Haber este bueno hoy por hoy es buena, las vías si han mejorado bastante en los últimos años, pero siempre 
necesita mantenimiento para conservarlas las vías, evitar que se deterioren, la vía principal de ingreso a 
Gualea es la misma que sirve de ingreso a Pacto, compartimos esta vía entre los dos y nos beneficiamos 
también de ella, puedo decir que las buenas carreteras también traen progreso a nuestros pueblos 
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Vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s): Nanegal (ENT # 1) Florisa Ortiz, Nanegalito (ENT # 2) Marisol 
Rosero, Pacto (ENT # 3) Irma Ojeda, y Gualea: (ENT # 4) Rosa Guamán.  

Pregunta 1: Qué iniciativas se deberían realizar para atraer la inversión para el establecimiento de las empresas en la 
parroquia? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

Bueno Nanegal necesita inversión foránea para progresar, dentro de las políticas que se deberían implementar 
puede ser: contar con políticas coherentes y claras, definir derechos y obligaciones balanceadas, brindar 
protección y buen trato a los inversionistas 

ENT # 2 

Ya sería promover y facilitar la inversión, que nuestras autoridades realicen acercamientos con las cámaras de 
la producción, la pequeña industria, y hagan conocer que nuestra parroquia es un sitio seguro para sus 
inversiones 

ENT # 3 

Buenas tardes ¡He! Pacto se ha caracterizado por ser una parroquia agrícola, ganadera, y turística, razón por lo 
cual nosotros necesitamos inversión en estos sectores, que los que quieran invertir pueden hacerlo y son 
bienvenidos, nosotros no queremos inversión en sectores como la minería por el perjuicio para la naturaleza, 
yo creo que una buena estrategia es reducir impuestos y darles seguridad a los inversionistas 

ENT # 4 

El gobierno parroquial lo que debe realizar es gestionar con los empresarios interesados en invertir en nuestra 
localidad, para que ubiquen sus empresas, o un negocio rentable sería una procesadora de alimentos, por la 
gran cantidad de productos que Gualea ofrece de su tierra fértil y productiva, el costo de la tierra es para mí 
esencial y la seguridad que debemos dar a los empresarios 

 

Vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s): Nanegal (ENT # 1) Florisa Ortiz, Nanegalito (ENT # 2) Marisol 
Rosero, Pacto (ENT # 3) Irma Ojeda, y Gualea: (ENT # 4) Rosa Guamán. 

Pregunta 2: En su parroquia ha existido un proceso de descentralización verdadero, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades institucionales y técnicas del gobierno local? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

Bueno una descentralización como se dice verdadero, solo en nombre, como yo le digo, es un letrero en 
donde se lee descentralizado, usted sabe que los que manejan los recursos para obras y servicios, son los 
municipios, prefectura y gobierno central, ni más porque se diga que somos gobierno descentralizado, no lo 
es, dependemos de otras entidades para gestionar obras y servicios   

ENT # 2 

En mi opinión, la descentralización puede adoptar varias formas, por ejemplo, puede ser política, 
administrativa o fiscal, y conseguirse mediante la descentralización y la delegación, la administración de estos 
entes administrativos, condiciones estas para lograr el éxito, del gobierno local, pero si le digo que ni 
descentralización política tenemos 

ENT # 3 

Haber los gobiernos locales hemos tenido que sufrir bastante para lograr lo que tenemos hoy en día, una 
administración de elección popular, somos autónomos en este sentido, en la ejecución de obras y servicios, si 
dependemos de los gobiernos seccionales cantonales, provinciales y del gobierno central, con esto usted 
puede darse cuenta que no tenemos una descentralización pura 

ENT # 4 

Las capacidades institucionales y técnicas del gobierno local la tenemos, podemos gestionar nuestro 
organismo con dedicación y con el apoyo del pueblo, pero como administrador de los recursos no somos 
dueños todavía de esta actividad, todo lo que generamos de rentas ingresan a la cuenta única del tesoro 
nacional, lo único que nos dan son los recursos para gastos en sueldos y salarios, bienes y servicios, de 
nuestra administración, las obras las realizamos a través del gobierno central, en este aspecto no tenemos 
una descentralización total como deberíamos tener 
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Tenientes Políticos: Nanegal (ENT # 1) Daniela López, Nanegalito (ENT # 2) Luis Placencia, Pacto (ENT # 3) Yavet Kramer, y 
Gualea: (ENT # 4) Alexander Gómez.  

Pregunta 1: Cuál debe ser el papel de las autoridades públicas en el fortalecimiento de la gestión del territorio? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

Para mi parecer la gestión de nuestro territorio supone un proceso de ampliación del control, manejo  y  
poder  de  decisión  del  uso  de  nuestros propios recursos,  que los actores sociales y políticos delimiten su 
accionar en dos actividades esenciales, ¡He! rendición de cuentas y apoyo a sus autoridades electas, esto da 
lugar a crecer políticamente y gestionar obras y servicios de una manera adecuada 

ENT # 2 

Debo recalcar que los instrumentos de gestión del territorio lo tenemos, son parte de las políticas de estado,  
por lo tanto deben ser entendidos como instrumentos que concurren al servicio de los objetivos y estrategias 
del desarrollo local, el papel que desempeñamos es apoyar con políticas de estado para lograr un crecimiento 
equilibrado de la parroquia de Nanegalito 

ENT # 3 

Bueno en concordancia le podría decir que el papel principal de las autoridades es realizar una 
administración participativa e involucrar a todos los actores sociales como generadores de ideas, esto 
permite gestionar de una manera ágil y oportuna recursos para realizar obras en beneficio de las 
comunidades 

ENT # 4 

Claro, primeramente es necesario identificar los gestores de dirigencia barrial y comunal, es necesario 
también diagnosticar sus necesidades de bienes y servicios, hay que realizar el papel de guía y productor de 
la participación de la gente local, ¡He! todo esto debe ser dirigido en una sola dirección el progreso de la 
parroquia de Gualea, tener mejores servicios y obras cada día para el bienestar de nuestra gente 

 

Tenientes Políticos: Nanegal (ENT # 1) Daniela López, Nanegalito (ENT # 2) Luis Placencia, Pacto (ENT # 3) Yavet Kramer, y 
Gualea: (ENT # 4) Alexander Gómez.  

Pregunta 2: Ha experimentado su parroquia cambios políticos, económicos, sociales y ambientales, que hayan generado 
una toma de conciencia sobre el diseño de una estrategia para el desarrollo local rural? ¿Puede usted describirlo 

brevemente? ¿Quién debe ser para usted el responsable de desarrollar la estrategia? 

Entrevistado Respuesta 

ENT # 1 

Claro que hemos sufrido grandes cambios en nuestra localidad, está la designación de los vocales de la junta 
parroquial mediante elección popular, la dolarización ha hecho que el poder adquisitivo de la gente mejore, 
haya menos pobreza, la gente se preocupa de su entorno natural, tenemos áreas protegidas eso es bueno, 
por ende se necesitan la adecuación de una planificación acorde a nuestra necesidades ligadas al plan 
nacional de desarrollo. El responsable de planificar a nivel local es el Gobierno Parroquial, como ente 
administrativo de elección popular con apoyo a las autoridades del gobierno central, es nuestro deber como 
funcionarios 

ENT # 2 

Cambios políticos en los últimos diez años, hemos tenido muchos, pasamos de una era democrática 
izquierdista a una derechista, hemos tenido crecimiento económico con el turismo, en la parte social sí que 
hemos mejorado bastante, nos preocupamos de la gente más vulnerable, con ayudas sociales, en lo referente 
al ambiente hemos impulsado la protección de la naturaleza, menos deforestación, más bosques naturales. 
Hemos tenido que actualizarnos y ser visionarios de futuro, hemos creado nuestro plan de desarrollo con 
visión al año 2025. Los responsables generadores de una planificación son nuestros gobernantes locales, con 
ayuda de sus líderes barriales y comunales y nosotros como autoridades estamos para apoyar esta gestión 

ENT # 3 

Ya con respecto a esto le puedo decir que al igual que en todo el territorio ecuatoriano, hemos visto grandes 
cambios a nivel político, económico, social y ambiental, vemos gente más preocupada por su ambiente, las 
ayudas sociales a los más necesitados llegan de manera directa, el poder administrativo de la población ha 
mejorado con la dolarización, el cambio político ha sido drástico en nuestro territorio en especial en Pacto, 
hoy tiene hegemonía ciertos partidos políticos que antes eran minoría, todo esto ha tomado conciencia en 
nuestra gente en fomentar desde el nivel local una estrategia de desarrollo a largo plazo para tener una 
visión futurista. Los gestores de desarrollar una estrategia a largo plazo son nuestras autoridades, estas 
deben estar acorde con el plan nacional de desarrollo, esta es nuestra guía para gestionar los recursos en 
nuestro territorio 

ENT # 4 

Vea señor estudiante, lo que le puedo argumentar es que todo a nuestro alrededor cambia, sea para bien o 
para mal, observamos en la actualidad gente más preparada, gestores de ideas y visiones a largo plazo, la 
pobreza ha disminuido no en los porcentajes que esperamos pero la gente que antes no tenía un trabajo hoy 
lo tiene, en el tema ambiental nuestra conciencia ha cambiado ya no somos depredadores somos creadores 
de naturaleza, la cuidamos, la respetamos. Hemos generado estrategias para poder sobrevivir en este mundo 
tan globalizado, ahí está el plan parroquial de desarrollo, ligado al plan nacional de desarrollo del gobierno 
central. La planificación debe venir del gobierno central e ir descentralizándose a nivel local, los gestores 
debemos ser nosotros los ciudadanos que vivimos y conocemos nuestro sector, soy de Gualea y me preocupa 
el bienestar de mi localidad 
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ANEXO G - Respuestas transcritas de las sesiones de focus group 
 

Personajes civiles, Nanegal: Manuel Andagoya, Nelson Manosalvas y David Taboada. 

ENTREVISTADOR: El día 11 de diciembre de 2015, a las 16h08, nos reunimos en la parroquia de Nanegal, en el domicilio del 
señor Manuel Andagoya, en compañía del señor Nelson Manosalvas y el señor David Taboada, personajes civiles, 
moradores desde hace muchos años en la Localidad los dos primeros, y el tercero nativo de la parroquia, con el propósito 
de realizar la primera sesión y única de focus group, quienes contaron su experiencia conforme a las preguntas que se 
plantearon en la presente investigación. 

ENTREVISTADOR: Había hablado horas antes, con el señor Manuel Andagoya, Nelson Manosalvas y David Taboada, para 
plantearles la posibilidad de que me otorgaran unos ocho minutos de su tiempo para realizar dicha sesión. Se comenzó la 
sesión del grupo dándoles la bienvenida, y agradeciéndoles el brindarme su tiempo, y se les dio a conocer los objetivos de 
por qué se realizaba dicha sesión. Se les solicitó su autorización para proceder con la grabación de la sesión, los cuales 
aceptaron y dieron su permiso. Luego empezó la conversación, la primera pregunta que se les hizo fue: Conoce que dentro 
del ámbito local, se han hecho estudios, encuestas o investigaciones (en los años 2004 - 2012), que permitan conocer o 
estimar con algún grado de confiabilidad (información tabulada o sistematizada por una entidad responsable), información 
referente a la situación del crecimiento de la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Usted señor Manuel Andagoya, que nos puede decir al respecto. ENTREVISTADO: “Soy nativo de Nanegal 
y las encuestas que nos han realizado respecto a la pregunta, son las del INEC, ha y en el año 2008 realizaron los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura, más o menos conozco algo sobre el número de cabezas de ganado por finca, lo 
que le puedo decir” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Nelson Manosalvas, que nos podría decir al respecto. ENTREVISTADO: “Vea señor estudiante, 
conocedor de todos es que los únicos que han realizo este tipo de encuestas es el INEC y yo cuanto estuve en el Ministerio 
del Interior, porque trabajé un tiempo en el Ministerio del Interior, y la investigación fue acerca sobre el crecimiento de la 
delincuencia, que las cifras eran muy bajas realmente de lo que recuerdo” 

ENTREVISTADOR: Y usted algo al respecto don David Taboada. ENTREVISTADO: “Como dijo Manuelito y Nelson, nadie se ha 
preocupado por nuestras parroquias rurales del Noroccidente, encuestas serías en esos años si no me acuerdo que hayan 
hecho, solo las del INEC que conozco que realizan cada cierto tiempo” 

Luego se les preguntó.  ENTREVISTADOR: Nos podría comentar en forma resumida, sobre los hechos e hitos históricos más 
importantes ocurridos en la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Por favor Manuelito Andagoya, nos podría decir algo al respecto. ENTREVISTADO: “Si recuerdo que en 
1861 fundación de la parroquia, luego de eso se eleva a Nanegal a la categoría de parroquia civil el 29 de mayo de 1881, en 
el mismo año 1881 se da la producción de miel de caña, este año es tan importante que igual en 1881 se da la producción 
del aguardiente, de la misma manera se da la producción agrícola del achiote, para 1900 se funda la primera escuela que en 
ese entonces se la llamaba Chontapamba hoy en la actualidad tiene el nombre de escuela Esmeraldas”, para 1940 se dio la 
construcción de la carretera Quito–Nono–Tandayapa, en este mismo año 1940 se da la construcción del edificio 
administrativo del Gobierno Parroquial, de igual manera se construyó el puente sobre el río Tulipe, de igual manera en este 
mismo año en 1940 se asfalta la vía Nanegalito–Nanegal” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Nelson Manosalvas, nos podría indicar algo al respecto sobre la pregunta planteada. 
ENTREVISTADO: “Bueno al respecto la verdad pues de lo que yo conozco de 1940 a 2010 la cooperativa de Ahorro y Crédito 
Noroccidental, en 1981 el centro piscícola Nanegal, en 1989 la declaración del bosque protector de la “Cuenca río 
Guayllabamba” en el Área 1, así mismo pues la declaración del bosque protector “Cuenca río Guayllabamba” Área 2, en 
1989, este mismo año se  declara bosque protector a la “Fundación Maquipucuna”, luego de varios años en 1990 la 
cooperativa Santa Lucia y en 1990 también la empresa Grupo Oro” 

ENTREVISTADOR: Usted don David Taboada, nos podría referir algo al respecto sobre estos hitos históricos. ENTREVISTADO: 
“Claro, en 1998 fue la declaración del bosque protector “Don Segundo”, en el año 2002 la creación de redes educativas, con 
el primer colegio Nanegal, en el año 2006 se utiliza como combustible las llantas usadas para elaborar panela, en el mismo 
año 2006 la asociación de adultos mayores, y más en épocas actuales en el año 2010 el cambio de combustible en la 
elaboración de panela, por madera proveniente de los desechos de aserraderos de la empresa (MARESA), se implementa un 
ventilador como sistema de eficiencia” 

ENTREVISTADOR: Para finalizar les agradecí por haber compartido sus experiencias, y les reiteré que la información 
brindada es totalmente confidencial, y me despedí dando las palabras de agradecimiento. 
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Personajes civiles, Nanegalito: Fredy Manobanda, Luis López y Diógenes Mera. 

ENTREVISTADOR: El día 15 de diciembre de 2015, a las 09h43, nos reunimos en la parroquia de Nanegalito, en el domicilio 
del señor Fredy Monobanda, en compañía del señor Luis López y el señor Diógenes Mera, personajes civiles, nativos y 
moradores desde hace muchos años en la Localidad, con el propósito de realizar la primera sesión y única de focus group, 
quienes contaron su experiencia conforme a las preguntas que se plantearon en la presente investigación. 

ENTREVISTADOR: Había hablado horas antes, con el señor Fredy Monobanda, Luis López y Diógenes Mera, para plantearles 
la posibilidad de que me otorgaran unos ocho minutos de su tiempo para realizar dicha sesión. Se comenzó la sesión del 
grupo dándoles la bienvenida, y agradeciéndoles el brindarme su tiempo, y se les dio a conocer los objetivos de por qué se 
realizaba dicha sesión. Se les solicitó su autorización para proceder con la grabación de la sesión, los cuales aceptaron y 
dieron su permiso. Luego empezó la conversación, la primera pregunta que se les hizo fue: Conoce que dentro del ámbito 
local, se han hecho estudios, encuestas o investigaciones (en los años 2004 - 2012), que permitan conocer o estimar con 
algún grado de confiabilidad (información tabulada o sistematizada por una entidad responsable), información referente a 
la situación del crecimiento de la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Usted señor Fredy Monobanda, nos puede decir al respecto. ENTREVISTADO:  “Claro encantado he, verá 
realmente investigaciones de las que me pregunta, en realidad no me acuerdo muy bien, las que realiza el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, si le puedo decir algo, ya que en ellas se puede dar cuenta uno, de cómo está avanzando la 
parroquia en cuanto al crecimiento de la población, de la propiedad de las viviendas, realmente sobre el crecimiento 
económico de Nanegalito, he, no se han hecho investigaciones al respecto” 

ENTREVISTADOR: Nos puede usted decir señor Luis López, algo al respecto sobre el tema planteado. ENTREVISTADO: “He 
no, realmente no se ha escuchado nada Ha, Ha, que se hayan realizado tales encuestas, me parece que hicieron una 
entrevista sobre la propiedad de la tierra de los comuneros, he, fue un organismo llamado Finca, no estoy seguro fueron 
estos señores, del crecimiento de mi pueblo nada se ha dicho” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Diógenes Mera nos podría decir algo al respecto. ENTREVISTADO: “Claro, mis vecinos tienen 
razón en este tema, no se han hecho muchas encuestas sobre esto que me pregunta, solo sabemos las encuestas que ha 
realizado el INEC, a ellos se los ve por la parroquia entrevistando a la gente, y también al Banco Central, ellos si han hecho 
hacen respecto a la agricultura, ganadería, producción, y entre otras cosas” 

Luego se les preguntó. ENTREVISTADOR: Nos podría comentar en forma resumida, sobre los hechos e hitos históricos más 
importantes ocurridos en la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Señor Fredy Monobanda, usted nos podría decir algo respecto sobre este tema. ENTREVISTADO: “Bueno 
algo de de la historia de la población podría decirle que más o menos en el año de 1938 creo que es se funda la primera 
escuela fiscal en establecimiento propio, y más o menos también creo que en 1950 llega la carretera a Nanegalito, y fue 
fundada como parroquia civil el 14 de noviembre de 1952, se organiza el primer comité pro mejoras, ¡Heeee! inauguración 
del colegio Nacional Nanegalito también, en 1974 la inauguración del hospital de Nanegalito, así como la inauguración de la 
luz eléctrica, en 1982 He la reconstrucción de la casa del pueblo, creo que por el año 1984 también fue la inauguración de la 
vía Calacalí-La Independencia” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Luis López, nos podría decir algo al respecto sobre la pregunta planteada. ENTREVISTADO:  
“!Heee! según lo que recuerdo, en 1986 se inauguró el estadio hasta donde me acuerdo, y en el año de 1992 se impulsó a la 
electrificación urbano-rural en Nanegalito, hasta, y en el mismo año fue creada la liga deportiva rural parroquial, en 1998 
aperturaron de una sucursal de la cooperativa Cooprogreso eso fue ya en el año del 98, y en el año del 2000 fue la 
declaración de Nanegalito a la categoría de Gobierno Seccional Autónomo, y recientemente en el año 2002 fue la creación 
de la asociación de ganaderos AGANOR, y en el siguiente año fue creado en 2003 la creación de ASOJUPAR”, hasta donde 
recuerdo” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Diógenes Mera, nos podría decir algo al respecto sobre la pregunta planteada. 
ENTREVISTADO: “Claro yo desde que se desde el 2005 tuvimos la creación de la ASOJUPAR, de ahí en el 2007 tuvimos la 
inauguración del museo de sitio de Tulipe, de ahí vino en el 2008 la categoría de Gobierno Seccional Autónomo, en 2010 la 
declaración del área de conservación y desarrollo sostenible Pachijal, y de ahí tuvimos en el 2011 la inauguración del centro 
de desarrollo comunitario, es lo que le puedo decir” 

ENTREVISTADOR: Para finalizar les agradecí por haber compartido sus experiencias, y les reiteré que la información 
brindada es totalmente confidencial, y me despedí dando las palabras de agradecimiento. 
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Personajes civiles, Gualea: Alicia Saavedra, Tomas Perugachi, y Verónica Carrillo. 

ENTREVISTADOR: El día 17 de diciembre de 2015, a las 11h39, nos reunimos en la parroquia de Gualea, en el domicilio de la 
señora Alicia Saavedra, en compañía del señor Tomas Perugachi, y la señora Verónica Carrillo, personajes civiles, 
moradores(as) desde hace muchos años en la Localidad, con el propósito de realizar la primera sesión y única de focus 
group, quienes contaron su experiencia conforme a las preguntas que se plantearon en la presente investigación. 

ENTREVISTADOR: Había hablado horas antes, con la señora Alicia Saavedra, el señor Tomas Perugachi y la señora Verónica 
Carrillo, para plantearles la posibilidad de que me otorgaran unos siete minutos de su tiempo para realizar dicha sesión. Se 
comenzó la sesión del grupo dándoles la bienvenida, y agradeciéndoles el brindarme su tiempo, y se les dio a conocer los 
objetivos de por qué se realizaba dicha sesión. Se les solicitó su autorización para proceder con la grabación de la sesión, los 
cuales aceptaron y dieron su permiso. Luego empezó la conversación, la primera pregunta que se les hizo fue: Conoce que 
dentro del ámbito local, se han hecho estudios, encuestas o investigaciones (en los años 2004 - 2012), que permitan 
conocer o estimar con algún grado de confiabilidad (información tabulada o sistematizada por una entidad responsable), 
información referente a la situación del crecimiento de la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente:  

ENTREVISTADOR: Por favor señora Alicia Saavedra, algo al respecto sobre este tema. ENTREVISTADA: “Claro que si, Gualea 
es una parroquia pequeña en población, muy pequeña para que las instituciones se fijen en realizar encuestas de este tipo, 
las parroquias como nosotros hemos tenido que surgir solas, por el trabajo diario que realizamos, todo lo que usted ha 
observado, y los recorridos que ha realizado, las obras y servicios que tenemos ha sido gracias a la gestiones de nuestras 
autoridades, como puede darse cuenta usted que realmente encuestas de tales magnitudes no se han realizado todavía” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Tomas Perugachi, algo al respecto sobre la pregunta planteada. ENTREVISTADO:  “Si 
efectuaron una encuestas en el año 2009, pero fue sobre la desnutrición infantil, ahí nos enteramos que nuestros niños 
tenían ciertos problemas de crecimiento, pero sobre el crecimiento no de verdad no se han realizado, o si se realizaron no 
me he enterado” 

ENTREVISTADOR: Usted señora Verónica Carrillo, algo al respecto sobre la pregunta planteada. ENTREVISTADA: “Para nada 
verá, encuestas de las que me pregunta, no recuerdo que hayan realizado, de las que conozco solo han ido los del INEC, en 
el año 2010, efectuaron a más del censo poblacional el censo de las empresas, microempresas, negocios  algo parecido, 
pero sobre el crecimiento que menciona me parece que no”  

Luego se les preguntó. ENTREVISTADOR: Nos podría comentar en forma resumida, sobre los hechos e hitos históricos más 
importantes ocurridos en la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Usted señora Alicia Saavedra, nos podría decir algo al respecto. ENTREVISTADA: “Si voy a hacerles un 
pequeño recuento, el 29 de mayo de 1861 fundación civil de la parroquia, en 1861 producción de panela, en 1861 tala de 
bosques nativos, en 1900 producción del aguardiente, en 1940 construcción de la carretera, y en 1950 extracción intensiva 
de madera, y en ese mismo año en 1950 producción intensiva de caña de azúcar” 

ENTREVISTADOR: Usted señor Tomas Perugachi, algo al respecto sobre la pregunta planteada. ENTREVISTADO: “Claro que si 
en los años 1951 parroquialización eclesiástica de Gualea, en 1951 igual fundación de la escuela, en 1952 construcción de la 
carretera vía a Gualea, en 1952 construcción del parque central, en 1955 construcción de la Iglesia, en 1957 y 58 se 
construyó el convento de los padres Capuchinos, y en 1985 implementación de la producción ganadera y lechera” 

ENTREVISTADOR: Usted señora Verónica Carrillo, algo al respecto sobre el tema planteado. ENTREVISTADA: “Claro, en el 
2005 la creación de la fundación ecológica “Amigos del Bosque Tulipe-Pachijal”, en el 2007 apertura del museo de Tulipe 
“Cultura Yumbo”, en 2009 la rehabilitación del núcleo central de Gualea, Iglesia y Plaza Central, declaración de bosque 
protector Tulipe Pachijal, y en 2012 declaración de áreas protegidas sub cuenca del río Pachijal, en el 2005 la creación de la 
fundación ecológica “Amigos del Bosque Tulipe-Pachijal” 

ENTREVISTADOR: Para finalizar les agradecí por haber compartido sus experiencias, y les reiteré que la información 
brindada es totalmente confidencial, y me despedí dando las palabras de agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

 

Personajes civiles, Pacto: Petrona Iza, Lorena Atiencia y Klever Narváez. 

ENTREVISTADOR: El día 17 de diciembre de 2015, a las 15h30, nos reunimos en la parroquia de Pacto, en el domicilio de la 
señora Petrona Iza, en compañía de la señora Lorena Atiencia, y el señor Klever Narváez, personajes civiles, moradores(as) 
desde hace muchos años en la Localidad, con el propósito de realizar la primera sesión y única de focus group, quienes 
contaron su experiencia conforme a las preguntas que se plantearon en la presente investigación. 

ENTREVISTADOR: Había hablado horas antes, con la señora Petrona Iza, Lorena Atiencia y el señor Klever Narváez, para 
plantearles la posibilidad de que me otorgaran unos seis minutos de su tiempo para realizar dicha sesión. Se comenzó la 
sesión del grupo dándoles la bienvenida, y agradeciéndoles el brindarme su tiempo, y se les dio a conocer los objetivos de 
por qué se realizaba dicha sesión. Se les solicitó su autorización para proceder con la grabación de la sesión, los cuales 
aceptaron y dieron su permiso. Luego empezó la conversación, la primera pregunta que se les hizo fue: Conoce que dentro 
del ámbito local, se han hecho estudios, encuestas o investigaciones (en los años 2004 - 2012), que permitan conocer o 
estimar con algún grado de confiabilidad (información tabulada o sistematizada por una entidad responsable), información 
referente a la situación del crecimiento de la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Usted señora Petrona Iza, que nos puede decir al respecto. ENTREVISTADA: “!Mmmm! mi estimado, yo no 
me acuerdo que hayan realizado estas clase de encuestas aquí en Pacto, las parroquias de esta zona hemos sido las más 
olvidadas por las autoridades seccionales, no se han preocupado por el bienestar de nuestra gente, hoy que andan por esta 
cuestión de la minería, se les ve preocupados, pero el crecimiento de la parroquia nada han hecho” 

ENTREVISTADOR: Usted señora Lorena Atiencia, que nos puede decir al respecto sobre la pregunta planteada. 
ENTREVISTADA: “Mi señor, como acaba de manifestar mi vecina, esta clase de encuestas no se han hecho en Pacto en lo 
absoluto, para nada” 

ENTREVISTADOR: Usted algo al respecto señor Klever Narváez. ENTREVISTADO: “!Heeee! si pues las investigaciones del 
INEC, ahí muestran datos sobre el crecimiento poblacional, de vivienda, de la tenencia de la tierra, de la pobreza, con estos 
datos algo se puede conocer, de cómo anda la marcha de Pacto, según estas cifras estamos en decrecimiento poblacional, 
pero datos en cifras no me acuerdo” 

Luego se les preguntó. ENTREVISTADOR: Nos podría comentar en forma resumida, sobre los hechos e hitos históricos más 
importantes ocurridos en la parroquia?, comenzaron a hablar y respondieron lo siguiente: 

ENTREVISTADOR: Usted señora Petrona Iza, que nos puede decir algo al respecto. ENTREVISTADA: “!Mmmm!, por los años 
1890 fuimos los primeros procesos de colonización, por el 36 fue la fundación de Pacto como parroquia civil y separación de 
Gualea, por los años 40 fue la construcción de la carretera Quito-Nono-Tandayapa, y por el 45 empieza la producción de la 
caña de azúcar” 

ENTREVISTADOR: Usted señora Lorena Atiencia, nos podría decir algo al respecto sobre este tema. ENTREVISTADA: “Vera de 
lo que recuerdo en 1994 ingreso de la actividad minera acá en Pacto, después por el 1996 empezó la exportación de panela 
al exterior en el Paraiso, en el 98 aproximadamente ingresaron empresas madereras en la zona occidental, y algo que afectó 
mucho todo esto en el 2000 fue una crisis de transporte, de lo que me acuerdo” 

ENTREVISTADOR: Y usted señor Klever Narváez, nos podría decir algo al respecto sobre este tema. ENTREVISTADO: “Por 
supuesto de igual manera en el año 2008 reconstrucción vial, de igual manera 2008 grandes conflictos entre empresas 
mineras y las comunidades, de igual manera le indico que en 2010 ordenanza nacional de no venta de alcohol los domingos, 
2011 declaración de área natural protegida “Mashpi-Guaycuyacu-Sahuangal” 

ENTREVISTADOR: Para finalizar les agradecí por haber compartido sus experiencias, y les reiteré que la información 
brindada es totalmente confidencial, y me despedí dando las palabras de agradecimiento. 
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ANEXO H - Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
 

Fortalezas Debilidades 
Son los aspectos positivos de la parroquia que inciden en 
su gestión, en cumplimiento de su mandato y dependen 
de ella misma para aprovechar el entorno 

Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la 
capacidad de la parroquia para lograr su mandato y 
enfrentar el entorno 

F1 
Microclimas, ambiente y suelo aptos para una 
amplia gama de cultivos, ganadería y piscícola 

D1 
Desconocimiento en temas relacionados a la 
producción orgánica 

F2 Procesos de producción comunitaria y participativa D2 Falta de confianza en las autoridades locales 
F3 La riqueza histórica, cultural y natural es amplia D3 No se valora todas las variedades de cultivo 

F4 
La parroquia cuenta con áreas naturales 
protegidas 

D4 
Débil organización social y las nuevas generaciones 
no toman en cuenta el legado cultural 

F5 
Caminos compuestos por hermosos paisajes 
naturales 

D5 
Insuficiente promoción del patrimonio natural, 
cultural local y turístico 

F6 
Alta biodiversidad con bosques y vertientes 
naturales 

D6 
Escasa educación y formación sobre la protección 
ambiental y de riesgos naturales en la población 

F7 
Comunicación y capacidad de liderazgo de las 
comunidades y organizaciones 

D7 
Falta de cobertura de la infraestructura y servicios 
de salud 

F8 
Existen vías de conexión entre los diferentes 
barrios 

D8 La red vial interna se encuentra en mal estado 

F9 
Existe potencial de desarrollo de la actividad 
turística 

D9 
Insuficiente servicio de transporte hacia fuera y 
dentro de la parroquia 

F10 
El GAD tiene capacidad para gestionar recursos, 
servicios y promover la participación ciudadana 

D10 
Carencia de agua potable en las comunidades y 
canales de riego agrícolas 

F11 
La participación de los jóvenes y adultos en 
eventos sociales, educativos, culturales y 
deportivos es mayoritaria 

D11 
Contaminación de quebradas, ríos, vertientes 
naturales 

F12 
Disminución en el nivel de pobreza y pobreza 
extrema 

D12 
Inexistencia de una adecuada promoción para la 
inversión económica, turística y de producción 

 
D13 La mayoría de predios no se encuentran legalizados 

D14 
Existen habitantes que sufren vulnerabilidad y 
desprotección 

 

Oportunidades Amenazas 
Son los factores o situaciones externas que pueden 
favorecer el quehacer de la parroquia, para que dé 
respuesta a la problemática que atiende conforme a sus 
mandatos 

Son factores o situaciones externas negativas que influyen 
en el quehacer institucional 

O1 
Mercados potenciales para la comercialización de 
productos orgánicos y tradicionales 

A1 
La construcción de proyectos hidroeléctricos y la 
explotación minera afectan al medio ambiente 

O2 Crecimiento del mercado turístico en la región A2 

Las iniciativas gubernamentales en educación, 
salud, seguridad, esparcimiento, medio ambiente, 
servicios básicos, actividades sociales, económicas 
productivas son escasas  

O3 
Ubicación estratégica de la parroquia entre Sierra 
y Costa  

A3 
La asignación de recursos económicos a las 
parroquias actualmente es escaso 

O4 Existe estabilidad política y jurídica gubernamental A4 Olvido al que han sido sometidas las parroquias  

O5 
Creciente interés de organizaciones nacionales 
por la conservación del patrimonio natural 

A5 
Las industrias presionan por desarrollar cultivos 
agrícolas a gran escala 

O6 
Posibilidad de creación de mancomunidades 
deportivas y recreativas 

A6 Falta de atención de la prefectura a la vialidad  

O7 

El gobierno provincial desea mejorar la 
conectividad, los servicios sociales y la 
infraestructura de salud y deportiva en las zonas 
rurales 

A7 
Elevados costos de transporte para el traslado de 
los productos 

O8 
Existe una coordinación adecuada entre los 
GAD’s  

A8 La época invernal deteriora el sistema vial 

O9 Existe posibilidad de Inversión en el agroturismo A9 
Alta migración de la población con destino a países 
extranjeros 

O10 
La prefectura y ONG´s apoyan los programas de 
seguridad social 

A10 
No hay apoyo gubernamental para la compra de 
maquinaria y equipo agrícola 

O11 

Existe conciencia de las entidades públicas y 
privadas por la asociatividad, la participación 
ciudadana, la historia, cultura y turismo de las 
parroquias 

A11 
Los cambios climáticos afectan a la agricultura y la 
tierra sufre la erosión 

O12 

Los proyectos del gobierno central están 
enfocados en dotar de fuentes de empleo, gestión 
adecuada de riesgos naturales y erradicar la 
pobreza en el área rural 

A12 
Las costumbres externas influyen negativamente en 
los habitantes 
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ANEXO I - Matrices de priorización 
 

Matriz de priorización de las “Fortalezas”  

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 TOTAL ORDEN 

F1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 6,5 1 

F2 0,5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5,5 3 

F3 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0 0,5 1 4,0 5 

F4 0,5 1 1 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0 1 6,5 1 

F5 1 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 1 5,5 3 

F6 1 0 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 1 0 1 6,5 1 

F7 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 6 

F8 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5,0 4 

F9 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 1 6,5 1 

F10 0 1 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0 0,5 0,5 6,5 1 

F11 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0 0 6,0 2 

F12 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 1 0 3,5 6 

 

Matriz de priorización de las “Debilidades”  

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 TOTAL ORDEN 

D1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0,5 7,0 1 

D2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5,0 4 

D3 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 0 0,5 0,5 4,5 5 

D4 1 1 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 1 7,0 1 

D5 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 5,5 3 

D6 1 0 1 1 0,5 0 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0 7,0 1 

D7 0 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 1 7,0 1 

D8 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 7,0 1 

D9 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 7,0 1 

D10 1 1 0 1 0 1 0,5 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 6,5 2 

D11 0 0 0 1 0,5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6,5 2 

D12 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0 7,0 1 

D13 0 1 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 6,5 2 

D14 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 1 0,5 1 0 1 1 0 7,0 1 
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Matriz de priorización de las “Oportunidades”  

 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 TOTAL ORDEN 

O1 0 1 1 1 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 7,5 1 

O2 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0 6,5 3 

O3 0 0,5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5,5 5 

O4 0 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0,5 1 1 0 4,5 7 

O5 1 0,5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6,5 3 

O6 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 3,0 9 

O7 0 0,5 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6,5 3 

O8 1 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 4,0 8 

O9 0,5 0 1 0,5 1 1 0 1 0 1 0 1 7,0 2 

O10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0,5 0,5 4,0 8 

O11 0,5 0 0 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0 5,0 6 

O12 0,5 1 0 1 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 6,0 4 

 

Matriz de priorización de las “Amenazas”  

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 TOTAL ORDEN 

A1 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0 6,5 1 

A2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0,5 0 0,5 6,0 2 

A3 0 0 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0 0,5 5,0 4 

A4 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 1 6,5 1 

A5 0 1 1 0,5 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 4,5 5 

A6 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 5,5 3 

A7 0,5 0 1 0,5 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 6,5 1 

A8 0,5 0 0 0,5 0 1 1 0 0,5 1 1 1 6,5 1 

A9 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 1 4,0 6 

A10 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 1 1 5,0 4 

A11 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 6,0 2 

A12 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 4,0 6 
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ANEXO J - Alineación de las estrategias a los objetivos estratégicos 
 
 

1. SISTEMAS VINCULADOS AL DESARROLLO 
 

1.1. SISTEMA AMBIENTAL 
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 7. “Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.” 

 

Objetivo estratégico N° 1:  
1.1.1. Mejorar la gestión de manera ordenada de los recursos naturales, con un nivel adecuado de la 

calidad ambiental en el medio rural, conservando el patrimonio natural, los paisajes, y la 
biodiversidad. 

 

Estrategias:  
1.1.1.1. Generar el conocimiento en la población para lograr el uso y el manejo sustentable de los recursos 

naturales y el ecosistema del territorio, intercambiando experiencias con equipos de trabajo 
institucionales a nivel parroquial y cantonal. 

1.1.1.2. Realizar publicaciones en revistas científicas y otras de divulgación nacional, emitir informes 
técnicos, videos, presentaciones en congresos y seminarios, sobre el beneficio del cuidado del 
medio ambiente. 

1.1.1.3. Gestionar el incremento al acceso al agua segura (agua potable) para consumo humano. 
1.1.1.4. Gestionar el mejoramiento en el tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico, para 

beneficio de la salud ambiental. 
1.1.1.5. Gestionar el tratamiento, clasificación, recuperación y compostaje controlado de los desechos 

orgánicos e inorgánicos de la parroquia. 
1.1.1.6. Establecer la ubicación geográfica de las comunidades, barrios y poblaciones que puedan sufrir 

desastres naturales, de acuerdo a los antecedentes ocurridos en la zona y conforme a su 
topografía. 

1.1.1.7. Organizar la colonización de las zonas cercanas a las áreas protegidas, adoptando modelos de 
producción agropecuaria sostenida en estas zonas, y gestionando la protección de estas áreas 
críticas y de sus recursos naturales. 

 

1.2. SISTEMA ECONÓMICO 
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 10. “Impulsar la transformación de la matriz 
productiva.” 

 

Objetivo estratégico N° 2: 
1.2.1. Fomentar la tecnificación agrícola, ganadera, forestal y piscícola y la sectorización de los suelos, la 

rotación de los cultivos, las buenas prácticas agrícolas, la adecuada gestión del sector 
agroalimentario, lo cual permita impulsar el empleo. 

 

Estrategias:  
1.2.1.1. Implementar un sistema de comercialización integral, con ferias comerciales, exposiciones de 

productos y estudio de mercados. 
1.2.1.2. Recuperar, mejorar y reorientar la producción agrícola, ganadera, forestal y piscícola, a través de 

la utilización racional de modelos de explotación apropiados, asegurando la dotación de asistencia 
técnica, crediticia, de mercadeo, y el abastecimiento de insumos de alta productividad. 

1.2.1.3. Tecnificar la producción agrícola, ganadera, forestal y piscícola, facilitando la adquisición y/o 
alquiler de tecnología, para el aseguramiento de la calidad productiva. 

1.2.1.4. Fomentar la participación de los agricultores de la parroquia en beneficio del desarrollo de los 
mismos, con programas de adiestramiento en actividades de mayor necesidad agropecuaria, y 
sobre el manejo del ingreso familiar agrícola. 

1.2.1.5. Diversificar la producción en la parroquia, en los aspectos tales como la minería y la industria, con 
el asesoramiento de las cámaras de la producción, e implementando una reglamentación ágil y 
ordenada para la inversión. 
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Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 9. “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.” 
 

Objetivo estratégico N° 3: 
1.2.2. Gestionar la modernización de las instalaciones y promoción de los destinos turísticos rurales. 
 

Estrategias:  
1.2.2.1. Generar la mejora y la promoción de la infraestructura del sector turístico de la parroquia, con el 

apoyo de los gestores turísticos nacionales e internacionales. 
1.2.2.2. Diseñar, construir, habilitar y promocionar la ciclo ruta de turismo en la parroquia. 
 

1.3. SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población.” 
 

Objetivo estratégico N° 4:  
1.3.1. Aumentar la cobertura de los servicios sociales y la atención prioritaria a la población más 

vulnerable. 
 

Estrategias: 
1.3.1.1. Implementar la dotación de los servicios sociales de acuerdo a la realidad socioeconómica, cultural 

y étnica de los habitantes de la parroquia, acorde a un ambiente rural de bajos ingresos y de 
vulnerabilidad. 

 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.” 

 

Objetivo estratégico N° 5: 
1.3.2. Fomentar el sentimiento de pertenencia de la identidad cultural, social, económica y deportiva de la 

población. 
 

Estrategias: 
1.3.2.1. Rescatar, reforzar y promocionar la historia de la parroquia, con programas que motiven la 

participación ciudadana, garantizando la satisfacción de las necesidades sentidas. 
1.3.2.2. Recuperar la identidad cultural, de los grupos sociales de la parroquia, mediante la participación 

ciudadana. 
1.3.2.3. Mejorar la infraestructura deportiva, y promover la actividad física del deporte y la recreación, para 

lograr un estilo de vida más saludable de los habitantes de la comunidad parroquial. 
1.3.2.4. Desarrollar un conjunto de actividades sociales que permitan la participación de los migrantes, 

para la promoción de actividades económicas y culturales. 
 

1.4. SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL  
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 1. “Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder popular.” Objetivo 4. “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía.” 

 

Objetivo estratégico N° 6:  
1.4.1. Establecer una administración moderna, flexible, adaptable, participativa a las necesidades 

actuales de consolidación entre las organizaciones sociales y las entidades públicas de la 
parroquia. 

 

Estrategias: 
1.4.1.1. Fortalecer las entidades públicas que realizan la gestión del territorio, para generar planes, 

programas y proyectos en forma técnica, financiera y socialmente viables. 
1.4.1.2. Mejorar la participación de los actores sociales y políticos como mecanismo de control social y 

rendición de cuentas, generando un sistema de evaluación de gestión, para las entidades públicas 
que funcionan en la parroquia. 

1.4.1.3. Fortalecer las organizaciones sociales y comunales de la parroquia, con mayores competencias, 
habilidades y cualidades para la realización de sus funciones y propósitos, con el fin de mejorar su 
aporte para el desarrollo territorial. 
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2. SISTEMAS VINCULADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

2.1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población.” 
Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.” 

 

Objetivo estratégico N° 7: 
2.1.1. Desarrollar un ordenamiento territorial, a través de un urbanismo adaptado al medio rural, a una 

vivienda con servicios básicos, a brindar servicios públicos de calidad y que estos sean accesibles 
a las personas con discapacidad, a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Estrategias:  
2.1.1.1. Implementar la legalización de predios, bajo un enfoque de uso de suelo, con la finalidad de 

garantizar su titularidad, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y 
ambientales. 

2.1.1.2. Gestionar la construcción de un parque parroquial ecoturístico. 
2.1.1.3. Gestionar la ampliación del acceso equitativo a los servicios de salud integrales, y que estos sean 

de calidad, centrados en los habitantes de la parroquia. 
2.1.1.4. Gestionar para que la oferta de educación a nivel superior se implemente en la parroquia, con una 

educación de calidad para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. 
2.1.1.5. Diseñar e implementar un modelo de gestión parroquial, para la provisión de soluciones 

habitacionales en los segmentos con mayor factibilidad de ser atendidos a partir de las iniciativas 
públicas y privadas. 

2.1.1.6. Gestionar la construcción del edificio administrativo parroquial, con el equipamiento adecuado y el 
personal capacitado. 

 

2.2. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

Objetivo nacional para el buen vivir: Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población.”  
 

Objetivo estratégico N° 8: 
2.2.1 Gestionar la dotación, expansión y mejora en los núcleos de la población, de la infraestructura y el 

equipamiento básico necesario en materia de transporte, energía, telefonía fija y móvil e internet 
banda ancha. 

 

Estrategias:    
2.2.1.1 Gestionar el mejoramiento de las carreteras, caminos vecinales y puentes de la parroquia, para 

una eficiente movilización de personas y mercancías, y que ofrezcan las facilidades para una 
interconexión interparroquial y cantonal.  

2.2.1.2 Implementar una microempresa de servicio de mantenimiento y cuidado vial parroquial. 
2.2.1.3 Mejorar el servicio de transporte desarrollando una red que se adapte a la interacción de todos los 

componentes del sistema de transporte, en especial con una mejor gestión de los vehículos y con 
la implementación de nuevas tecnologías. 

2.2.1.4 Gestionar la mejora de las comunicaciones y tecnologías de la información en la parroquia con el 
resto del país. 

2.2.1.5 Gestionar la dotación de la infraestructura de energía eléctrica, para las comunidades más 
alejadas. 
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ANEXO K - Modelo 5W+H  
 

Matriz 5W + H 
 

QUE se va a 
realizar? 

COMO se va a 
realizar?  

POR QUE se va 
a realizar? 

DONDE 
se va a 

realizar?  

QUIEN lo va a 
realizar? 

CUANDO se va a 
realizar? 

INICIO FIN 
Generar el 
conocimiento en la 
población para 
lograr el uso y el 
manejo 
sustentable de los 
recursos naturales 
y el ecosistema 
del territorio, 
intercambiando 
experiencias con 
equipos de trabajo 
institucionales a 
nivel parroquial y 
cantonal. 

Brindando 
educación y 
capacitación a los 
habitantes, sobre 
el manejo 
adecuado y 
cuidado de la 
naturaleza y de 
sus recursos 
naturales  

Porque con 
educación y 
capacitación se 
puede lograr el 
conocimiento en la 
población sobre el 
cuidado y 
protección de la 
naturaleza y el 
medio ambiente 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, las 
Instituciones 
educativas, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Municipio de 
Quito y el 
Ministerio del 
Ambiente 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Realizar 
publicaciones en 
revistas científicas 
y otras de 
divulgación 
nacional, emitir 
informes técnicos, 
videos, 
presentaciones en 
congresos y 
seminarios, sobre 
el beneficio del 
cuidado del medio 
ambiente. 

Mediante la 
promoción en los 
distintos medios 
publicitarios, 
haciendo conocer 
el beneficio del 
cuidado de la 
naturaleza y su 
medio ambiente  

Porque con la 
promoción en los 
diferentes medios 
publicitarios se 
puede lograr que la 
población conozca 
los beneficios sobre 
el cuidado y 
protección de la 
naturaleza 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Municipio de 
Quito, el 
Ministerio del 
Ambiente y los 
gestores locales 
de turismo 
ecológico 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Gestionar el 
incremento al 
acceso al agua 
segura (agua 
potable) para 
consumo humano. 

Gestionando ante 
la Empresa de 
Agua Potable y 
Alcantarillado el 
incremento de la 
infraestructura del 
servicio de agua 
potable a los 
barrios y 
comunidades que 
carecen de este 
servicio 

Porque es 
necesario dotar de 
agua potable a los 
habitantes que 
carecen de este 
servicios, en los 
barrios y 
comunidades de la 
parroquia 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

La Empresa de 
Agua Potable y 
Alcantarillado, y 
el GAD parroquial 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Gestionar el 
mejoramiento en 
el tratamiento de 
las aguas 
residuales de uso 
doméstico, para 
beneficio de la 
salud ambiental. 

Gestionando ante 
la Empresa de 
Agua Potable y 
Alcantarillado la 
construcción de 
una planta de 
tratamiento de 
aguas servidas 

Porque es 
necesario contar 
con la 
infraestructura para 
el tratamiento de 
las aguas servidas, 
para no contaminar 
los ríos y 
quebradas 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

La Empresa de 
Agua Potable y 
Alcantarillado, y 
el GAD parroquial 

Julio de 
2016 

Junio de 
2018 

Gestionar el 
tratamiento, 
clasificación, 
recuperación y 
compostaje 
controlado de los 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos de la 
parroquia. 

Gestionando ante 
la Empresa 
Municipal de Aseo, 
la ubicación en la 
parroquia de una 
planta de 
tratamiento y 
reciclaje de la 
basura, y la 
ubicación 
estratégica de 
rellenos para 

Porque es 
importante contar 
con infraestructura 
de tratamiento de la 
basura, y rellenos 
para desechos 
inorgánicos, con el 
fin de no 
contaminar el 
medio ambiente 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

La Empresa 
Municipal de 
Aseo y el GAD 
parroquial 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 
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desechos 
inorgánicos 

Establecer la 
ubicación 
geográfica de las 
comunidades, 
barrios y 
poblaciones que 
puedan sufrir 
desastres 
naturales, de 
acuerdo a los 
antecedentes 
ocurridos en la 
zona y conforme a 
su topografía. 

Realizando un 
mapa de la 
ubicando de zonas 
propensas a 
desastres 
naturales, con el 
fin de precautelar 
la vida de las 
personas, los 
animales, y evitar 
la destrucción de 
bienes 

Porque es de vital 
importancia contar 
con un catastro de 
riesgos naturales, 
con el fin de 
precautelar la vida 
de las personas y 
animales, y 
proteger los bienes 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD parroquia 
y la Secretaria de 
Riesgos 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Organizar la 
colonización de 
las zonas 
cercanas a las 
áreas protegidas, 
adoptando 
modelos de 
producción 
agropecuaria 
sostenida en estas 
zonas, y 
gestionando la 
protección de 
estas áreas 
críticas y de sus 
recursos 
naturales. 

Gestionando la 
protección de las 
áreas naturales, 
mediante una 
adecuada 
producción 
agrícola y 
ganadera en los 
terrenos que lindan 
con estas áreas, 
organizar la 
habitabilidad de las 
zonas cercanas a 
estas  áreas, 
prohibir el cultivo y 
explotación al 
interior de las 
áreas protegidas  

Porque a través de 
la protección de las 
áreas naturales 
protegidas, se 
puede evitar la 
explotación 
agrícola, ganadera, 
silvicultura y 
minera. Evitar que 
los que viven en los 
límites de estas 
áreas, la 
aprovechen para el 
pastoreo de su 
ganado. Así 
también para evitar 
el comercio ilegal 
de plantas y 
animales nativos  

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Ministerio del 
Ambiente, el 
Municipio de 
Quito y las 
ONG´s de 
protección 
ambiental 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Implementar un 
sistema de 
comercialización 
integral, con ferias 
comerciales, 
exposiciones de 
productos y 
estudio de 
mercados. 

Diseñando un 
sistema de 
comercialización 
integral que 
conlleve a 
promocionar, 
vender y bridar un 
servicio y 
seguimiento 
posventa, buscar 
mercados 
potenciales, para 
la venta de los 
productos y 
servicios  

Porque a través del 
sistema de 
comercialización 
integral se puede 
llegar a más 
mercados, fidelizar 
al cliente, conocer 
sus gustos y 
necesidades, y 
evitar que ciertos 
productos se dañen 
en las fincas por 
falta de mercados 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, los 
agricultores, 
ganaderos, 
silvicultores, 
piscícolas, el 
Municipio de 
Quito, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Ministerio de 
Agricultura y el 
Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Recuperar, 
mejorar y 
reorientar la 
producción 
agrícola, 
ganadera, forestal 
y piscícola, a 
través de la 
utilización racional 
de modelos de 
explotación 
apropiados, 
asegurando la 
dotación de 
asistencia técnica, 
crediticia, de 
mercadeo, y el 
abastecimiento de 
insumos de alta 
productividad. 

Gestionando la 
recuperación de 
productos que no 
son recurrentes 
para la siembra, 
mejorando los 
cultivos con una 
explotación 
adecuada, 
introduciendo 
nuevas razas de 
ganado, 
introduciendo otras 
fuentes de cultivo 
animal y vegetal, 
uso adecuado de 
los suelos, 
gestionando la 
dotación de 
asistencia técnica, 
crediticia, e 
insumos que 
permitan mejorar 
la producción 

Porque a través de 
un modelo 
adecuado de 
producción 
agrícola, ganadera, 
silvicultura y 
piscicultura, con 
asistencia técnica 
adecuada, con 
insumos que 
favorezcan la 
productividad, el 
uso adecuado de 
los suelos, se 
puede llegar a una 
producción 
sostenible en el 
tiempo y brinde un 
desarrollo 
económico 
productivo a la 
zona, para 
beneficio de sus 
habitantes. 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, los 
agricultores, 
ganaderos, 
silvicultores, 
piscícolas, el 
Municipio de 
Quito, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Ministerio de 
Agricultura y el 
Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 
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agrícola, 
ganadera, 
silvicultura y 
piscicultura  

Tecnificar la 
producción 
agrícola, 
ganadera, forestal 
y piscícola, 
facilitando la 
adquisición y/o 
alquiler de 
tecnología, para el 
aseguramiento de 
la calidad 
productiva. 

Gestionando ante 
el gobierno 
cantonal, provincial 
y central, la 
dotación de 
maquinaria y 
equipo agrícola, 
facilidades para la 
compra, alquiler de 
equipo si los 
costos no son 
altos, con el fin de 
mejorar la calidad 
productiva  

Porque a través de 
la tecnificación de 
la producción 
agrícola, ganadera, 
silvicultura y 
piscicultura, se 
puede obtener 
productos de 
calidad, con un 
menor costo y 
esfuerzo en mano 
de obra, y reducir el 
tiempo en ciertas 
actividades 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, los 
agricultores, 
ganaderos, 
silvicultores, 
piscícolas, la 
Prefectura de 
Pichincha y el 
Ministerio de 
Agricultura 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Fomentar la 
participación de 
los agricultores de 
la parroquia en 
beneficio del 
desarrollo de los 
mismos, con 
programas de 
adiestramiento en 
actividades de 
mayor necesidad 
agropecuaria, y 
sobre el manejo 
del ingreso 
familiar agrícola. 

Brindado 
capacitación a los 
agricultores, en 
temas agrícolas, 
ganaderos, 
silvicultura y 
piscicultura, los 
promotores del 
adiestramiento 
pueden ser los 
mismos 
agricultores que se 
beneficiaron del 
éxito de sus 
cultivos. Se los 
debe capacitar 
como invertir y 
ahorrar el capital 
fruto de sus 
actividades  

Porque es 
necesario contar 
con agricultores 
capacitados con el 
fin de mejorar sus 
cultivos, con el fin 
de promover su 
bienestar, obtener 
ganancias, y 
proteger sus 
recursos 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, los 
agricultores, 
ganaderos, 
silvicultores, 
piscícolas, la 
Prefectura de 
Pichincha y el 
Ministerio de 
Agricultura 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Diversificar la 
producción en la 
parroquia, en los 
aspectos tales 
como la minería y 
la industria, con el 
asesoramiento de 
las cámaras de la 
producción, e 
implementando 
una 
reglamentación 
ágil y ordenada 
para la inversión. 

Introduciendo una 
legislación 
adecuada con el 
fin de fomentar la 
inversión en las 
parroquias, que las 
industrias vean 
una fuente de 
ingreso seguro en 
las mismas, se lo 
puede realizar con 
el asesoramiento 
de las Cámaras de 
la Producción  

Porque las 
parroquias 
necesitan inversión 
en sus localidades 
con el fin de 
fomentar el empleo, 
crear riqueza en la 
zona, reducir la 
pobreza, ya no 
depender 
solamente de la 
producción primaria 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, las 
Cámaras de la 
Producción, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Ministerio de 
Industrias y el 
Ministerio de 
Agricultura 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Generar la mejora 
y la promoción de 
la infraestructura 
del sector turístico 
de la parroquia, 
con el apoyo de 
los gestores 
turísticos 
nacionales e 
internacionales. 

Gestionando la 
mejora de la 
infraestructura 
turística pública y 
privada, que el 
turista no solo 
observe, sino que 
sea el promotor de 
su propio 
esparcimiento. 
Realizando la 
promoción de los 
sitios turísticos por 
los diferentes 
medios 
publicitarios  

Porque a través de 
la mejora de la 
infraestructura 
turística y con una 
promoción 
adecuada, se 
puede lograr la 
concurrencia de un 
mayor número de 
turistas, fidelizar al 
turista y que el 
turista sea el 
promotor de la 
publicidad 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Municipio de 
Quito, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Ministerio de 
Turismo, el 
Ministerio del 
Ambiente, los 
dueños de los 
sitios turísticos y 
los gestores de 
turismo 
nacionales e 
internacionales 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 
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Diseñar, construir, 
habilitar y 
promocionar la 
ciclo ruta de 
turismo en la 
parroquia. 

Gestionando la 
construcción y 
promoción de la  
ciclo ruta de 
turismo, y 
habilitando las ya 
existentes  

Porque la ciclo ruta 
promueve el 
turismo y por ende 
los ingresos, y los 
turistas se 
encuentran con 
infraestructura para 
su esparcimiento 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Ministerio de 
Turismo, y los 
dueños de los 
sitios turísticos en 
la parroquia 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Implementar la 
dotación de los 
servicios sociales 
de acuerdo a la 
realidad 
socioeconómica, 
cultural y étnica de 
los habitantes de 
la parroquia, 
acorde a un 
ambiente rural de 
bajos ingresos y 
de vulnerabilidad. 

Gestionando la 
ampliación de la 
cobertura de los 
servicios sociales 
a los grupos más 
vulnerables y 
desatendidos, 
conforme a su 
situación 
socioeconómica y 
cultural. Mejorando 
la infraestructura 
de atención social. 
Solicitando el 
incremento de 
personal para la 
atención de los 
servicios sociales  

Porque se requiere 
llegar con los 
servicios sociales al 
100% de la 
población 
vulnerable, para 
que sean atendidos 
de una manera 
adecuada y 
resueltos sus 
problemas sociales 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Ministerio de 
Salud, la 
Prefectura de 
Pichincha, el 
Municipio de 
Quito, el 
Ministerio de 
Inclusión Social y 
la 
Vicepresidencia 
de la República,  

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Rescatar, reforzar 
y promocionar la 
historia de la 
parroquia, con 
programas que 
motiven la 
participación 
ciudadana, 
garantizando la 
satisfacción de las 
necesidades 
sentidas. 

Mediante la 
gestión para 
educar a los 
habitantes para 
que conozcan la 
historia de la 
parroquia, y que 
ellos sean los 
informantes de las 
reseñas, para que 
ellos mismos se 
sientan satisfechos 
de vivir donde 
viven  

Porque es 
necesario que la 
población de la 
parroquia se sienta 
identificada con su 
localidad, se 
sientan orgullosos 
de vivir donde 
viven, y que los 
investigadores, 
turistas y más 
entidades 
recuperen 
información 
histórica de la 
parroquia 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, las 
Instituciones 
educativas, la 
Prefectura de 
Pichincha y el 
Ministerio de 
Cultura 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Recuperar la 
identidad cultural, 
de los grupos 
sociales de la 
parroquia, 
mediante la 
participación 
ciudadana. 

Realizando talleres 
y educando a los 
habitantes de la 
parroquia, en 
especial a los 
niños y jóvenes 
sobre las 
costumbres, 
tradiciones y mitos 
que se han 
desarrollado en la 
zona, y que es la 
identidad cultural 
de estos pueblos  

Porque se necesita 
recuperar las 
costumbres, 
tradiciones y mitos 
de los pobladores, 
ya que la cultura se 
está perdiendo por 
la introducción de 
culturas foráneas 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, las 
Instituciones 
educativas, el 
Ministerio de 
Cultura y la 
Prefectura de 
Pichincha 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Mejorar la 
infraestructura 
deportiva, y 
promover la 
actividad física del 
deporte y la 
recreación, para 
lograr un estilo de 
vida más 
saludable de los 
habitantes de la 
comunidad 
parroquial. 

Gestionando la 
mejora de la 
infraestructura 
deportiva. 
Promoviendo el 
deporte y la 
recreación de los 
habitantes, 
Gestionando la 
dotación de 
equipos para el 
deporte y la 
recreación  

Porque a través del 
deporte y la 
recreación se 
obtiene gente más 
saludable, con la 
infraestructura la 
gente tiene donde 
acudir a practicar 
su  deporte favorito, 
se encuentran con 
sitios  apropiados 
para hacerlo, y así 
evitamos el 
sedentarismo 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, la 
Prefectura de 
Pichincha y el 
Ministerio del 
Deporte 

Julio de 
2016 

Julio de 
2018 
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Desarrollar un 
conjunto de 
actividades 
sociales que 
permitan la 
participación de 
los migrantes, 
para la promoción 
de actividades 
económicas y 
culturales. 

Fomentando la 
participación de los 
migrantes en 
actividades 
culturales y 
económicas en la 
parroquias, se 
cuente sus 
experiencias de 
éxito, y se renove 
la actividad cultural 
parroquial en los 
mismos  

Porque es 
necesario que  
cuando el migrante 
regrese a su 
localidad, se 
encuentre con 
oportunidades de 
empleo, con 
actividades donde 
invertir su dinero, 
identificarse con su 
cultural y 
recuperarla 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, la 
Prefectura de 
Pichincha, la 
Secretaria del 
Migrante, y los 
propios migrantes 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Fortalecer las 
entidades públicas 
que realizan la 
gestión del 
territorio, para 
generar planes, 
programas y 
proyectos en 
forma técnica, 
financiera y 
socialmente 
viables. 

Fortaleciendo la 
unión y gestión 
participativa de 
todas las 
entidades que 
prestan servicio en 
las parroquias para 
lograr gestionar y 
brindar bienes y 
servicios de una 
manera adecuada 
y eficiente  

Porque a través del 
fortalecimiento de 
la gestión de las 
entidades que 
prestan los 
servicios en la 
parroquia se puede 
lograr mejores 
resultados en la 
dotación de los 
servicios, se 
fomenta la 
participación y el 
compromiso para 
gestionar obras y 
servicios en 
beneficio de los 
habitantes 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, y toda 
la plataforma 
estatal que presta 
servicios en la 
localidad 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Mejorar la 
participación de 
los actores 
sociales y políticos 
como mecanismo 
de control social y 
rendición de 
cuentas, 
generando un 
sistema de 
evaluación de 
gestión, para las 
entidades públicas 
que funcionan en 
la parroquia. 

Implementando un 
mecanismo 
periódico de 
control social y 
rendición de 
cuentas, con la 
promoción 
respectiva a todos 
los grupos sociales 
y políticos, para 
que estos puedan 
sentirse 
involucrados de las 
actividades y 
presupuestos que 
se manejan en la 
parroquia  

Porque se necesita 
y es importante que 
los actores sociales 
y políticos se 
involucren en la 
gestión del 
territorio, se 
promueva su 
participación y 
exista una gestión 
adecuada en la 
rendición de 
cuentas y control 
social y que esta 
actividad sea 
recurrente 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, y los 
actores sociales y 
políticos de la 
localidad 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Fortalecer las 
organizaciones 
sociales y 
comunales de la 
parroquia, con 
mayores 
competencias, 
habilidades y 
cualidades para la 
realización de sus 
funciones y 
propósitos, con el 
fin de mejorar su 
aporte para el 
desarrollo 
territorial. 

Socializando con 
la dirigencia barrial 
y comunal, acerca 
de estandarizar 
procedimientos y 
reglamentos 
internos. Posibilitar 
a que la dirigencia 
barrial y comunal 
descentralice 
algunas funciones 
de los GAD´s 
como el cobro del 
agua y luz. 
Mejorando su 
participación en el 
desarrollo local.  

Porque es 
importante contar 
con el apoyo y la 
participación de la 
dirigencia barrial y 
comunal, brinden 
su aporte al 
desarrollo, en la 
gestión de obras y 
servicios, que su 
normativa sea más 
estandarizada, y se 
descentralice de los 
GAD algunas 
funciones, en bien 
de la comunidad 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y la 
dirigencia barrial 
y comunal 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 
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Implementar la 
legalización de 
predios, bajo un 
enfoque de uso de 
suelo, con la 
finalidad de 
garantizar su 
titularidad, 
teniendo en 
cuenta aspectos 
sociales, 
económicos, 
culturales y 
ambientales. 

Lanzando un 
proyecto de 
legalización de los 
terrenos, mediante 
una alianza entre 
el Municipio de 
Quito, la Secretaria 
de Tierras y el 
GAD, con el fin de 
emitir títulos de 
propiedad de la 
tierra  

Porque a través de 
la legalización de 
las tierras, los 
habitantes pueden 
acceder a 
préstamos 
hipotecarios o para 
actividades 
económicas, se 
pueda fraccionar 
sus terrenos y 
transferir o vender, 
y lo primordial es 
contar con un 
catastro 
actualizado 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Municipio de 
Quito y la 
Secretaria de 
Tierras 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Gestionar la 
construcción de 
un parque 
parroquial eco 
turístico. 

Gestionando la 
adecuación o 
construcción de un 
nuevo parque 
central y que sea 
eco turístico, con 
el fin de fomentar 
el turismo rural y 
local  

Porque se requiere 
contar con un 
parque actual y 
moderno, y que sea 
construido o 
adecuado a la 
realidad de la zona, 
con el cual se 
fomente el turismo 
local y parroquial 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial , el 
Municipio de 
Quito y la 
Prefectura de 
Pichincha 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Gestionar la 
ampliación del 
acceso equitativo 
a los servicios de 
salud integrales, y 
que estos sean de 
calidad, centrados 
en los habitantes 
de la parroquia. 

Gestionando la 
ampliación de la 
cobertura de salud 
a los grupos 
necesitados, y que 
esta sea integral, o 
sea exista una 
prevención, 
diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento. 
Brindando 
servicios médicos 
de calidad  

Porque es 
necesario llegar al 
100% de la 
población con la 
cobertura de los 
servicios de salud, 
y que el modelo de 
servicio de salud 
sea integral, es 
decir: prevenir, 
diagnosticar, tratar 
y dar seguimiento, 
que no solamente 
sea atendido el 
paciente cuando se 
sienta enfermo 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y el 
Ministerio de 
Salud 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2020 

Gestionar para 
que la oferta de 
educación a nivel 
superior se 
implemente en la 
parroquia, con una 
educación de 
calidad para que 
los estudiantes 
mejoren su nivel 
de logro 
educativo. 

Gestionando ante 
las instituciones de 
educación superior 
la implementación 
de extensiones 
universitarias, con 
el fin de lograr que 
los jóvenes 
puedan acceder a 
una educación 
universitaria  

Porque es 
necesario que los 
jóvenes bachilleres 
accedan a una 
carrera universitaria 
con el fin de lograr 
una mejor calidad 
de vida, su 
bienestar familiar y 
su aporte al 
desarrollo 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y las 
Instituciones 
universitarias 
nacionales 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Diseñar e 
implementar un 
modelo de gestión 
parroquial, para la 
provisión de 
soluciones 
habitacionales en 
los segmentos con 
mayor factibilidad 
de ser atendidos a 
partir de las 
iniciativas públicas 
y privadas. 

Gestionando la 
implementación de 
soluciones 
habitaciones en el 
medio rural, ante el 
Ministerio de 
Vivienda, 
gestionando los 
bonos de vivienda. 
Gestionando ante 
las entidades 
financieras la 
posibilidad de 
emitir créditos 
hipotecarios de 
gestión social  

Porque se necesita 
reducir el déficit de 
acceso a la 
vivienda en la 
parroquia, que el 
Ministerio de 
Vivienda se  
enfoque al área 
rural, que los 
requisitos para 
solicitar un 
préstamos 
hipotecario no sean 
tan engorroso, y 
que las viviendas 
sean adecuadas 
conforme a los 
recursos de los 
solicitantes, todo 
esto con el fin de 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Ministerio de 
Vivienda y las 
Entidades 
financieras 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 
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mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes 

Gestionar la 
construcción del 
edificio 
administrativo 
parroquial, con el 
equipamiento 
adecuado y el 
personal 
capacitado. 

Gestionando la 
adecuación y/o 
construcción de un 
edificio 
administrativo 
parroquial que 
brinde todas las 
comodidades y 
facilidades para la 
atención a la 
ciudadanía. 
Capacitando a los 
funcionarios para 
que brinden un 
servicio adecuado 
y solucionando los 
requerimientos de 
los usuarios  

Porque es 
importante contar 
con una 
infraestructura 
administrativa 
funcional y que sea 
enfocada a dar un 
servicio eficiente y 
adecuado a la 
ciudadanía y que 
sus funcionarios 
estén capacitados 
para solucionar los 
problemas de los 
usuarios  

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Municipio de 
Quito y la 
Prefectura de 
Pichincha 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Gestionar el 
mejoramiento de 
las carreteras, 
caminos vecinales 
y puentes de la 
parroquia, para 
una eficiente 
movilización de 
personas y 
mercancías, y que 
ofrezcan las 
facilidades para 
una interconexión 
interparroquial y 
cantonal.  

Gestionando el 
mejoramiento de 
las vías ante el 
Ministerio de 
Obras Públicas, el 
Municipio de Quito 
y la Prefectura de 
Pichincha, la 
habilitación de los 
puentes existentes 
o construcción de 
nuevos, la 
construcción de 
nuevas vías de 
interconexión 
parroquial  

Porque se necesita 
contar con una 
buena 
infraestructura vial 
que permita 
satisfacer las 
necesidades de 
movilización de 
personas, 
productos y bienes, 
con una 
señalización 
adecuada, con el 
fin de promover el 
desarrollo 
económico, 
productivo y 
turístico 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Ministerio de 
Obras Públicas, 
el Municipio de 
Quito y la 
Prefectura de 
Pichincha 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2018 

Implementar una 
microempresa de 
servicio de 
mantenimiento y 
cuidado vial 
parroquial. 

Implementando la 
conformación de 
una organización 
microempresarial 
que realice el 
cuidado y 
mantenimiento de 
las vías internas 
de la parroquia  

Porque se necesita 
contar con una 
microempresa que 
brinde el 
mantenimiento a 
las carreteras 
internas de la 
parroquia, con el fin 
de evitar su 
deterioro, y que 
estén habilitadas la 
mayor parte del 
tiempo  

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y la 
Prefectura de 
Pichincha 

Julio de 
2016 

Julio de 
2017 

Mejorar el servicio 
de transporte 
desarrollando una 
red que se adapte 
a la interacción de 
todos los 
componentes del 
sistema de 
transporte, en 
especial con una 
mejor gestión de 
los vehículos y 
con la 
implementación 
de nuevas 
tecnologías. 

Diseñando y 
mejorando el 
servicio actual de 
transporte de 
pasajeros, con 
ayuda del 
Ministerio de 
Transportes y la 
Dirección de 
Movilidad del 
Municipio de Quito. 
Implementando 
rutas de transporte 
de pasajeros a los 
barrios y anejos de 
la parroquia. 
Gestionando el 
mantenimiento y 
cuidado de las 
unidades de 
transporte. 
Gestionando el 

Porque es 
necesario contar 
con un sistema de 
transporte de 
pasajeros eficiente 
y que satisfaga las 
necesidades de 
movilización de las 
personas, sus 
productos y de sus 
bienes, con el fin 
de fomentar el 
comercio, el 
turismo la 
producción y el 
desarrollo de la 
parroquia  

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial, el 
Ministerio de 
Transporte, el 
Municipio de 
Quito a través de 
la Dirección de 
Movilidad y las 
cooperativas de 
transporte 

Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2017 
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uso de nuevas 
tecnologías en el 
transporte  

Gestionar la 
mejora de las 
comunicaciones y 
tecnologías de la 
información en la 
parroquia con el 
resto del país. 

Gestionando la 
mejora de las 
comunicaciones en 
las parroquias, 
mediante la 
habilitación de 
infraestructura de 
las 
comunicaciones en 
los barrios 
centrales, barrios y 
comunidades 
alejadas del centro 
poblado.  

Porque se necesita 
mejorar las 
comunicaciones en 
las localidades, con 
el fin de integrarse 
al resto del país, y 
que los moradores 
de los barrios y 
comunidades más 
alejadas cuenten 
son estos servicios 
básicos 

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y CNT 

Julio de 
2016 

Julio de 
2018 

Gestionar la 
dotación de la 
infraestructura de 
energía eléctrica, 
para las 
comunidades más 
alejadas. 

Gestionando la 
habilitación de la 
infraestructura de 
energía eléctrica 
en los barrios y 
comunidades 
alejadas de la 
cabecera 
parroquial  

Porque se necesita 
cubrir con este 
servicios básico al 
100% de la 
población, con el fin 
de mejorar su 
calidad de vida  

En 
Nanegal, 
Nanegalito, 
Pacto y 
Gualea 

El GAD 
parroquial y la  
Empresa 
Eléctrica Quito 

Julio de 
2016 

Julio de 
2018 
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e

a
d

ie
s
tr

a
m

ie
n

to
e

n
a

c
ti
v
id

a
d

e
s

d
e

m
a

y
o

r
n

e
c
e

s
id

a
d

a
g

ro
p

e
c
u

a
ri
a
,

y
s
o

b
re

e
l

m
a

n
e

jo
d

e
l

in
g

re
s
o

fa
m

ili
a

r
a

g
rí

c
o

la
.

D
iv

e
rs

if
ic

a
r

la
p

ro
d

u
c
c
ió

n
e

n
la

p
a

rr
o

q
u

ia
,

e
n

lo
s

a
s
p

e
c
to

s
ta

le
s

c
o

m
o

la
m

in
e

rí
a

y
la

in
d

u
s
tr

ia
,

c
o

n
e

l
a

s
e

s
o

ra
m

ie
n

to
d

e
la

s
c
á

m
a

ra
s

d
e

la
p

ro
d

u
c
c
ió

n
,

e
im

p
le

m
e

n
ta

n
d

o
u

n
a

re
g

la
m

e
n

ta
c
ió

n
á

g
il

y
o

rd
e

n
a

d
a

p
a

ra
la

in
v
e

rs
ió

n
.

G
e

n
e

ra
r

la
m

e
jo

ra
y

la
p

ro
m

o
c
ió

n
d

e
la

in
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
d

e
l

s
e

c
to

r
tu

rí
s
ti
c
o

d
e

la
p

a
rr

o
q

u
ia

,
c
o

n
e

l
a

p
o

y
o

d
e

lo
s

g
e

s
to

re
s

tu
rí

s
ti
c
o

s
n

a
c
io

n
a

le
s

e
in

te
rn

a
c
io

n
a

le
s
.

D
is

e
ñ

a
r,

c
o

n
s
tr

u
ir
,

h
a

b
ili

ta
r

y
p

ro
m

o
c
io

n
a

r
la

c
ic

lo
ru

ta
d

e
tu

ri
s
m

o
e

n
la

p
a

rr
o

q
u

ia
.

G
e

n
e

ra
r

e
l

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
e

n
la

p
o

b
la

c
ió

n
p

a
ra

lo
g

ra
r

e
l

u
s
o

y
e

l
m

a
n

e
jo

s
u

s
te

n
ta

b
le

d
e

lo
s

re
c
u

rs
o

s
n

a
tu

ra
le

s
y

e
l

e
c
o

s
is

te
m

a
d

e
l

te
rr

it
o

ri
o

,
in

te
rc

a
m

b
ia

n
d

o
e

x
p

e
ri
e

n
c
ia

s
c
o

n
e

q
u

ip
o

s
d

e
tr

a
b

a
jo

in
s
ti
tu

c
io

n
a

le
s

a
n

iv
e

l
p

a
rr

o
q

u
ia

l
y

c
a

n
to

n
a

l.

R
e

a
liz

a
r

p
u

b
lic

a
c
io

n
e

s
e

n
re

v
is

ta
s

c
ie

n
tí

fi
c
a

s
y

o
tr

a
s

d
e

d
iv

u
lg

a
c
ió

n
n

a
c
io

n
a

l,
e

m
it
ir

in
fo

rm
e

s
té

c
n

ic
o

s
,

v
id

e
o

s
,

p
re

s
e

n
ta

c
io

n
e

s
e

n
c
o

n
g

re
s
o

s
y

s
e

m
in

a
ri
o

s
,

s
o

b
re

e
l

b
e

n
e

fi
c
io

d
e

l
c
u

id
a

d
o

d
e

l
m

e
d

io
a

m
b

ie
n

te
.

G
e

s
ti
o

n
a

r
e

l
in

c
re

m
e

n
to

a
l
a

c
c
e

s
o

a
l
a

g
u

a
s
e

g
u

ra
(a

g
u

a
p

o
ta

b
le

)
p

a
ra

c
o

n
s
u

m
o

h
u

m
a

n
o

.

G
e

s
ti
o

n
a

r
e

l
m

e
jo

ra
m

ie
n

to
e

n
e

l
tr

a
ta

m
ie

n
to

d
e

la
s

a
g

u
a

s
re

s
id

u
a

le
s

d
e

u
s
o

d
o

m
é

s
ti
c
o
,

p
a

ra
b

e
n

e
fi
c
io

d
e

la
s
a
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d

a
m

b
ie

n
ta

l.

G
e

s
ti
o

n
a

r
e

l
tr

a
ta

m
ie

n
to

,
c
la

s
if
ic

a
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ió

n
,

re
c
u

p
e

ra
c
ió

n
y

c
o

m
p

o
s
ta

je
c
o

n
tr

o
la

d
o

d
e

lo
s

d
e

s
e

c
h

o
s

o
rg

á
n

ic
o

s
e
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o

rg
á

n
ic

o
s

d
e

la
p

a
rr

o
q

u
ia

.
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c
e
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la

u
b

ic
a

c
ió

n
g

e
o
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c
a

d
e
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s
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o
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u

n
id

a
d

e
s
,
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a
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y
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o

b
la

c
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n
e
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q

u
e

p
u

e
d
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n

s
u
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ir

d
e

s
a

s
tr

e
s

n
a
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ra

le
s
,

d
e

a
c
u

e
rd

o
a

lo
s

a
n

te
c
e

d
e

n
te

s
o

c
u

rr
id

o
s

e
n

la
z
o

n
a

y
c
o

n
fo

rm
e

a
s
u

to
p

o
g

ra
fí

a
.

O
rg

a
n

iz
a

r
la

c
o

lo
n

iz
a

c
ió

n
d

e
la

s
z
o

n
a

s
c
e
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a

n
a

s
a

la
s

á
re

a
s

p
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te
g

id
a

s
,

a
d

o
p

ta
n

d
o
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o

d
e

lo
s

d
e

p
ro

d
u

c
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ió

n
a

g
ro

p
e

c
u

a
ri
a

s
o

s
te

n
id

a
e

n
e

s
ta

s
z
o

n
a

s
,

y
g

e
s
ti
o

n
a

n
d

o
la

p
ro

te
c
c
ió

n
d

e
e

s
ta

s
á

re
a

s
c
rí

ti
c
a

s
y

d
e

s
u

s
re

c
u

rs
o
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n
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tu

ra
le

s
.

Im
p

le
m

e
n

ta
r

la
d

o
ta

c
ió

n
d

e
lo

s
s
e

rv
ic

io
s

s
o

c
ia

le
s

d
e

a
c
u

e
rd

o
a

la
re

a
lid

a
d

s
o

c
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e
c
o

n
ó

m
ic

a
,

c
u

lt
u

ra
l

y
é
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ic

a
d

e
lo

s
h

a
b

it
a

n
te
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d

e
la

p
a

rr
o

q
u

ia
,

a
c
o
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e
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u

n
a

m
b

ie
n

te
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ra
l
d

e
b
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jo

s
in

g
re

s
o

s
y

d
e

v
u

ln
e

ra
b

ili
d

a
d

.
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e

s
c
a

ta
r,

re
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rz
a

r
y

p
ro

m
o

c
io

n
a

r
la

h
is

to
ri
a

d
e

la
p

a
rr

o
q

u
ia

,
c
o

n
p

ro
g

ra
m

a
s

q
u

e
m

o
ti
v
e

n
la

p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
c
iu

d
a
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a

n
a

,
g

a
ra

n
ti
z
a

n
d

o
la

s
a

ti
s
fa

c
c
ió

n
d

e
la

s
n

e
c
e

s
id

a
d

e
s

s
e

n
ti
d

a
s
.

R
e

c
u

p
e

ra
r

la
id

e
n

ti
d

a
d

c
u

lt
u

ra
l,

d
e

lo
s

g
ru

p
o

s
s
o

c
ia

le
s

d
e

la
p

a
rr

o
q

u
ia

,
m

e
d

ia
n

te
la

p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
c
iu

d
a

d
a

n
a

.

M
e

jo
ra

r
la

in
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
d

e
p

o
rt

iv
a

,
y

p
ro

m
o

v
e

r
la

a
c
ti
v
id

a
d

fí
s
ic

a
d

e
l

d
e

p
o
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e
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la

re
c
re
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c
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n
,

p
a

ra
lo

g
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r
u

n
e

s
ti
lo

d
e

v
id
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m

á
s

s
a
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d

a
b

le
d

e
lo

s
h

a
b

it
a

n
te

s
d

e
la

c
o

m
u

n
id

a
d

p
a

rr
o

q
u

ia
l.

D
e

s
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o
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r

u
n

c
o

n
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n
to

d
e

a
c
ti
v
id
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d

e
s

s
o

c
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le
s
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u

e
p

e
rm

it
a

n
la

p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
d

e
lo
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m
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ra

n
te

s
,

p
a

ra
la

p
ro
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o

c
ió

n
d

e
a

c
ti
v
id

a
d

e
s

e
c
o

n
ó

m
ic

a
s

y
c
u

lt
u

ra
le

s
.

E
S
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R
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T
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G
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S
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o

rt
a

le
c
e

r
la

s
e

n
ti
d
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d
e

s
p
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b

lic
a

s
q

u
e
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a

liz
a

n
la

g
e
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ó

n
d

e
l

te
rr

it
o

ri
o

,
p

a
ra

g
e

n
e

ra
r

p
la

n
e

s
,

p
ro

g
ra

m
a

s
y

p
ro

y
e

c
to

s
e

n
fo

rm
a
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c
n

ic
a

,
fi
n

a
n

c
ie

ra
y

s
o

c
ia
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e

n
te

v
ia

b
le

s
.

M
e

jo
ra

r
la

p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
d

e
lo

s
a
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s

s
o

c
ia

le
s

y
p

o
lí
ti
c
o

s
c
o
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o

m
e

c
a

n
is

m
o

d
e

c
o

n
tr

o
l

s
o

c
ia

l
y

re
n

d
ic

ió
n

d
e

c
u

e
n

ta
s
,

g
e

n
e

ra
n

d
o

u
n

s
is

te
m

a
d

e
e

v
a

lu
a

c
ió

n
d

e
g

e
s
ti
ó

n
,

p
a

ra
la

s
e

n
ti
d

a
d
e

s
p

ú
b

lic
a

s
q

u
e
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n

c
io

n
a

n
e

n
la

p
a

rr
o

q
u

ia
.

F
o

rt
a

le
c
e

r
la

s
o

rg
a

n
iz

a
c
io

n
e

s
s
o

c
ia

le
s

y
c
o

m
u

n
a

le
s

d
e

la
p

a
rr

o
q

u
ia

,
c
o

n
m

a
y
o

re
s

c
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
,

h
a

b
ili

d
a

d
e

s
y

c
u

a
lid

a
d

e
s

p
a

ra
la

re
a

liz
a

c
ió

n
d

e
s
u

s
fu

n
c
io

n
e

s
y

p
ro

p
ó

s
it
o

s
,

c
o

n
e

l
fi
n

d
e

m
e

jo
ra

r
s
u

a
p

o
rt

e
p

a
ra

e
l
d

e
s
a

rr
o

llo
te

rr
it
o

ri
a

l.

Im
p

le
m

e
n

ta
r

la
le

g
a

liz
a

c
ió

n
d

e
p

re
d

io
s
,

b
a

jo
u

n
e

n
fo

q
u

e
d

e
u

s
o

d
e

s
u

e
lo

,
c
o

n
la

fi
n

a
lid

a
d

d
e

g
a

ra
n

ti
z
a

r
s
u

ti
tu

la
ri
d

a
d

,
te

n
ie

n
d

o
e

n
c
u

e
n

ta
a

s
p

e
c
to

s
s
o

c
ia

le
s
,

e
c
o

n
ó

m
ic

o
s
,

c
u

lt
u

ra
le

s
y

a
m

b
ie

n
ta

le
s
.

G
e

s
ti
o

n
a

r
la

c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
d

e
u

n
p

a
rq

u
e

p
a

rr
o

q
u

ia
l
e

c
o

tu
rí

s
ti
c
o

.

G
e

s
ti
o

n
a

r
la

a
m

p
lia

c
ió

n
d

e
l
a

c
c
e

s
o

e
q

u
it
a

ti
v
o

a
lo

s
s
e

rv
ic

io
s

d
e

s
a

lu
d

in
te

g
ra

le
s
,

y
q

u
e

e
s
to

s
s
e

a
n

d
e

c
a

lid
a

d
,

c
e

n
tr

a
d

o
s

e
n

lo
s

h
a

b
it
a

n
te

s
d

e
la

p
a

rr
o

q
u

ia
.

G
e

s
ti
o

n
a

r
p
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q
u

e
la

o
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a

d
e

e
d

u
c
a

c
ió

n
a

n
iv

e
l
s
u

p
e

ri
o

r
s
e

im
p

le
m

e
n

te
e

n
la

p
a

rr
o

q
u

ia
,
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o

n
u

n
a

e
d

u
c
a

c
ió

n
d

e
c
a

lid
a

d
p
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ra

q
u

e
lo

s
e
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tu

d
ia

n
te

s
m

e
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re
n

s
u

n
iv

e
l

d
e

lo
g

ro
e

d
u

c
a

ti
v
o

.

D
is
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im

p
le
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e

n
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u
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m
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d

e
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e
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e
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ó
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rr

o
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c
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h
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c
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e
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s
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o
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c
ti
b
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d
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d
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e
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e
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a

te
n
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o
s
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p
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rt

ir
d

e
la
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in
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v
a
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p

ú
b
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a
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y

p
ri
v
a
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a
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.

G
e
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o

n
a

r
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c
o

n
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tr
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c
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ió

n
d

e
l

e
d
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io
a

d
m
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a
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o
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a

rr
o
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u

ia
l,

c
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e
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e
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u
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a
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n
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d
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c
u
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d
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y
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l
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e
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o
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a
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c
a
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c
it
a

d
o

.

G
e

s
ti
o
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a

r
e
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n
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d

e
la
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c
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e
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c
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s
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e

c
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le
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y
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u

e
n
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s
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e
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rr

o
q

u
ia
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p
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n
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e
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c
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n
te
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o

v
ili

z
a
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ió

n
d

e
p
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s
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c
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s
,
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q

u
e
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z
c
a
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la

s
fa

c
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a
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e
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p

a
ra
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n
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in
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n
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rr
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y

c
a
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to
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a

l.
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p
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u
n
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m
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m

p
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a
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e
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d
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te
n
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y
c
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o
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p
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rr
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l.

M
e
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r
e
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e
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d

e
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n

s
p
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d
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a
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o
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u
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q

u
e
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e

a
d
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p

te
a
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te
ra
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ió

n
d

e
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o
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lo

s
c
o
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p
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n

e
n
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s
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e

l
s
is

te
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d
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,
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p
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c
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c
o
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a
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r
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ó
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s
v
e

h
íc

u
lo

s
y

c
o

n
la
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p
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m
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c
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n
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a
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c
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.
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