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4 MODELO DE GESTIÓN DE PLAN METROPOLITANO 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025. 

El modelo  para la operación integral del Plan Metropolitano de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial 2015-2025, se enfoca en los programas y proyectos que 
entregan servicios municipales de alto valor agregado, sobre la base de una efectiva 
planificación, ejecución, y seguimiento de resultados estratégicos para una correcta toma 
de decisiones, todo este esquema desarrollado con enfoque en innovación para la 
ciudadanía . 

Son tres los elementos motores del Modelo de Gestión: innovación, planificación y 
gestión, mismos que se constituyen a la vez en su base fundamental y en la  fortaleza 
principal al momento de ponerlo en práctica. 

Innovación: basada en la posibilidad certera de las dependencias municipales de generar 
servicios diferenciados  de alto de valor agregado para satisfacer necesidades de  
ciudadanos/as en Quito, estableciendo para ello modelos de servicios integrales y 
consistentes entre todos los sectores municipales.  

 
Planificación es la capacidad de formular estrategias que traduzcan los modelos de 
servicios definidos en clave de innovación, en políticas y lineamientos acertados, objetivos 
concretos, metas realizables, indicadores útiles y proyectos viables técnica y 
económicamente (financieramente cuando sea del caso).  
 
Gestión es la capacidad de ejecutar los objetivos estratégicos establecidos, con su 
respectivo mecanismo de seguimiento y evaluación de forma continua y socializada. 
 
El modelo de gestión municipal en base a los elementos de innovación-planificación-
gestión se estructura en tres pilares lógicos:  
 

Pilar estratégico , construido por los Planes Metropolitano de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial  2015-2025, sus Políticas, Objetivos, Programas y 
Proyectos; desglosados en un “Mapa estratégico”  el cual despliega de manera 
didáctica los objetivos estratégicos de los Planes. 

 
Pilar de servicios diferenciadores por sector de la  municipalidad , donde se 
identifica la propuesta de valor de los servicios que brinda cada sector a la 
ciudadanía o a sus clientes internos, llegando a definir elementos de rigor para la 
concreción en un Plan Estratégico Institucional particular, el cual integraría: 
objetivos estratégicos del PMDyOT, objetivos de cada sector con sus respectivas 
metas, indicadores y proyectos.  

 
Pilar de seguimiento y evaluación de la estrategia , cuyo eje es la Secretaría 
General de Planificación, para viabilizar los siguientes temas:  
 
I. seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan.  
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II. mecanismos de mejora continua de los procesos críticos de la cadena de valor 
municipal.  
III. generación técnica de la Oficina de Gestión Estratégica encargada de gestionar 
el seguimiento, evaluación y los mecanismos de mejora continua que en conjunto 
aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano y de 
Ordenamiento Territorial 2015-2025. 
 

Composición del modelo de gestión de gestión.  
 
En base a los elementos motores y a los pilares de gestión el Modelo de Gestión de Plan 
Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial se construirá con los siguientes 
elementos: 
 

I.   Mapa Estratégico DMQ 2015 – 2025.  
 

Analizando objetivos estratégicos en base a los ejes generadores: 

• Social 

• Económico 

• Ambiental 

• Institucional 

• Movilidad 

• Ordenamiento Territorial 
 

Se determina la relación causa efecto para situar cada objetivo en una de 
estas tres perspectivas: 

• Objetivos de impacto directo a la ciudadanía 

• Objetivos de gestión estratégica 

• Objetivos de gestión institucional 
 

II. Modelos de Servicios Institucionales por cada sector y propuesta de valor 
asociada a cada modelo de servicio institucional.  
(Adaptado de Alexander Osterwalder e Ives Pigneur, Modelo Canvas de Gestión) 
 

1. Segmentos de atención: Creando valor para la ciudadanía. 
2. Propuesta de valor: Generando valor a nuestros usuarios y beneficiarios.  

Atendiendo los requerimientos o necesidades no satisfechas, creando 
productos o servicios? 

3. Canales: Generando mecanismos de  llegada integral a nuestros usuarios y 
beneficiarios con nuestra propuesta de valor.  Integramos a la rutina de los 
beneficiarios.  

4. Relaciones con segmento de atención: Analizando las relaciones esperadas 
por nuestros usuarios y beneficiarios.    

5. Flujo de ingresos: Identificando el valor agregado hacia nuestros usuarios y 
beneficiarios  yl  flujo de ingreso requerido para tal atención. 
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6. Recursos clave: Estableciendo los recursos clave requerida por  nuestra 
propuesta de valor, por los canales, por las relaciones, por los  flujos de 
ingresos. 

7. Actividades clave: Analizando las actividades clave que requiere nuestra 
propuesta de valor, los canales, las relaciones, los flujo de ingresos 

8. Alianzas estratégicas: Identificando aliados estratégicos o relaciones con 
terceras partes, los  recursos clave que obtenemos de ellos y las  actividades 
clave que ellos  ejecutan. 

9. Costos de estructura: Analizando  los costos para mantener el modelo de 
gestión y los recursos y actividades clave  más costosos. 
 

III. Traducción estratégica institucional por cada sector:  

• Objetivos estratégicos del MDMQ sus programas y proyectos articulados 
para cada sector de la municipalidad, concatenados a través de relaciones 
causa – efecto  

• Segundo mapa estratégico donde se vinculan objetivos estratégicos 
programas y proyectos del MDMQ a  la propuesta de servicios de valor 
generada por cada sector. 

 
IV. Mecanismo de despliegue de la estrategia institucio nal de cada 

dependencia .  
La comunicación de la estrategia busca informar a cada funcionario cuál es su 
aporte hacia la estrategia, y qué espera la organización de él/ella. La 
comunicación ayuda a moldear la cultura organizacional, lo cual a la larga 
permite compartir una misma visión de futuro. Cuando el servidor/a municipal 
entiende cuál es su participación en la creación de valor para la ciudadanía se 
compromete con los objetivos propuestos y se motiva para esforzarse en la 
consecución de los logros planteados 

 
V.  Mecanismos para el seguimiento, evaluación, retroal imentación y control 

de aplicación de los instrumentos de gestión estrat égica.  
Determinar las acciones a realizarse para el correcto seguimiento y control de 
la estrategia enfocada en los tres niveles de decisión municipal: Secretarías y/o 
Agencias, Alcaldía y Concejo Metropolitano. Los principales objetivos de una 
RAE son:  

• Introducir a cada sector en el proceso de aprendizaje estratégico continuo, 
mejorando su toma de decisiones sobre su modelo de servicios propuesto. 
• Discutir y resolver problemas de impacto estratégico.  
• Poner en ejecución los planes estratégicos a través del correcto uso de 
indicadores y metas.  
• Lograr discusiones sobre macro-escenarios y cómo ellos afectan la 

estrategia planteada.  
• Acompañar la implementación y evolución de la estrategia a través de los 
programas y proyectos estratégicos.  
• Lograr foco en la gestión y mejora de la estrategia del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito.  
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INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL MODELO DE GESTIÓN 
  
Del análisis planteado en la metodología del Modelo de Gestión y en coordinación con 
varias dependencias municipales se articulará  información que lo complementa 
integralmente, esto es: 
 

1. Cambios, actualización, y/o creación de normativa al interior del MDMQ, requerida 
para que los objetivos estratégicos del Plan Metropolitano de Desarrollo y De 
Ordenamiento Territorial 2015-2025; se ejecuten. 

2. Estrategias, mecanismos y/o metodologías para garantizar los derechos a  la 
participación ciudadana de los ciudadanos/as del MDMQ. 

3. Articulación de los Objetivos Estratégicos del Plan Metropolitano de Desarrollo y 
De Ordenamiento Territorial 2015-2025 con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2017 (Plan Nacional del Buen Vivir. 
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