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INTRODUCC ION

La trascendencia social del subdesarrollo de la Provincia de 1

ja, ha hecho que nos fijáramos como principal objetivo, proporcionar

información actualizada que enfoque las principales características d en

tro de los aspectos: Físico, demográfico, social, económico y político;

así como la incidencia que han tenido en el desarrollo integral de la

Provincia.

En el análisis que hemos realizado sobre el presente temas tra

taremos en lo posible de destacar los principales problemas, como es -

el caso de la mala distribución y explotación de la tierra, principal

factor económico, de acuerdo a las características de la Provincia; ca

rencia de obras de infraestructura; presencia de una incipiente indus-

tria, consecuencia de la falta de espíritu empresarial; insuficiente -

inverai6n,políticas e incentivos públicos y privado s; el crecimiento

urbanístico no planificado y el aparecimiento del sector suburbano el

alto costo de la vivienda y los terrenos urbanos; las deficiencias del

sistema educacional; las causas que los generan y las posibles vías de

solución; la desigualdad en la distribución de la renta, ha ocasionado

qtie el nivel de vida de la mayor parte de las familias lojanas sea mar



oadamente bajo, en donde la pobreza, la desocupaci6n y la desnutricidn,

constituyen el común denominador; ante lo cual los Organismos Guberna-

mentales, en la actualidad politizados al máximo, no ha dado la debida

importancia a tan complejos problemas.

Si bien es cierto que se han realizado varios trabajos referen-

tes al aspecto sooioecon6mico de la Provincia de Loja, parece que no -

se ha dado una mayor claridad . a los factores determinantes y el real -

estatua econdmico, político y social sobre el que se desenvuelve la so

óied.acl lojana.

Es por esta raz6n, que nuestra investigación está canalizada a

presentar la problemática tomando en cuenta nuestro punto de 1ta ne

tamente económico, lo cual nos permitirá refleja. y las causas determi-

nantes del estancamiento económico de la Provincia. Es por esto que a

más de dar a conocer los aspectos anteriormente citados, los analizare

mos y plantearemos soluciones, como también recomendaremos futuras ac

ciones y medidas idóneas, que coadyuven a un mayor y efectivo desarro-

llo económico de la Provincia.



/

1. — REFERENCIA HISIORICA

Al efectuar el estudio de los antecedentes histdrioos de Loja,

desde la época de su Fundaci6n hasta la actualidad, destacaremos como

•	 principales acontecimientos, los sigu.ierites

La primera Fundaci6n que realiz6 el Capitán Alonso de Mercad¡

llo en el afio de 1546 en el Valle de Garrochamba, a la margen derecha

del río CatamayO se la denomifl6 La Zarza, en honor a un caçerío de pro

piedad de los Pizarro en Espafia, por cuanto quien orden6 dicha Funda

oión fue Gonzalo Pizarro.

Por las condiciones desfavorables del clima, así como la poca

fertilidad del Valle de Cataznayo, que ocasionaba el 4xodo de los po
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bladores, en 1548' e1 Pacificador La Garza, ordena al Capitán Alonso de

Marcadillo prosiga con la fundaoi6n de La Zarza en otro sitio que pres

te mejores condiciones, por lo cual en este mismo año se lleva a efec-

to una segunda Fundacidn en el Valle de Cuxibaznba, (1) con el nombre -

de Loja, por ser éste el lugar natal en España del Capitán Alonso de -

Mercadillo. Luego de su fundaci6n, Loja se transforma en el centro de

organiz.ci6n de las Empresas Conquistadoras del Oriente.

En los siglos XVI y XVII se logra estructurar un Gobierno Civil

y Eclesiástico. En 1 76 1 se constituye en Corregimiento, cuya Capital

es la ciudad de Loja, el mismo que se conform6, de la Villa de Zaruma,

Zamora, Yaguarzongo y los pueblos de Oa, Saraguro, San Juan del Valle

Guachanaxná, Gonzanainá, Cariainaxlga, Sozoranga, Yluc, Dominguillo, Cata

cocha, San Lucas de Ambocas, El Cisne, Malacatos y San Pedro del Vall

con un total de 26.000 habitantes, los cuales posteriormente se agrupa

ron y adoptaron el nombre de Doctrinas.

En lo Político se gobernaba por un Cabildo; en lo Eclesiástico,

tiene dos Clérigos: en la Iglesia Matriz y en San Sebastián. Dentro -

de lo Social, se oonform6 en grupo de doscientas familias de mestizos,

entre los cuales figuraban criollos de conocida nobleza, quienes exi-

gían de los pobres, especialmente de los Indios, obediencia y servicio.

Este grupo social fue la base para que Loja alcance desarrollo en la

vida política, las ciencias, la Literatura y el progreso en general.

En el aspecto administrativo se encuentra la presencia del Caci

(i) Llanura Alegre o Risueña.

\
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que Indígena, Autoridad que no cumplió con las funciones que le corres

pondían, por cuanto 108 Españoles lo utilizaron como medio para el co

bro de impuestos, la formación de Censos y suministro de mano de obra,

en los obrajes y en las mitas.

La administración española se basaba en la venta de los cargos

públicos al mejor postor, igual ocurría en el remate de las alcabalas,

el • Estanco de aguardiente, los diezmos y los tributos de los Indios -

Quintos (2).

La base de la economía de Loja, era la ganadería y la explota-

ción de los productos agrícolas y forestales, sobresaliendo en estos -

ltimós, la quina o cascarilla*

Posteriormente se fueron fundando Instituciones de carácter mo

nástico, Eclesiástico y Filantrópico, entre las que Be encuentran: El

Monasterio de las Monjas. Conceptas fundado en 15961 Hennas de la Cari

dad. en 1 790 9 el Convento de los Lazaristas en 1873, Sociedad San Vicen

te de Paúl, Hospital de Loja, un Asilo de Ancianos en 19 23 y el Insti-

.tuto Mariana de Jesús en 19249

La educación se caracterizó por la preferencia que se daba al -

aspecto religioso, llegándose inclusive a considerar secundario la leo

tura y escritura. Existieron Escuelas de enseñanza primaria Municipa-

les y particulares, de las cuales la más importante es la de los Jesui

tas, que más tarde en 17279 posteriormente en 1826 toma el nombre de -

(2) Oriundos y Naturales de la provincia.
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Colegio "San Bernardo"; y, el 13 de febrero de 1869 Be establece la Fa

cultad de Jurisprudencia anexa al Colegio Bernardo, con la particular¡

dad de que no podía otorgar Título Académico sin previamente rendir -

exámenes en las Universidades ya establecidas del País, facultad que -

se le otorga el 26 de diciembre de 1895 con el nombre de Junta Univer-

sitaria y luego el 9 de octubre de 1943 Universidad Nacional de Loja,

que existe hasta la actualidad.

Todos estos aspectos fueron desarrollando y lograron que Loja -

alcance otros niveles, econ6micos, culturales y políticos.

A partir del 18 de Noviembre de 1820 9 fecha en la que se inde

pendiza del dominio español, pasa a pertenecer a la Gran Colombia y en

la República forma parte del Departamento del Azuay, permaneciendo en

total abandono y desatenci6n de los poderes Centrales, siendo ésto cau

sa para que el 18 de Septiembre de 1859 Be declare en ejercicio del -

Sistema de "Gobierno Federal", lo cual termina con la divisi6n territo-

rial de 1861 9 estructurándose de los siguientes Cantones: Loja, Paltas

Calvas, Zaruma y Jaxnbeli (Santa Rosa). posteriormente Saraguro y Celi

ca al cantonizarse en 1878 pasan a formar parte de la Provincia. Bi -

1883 Zaruma y Jambelí se integran a la Provincia de El Oro. Cantoniza

da Macará en 1906 se incrementa a nuestra Provincia; igual sucede en

1947 con Macará y Puyaugo, en 1970 con Espínd.ola, 1977 Sozoranga y198O

Zapotillo y en Mayo de 1981, Cataznayo.

En la actualidad, Loja es una Provincia que ha logrado paulati-

namente, cierto grado de desarrollo en la agricultura, ganadería, comaS.



5.

cio, artes y en una mínima parte la péqueiía, mediana y gran industria,

especialmente, que serán analizados en los siguientes Capítulos.



20- 1 
MEDIO NATURAL

2.1 DATOS FISICOiGDGRAFICOS.

La Provincia de Loja está ubicada entre los 2 4) 20' y 400 55' de

Latitud Sur y entre los 79 y 809 25' de Longitud Occidental. Constit

ye la Frontera Sur del Ecuador. Limita al Norte con la Provincia del

Azuay; al Sur con la República del Perú, por el Oriente con la Provin-

cia de Zamora Chinchipe; y, por el Occidente con la Provincia de El O

ro y la República del Perú.

Tiene una extensión de 11.512 ICm.2 por lo cual está considerada

como la segunda Provincia de la Sierra, representa el 4 de la superfi

cje total del país.
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El relieve de la Provincia de Loja es bastante complejo, su topo

grafía es irregular, ya que se puede encontrar áreas que van de ondula

das a planas' 	 se limitan generalmente por fuertes pendientes ubica

das en profundos valles. Se puede hablar de diferentes zonas ubicadas

de acuerdo con la altitud; así tenemos las que se conforman por: Sara

guro, parte del Cantón Loja y . Espíndola, que se ubican en una altitud

superior a los 2.400 ints.; Paltas, Calvas, Gonzanamá, Macarg y parte -

de Celica entre los 1.000 y 2.400 mts.; finalmente Puyango y Zapotillo

se encuentran en una altitud menor a los 1.000 mts.

Al hablar de una clasificación de suelos, podernos indicar que -

estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

/
SUELO

egro Páramo

uinizen Loja y Bruinizen
raguro

jo Latozd lico

luvial

ardo Disértico

ardo Cálcico

ardo no Cálcico

ALTITUD

29850 - 39000 mts.

2.000 - 2.700 mts.

500 - 10000 intso

300 - 19000 ints.

500 - 29000 ints.

1.000 - 19500 ints.

300 - 500 ints.

ZONAS

Gualel, Villonaco,
Cordillera Oriental
y Occidental.

Espíndola, Saraguro
Loja.

Puyango, Sabanillas

Paltas.

Valle de Catamayo,
Valle de Espíndola.

San Pedro, Sacapal-
ca, Malacatos.

Li

tcero, Casanga.

Macará.

FUENTE: Plan de Reconstrucción de Loja 19719
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Ea la Provincia de Loja, encontramos rocas ígneas como son: gr

nito, grano diarita, dienta, facies granulada y micro granulada. Ñi

una mayor proporción encontramos cretaceo inferior y medio que corres-

ponden al piiídn diabasas-porfisistas y rocas pirosiásticas. También -

encontramos formaciones sedimentarias de cretaceos indiferenciado y en

una mínima proporción encontramos la formación sedimentaria de pale6g

no indiferenciado (Ver Mapa N° 1)9

El clima de la Provincia de	 por

la corriente de Humboli, del Niño y de los Vientos Aliceos, ya que por

su topografía muy accidentada se ha dado lugar a una serie de microcli

mas desde el muy húmedo-microtrLfliOO en las regiones del páramo hasta

el árido mesatermal en las áreas bajas de las cuencas de los ríos Maca

rá, Catamayo, Alamor y Puyango en el extremo Sur; y, en la cuenca del

río Jubones en la Provincia.

CLIMA
	 ZONAS

b-húmedo y
	 Saragwo

b-hmedØ seco microtrmico
	 Saraguro

b-hdmedo mesotrmicO
	 Parte Sur de Loja.

mi árido mesotármico
	 Malacatos

ido mestoimicO
	 Ca-tamayo, Macará

medo mesotérinico
	 Catacocha, Cariamanga

medo miorotórmico
	 Celica.

Loja tiene una temperatura promedio de 15.4°C pudiendo destacar

se por la mayor temperatura que ea de 25 0 Zapotillo y Macará; y, la ma
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yor temperatura en el sitio Las Juntas con 13.9°C.

Según la clasfioaoi6n KOOPP, la Provincia de Loja, tiene loa

siguientes climas: Tropical sabana, en mayor proporción templado periÓ

dicamente secos en menor proporción el Tropical Monson y el clima seco

en todas sus formas.

Las formaciones vegetales clasificadas de acuerdo , a las zonas -

de vida natural son las siguientes: Monte espinoso tropical, bosque rar

seco tropical, monte espinoso subtropical, bosque seco subtropical, -

bosque húmedo subtropical, bosque seco montano bajo, bosque húmedo mon

tano, bosque muy húmedo montano.

De estas zonas se logra extraer especies corno: Pasayo, guayacán

ceibo, ébano, barbo so, algarrobo, faique, sal sazno, palma real, palo -

santo, sota, laurel, nogal, cedro, romerillo, cascarilla y alizo, entre

otras. (Ver Mapa N° 2).

Fki cuanto a la hidrología y escurrimiento superficial, por los

ramales o cordilleras transversales se divide en cuatro cuencas hidro-

gráficas, que son: Puyango, Catanayo, Macará y Zamora; las tres prime-

ras vierten sus aguas en el Océano Pacífico y la última al Amazonas.

La precipitación es variada, pues mientras el Norte y Nor-oriente tien

den a ser normales, en el Sur y Sur-occidente son totalmente insuficie

tea*

En el sistema hidrográfico podemos encontrar los siguiente ríos

principales: Jubones, que separa las Provincias del Azuayy—Loja, río
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Puyango, que Be denomina Tumbez en el Perú, el Catama3rO, que toma el

nombre de río Chira en el Perú, el río Macará que en su curso medio se

constituye en límite entre Ecuador y Perú. Por su caudal los ríos y

riachuelos son muy escasos, lo cual trae corno consecuencia que exista

una vegetación poco desarrollada. En cuanto a la existencia de lagos,

lagunas, es insignificante; pudiendo considerar como importante la zo

na situada en la Alta Meseta de la Cordillera Oriental sobre los valles

de Malacatos y Vilcabamba.

2.2. MINEROLOGIA.

De acuerdo a las.oaracterísticas genéticas y sus relaciones con

la Historia Geológica de la Provincia, los recursos minerales se clasl

fican en tres grupos: Minerales Metálicos, Minerales no Metálicos y

Gi'afito 5.

Entre los Minerales Metálicos de mayor importancia podemos men

cionar: el Oro, que se encuentra en Fierro Urco, parroquia Tenta, can

tón Saraguro, Malacatos, Zapallal, Sabanilla y Puyango. A excepción

de Fierro Urco, la posibilidad de explotación de las minas es mínima,

por lo tanto económicamente no son representativas, creyéndose convenisa

te aplicarse una explotación tipo Artesanal.

La Plata se ubica también en Fierro Urco, Malacatos, Cerro Cruz

y la Chora Jorupe, mineral que a pesar de tener menor valor de cambio,

que el Oro, .se utiliza en iguales proporciones en Orfebrería.

El Cobre; a este metal se lo encuentra relleno con oro y plata,
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en las zonas de Malacatos, Fierro Urco, Catacocha, Casanga, Olmedo y

Catamayo. La explotaci6n de este mineral es de mucha importancia, ya

que es utilizado en la industria metalúrgica, pudiendo llegar a lograr

con su explotación, el incremento de las rentas Provinciales (PIB).

El Plomo; se encuentra en río Grande, la Chora Jorupe, Malacatm

Cerro Cruz y Changaimina, este metal en aleación con otros, tiene vade

dad de usos.

El Hierro; material demucha importancia en la Siderurgia, se

encuentra en rocas sedimentarias, metamórficas y en depósitos de rem-

plazamiento de vetas; se encuentra en San Miguel, Cantón. Loja, Quebra-

da Huato y Cariamanga.

El Zinc, se encuentra en Macará, Catamayo y Malacato e.

Minerales no Metálicos: Arcilla; existe en Catamayo y Gonzanazná

es un material que se encuentra en etapa de explotación desde hace - al

gunos años, utilizándose en la industria del ladrillo, concentrado de

hierro y cerámica en general, que ha constituído una fuente de ingreso

de significativa importancia para un gran ndznero de ciudadanos, igual-

mente ha contribuido en forma decisiva a la industria de la oonstr'uo-

ción.

Trípoli; se ubica en Catamayo, Catacocha; es una roca blanca o

crema muy liviana y por la facilidad de refinamiento se le puede dar -

varios usos en la fabricación cementos especiales, en pinturas, en la

fabricación de insecticidas, dinamitas productos refractarios y cermi
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ca.

Azufre; que se encuentra en la zona de Malacatos, es utilizable

en la industria química, fertilizantes, papel, explosivos y siderurgia.

El Grafito; se encuentra en forma de pizarra,y esquistos graf i-

tosos, se encuentra al este de Fierro Urco, en Catamayo y Loja, sirve

para la fabricacidn de lápices de papel, crisoles refractarios y se u

tiliza también en la decoraci6n y en la industria de la construcoi6n.

Principales Prospectos.- Entre los prospectos de mayor importancia, te

nemos los de Zinc y Plomo en el Valle de Un-

tohuaser en la parroquia Chuquinibamba. El de Oro y Plata en Fierro -

Urco, en la parroquia Tenta, cantón Saraguro, que se constituye en uno

de los más importantes debido a la gran capacidad detectada en los ea

tudios preliminares. El de Cobre y Molibdeno . en río Playas, en Cataco

cha; y el oeste y noroeste de Macará, en la frontera con el Perú. En

el sitio Linderos se encuentran grandes yacimientos de cobre. Antimo-

nio localizado en Olmedo y Quilanga. Carbono en Cariamanga, Malacatos

y Loja hacienda Tenería. En cuanto a la sal, podría satisfacer la de

manda local.

Trabajos realizados.- A pesar de la importancia que la ininerología re

presenta para el desarrollo económico de la Pro

vincia, la actividad que en torno a ella se ha desplegado ha sido muy

reducida, así es que tenemos que hasta 1980 se han efectuadoúnicamen-

te cálculos de evaluación de reservas y análisis químicos para estable

cer la factibilidad de instalación de una fábrica de cemento, proyeoo



13.

nes y muestreo superficial de calizas en El Limo, Pitayo, Las Nubes y

estudios en Maná, Saraguro, El Huato, Río Playas, Linderos y Fierro Ur

co, de lo cual se ha obtenido los siguientes resultados:,

En Fierro Urco se ha excavado 2.130 rata, de perforaci6fl, llegán

dose a detectar 53000 9000 de toneladas de mineral con representaoiOfle3

de 0.01 Onz./Ton. en oro; 0.2 Onz./Ton. en cobre y 0.01 Onz./Ton. en -

Molibdeno, Calcasita, Molibdemita-Borflia y Calcapirita.

Linderos, CatamayO y Macará; de los estudios preliminares Be ha

llegado a determinar un área de 0.8 Km
2 con afloramientos de mineral -

de Malquita y 5 Km
2 de cobre.

En Maná del cant6n SaragurO, se ha determinado la existencia de

Cobre con valores anom&licøa que fluctúan entre 125 y 500 P.P.m y de 8

a 48/mi. para Molibdeno.

Tomando como referencia el Informe de Actividades de PREDESUR -

al 31 de diciembre de. 1981, podemos determinar que ninguno de los pros

pecios están en explotaci6n, limitándose únicamente a las siguientes -

actividades:

/	 Se comprueba la potencialidad de af-loramientos de Yeso en Mala

catos, para lo cual Be ha abierto trinchas y excavado pozos. En cuan-

to al resto de Proyectos se efectúan gestiones de tipo administrativo,

con lo que se demuestra que las labores en este aio han sido pr&otioa-

mente de cero.

La explotaci6n de los recursos minerales de mayor importancia y
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que ya hemos detallado anteriormente, traerá como consecuencia un creci

miento económico de los principales agentes que 'intervienen en el siste

ma Macro-económico global; es decir, las familias, las npresas, el Es

tado y ' el resto del mundo.

Las familias con la explotación de los recursos minerológioos se

béneficiarían, encontrando en donde vender su fuerza de trabajo y por -

consiguiente sus ingresos tendrían un cambio positivo, lo que les pos¡

bilitará la creación o aumento de sus ahorros y la capacidad de compra

de productos. terminados será también mayor. El aumento en la capacidad

de compra sumada a la variada oferta de materia prima proveniente de la

explotación a la que hacemos referencia, traerá como consecuencia, el a

perecimiento de pequeñas y grandes empresas industriales, dedicadas a -

satisfacer necesidades locales; y en determinados casos podrán comercia

lizar con otras Provincias y extender su mercado fuera del País.

Sobre esta base, el sector público tendrá la pauta pera la ado2

ción de políticas tributarias encaminadas a robustecer, los ingresos fis

cales, aunque también es cierto, que por otra parte, los gastos del Go

bierno dedicados a la producción de bienes públicos se incrementarían -

notablemente, dando un vuelco favorable a la infraestructura local, re

quisito indispensable para la industrialización, indudable camino para

alcanzar el desarrollo económico regional; naturalmente, que todo esto

estará supeditado a la acción del Gobierno Nacional y al trabajo decid¡

do y coordinado de las Entidadeis de desarrollo de la Provincia.

Seg'n hemos manifestado, la explotación de recursos ociosos, -
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constituye el punto de partida para la industrialización; también es

cierto, que ésta necesita de ciertos requisitos económicos corno son:

Contar con un nivel mínimo de eficiencia en algunos sectores básicos

no industriales de la economía; • disponer de suficiente oferta de mano

de obra y de capital; tener una adecuada demanda de productos industria

les y un alto espíritu empresarial.

De acuerdo a las características de nuestra Provincia, podemos

decir que gran parte de estos requerimientos, están dentro de las pos¡

bilidades de solución, notándose eso sí, la ausencia del espíritu em

presarial, lo cual se podría llegar a solucionar con incentivos y polí

ticas educacionales por parte del Gobierno, encaminadas a canalizar es

te aspecto.

Cabe mencionar además, que es necesario que paralelamente, se -

industrialicen otros sectores como los transportes, la construcción, la

agricultura, 'principal aotivid.ct de la Provincia; por lo que Be torna

indispensable toda vez que se trata de incrementar la producción, con

menor utilización de mano de obra y capital; mica manera de lograr el

objetivo, cual es el Desarrollo Económico Regional.

2.2, EL AGUA COMO RECURSO ECONOMICO

Al referirnos al recurso agua, como un factor económico en- nuez

tra Provincia, podemos indicar que también se constituye en uno de los

factores claves que ayudan al desarrollo económico en forma decisiva;

sin embargo y a pesar de ser una de las fuentes de riqueza permanente
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y definitiva en nuestro medio, su explotación es mínima e inoportuna,

por lo que su aprovechamiento debe ser al máximo y canalizado especial

'mente al fomento de las áreas de riego y de utilizaoioi colectiva, que

permita la realización de obras de infraestructura, que logren el alma

cenamiento del agua, para que sirva oportunamente en los períodos de

sequía que han venido y vienen afectando a la Provincia de Loja, lo- -

grando de esta forma en lo posible, una equilibrada disposición de a

gua durante todo el afío.

Es conocido, que la Institución que tiene a su cargo el aprove

chamiento y encausamiento de las aguas, es INERHI, que en Convenio con

otras Dependencias Estatales y Provinciales, presenta, planifica, pro

yecta y lleva a efecto, la ejecución de canales de riego, rehabilita-

ci6n y mejoramiento de acequias, control de inundaciones, construcción

de pozos someros, mini riego, estudios ad.agológicos y ecológicos a ni

vel de factibilidad, agrotcnicade cultivos bajo riego, establecimie

to de viveros, agua, mantenimiento y rehabilitación de vías de acceso

a las áreas de riego, obras y trabajos que tratan en lo posible de so

lucionar el difícil problema del riego.

A continuación señalaremos a breves rasgos, su estructura en la

Provincia, relacionándola básicamente, con las generalidades de los ca

nales existentes en proyección y ejecución; así:

CANAL DE SELVA ALEGRE.

Su captación se realizó del río Curiaco, afluente del Jubones,
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a 29000 m.s,n.mo en la parróquia Selva Alegre del Cantón Saraguro. Del

mismo aproximadamente unos 7 kilómetros es de canal muerto, evacuando

sus aguas a la quebrada Cochapara, de la cual salen algunos canales de

riego para las diferentes propiedades aledañas. El objetivo principal

del canal es el de dotar de agua para uso doméstico a la población, lo

que explica su reducida capacidad, no mayor de 40 it s./seg., lo cual -

podría incrementarse, prolongando la sección del canal a 0.50 m 2, te

niendo en cuenta que existe un caudal suficiente de agua, en época de

estiaje de 300 it é./seg.

El área de riego abarca aproximadamente 200 hectáreas de terre-

no, en la que se cultiva: maiz, fréjol, maní, frutales y caña de azú-

caz.

CANAL DE RIEGO DE CAIhCAPAC.

La captación principal se la realiza .en la quebrada verdellano,

a 2.640 m.s.n,m, y luego se capta las aguas de las quebradas turishapa

y Jaratenta. Se ubica en la parroquia Tenta del cantón Saraguro, con

una extensión de 23 kilómetros construidos. Cubre un área de200 heo

táreas aptas para el riego y que se encuentran ubicadas en los secto-

res de Toctepamba, Amaru, San Pedro de Tenta y Quemble.

CANAL DE CHUCCHUCCHIR.

La captación se efeotia del río Sininoapa a 2 .450 m.s.n.m., se
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ubica a 4 kilómetros del sur-este de la población de Saraguro, cantón

y parroquia Saraguro. Este canal construido en una extensión de 4 Kms1

riega aproximadamente 200 hectáreas de terrenos medianamente ondulados,

correspondientes a los barrios de Gunudel, Gulacpamba, Lagunas, E]. Jor

ge, Apuglín, San Vicente, Payana y Chichaca, que comprenden unas 300 -

familias beneficiadas. Se iniciaron los trabajos en 1974, habiéndose

actualmente rehabilitado con trabajos de excavación y revestimiento en

un 100 % que corresponden a 3.000 mts.; obras de arte y trabajos de co

ronaci6n con 1.500 mts. La"inversión se implementó con un total de -

S/ 1 1 980.000,00 que permitió ampliar la sección construida para un ma

yor beneficio, cubriéndose otras áreas regables mediante canales secun

dario e.

CANAL DE SANTIAGO.

Se capta las aguas de dos quebradas que nacen en la parte-alta

de la parroquia Santiago a -2-9450 m. s.n.m. con un caudal de 800 it s,/sg.

Se ubica en la parroquia Santiago, Cantón Loja, el área regada es de -

800 hectáreas, comprendiendo las zonas de Salapa, Salapa Alto, Tenería

Motupe, Turupamba, Carigán, Belén, Plateado y Bolonia, beneficiando a

300 familias.

En este canal actualmente se construye un aditamento de otro ca

nal en una extensión de 771 metros de longitud, con la finalidad de lo

grar mayor riego en esta zona que es apta para el cultivo de alfalfa,

pastos, maiz, cebada, legumbres y frutales, productos que podrán mier
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venir en el comercio interno, por cuanto son zonas cercanas a la ciu-

dad de Loja, que cuenta con facilidad en el transporte, disminuyendo -

el costo de adquisici6n en el mercado. El monto de la jnversi6n en es

te canal es de S/ 801000.000,00.

CAMPANA - MALACATOS.

Se origina en el río Campana, orígen en las lagunas del mismo -

nombre, en ].a cumbre de la cordillera oriental, también afluente del -

río Malacatos a 18 Kms. a la altura de 1.565 m.s.n.m. Se pretende be

neficiar a 300 familias ubicadas en una extensián de 450 hectáreas que

corresponden a: El Carmen, El Belén, El Sauce, San José, La Granja, Sa

guainuma, Potrero Viejo, Ceibopamba y Malacatos.

Se ubica en la parroquia Malacatos, Cant6n Loja, su canal prin-

cipal tiene una extensi6n de 15.000metros, habiéndose realizado traba

jos de excavación, plataforma y camino de acceso en una extensi6n de -

8.500 metros,. con estudios topográficos en 600 hectáreas, habiéndose -

invertido aproximadamente Sí 19 1820.000,009 La zona que riega este ca

nal es apta para el cultivo de caría de azcar, tabaco, yuca y tomate.

-	 CHIRIACU - LUCERO.

Capta las aguas delNrío Chiriacu, de la cuenca del Cataznayo, a

yudándose con las aguas de las quebradas Iguila y La Capilla. Se ubi

ca en la parroquia El Lacero, cant6n Calvas. Tiene un caudal de 300 -
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]ts./seg. con canal aproximado de 25 Kms., regando 800 hectáreas, bene

ficiando a 150 familias pertenecientes a las haciendas de Cangopita, El

Tablón y Santa Ana. Sé trata con este canal de incrementar zonas para

la agricultura que se ha venido a menos en estas zonas, por la difícil

situación de la sequía por la que están atravezando. El costo total

se ha calculado en S/ 641020.540,00.

EL maiio.

La fuente de abastecimiento es la del río Chiriacu de la cuenca

del río Catamayo, con un caudal aproximado de 1.300 lts./seg. Se ubi-

ca en la parroquia Arnaluza, del cantón Espíndola, el trabajo se inició

en septiembre de 1974. Con 7.800 metros de canal principal, riega 650

hectáreas, queabarca las poblaciones de San José, Putumo, El Sauco, -

El Aguacate y La Fragua. El costo de inversión se estima en aproxima-

damente Si 251255.682,00.

TABLON DE OÑA.

Se origina en el río Ofia de la Cuenca del Jubones, con un caudal

de 500 lts./seg., con una longitud de 16 Kma. Ls trabajos de cono- -

trucción se iniciaron en septiembre de 1974, que fueron dietribuí& en

dos etapas, estando concluida la primera y hallándose en plena ejecu-

ción la segunda. Se ubica en la parroquia Tablón del cantón Loja, rie

ga 19100 hectáreas que comprenden los sectores de Tablón-pamba, el Ta

blón, Cachipamba y San José, beneficiándose 150 familias. Inversión -
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total estimada en S/ 44'628.068,00.

GUAPALAS

Se abastece de las aguas del río Matalanga, a 910 m.s.n.m., con

un caudal de 800 lts./seg. Se ubica en el Cantón Puyango, parroquia A

iaznor, riega un total de 1.300 hectáreas, beneficiando a 250 familias,
-D

asentadas en los sitios Guapalas, Florida, Trigopamba l La Padilla, Bue

na Vista. Se ha proyectado la ejecución de este canal, con la final¡

dad de incrementar los exiguos ingresos de los campesinos de estas zo

nas, para evitar la emigración y mejorando las condiciones de vida y

la economía de estas familias.

LA PAPAYA.

Su fuente de abastecimiento es el río Lacop.a 2.485 m.s.n.mo se

ubica en la parroquia Tenta del cantón Saraguro, se inició en septiem

bre de 1974 con el objeto de regar 700 hectáreas y beneficiar a 150 fa

milias, que pertenecen a las zonas de Quemble, Palestina, El Ingenio,

La Papaya y Trapichepamba. El costo estimado es de S/ 4892429663,00

con el que se pretende lograr una reinversión hl dedicarse la zona al

cultivo de fréjol, café, caña de azúcar, yuca, maíz., que pueden llevar

se al mercado interno con el fácil acceso del transporte.

VILCkBABA

Se abastece del río Capwnaco, que con el río Yainbala, forman el
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Chambo, afluente del Vilcabamba, a la altura de 1.640 m.s.n.rn., con una

capacidad de 250 lts./seg. Se ubica en la parroquia Vilcabamba, del

cant6n Loja, sirviendo a los beneficiarios en 250 familias. Desde 1978

Be encuentra funcionando, ya que riega un área de 500 hectáreas, que -

comprenden las zonas de Vilcabaznba y Cucanamá, aptas para el cultivo -

de caia de azúcar, café, maiz, tomate y árboles frutales.

PAQUISHAPA.

Capta las aguas del río Casaturo, a la altura de 2.560 m.s.n.m.

Se ubica en la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro. Riega 450 he2

táreás, beneficiando a 600 familias de las zonas de San Isidro, Cafiar

y Paquishapa. La inversión estimada es de S/ 24 1000.000,00. La produc

ción de la zona es dedicada al cultivo del maiz, papas, cebada, arveja

y trigo.

-	 QUINARA - TtJMIANUMA.

Su fuente de abastecimiento es el río Masanamaca, a 1.682 m.s.n.

m. Se ubica en la parroquia Vilcabamba, cantón Loja, riega 350 hect—

reas y beneficia a 250 familias ubicadas en Quinara y Tumianuma. Su

construcción se inició en Diciembre de 1 977 y la inversión calculada -

es de S/ 2913739571,00

LA ERA.

Se origina en la quebrada San Agustín, a 1.660 m.s.n.mo en el
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sitio Uruguaycu. Se ubica en la parroquia el Tambo del Cantón Loja, -

con 7.440 metros de longitud, riega 400 hectáreas, en donde se hallan

asentadas 200 familias de las poblaciones de La Era y San Agustín, la

primera etapa se encuentra concluída, mientras que la segunda está en

plena ejecución. Con este canal se trata de ayudar al agricultor de -

la zona a obtener su producción de plantas aromáticas, hortalizas yfru

tales para el comercio interno.

MACARA.

Seabastece de las aguas del río Macará, a 510 m.s.n.m., se ubíca

en la parroquia y Cantón Macará, se localiza al sur-occidente de la -

Provincia de Loja, su construcción fue proyectada para realizarse en 3

etapas y se inició en 1954 a cargo de la - Caja Nacional de Riego, -

habiendo sido administrada posteriormente por la Ex-Junta de Recupera-

ción Económica de Loja y Zamora - Chinchipe de 1965 a 1970, pasando he

go a administrar el H. Consejo Provincial desde enero de 197 1 hasta e

nero de 1974, año desde el cual administra INEEHI. El área de riego -

alcanza unas 19800 hectáreas que beneficia a zonas como El Coco, La -

(uatara, La Lajilla, El Limón, Macará, La Mandalá. La primera y la se

gunda etapa están concluidas y en funcionamiento y su zona de riego es

tá dedicada al cultivo del arroz, yuca, maiz, tomate, cana de azúcar,

pastos, oleaginosas y cítricos.

Existen proyectos en estudio en número de 19 y que corresponden

a Curitroje, Chiohaca, Jorupe, Cangochara, Catamayo, Conduriaco, Santa
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1	 Bárbara, Lanzaca, Matala-Arenal, San Antonio de Las Aradas, Airo-Flor¡

da; Sana.rnbay-Jimbura; Santa Teresita; Cachaco-Lucero, Sabanilla; Río -

Playas; Las Palmas-Mercadillo; Sabiango, Zapotillo; Mangahurco y Progre

so-Cazaderos, que se ubican en los diferentes Cantones de la Provincia

teniendo como objetivo primordial el incremento de las zonas de culti-

vo, el mejoramiento del nivel de vida, especialmente de los campesinos

marginados, la entrega de producción para el comercio interno.

En cuanto se relaciona a la mano de obra utilizada en la mejor

próyecci6n del riego, el Organismo encargado de esta actividad, •utili-

za 3.250 trabajadores distribuídos en las distintas zonas, en donde se

construyen o se mantienen canales y acequias, bajo el control de 119

contratistas, empleando 39 equipos pesados.

Se trata en todo momento de lograr una coordinación interinsti-

tucional que permita obtener el mayor provecho de este invalorable re

curso natural, como es el agua, que encausada técnicamente y no sólo e

so, sino bien utilizada, permitirá beneficiar a un mayor número de fa

mllias de la Provincia que carecen de este líquido elemento; más aún a

provechar todas las áreas posibles para dedicarlas a los cultivos ca

racterísticos de las zonas en donde se encuentran construidos, se.cons

truyen o se proyectan canales de riego, logrando en esta forma que la

producción sea de un nivel inmejorable con un costo menor, facilitando

la salida de los productos al mercado interno y si fuera posible al -

mercado externo.



39 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

3 9 1 POBLACION TOTAL, DENSIDAD Y DISTRIBtJCION POBLACIONAL.

Al analizar la población de la Provincia de Loja, vemos clara

mente, la gran diférencia que existe entre la población rural y la po

blaoión urbana; la primera con 266.607 habitantes, representa el 77%

de la población total; en tanto que la segunda representa el 23% con

75.732 habitantes, lo que demuestra claramente que el mayor asentamien

to humano se encuentra en el área rural, lo cual ha determinado que la

Provincia sea eminentemente de carácter agrícola, por lo cual la plan¡

ficaoidn idónea para su desarrollo, debería basarse principalmente en

el sector agrícola, con la provisión de obras de infraestructura, tea

nificación de métodos para el cultivo y explotación de la tierra; y la

*
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conoesi6n de oródito agrícola, que logre que la agricultura llegue a in

dustrializarse, lo cual permitirá que la población rural alcance un me

jor nivel de vida y se integre al convivir económico, social y políti-

co provincial y nacional.

DENSIDAD POBLACIONAL
ORAFICA DE PASTEL

392 DISTRIBUCION POR LOCALIDADES.

En cuanto a la distribución de la población por localidades, el

cantón Loja, representa la tercera parte del 32% del total provincial.

El 68% lo forman los doce (12) cantones restantes que constituyen la -

Provincia de Loja; de los cuales Espíndola, seguido de Puyazigo y Sara

guro, tienen menor población con porcentajes del 4.82%, 6.87% y 7.13%,

respectivamente, del total de la población. (Cuadro N° 1-A).

/



DISTRIBUCION POBLAC1ONAL POR LOCALIDADES

3.3 DENSIDAD POBIACIONAL.

La distribuoidn de la poblaoi6n, relacionándola con la suerfi

de de la Provincia, es inversa a la situaci6n anteriormente presenta—

da  concretamente la ciudad. de Loja-, cuya superficie es de 162 Kms.2

yi,?8babitantes, tiene una densidad poblacionaidqabitantes.

por Km ., lo que demuestra un crecimiento urbanístico carente de plani

ficaci6n, ocasionado por el éxodo de los habitantes del agro hacia la

ciudad, en busca de mejores condiciones de vida, ya sea ingresando a -

los Centros Educacionales o en busca de fuentes de trabajo que les par

mita percibir ingresos mayores que los obtenidos en el lugar de su na

cimiento, lo cual en la mayoría de los casos resulta contradictorio,ya

que,tienen que vender dnÍcamente su fuerza de trabajo para subsistir, a

cresentamiento que ha traído como consecuencia graves problemas sooioe

ç
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con6mico e.

La poblaoi6n de la Provincia l según los datos estadísticos, la

componen en un mayor porcentaje los menores de 1 a 9 años (1119736),

Notándose luego, un comportamiento descendente de acuerdo al aumento -

en el nivel de edades de la poblacidn, llegando a su límite inferior -

con el 0.02% que corresponde a los habitantes comprendidos entre 70 a

os y más. De estos dos extremos, consideramos de importancia el pri

mero, por cuanto es la poblacidn joven, la que servirá de base pera la

planificacidn en el desarrollo del futuro de la Provincia.

Otro aspecto que se desprende del Cuadro 1-B es la relativa i

gualdad de la poblaci6n femenina y masculina, considerando que la ma

yor parte de la pobiacidn se encuentra asentada en el sector rural, cu

ya actividad principal es la agricultura. El exceso en uno u otro seo

tor traería serias consecuencias, como sería la falta de mano de obra,

la baja en la próducoión, en el caso de un exceso de poblaci6n. femeni

na. (Ver Cuadro 1-B).

394 POBIÁCION ECON0MICAMFTE ACTIVA*

En lo que se refiere a la poblaóidn econ6micaznente activa, por

rama de actividad eoon6mica, según grupos principales de ocupaci6n, se

puede observar queel 69.4% de la misma, se encuentra en la agricultu-

ra y ganadería y otras que no necesariamente son técnicas ni especiali

-	 zadas, ya que estos representan el 0.025%. Además, tenemos que la ca

racterística especial es de que la poblacidn rural es superior a la ui'

(

bana i por lo que la relaoi6n hombre - tierra constituye un grave pro-
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blerna económico-social. A esto se suma, el desequilibrado sistema de

tenencia de la tierra, en donde la parcela de propiedad del pequeño a

gricultor campesino, resulta demasiado estrecha, para la total ocupa—

oión y abastecimiento de la familia, sin existir un excedente para po

der efectuar comercialización de productos, lo que ha originado el éxo

do de los campesinos a los centros poblados. Otra rama de actividad -

que le. signe, en importancia es la de servicios con el 13% en, la cual -

se encuentra incluida la burocracia, que es de mucho significado por"

representa el 9% del total.

Se puede apreciar que la mediana y gran industria no abarca can

tidad.es significativas de mano de obra, ni calificada ni.no calificada

debido a que es incipiente y tiene un paulatino desarrollo. En cambio,

en la pequeía industria y . manufactura, aunque en un mínimo porcentaje,

se hace presente la mano de obra calificada. Situación que no sólo se

presenta en nuestra Provincia, sino a nivel nacional; en el que el por

- centaje de ocupación en la rama de agricultura es el 46.5% que repre-

senta el máximo de población ocupada.

395 POBLACION ECONOMICAI!ENTE ACTIVA POR • RMA DE ACTIVIDAD.

Al analizar los datos del Cuadro que nos presenta la Población

Económicamente activa por Rama de Actividad, podemos indicar que se -

considera a esta población a la que se incluye entre los 12 hasta los

65 años y mas, que se hallan disponibles para poder alcanzar , a mayor

producción de bienes y servicios. El cuadro.adernis, dá una subdivisi

por sexos, estableciendo según el Censo de 1974 el volmen y la clistri
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bución de la oferta de mano de obra por rama de actividad. De cuyo axLá

lisis se deduce que un porcentaje del 69.38% se encuentra en la rama de

la agricultura, ya que Loja, cómo se desprende desde el inicio de su vi

da, ha sido agrícola por. excelencia, a pesar de los fenómenos de clima

que la han afectado, la actividad agrícola es la más importante en. rela

cidn con las otras ramas, al igual que los servicios y el comercio tam

bién tienen porcentajes elevados en la escala de ocupación.

Se puede mencionar que la mano de obra así distribuida, nos per

mite sugerir un mejoramiento en el nivel educacional, aspecto concomi-

tante con el desarrollo de la Provincia, por cuanto para poder obtener

una mayor ocupación en otras ramas de actividad, será necesaria la pro

visión de mano de obra calificada, especialmente en la industria, que -

es una rama aun no explotada totalmente en nuestra Provincia*

El nivel ocupacional es superior en el sexo masculino, ya que el

numero y porcentaje de personas económicamente activas se encuentran re

presentadas por los hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas

a un segundo plano, sintiéndose eso sí, que la mujer va incursionando -'

en muchos campos y actividades que anteriormente le eran vedado/('aun

que en algunos casos, se desconfía de la capacidad de la mujer, sin re

conocer los salarios justos, a pesar de que su actividad puede gel1 desa

rrollada con mayor eficasia. Ñi este caso será necesario, que se fornen

te él nivel de capacitación tanto para el hombre como para la mujer, el

establecimiento de profesiones técnicas intermedias, lo que permitirá -

que la parte que se encuentra desocupada, pase a formar parte de la - -

fuerza laboral que logre incrementos en el proceso productivo de la Pro
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vincia.

396 ESTRUCTURA DE LA POBLACION.

Al hablar de la estructura de la población de acuerdo al estado

civil, se constituye con el 46947% de casados, 44.70% de solteros,

04 24% de divorciados y el 8.59% de personas unidas, viudas y separadas

y de estado civil no declarado; pudiendo señalar al sector rural como

el que representa el mayor porcentaje de estos totales, excepto en el

estado civil que corresponde a los divorciados en que el porcentaje es

mínimo, lo que se puede indicar que se debe a las costumbres sociales

y religiosas arraigadas que existen, fenómeno que afecta también al

sector urbano, lo que es ventajoso por cuanto se ha logrado mantener u

na sociedad hegemónica. Es el cantón Loja, el que ocupa la cúspide de

la pirámide , social en la estructura de la población por el estado civil

de éus habitan'tes, ya que tanto en el sector urbano como rural, se en

cuentran ubicados los mayores porcentajes.

Igual sucede al establecer jerarquías de los centros poblados,

Loja ocupa el primer lugar, presentando las más altas tasas de crecimi

ente poblacional según los Censos de 1950 9 1962 y 1974, por cuanto en

los períodos establecidos de: 1950 - 1962 la tasa es de 5.9%; 1962-1974

la tasa del 594%, notándose un decre-mento en el período 62 - 74, por

la aparición de la sequía, que hizo que los habitantes emigraran al O

riente ya la Costa especialmente. Le siguen Ctamayo, Macará, Caria-

manga, Catacocha y El Cisnes

En el caso de &inaluza, en el período 50 - 62, la tasa de creo¡-
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miento es de-14 9 1%, transformándose en 498% en. el período 62 - 749 in

fluyéndose al globalizar la tasa de crecimiento , del 50 - 74 al ser de

-5.4%. Vilcabamba, a pesar de haberse convertido en lugar turístico al

presentar la tasa-de crecimiento en el período 1950 1974 nos la presen

ta con el - 1.8% la misma que puede deberse a que la poblaci6n nativa

ha salido hacia otros lugares, mientras que el turismo no convierte a

la poblacidn que viaja en permanente, sino ocasional.

'Se nota entonces que la poblaci6n comunmente crece, pero en de

terminadas circunstancias, sea por la emigraoi6n de los pobladoreq por

falta de infraestructura, por obras sociales en general, lo cual deter

mina que la poblacidn busque otros lugares en los que simplemente se -

hace notorio el bajo nivel de vida que van a llevar, hasta lograr supe

raz' los problemas de una colonizaci6n, que sin direcci6n ni planifica-

ci6n se presenta causa de esta poblaoidn emigrante.

ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGUN TIPO DE

'EDAD. Y SEXO

( EN MILES DE HABITANTES )
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3.7 MIGRACION.

Es de suma importancia para nuestra Provincia el estudio del pro

ceso migratorio, que es un fen6meno real de los últimos anos, pudiéndo

se indicar que responde a causas como los bajos jornales y sueldos en -

el medio rural, la ausencia del desarrollo agroindustriál que absorve -

el excedente, de mano de obra rural agrícola,. injusta estructura de la -

tenencia de la tierra, falta de obras de infraestructura básica, atrac-

tivos que ofrecen las capitales de Provincia.

Proceso que se ha agravado aún más por la presencia de fenómenos

naturales como son: La sequía, inundaciones y últimamente la invasión

de la nación peruana hacia nuestra Fronteras, factores que determinan -

el éxodo de la poblaciÓn rural, lo que trae como consecuencia un crecí

miento en alto grado de la población urbana y en consecuencia de sus

problemas socio-económicos; de esta forma al emigrar la población ru

ral en la provincia, este sector va quedando sin población representati

va, población que' busca mejores condiciones de vida que le permitan con

seguir un empleo mejor remunerado y la obtención de mejor educación en

otros lugares del País, especialmente las Provincias de Pichincha y las

de la región Oriental.

La mayoría de emigrantes se ubican en el grupo de edad comprendi

do entre los' 15 y 29 aríos, especialmente de la zona rural en la que emi

gran 79299 personas de un total de 23.608, datos que se citan en el si

guiente Cuadro:

11

•
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GRUPOS DE	 EDAD

	

014	 1529	 3049	 5070

U.	 R..	 U.	 R.	 U.	 R.	 U.	 R. TOTAL

LOJA	 39731 59318 59899 7.299 5.313 6.691 4.096 49300

Totales	 99049	 139198	 12.004	 80396 429647

En cambio, al hablar de los Imigrant e a, el cuadro que a continua

ción se indica demuestra que los porcentajes más significativos repre-

sentan a la Provincia de El Oro con el 28.33 %, Azuay con el 18.6 %, Pi

chincha con el 12.88 % y Zamora Chinchipe con el 9924 %, imigración que

tiene origen en la búsqueda constante de la superación personal y por -

ente económica, pues al tratarse de obtener educación, se busca también

fuentes de trabajo, por cuanto se puede aseverar, que de la Provincia -

de El Oro, las personas imigran con el fin de educarse, mientras los -

que vienen del Azuay por su espíritu empresarial y aventurero, llegan a

nuestra tierra y ponen en funcionamiento negocios y empresas que a1can

zan prosperidad posteriormente. Ñ cambio el menor porcentaje de ¡mi-

gración, ess çi que corresponde a Galápagos con el 0.o6 % que se justif

ca por cuanto ea un lugar en donde la movilización especialmente, no es

tan factible y nuestra Provincia está muy alejada.
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1M1GRANTES POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PROVINCIAS

RESIDICIA ANTERIOR

PROVINCIAS RE	 .
SIDiCIA ANTE	 GT?tYPOS	 2)E L7L)RD .	 TOTAL

	RIOR	 p-g	 50-70

Esmeraldas	 42	 20	 22	 2	 86	 0968
Manabí	 48	 52	 46	 12	 158	 1h24
Los Ríos	 44	 41	 30	 5	 120	 0.94
Guayas	 288	 580	 276	 85	 19299	 9.65
El Oro	 .	 1.115	 19276	 804	 414	 3.609	 28.33
Napo	 36.	 20	 14	 14	 84	 .	 0.66
Pastaza .	 26	 15	 14	 3	 58	 0046
Morona Santiago	 417	 27	 15	 5	 . 464	 3064
Zamora Chinchipe 	 510	 358	 232	 77	 1.177	 9924
Galápagos	 .	 4	 2	 0	 2	 8	 0.08
Exterior	 98	 186	 218	 209	 711	 5.58
Ignorado	 29	 19	 20	 . 13	 81	 0.64
Carchi	 .	 35	 28	 40	 20	 123	 0.97
Imbabura	 24	 58	 .29	 28	 139	 1009
Pichincha	 538	 557	 394	 153	 1.642	 12988
Cotopaxi	 11	 23	 14	 15	 63	 0.49
Tungurahua	 33	 61	 36	 21	 151	 1.19
Bolívar	 .	 13	 33	 20	 8	 79	 0.62
Chimborazo	 .	 36	 - 61	 62	 25	 184	 144
Caíar	 35	 87.	 39	 34	 195	 1053
Azuay	 .	 362	 816	 686	 515	 2.379	 18967

TOTALES:	 39749	 4.320	 3.011	 19660	 12.740	 100900

FUENTE: Indicadores Estadísticos de la Región S-ur PREDESUR.

ELABORADO* Autores.

En forma global se observa que la mayor cantidad de emigrados,

corresponde al grupo de 15 - 29 aflos, que se puede también considerar

como mano de obra, que compensa la que emigra de nuestra Provincia, en

esta edad el hombre tiende a realizarse por la educación o el trabajo,

pero constituye una menor proporción de la población que emigra en cain

bio de nuestra tierra.
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Pues, al establecer la tasa migratoria - balance, es de ¿ 18

ya que la emigración representa el 34 % y la iniigracidn el 16 % de la

población.
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CUADRO Nro. 1—A.
	 :•

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR LOCALIDADES

CNTON	
URBANA	 R U R A L	 T O T A L	 TOTAL

	

HOMBRES	 MUJERES	 HOMBRES	 MUJERES	 URBANA	 RURAL	 POBLACION

Loja'	 229239	 259458	 32.176	 32.2:07	 47.697	 649283	 1119980

Calvas	 39289	 3.399	 12.770	 12477	 6.682	 24.847	 319529

Celica	 1.621	 1.460	 12.495	 129194	 39081	 24.689	 279770

spmndo1a	 609	 678	 7.665	 79568	 19287	 159233	 16.520

Gonzanamí	 735	 796	 140033	 139437	 1.531	 279470	 299001

Macará	 49043	 49020	 99887	 99332	 89063	 19.219	 279282

Paltas	 19740	 29080	 23.737	 229744	 39820	 46.481	 509301

'uyango	 915	 917	 119230	 109465	 1.832	 219695	 2.527

3aragux,o	 821	 918	 109816	 11.874	 19739	 229690	 249429

Sozoranga- - -.	 - - -	 - - -	 - -	 - - -	 - - -	 - - - -

Zapotillo

Catamayo	 -	 -	 - - -	 - -. -	 - -	 -

* No hay datos informativos por ..tratarse de Cantones Nuevos.

FUTE:Censoa Nacionales de Población yVivienda. í4-
ELABORADO: Autores.

-4
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CUADRO N° l — B

ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGUN TIPO DE EDAD Y SEXO

1974

GRUPOS DE EDAD	 ¡	 TOTAL	 HOMBRES	 MUJERES

TOTAL	 342.339	 1709821	 1719518
Menores de 1 •ao a 9 anos	 111.736	 569676	 559060

De 10 afios a 24 año 	 109.983	 549705	 559278

De 25 anos a 39 alío 	 559339	 269942	 28.397
De 40 aflos a 54 anos 	 36.117	 189184	 18.263

De 55 aos a 69 años	 199450	 99948	 9.502
De 70 años en adelante 	 9.384	 49366	 5.018

FtJPE: Censos Nacionales de Póblacidn y Vivienda 19749

ELABORADO: Autores.

yo



CUADRO N° 1.-C.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SEGUN GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICAMENTE ACTIVA

GRUPOS PRINCI

	

PALES DE OCU TOTAL	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 1	 J	 K
PACION

TOTAL	 94.574	 65.622	 70	 59072	 217	 29592	 49330	 19279	 337	 12.034	 19779	 19242

2	 39502	 .• 17	 2	 24	 8	 35	 8	 7	 135	 39185	 81	 0

3	 265	 45	 00	 38	 8	 46	 49	 16	 7	 54	 2	 0
4	 1.753	 4	 00	 17	 34	 20	 45	 362	 160	 19078	 33	 0
5	 4.042	 43	 00	 37	 00	 3	 3.869	 1	 12	 72	 2	 0
6	 659853	 659387	 2	 320	 1	 7,	 17	 0	 1	 111	 4	 0
7	 19054	 5	 00	 27	 5.	 42	 15	 830	 2	 104	 24	 0
8	 59689	 18	 00 . 3.058	 55	 1.264	 32	 27	 9	 1.221	 5	 0
9	 1.632	 71	 38	 19439	 1	 13	 31	 00	 0	 35	 4	 0

10	 1.897	 13	 22	 93	 94	 19440	 31	 28	 0	 476.	 0	 0
11..	 49230	 11	 '00	 13	 10,	 14.	 231	 5	 8	 3.907	 25	 0
12	 3.415	 8	 00	 ' 00	 1	 8	 2	 3	 3	 1.785	 19599	 0
13	 19242	 00	 00	 00	 00	 0	 00	 00	 0	 0,	 0	 19242°

LEYENDA:

A Agricultura, silvicultura, Caza y Pesca.
B = Explotación de Minas y Canteras.
C = Industrias y Manufacturas.
D = Electricidad, gas y agua.
E = Construcción,

2 = Profesionales, Técnicos y profesiones afines.
3 Gerentes, Administradores y Directivos.
4 = Empleados de Oficina y ocupaciones afines.

5 Comerciantes, vendedores y ocupaciones afines.
6 = Agricultores, 'Ganaderos, pescadores y afines.

. •. . 1. . .



7 - Conductor-es de medios de transporte y afines.
8 = Artesanos y Operarios en Hilandería, calzado, cona

truoci6n.
9 = Otros Artesanos y Operarios.

10 = Obreros y Jornaleros.
11 - Trabajadores en servicios personales y ocupaciones

afines.
12 = Ocupaciones no identificadas, no declaradas y o-

tras.
13 = Trabajadores nuevos.

. . .2...

P Comercio.
G = Transportes, almacenamientos, comunica

cionés.
H Establecimientos Financieros y Comer-

ciales.
1 = Servicios.
J =No especificados.

K = Trabajador nuevo.

FUENTE: 4'Censo s Nacionales de poblaci6n Vivienda 1974.
ELABORADO: Autores.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD

SEXO Y GRUPO	 Agrio.	 Explot. md.. Ma Elect. Cona- 	
Co e	

Pransp. Estab,	 Activid. Trabe
DE	 TOTAL Silvio. Minas y nufactu gas	 truo-	

m	
Alrnacen, Finan. erv	 no ¡den jador

- EDAD 	 Caza P. Canter.	 rera	 agua ci6n	
cio

. 	 Cormm	
cios

ic. Seguro	 - tificada nuevo

TOTAL	 949574	 65.622	 70	 59072	 217	 .29592	 49330	 1.279	 337	 1.034 1 .779	 19242

12-24	 309730	 209635	 23	 1.652	 45	 717	 869	 298	 58	 59039	 569	 820
5-39	 299462	 19.503	 24	 1.749	 108	 939	 1.539	 535	 127	 3.282	 472	 230
0-54	 199827	 149040	 18	 1.002	 45	 630	 1.315	 251 . 81	 29028	 301	 106
5-65 y más	 149555	 11.438	 5	 669	 19	 306	 672	 46	 42	 936	 330	 86

HOMBRES	 839269	 62.817	 68	 39575	 208	 2.567	 29895	 19183	 297	 79194 1 .427	 1.038

12-24	 25.841	 199505	 21	 19074	 40	 706	 538	 274	 42	 29759	 430	 652
?5-39	 26.2Ó0	 18.879	 24	 1.210	 105	 932	 10003	 635	 135	 2.601	 472	 204
10-54	 179865	 139482	 18	 759	 44	 624	 885	 233	 79	 19389	 251	 99
5-65 y más	 13.363	 10.951	 5	 532	 19	 305	 469	 41	 41	 645	 274	 81

MUJERES	 11.305	 29805	 2	 1.479	 9	 25	 19435	 96	 40	 49840	 352	 204

12-24	 49889	 19130	 2	 578	 5	 11	 331	 24	 16	 29480	 144	 168
25-39	 3.262	 624	 0	 539	 3	 7	 471	 43	 21	 19420	 102	 26
0-54	 1.962	 558	 0	 243	 1	 6 •.	 430	 25	 . 2	 649	 50	 5

55-65 y más	 1.192	 493	 0	 137	 0	 1	 193	 5	 1	 291	 61	 5

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda.

ELABORADOS Autores.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGUN ESTADO CIVIL

'SOLTEROS	 CASADOS	 DIVORCIADOS	 O T it O 5

	Mujeres	 HombresMuJ eres	 Hombres	 Mujeres Hombres	 Mujeres	 Hombres
U.	 R.	 U.	 R.	 U.	 R.	 U.	 R.	 U.	 R.. U. R.	 U. '	 R.	 U.	 R.

Loja	 99128 74704 79719 89588 69372	 109194 5.868 99974 146 44 68 31	 1 9744 2.105 723 19208
Calvas	 1.241 2 .750 1 9323 39540	 838	 3.743	 729 39681	 6 2 4 4	 186	 655	 74	 363
elioa	 470 29953	 619 3945 1	362 39 356	345 39247	 5 9 0 10	 81	 955	 69	 644

Espfndola 220 19782	 188 2.078	 182	 29299	 166 2.264	 0 2 1	 2	 32	 366	 21	 218

	

onzanamá 268 3.156	 199 3.824	 193	 4.031	 196 3.984	 3 5 0 4	 43	 711	 26	 461
(acará	 19114 29258	 1.267 29857	 19027	 2.701	 994 29677	 17 5 6 8	 297	 539' 198	 357
'altas	 708 56659	 562 6.755	 507	 69872	 459 6.887	 5 9 6 14	 143 1.484	 45	 886
'uyango	 279 2.347	 278 3.237	 215	 2.852	 218 29872	 1 9 2 9	 81	 757	 40	 561
Saraguro	 298 29962	 214 2 9573	 275,,. 39816	 263 39545	 5 13 5 12	 617	 19002	 21	 446

U - Urbano.

R- Rural.

* Tomando en cuenta la poblaoin de 12 aflos y más.

FUTE: Resumen de Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda 1974

ELABORADO: Autores.

4b



JERARQUIZACION DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA PROVINC IA DE LOJ4L

TASAS DE CRECIMIENTO - CENSOS DE 1950 1962 - 1974

Nro. con	 Nro.	
P O B L A C 1 0 N C E N S O 5	 TASAS DE CRECIMIENTO

relac36n	 Orden
País	 1974
	

POBLADOS 1950	 1962	 1974	 50-62	 62-74	 50-74

12	 1	 Loja	 139399	 26.785	 47.268	 5.9	 498	 504
39	 2	 Macará	 39330	 59027	 8.060	 305	 490	 3.8
47	 3	 Cariamanga	 39369	 59381	 6.723	 396	 493	 399
52	 4	 Catarnayo	 2.332	 4.097	 69360	 4.8	 307	 4.3
81	 5	 Catacocha	 2.755	 3.796	 39744	 297	 - 091	 100
91	 6	 Celica	 19553	 39467	 39091	 009	 - 009	 2.9

145	 7	 Alanior	 1.279	 19370	 19838	 0.6	 245	 1.5
156	 8	 Saraguro	 1.456	 19562	 1.733	 0.6	 009	 0.7
182	 9	 Gonzanamá	 1.231	 1.363	 19532	 0.8	 0.9	 049
204	 10	 Arnaluza	 49550	 731	 1.287	 - 14.1	 4.8	 - 591
206	 11	 Sozoranga	 834	 10054	 19280	 169	 1.6	 148
223	 12	 Vilcabamba	 19677	 887	 19094	 - 5.2	 1.8	 - 1.8
232	 13	 El Cisne	 827	 19250	 10058	 . 365	 - 1.4	 100

FUENTE: Censos de Población y Vivienda de 1 950 - 1962 - 1974

ELABORADO: Autores.



4. CARACTERISTICAS SOCIALES

491 ESTRUCTURA SOCIAL.

Eía la Provincia de Loja, en cuanto al aspecto social, en sus i-
nicios se deja notar como en todo el País, la presencia de Tribus, en

tre las que se distinguen los Paltas y los. Zarzas, que mantuvieron su

desarrollo social y económico hasta la llegada de los españoles, esto

ocasiona el surgimiento de tres grandes clases socialeaz La alta, me-

diay baja.

La clase alta se formó por los Espaííoles, quienes pasaron a ocu

par los principales puestos de la organización administrativa, militar

y eclesiástica.
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La. clase media, que se constituye de los Mestizos, quienes lo-

gran integrarse a la sociedad de esa época, tomando como vía de acceso

la Religión Católica.

La clase baja, formada por los Indios que se encontraban bajo -

la dominación y explotación de los Espaííoles, convirtiéndose socialmen

te, por este motivo, en , seres que no eran dueños : de su voluntad y que

en ningiln momento fueron parte activa de la vida social y política de

ese entonces*

En la actualidad se puede hablar únicamente de dos clases: me

dÍa y baja, por cuanto la clase alta ha dejado de ser. significativa;

tanto cuantitativa como cualitativamente, convirtiéndose en un estrac-

to social alto, el mismo que se constituye por medianos industriales,

antiguos propietarios de tierras, los cuales pugnan por mantenerse en

este estracto privilegiado que domina el poder político y económico, -

con los que tratan de alcanzar una posición social superior , .a la que e

lbs pertenecen, en base a la acumulación de la riqueza por medio de

diferentes actividades.

Ñi la clase media se incluyen profesionales, técnicos, empleados

públicosy privados, maestros, militares, pequeños comerciantes, reli

giosos, choferes propietarios de vehículos. • Esta clase viene a const

tuir el mayor porcentajes 78% de la población de Loja; sus ingresos os

cuan entre los 51 8.000,00 y Si 20.000 9 oo mensuales. Regularmente su

residencia se encuentra en el área urbana, lo que les ha permitido pre

pararse intelectualmente.
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Otra clase social que sé puede identificar en la Provincia, es

la clase baja, formada por los asalariados de la industria, comercio,

servicios * construcción y transporte, pequeños artesanos, comerciantes

ambulantes, abaceros, cargadores. Dentro de esta clase se distingue -

el estracto denominado popular, formado por lavanderas, vivanderas,tr

bajadores no calificados de la construcción, agricultura, servicios, -

limpiabotas, vendedores ambulantes.

492 MOVILIDAD SOCIAL.

La movilidad social en el mundo moderno es un fenómeno que si

nifica todo movimiento, de gente en la estructura social, la misma que

en nuestra Provincia está representada en la prmide que se forma por

el estracto social alto, ubicado en la cilspid.e de la misma y que repre

senta un mínimo porcentaje que tiende a descender socialmente, produ-

ciéndose una movilidad de carácter vertical. Este es-tracto, pese a la

continua lucha por mantenerse en esta situación privilegiada, va dismi

nuyendo a consecuencia de ir perdiendo paulatiñamente su linaje, su ca

pacidad económica por el desplazamiento de las clases media y baja que

van tomando conciencia de la explotación de la que han sido víctimas,

por parte de este estracto social.

Casi la totalidad de la población de la Provincia, se encuentra

ubicada en las clases media y baja. En la primera, que constituye el

centro de la pirámide, se nota cierta tendencia de movilidad vertical

ascendente, hacia el estracto social alto, sin conseguir asentarse en

el mismo, presentándose un movimiento horizontal dentro de la misma -

N
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clase.

La clase baja constituye la base de la pirámide social, carente

de poder económico por sus escasos ingresos, tiene mínimas posibilida-

des de ascender socialmente. Casi siempre basándose en su preparación

intelectual, trata. de integrarse a la clase media en su parte inicial.

Dentro de la clase baja se nota, una movilidad social horizontal, aseen

diendo en menor proporción a la clase media.

43 ORGANIZACION RELIGIOSA.

Al hablar del aspecto religioso en la Provincia.. de Loja, igual

que en todos los lugares que fueron conquistados por los españoles, se

caracteriZa por la práctica de la religión Católica, trayendo ésta con

sigo ventajas, como son: El auge - de las ciencias y las artes, que fue

trasmitido de los Religiosos a los pobladores de la ciudad de loja, en

especial, gracias a ellos, como se desprende de los datos históricos,

Loja contó desde sus inicios, con Centros e Instituciones, de Educación

Sin desconocer estos beneficios y teniendo en cuenta que la F

losofía de la Iglesia Católica, considera al hombre como ente igual, -

ésta en la mayoría de los casos por el contrario, se ha identificado -

con los grupos dominantes, aprovechándose de la innegable fe, creencias

y costumbres religiosas de los habitantes; ayuda a que éstos Be somei

a la voluntad de un reducido número de familias, a las que sirven fiel

mente, colaborando a mantener el estatua social, político y económico;

amparados en la enseiianza de los Evangelios, hace que el hombre en*de

terminadas circunstancias, mantenga una actitud de conformismo, lo que
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ha ciado lugar a la formación de una brecha social - económica de la po

blación, afectada por un bajo nivel de vida, salario mínimo y un inhu

mano sistema de tenencia de la tierra.

La actuación de la Iglesia dentro del desarrollo de la ProvincJa

y de los pueblos en general, podría en determinado momento llegar a -

ser vital, ya que con la ensefianza de la Religión 'Católica, tiene mayo

res posibilidades dé acercamiento con el pueblo al que puede concienti

zar y hacerle conocer la verdadera Filosofía Cristiana y llegar así a

ocupar un sitial importante en el proceso histórico del cambio de la

sociedad.

En definitiva, la actuaci6n de la Iglesia en la sociedad lojana

ha sido contradictoria a la reinvindicación de las clases populare ya

que sus vínculos han sido más fuertes con los sectores de la oposición.



59 INDICADORES ECONOMICOS.

5.1 LA EDUCACION EN LA PROVINCIA DE LOJA.

El desarrollo eoon6mico en la actualidad, necesita de una cultu

ra basada en una elevada conciencia ética, en el cultivo de la crítica

acci6n realista y el pensamiento creador del hombre, con el cual se es

tá preparando para el futuro, tendiendo a alcanzar un mejoramiento eco

nómico, moral, cultural .y político dentro del desenvolvimiento social

de la colectividad.

La educación en forma general, constituye un decisivo agente pa

ra la transformación de las sociedades, pues consideramos que dentro -

del contexto general de 108 factores que inciden en el desarrollo eco

El
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nómico de los pueblos, el factor humano constituye la esencia, la célu

la de este proceo; al respecto Marx, manifiesta "El hombre debe for-

marse como ser, para luego formar su conciencia".

La educación es unclerecho universal del hombre y una obligación

de todos los Gobiernos en el mundo, así lo declara la Organización de

las Naciones Unidas en 1948 9 cuyo texto es el siguiente:

"Art. 269 Toda persona tiene el derecho de la educación. La e

ducación debe ser gratuita; al menos en lo concerniente a la instruc-

ción elemental será obligatoria. La Instrucción Técnica y Profesional

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores, será i

gual para todos, en función de los méritos respectivos". (i).

POLITICA EDUCATIVA.— Ectre las principales deficiencias de la educa-

ción en nuestro medio, figura "La falta de defi

nición de la política Ed.ucativa"(2). Al respecto cabe mencionar que

en el Programa de Educación elaborado por JUN.APLA hoy CONADE, determi-

na que, "La Política Educativa, se orientará hacia un sistema ed.ucatj

yo que persiga el conocimiento de la realidad nacional, en su estruotu

ra interna de poder económico y político; además, reflejará el espiri

tu transformador del régimen, para hacer posible la organización de u

na nueva sociedad más justa y humana".

La importancia social de esta política, se ha visto mancillada,

tergiversada en la práctica, puesto que lejos de perseguir el cambio -

(1) - (2). Seminario de Definición de Fines y Objetivos de la Educa-

ción Nacional. Quito - Ecuador.
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social, lineamiento principal de esta política, la educación, especial

mente la Primaria, instrumento del continuismo y salvaguarda de intere

ses ya establecidos, no ha hecho otra cosa que una acción mortalizado lí

 encaminada a la adaptación de la sociedad al sistema.

ETALUACION ESTPLDISTICA DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION

Según los datos estadísticos que a continuación vamos a exponer

CUY
podemos afirmar que el sistema educativo en el transao de los últi-

mos auios, ha experimentado un significativo . progreso cuantitativo, aun

que en realidad, estos datos no pueden determinar, si esta expansión -

cuantitativa, ha sido paralela con el progreso cualitativo, en la tras-

misión de conocimientos, de tal forma que todos quienes terminen cual.

quier nivel educativo, sean entes representativos del progreso humano,

social y económico, principal objetivo de la educación.

-	 .	 GRAFICO N° 1

CRECIMIENTO POBLACIONAL ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA DE LOJA, EN 10$ -

TRES NIVELES.

TOTAL CE LA PO-
BLACION ESTLCIANTL
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59191 PRIME NIVEL (Primaria).

CRECIMIENTO DE MATRICULAS Y PROFESORES

CLASIFICACION	
-	

78	 80-81

Alumnos Matriculados	 719903	 789686.	 79.025

rofesores	 19704	 2.288	 26507

Egresados 6 0 Grado	 69613	 80499	 8.917

Deserciones	 5.195	 5.347	 5.002

~TE: Departamento de Estadística de la Direccidn Provincial de Edu

caci6n de Loja.

ELABORADO: Autores*

GRAFICO N° 2

POBLACION ESCOLAR.

52.

73-74	 77-78	 80-81
A	 N 0 S
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CRECIMIENTO DE LA INVERSION FISICA

A
CLASIFICACION	 1	 77-78	 80-81

Locales	 759	 913	 961

Aulas de Servicio 	 10853	 • • ,	 2.373

FUENTE: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de E-

ducaciónde Loja.

ELABORADO: Autores.

En lo que se réfiere a la matrícula neta en el nivel primario,

se observa un notable incremento de 71.903 en 1973 - 1974 a 79.025 en

el año 1980 - 1981, que obedece a una tasa de crecimiento del 1.35%.

Comparando con el crecimiento de la población en edad escolar (6 - 12

años) que tiene una tasa del 1.75%; podemos deducir que se sigue mente

niendo una marginación escolar, es decir, población que estando en e-

dad escolar, no acude a los Centros Escolares.

En cuanto al personal docente, también ha experimentado un as-

censo de 1.704 profesores con Nombramiento que existían en el ano Leo

tivo 73 - 74 a 2.507 en el año lectivo 80 - 81; razón por la cual la -

relación Alumno - Profesor disminuye del 42.19 al 35.52 en el período

analizado. La mala distribución del Profesorado y la población, hace

que se revierta en un serio problema, ya que existen Escuelas con me

nos de veinte alumnos y un Profesor; contrastando a ello, se detectan

Escuelas con cuarenta alumnos o más y así mismo con solamente un prof e

sor.
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En cuanto a la deserción se observa un leve decremento de 54195

deserciones en el perfdd.o lectivo 73 - 74 a 5.002 escolares retirados,

en el aío 80 819 Es conveniente anotar que este problema se presen-

ta con mayor proporción en el medio rural, pues de los 5.195 casos de

deserción en 1973 - 1974; 4.301 casos corresponden al sector rural -

que se debe entre otros aspectos, a la ausencia de fuentes de trabajo

y a las enfermedades, principalmente; adems, a la existencia de Escue

las incompletas en donde tienen como máximo cuatro grados. Estas cau

sas que las hemos considerado básicas, han influenciado para que el nÚ

mero de egresados sea tan reducido, que dicho sea de paso se ha incre-

mentado muy significativamente en • los últimos tres años.

La mayor responsabilidad tiene la educación del Fisco con 898

locales; 2.367 Profesores; seguido de la Particular y en último lugar.
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la Municipal, que tiende a extinguirse, según política establecida por

las Autoridades Educacionales del País.

La conatrucci6n de locales escolares ha tenido un incremento en

202 locales, lo que obviamente, hace que el número de aulas en servicw-T

también se aumente y por consiguiente se tiene la posibilidad de satia

facer mayor demanda de escolares.

59192  SITIJAC ION ACTUAL DE LA EIXJCACION MEDIA.

Tanto en la educacidn primaria, cómo en la secundaria o ed.uca

ci6n media, se observa la existencia de dos regímenes, el Costanero y

el Serraniego, situaci6n que se presenta por la característica climato

ldgioa de la Provincia; tomando en cuenta que tanto las matrículas co

mo los períodos vacacionales de fin de a'ío, coinciden con los períodos

/	 de siembras y de cosechas.

CRECIMIflO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y MAGISTERIL

CLASIFICAC ION	 13-74-80-81

1. Alumnos Matriculados	 129713	 23.216

?. Profesores con Nombra
miento	 1.582	 1.595

3. Planteles el Servicio	 44	 71

FUENTE: Departamento de Estadística de la Direccidn Provincial de Edu
cación de Loja.

ELABORADO: Autores.

Según la tabla estadística que antecede, la poblaci6n estudian-
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iii de este nivel, en el período analizado, casi se ha llegado a dupli

caz', obedece a una tasa . de crecimiento del 8.9%; este aumento cuazitita

tivo, contradice a lo cualitativo, toda vez que el número de Profesora

do apenas se ha incrementado en 13 maestros, con una tasa del 0.09%, -

esto determina una relación alumno - profesor con un comportamiento as

cendente de 8.03% en el año inicial a 14.55 en el ao final del perío-

do. Aumentó notable que se observa, ocasionado obviamente por el d6fi

cit de maestros de segunda ense?lanza y que contrasta irónicamente con

la gran desocupación de Egresados y graduados en Ciencias de la Educa-

ción y otras carreras hábiles para el desempeño de estas funciones.

RELACION DEL CRECIMIENTO ESTUDIANTIL - MAGISTERIL

g32
24.000

2I.000
0.

'-18.000

CO 
l5.00O

12000

39.000

6.000

*3cxo

A Ñ os



57.

La inversion en la educación media es bastante reducida, razon

por la cual la deficitaria existencia de locales escolares (Planteles)

es notorio, conociéndose de Colegios que funcionan en dos o más edifi

cios alquilados, que por tal condición carecen de los más Olementales

- servicios.

Al igual que en el nivel primario, la mayor inversion correspon

de al Fisco, seguido por el tipo Fisco—Misional y finalmente el Parti

cular.

Otra característica propia de este nivel, con las contradiccio

nes que se presentan, así, pese a la característica de ser Provincia a

grícola, una gran parte de los establecimientos 28% corresponden a la

Especialidad de Humanidades Modernas, seguido de las carreras técnicas

como Contabilidad, Secretariado, Artesanías, etc.; un tercer lugar ocu

pan los Establecimientos de Ciclo Básico, Y. en último lugar estén los

Colegios Agrícolas, sumado a ésto, quienes concluyen en la especializa

ción agrícola, dada la estructura de tehencia de la tierra, dificilme

te, encuentran ocupación.

5.193 LA EDUCACION SUPERIOR.

La presencia dedos Universidades en nuestra ciudad., la Univer

sidad Nacional y la Universidad Técnica Particular, ésta creada en el

ano 1971 bajo la iniciativa y administración de la Comunidad Marista,

ha determinado que la población estudiantil de este nivel, tenga un

crecimiento acelerado en la última década. Ea el cuadro que se expone
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a oontinuaci6n, podemos obervar que de 19171 matrículas correspondien-

tes a 1971 se ha incrementado secuencialmente, hasta llegar a registrar

un total de matrículas en el presente año (1981) de 99651, de las cua-

les la Universidad Técnica, en *rninos absolutos abarca las dos terce

ras partes.

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

EN LAS DOS UNIVERSIDADES

0 S	
U, NL.	 U.TP.L.	 TOTRL

197 1	958	 213	 1.171

1972	 10604	 248	 1.852

1973	 1.863	 258	 2.121

1974	 2.061	 748	 29809

1975	 29518	 19213	 39731

1976	 29962	 24956	 50918

1977	 - - -	 3.120	 3.120

1978	 - -	 4.105	 4.105

1979	 - -	 5.629	 5.629

1980 - 81	 3.347	 69304	 9.651

FUJTE: Estadísticas de la Secretaría de la Universidad Técnica Parti

cular de Lo ja y Estadísticas Universitarias de la Universi--

dad Nacional de Loja. DISE, Marzo 1978 - Loja.

ELABORADO: Autores.
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NOTA: En los aloa 1977, 1978 y 1979 no .hay Estadísticas para la Uni

versidad. Nacional de Loja

Debido al aparec.Uiehto 'dé carreras técnicas, las tradicionales

han ido perdiendo importancia dentro del crecimiento poblacional estu-

diantil, característica que se ha presentado, en todo el país.

En la última década se han incrementado las siguientes carreras

técnicas: Ciencias Forestales, con las especializaciones de Ingeniería

Forestal e Ingeniería .Agrícola, Administracidn, Medicina en la Univer-

59.
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sidad. Nacional, Por otra parte en la Universidad Técnica, que se ¡ni

cía con las Facultades de 'Ingeniería Civil, Economía e Industrias Agro

pecuarias, a las que se agregan las Escuelas de Contabilidad, Secreta

nado Ejecutivo, Computaci6n, Idiomas, Arquitectura y la Modalidad. A

bierta o estudio a distancia, muy en moda en América Latina en la cual

tienen acceso a la oapacitacidn universitaria, todos para quienes esta

ba negada, por su trabajo, ubioacidn geográfica de sus residencias,

etc. Ec forma más objetiva, presentamos estos, datos distribuidos en

el siguiente Cuadro.

CUADRO DE DISTRIBUCION ESTUDIANTIL POR ESPECIALIZACION

EN 1981 U.P.P.L.

Ingeniería Civil'
	

706

EconomLa	 .
	 266

Secretariado Ejecutivo	 218

Contabilidad y Auditoría	 340

Industrias Agropecuarias
	

174

Bellas Artes
	

72

Inglés	 558

Computación	 106

Pre-universitario	 152

Modalidad Abierta
	

3.712

TOTAL:
	 6.304

FUENTE: Archivo de la Universidad Técnica Particular de Loja.

ELABORAD04 Autores.

El nivel superior por su calidad de tal, es el más sensible a -

los cambios políticos, económicos y sociales; de ahí que este nivel -
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sea significativamente, influyente en el proceso bbcltsarrollo de la pro

vincia, ya que con ello se está capacitando al factor humano; sin em-

bargo hay quienes manifiestan que el crecimiento acelerado de la pobla

ción estudiantil Universitaria, hasta cierto punto, aumenta la comple-

jidad de ciertos problemas existentes, ya sea en el seno mismo de la U

niversidad, como el financiamiento, improvisación de aulas y ..Catedrátj

cos, ausencia de especialización de los mismos; como también fuera de

ella, como es el caso del crecimiento acálerado del sector urbano y re

percuciones económicas y sociales que trae consigo.

La mediocridad profesional entre otros, son problemas que 'se de

rivan dé la masificación universitaria. Respecto a este punto de vis

ta, nosotros objetamos y más bien creemos y estamos convencidos, que u

na p].anificaoidn efectiva, sumada a las atenciones y preferencias por

parte del Gobierno a la Educación, y una correcta moralización adininis

trativa, estaría solucionando este problema.

592 LA VIVIENDA*

59291 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Como una consecuencia propia del sistema del cual dependemos, -

en donde la existencia de un ejército de reserva, que por otra parte -

es necesario para el desarrollo 'del sistema mismo, agrava aún más el

ya conocido problema habitacional, que si bien es un problema general

de todos los paises y sistemas, en el Ecuador y particularmente en la

Provincia de Loja, área 'del presente estudio, es alki más alarmante, ya
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que por las causas conocidas y expuestas anteriormente, la ciudad ha -

crecido precipitadamente por los inmigrantes del sector rural, quienes

esperan encontrar aquí algún medio de subsistencia. Esto ha ocasiona-

do el incremento desmedido en el precio de la vivienda, consecuencia -

de la sobredemanda de la misma, es así que en la ciudad ea muy fácil -

encontrar arrendatarios para la más miserable vivienda, carente de los

más elementales servicios, que ha hecho que la clase marginada descien

da a un plano inhumano; frente a esto las Autoridades Centrales y loca

les nada o casi nada han hecho, al contrario las personas de bajos in

gresos, que dicho sea de paso constituyen el mayor porcentaje de la po

blación lojana, que observa cada día una disminución de sus ingresos -

por concepto de vivienda, debido a la explotación del propietario o in

versionista en esta rama.

Por otra parte, las Instituciones encargadas de ofrecer vivien-

da, no han optado por medidas prácticas, ni políticas idóneas para so

luciona.r el problema. Los programas de vivienda nada tienen que ver

con la realidad, el número, costo, financiamieto y tipo de vivienda,

ya que no satisfacen las aspiraciones de las familias demandantes . de

una vivienda normal, que cuente con todas las comodidades humanas, in

cluyendo especialmente la forma de lograr que la vivienda llegue a los

sectores marginados.

El análisis que se realiza, se refiere exclusivamente al próble

ma en la ciudad de Loja, ya que en el sector rural no lo constituye la

falta de vivienda, puesto que cada familia y por el sistema de mingas

en la mayoría, Be encargan de proveerse de este inevitable servicio, o
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ocupando materiales de construcción propios de cada zona. Hacindose

más notoria la falta de infraestructura, de la cual se deriva la caren

cia de los más elementales servicios.

En forma global, enfocaremos este tema tomando en consideración

la evolución desde 1962 , la manera cómo se ha incrementado las vivien

das, ante el aumento de la población.

CUADRO Nro. 1

CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y VIVIENDA

-.	 TOTAL PROVINCIA
VIVIENDA	 POBLACION

1962	 569239	 285.448

1974	 799799	 3439153

FUENTE: Censos de Población y Vivienda.

ELABORADO: Autores.

En el cuadro que antecede, se puede apreciar que en 1962 el to

tal de viviendas existentes en la Provincia, era 56.239 y en 1974 hay

79.7999 lo que demuestra que en ningtn período como este caso de doce

affos, se ha experimentado un crecimiento de 239560 viviendas, Si corn

paramos con el incremento de la población en el mismo período de tiem

po, tenemos que asta se ha incrementado en 57.705 habitantes.

Si esta informaci6n es expresada en términos de números indices

tendríamos que el indice de crecimiento de vivienda en los aíos señala
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dos es de 41.9% frente al 20% del índice de crecimiento de la poblacii5n1

Nmero Indice =	 X-t	 x 100	 79.799	 x 100

X0	 56.239

= 141.9

Resultado que significa que el número de vivienda en ()es de

141.9 %, si consideramos a 1962 como año base, equivale al 100 %, por

lo que se establece una diferencia de 41.9 % que es igual al incremen-

to de la vivienda. De igual manera procedemos con la informaci6n de -

la poblaci6n.

De lo citado se desprende que, en este período de tiempo aparen

teniente, no existe déficit habitacional, lo que se debe a factores co

mo es el Caso de Tenencia de-la Vivienda, título con el que se identi-

fica la información cuantitativa proporcionada por los Censos de 1974,

en donde se habla de la Provincia de Laja;, es decir, se incluye el.

rea rural y la urbana; respecto a la primera habíamos aclarado ya, que

en ella prácticamente no existe problema en relacidn a la vivienda, si

no más bien el problema radicaría en la falta de infraestructura entre

otras cosas.

Por otra parte, la inforinaoidn que se toma como base para el

presente análisis no es actualizada, lo que ha hecho que se difiera -

con la realidad. Con respecto a este punto hemos realizado entrevis-

tas directas con ciudadanos que viven en distintos sectores del casco

viejo de la ciudad, de las que mencionaremos la siguiente: (El seíor

N. N. domiciliado en la calle Imbabura entre Sucre y Bolívar, al ser -
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interrogado sobre el precio que paga por concepto de arriendo de su ha

bitaci6n, manifiesta: "Actualmente, pago mil quinientos sucres por un

cuarto y una recámara sin luz ni agua, aquí vivimos como ocho personas

por esta misma vivienda pagaba en 1968 doscientos cuarenta sucres, des

de entonces se ha, hecho nada por parte del dueño de la casa, ninguna -

mejora".)

Entre otros, este ejemplo nos da la pauta para poder darnos cuen

ta de la desmedida explótación y el acelerado crecimiento de los . pre

ojos de la vivienda, lo cual recae en perjuicio de la clase desposeida,

siendo asta, una causa prepónderante en el marginamiento de la misma.

592.2 MODELO DE MERCADO DE LA VIVIENDA.

Oferta de Vivienda.—

Iniciaremos dando en primer lugar una concepción general de la

vivienda, a. la cual la identificamos como un bien heterogéneo que

tisface una necesidad, cuyos elementos diferenciad.ores con el confort,

superficie, calidad y localización, los mismos que hasta cierto punto

llegan a determinar el precio de la vivienda.

La oferta de vivienda está determinada por* la clase de inver-

sionista en vivienda, pudiendo ser de carácter público, privado o mix

to.

En nuestro medio no existen personas naturales o jurídicas que

se dediquen a la inversión en vivienda, como lo hay en otros sectores

económicos; es decir, no se ha considerado a la vivienda como un seo
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tor generador de riqueza, como a la industria, el comercio, la agricul

tura, etc.

Es característica de nuestra ciudad la construcción individual,

en donde el financiamiento se lo efectúa con recursos propios o por el

mecanismo de préstamos hipotecarios. Generalmente en el sector populw

y medio se deja notar que en la mayoría de los casoa destinan parte -

de la construcóión al alquiler o arrendamiento, cuyos ingresos por es

te concepto van a solventar las amortizaciones impuestas por las fuen-

tes de financiamiento que son: el IESS, BEIT, la Junta Nacional de la -

Vivienda y las Cooperativas de Vivienda, en menor proporción.

CUADRO Nro. 2

COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LOJA

1980

AÑO FtJN N° DE	 CAP ITALI-
N O M B R E	 DAC ION SOCIOS	 ZAC ION	

ESTADO

Virgen del Pedestal	 1961	 13	 Liquidado

18 de Noviembre	 1959	 40	 180.170	 Liquidado

Ciudad de Loja	 1969	 281	 2569603	 Liquidado

Santa Teresita	 1973	 30	 1509000	 Lotizado

Madre Laura	 1975	 23	 909130	 Proyecto

La Inmaculada	 1975	 166	 1'0799632	 Lotizado

Frente Unido Trabe M.	 1975	 12	 248.686	 Liquidado

Clodoveo Jaramillo A.	 1975	 600	 645.654	 I.otizado

Taguarzongo	 1976	 64	 52.000	 Lotizado

La Zarza	 1976	 86	 1'075.542	 Proyecto

Ciudadela del Maestro	 1977	 24	 B.E.V.	 Liquidado

Sindicato Choferes Loja 1976	 Liquidado

FUENTE: Inspectoría Cooperativas de Loja y Zamora Chinchipe.

ELABORADO: Autores.
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En base .a los datos obtenidos, podemos llegar a afirmar que las

Cooperativas de Vivienda en nuestra ciudad, se forman a partir del ao

1960 a excepcidn de la Cooperativa 18 de Noviembre que se forma en 1959

anotando que fue creada a iniciativa del doctor Josó Castillo L, quien

motivó su creación basado en intereses de carácter político, dando bue

nos resultados y observamos que una de las Cooperativas que ha culmina

do su Plan de Trabajo. Luego, con la Cooperativa de Ia Maestros, tam

bién culminó su proceso, con la diferencia de que se satisfizo las as

piraciones de los Socios Fundadores,. quienes a última instancia y lue-

go de todos los esfuerzos posibles se vieron avocados a retirarse, en

vista de la elevada cuota de entrada impuesta por el BEV.

El 100% de los socios de las. diferentes Cooperativas, perteneci

a la clase popular, cuyos ingresos están por debajo de S/ 5.500,00; y,

el 50.63 % tienen ingresos inferiores a los SI 2.800,00. Esto demuesfra

la inquietud que este sector popular tiene por adquirir su vivienda, -

pues ellos son justamente los más explotados, que determinan más del -

50 % de sus ingresos a solventar la vivienda. En resumen, las Coopera

tivas de Vivienda no han coadyuvado sino en ínfimo grado a la solución

de tan álgido problema; si bien han obtenido ciertos logros en la mayo

ría de los casos, ha sido gracias a la ayuda de personas e Institucio-

nes, que de una u otra forma han otorgado ciertos beneficios.

Para el presente estudio hemos considerado a la oferta de la vi

vianda, desde el punto de vista netamenteon6mico, en donde el oferen

te o inversionista, al colocar su capital a la construcción de vivien-

das, pretende ante todo, la obtención de una rentabilidad máxima, la
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cual si no es superior, por .lo menos debe ser igual a. la rentabilidad

alcanzada al invertir el mismo capital en otros sectores económicos (o

tros negocios).

59293 DEMANDA DE VIVIENDA*

La demanda esta representada ' por las familias, las mismas que

destinan parte de sus ingresos para pago por concepto de vivienda, lo

cual lógicamente estará determinando por el nivel de renta. Las fami

has persiguen la comodidad, con un mínimo de gasto por este concepto,

este gasto se lo conoce como "Gasto habitual". Cuando el gasto habi

tual es igual al precio de la vivienda con un apreciado grado de como

didad, las familias o demandantes por su lado, se encuentran en equill

br io.

GASTO HABITUAL

COMODIDAD

PRECIO DE EQUILIBRIO PARA
EL DEMANDANTE

Ñi nuestro medio la curva del gasto habitual, está por debajo -

de la curva de comodidad, por consiguiente el precio de equilibrio es

muy elevado*

Ea otras palabras, para obtenerel confort, se necesita desti-

nar un mayor gasto habitual, pues el precio es demasiado alto, por lo

que un buen porcentaje de personas tendría que destinar más. del 100%

de sus ingresos, cosa que es totalmente imposible.
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En el área urbana de nuestra Provincia, tenemoB una relación de

seis personas por vivienda; en la ciudad de Ija esta relación es toda

vía mayor. Principal motivo para que los propietarios eleven sin con

trol, ni medida, el precio del arrendamiento, sumergiendo indirectamen

te a una gran masa, en una clase marginada económica y. socialmente.

Para nuestro análisis, vamos a considerar a la familia como un

grupo de seis personas que desean satisfacer conjuntamente la necesidad

de habitación. Para los diferentes cálculos y estimaciones, nos esta

remos refiriendo a la familia de bajos ingresos y por consiguiente la

calidad de vivienda es la de bajo costo o tipo económico.

5924 RENTABILIDAD DE LA INVERSION EN VIVIENDA.

Para que una persona realice una inversion en un inmueble con -

espíritu de lucro, lo primero que a de tomar en cuenta, es que la pers

pectiva del mismo sea equivalente a la utilidad esperada, al invertir

en igualdad de condiciones en otro sector económico.

Conforme a la situación actual, la inversión en vivienda tiene

la gran ventaja, cual es la de no correr ningún riesgo, cosa que no o

curre con los demás sectores como en la agricultura que se corre el -

riesgo de perder la producción y por ende el capital, por el apareci-

miento de factores internos o externos que en ciertos casos son imposi

bies de predecirlos o de solucionarlos, como la Reforma Agraria, fenÓ

menos telricos, falta de riego, etc.

Con la finalidad de llegar a establecer el equilibrio entre las

fuerzas de la oferta y demanda, en función de las diferentes variables
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que 'condicionan el mismo, hemos definido a la rentabilidad de la. nver

sión mobiliaria como "El tipo de descuento que permite igualar los in

g.resos con loa gastos" 1 (r) = G (r).

Tomando (n) como el tiempo de explotación de una vivienda y los

gastos de ingresos contabilizados por agios, la rentabilidad estará da

da por.:

Ingresos en el año t.

G  = Gastos en el año t.

r = Rentabilidad m 1 = (1 + i)t

Número de años de explotación.

t=1=	
1 t
	 = Gt

(i+r)	 (1+r)

Consideramos tanto a los ingresos como a los gastos como actua-

lizados .

La Simbología utilizada en la ecuación anterior, la vamos a des

cribir en la siguiente forma:

n El número de años de explotación de una vivienda, es igual

al tiempo en que los ingresos superan a los gastos y que además la vi

vienda, está acorde a la técnica y presentación. El tiempo de vida fi

sica de una vivienda tipo económica, está estipulado entre 50 y 100 a

nos, según las apreciaciones de los Profesionales; y, el de explotaci&

según la técnica, está entre los 50 y 60 años.
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1 Los ingresos estarán determinados por el valor total de loa

alquileres, sumando a éste él valor residual del terreno y vivienda. -

El nivel de los alquileres puede variar en el transcurso del tiempo de

bido por ejemplo, a una desvalorización monetaria, un posible desequi-

librio en el mercado de la vivienda; el valor del terreno se incremen-

tará en cambio debido al crecimiento o proyección del urbanismo.

Para el presente trabajo y análisis, suponernos que los ingresos

son estáticos, pues los diferentes fenómenos enumerados que pueden ha

cer variar los mismos, pueden . ser controlados por las subidas o bajas

del alquiler. En todo caso la rentabilidad puede ser alterada nica-

mente en sentido positivo o favorable. Además . están los ingresos den

vados de la venta del terreno al final del período de explotación, que

tienden siempre a subir (valor residual). Este ingreso dependerá de

la intedad de uso del suelo, que no es otra cosa que el número de me

tro a cuadrados .de construcción por metro cuadrado de terreno.

En resumen los ingresos estarán determinados por los alquileres,

el precio de metro cuadrado de terreno en el año (n), la superficie me

dia de construocjdn y la intensidad de ocupación del suelo ( rn / m2 )

que se expresan en la siguiente igualdad:

A = Alquiler anual (total).

= Precio del metro cuadrado del suelo en el ano (n).

S = Superficie media construida para vivienda*
c

e = Intensidad de ocupación del suelo. ( m / M ).

G Los Gastos. Los gastos de una vivienda son prácticamente el precio

de compra más los gastos de mantenimiento, los primeros se los conoce
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como costes totales, los cuales están en función de la superficie útil

y la superficie construida. La primera es igual al área que presta -

servicios (sala, comedor, cocina, dormitorios, baños, más el área de

circulación con pasillos, escaleras, etc.). Las viviendas de tipo eco

nómico están distribuidas de la siguiente manera:

Construcción .	Superficie	 Super, Conste	 S.U.

vivienda	 útil	 Superf. Util

m2 (S	 S / s

50	 38	 1.33	 76

60	 45.	 ..	 1.33	 75.

70	 52.5	 1.33	 75..

FUENTE: "Planificación de Viviendas en 'las Naciones Unidas.

ELABORADO: Autores.

Si tomamos la media aritmética del porcentaje de superficie útil

será el .75 %, que quiere decir, que para viviendas de tipo económico.,

la superficie útil será el 75 % de la superficie construida.

Por otra parte, la relación entre la superficie construida, so

bre superficie útil, nos da como resultado 1.33 que se identifica co"

Indice de' Transformación ( ), que lo utilizamos en la ecuación de e

quilibrio.

5 - oC (.s )
C	 u

592.5 COSTES ¶LYPALES.

El precio de cada metro cuadrádo de construcción está dado por
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el precio de cada metro cuadzado de terreno, más el costo del metro oua

d.rado de urbanización, más el costo de construcción de cada metro, más

los gastos generales y beneficios si querernos enmarcarlo en una f6rinu-

la, lo cual facilitará el cálculo, tendremos:

C = P.S + P.0 + .C.e. + b + g.
o

Simbología:

P.0 / o = Repercuoión del costo de urbanización del metro cuadrado -

por metro ou.adi'ado de superficie construida.

P.S / o	 Repercución del me-tro cuadrado de suelo hablando en fun-

ción del precio por metro cuadrado de superficie construi-

da.

C.E.	 = Coste de construcción por metro cuadrado de superficie -

construida.

b.	 = Beneficio.

g.	 = Gastos generales en metro cuadrado de construcción.

De tal manera que el costo global estará determinado por la su

perficie construida, multiplicado por el coste de cada metro cuadrado

de construcción, o seas

C.G. = x.S.Ue o)

En donde X es igual al índice de convertibilidad de superficie

útil en superficie construida.
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Además de estos gastos se presentan los gastos de mantenimiento

(Impuestos, refacciones, adaptaciones, etc.), que dicho sea de paso -

cuando él monto de éstos sobrepasa a. la rentabilidad, es más beneficio

ea la demolioi6n.

Los gastos de mantenimiento en un año X, es igual ala multipii.

oaci6n entre el coeficiente de gasto en el año X y el valor de cada me

tro construido.

En el concepto de Rentabilidad, hablamos de Ingresos y Egresos

actualizados; para poder igualar con los ingreéos especificados en el

capítulo anterior, es necesario también determinar los gastos totales

actualizados, los cuales en la forma más resumida, tenemos que son i

guales al costo global, más los gastos.de  mantenimiento en un año X.

(ver Anexo N° 1).

5.2.6 EQUILIBRIO DE LA VIVIENDA ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES.

Del análisis realizado podemos determinar que los elementos con

dicionantes del equilibrio de la vivienda son:

Nivel de Renta

Rentabilidad de la Inversión

Precio del Suelo

Costo de Construcci6n

Gastos de Mantenimiento

Valor residual del Suelo

Niveles de Beneficio del Inversor.
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El equilibrio socioeoonótnico se cumple cuando el demandante (fa

milias) destina menor porcentaje de. su renta a gastar en vivienda y él

ta además, con los requisitos de bienestar (confort). Por otra parte,

que el Oferente obtenga una satisfactoria rentabilidad, que si no es -

mayor, por lo menos sea igual a la que se podría alcanzar en otro sec

tor.

Ñi atención a la desigual ditribuci6n de la renta, el equili)rb

socioéoonómióo se cumple entre los sectores de renta elevada, en cam-

bio que los de bajos ingresos denominada clase popular y que constitu-

yen la mayor parte de la población, estarán siempre en desequilibrio.

5.297	 SOLUCIONES AL PROBLEMA.

De acuerdo a la manera como se presenta el problema, hemos lle-

gado a plantear posibles soluciones viables, entre las cuales está el

incremento de la renta de las familias o demandantes lo que implica-

ría que el gasto presupuestario o habitual sea mayor; obviamente que -

esto debe ir acompañado de políticas coadyuvantes, porque de no ser a

sí, esta medida sería negativa, debido a que el crecimiento del precio

de vivienda, es mayor que el crecimiento de la renta, en términos rea-

les.

Desde otro punto de vista, dos aspectos complementarios como las

Políticas y Planes del Gobierno; y, la disminución en el precio de la

vivienda, constituyen también posibles soluciones. El primer aspecto,

es quizá el más importante, ya que como veremos es sobre el cual recae
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toda la responsabilidad. Se refiere a los Planes de Acción; ea decir,

a la planificación y ejecución de grandes proyectos, los que requieren

de porcentajes elevados dé. inversiones que provean un ninero suficien-

te de viviendas, especialmente de tipo popular, con cuotas de entrada

y amortización acordes al nivel de renta de la clase marginal.

La disminución del precio de la vivienda, otro camino para solu

cionar el problema, igualmente estará vinculado principalmente a la ac

ción del Gobierno Central, permitiendo que ante cierto monto de inver-

sión se construyan más viviendas que las planificadas en situaciones -

normales. Al hablar del precio de la vivienda, necesariamente tendre-

mos que tratar de los costes de construcción, de. los beneficios y del

valor del suelo, ante una variación significativa de cada uno o de to

dos en conjunto determinará, ,una variación en el precio.

El costo de construcción representa el mayor porcentaje con res

pecto a los demás, por consiguiente una disminución en el mismo, tras-

cenderá en una baja en el precio de la vivienda. Para lograr una dia-

rninución en el costo de construcción y de acuerdo al nivel de desarro

llo en el que nos encontramos, en donde se observa una marcada desocu-

pación, es aconsejable la optiinización en el uso de los recursos dispo

niblea como son: La mano de. obra, los materiales que se encuentran en

la zona, entre otros, que es justamente lo que caracteriza a la cona

trucoión tradicional, ya que la construcción industrializada, propia -

de los paises desarrollados, en donde Be sustituye la mano de obra no

especializada y los materiales locales, que por otro lados son muy es

casos, no representa una economía con menores costos.
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En resumen, la causa que origina el problema de la vivienda, ea

la mala distribución de la renta y lkiicamente con la intervención pbli

ca o con. un verdadero cambio estructural, podremos solucionar en farma

definitiva tan alarmante problema.

5.3.	 LA TIERRA: EXPLOTACION, USO, TENENCIA. Y DISTRIBTJCION.

La tierra al estar íntimamente ligada al hombre, debe ser estu-

diada en relación al mismo, por esa razón presentarnos la explotación y

uso; Y. luego la tenencia y distribución de la tierra.

Refiriéndose al primer aspecto encontramos que en una extensión

aproximada de 1'160400 hectáreas, la tierra de la Provincia, está de

dicada a la explotación agrícola, forestal y ganadera, representando -

porcentajes del 10.34 %, 34.10 % y. 34901 % respectivamente, existiendo

el 21.55 % de tierras que no pueden ser utilizadas en ninguna explota-

ción, por cuanto carecen de agua o están erosionadas

La explotación agrícola se la lleva a efecto con cultivos-bajo

- riego y secano; encontrándose entre los principales: fréjol, maiz sua-

ve, maiz duro, trigo, cebada,.yuca,.maní, banano, café, arroz, papa, -

tomate, caña de azúcar y tabaco, los dos últimos cultivos son de 	 ma

yor significado económico, por, cuanto son materia prima para la elabo-

ración de azúcar en el Ingenio Monterrey, en el cantón Catamayo y del

tabaco con su provisión a la Compañía TANASA, a que se entrega en for

ma directa.

El rendimiento por hectárea es inferior al que corresponde al -
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promedio nacional, por cuanto en los últimos aios, Loja ha soportado -

fenómenos climáticos, como son las ausencias de lluvias. En el aspeo-

to tecnológico se deja notar que la tierra no es preparada adecuadamen

te para la siembra, no se utiliza semillas seleccionadas, ni abonos ni

fertilizantes, los cultivos no son rotativos y existe un mínimo control

fitosanitario.

Es importante señalar la costumbre del agricultor de no utiliza'

la semilla seleccionada y nueva, sino que dedica parte de su cultivo -

con este fin, trayendo como consecuencia la presencia de una semilla -

que en determinado momento ya no posee las características indispensa-

bles, ya que éstas se han ido perdiendo a través de los años, el total

cultivado en algunas ocasiones se ve disminuido en un buen porcentaje,

cuando se presentan eifermedades, plagas, que no han podido ser contro-

ladas a tiempo por falta de conocimientos, medicinas y consejo técnico

además, también se presenta esta situación cuando tienen que efectuarse

en la cosecha determinadas labores manuales, por la carencia de las ma

quinarias y herramientas adecuadas.

La producción obtenida en su generalidad es consumida dentro de

el límite familiar, aunque también existen productos que han logrado -

dejar un remanente para loe mercados ocasionales; así: El café se en

vía a Guayaquil y también se exporta, igual con el maní, maix y fréjol

siendo en gran parte el centro de comercialización, luego del abastecí

miento local, la ciudad de Loja.

Al mencionar la agricultura bajo riego, diremos que se encuen-
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tra ubicada en los denominados Valles, siendo una agricultura de mono-

cultivo, así por ejemplo: Di Macará se cultiva preferentemente el a

rroz; en Catamayo, la caría de azúcar, al igual que en Malacatos 1y Vil

cabambas En la agricultura bajo riego se encuentran especialmente a

quellos agricultores que tienen posibilidades económicas que lee permi

ten introducir cambios, tanto en el aspecto técnico como en el aprovi-

sionamiento de maquinarias y herramientas modernas, convirtiéndose la

explotación agrícola en una inversión rentable y segura, que hace en -

lo posible se mejore la calidad del producto, lo cual da como conse- -

cuencia la venta del mismo, a un precio rentable.

La agricultura de secano en el mayor de lós casos depende única

mente de las lluvias y corresponde a personas de escasos recursos, que

a pesar de ello, con otros financiamientos se dedican al cultivo de ca

fé, maiz duro, fréjol, arveja, maní, yuca, cebolla, lenteja, cebad.a, -

maiz suave entre los principales; corno su cultivo depende del financia

miento y de fenómenos naturales, en muchas ocasiones no puede incorpo-

rar tecnología, por la carencia de capitales, lo cual da como conse- -

cuencia la fuga de recursos humanos.

El costo de producción en los cultivos es variable, dependiendo

de la mayor o menor facilidad con que se obtuvo la producción, es decir

si se efectu6 en forma tradicional, sin tecnología ni barata, ni costo

sa, el producto va a ser de inferior óalidad y el costo será a lo me-

jor inferior al producto cuya producción estuvo encasillada a una utili

zación racional de recursos, intervención yuso de fertilizantes, abo-
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nos, herramientas y maquinarias, dando un producto final de mejor cal¡

dad.

La comercialización de los productos, se la realiza por interme

dio de los mayoristas, que casi en la mayoría de los casos se transfor

man en acaparadores, quienes se aprovechan de las circunstancias carn

biantes de la economía para el ocultamiento de los productos y poste-

riormente, una elevación desorbitada de los precios, situación que es

ta-talmente se trata de evitar con el diotámen de medidas de control de

precios y con la presencia de organismos dedicados a la cornercializa-

cióm de los productos, como ENPROVIT y ENAC, sin lograr mayores resul-

tados positivos, a pesar de que éstos se dedican a la comercializaci&fl

de arroz, azúcar, arveja, maiz, especialmente. Otro Organismo Estatal

que interviene en la comercialización con el sector agropecuario es el

MAG., que realiza la venta de insumos, abonos y fertilizantes. En cern

bio los almacenes particulares, a más de proporcionar los, en adelanto

a la cosecha, están obligando a llevar el producto existente, y desde

ya imponiendo los precios del producto final.

En la financiación de la agricultura, el agriculttor, especial-

mente el carente de recursos, recibe ayuda en dinero, semillas,, herra-

mientas, por parte de algún mayorista, quien obliga el pago con el to

tal o el parcial de la producción que obtenga, yi muchas ocasiones el

agricultor recibe una diferencia mínima, imponiéndoles desde luego, el

peso y las medidas, situación que en 	 momento benefician a quien

llevó a realización el proceso productivo. Otras veces, la financia-
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oi6n corre a cargo del prestamista, que entrega el dinero bajo condicb

nes de interés muy elevado, deuda que a veces no puede ser cancelada -

en el momento preciso, pasando la tierra a ser propiedad del explotadc.

Frénte a estas situaciones, es el Banco de Fomento el que trata por in

terrnedio del crédito agrícola, concedido por las diferentes oficinas -

de la Provincia, de solucionar estos difíciles problemas, que también

se ven afectados por los diversos y complicados trámites bancarios que

debe efectuar el interesados

Se debe entonces propender al adecuado aprovechamiento de la -

tierra, con el incremento de la técnica, créditos agrícolas, control -

de precios en los productos agropecuarios, realización de ferias agrí-

colas semanales, que hacen posible el intercambio dé productos en con

diciones normales de comercio.

La explotación forestal, se encuentra en zonas cubiertas de boa

ques generalmente de algarrobo, faique, mosquera, diseminados en los -

sectores de Gualel, Espíndola y Gonzanamá. Las zonas de Solamar, Celi

ca, Catacocha, Cariamanga y Gonzanamá, se han dedicado a las plantacio

.nes de pinos y eucaliptos. En la región Sur-oriental, encontramos ro

merillo, guayacén, nogal, cedro ylaurel entre otras variedades, Mien

tras que en la zona Sur-occidental, se encuentra Guayacán, amarillo y

bálsamo. Comprendiendo en su totalidad bosques que sirven para la pro

tección de otros factores físicos y otros bosques para la producción,

siendo éstos los que permiten la explotación económica de los recursos

forestales que en ellos se encuentran, con lo que se logra mayor 1impor
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tancia y aprovechamiento forestal, logrando con ello una buena rentabi

lidad y ocupación de la mano de obra de las diferentes zonas en que se

ubican estos recursos.

Con la explotación de la madera se podría proceder a la ubica-

ción de fábricas para la elaboración de papel, teniendo en cuenta desde,

luego los cultivos propios de la zona, técnicas, suelo, clima, topogra

fía, transporte y ubicación, lo cual traería . corno consecuencia la susi

••tución de las importaciones de papel periódico y la utilización de una

parte considerable de mano de obra. Con la madera se podría incursio-

nar en el mercado de la mueblería, incluyendo aserraderos, lo que se

podría lograr con la ayuda de los Gobiernos Seccionalee y Nacional.

Con la intervención del !VIAG., IE2AC., Brigadas Cívicas Forestales

se podría lograr la forestación con el sembrío de variedades de madera,

seleccionando áreas prioritarias, formando viveros en lugares estraté-

gicos, instruyendo y asesorando al personal involucrado en esta activi

dad, otra ayuda sería la tecnificaciófl de procesos, las campañas de -

promoción y la coordinación .interinstituCional.

En la explotación ganadera que se lleva a efecto en el porcenta

je de tierra del 34901 % cabe señalar que se la efectúa con ganado va

cuno, caprino, porcino, lanar espeóialrnente observando que la relaci&

de ganado por cada diez hectáreas de pasto en la Provincia, no presen-

ta mayor diferencia con la relación nacional. En los cantones de Pal

tas y Calvas se encuentra ganado porcino en mayores porcentajes que en

otros lugares de la Provincia, mientras que el caprino se halla en Ce
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lica y el ovino en Saraguro y Lo ja. Ehi Lo ja el ganado vacuno, que vie

ne a ser material primo para las industrias Lojanas de CAFRILOSA E INA

PESA de esta ciudad.

Al hablar de la distribución de la tierra en nuestra Provincia,

y en el País, se debe tener en cuenta las viejas .estruc-turas que die-

ron como consecuencia viejos sistemas de explotación, en cuanto a la -

propiedad de las tierras en manos de pocos, y con este objeto de trans

formar los sistemas de explotación en el País, sé dictó la Ley de Re

forma Agraria y Colonización, en 1964, pero a pesar de ello, con Leyes

Reglamentos y disposiciones legales. vigentes, no se ha logrado hasta

la actualidad superar los problemas que se presentan en el agro.

En nuestra Provincia, especialmente, debido a la difícil situa-

ción de propiedad de la tierra, que se concentró en manos de pocas par

sonas y debido a las distintas caracterís-ticas de explotación de la -

tierra, la Reforma Agraria se ha llevado a efecto en forma lenta y pro

gresiva, habiendo tenido aplicación especial, la Ley que se denominó:

"Ley de Abolición al Trabajo Precario en la Agricultura", dictada y -

promulgada en noviembre de 1970 , para posteriormente ser derogada. La

aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y Colonización en nuestra Pro

vincia, se la planificó para un tiempo no menor, a los dieciocho afios,

establecidos como base, ya que si consideramos la multiplicidad de pro

blemas que se irán y se van presentando como resultado de la dinámica

social, se abarcará otros períodos de tiempo. Eh lo posible se ha lo

grado transformar a los arrimados, precaristas y arrendatarios en pro.-'
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pietarios, pero no se ha logrado dejar establecidas Unidades Agrícolas

Individuales o Colectivas, capaces de constituirse en bases de la pro-

ducción, con rendimientos eficientes, ya que se ha logrado casi deste-

rrar el Latifundio, caracterizado por la propiedad en pocas: 	 manos, en

grandes extensiones de tierra que no eran cultivadas directamente, im

posibilitando la utilización correcta de tierras que si poseían cuali-

dades productivas, pero se da lugar a una pro liferación del Minifundio

en el que los campesinos cuentan con tierras, en ocasiones en mínimas

cantidades; pero sin contar con las obras de infraestructura básica, -

con técnicas adecuadas, maquinaria agrícola y otros implementos que le

permitan abastecerse de los productos de consumo familiar, para luego•

dedicar el exceso al consumo externo al núcleo de su. familia.

Sin embargo, con la aplicación de la Ley, el campesino lojano,

ha alcanzado conquistas sociales, produciéndose en parte su liberación,

ya que se ha concientizado de su valor humano, haciéndole notar que tan

bién es parte de la sociedad, que tiene obligaciones que cumplir, pero

que también puede y debe exigir sus derechos, lo que relativamente ha

hecho que se cuente con un campesino más conciente.

A pesar de lo anotado, el campesino no recibe el mensaje real y

pasa.a convertirse en el explotador de sus similares, en el mejor de.-

los casos, o sus ansias de superación y la falta de medios economícos,

la difícil situaciónl agro lo hacen emigrar de su lugar de orígen, -

convirtiéndolo en otro más de los cinturones de miseria.

Cuando el campesino cuente con algunas ventajas, éste llegará a
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constituirse en fuente de ingresos, ya que sus necesidades se van ha-

ciendo mayores, pues como ejemplo, si observa que debe educarse, que -

debe tener un nivel de vida normal, el campesino logrará superarse, pe

ro su idiocincracia, le hace olvidar el lugar de donde provino y no re

gresa a prestar sus servicios a la Comunidad a la que pertenece, sino

que abandonando su zona rural, se incrementa ala ciudad.

Con la Ley de Reforma Agraria y Colonización aplicada en nues-

tro medio, también se puede hablar de factores negativos, así las mu

chas trabas legales, que hacen que el campesino no se dedique al culti

yo normal de sus parcelas, lo que trae baja en la producción y en el -

costo, factores que hacen que no se pueda obtener utilidades; debido -

también a la limitación de recursos económicos, cuando ha logrado supe

rar éstos, la existencia de intermediarios también influyen negativa--

mente. Al tener el campesino una parcela pequeña, busca labores adi-

cionales, con ocupaciones disfrazadas que le ayudan apenas a subsistir.

Problemas que en parte se podrían ir solucionando con la insta-

lación de Cooperativas Agrícolas, asesoramiento técnico,, dotación de

fondos necesarios a la Institución, dedicada a la aplicación de la Ley,

créditos suficientes, oportunos y dirigidos, comercialización, ventas

a precios justos, mayor eficiencia en materia educativa, planificación

de tipo integral, desarrollo agropecuario, sustracción de ahorro del -

sector campesino, si es posible, con la finalidad de financiar la di

versificación de su economía. En la actualidad se observa la posibil

dad de efectuar una integración del Minifundio con las Cooperativas y

Asociaciones, en que predomine el trabajo colectivo, mancomunado y to
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tal, para lograr alcanzar que la Comunidad Campesina, tenga zonas pro-

ductivas.

Eh nuestra Provincia, se inicia estudios de Reforma Agraria, -

cuando existía el Instituto Nacional de Colonización, INC., en 1963 con

una financiación de S/ 11 264.000 1 oo que correspondían al Presupuesto del

INC.: 5/ 764.000900 y Aporte de la Junta de Recuperación Económica de -

Loja y Zamora, con Decreto 757 de octubre de 1963: S/ 500.000,00; estu-

dios para la parcelación específica de las haciendas de propiedad de -

la Junta de Recuperación y de la Fundación Alvarez, con lo que se tra-

tó de iniciar los cambios de estructura de -tenencia de la tierra, con

sistemas adecuados de producción, para lograr la redistribución de los

ingresos provenientes de la explotación de estas tierras, elevando el

nivel de vida de los campesinos beneficiados, que se calculaba en ese

entonces en unas 570 familias, proyectos y aplicación que se llevan a

efecto en 1964 cuando el INC se transforma en IERAC., pero sin que has

ta la actualidad se-haya concluíd.o el Proceso, en algunas de las Haciei

das en que se empezó los estudios.

Al hablar de las labores efectuadas por el IERAC, este llevó a

efecto adjudicaciones de tierras y así en el período comprendido entre

1964 y 1 975, adjudicó en propiedad 61.201,74 hectáreas de tierra, que

beneficiaron a 5.460 familias campesinas, que se distribuyeron así:
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A C T 1 V 1 D A D	 FAMILIAS
BENEFICIADAS	 HECTAREAS	 OTRO'

1 egociaciones-r ever siones-expro

piaciones legalizadas en:.

El Airo	 183	 19684954
Yamana	 64	 319,35

Liquida ci6n de formas precarias
de tenencia en la agricultura. . 	 5.213	 599197,85	 . 71

TOTAL GENERAL.-	 5.460	 61.201974	 71

FUENTE: IERAC - LOJA

ELABORADO: Autores.

De lo cual se deduce que el IERAC, en esta etapa, se caracteri

por dar prioridad . a la liquidación de las formas precarias, sin desoui

dar la aplicación de la Ley en las Haciendas de su propiedad, en este

caso: El Airo y Tamana.

Para junio de 1979, el IERAChabía logrado liquidar a precaria-

tas en sus diversas modalidades, en un total de 78.543,67 hectáreas, be

neficiando a 6.389 familias campesinas. En la liquidación de arrimaz-

go se produjo una ampliación a favor de los arrimados con 27.75 1 ,72 -

hectáreas, que beneficiaron a 2.569 familias * En parcelaciones de ini

ciativa privada una extensión de 21.869,64 hectáreas, beneficiando a -

1.943 familiaso

En cuanto a las haciendas de propiedad del IERACque son en nú-

mero de veinte, se realizó adjudicaciones individuales y de campos a

biertos de uso comunitario, en una extensión de 33.825,93 hectáreas, a

2.036 familias.
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Se ller6 a efecto 46 trámites de afectación, de los cuales 11 -

correspondieron a los predios vendidos en su . totalidad por parte de los

propietarios, directamente a los Precaristas organizados en Asociacio-

nes de Trabajadores, en una extensiónde 12.940 9 4 1 hectáreas. De los

restantes, ocho pasaron a propiedad del IERAC, con una extensión de -

10.251,59 hectáreas.

A partir de 1975, el IERAC autoriza la venta de pequeñas parce-

las agrícolas, únicamente a los colindantes, para integrar en esta for

ma el Minifundio, autorizaciones que hasta 1979 fueron de 320 9 sobre u

naextensi6n de 2.81.3,70 hectáreas.

En 180 se lleva a efecto la adjudicación de 24.408 , 63 hectáreas

beneficiando a 885 familias, distribuidas en 19 predios. Las afectac3

nes se efectuaron en 24 predios, con un total de 63.300,53 hectáreas,

beneficiando a 753 familias campesinas. Labores que se han venido con

plementando con la construcción de Casas Comunales en algunos lugares

de la Provincia como: Tumianuma, Cofradía . del Pueblo, Usaime, Camayos,

Saucer, Palotine, El Ingenio, Gualel, La Capilla, Amaluza, Yamana.

Escuelas en: La Elvira, Tuburo, San Guillín, Cofradía de Jimbu-

ra, Naranjilló, El Airo, Pichincha, Tambo Negro, Romeros, Conduriaco.

Granja en: Cofradía de Amaluza.

Bocatornas en: El Airo y Cofradía de Jimbura.

Puentes: Gualel y Sanambay.

Construcción de Caminos: Jibiruche.

Mejoramiento de Caminos: El Airo.
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Obras materiales que se han efectuado a pesar de los escasos re

cursos con que ha contado la Jefatura Regional del IERAC en Loja, para

estos trabajos, siendo el aspecto financiero un factor limitante, que

no ha hecho posible a más de la aplicacidn relativa de la Ley, la cona

trucci6n de obras de infraestructura, ya que en la mayoría de los casos

no se ha podido proporcionar al campesino, técnicas, recursos y aseso-

ramiento, sino que unicamente se le ha entregado la tierra y se lo ha

abandonado a su suerte, pues las pocas obras, en algunas ocasiones se

han realtzado y luego se han abandonado-por no existir financiamiento

para el mantenimiento de las mismas, así presentaremos una relaci6n del

movimiento financiero de la Jefatura Regional, que a más de los limitan

tes estructurales y sociales del agro y de la Provincia, ha venido a a

fectar también la aplicaci6n integral de la Ley:

MOVIMIENTO FINANCIERO DEL IERAC. EN LOJA

197 1 - 1981

	OS SUBVEC ION	 RENTAS PATRI	 DE	 TOTAL	 EGRESOS11
FISCAL	 MONIALES	 TERCEROS

	

1971 3'031.453,47	 54.685,60 314 9 299,70 3'4O.438,77	 3' 148.699,25

	

1 972 2'974. 103, 24	 1589413,75 7209326,68 3 1852.843,67	 31978.762,75

	

973 11090.458 ,72	 219140,91 45 9000,00 1 1 156.599, 63 	 11098.645,4

	

974 9'346.80510	 1969165,85 422.936,64 9'965.907,59 91080.726,56

	

1975 11'862.042,33	 311.767937	 31.909,51 121 205.7 1 99 21 1211679591918

	

1976 9'705.572 ,45	 605.984,73 24436,75 10 1336.493,93 917969188914

	

1977 15'909.57 1 , 26	852.563,76 293.331,91 171 055.466 ,93 161661.402,59

1978 14'148.3489 08 11924.115,49 285.000,00 16 1 357.463,57 161651.730,15
1979 16'269.295 9 99 1 9 630.832,7 1 229.269,08 18'1299397,78 181599.445,62

	

1980 19'2)1.309958	584.852,44 1469135,50 191 932.297,52 201803.337,6

	

1981 17'034.888,00	 6709302,30 939510 9 73 17'798.700 , 00 181161.400,5C

FUENTE: Archivo de la Jefatura Regional del IERAC.

ELABORADO: Autores.

N
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Para el análisis del movimiento financiero, hemos tomado una se

rie histdrica de datos a partir de 1971 9 así las cifras son muy elocuai

tes, como resultado del análisis financiero del IEAC durante los aíos

considerados. En efecto, del Cuadro inserto se puede observar en

minos relativos, una tendencia creciente de los valores presupuesta- -

nos, situaciones ascendentes y descendentes en rentas patrimoniales y-

de terceros, presentando una' situaci6n creciente, excepto un año, en -

los Egresos dé la Institución, así pasaremos aaalizar cada uno de los

rubros corre spondientesi

SUBVENCION FISCAL:

Esta partida no es otra cosa que. el aporte que el IERAC recibe

del Fisco, en nuestro, caso, la Jefatura Regional, no recibe sus asigna

ciones de acuerdo a los valores presupuestarios, sino nioamente en el

caso de los sueldos y jornales, ya que constituyen si se quiere, e199%

del total ingresado, teniendo en cuenta que los recursos dedicados a o

bras de mantenimiento y de infraestructura tienen un porcentaje del 1%

por lo cual, a pesar de que la Jefatura ha presentado proyecciones y -

programas, éstos tendrán que llevarse . a efecto de acuerdo a las asigna

ciones entregadas, es decir que la política que éste debe ejecutar en

el plano de las ejecuciones socio-económicas, es el Estado quien dota

de los recursos financieros necesarios, los mismos que no son entrega-

dos en su totalidad., ya que los fondos son distrubuid.os a otras ofici-

nas del País, especialmente a la Matriz.

Se supone, por múltiples razones, entre las cuales se encuentra
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la simple evolución de las Instituciones y el crecimiento e incremento

de las actividades que dicha evolución conlleva, que la dotación de -

los recursos económicos sea siempre creciente, que respónda a las nue-

vas necesidades de inversión, lo que se demuestra en el devenir econó-

mico de cualquier empresa privada.

Sin embargo, al márgen de toda lógica, la aportación gubernamen

tal ha decrecido notablemente en cuanto a porcentajes destinados al -

proceso de infraestructura que debe acompa?íax' a' la Reforma Agraria, ya

que lo que no descuida, es el pago a la mano de obra, que la lleva a

efecto.

RENTAS PATRIMONIALES.

Las rentas patrimoniales son escasas y corresponden a los valo-

res que la Jefatura Regional, percibe por la venta de las tierras de -

su propiedad, notándose ligeros ascensos y descensos, que prácticamen-

te tienen que ver con las variaciones en cuanto a clima y cultivos de

los campesinos, quienes realizan sus pagos de acuerdo a sus circunstan

cias económicas, teniendo en cuenta que los valores mayores correspon-

den a recaudaciones realizadas en Haciendas como: El Airo, El Castillo,

Gualel, Charquicu.a y Naranj .illo, San Guillín, Caznayos, Conduriaoo y -

La Florida, teniendo en cuenta que a pesar de haberse considerado ci

fras estimativas decrecientes en base a menores rentas para el IERAC,

de las tierras que debían adjudicarse a los beneficiarios.

Estas menores rentas podían estar compensadas en parte por las

recaudaciones de créditos vencidos, amortización e intereses por tie
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rraa adjudicadas, pero en todo caso no igualarían los montos, por los

largos plazos estipulados en dichas adjudicaciones, por una parte o par

otra, dada la baja capacidad de bago que de hecho afrontan los campes¡

nos en los primeros arios de la etapa transformista. De ahí que no se

genere el ióO% esperado. en las recaudaciones, de acuerdo al Presupues-

to.

DE TERCEROS:

Rubro en el cual el IERAC, nicamente se convierte en agente re

-	 tentivo, por valores que los nuevos propietarios, depositan para cance

lar los valores de la tierra por ellos adquirida.

EGRESOS:

Tiene que ver eoondmicamente con los. Egresos que la Jefatura e

fectúa para sus operaciones propias, teniendo en cuenta que un porcen-

taje del 99% se dedica exclusivamente para la cancelaci6n de sueldos y

salarios, mientras que el 1% restante, Be dedica a solucionar en parte

los gastos que ocasionan las obras y programas de infraestructura que

se ha propuesto la Entidad y que en su totalidad en algunas ocasiones

se llevan adelante con el apoyo interinstitucional y de las Comunidades

Campesinas.

Por consiguiente, es imprescindible el incremento del Presupues

to de la Jefatura Regional del IERAC en Loja, en tal forma que permita

en lo posible configurar una nueva estructura de relaciones entre los

hombres que intervienen en el proceso productivo agrícola, que lleve a
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modernizar y dinamizar este importante sector de nuestra economía, evi

tando que la tierra sea considerada como medio de explotaci6n de los -

hombres que de ella dependen para su sustento, antes que un factor pro

ductivo, que deba estar en manos de genuinos empresarios agricultores,

así como 'de campesinos que no tienen otra alternativa de ocupaci6n, es

decir que se aseguraría el libre desenvolvimiento'd.e las actividades -

de las empresas agrícolas, logrando el desarrollo de la comunidad y de

sus integrantes en todos sus aspectos,. lo que se lograría con la provi

sidn de personal altamente calificado, ccii experiencia en el campo, ca

paz de planear, dirigir y ejecutar el proceso, con la implantaci6n de

sistemas cooperativas agrarios, que no solo incluyan la posibilidad de

mantener en propiedad en com .-ún, sino que cada grupo campesino previa-

mente estudiado, de acuerdo a su identidad de aspiraciones y de fines,

se organice de la mejor manera posible en Cooperativas que sería y se

hallen obligados a emprender en un proceso de producci6n serio y res

ponsable, promover programas de extensi6n agrícola, que haga posible -

que las gentes de la comunidad rural, alcancen un mejor desenvolvimien

to físico, social, cultural y espiritual, a través de un mejoramiento

de sus ingresos econ6micos.

Lo cual podría lograrse con el aumento de las rentas que dan la

tierra, mediante un buen uso de ella, por medio de la introducoidn de

prácticas adenuadas de cultivo, uso de semillas mejoradas, empleo ade -

cuado de abonos, utilizacidn mejor de los recursos del campo y los pro

ductos agrícolas que obtiene.

Como una de las soluciones que se dej6• notar en el proceso de
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Reforma Agraria y Colonización, fue la posible aplicación de proyectos

de explotácidn en haciendas modelo, que integradas en un solo proyecto

permitan activar la economía de sus pobladores, al trabajar un área en

la que se encuentran condiciones socio—económicas y políticas, que for

man un marco característico de presión y miseria, en que se debaten -

desde hace muchos años los campesinos, debido desde luego a la falta -

de fuentes de trabajo, explotación del hombre, del trabajador, del o

brero agrícola, por un pequeño ni5mero de personas que detentan el po

der económico a través de la propiedad de la tierra, por la deficiente

distribución de la tierra, también interviene la falta de iniciativa -

privada, que permita la producción de bienes que eleven el nivel de vi

da, ya que en la mayoría de los casos los capitales permanecen en el -

Banco ganando intereses, pero sin producir ni generar fuentes de traba

jo y de producción.

Es también notoria la falta de coordinación entre los OrganismcE

Estatales en lo que se relaciona con la prestación de servicios de a

sistencia técnica, crediticia, desarrollo de la comunidad, salubridad,

educación y aún más a esto se suma la dispersión de los recursos finan

ajeros y administrativos*

En la planificación, de acuerdo a las condiciones de las Hacien

das de nuestra Provincia, tendría que clasificares en tres tipos de -

propiedades; así, la que se consideraría del Tipo 1, se dedicaría a la

explotación agrícola, en la que se considerará parcela, incluyendo vi

vienda con dos dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, además de la

instalaci6n de luz y agua potable; un gallinero con capacidad para 100
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aves de postura y- un huerto hortícola para la explotación de cerdos, o

y-es.

Otra 'parcela para los cultivos anuales de explotación individual

de cada familia y de acuerdo al Plan de rotación establecido.

Se hará presente una parcela de carácter comunal que será entre

gada a la Cooperativa, como persona jurídica y en ella cada familia -

tendrá derecho a los cultivos anuales de rotación y al pastoreo para o

vinos o a la forestación. La labor de terreno para cultivos anuales -

en el sector comunal en lo posible deberá ser mecanizada, ocupando un

número de jornaleros en el resto de labores, jornales que deberán ser

aportados por los socios de la Cooperativa. Cada familia deberá reci-

bir crédito, individualmente o a través de la Cooperativa.

En la parcela 1, dedicada en parte a un gallinero, este deberá

establecer los gastos directos como son: la alimentación, sanidad, la

compra inicial de las aves y los imprevistos. Luego se tendría que to

mar en cuenta la producción bruta a obtenerse y su venta para obtener

el ingreso neto, que nos proporcionará luego de restados los gastos di

rectos, el valor neto.

En la rotación de cultivos deberá proyectarse para la parcela -

individual y para la comunal, en el primer caso la rotación será en un

período de seis años para una hectárea de terreno 'y de cinco en el se-

gundo, se tendrá en cuenta en este caso, los productos de la zona don

de se aplique el proyecto, pudiendo ser en nuestro caso: maiz, trigo,
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papas, fréjol, entre otros. En este caso también estableceremos los

gastos directos de estos cultivos y la prod.uccidn bruta que se va a ob

tener, para luego establecer las posibles entradas brutas, los casos -

directos y desde luego el Ingreso Neto. Se deberá tener en cuenta la

amortización de la tierra, la construcción y los créditos para poder -

obtener la renta líquida disponible anual.

Si las características de la tierra son favorables para la ex

plotación ganadera, se podrá planificar. una explot.ci6n en dos parcelas

de la siguiente forma:

En la Parcela 1. se podría incluirla vivienda con dos . dormito—

nos, sala, comedor, cocina, baño, con instalación de luz y agua póta-

ble, se podría incluir construcciones ganaderas: estab.os bebederos y

un huerto hortícola.

En la parcela 2 se podría dedicar a cultivos anuales y produc-

ción de alfalfa y pastos, de acuerdo a la rotación de cultivos y postu

ras. Servirá para producir alimentos para los animales. Cada familia

recibirá por intermedio de la Cooperativa, crédito en forma individual.

Se deberá dejar establecidos los gastos directos en cultivos; -

forrajes y pecuarios, así como la producción Izuta, para establecer el

ingreso neto, se deberá también tomar en cuenta la amortización de la

tierra. Las construcciones y el crédito, obteniendo el final la renta

líquida disponible anual. Para la rotación de cultivos en una finca -

de tipo ganadero, se proyectará para un período de ocho a?ios, en que -
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se intervendrán cultivos de alfalfa, pastos, maiz, fréjol, trigo, papa.

Se deberá también tener en cuenta la evolución del hato ganadero

efectuando una clasificación del mismo, con su valor unitario, el mIme

ro de animales cada año en un período de siete años, el valor unitario

de una posible venta y los posibles valores totales a obtenerse.

Además se debe incluir los gastos directos de producción de cul

tivos y formación de los pastos, es decir dejar establecido el cultivo,

la extensión, la clase de gastos, el valor unitario y el total, Ademas

gastos directos pecuarios, al séptimo a.o en medicinas, inseminacidn y

alimentación.

Se calculará un posible crédito para la compra de animales. Ob

teniéndose al final los gastos totales que se refieren a los cultivos,

forrajes y pecuarios; en el caso de los forrajes, se tomará en cuenta

una cuota de amortización por cuanto hay crédito a tres años plazo; -

mientras que, en pecuarios no se toma en cuenta la amortización del -

crédito de compra de ganado, porque es a cinco años plazo y dos años -

de gracia»

Luego obtendríamos la producción bruta en la agricultura, gana

dería, en las que se tomará en cuenta en primer lugar: la producción -

por hectárea y las hectáreas; mientras que en la segunda se tomará en

cuenta la prod.ucci6n por litros anuales por cada vacas La produción

total, valor de cada litro y el valor total.

Para obtener la producción bruta total, sumamos la de la agricul.
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tura y la de la ganadería. En resumen la produoci6n bruta, los gastos

directos y la obtencidn del Ingreso Neto.

Finalmente, se prevee la posible aplicaci6n de una explotaci6n

mixta, Ganadera - Agrícola, en la que se toma en cuenta las siguientes

parcelas:

Parcela 1. Dedicada a vivienda, que constará de dos dormitoricB

sala comedor, cocina y baío, luz y agua. Establos con capacidad para

cuatro animales y gallinero para 20 gallinas, crianza en libertad.

Parcela 2. Dedicada a cultivos anuales en explotacidn ind.ivi-

dual de la familia. Cada familia tendrá también derecho al sector co

munal en cuanto a cultivos anuales, forestaci6n y pastoreo de ganado -

bovino de ceba y ganado ovino. Cada familia recibirá como capital ¡ni

cial de explotaci6n a crédito: 1 vaca de tres años de edad; 1 vacona -

de uno a cloe affos de edad; 20 gallinas ponedoras incluíd.a alimentaci6n

y sanidad por seis meses, subsistencia familiar hasta obtener los pri

meros rendimientos.

En mantenímíentoEe piensa actuar de la siguiente forma: las va

cas será inseminadas artificialmente, con lo cual se evitará la • inver-

sidn de sementales y no habrá el problema de mantenimiento y manejo de

animales costosos, toda vaca reproductora recibirá diariamente, sobrea

limentacidn. Las crías hembras se mantendrá en cada finca, para subs-

tituir a las vacas compradas inicialmente.

Cada familia tendrá, con su mano de obra, un pequeio gallinero.
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Las parcelas dedicadas a cultivos, serán con productos tra.dicio.

nales de la zona, en sistema de rotación.

En cuanto a mano de obra, en forma general podemos considerar -

que cada familia dispondrá de aproximadamente 400 a 500 jornales anua-

les de trabajo, variando el ninero de acuerdo a la disposición y compo

sición particular de cada una. Se establecerá . un Plan de Rotación de

Cultivos.

Los gastos directos de fertilización alimntaci6n, sanidad, in

seminación artificial, imprevistos, por cada unidad pecuaria. Se esta

blecerán las entradas brutas, es decir, producción en leche, venta de

ganado o de carne, luego se deducirán los gastos directos obteniendo

el Ingreso Neto. Igual se procederá con la explotación avícola y la a

grícola, tanto individual como comunalmente. Obteniéndose un resumen

total de las producciones brutas, gastos- directos e ingresos netos, de

los cuales deberá deducirse el gasto dé la cuota de amortización por -

la tierra, vivienda y crédito para las inversiones pecuarias, deducien

do finalmente una renta líquida disponible anual.

Como se trata de una Cooperativa, se prevee que funcione tambii

una Escuela, Dispensario Médico Rural, Almacén de Enprovit o de parti-

culares, una central para pequeía industria rural, bodegas y servicios

de luz eléctrica y agua potable.

La vivienda, se cree necesaria, sea financiada por el Banco de

la Vivienda y el crédito agrícola por el Banco de Fomento.



Proyecto en sí muy importante, que de llevarse a efecto, logra

ría la superación total del campesino, que en este momento sí se con

vertiría en un ente positivo en el desarrollo económico del País, lo

grando una transformación social, que permita el cambio de las estruo

turas antiguas, frenando de esta forma la explotación humana, un mayor

ingreso percáp ita para la población campesina aunque la Ley de Reforma

Agraria. y Colonización debe ser cambiada o modificada, ya que los inte

reses de un elevado numero de terratenientes se oponen al cambio, lo

grndolo muchas veces con su influencia decisiva, puesto que el cambio

traerá como consecuencia mayores esfuerzos en la empresa, en la inver-

sión, en la tecnificación, ya que la redistribución de los recursos na

turales como es lógico, elimina la concentración elevada de los mismos

en pocas manos, lo que disminuirá sus ingresos y traería como conse- -

cuencia una disminución del poder político y social de la clase terra-

teniente.

La Ley de Reforma Agraria y Colonización fue influenciada pode-

rosamente por las Cámaras de Agricultura y otros sectores que se vieran

obligados a hacer algnas concesiones, pero sin sacrificar totalmente,

sus intereses. La Ley se caracteriza por un moderado avance social, -

óon disposiciones incompletas y a veces contraproducentes, que imposi-

bilitan su correcta aplicación.



69 EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA.

6.1 EVOLUCIOI4 DE LA BALANZA COMERCIAL EN EL PERIODO 1975 - 1980.

Al hablar del comercio exterior de nuestra Provincia, podemos a

notar la marcada diferencia existente entre las Importaciones y las Ex

portaciones. Ea cuanto a las exportaciones se encuentran basadas en

productos agxiícolas, como el azúcary arroz, café y bienes industriali-

zados. de uso final que produce "Maderas del Sur", concretamente el par

quet en diferentes clases de madera.

Haciendo un análisis comparativo con el país, 1ja representa

el lado opuesto, si consideramos que en el año 1972 con la presencia -

del auje petrolero, cambia radicalmente la estructura de las expox'ta-
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ciones de País exportador a Agro_Minero—Exportador, en tanto que la Pro

vincia sigue manteniendo la misma forma, antes y después de la explota

ci6n petrolera.

Tomando el total de las exportaciones e importaciones, astas su

peran a las primeras con una muy notable diferencia, lo que ha determi

nado que la Balanza Comercial de la Provincia, sea cr6nicamente negati-

va..

CUADRO Nro. 1

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL 1975 1980

ANOS	
IMPORTACIONES	 EXPORTACIONES	 5 A L D O	 COBERTURA

C.I.F.	 F.0.B.¡XjMen_

1975	 10705719943005	 599449544900	 -1019627.389905
	 5.52

1976	 1096429337.84	 496369800900	 6.005437984	 43956

1977	 3193809619.18	 192149640.00	 - 309165.979. 18	 3.87

1978	 15295679301975 	 5692939170.00	 - 96.2749131.75	
36989

1979	 479664940942	 7294679108.00	
+ 24.8029698.28	 152903

1980	 .6998939618.22 	 ........	 .	 - 699893.618922 	 - -

NOTA: Ea 1980 no existen datos de exportaciones, pero tampoco hay ev

dencia de que sean cero.

FUSTE: Archivo del Banco Central del Ecuador, Suc. en Loja.

ELABORADO: Autores.

En el Cuadro N° 1, se deja notar que las Importaciones a lo

largo de la serie histórica sufren incrementos y decrementos bastante

significativos; ea así, que partiendo de un considerable vol1men (107.

571.943.05) decrece en 1976 y vuelve a crecer en forma moderada en 1977,
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para luego dar un ascenso espectacular en 1978, en donde las importa-

ciones llegan a un punto máximo ( 152.567 . 301. 75), que al igual que en

• 1975 ano inicial, es absorvido por la importaoi6n de maquinarias y e

quipos para Centros Educacionales, la Empresa El&ctrica Regional del -

Sur; y, en segundo plano electrodomésticos para el comercio, ocupando

el último lugar los productos intermedios para la industria.

GRAFICO Nro. 1

1iI

	 EVOLUC ION DE LA BALANZA COMERCIAL.

1975	 1976	 1977	 1978	 1979
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De una manera más objetiva, podemos observar en el Gráfico N° 1

el carácter deficitario de la Balanza Comercial, basándonos en el íncii

ce de cobertura que baja hasta 3.87 en 19779 Dentro del comercio ex

tenor, lo más sobresaliente e importante es la bonanza alcanzada en

1979, en donde el índice de cobertura sobrepasa el 100 por 100; lo que

quiere decir, que las exportaciones sobrepasan a las importaciones. -

Justificándose esta bonanza por el gran volúmen de ventas de Tabla Rey

a los Paises del Grupo Andino y el azúcar al mercado norteamericano; y

la notable disminución de las importaciones.

Para 1980 el indióe de cobertura es nulo, debido a que las Esta

disticas de los archivos del Banco Central, Suc. en Loja, no registran

cantidades, pero tampoco existen suficientes bases para afirmar que és

tas sean nulas.

692 ESTRUCTURA Y DEPENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR.

La producción de la Provincia está casi en fama exclusiva, des-

tinada a la satisfacción de las necesidades del mercado local e inter-

no. El bajo nivel de las exportaciones, conforme se desprende del cua

dro Nro. 1, se origina en la incipiente industria ,y el mercado subdesa

rrollado del sector agrícola, toda vez que los medios de trabajo utilj

zados, todavía mantienen la forma rudimentaria de tiempos coloniales,

igual sucede con la distribución de la tierra, cuyos razgos feudales -

aún se hacen sentir.

A pesar del carácter netamente agrícóla, la industria agropecua-

ria no ha tenido un desarrollo o cambio de importancia, lo que ha de
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terminado que se siga manteniendo una producci6n agrícola de subsisten

cia, con sus pocas excepciones como el az1car, el café y la industria

maderera que se distribuyen en el mercado interno. y en pequeñas cuotas

al mercado externo, con una significativa expansión en el yo 11inen de

las exportaciones de estos productos en 1979, cuyos principales merca

dos importadores fueron los del Pacto Andino, y en el caso de tablas

Rey, casi la totalidad es absorvida por Venezuela.

CUADRO Nro. 2

COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS EN LOS AÑOS EXTREMOS (En sucres)

}O PRODUCTOS	 IMPORTACIONES

1	 Bienes de Capital para la Indus

tria	 14.008.003990	 129998432645

2	 Bienes de Capital para la Agricul

jura.	 6.4639730970	 136.989998

3	 Materias Primas- y Productos Intei'
medios para la Industria. 	 1.0739520.00	 10990.941.95

4	 Materia Prima y productos interme
dios para la Agricultura.	 59103900	 0000

5	 Equipo y Repuestos para Transpor
te.	 192499243948	 299939499.37

6	 Bienes de Consumo duradero (Equi
po para instituciones).	 83.375.759923	 359829.196967

7	 Otros . . .	 1.3969582974	 6.9449557.80

FUENTE: Archivo del Banco Central del Ecuador, Suc. en Loja.

ELABORADO: 4utoreso

Fi el Cuadro Nro. 2 figura un resumen de las Importaciones y X-

portaciones clasificado de acuerdo a su uso y destino económico, anal¡
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zendo en los aíos extremos de la serie histórica contemplada.

Ei cuanto a las Importaciones podemos observar que se mantiene -

la misma estructura, •en donde los bienes de consumo duradero, es decir,

equipamiento para Instituciónes de Educación y la, Empresa Eléctrica Re

gional del Sur, figuran en el primer lugar, notándose una, significativa

baja en el volmen de las mismas del 77.51 del total de las importacio-

nes que representa en el aiío inicial al 51.27 % en 1980. Cabe mencio-

nar que este rubro esta representado, como ya habíamos mencionado ante

riórmente, por Instituciones importadoras de equipos, como es el caso

de la Universidad Técnica Particular de Loja, que ha comprado al exte-

rior S/ 13.741.849.35 que en términos porcentuales representa el 38.35 %

del total de las importaciones en 1980, la E)npresa Eléctrica Regional

del Sur, para este mismo aío ha comprado al exterior S/ 22 90879347922 o

sea el 61.6 %; debiéndose aclarar que entre las importaciones realiza-

das por la Universidad Técnica algunas cantidades las hemos incluido -

en el 1 0 y 30 grupo en el Cuadro • Este comportamiento, en absoluto ha

variado en las importaciones del aio inicial (1975).

Le sigue en importancia, la importación de bienes de capital pa

ra la Industria, que en el período analizado ha sufrido pequeños decre

mentos sin que haya habido inclinación alguna por entrar en un proceso

de sustitución de importaciones, política que en el País ha dado cier-

tos resultados positivos, que en palabras del seíor Ministro de Indus

trias, Comercio e Integración, dice lo siguientes "El País hasta el mo

mento ha estado orientado, en general, a la producción de bienes fina.-

les para el consumo y siguiendo una política de sustitución de importa
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cionea, orientación que ha dado resultados positivos".' (1).

Lo más relevante es la presencia de un incremento en la importa

ción de la materia prima y productos intermedios para la industria, lo

que incide lógicamente en una notoria dependencia de nuestra incipien-

te industria y el alto costo de 108 productos provenientes de ella, lo

que ha hecho que nos situemos en un plano competitivo muy inferior -

frente a otras ciudades*	 r

En cuanto a las exportaciones, los datos considerados en el Cua

dro N° 1 representan casi exclusivamente, la venta de parquet. Las ex

portaciones de café se efectúan de acuerdo a cuotas, pero no se ha po

dido determinar cantidades, debido a que el comercio se lo realiza des

de los Puertos de El Oro y Guayas, en donde los intermediarios, juegan

un papel muy importante.

Tabla Rey, madera producida en base al vagazo de cana, ocupa en

1979 un lugar muy importante en las exportaciones, alcanza una venta -

bruta deS/240.O00m2de tabla, que da un total de S/ 72.041.000.00*

En lo que se refiere al arroz y azúcar, la producción es consu-

mida casi en su totalidad en el mercado interno, con una salvedad en -

el segundo producto que en 1979 tiene una producción total de - '- -

1.166.666.6 libras, que permite destinar una parte para la exportación

de manera especial al mercado norteamericano.

(1) Datos obtenidos de El Universo, Diario Guayaquileío. Mayo 16 de

1979.

,



CONCLUSIONES

La Provincia de Loja, se caracteriza por el complejo relieve, u

na irregular topografía, que da lugar al aparecimiento de varios micro

climas, lo que permite que se presenten diversas formaciones vegetales

y consecuentemente la producción de maderas, es también variada. La -

reducida infraestructura y la inexistencia de vías de acceso a los lu

gares donde se encuentran las maderas, ha determinado que su explota--

ci6n sea mínima.

Así mismo, la hidrografía es escasa,, especialmente, en las zonas

fronterizas, en donde los pequeños nos y quebradas, desaparecen total

mente en épocas de verano.

IDa los diferentes estudios preliminares que se han efectuado, -

se ha determinado que existe una gran variedad de minerales metálicos,

en que el proyecto de mayor importancia, por su volmen, es el de Fie

rro Urco, en el cantón Saraguro, mina inexplotada con existencia de co

bre, oro y plata, principalmente.

En cuanto a las características demográficas, se determina que

el mayor asentamiento humano, se encuentra en la zona rural; esto ha

hecho que la Provincia sea eminentemente agrícola; pero a pesar de e
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llo no se ha logrado llegar a una .tecnificación en la agricultura, ten

diente a incrementar la productividad, que le permita al hombre del a

gro, obtener un excedente dirigido a la comercialización, toda vez que

en la actualidad la producción es de "Auto consumo", que no . le permite

al campesino hallar en la tierra una fuente de trabajo rentable, provo

áándose, por consiguiente, el éxodo masivo hacia los centros poblados,

entre los cuales la ciudad de Loja, representa el mayor porcentaje, lo

que repercute en la serie de problemas sociales y económicos.

Todas las Estadísticas que hemos tomado como fuente de informa-

ción, coinciden en que la población de la Provincia, es bastante jóven

y por consiguiente, es la población comprendida entre los 16 y 29 años

la que abandona el campo, en mayores proporciones.

En forbia general, la Provincia se compone básicamente de dos -

clases sociales: la media y la baja, por consiguiente, la pirámide so

cial tradicional-se ha transformado, pues la llamada clase alta ha per

dido su poder e importancia y tiende a confundirse en el estracto supe

rior de la clase media, igualmente la influencia y el papel que ha ven¡

do desempeñando la clase religiosa y concretamente el Clero, ha dismi-

nuido notablemente.

En lo que se refiere al aspecto educacional, podemos decir que

la población estudiantil, en los tres niveles: primario, medio y supe-

rior, ha crecido notablemente en la última década; la deserción esco-

lar ha experimentado un leve decremento, que en definitiva llega a dis.

minuir la tasa de analfabetismo; el número de Profesores en . el primer
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nivel en términos globales casi se ha duplicado, igual cosa sucede con

la población estudiantil en el nivel medio, aunque en realidad contrae

ta con el reducido crecimiento del ni5mero de Profesores; por lo cual -

la relación alumno -Profesor es cada. vez mayor. La inversión en la e

d.ucación media es mínima (baja), ocasionando un déficit de locales de

Segunda Eneíanza.

En cuanto a la educación Superior, la creación de la Universidad

Técnica Particular de Loja, ha incidido en el crecimiento acelerado de

la población estudiantil, notándose un vuelco hacia las carreras .técni

caso Este nivel se lo considera de mayor importancia, ya que con la -

capacitación del recurso humano, eje motor de los cambios socio - eco-

nómicos, se estará dinamizando el crecimiento económico.

Por las distintas fuentes de información cuantitativa, por los

criterios emitidos por los grandes especialistas e investigadores y la

realidad objetiva que la presenciamos y vivimos, estamos concientes - -

que la vivienda es un problema de carácter universal, pero que en nues

tra ciudad se torna alarmante por la presencia de factores, como: el -

crecimiento urbanístico no planificado, ocasionado por los imgrantes

del sector agrario, el incremento de la población estudiantil y espe-

cialmente Universitaria, la mala distribución de la renta, el enrique-

cimiento ilícito de ciertas familias, la ausencia del inversionista en

vivienda; y, las deficientes políticas y planes de vivienda de Institu

ciones como el Banco de la Vivienda, la Junta Nacional de la Vivienda,

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Cooperativas de Vi



vienda, que al momento se han encaminado a solucionar el problema dando

prioridad a las familias de escasos recursos económicos, quienes desti

nan un mayor porcentaje de su renta, al pago por vivienda, sumiéndolos

en la marginacidn y el desequilibrio socio económico permanente.

En cuanto a la utilización de la tierra en la Provincia de Loja,

ésta se ha dedicado a la explotación agrícola, forestal y ganadera, ob

servando que, el rendimjento, por hectárea en el sector agrícola . es in

ferior al nacional, especialmente por efectos de la sequía, a lo que.

se suman una serie de factores negativos, como son la falta de tecnolo

gía agrícola adecuada, maquinaria, control fitosanitario y de cultivos

rotativos, ataque de enfermedades y plagas, que no pueden controlarse

oportunamente, aunque en mínima proporción, se destaca la agricultura

bajo riego, en la que se puede contar con algunos adelantos tecnológi-

cos y cambios en el proceso agrícola, debido a que casi pertenece 
a a

gricultores privados que si cuentan con capitales para su inversión.

Los costos de producción esencialmente, se establecen de acuer-

do a los valores que se cancelan por las materias primas, mano de obra

y- costos propiamente dichos, que se incluyen en el proceso productivo

del bien final, teniendo que ver con los juegos de oferta y demanda de

mercado, qué a la vez dependen de circunstancias en nuestro caso de oli_

ma, transporte e intermediarios, especialmente.

Se deja notar en el financiamiento del sector agrícola, la fal-

ta de un crédito dirigido a la vez que supervigilado, por los diferen-

tes Organismos de Crédito, que en algunos casos presentan trámites ad



112.

ministrativos demasiado complicados.

Se necesita sistemas modernos. y de acuerdo con las circunstan-

cias de empaquetamiento de los ,productos agrícolas, los cuales al mo

mento son rudimentarios.

La explotación forestal de la Provincia es mínima, teniendo en

cuenta la diversidad de maderas y de posibles fuentes de ingresos para

la mano de obra de las zonas, poseedoras de recursos madereros.

La explotaciÓn ganadera, se la realiza ain en condiciones no fa

vorables, sin técnicas adecuadas y sin la presencia de las personas ca.

pacitadas para el mantenimiento de éste renglón tan importante de la e

conornía, aunque también hay que destacar que. la  sequía vino en parte a

diezmar con este ente productivo.

Por la difícil situación en la propiedad de la tierra en nues-

tra Provincia, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria ha sido len

ta, teniendo en cuenta la diversidad de problemas que se presentan co

mo resultado de la dinámica social..

Como toda Ley, la de Reforma Agraria y Colonización, ha traído

con su aplicación, algunas ventajas como son: conquistas de tipo social

que han permitido en parte la liberación del sector campesino, que se

ha concientizado sabiendo cuáles son sus derechos y obligaciones, aun

que también de esto se desprende, una serie de problemas socioeconómi-

cos que deben afrontarse más seriamente, ya que no se ha visto en la

mayoría de los casos, una correcta aplicación de la Ley, por lo que no



113.

existe una defensa de los recursos naturales, una mayor tecnificación y

en consecuencia, un mayor ingreso percápita para la poblacidn campesina

de la Provincia.

La Ley de Reforma Agraria y Colonización es una conquista social

que se logró al margen del verdadero pueblo afectado, ya que se hizo pre

sénte la presión de los grandes terratenientes, que aunque dieron algo

a favor del campesino, mantuvieron sus situaciones de resistencia, te

niendo en cuenta que los Gobiernos influenciados por los sectores domi

nantes, no han impulsado la aplicación para no contrariar intereses -

creados.

En definitiva, aunque los postulados de la Ley, al ser cumplidos

fielmente, lograría el fin propuesto en nuestra Provincia y en el País,

esto no es posible por la mala aplicaciÓn de la Ley, por la falta de -

cumplimiento en los Programas y Proyectos, así como por la falta de re

cursos financieros y humanos, debidamente canalizados hacia los sectores

y actividades básicas del proceso agrario. Se suma a esto el aspecto -

humano de las administraciones provinciales, que al igual que en todo -

el País, se ven atrapadas por los compromisos del momento y por intere—

ses personales, sin importarles realmente, la verdadera situación del -

campesino al que toca ayudar a salir de su mísera situación.

En lo referente al Comercio Internacional, tenemos que la produc

ción está destinada a la satisfacción del mercado interno, por lo cual,

las exportaciones están basadas en productos agrícolas como: azúcar, a

rroz, café y bienes industrializados de consumo final, como es el par-
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quet, producido , por Maderas del Sur.

Las importaciones crecen influenciadas por las adquisiciones de

maquinarias por parte de las Instituciones Educacionales y la Enpre.sa

Eléctrica Regional del 5w', los electrodomsticOS por parte del comer-

cio local. La incipiente industria es causa fundamental, para que las

exportaciones sean menores a las importaciones, lo cual ocasiona que

la balanza comercial, sea cr6nicamentenegativa. La mala distribución

de la tierra y el subdesarrollo agrícola, son causas coadyuvantes y de

cisivas en este aspecto.



RE C O ME N D A C 1 0 N E 5

Del estudio que hemos realizado y analizando las diferentes si-

tuaciones, emitimos las siguientes sugerencias:

- Que se incluyan en los Programas de Vialidad, carreteras y -

caminos vecinales, que permitan la fácil explotación y comercializa- -

ói6n de las materias primas., especialmente las maderas.

- Aprovechamiento adecuado y oportuno del recurso agua, con la

construcción de canales de riego y represas en lugares estratégicos y

en especial, en la zona fronteriza.

- Cumplimiento efectivo de la planificación y proyección de la

explotación minera de la Provincia, de tal manera que se llegue a la e

jecución .o puesta en marcha de los prospectos mineros más importantes,

como son los de Fierro Urco y Uritohuaser.

- Definición de políticas educativas, acorde a las caracterís-

ticas económicas, políticas y sociales de nuestra Provincia.

- Incremento de las inversiones destinadas a la construcción -

de locales escolares para todos los niveles educacionales, de acuerdo

a los requerimientos pedagógicos, técnicos y humanos, dando prioridad
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al sector rural que hasta el momento se encuentra marginado de estos be

neficios, en mayor proporción que el sector urbano, que también adolece

en cierta forma de estas deficiencias.

- Capacitación y especialización de los docentes, con la final¡

dad de lograr una unificación de conocimientos entre los educandos de

los sectores rural y urbano, así como la obtención de profesionales ca

opaces, que aporten positivamente al desarrollo provincial y nacional,c

mo también, el incremento de las plantas docentes en los niveles medio

y superior.

- planificación del crecimiento urbanístico, tomando en cuenta

el incremento poblaciona.l.

- Que las Instituciones que tienen a su cargo la solución del -

problema de la vivienda, lleven a efecto sus programas dirigidos a las

clases populares, que son las que en mayor porcentaje, carecen de este

bien.

- Incentivos por parte de los Organismos Gubernamentales, al -

1 sector privado, para que inviertan sus capitales en la industria de la

construcción.

- Control del enriquecimiento ilícito, causa de la elevación de

precios de la vivienda.

- En el sector agrícola, aplicación de tecnología adecuada.

- Adopción de políticas crediticias, que estén dirigidas a la -
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solución del financiamiento de las actividades del sector oatnpesino.

- Correcta aplicación de la Ley de Reforma Agraria y Coloniza-

ción, que permita una justa distribución de la tierra.

- Cumplimiento en los períodos previstos, de los Programas y -

Proyectos de Reforma Agraria en la Provincia.

- Realización de Obras de Infraestructura, con la ayuda guber-

namental, en el aspecto financiero.

- Fomentar la industria, que lleve a una diversificación de pro

duótos exportables, canalizando las importaciones hacia bienes de capl

tal qué lleven al desarrollo industrial . y agrícola de la Provincia en -

general.
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