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GLOSARIO 
 

ACP: Áreas de Conservación Provincial 

AIEPI: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

ANINP: Agenda Nacional de Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 

AP: Articulación y Protección 

ARCOM: Agencia de Regulación y Control Minero 

ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

ASOGAN-Paján: Asociación de Ganaderos de Paján  

ASOGAN-Pichincha: Asociación de Ganaderos de Pichincha 

AVN: Alto Valor Natural 

BP: Bosques Protectores 

CELEC EP: Corporación Eléctrica del Ecuador ς Empresa Pública 

CIAT: Comisión Interamericana del Atún Tropical 

CISPDR: Instituto Changjiang Institute Survey, Planning, Design & Research (CISPDR), de China 

CONALI: Comité Nacional de Límites Internos 

COE: Comité de Operación de Emergencias 

CONE: Cuidado Obstétrico Neonatal Esencial 

CNEL- EP: Corporación Nacional de Electricidad - Empresa Pública  

CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

CORPOGAM: Corporación de Ganaderos de Manabí  

CUT: Capacidad de Uso de la Tierras 

DH: Déficit Hídrico 

DH: Demarcaciones Hidrográficas 

EGB: Educación General Básica 

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ENSO: El Niño-Oscilación del Sur 

EPN: Instituto Geofísico del Ecuador  

ERNA: Empleo Rural No Agrícola  

ESPAC: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

ETN: Estrategia Territorial Nacional 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

ƛƴƎƭŞǎ άCƻƻŘ ŀƴŘ !ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ hǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴέ 

FFLA: Fundación Futuro Latinoamericano 

GADM: Gobiernos Autónomos Descentralizados de Manabí 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GPM: Gobierno Provincial de Manabí 

H: Humedal 

ICT: Índice de Competitividad Territorial 

IGO: Importancia y Gobernabilidad 

IIGE: Instituto de Investigación Geológico y Energético  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (por sus siglas en inglés) 

LOOTUGS: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo  
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MAAE: Ministerio de Ambiente y Agua  

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC: Ministerio de Educación 

MINTUR: Ministerio Turismo 

NNE: Noreste 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS: Organización Mundial de Salud 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

ONU HABITAT: Organización Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

PEA: Población Económicamente Activa  

PCT: Programa de Control de la Tuberculosis 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PHIMA: Plan Hidráulico de Manabí 

RVE: Red Vial Estatal 

RVP: Red Vial Provincial 

SACPM: Sistema de Áreas de Conservación de la Provincia del Sistema de Áreas de Conservación y 

Protección de Manabí 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIN: Sistema Nacional Interconectado  

SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SNT: Sistema de Nacional de Transmisión  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

TPD: Tráfico Promedio Diario 

UE: Unión Europea 

UH: Unidades Hídricas 

VAB: Valor Agregado Bruto 
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Capítulo I: Manabí: desarrollo, equidad y justicia social   

1. Palabras de la autoridad 

2. Introducción 

La provincia de Manabí en vistas de convertirse en un territorio inteligente, donde se respete la 

identidad y se construyan proyectos colectivos desde la integración, innovación e inclusión, presenta 

el siguiente instrumento, como guía para un desarrollo equitativo y de justicia social. Los retos, ligados 

a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, al cambio climático y la globalización han asentado en 

Ecuador, y en específico en la provincia, el convencimiento de que es necesario revisar los principios 

en los que se han de basar, en adelante, las estrategias de desarrollo territorial.  

En este camino, producto de las complejidades y diferencias regionales y culturales no existe una 

metodología única para analizar el territorio, por lo cual, el presente, va de la mano de proposiciones 

muy diversas de sus actores que, en principio, se adaptan al contexto administrativo, de cuencas 

hidrográficas, de identidad étnica y cultural, de polos económicos de desarrollo, criterios sociales, 

entre otros. De igual modo, el mismo contempla las dinámicas de los sistemas agrarios, las 

interrelaciones entre las áreas rurales y urbanas, así como la existencia de centros de atracción 

vinculados al mercado, producción y tecnología, nuevos sistemas de información y aquellos cambios 

resultantes en las dimensiones sociales y ambientales. En definitiva, analizar la integralidad de la 

provincia Manabí desde sus potencialidades y limitaciones, que permitan proponer alternativas de 

desarrollo coherentes con la relación entre sus elementos, superando la meta orientada al enfoque de 

las intervenciones clásicas y, asegurando no solo la participación de todos los actores en el proceso, 

sino también la efectividad y sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo planteadas y el 

fortalecimiento del diálogo social.  

El presente instrumento se posiciona como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico de 

la provincia, enmarcados desde el análisis holístico de sus principales elementos estructurantes con un 

enfoque de desarrollo territorial sostenible y construido desde el ejercicio de participación pública y el 

respeto a las necesidades y decisiones individuales de los territorios que la componen. En este sentido, 

la planificación provincial integral exigirá una ética que acepte los límites sociales y ambientales en 

términos de producción, consumo y distribución de la riqueza, y a su vez, ha de mantener y fortalecer 

el liderazgo de los actores en la implementación de dicho instrumento, apuntando a garantizar una 

especialización inteligente de los servicios y el apuntalamiento de la cohesión territorial.  
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2.1. Antecedentes legales y técnicos del PDOT 

Como parte de los antecedentes legales que permiten la realización de este instrumento de 

planificación, merece la pena recalcar los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, los cuales establecen como deberes primordiales del Estado: planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; y, promover el 

desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización. Así mismo el artículo 30 de la menciona Carta Magna 

determina que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Por otro lado, el artículo 375 de esta Norma Suprema dispone entre otros aspectos que, para 

garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna, el Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan 

las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano; mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda; elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos; mejorará la vivienda precaria, dotará de 

espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial; y, desarrollará 

planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) establece facultades de 

ordenamiento territorial para que se desarrollen y estructuren planes especiales para proyectos 

nacionales de carácter estratégico. 

Adicionalmente a las competencias exclusivas otorgadas a los gobiernos provinciales 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD determina las siguientes: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas; 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y microcuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y, 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

El presente PDOT contemplará el territorio como un todo inescindible y, en consecuencia, 

considera todos los valores y todos los usos presentes en él, así como los previstos en cualquier 

otro plan o proyecto, aunque este sea de la competencia de otro nivel de gobierno, de manera 

articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
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El COPLAFIP en el inciso primero de su artículo 41 define a los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial como: Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los 

instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que 

permiten la gestión concertada y articulada del territorio.  

Esta misma normativa en su artículo 42 indica que, en concordancia con las disposiciones del 

Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, 

los siguientes componentes: 

a. Diagnóstico. 

b. Propuesta. 

c. Modelo de gestión. 

Así mismo, el artículo 49 ŘŜƭ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ ŎƽŘƛƎƻ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜΥ άlos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de 

inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado.έΦ 

El Consejo Nacional de Planificación expidió mediante resolución No. 003-2014-CNP, los 

ά[ƛƴŜŀƳƛŜƴǘƻǎ ȅ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ȅ ǊŜǇorte de información de los Planes De 

5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ȅ hǊŘŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜ ƭƻǎ DƻōƛŜǊƴƻǎ !ǳǘƽƴƻƳƻǎ 5ŜǎŎŜƴǘǊŀƭƛȊŀŘƻǎέ, y en sus 

artículos 1, 2 y 3 indican: 

Art. 1.- De la prelación en la aprobación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos aprobarán sus planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, 

contados desde la posesión de sus máximas autoridades. 

Los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, contados 

desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y observarán el 

contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos 

de su circunscripción, en los términos establecidos en la ley. 

Art. 2.- Del reporte del contenido e información de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados reportarán en el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la información cartográfica digital, las bases de datos, y los contenidos 

resultantes de la actualización o formulación de sus planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, de conformidad con los instrumentos metodológicos y estándares dispuestos para 

este fin por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Art. 3.- Del reporte de las metas e indicadores de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. - Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las metas que les correspondan 
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para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de sus 

competencias. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente el cumplimiento de sus  

metas  al  Sistema  de  Información  para  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados. 

3. Manabí desde la construcción del Plan  

La actualización del presente instrumento se basa en la normativa que rige el proceso para la 

construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tal como lo describe Art. 7 del 

reglamento de la LOOTUGS. Dicho proceso contempla los siguientes pasos: 

 

Ilustración 1 Proceso de actualización del Plan de Desarrollo 

Con respecto a numeral 4, el Gobierno Provincial de Manabí mediante la Ordenanza que regula 

la conformación del Sistema Provincial de Participación Ciudadana; el Subsistema de 

Transparencia y Control Social; el Subsistema de las Instancias de Planificación Participativa; el 

Subsistema de Formación Ciudadana y difusión de los Derechos y deberes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, en su artículo 36, menciona lo siguiente:  

Del Consejo de Planificación.- Se crea el Consejo de Planificación Provincial, integrado por las 

siguientes personas: 

a) La Prefecta o Prefecto quien presidirá y tendrá voto dirimente 

b) La Consejera o Consejero Provincial que presida la Comisión de Planificación y 

Presupuesto o su equivalente 

c) El Director de Planificación y Ordenamiento Territorial o su equivalente 

d) Un representante de los GAD Municipales, elegido entre ellos de manera democrática 

e) Un representante de los GAD Parroquiales, que conforman el Pleno del Consejo 

Provincial, elegido de manera democrática 

f) Tres directores: Financiero, Obras Públicas y Fomento Productivo; 

g) Tres representantes ciudadanos, elegidos democráticamente por la Asamblea Provincial 

Ciudadana. 
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Conforme a la Resolución PREM-RE-039-2020 el Gobierno Provincial de Manabí resuelve: 

Expedir la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, mediante la cual crea el nivel de 

Coordinación. Con lo antes expuesto, se reemplaza en el literal c) Coordinador General de 

Planificación para el Desarrollo, en el literal f) Tres Coordinadores: General de Desarrollo 

Institucional, General de Infraestructura para el Desarrollo y General de Desarrollo Económico, 

Productivo y Social. 

Los aspectos metodológicos utilizados como referentes para la actualización del PDOT 

provincial, así como para la construcción de la visión prospectiva de Manabí al 2030 son los 

formulados por la Secretaría Nacional de Planificación, los cuales se detallan a continuación: 

¶ Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) Provincial. 

¶ Norma Técnica para el proceso de Formulación o Actualización de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Adicional a lo mencionado se utilizaron los instrumentos que forman parte de la Caja de 

Herramientas del PDOT: 

¶ Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

¶ Lineamientos para la articulación entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

¶ Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) 

¶ Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

¶ Propuesta metodológica para la planificación prospectiva territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

¶ Los enfoques de igualdad en la planificación local 

En este punto, se debe reconocer que cada contexto social requiere una estrategia metodológica 

y abordaje diferente, de acuerdo con las demandas territoriales; sin embargo, el caso expuesto 

a continuación puede utilizarse como referente para replicar próximos ejercicios de prospectiva. 

No existen procedimientos o técnicas específicas para la planeación prospectiva, lo que reflejará 

de utilidad, es la aplicación de guías de referencia y herramientas metodológicas arriba 

mencionadas, que parten de reconocer la complejidad de cada territorio, de modo que cada 

estudio efectuado debe ser tomado como un caso de aprendizaje institucional y social; sin 

embargo, la construcción de la prospectiva territorial busca responder cuatro preguntas que 

constituyen la base en el acercamiento y construcción de escenarios futuros. Estás son: ¿Dónde 

estamos?, ¿Hacia dónde vamos?, ¿Cómo hacerlo? y, si ¿Lo estamos logrando? 
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Ilustración 2. Proceso Metodológico 
Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí; ONU-Hábitat, 2021) 

¿Dónde estamos? 

El proceso metodológico inicia con la delimitación espacial, temática y la definición del 

horizonte prospectivo. La definición espacial se refiere al espacio geográfico sobre el cual se 

trabajará la prospectiva territorial. La delimitación temática consiste en focalizar las 

problemáticas y potencialidades territoriales a aspectos específicos. De igual modo, la 

delimitación temporal u horizonte prospectivo permitirá, a la fecha de corte, proyectar las 

principales variables a estudios, pudiendo trabajar con periodos de 10, 20 o 30 años, en función 

del nivel de incertidumbre y de la disponibilidad de información para realizar pronósticos. Estas 

tres definiciones requieren un ejercicio de deliberación técnico previo al inicio del trabajo. 

Para el presente caso de estudio se definió el territorio de la provincia de Manabí, acotando el 

análisis prospectivo al ámbito del desarrollo territorial y el horizonte temporal al año 2030 (10 

años adelante), para coincidir con la temporalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030. A continuación, se resume el resultado del proceso de delimitación efectuado para la 

provincia de Manabí: 
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Ilustración 3. Delimitación espacial, temática y temporal para la prospectiva de Manabí 

Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí; ONU-Hábitat, 2021) 

Desde esta perspectiva, fue necesario profundizar en el análisis de la situación actual del 

territorio, contando con insumos técnicos de consultorías inherentes al desarrollo territorial de 

Manabí, tales como:  

- Consultoría para la generación de la política de Hábitat y Vivienda Rural de la provincia 

de Manabí, definición del instrumento de Gestión Institucional y Presentación de 

Prototipos de Vivienda Rural. 

- Consultoría Análisis de Modalidades de Gestión para el ejercicio de competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí. 

- Consultoría para el Desarrollo Económico Territorial de Micro Regiones con potencial de 

Desarrollo Competitivo. 

- Consultoría para el Diseño del Modelo de Gestión por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí. 

- Consultoría para la investigación respecto al estado de la capacidad productiva, riego y 

drenaje y socio económico de la provincia de Manabí. 

- Consultoría y asistencia técnica para la planificación y gestión de las infraestructuras 

para el Desarrollo Vial de la provincia de Manabí 

Adicionalmente, se contó con la participación del equipo técnico a cargo de la Actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023, en conjunto con direcciones que 

integran el Gobierno Provincial de Manabí, quienes procesaron e interpretaron un conjunto de 

variables territoriales, su evolución histórica, así como la identificación de las principales 

problemáticas por cada componente (biofísico, económico-productivo, social-cultural y político 

institucional). Este proceso se acompañó de los actores territoriales, que han sido 

determinantes aportando desde su nivel de información con relación a los procesos sustantivos 

objeto de sus acciones, motivando la realización de talleres conjuntos en octubre de 2020, entre 

el Gobierno Provincial Manabí, los gobiernos cantonales, parroquiales y la ciudadanía1. 

                                                           
1 Para complementar este análisis revisar Anexo 1 
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Para contextualizar esta pregunta ¿Dónde estamos?, resulta fundamental situar el marco de 

análisis dentro del contexto internacional, nacional y local. En este sentido, debido a la cantidad 

de información disponible en el diagnóstico, se realizó una sintetización de problemáticas 

centrales por componente, así como con un listado inicial de variables analizadas. Este enfoque 

permitió entender al territorio dentro del escenario global, dominado por una serie de 

megatendencias mundiales2, las cuales son determinantes para fijar las líneas de actuación.  

A partir del diagnóstico estratégico, se solicitó formular la siguiente pregunta para cada caso ¿El 

proceso continuará de la misma manera e intensidad al año del horizonte definido? Si la 

respuesta es sí, entonces el proceso se clasifica como invariante estratégica. 

Las invariantes estratégicas, son procesos territoriales cuya trayectoria se muestra con una 

inercia o estabilidad. Esta trayectoria puede mantenerse, intensificarse o debilitarse en el 

tiempo. Pero en todo caso muestra un comportamiento predecible durante el horizonte 

temporal definido.  

En contraposición, los factores de cambio se definen como procesos territoriales que 

determinan la evolución del territorio durante el periodo temporal prospectivo, pero que se 

desconoce la trayectoria futura que puedan asumir. Los factores de cambio pueden dinamizar 

(progresar) u obstaculizar el logro de los objetivos de desarrollo del territorio.  

Debido a la gran cantidad de procesos territoriales que presentan incertidumbre durante el 

período prospectivo (10 años), fue necesario realizar un ejercicio de priorización que permitiera 

seleccionar los factores de cambio críticos en vistas de modelar potenciales escenarios de 

futuro. En el ejercicio prospectivo de la provincia de Manabí, se utilizaron dos técnicas para 

realizar la priorización. 

A través de la utilización de una matriz IGO (importancia y gobernabilidad) se procedió a asignar 

una calificación de 0 a 3, a cada factor de cambio en función de su gobernabilidad, entendida 

como la capacidad de influir e incidir por parte del Gobierno Provincial de Manabí y por los 

actores institucionales en la dinámica de cada factor. Adicionalmente, se asignó otra calificación 

en función de la importancia de cada factor de cambio, distribuyendo 100 puntos por cada eje 

temático del PDOT. Como resultado final se graficó en un plano cartesiano, todos los factores 

de cambio con sus respectivas calificaciones de gobernabilidad presentadas en el eje de las X, 

mientras que las calificaciones de importancia se presentan en el eje de las Y. Con el objetivo de 

interpretar los resultados obtenidos, según el posicionamiento de los factores, se establecieron 

como modelos metodológicos los siguientes:  

                                                           
2 Son fenómenos globales dinámicos, de largo plazo cuya evolución histórica puede estudiarse. Debido a su 

importancia mundial, es posible documentarlas a partir de estudios y reportes institucionales a escala global. 
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Ilustración 4. Significado de los cuadrantes de la matriz IGO 

Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí; ONU-Hábitat, 2021) 

Finalmente, fue necesario realizar un análisis de la sinergia conjunta. Este proceso se llevó a 

cabo a través de un análisis de influencias y dependencias de cada factor de cambio. El criterio 

de influencia se refiere a la motricidad que ejerce un factor de cambio sobre todos los demás, y 

el criterio de dependencia tiene que ver con la relación de subordinación de los diferentes 

factores con respecto a uno en particular. Este análisis se realizó utilizando una matriz de doble 

entrada con un procesamiento en el software MIC-MAC, pudiendo obtener un gráfico que 

explica de mejor manera las relaciones influencia ς dependencia. El comportamiento y análisis 

de los factores de cambio priorizados, se detalla en el apartado correspondiente del presente 

instrumento.  

¿Hacia dónde vamos? 

Según (Godet, 2000) la prospectiva estratégica pone la anticipación al servicio de la acción. El 

planteamiento de hipótesis tendenciales, pesimistas y deseadas permiten la posterior 

configuración de escenarios futuros. 

- La hipótesis tendencial, describe el curso del futuro tal como se encuentra en el 

presente, es decir si se mantiene la dinámica y las condiciones estructurales del factor 

de cambio en cuestión no son alteradas. 

- La hipótesis pesimista, describe un futuro en que el factor de cambio estudiado 

empeora y las condiciones estructurales se deterioran. 

- La hipótesis deseada, permite imaginar un futuro en el que existen situaciones ideales 

que pueden ocurrir para cada factor de cambio estudiado, en el que la dinámica del 

factor de cambio evoluciona favorablemente. 
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El presente documento se socializó mediante un Foro en donde, el mismo que contó con la 

participación de instituciones públicas, privadas, academia, ciudadanía, así como los diferentes 

niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

¿Dónde queremos ir? 

Según (Godet, 2000) ǇƭŀƴŜŀǊ Ŏƻƴ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛǾŀ ƛƳǇƭƛŎŀ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊΥ άUn conjunto formado por la 

descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una 

situación original a otra futuraέΦ 9ǎǘŜ Ŝjercicio requiere el modelamiento de escenarios.  

De acuerdo a (Vitale, Pascale - Medina, Barrientos, & Papagno , 2016) ά[ƻǎ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻǎ ǎƻƴ 

imágenes estructuradas que derivan de una narración, que advierten sobre una descripción 

sobre una situación futura (imagen o visión) y los encadenamientos coherentes de eventos 

(acciones) que permiten pasar de la situación inicial a la situación deseadaέΦ tƻǊ ǘŀƴǘƻΣ ƭƻǎ 

escenarios pueden configurarse luego de realizar insistencias entre las diferentes hipótesis 

planteadas para cada uno de los factores de cambio -tendencial, pesimista y deseado- al ser 

analizadas para cada uno de los factores de cambio priorizados, sin olvidar la inflexibilidad a la 

que nos enfrenten las megatendencias mundiales y las invariantes estratégicas del territorio.  

La comprensión, socialización y validación de escenarios, se realizó mediante la utilización de 

una matriz morfológica, tal como se detalla a continuación: 

Factores de Cambio Hipótesis Tendencial Hipótesis Pesimista Hipótesis Deseada 

Variable 1    

Variable 2    

Variable 5    

Tabla 1 Plantilla de matriz morfológica 

 Elaboración: Propia / Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2020) 

4. Valores a potenciar en el territorio  

La concepción de la visión territorial provincial, así como los programas y/o proyectos que se 

proponen de acuerdo a las líneas de acción, se han elaborado, con base en tres valores 

fundamentales: la sostenibilidad, la equidad territorial y la justicia social. En principio, la 

sostenibilidad, como criterio rector en la planificación, permite centrar las estrategias de 

conservación del medio ambiente, de cohesión social y de competitividad económica, de modo 

que se puedan satisfacer las necesidades actuales, sin que estas, a su vez, comprometan la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.  

Por otro lado, la gestión del territorio se intenta focalizar desde una perspectiva equitativa, en 

la cual los beneficios que se logren, por medio de un trabajo coordinado y sistemático de los 

actores involucrados, no solo para que sean determinantes en el desarrollo local, sino que a su 

vez contribuyan proporcional y articuladamente solventar las necesidades de otros territorios 

dentro de la provincia. Así mismo, este principio es también primordial para la redistribución y 

gestión de los fondos públicos, a partir de métodos transparentes, innovadores y ajustados a las 

necesidades reales de los territorios, así como su capacidad de contribuir favorablemente al 

progreso de otros.    

Por último, la justicia social también ha sido un principio de ampliada valoración a lo largo de la 

presente propuesta, en el cual, la igualdad de oportunidades y de desarrollo humano en su 
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amplio margen, permitan consolidar una provincia que responda a las necesidades de sus 

ciudadanos y su buen vivir.  

4.1. Ejes de intervención  

Dentro de las líneas generales que se plantean para su priorización a través de la visión territorial 

provincial, se encuentran seis cuestiones de análisis, las mismas que han sido abordadas a lo 

largo del diagnóstico en el presente documento. Entre ellas se han priorizado las siguientes:  

- Ambiente e hídrico: El medio ambiente como columna vertebral del territorio.  

- Socioeconómico: El recurso sociocultural como elemento estructurado y los sistemas 

económicos y productivos, como resultado de la transformación socioespacial.   

- Asentamientos humanos: Los asentamientos humanos como rol articulador en 

capacidad para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo sostenible. 

- Infraestructura: La infraestructura como sistema generador de desarrollo económico y 

humano. 

- Institucional: Los actores del territorio y su capacidad para implementar la planificación 

territorial provincial. 

 
 

Ilustración 5. Estructura de actualización PDOT Provincial 
Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2020) 

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas por los actores, así como los elementos de 

análisis abordados, el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no solo se 

estructura en 5 ejes o líneas estratégicas que sientan las bases para un Manabí sostenible, 

diverso y equitativo, sino que, también se subdivide en componentes de desarrollo, los cuales 

fijan las pautas principales que se han priorizado en el presente ejercicio.    

Ejes de intervención Componente de desarrollo 

Manabí vivo  Estructura ambiental  

Recurso hídrico  

Análisis de amenazas ambientales  

Manabí humane Estructura sociocultural   

Economía y productividad local  

Turismo y Patrimonio  

Manabí sostenible  Sistema de asentamientos humanos  

Manabí conectado Vialidad y sistemas de transporte  
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Sistemas de riego y drenaje 

Manabí articulado Actores territoriales  

Gobierno Provincial de Manabí 

Participación ciudadana  
Tabla 2 Ejes o Líneas Estratégicas 

Elaboración Propia / Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2020) 

5. Manabí hoy  

5.1. Distribución administrativa  

Manabí, se encuentra en el centro de la región costera del Ecuador y en la parte más saliente 

del continente sudamericano, en los márgenes del Océano Pacífico. Su ubicación geográfica lo 

posiciona equidistante a las dos ciudades con mayores indicadores de desarrollo en el Ecuador, 

como son Guayaquil y Quito, los cuales, de acuerdo a la Estrategia Territorial Nacional, se 

consideran las únicas metrópolis en territorio nacional. Sus límites provinciales son los 

siguientes:   

- Norte: con la provincia Esmeraldas; 

- Sur: con la provincia Santa Elena;  

- Este: con las provincias Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas;  

- Oeste: con el Océano Pacífico; 

 
Ilustración 5. Distribución Administrativa 

Fuente: (Comisión Nacional de Límites Internos (CONALI), 2019) 

Según la (Comisión Nacional de Límites Internos (CONALI), 2019), la provincia de Manabí al 2020 

mantiene una extensión de 19.516,6 Km2, el 7,36% de la superficie nacional, posicionándola 

como la cuarta provincia con mayor área continental. Por su parte, el (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010) sostiene que, la población al 2020, se estima de 1.588.627 habitantes 

para una densidad promedio de 80 hab/km2, indicadores que la convierten en la tercera del país 

en términos demográficos, y la 11 en la relación entre su población actual y superficie.  

Atendiendo a la distribución política administrativa esta se subdivide en 22 cantones y 55 

parroquias, las cuales para mayor comprensión se abordarán de manera sintetizada en el 

presente contenido. Cabe indicar que, por la complejidad que representa la planificación 
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estratégica interna provincial y, teniendo en cuenta la extensión de la misma, así como las 

diferencias geográficas, económicas y sociales de cada uno de los territorios, la provincia se ha 

subdividido en tres zonas y seis microrregiones, como unidades estratégicas de planificación. 

Estas clasificaciones, se registran desde el año 2010, de conformidad a la ordenanza de 

participación ciudadana y de presupuesto participativo, fueron construidas sobre la base de 

criterios de homogeneidad y heterogeneidad valorados en su momento, estableciendo la 

siguiente distribución como la más óptima para la atención integral de la provincia:  

Zona Norte 

- Microrregión Nororiental: cantones El Carmen, Flavio Alfaro y Chone. 

- Microrregión Costa Norte: cantones Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre.  

Zona Centro 

- Microrregión Centro Norte: cantones Pichincha, Tosagua, Junín y Bolívar. 

- Microrregión Metropolitana: cantones Manta, Montecristi, Jaramijó, Portoviejo y 

Rocafuerte.  

Zona Sur 

- Microrregión Centro Sur: cantones Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo. 

- Microrregión Sur: cantones Jipijapa, Paján y Puerto López.  
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Ilustración 6 Mapa de Microrregiones de la Provincia de Manabí 

Fuente: (Comisión Nacional de Límites Internos (CONALI), 2019) 

Es de indicar que, aun cuando esta división interna ha sido efectiva para la distribución 

presupuestaria y la organización territorial, desde su aprobación en el año 2010, a la fecha, las 

nuevas metodologías para analizar el territorio, no necesariamente se ajustan a las lógicas de 

entender el territorio desde una perspectiva integral. Esta división, atendiendo a sus criterios de 

valoración no contempla el análisis de la estructura ambiental, como columna vertebral del 

territorio, así como el desarrollo antropogénico que ha tenido el mismo, teniendo en cuenta 

factores como dinámicas internas en las zonas litorales y continentales, y por consiguiente el 

desarrollo económico productivo local.  
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Dotación alcantarillado ** 
(%) 

19,19 Dotación alcantarillado ** (%) 15,62 
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Superficie (km2) 1074,57 

R
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Superficie (km2) 278,5 

Población 2020 (habitantes) 29599 Población 2020 (habitantes) 37312 

Población cantón* (%) 1,89 Población cantón* (%) 2,39 

Pobreza NBI 2010 (%) 93,1 Pobreza NBI 2010 (%) 78,3 

Analfabetismo 2010 (%) 18,9 Analfabetismo 2010 (%) 8,3 

Escolaridad 2010 (%) 5,62 Escolaridad 2010 (%) 8,15 

Energía eléctrica** (%) 71,45 Energía eléctrica** (%) 91,70 

Dotación agua ** (%) 20,31 Dotación agua ** (%) 54,52 

Dotación alcantarillado ** 
(%) 

0,78 Dotación alcantarillado ** (%) 17,41 

S
a

n
ta

 A
n

a 

Superficie (km2) 1019,08 

S
u

c
re

 

Superficie (km2) 692,98 

Población 2020 (habitantes) 48152 Población 2020 (habitantes) 62443 

Población cantón* (%) 3,08 Población cantón* (%) 4,00 

Pobreza NBI 2010 (%) 85,0 Pobreza NBI 2010 (%) 83,1 

Analfabetismo 2010 (%) 17,6 Analfabetismo 2010 (%) 10,1 

Escolaridad 2010 (%) 6,44 Escolaridad 2010 (%) 8,10 

Energía eléctrica** (%) 93,55 Energía eléctrica** (%) 88,65 

Dotación agua ** (%) 40,77 Dotación agua ** (%) 47,35 

Dotación alcantarillado ** 
(%) 

13,79 Dotación alcantarillado ** (%) 26,96 

T
o

sa
g

u
a 

Superficie (km2) 381,3 

2
4
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e

 M
a

yo
 Superficie (km2) 546,17 

Población 2020 (habitantes) 42297 Población 2020 (habitantes) 28514 

Población cantón* (%) 2,71 Población cantón* (%) 1,83 

Pobreza NBI 2010 (%) 84,4 Pobreza NBI 2010 (%) 94,9 

Analfabetismo 2010 (%) 11,6 Analfabetismo 2010 (%) 20,0 

Escolaridad 2010 (%) 7,36 Escolaridad 2010 (%) 6,00 

Energía eléctrica** (%) 89,22 Energía eléctrica** (%) 90,47 

Dotación agua ** (%) 63,51 Dotación agua ** (%) 23,14 

Dotación alcantarillado ** 
(%) 

1,43 Dotación alcantarillado ** (%) 10,89 

O
lm

e
d

o 

Superficie (km2) 256,89 

P
u

e
rt

o
 L

ó
p

e
z Superficie (km2) 429,32 

Población 2020 (habitantes) 10194 Población 2020 (habitantes) 24688 

Población cantón* (%) 0,65 Población cantón* (%) 1,58 

Pobreza NBI 2010 (%) 97,4 Pobreza NBI 2010 (%) 93,1 

Analfabetismo 2010 (%) 20,6 Analfabetismo 2010 (%) 12,3 

Escolaridad 2010 (%) 6,72 Escolaridad 2010 (%) 7,33 

Energía eléctrica** (%) 85,87 Energía eléctrica** (%) 89,35 

Dotación agua ** (%) 10,85 Dotación agua ** (%) 45,97 

Dotación alcantarillado ** 
(%) 

1,98 Dotación alcantarillado ** (%) 0,52 
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Superficie (km2) 96,54 

S
a

n
 V
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te 

Superficie (km2) 736,79 

Población 2020 (habitantes) 28439 Población 2020 (habitantes) 24799 

Población cantón* (%) 1,82 Población cantón* (%) 1,59 

Pobreza NBI 2010 (%) 79,7 Pobreza NBI 2010 (%) 85,6 

Analfabetismo 2010 (%) 9,7 Analfabetismo 2010 (%) 12,7 

Escolaridad 2010 (%) 6,97 Escolaridad 2010 (%) 7,27 

Energía eléctrica** (%) 90,90 Energía eléctrica** (%) 87,40 

Dotación agua ** (%) 75,74 Dotación agua ** (%) 52,45 

Dotación alcantarillado ** 
(%) 

29,45 Dotación alcantarillado ** (%) 12,30 

*Respecto a la población total  

**Respecto a la superficie total 
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6. Análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2024  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Manabí 2015 - 2024, es el 

instrumento de planificación previo al presente instrumento, el cual ha enfocado su visión en el 

posicionamiento del territoriƻΣ ŀƭ нлнпΣ ŎƻƳƻ ǳƴ άŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ŎƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘ όǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻΣ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜΣ 

ƳŀǊƝǘƛƳƻ ȅ ŀŞǊŜƻύ ŘŜƭ tŀŎƝŦƛŎƻ {ǳǊέΦ {ƛ ōƛŜƴΣ ǎǳ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎŜ ǇƻŘǊƝŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ 

ambiciosa en términos de transformación económica y productiva, el mismo no contemplaba 

desde una perspectiva sostenible el balance ambiental del territorio, y por consiguiente un 

desarrollo equitativo de sus actores sociales, con independencia de su ubicación dentro del 

territorio.  

Por otro lado, el nivel de ejecución o concreción de programas y/o proyectos planificados, en 

atención a las necesidades detectadas en el diagnóstico, es una cuestión medular para analizar 

la efectividad de dicho instrumento en el desarrollo territorial de la provincia. Es por ello que, al 

realizar una planificación congruente con la realidad de la provincia, se hace necesario sintetizar 

los principales aportes que se han tenido hasta la fecha, así como deficiencias encontradas 

ŜƴǘƻǊƴƻ ŀ ǎǳ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ǎŜ Ƙŀ ǘƻƳŀŘƻ ŎƻƳƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ Ŝƭ άLƴŦƻǊƳŜ 

Plurianual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo de 

hǊŘŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭέ ŘŜƭ (Gobierno Provincial de Manabí, 2020), el cual detalla para cada 

uno de los ejes y componentes analizados, los principales resultados y observaciones al 

respecto; para efecto de mejorar su comprensión, se presentan en la siguiente matriz.  

Componente de Análisis 

del PDOT 2015-2024 

Objetivo central por 

componente 
Observaciones generales 

Medio Biofísico 

Gestionar y coordinar la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

biodiversidad, 

identificando las áreas de 

riesgo natural. 

Atendiendo al cumplimiento de los 

proyectos/programas que se planificaron de 

manera independiente para el cumplimiento 

del componente Ambiental, se puede decir 

que el mismo no cubrió las necesidades 

abordadas. Este componente tiene 1 meta de 

resultado planificada la cual tuvo un 

cumplimiento del 100%, contemplando a su 

vez, 2 programas y/o proyectos, mismos que 

se encuentran en ejecución y se ajustaron a 

las capacidades de las entidades y actores 

involucradas para llevar a cabo la 

planificación territorial. 

Desarrollo Socio cultural  

 

 

 

 

 

 

Gestionar y coordinar 

servicios públicos y 

sociales de calidad, así 

como la asistencia 

humanitaria y emergente 

con énfasis a los 

grupos de atención 

prioritaria y población 

vulnerable. 

Atendiendo al cumplimiento de los 

proyectos/programas que se planificaron de 

manera independiente para el componente 

Sociocultural, se puede decir que el mismo no 

cubrió las necesidades abordadas. Este 

componente tiene 1 meta de resultado 

planificada la cual tuvo un cumplimiento del 

75,95%, contemplando a su vez, 1 programa 

y/o proyectos, mismo que se encuentra en 

ejecución y se ajusta a las capacidades de las 

entidades y actores involucradas para llevar a 

cabo la planificación territorial. 
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Componente de Análisis 

del PDOT 2015-2024 

Objetivo central por 

componente 
Observaciones generales 

Desarrollo Económico 

Productivo 

Gestionar, coordinar y 

fomentar el desarrollo 

turístico, agro 

productivo, pesquero 

artesanal y los 

emprendimientos 

asociativos, 

cooperativos y 

comunitarios, 

garantizando la 

dinamización de la 

economía local. 

Atendiendo al cumplimiento de los 

proyectos/programas que se planificaron de 

manera independiente para el cumplimiento 

del componente Económico y Productivo, se 

puede decir que el mismo cubrió 

parcialmente las necesidades abordadas. 

Este componente tiene 1 meta de resultado 

planificada la cual tuvo un cumplimiento del 

78,17%, contemplando a su vez, 30 

programas y/o proyectos, el 71% no se 

cumplieron de la manera esperada, mientras 

que, solo el 29% se ajustaron a las 

capacidades de las entidades y actores 

involucradas para llevar a cabo la 

planificación territorial. 

Asentamientos Humanos 

Gestionar y coordinar con 

otros niveles de gobierno 

el mejoramiento de la 

cobertura de los servicios 

públicos y básicos en 

los asentamientos 

humanos de la provincia. 

No se cuenta con una meta de resultado y 

por consiguiente con programas y/o 

proyectos asociados al componente 

Movilidad, Conectividad e 

Infraestructura 

Gestionar y coordinar el 

mejoramiento al acceso y 

cobertura vial, 

servicio de transporte, 

comunicación y energía 

con altos 

estándares de calidad. 

Atendiendo al cumplimiento de los 

proyectos/programas que se planificaron de 

manera independiente para el cumplimiento 

del componente de Movilidad, Conectividad 

e Infraestructura, se puede decir que el 

mismo cubrió parcialmente las necesidades 

abordadas. De las 2 metas de resultado 

planificadas en promedio se cumplió el 

70,58% de ellas, las cuales contemplan a su 

vez, 52 programas y/o proyectos, el 37% no 

se cumplieron de la manera esperada; el 22% 

se encuentran en ejecución; mientras que, 

solo el 41% se ajustaron a las capacidades de 

las entidades y actores involucradas para 

llevar a cabo la planificación territorial.   

Planificación Institucional 

Implementar el sistema 

provincial de participación 

ciudadana con la 

articulación de al menos el 

85% de los GAD de 

la provincia hasta el 2019. 

Atendiendo al cumplimiento de los 

proyectos/programas que se planificaron de 

manera independiente para el cumplimiento 

del componente de Planificación 

Institucional, se puede decir que el mismo no 

cubrió las necesidades abordadas. De las 5 

metas de resultado planificadas en promedio 

se cumplió el 66,36%, las cuales contemplan 

no contemplaron proyectos.  

Tabla 3  Matriz de análisis del PDOT 2015-2024. Corte 2021 

Elaboración Propia /  Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2020) 
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Con lo mencionado en la tabla 1 se concluye que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

evaluado contenía 96 Programas / Proyectos, de los cuales 35 que equivalen al 36%, se van a 

considerar en la fase de propuesta del presente instrumento, la cual se formulará con una visión 

macro, es decir través de programas que dentro de su cobertura incluirá estos proyectos. Cabe 

mencionar que en el caso de los programas que pasan de arrastre a pesar de que no contienen 

de manera exacta el nombre, el objetivo es continuar acciones que repercutan en el desarrollo 

territorial. 

7. Situación sociosanitaria producto de la COVID-19 

Después del terremoto del 16 de abril de 2016, el suceso más estremecedor en términos 

socioeconómicos que ha sacudido la provincia, son los efectos del Coronavirus SARS-CoV-2, el 

cual ha trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un tema de alcance 

internacional. Desde el 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró, que el brote 

del nuevo coronavirus constituía una emergencia a la salud pública de importancia mundial en 

el marco del Reglamento Sanitario Internacional, encontrándonos en la actualidad, inmersos 

bajo los efectos del mismo. Lo cierto es que, por la naturaleza del evento y la limitada 

infraestructura/tecnología disponible para su enfrentamiento, la duración del proceso continúa 

sin ser previsible bajo los actuales modelos, existiendo un llamamiento internacional a adaptar 

los enfoques de desarrollo y planificación a la nueva normalidad.  

En el caso particular de Ecuador, el Estado de Emergencia Sanitaria se declaró, el 11 de marzo 

de 2020 mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020; para efectos, el presidente Lenín 

Moreno aplica el Estado de Excepción por el COVID-19, el 16 de marzo del 2020, respondiendo 

directamente a la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

dictada días anteriores. En este marco, y por disposición del Gobierno ante la situación, se activa 

el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, provinciales y cantonales (COE), disponiendo 

la alerta a los diferentes niveles de gobierno, para el seguimiento, información, y reporte estricto 

de las medidas y resoluciones emitidas para la bioseguridad local.  

Los datos recopilados, tanto a nivel nacional como provincial, se registran a partir del Ministerio 

de Salud, pudiendo hacer un seguimiento del comportamiento de contagiados según 

confirmaciones mediante prueba PCR. Atendiendo, por tanto, a la fuente oficial, hasta la 

finalización del mes de enero de 2021; Manabí se posicionaba como la tercera provincia con más 

casos a nivel nacional, cifra que ascendía al 7,00% de contagiados en todo el país, pero solo el 

1,12% de la población total de la provincia. Importa mencionar que, estas cifras, aun cuando se 

reconocen como las oficiales, no registran en gran medida la realidad trágica que ha vivido el 

país, y en especial la provincia, cuestión asociada fundamentalmente a la baja capacidad de la 

autoridad sanitaria para mantener un control estadístico exhaustivo. Por tanto, aun cuando las 

cifras parezcan no tan graves con respecto al contexto internacional, lo cierto es que la situación 

epidemiológica ha tenido un gran impacto en la economía local, la calidad de vida tanto en las 

zonas urbanas como rurales, y el desarrollo social.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones, a continuación, se presenta un gráfico que muestra la 

evolución de la pandemia desde el inicio de la toma de datos, en el mes de marzo de 2020 hasta 

los últimos disponibles en enero de 2021.  
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Ilustración 7 Comportamiento mensual de los nuevos casos confirmados mediante pruebas PCR 

Elaboración: propia / Fuente: Informe de la Situación Nacional por COVID-19 - Infografía de fecha 16 de agosto de 
20213 

Inicio 29/02/2020 ς corte 16/08/2021 08:00 

Un elemento importante a tener en cuenta es que el comportamiento de la cantidad de 

personas contagiadas por COVID-19, no ha sido homogéneo en toda la provincia. Las 

condiciones demográficas de los territorios, la calidad del hábitat y vivienda, así como los 

elementos de soporte de los asentamientos humanos, son factores fundamentales para 

entender la distribución que ha tenido la propagación del evento. Teniendo en cuenta estos 

factores destaca que la mayor concentración de casos se ha generado precisamente en las zonas 

urbanas de Portoviejo y Manta, seguido por Chone, Montecristi, Jaramijó, Sucre, Rocafuerte y 

Tosagua. Lo cierto es que, por difícil que parezca, este comportamiento responde a una 

tendencia esperada a nivel provincial, pues estos asentamientos no solo son los que mayor 

volumen poblacional tienen, sino los que también mayores densidades poblacionales 

concentran en las zonas urbanas, escenarios que por las dinámicas propias que generan, se 

vuelven los de más alto riesgo.  

Un elemento a tener en cuenta es que, los datos que se disponen no logran desagregar el 

comportamiento del virus en las cabeceras parroquiales o, en su defecto, en zonas urbanas y 

rurales, sin embargo, analizando la situación en el resto de los cantones, los cuales ofrecen una 

mayor dispersión de su población y, por tanto, una menor densidad, han sido mucho menos 

afectados por el impacto epidemiológico, tal como se puede apreciar en la cartografía de 

referencia que se presenta a continuación.  

                                                           
3 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/  
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Ilustración 8 Mapa comportamiento del número de contagios por COVID-19 en Manabí 

Elaboración: propia / Fuente: Informe de la Situación Nacional por COVID-19 - Infografía de fecha 16 de agosto 

de 20214 

Inicio 29/02/2020 ς corte 16/08/2021 08:00 

Cabe indicar que, no solo al patrón territorial que ha tenido la pandemia en la provincia, sino 

también al fuerte costo social y económico que ha dejado. Como es de conocimiento, parte de 

las medidas adoptadas a nivel nacional y mundial para frenar el contagio generaron la 

paralización casi absoluta de las actividades económicas y comerciales, por medio de estrictos 

confinamientos que, si bien contenían momentáneamente la propagación de la enfermedad y 

minimizaban la saturación de las instalaciones de salud, también fueron un motor para 

transformar determinados sectores laborables hacia modalidades virtuales fundamentalmente.  

                                                           
4 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/  

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/
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Esta alternativa, ha traído consigo consecuencias muy desfavorables para el mercado laboral, 

en parte asociado a que muchas empresas redujeron su demanda empresarial, mientras que, 

por otro lado, dejó fuera a ciertos sectores que no contaban con las capacidades para 

implementar de manera constante la modalidad de teletrabajo, ya sea por la falta de acceso a 

las tecnologías necesarias o por la propia conexión en sí. En términos generales, hablamos de 

que el impacto en el mercado laboral hasta el cierre del 2020, según (Ministerio de Producción, 

Comercio exterior, Inversiones y Pesca , 2020), se estimaba incrementaría el desempleo en torno 

al 6,5% del total nacional y reduciría el 7,80% del empleo formal de la población 

económicamente activa, escenarios muy catastróficos si tenemos en cuenta que al año 2019, 

solo el 38,80% de la PEA nacional se consideraba empleada adecuadamente. Además que, estos 

datos, si bien no corresponden exactamente al contexto provincial por la reducida información 

oficial sobre el tema, su análisis establece pautas las cuales no pueden ser desestimadas en el 

presente instrumento.    

A pesar de la devastadora situación epidemiológica que ha sufrido la provincia, la alternativa 

para atenuarla está cada vez más cerca. De acuerdo al (MSP, 2021) el plan de vacunación para 

contener el avance del virus SARS-CoV2, dio inicio en enero de 2021 a nivel nacional, 

reportándose hasta la fecha un total de 1.346.775 dosis aplicadas en la provincia Manabí, lo cual 

ha permitido la inmunización total de 429.159 personas (27,01% total de la población), y al 

menos, 917.616 con inmunización parcial.   

 
Ilustración 9 Avance de la inmunización total y parcial provincial 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo al (Gobierno Provincial de Manabí, 2020)  

Segmentando la inmunización por grupos, el rango de edades entre 16 a 49 años, es el que 

mayor avance presenta con 851.048 personas, seguido por el de 50 años en adelante (edades 

con mayor peligro de sufrir afectaciones graves), este último con un total de 496.546 personas 

vacunadas, de los cuales el 36,70% se encuentran totalmente inmunizadas.  

Por último, la distribución territorial de la vacunación de los cantones que han tenido una mayor 

cobertura, han sido Manta y Portoviejo con un 43,45% del total inmunizado, situación que está 

en correspondencia a la densidad poblacional que poseen. En la siguiente tabla se detallan los 

avances obtenidos hasta la fecha en el proceso.  
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Ilustración 10 Distribución cantonal del proceso de vacunación. 

Elaboración: Propia /  Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2020) 

2.743

4.943

5.105

5.397

5.556

6.843

7.626

7.627

8.298

9.996

10.160

10.440

11.834

12.552

13.526

16.176

16.718

19.844

21.463

35.399

80.864

116.049

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Olmedo

Jama

Pichincha

Puerto López

San Vicente

Junín

Flavio Alfaro

Paján

24 de Mayo

Rocafuerte

Tosagua

Pedernales

Bolívar

Sant Ana

El Carmen

Montecristi

Sucre

Jipijapa

Jaramijó

Chone

Portoviejo

Manta

Segunda dosis Primera dosis



Esta información no es oficial en cuanto a su diagramación por lo que, los mapas, gráficos, ilustraciones y números las mismas que  podrán ser objeto de modificación por especialistas en el tema  

1 

 

 Capítulo II: El Manabí que tenemos 

8. Manabí Vivo  

8.1. Estructura ambiental del territorio  

Este capítulo aborda la estructura ambiental del territorio, atendiendo a la diversidad biológica que cuenta la provincia, los ecosistemas existentes y las 

diferencias que posee, desde el punto de vista geográfico. En este sentido y, de acuerdo con la delimitación del medio físico y las áreas de alto valor natural, 

resaltan las presiones antrópicas que ha recibido históricamente, las cuales, a la fecha, atentan contra la estabilidad y balance ambiental, así como también 

el recurso hídrico.  

Atendiendo, también, a los literales c) y d) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina: 

άEjecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; y garantizar άƭŀ 

ƎŜǎǘƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭέΣ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜΦ tƻǊ ǘŀƴǘƻΣ ƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ Ƙŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻ ǎǳ ŎƻƴǘƛƴƎŜƴǘŜ ƘǳƳŀƴƻ ȅ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻΣ Ǉŀra que en el período 2014 ς 

2020, se destinaran el 2% de su presupuesto provincial a estas cuestiones, cifra que asciende aproximadamente a 24.710.137,91 USD.  
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Nro. 
Problema / 

Potencialidad 
Causas directas Causas indirectas Consecuencias directas Consecuencias indirectas 

Potencialidad 

1 

El territorio posee 
recursos naturales de 
alto valor natural 
(AVN) que se 
encuentran 
protegidos y/o 
conservados bajo 
instrumentos 
normativos y de 
planificación.  

Disponibilidad de recursos 
florísticos y faunísticos con 
características que 
ameritan su protección y/o 
conservación. 

Posición geográfica del 
territorio. Regula el uso y explotación 

intensiva y extractivo de las 
AVN. 

Permite el aprovechamiento 
productivo sostenible de las 
AVN. 

Contexto nacional e 
internacional favorable 
para proteger el medio 
físico y sus áreas de AVN, 
así como los ecosistemas y 
la biodiversidad florística y 
faunística.   

Incide sobre la calidad 
ambiental y de vida en las 
comunidades locales. 

Favorece la protección de la 
biodiversidad autóctona en al 
menos 91.439,57 ha, el 4,69% 

Contribuye a aumentar la 
cantidad y calidad del recurso 
hídrico en el territorio. 



Esta información no es oficial en cuanto a su diagramación por lo que, los mapas, gráficos, ilustraciones y números las mismas que  podrán ser objeto de modificación por especialistas en el tema  

2 

 

Existencia de mecanismos 
internacionales, 
nacionales y locales que 
favorecen la protección 
y/o conservación del 
medio físico provincial.  

Incremento de una 
conciencia ambiental a 
nivel nacional e 
internacional, así como de 
grupos de investigación 
dedicados a la gestión 
ambiental.  

de la superficie continental 
provincial. 

Favorece la protección y/o 
conservación de las especies de 
flora y fauna, así como de la 
biodiversidad identificada del 
territorio. 

Incentiva la conservación de la 
biodiversidad en el menos, el 
19,99% de la superficie 
continental provincial. 

Contribuye a disminuir la 
erosión y sedimentación de las 
cuencas hídricas, y a su vez, los 
efectos que esto provoca en la 
intensidad de las amenazas 
naturales.  

Aumenta la conciencia 
ciudadana y el trabajo 
comunitario en torno a la 
protección y/o conservación del 
medio ambiente. 

Problemas 

  

2  

Deterioro de la 
estructura 
ambiental, las zonas 
de alto valor natural 
(AVN) y la vida 
silvestre en un 
56,50% con respecto 
al total. 

Transformación y 
explotación del 56.22% de 
las AVN para actividades 
productivas - extractivas 
(ganadería y agricultura 
extensiva, el monocultivo, 
acuicultura, etc.).    

Malas prácticas de 
producción asociadas a la 
actividad primaria, la cual 
se posiciona como la más 
extendida en el territorio.  

Incrementa la deforestación 
asociada a las AVN y/o a las 
zonas de amortiguamiento 
boscoso de la AVN. 

Baja generación per cápita en el 
sector primario lo cual 
consolida la economía de 
subsistencia. 

Pérdida de especies de flora y 
fauna, así como de la 
biodiversidad silvestre. 

Agudiza las amenazas naturales 
que afectan las AVN (incendios, 
desertificación, sequía, etc.)  

La baja conectividad y la 
fragmentación afecta un 
28,61% de los ecosistemas del 
territorio.  

Incremento de acciones 
antrópicas las cuales 
constituyen o intensifican las 
amenazas naturales 
(transformación del perfil del 
terreno, contaminación marino-

Contribuyó a la disminución de 
la cobertura vegetal natural y 
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los espacios de conservación 
en un 4,0% de 2016 a 2018  

costera y de recursos hídricos, 
etc.).  

Incremento de los 
procesos de 
litoralización. 

Consolidación de los 
asentamientos humanos 
(Articuladores Nacionales, 
y conectores 
interprovinciales y 
regionales) con sus 
dinámicas productivas.  

Aumenta la vulnerabilidad, y 
por tanto, el riesgo en los 
asentamientos humanos que se 
encuentran en torno a la zona 
litoral.  

Aumentan la presión sobre 
urbana sobre los ecosistemas 
marino-costeros. 

Condiciones 
geomorfológicas y de 
dinámicas litorales 
asociadas. 

Carencia de articulación 
entre los distintos 
niveles de gobierno y 
actores territoriales y 
deficiente 
implementación de 
instrumentos de 
planificación, en torno a 
la protección y/o 
conservación de las 
AVN. 

Limitados incentivos 
inmediatos generados por 
las autoridades 
competentes en torno a la 
protección y/o 
conservación 
medioambiental. 

Deficiente o nula 
implementación y monitoreo 
de los planes de manejo de las 
AVN.   

Baja gobernabilidad de las 
entidades administrativas 
competentes en la gestión 
ambiental. 

Poco empoderamiento 
social en torno a la 
protección y/o 
conservación del medio 
ambiente, los recursos 
hídricos y la biodiversidad.  

Duplicidad de roles y 
funciones en la gestión, 
protección y 
mantenimiento ambiental.  

Baja priorización de las 
problemáticas ambientales 
respecto a otras necesidades 
territoriales.  
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Limitada capacidad 
hídrica en función de 
la demanda  

Heterogénea distribución 
espacial y temporal del 
recurso hídrico. 

Posición y condición 
geográfica del territorio. 

Déficit hídrico con rangos 
variables entre 3,05 a 77,08 hm3  
en las UH de la DH Manabí, 

Contribuye a la disminución del 
balance hídrico natural en 
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El aprovechamiento 
natural y antrópico sobre 
el recurso hídrico supera su 
capacidad natural de 
recarga.  

Concentración residencial 
e industrial de la zona 
centro sur. 

mientras que, en la DH Daule 
está en torno a 180,62 hm3. 

zonas potencialmente 
favorables para su acumulación.  

Extensión agro-
productiva, en al menos, 
el 66,86% del territorio.  

Aumento de la deforestación en 
las cuencas con mayor oferta 
hídrica. 

Sobreexplotación del medio 
físico para el desarrollo de 
actividades productivas.  

Tabla 4 Síntesis de problemas y potencialidades territoriales del componente ambiental 

Elaboración: propia 
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8.1.1. Estructura ecológica de la provincia 

La principal potencialidad medioambiental identificada en la provincia guarda estrecha relación 

con la estructura ecológica que posee, condicionada en principio, por elementos geográficos 

devenidos de una alta variabilidad climática, geomorfológica, faunística, florística, entre otros. 

Esta situación, unido a factores sociológicos, marcan las dinámicas de la región litoral; al Oeste 

del territorio hasta su intersección con las Cordilleras Chocó y Chongón Colonche, mientras que, 

al Este de dichos frentes, las características de tipo continentales dominan las prácticas 

productivas y los mecanismos de protección ambiental. Atendiendo a estas características, se 

identifican los principales elementos que conforman la estructura ecológica; ya sea que 

constituyan realidades territoriales, o que sean políticas de protección y/o conservación, 

impulsadas desde las administraciones locales y nacionales encargadas de la gestión ambiental.  

8.1.1.1. Situación climática, precipitaciones y probables escenarios futuros ante el cambio 

climático     

De todos los componentes físicos del medio natural, el clima es el que ejerce una acción con 

mayor incidencia sobre los ecosistemas naturales y las actividades humanas, que tienen lugar 

en el territorio. Es, además, un recurso que no admite control humano, y ante las adversidades 

que puede provocar al desarrollo socioeconómico, la única acción posible para su manejo, es la 

prevención y adaptación de las actividades a sus condiciones reales.  

Atendiendo entonces a la relevancia que este ocupa para el desarrollo social y económico según 

(MAGAP, 2015), la provincia tiene un predominio de los climas tropicales semihúmedos y 

semisecos, influenciados por las corrientes marinas frías y cálidas perteneciente al sistema 

hidrográfico del Océano Pacífico. Así mismo, el territorio se encuentra influenciado por climas 

de origen montañoso, oceánico y tropical, con dos estaciones predominantes: seca y lluviosa, 

y siete microclimas específicos distribuidos en toda la superficie; condiciones que se convierten 

en un gran potencial para un aprovechamiento productivo sostenible.  

Las características climáticas de la provincia, como en toda la costa ecuatoriana, están 

determinadas por la influencia de las corrientes marinas del Pacífico Oriental. La corriente fría 

de Humboldt, que se desplaza desde el polo sur hacia la zona ecuatorial, provoca que entre los 

meses de junio a diciembre, una disminución de los valores medios de temperatura y el 

volumen de precipitaciones, mientras que, la corriente ecuatorial El Niño, por su condición 

cálida, produce un aumento en la evaporación; y por tanto, entre los meses de enero y mayo, 

se producen abundantes lluvias en las costas manabitas y un incremento de los valores de 

humedad relativa y temperatura. A continuación, se presenta la diversidad de 

comportamientos climatológicos y su distribución espacial.  
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Ilustración 11 Mapa sobre la distribución de pisos climáticos 

Elaboración: propia / Fuente: (DINAREN-CLIRSEN, 2000) 

Como se puede observar, gran parte de la franja litoral  presenta un clima tropical megatérmico 

semiárido, con una superficie de 272.712,64 ha., que corresponde el 14,04% del total provincial. 

El volumen de precipitaciones es menor a 500 mm con una sola estación lluviosa de enero a 

abril y una alta irregularidad interanual de las precipitaciones. Las temperaturas medias anuales, 

varían de 20 a 26º C y la humedad relativa es del 80%. Así mismo, el clima tropical megatérmico 

(Seco), con incidencia en una franja litoral y en una zona continental interior, mantiene 

precipitaciones anuales que varían entre los 500 a 1000 mm anuales, con una estación lluviosa 

de enero a abril y un verano muy seco y de temperaturas elevadas. La superficie donde se 

puede encontrar asciende a 437.369,24 ha., área que equivale al 22,52% del total provincial. 

Ambas condiciones climáticas predominantes sobre la franja costera provincial posicionan la 

zona con potencialidades climáticas para su aprovechamiento turístico de sol y playa durante 

todo el año; así como un desarrollo de actividades agroproductivas afines al tipo de suelo, su 

valor ambiental y el clima existente.  
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El clima con mayor predominio en el territorio es el tropical megatérmico (semi-húmedo), 

extendido desde el norte hasta el sur y ubicado en la zona central de la provincia. El mismo 

abarca una superficie de 1.134.113,2 ha., lo que corresponde el 58,41% del total provincial, con 

precipitaciones que varían de 500 a 1000 mm de lluvia, registradas mayoritariamente entre 

diciembre y mayo. Durante el período seco, las temperaturas medias superan los 24 °C, y los 

valores de humedad decrecen en torno al 70%, favoreciendo un tipo de vegetación y tipologías 

de cultivos propios de estos pisos climáticos.  

Por último, el clima megatérmico húmedo, es el menos extendido en el territorio con una 

superficie de 97.547,11 ha., abarcando solo el 5,02 % del total provincial y concentrado 

fundamentalmente en el extremo noreste. Teniendo en cuenta que el volumen pluviométrico 

de esta zona puede alcanzar valores entre los 1000 a 2000 mm/año, y las temperaturas fluctúan 

alrededor entre los 15 y los 24°C según la época, esta franja es la que mayores potencialidades 

posee desde el punto de vista climático para la captación y almacenamiento hídrico. En este 

sentido, el área bajo la influencia mencionada requerirá un tratamiento especial el cual permita 

no solo potenciar su independencia desde el punto de vista productivo, sino también la 

necesaria protección de sus zonas boscosas, en vistas de garantizar un mayor balance 

ambiental, para dotar de dicho recurso a las zonas con mayores limitaciones. 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología5, en el territorio se registran datos de 

34 estaciones pluviométricas desde 1963 hasta 2013, confirmando que la distribución 

geográfica de las lluvias y, por tanto, la disponibilidad del recurso es notablemente mayor en la 

zona noreste dominada por un clima tropical húmedo, en comparación a los registros de las 

zonas suroeste, con características semisecas y secas fundamentalmente. A continuación, se 

presenta una cartografía que evidencia la distribución de las isoyetas en la provincia.   

 

 

 

                                                           
5 https://inamhi.wixsite.com/inamhi/novedades#new_tab  

https://inamhi.wixsite.com/inamhi/novedades#new_tab
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Ilustración 12 Mapa de Isoyetas de precipitaciones medias multianuales 

Elaboración: propia / Fuente: (CISPDR & SENAGUA, 2016) 

Otro de los temas de gran importancia, es en torno al cambio climático, convirtiéndose en la 

actualidad en uno de los desafíos más grandes a revertir, no solo para la planificación en el 

marco provincial, sino nacional e internacional. Si bien es cierto que, esta situación no 

constituye una realidad territorial per se, es necesario sea abordada como un elemento poco 

variable bajo los actuales modelos de producción y consumo actual.  

De acuerdo a los postulados que sostiene el Ecuador en relación al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 13: Acción por el clima6; el cambio climático es uno de los factores principales para la 

ocurrencia de fenómenos ambientales cada vez más extremos en el país. Para el año 2017, el 

calentamiento global había aportado un incremento de temperaturas aproximado y sostenido 

                                                           
6Acción por el Clima en Ecuador: https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/sustainable-development-

goals/goal-13-climate-action.html  

https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
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de 1oC y un aumento promedio de 20cm del nivel medio del mar desde 1880, condiciones que 

se consideran de gran impacto, teniendo en cuenta la fuerte incidencia del fenómeno El Niño en 

la región y de manera específica, en la provincia; así como el creciente desarrollo de 

asentamientos humanos en la zona litoral manabita. Por otro lado, el aumento de la sequía y la 

desertificación en determinadas zonas del territorio, se consideran las amenazas con mayor 

probabilidad de extensión e intensidad producto del cambio climático; generando un gran 

impacto en varios sectores productivos, tal como se puede apreciar en el mapa a continuación:  

 
Ilustración 13 Mapa de Susceptibilidad a Sequías 

Elaboración: propia / Fuente: (SNGRE - IEE, 2013) 

La zona al Oeste de las cordilleras Chocó y Chongón Colonche, son las áreas que presentan 

mayor susceptibilidad a las sequías; coincidiendo con los pisos climáticos que van desde 

tropicales semiáridos a secos y, por tanto, volúmenes de precipitación hídrica que no superan 

los 500 mm/año. La superficie bajo estas características es aproximadamente 949.985,10 ha., 
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los que representa el 48,68% de la provincia, convirtiéndose en una de las amenazas de mayor 

extensión y probable impacto para los territorios con vocación y uso agrícola, residencial e 

industrial. En el caso de sequía extrema se estiman, al menos unas 610.127,09 ha., lo que 

representa los 31,26% del total, concentradas mayoritariamente en la zona litoral suroeste, 

contribuyendo de manera indirecta a pérdidas económicas en el sector agroproductivo local. 

De igual modo, la amenaza ha presentado una tendencia al aumento desde hace años, asociado 

a los malos manejos en torno a las unidades hidrográficas y a las constantes transformaciones 

de los usos de suelos, bajo modos de producción cada vez más intensivos.  

8.1.1.2. Situación geológica y geomorfológica del territorio  

De acuerdo al Fuente especificada no válida., la provincia Manabí geográficamente se localiza 

en la denominada cuenca de Manabí, la cual se considera una unidad geológica individualizada 

y sedimentológica. La misma está constituida por un basamento de rocas cretácicas de la 

formación Piñón, sobre las que yacen rocas volcano-terrígenas de la Formación Cayo, y clásticas 

neríticas de las formaciones Cerro, San Mateo, Playa Rica, Tosagua, Angostura, Onzole y Borbón.  

El basamento del margen continental involucra terrenos oceánicos acrecionados. El principal 

terreno costero corresponde a la formación piñón, el que es sobreyacido por material de los 

arcos volcánicos de San Lorenzo y Cayo del Cretácico tardío - Paleoceno y por las cuencas de 

antearco de Borbón, Manabí y Progreso. Por otro lado, el bloque Norandino está limitado por 

un sistema de fallas NNE transcurrentes, activas, con tendencia dextral. Los principales sistemas 

de fallas que limitan al bloque Norandino, son oblicuas a los andes ecuatorianos y empiezan en 

el golfo de Guayaquil (falla Puna ς Santa Clara), siguiendo a través de la cordillera Occidental 

(falla Pallatanga) y en el borde oriental de la cordillera Real (falla Chingual). Estas fallas 

principales, de orientación general NE ς SW, muestran morfología y rasgos cinemáticos 

transcurrentes dextrales, posiblemente son responsables de los terremotos más importantes e 

históricos producidos en el Ecuador. (Deniaud, 2000); (A., A. Yepes, & Machette, 2003); (JUTEAU, 

et al., 1977); (JAILLARD E, et al., 1997); (BAUVAL, et al., 2010) (GOOSSENS, P.J., ROSE, W.I., 

FLORES, D., 1977); (EGÚEZ, et. al., 2003). 

Las formaciones geológicas más susceptibles a los fenómenos de remoción en masa son 

Tosagua, Ónzole, Canoa y Jama; mientras que, las de susceptibilidad media son Cayo, Cerro, San 

Mateo, Punta Blanca, Zapotal, Playa Rica, Pambil, Angostura. Por su parte, las de susceptibilidad 

baja, aunque basculables son Calentura, Borbón, Tablazos, Balzar. En la provincia, las terrazas y 

aluviales cubren amplios sectores, ubicados en las cuencas bajas del rio Portoviejo, Jama, Chone. 

Su distribución espacial se puede encontrar en la siguiente cartografía.  



Esta información no es oficial en cuanto a su diagramación por lo que, los mapas, gráficos, ilustraciones y 

números las mismas que  podrán ser objeto de modificación por especialistas en el tema  

11 

 

 
Ilustración 14 Mapa de Geología de la Provincia de Manabí 

Elaboración: propia / Fuente: Fuente especificada no válida. 

Según la distribución geológica de los suelos, la formación Borbón es la que mayor predominio 

en el territorio abarcando el 36,88% del total provincial, compuesta por rocas clásticas, que 

corresponderían a una facies albufera o marina según los moluscos identificados.  Se compone 

básicamente por secuencias de areniscas masivas gruesas y se encuentra ubicada en el flanco 

oriental de la cadena montañosa provincial. En el caso de los suelos residuales y los depósitos 

recientes, aparecen en los estratos blandos horizontales (aluviales) a subhorizontales (coluviales 

y deluviales) que han sufrido escaso impacto orogénico, y cubren también los contrafuertes de 

las cordilleras y lomeríos. Los depósitos aluviales ocupan los cauces y márgenes de los drenajes 

ubicados a lo largo de la provincia. (OLSSON A. A., 1964) 
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En otro orden, es necesario mencionar que las condiciones geomorfológicas de la provincia son 

el resultado de la confluencia entre las características geológicas con los procesos externos 

denudativos como: la meteorización, aspectos climatológicos y por la erosión generada 

principalmente por los cursos de agua y por el escurrimiento superficial. En este sentido, la 

provincia contiene una amplia gama morfológica, que incluye planicies y cordones litorales, 

plataformas rocosas sumergidas en el pie de los acantilados costeros, valles aluviales y 

cordilleras; situación que complejiza ampliamente la distribución y mantenimiento efectivos de 

la vialidad para la conexión de los asentamientos humanos, así como el desarrollo de 

determinadas prácticas productivas que requieren condiciones específicas.  

El conocimiento en torno a la distribución e influencia de estas formaciones es sin duda, de 

especial interés para el desarrollo, no solo de las obras de infraestructuras como la vialidad y 

riego y drenaje; sino también para el ordenamiento de los sistemas productivos, en torno a las 

capacidades propias del territorio. Por ello, a continuación, se presenta la distribución espacial 

de los principales rasgos geológicos, de modo que se pueda tener en cuenta para futuros 

análisis.    

 
Ilustración 15 Mapa de Geomorfología de la Provincia de Manabí 

Elaboración: propia / Fuente: (INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO IEE, 2013) 
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Entre los rasgos geológicos más relevantes, destacan la existencia de afloramientos de rocas 

básicas de origen oceánico profundo en los bajos y medianos relieves costaneros occidentales; 

así como en las cuencas sedimentarias de Manabí, en las llanuras aluviales intracordilleranas, en 

las terrazas marinas elevadas al tope de macizos rocosos, en la alta cadena montañosa oriental 

y, por último, al este de las colinas descendentes hacia el valle del río Daule. La unidad 

geomorfológica con mayor predominio en la provincia, son las colinas desde baja a alta con un 

porcentaje de 33.37% aproximadamente de la superficie total provincial.   

8.1.1.3. Áreas de alto valor natural (AVN). Políticas de protección y/o conservación  

Las Áreas de Alto Valor Natural (AVN)7, si bien en su totalidad configuran parte de la estructura 

ambiental provincial, las mismas se encuentran reguladas por diferentes marcos normativos, los 

cuales estructuran la creación de mecanismos que regulan el uso y explotación intensiva y 

extractivas de sus suelos.   

Áreas Protegidas  

Dentro del subsistema creado para la protección del medio físico, se encuentran las Áreas 

Protegidas (AP), superficies reguladas por el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) a través del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)8. Estas áreas, en el 2019, sumaban un total de 

18.401.927 Ha., lo que corresponde al 13,64% de las inventariadas a nivel nacional; abarcando 

áreas tanto, terrestres como marinas del Ecuador. En el caso concreto de la provincia de Manabí, 

para el 2019, la superficie total de las áreas protegidas ascendía a 281.405,68 Ha., de las cuales 

91.439 Ha. se localizan fundamentalmente en la parte continental, representando el 4,69 % 

del total y, al menos 189.967 Ha., en la parte marina. La tabla a continuación presenta cada una 

de las áreas protegidas de acuerdo a su categoría, preservación, reglamentación y diversidad.  

                                                           
7 Las áreas de Alto Valor Natural (AVN), según refiere el presente instrumento, son espacios que actualmente se 

encuentran registrados bajo determinada categoría de protección y/o conservación ambiental. Estas pueden ser: 

Áreas Protegidas del SNAP, Bosques Protectores (B.P)., Áreas de Conservación Provincial (ACP), y Humedales (H). 
8 https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/2020_03_30-BOLETIN-FINAL.pdf 
9 La superficie (Ha) corresponde al valor que pertenece únicamente a la provincia de Manabí 

Área 
Protegida 

Categoría de 
manejo 

Superficie 
(Ha)9 

Fecha de 
creación 

Documento 
legal 

Valores de conservación 

Machalilla Parque 
Nacional 
(Terrestre Y 
Marino) 

58.499,89 26/07/1979 
31/03/1994 

A-322 
R-018 

ωtǊŜǎŜƴǘŀ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ 
de conservación marino 
costera. 
ωtƻǎŜŜ ǊŜǎǘƻǎ 
arqueológicos, de 
comunidades de corales 
y Spondylus. 
ω/ƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƭ ǊŜŦǳƎƛƻ ŘŜ 
especies migratorias 
marinas.  

Mache 
Chindul 

Reserva 
Ecológica 
(Terrestre) 

37.533,32 09/10/1996 
19/11/1996 

R.M.-045 
R.O. 29 

ω tǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ōƻǎǉǳŜǎ 
siempre verde montano 
bajo y piemontano. 
ω{Ŝ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ ŜǎǇŜŎƛŜǎ 
animales y vegetales 
endémicas. 
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Tabla 5 Áreas protegidas registradas en Manabí 

Elaboración: propia / Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); (Dirección Nacional Forestal, 

Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación, 2019) 

Bosques Protectores 

Los bosques protectores (BP) son considerados barreras de articulación y protección de las AP, 

y aun cuando estos no se encuentran referidos en el SNAP, las mismas constituyen reservas de 

patrimonio forestal del estado. Su configuración y mantenimiento, es de suma importancia para 

disminuir las presiones antrópicas sobre áreas de AVN; o ayudar a conservar el agua, el suelo, 

la flora y la fauna silvestres. De acuerdo al MAAE10, en el territorio se cuantifican 9 bosques, 

los cuales ocupan una superficie de 374.447,25 Ha., que representa el 19,19 % del total 

provincial, tal como se identifican en la siguiente tabla.   

Bosque  
Protector 

Área (Ha) Declaratoria y año de 
creación 

Valores de conservación 

Poza Honda 35.856,40 Declaratoria N°82 del 16 de 
junio de 1972. 

ω Incentiva la conservación de las 
cuencas y ecosistemas de los ríos 
Mineral, Pata de Pájaro, Las Chacras, 
entre otros. 
ω/ƻƴǘǊƛōǳȅŜ ŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
cuencas hidrográficas Daule y 
Portoviejo. 
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 
ecosistemas existentes y del recurso 
hídrico del embalse Poza Honda. 

Daule ς Peripa 149.567,12 Declaratoria N°684 del 13 
mayo de 1987 con 
resolución ministerial 
no.131 del 8 mayo de 
1987. 

ω LƴŎŜƴǘƛǾŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
cuencas y ecosistemas de los ríos 
Peripa, Daule, Río de Oro, Armadillo, 
La Morena, Las Vainas, Pescadillo del 
Inca. 

                                                           
10 Bosques Protectores / http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques-protectores   

Islas Corazón 
Y Las Islas 
Fragatas 

Refugio De 
Vida 
Silvestre 

2.811,67 11/03/2002 A-133 ω tǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ .ƻǎǉǳŜ ŘŜ 
manglar y un sistema 
estuarino típico de la 
biorregión Tierras Bajas 
del Chocó. 
 ω!ǘŜǎƻǊŀ ŜǎǇŜŎƛŜǎ 
bioacuáticas endémicas 
de la región. 
 
 

Manglares 
Estuario Del 
Río Muisne  

Refugio De 
Vida 
Silvestre 
(Terrestre y 
Marino) 

8.776,46 28/03/2003 
27/06/2016 

R-047 
A-071 

Pacoche  Refugio de 
vida silvestre 
(terrestre y 
marino) 

31.517,89 02/09/2008 
06/11/2014 

A-131 
A-359 

ω¢ƛŜƴŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ 
conservación marino 
costera  
ωtǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ōƻǎǉǳŜǎ 
secos y húmedos. 
ωwŜŦǳƎƛƻ ǇŀǊŀ ŜǎǇŜŎƛŜǎ 
migratorias. 
ω/ƻƴǎŜǊǾŀ ŜǎǇŜŎƛŜǎ 
bioacuáticas endémicas 
de la región. 

Cantagallo - 
Machalilla 

Reserva 
Marina 

142.266,45 15/01/2015 A-118 

Área Total 281.405,68 Ha. (4,69% del Total Provincial) 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/bosques-protectores
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ω/ƻƴǘǊƛōǳȅŜ ŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
cuencas hidrográficas Daule y Chone. 
ω/ƻƴǘǊƛōǳȅŜ ŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 
mayor embalse de la provincia Daule 
Peripa. 

Carrizal ς Chone 83.429,85 Declaratoria N°52 del 24 
octubre de 1988 con 
resolución ministerial no. 
55 del 12 octubre 1988. 

ω LƴŎŜƴǘƛǾŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
cuencas y ecosistemas de los ríos 
Carrizal, Chone, Río Grande, 
Mosquito, Bejuco, Tarugo; 
preservación de las cuencas 
hidrográficas Daule y Portoviejo. 
ωCŀǾƻǊŜŎŜ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 
ecosistemas existentes y del recurso 
hídrico de los embalses La Esperanza 
y Río Grande. 

Subcuencas de los 
ríos Canta-Gallo y 

Jipijapa 

6.541,92 Declaratoria N°112 del 19 
de enero de 1989 con 
resolución ministerial 
no.28 del 10 de enero de 
1989. 

ω LƴŎŜƴǘƛǾŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
cuencas y ecosistemas de los ríos 
Jipijapa, El Barro, Jurón, los estuarios 
Olina y Galán. 
ωtǊŜǎŜǊǾŀ ƭŀ ŎǳŜƴŎŀ ƘƛŘǊƻƎǊłŦƛŎŀ 
Jipijapa. 
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ 
ecosistémica en el puente de 
conexión entre las áreas del SNAP 
(PNM). 

Colinas 
circundantes a 

Portoviejo 

3.988,30 Declaratoria N°473 del 30 
de junio de 1994 con 
resolución ministerial no. 
26 del 26 de mayo de 1994. 

ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
cuenca del Río Portoviejo. 

Cordillera 
Chongón 
Colonche 

28.406,89 R. O. no. 619 del 25 de 
enero de 1995 con 
resolución ministerial no. 
43 del 5 de setiembre de 
1994. 

ω /ƻƴǎŜǊǾŀ ƭŀǎ ŎŀōŜŎŜǊŀǎ ŘŜ ǊƝƻǎ 
Piñas, Grande, Chico, Ayampe, Est. 
Blanco. 
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
cuenca hidrográfica Jipijapa y Daule 

Cuenca del Río 
Paján 

17.949,11 Acuerdo Ministerial no. 
021 del 01 de junio de 
1995. 

ω /ƻƴǎŜǊǾŀ ƭŀǎ ŎŀōŜŎŜǊŀǎ ŘŜ ǊƝƻǎ tƛƧƛƻΣ 
Paján, Misvaque, El Guineo, Est. 
Ramo Grande.  
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
cuenca hidrográfica Jipijapa, Daule 

Cerro Pata De 
Pájaro 

4.336,53 Declaratoria N°808 del 24 
de octubre de 1995 con 
resolución ministerial 
no.38 del 25 de agosto de 
1995. 

ω /ƻƴǎŜǊǾŀ ƭŀǎ ŎŀōŜŎŜǊŀǎ ŘŜ ǊƝƻǎ 
Tachina, Mediano, Cuaque, Est. 
Achiote. 
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
cuenca hidrográfica Cuaque 

Sancán Y Cerro 
Montecristi 

8.064,44 Declaratoria N°952 del 23 
de mayo de 1996 con 
resolución ministerial 
no.24 del 30 de abril de 
1996. 

ω /ƻƴǎŜǊǾŀ ƭŀǎ ŎŀōŜŎŜǊŀǎ ŘŜ ǊƝƻǎ {ŀƴ 
Vicente, Membrillal, Siete Saivas, Est. 
La Poza 
ωCƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ de la 
cuenca hidrográfica Jipijapa 

Área Total 374.447,25 Ha. (19.19% del Total Provincial) 
Tabla 6 Bosques Protectores registrados en Manabí 

Elaboración: (Gobierno Provincial de Manabí, 2021) 

Humedales  
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Otros ecosistemas de gran interés son los humedales (H), cuyas características están 

determinadas por la presencia de agua durante períodos prolongados de tiempo, con ellos se 

permite regular los regímenes hidrológicos y cuenta con un hábitat diverso de flora y de fauna. 

En este sentido, Ecuador protege a través del sistema RAMSAR11, 19 sitios que poseen 

características de humedales, dentro de los cuales en la provincia se identifican dos de tipo 

marino costero que ocupan una superficie de 10.099,92 Ha., ambas bajo categorías de 

protección. Uno de ellos, se localiza al sur de la provincia en la Zona Marina Costera del Parque 

Nacional Machalilla; el cual atendiendo a los valores naturales que posee se considera también 

un AP, y el otro, se localiza entre Chone y Tosagua, conocido como La Segua, considerado desde 

el 2015 como un Área de Conservación Provincial.   

Sitio Ramsar Superficie 
(Ha) 

Declaratoria y año de 
creación 

Valores de conservación 

Zona Marina 
Parque Nacional 
Machalilla 

7605,84 Declaratoria de Humedal 
Ramsar por el MAE 07-09-
1990 
 

ωtƻǎŜŜ Ǉƭŀȅŀǎ ŘŜ ŀǊŜƴŀ Ŝ 
islas costeras bordeadas por 
arrecifes de coral. 
ωtƻǎŜŜ ǊŜǎǘƻǎ ŀǊǉǳŜƻƭƽƎƛŎƻǎ 
y Spondylus.  
ω/ƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƭ Ƙłōƛǘŀǘ ǇŀǊŀ 
colonias reproductoras de 
aves y playas de anidación de 
tortugas marinas. 

La Segua 1.880,05 Declaratoria de Humedal 
Ramsar por el MAE 07-06-
2000 -  
3-abril-2015 APC 
 

ω/ƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƭ ƘǳƳŜŘŀƭ ŘŜ 
agua dulce más grandes de la 
provincia  
ω/ƻƴǎǘƛǘǳȅŜ ǳƴ ŜǎǘŀōƛƭƛȊŀŘƻǊ 
natural de las inundaciones 
ocasionadas por el río 
Chone. 
ω/ƻƴǎǘƛǘǳȅe el hábitat de 
aves acuáticas y especies 
ictiológicas nativas (Chame). 

Área Total 9485,89 Ha. (0.49% del Total Provincial) 
Tabla 7 Sitios RAMSAR registrados en Manabí 

Elaboración propia / Fuente: Sitios RAMSAR 

Áreas de Conservación Provincial  

El Gobierno Provincial de Manabí siguiendo las políticas de conservación del MAAE, y en 

atención a las competencias concurrentes que posee, promueve el uso sustentable del 

Patrimonio Natural bajo la aprobación de Áreas de Conservación Provincial (ACP). En este 

sentido, se han generado instrumentos legislativos y de planificación, los cuales registran las 

mismas, mediante el Sistema de Áreas de Conservación y Protección de la Provincia Manabí 

(SACPM) 12. 

Nombre Superficie (Ha) Localización Implementación 

Bosque Camarones 1.291,11 Jama ς Diez de Agosto 
(Pedernales) 

ω Constituye un remanente de 
bosque húmedo, el cual fomenta 
la conservación de 131 especies 
distribuidas en 54 familias 
botánicas y 102 géneros. 

                                                           
11 Sitios RAMSAR / http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/sitios-ramsar  
12 Ordenanza que establece el Sistema de áreas de conservación del GPM. Portoviejo. 05 de marzo del 2014.  

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/sitios-ramsar
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Parque Ecológico 
Papagayo 

54,58 Portoviejo ω Fomenta la conservación de 
aproximadamente 27 especies de 
flora y fauna distribuidas en 18 
familias botánicas y 27 géneros. 
Las especies de avifauna en el 
bosque se registran en 19 familias 
taxonómicas y 30 especies. 

Isla del Amor en 
Pedernales 

50,39 Cojimíes (Pedernales) ω Constituye un banco de arena 
rodeado de manglares con flora y 
fauna endémica de la biorregión 
Tierras Bajas del Chocó 

Tablada del Tigre ς 
Biocorredor 
Andarieles  

2.579,00 Junín y Quiroga 
(Bolívar) 

ω Predomina el ecosistema de 
Bosque siempre verde estacional 
piemontano de la cordillera 
costera del Pacífico Ecuatorial.  
ωProtege la cabecera del estuario 
Agua Fría. 

Biocorredor de 
recreación ecológica 
Cascada El Armadillo 
- Pintado 

44,50 
(34,5 Ha en la 
Cascada El 
Armadillo y 10 Ha. 
en El Salto del 
Pintado) 

Santa María ς El 
Paraíso - La 14 (El 
Carmen) 

ω !ǘŜǎƻǊŀ ecosistemas boscosos, 
así como una amplia red 
hidrográfica.  
ω CƻƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜ 31 
especies de plantas, así como 8 
especies de vertebrados. 

Humedal La Segua  1.742,00 San Antonio (Chone) ω9ǎǘŀōƛƭƛȊŀŘƻǊ ƴŀǘǳǊŀƭ ŘŜ ƭŀǎ 
inundaciones ocasionadas por el 
río Chone. 
ω /ƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƭ Ƙłōƛǘŀǘ ŘŜ ŀǾŜǎ 
acuáticas y especies ictiológicas 
nativas (Chame) 

Área Total 5.761,58 Ha (0,29% del Total Provincial) 
Tabla 8 Áreas de Conservación registradas en Manabí 

Elaboración propia / Fuente: Sistema de Áreas de Conservación y Protección de la Provincia Manabí  

Esta diversidad biológica protegida o conservada mediante diferentes mecanismos de gestión, 

se localizan espacialmente en todo el territorio, por lo que conocer su distribución es importante 

en el análisis de las dinámicas humanas y económicas.   
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Ilustración 16 Mapa de Áreas de Alto Valor Natural Provincial 

Elaboración: (Gobierno Provincial de Manabí, 2021) 

Las AVN se distribuyen espacialmente en todo el territorio, con mayor predominio en la zona 

litoral, donde destacan características climáticas de tipos semisecas y secas. Esto si bien, no 

constituye una problemática en sí, exige una atención humana constante para su 

mantenimiento y conservación; así como un control exhaustivo en torno a las dinámicas 

humanas y productivas que se desarrollan en sus inmediaciones.  

Por último, la disponibilidad de contar con instrumentos que promuevan la protección y 

conservación medioambiental; constituyen una potencialidad y permite el aprovechamiento 

sostenible del territorio; sin embargo, estos no son suficientes para garantizar su cumplimiento, 

pues los mismos demandan también, una serie de transformaciones estructurales sobre los 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































