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Resumen 

El propósito de la investigación que se presenta es evaluar el nivel de reactividad del Servicio 

Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias, en las poblaciones de la vía San Pablo – 

Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador. Se 

enmarca en un estudio cuantitativo bajo el paradigma positivista el cual se maneja tomando como 

base primordial el describir los desastres naturales que afectaron las poblaciones de las vías San 

Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar, identificar 

los niveles de riesgo que tienen las poblaciones afectadas por desastres naturales en la vía San 

Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar a fin de 

poder generar alternativas que permitan la reactividad del Servicio Nacional de Riesgo y 

Emergencia ante situaciones de desastres naturales que afecten las poblaciones en estudio. El 

método se determinará a través de una investigación de campo de carácter descriptivo que nos 

permitirá describir de manera detallada del nivel de riesgo en el aspecto comunitario y en función 

del desarrollo sostenible, y cierta parte de los aspectos funcionales de las mismas, lo cual permite 

determinar las características primordiales y analizar individualmente sus componentes de forma 

autónoma con el objetivo de describir lo estudiado. Para la selección de la muestra se ha tomado 

en consideración las poblaciones de la vía Guanujo – Echandia, San Pablo – Balzapamba y la 

Parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador, por cuanto pertenezco a 

esa provincia y por lo tanto me resulta más conveniente en la movilidad y desplazamiento. Como 

técnica de recolección de datos se elaborarán encuestas y entrevistas a los habitantes, autoridades 

y/o técnicos de las diferentes instituciones. De igual manera, con el objetivo de contrastar los datos 

encontrados en las distintas encuestas aplicadas, se realizará un amplio recorrido de observación, 

que permitirán encontrar datos de campo relevantes para la elaboración de esta investigación. 
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JEL: Desastres naturales, Antrópicos, Reactividad, Gestión del Riesgo, Emergencias, 

Intervención 

 

 

Summary 

The purpose of this research is to evaluate the level of reactivity of the National Service of 

Risk and Emergency Management in the populations of the San Pablo - Balzapamba road and the 

San José del Tambo parish in the Province of Bolívar - Ecuador. It is framed in a quantitative study 

under the positivist paradigm that is handled taking as a primary basis the description of the natural 

disasters that affected the populations of the San Pablo - Balzapamba road and the San José del 

Tambo parish in the Province of Bolívar, identify the risk levels of the populations affected by 

natural disasters on the San Pablo - Balzapamba road and in the San José del Tambo parish of the 

Province of Bolívar in order to generate alternatives that will allow the National Risk and 

Emergency Service to react to natural disasters that affect the populations under study. The method 

will be determined through field research of a descriptive nature that will allow us to describe in 

detail the level of risk in the community aspect and in terms of sustainable development, and some 

of its functional aspects, which will allow us to specify the most important properties and analyze 

each of its components independently to describe what is being investigated. For the selection of 

the sample, the populations of Guanujo - Echandia, San Pablo - Balzapamba and the Parish of San 

José del Tambo of the Province of Bolívar - Ecuador have been taken into account, since I belong 

to that province and therefore it is more convenient for me in terms of mobility and displacement. 

As a data collection technique, surveys and interviews with the inhabitants, authorities and/or 

technicians of the different institutions will be carried out. Likewise, to corroborate the data 
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obtained in the different surveys applied, observation tours will be carried out, which will allow 

obtaining important field data for the development of this study. 

 

JEL: Natural disasters, Anthropic disasters, Reactivity, Risk management, Emergencies, 

Intervention.  
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Situación Problemática   

La tendencia global de los desastres naturales en el mundo muestra un aumento gradual en 

el número de fenómenos y en la gravedad de su impacto, en particular, se pueden mencionar las 

inundaciones, sequías y los movimientos telúricos. Como ejemplo de ello se puede mencionar los 

siguientes desastres naturales:  

El 19 de agosto del 2020, los habitantes de la provincia central china de Sichuan 

presenciaron inundaciones catastróficas no vista hace 50 años, forzado a las autoridades a evacuar 

a más de 100.000 personas de sus casas. Las lluvias constantes ocasionaron que al menos 22 ríos 

de la provincia se desbordaran de su cauce natural y también formaron aniegos en las áreas urbanas 

como Ya'an y Leshan (Deutsche Welle, 2020) 

En 2017, Somalia sufrió la peor sequía en más de 60 años empeorando la difícil situación 

del país africano. La hambruna se disparó por la falta de ganado y cultivos (Agencia de la ONU 

para los Refugiados, ACNUR, 2020). El ciclón Idai, en el 2019, sacudió Mozambique, Zimbabue 

y Malawi generando la pérdida de más de 10,000 vidas humanas y más de 1.5 millones de 

afectados en los tres países. En Nepal, el terremoto de 7,8 grados tuvo consecuencias catastróficas. 

Más de 8.600 personas murieron y decenas de aldeas quedaron totalmente destruidas en el año 

2015 (ACNUR, 2020) 

El huracán Dorian arrasó con casas, infraestructura esencial y ecosistemas enteros en 

Bahamas en septiembre del 2019. Dejando gravemente herido la economía del país, pero también 

los medios de vida. Los rubros más afectados fueron el turismo y la pesca. La reconstrucción será 

un proceso de largo plazo y necesitará apoyo financiero externo. La Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al término 

de la evaluación de desastres presentó sus principales resultados: 

i) El huracán Dorian produjo un costo total de aproximadamente 3.400 millones de dólares, 

de los cuales el 72% representa los daños, el 21% las pérdidas y un 7% costos adicionales. 

Respecto al impacto en el sector privado representa el 88% del total. Finalmente, el costo 

total ocasionado por el desastre representa el 25% del PIB de las Bahamas. 

ii) Dentro de los sectores que sufrieron mayor daño está el de vivienda, mientras el sector 

de mayores pérdidas fue el turístico. 

iii) El impacto estimado del huracán Dorian generó la disminución en los salarios y los 

ingresos de capital. 

iv) Si observamos como afectó los fenómenos naturales a la actividad económica local, 

encontramos resultados no esperados. Por ejemplo, la isla Abaco, se estimó el impacto en 

un 7,3% del PIB, traducido a la remuneración al trabajo y capital significa una disminución 

del 47% y el 60% respectivamente. En Gran Bahama, en tanto, el impacto fue del 2% del 

PIB de la isla. (Bello et al., 2020) 

Y así se podría seguir mencionando desastres que han impactado tanto a las 

regiones donde ha ocurrido, como al mundo que se conmociona ante los ataques de 

la naturaleza. (ACNUR, 2017, párr. 7-11) 

Según McClean (2020), se incrementó los desastres naturales del periodo 1980-1999 

respecto al periodo 2000-2019 de 7,348 desastres registrados a 4,212 desastres registrados. Ese 

incremento también se evidencia en la pérdida de vidas, personas afectadas y perdidas económicas. 

Según el autor, esta diferencia se explica por el aumento de los desastres de origen climáticos. 

 



12 
 

Latinoamérica no estuvo exento de sufrir los embates de la naturaleza. Por ejemplo, 

Guatemala contemplo la erupción del volcán Santa María en 1992, considerado uno de los más 

grandes del siglo XX tras permanecer dormido durante más de 500 años (Univisión, 2015). La 

ciudad de Valvidia sufrió en el año 1960 uno de los terremotos más fuertes del mundo alcanzado 

una magnitud de 9,5 en la escala de Richter dejando millones de damnificados y miles de muertos 

y heridos. Las consecuencias del terremoto también generaron desastres naturales de grandes 

proporciones como la erupción del volcán Puyehue y tsunami que se extendió por todo el Océano 

Pacífico (Taringa, 2013). 

Tabla 1 

Desastres naturales en América Latina y el Caribe, 2000 – 2019 

 
Nota En la tabla que antecede se hace un recorrido rapido sobre los desastres ocurridos en America Latina 
desde el año 2000, tomado de (OCHA, 2020, p. 2)  



13 
 

Ecuador también fue víctima de los desastres naturales. El terremoto de Pedregales es uno 

de los desastres naturales más catastróficos hasta el momento en siglo XXI y alcanzó localidades 

como Bogotá y Cajamarca. La magnitud alcanzada fue de un momento Mw 7.8 y una intensidad 

máxima de IX (según la Escala macrosísmica europea, EMS-98) ocasionando 700 personas 

fallecidas, más de 7000 heridos, 22000 personas refugiadas, millares de edificaciones destruidas o 

inhabitables y pérdidas económicas estimadas en alrededor de tres mil millones de dólares según 

los datos oficiales. (Instituto Geofísico, EPN, s.f.) 

Cabe esperar que en Ecuador los desastres naturales sigan produciéndose porque se ubica 

sobre el encuentro de dos placas tectónicas: Nazca y Sudamericana. Asimismo, Ecuador se 

encuentra en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico que contiene una gran cantidad de 

volcanes, en su mayoría activos. Además, forma parte del cinturón de bajas presiones que rodea el 

globo terrestre y que provoca amenazas como las heladas, inundaciones, sequias o fenómenos 

como El Niño. (Tene, 2017). Por otro lado, el efecto de las actividades humanas y sus condiciones 

geomorfológicas generan escenarios para la ocurrencia de deslizamientos, avalanchas y erosión 

cuando se producen lluvias torrenciales. Según la FAO (s.f), Ecuador, en las últimas décadas, ha 

presenciado fenómenos naturales de considerable magnitud afectado gravemente a la población, 

en particular, los más perjudicados fueron la población pobre de las áreas rurales que ascienden a 

61.5%. 

Según la FAO (2009), el 59% de los 29 desastres naturales considerados de mayor 

intensidad ocurridos en el Ecuador hasta ese momento tuvieron un origen climático. Por otro lado, 

si bien las pérdidas de vidas fueron disminuyendo, el número de damnificados se incrementó 

significativamente, así como las pérdidas ambientales y socioeconómicas. (Universidad 

Indoamericana, 2018)  
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A pesar de lo mencionado líneas arriba, en el imaginario colectivo ecuatoriano, el nivel de 

estos riesgos es bajo, por lo que el manejo de las intervenciones no sigue estándares de calidad en 

su planificación, además se cree que entre la autoridad y las comunidades existe poco dialogo lo 

que afecta la responsabilidad social por parte del Estado (Barrio, 2016). Si las amenazas y las 

vulnerabilidades son conocidas, existen una serie de interrogantes en la población ecuatoriana, 

tales como: “¿por qué no hay una cultura de prevención? ¿Por qué no se observa una política 

aplicada dirigida en la reducción de riesgos y vulnerabilidades? ¿Por qué no existe una eficiente 

planificación territorial lo cual evita el acercamiento hacia las zonas de alta peligrosidad?” 

(Bernabé et. al., 2015, Carta del Editor). Las respuestas a estas preguntas radican, esencialmente, 

en la falta de educación y capacitación en todos los estratos socio-económicos del país sobre la 

importancia de la reducción de vulnerabilidades. Fomentar que, en todos los cantones, los vecinos 

reconozcan las amenazas presentes en sus localidades y dotarles de conocimientos y herramientas 

para que sepan cómo actuar en dichos fenómenos es probable una de las mejores soluciones que 

va en línea a un conocido refrán: “Un pueblo educado ni va a ignorar ni a exagerar delante de una 

amenaza potencial, porque siempre es mejor prevenir antes que lamentar”. (Bernabé et. al., 2015, 

Carta del Editor).    

Ante los desastres vividos en Ecuador, el país poco a poco viene mejorando su resiliencia 

ante los desastres naturales, los efectos del cambio climático y choques macroeconómicos gracias 

al proyecto “Mitigación de Riesgos y Recuperación de Emergencia en Ecuador” financiado 

por el Banco Mundial. Este proyecto vio la luz en 2016 y asignó más de $50 millones para logras 

4 objetivos: (i) proteger a 203 600 personas a través de obras de mitigación de inundaciones en 

2016; (ii) financiar transferencias de emergencia en efectivo a hogares pobres y vulnerables 

afectados por los confinamientos inducidos por la pandemia de la COVID-19; (iii) fortalecer la 
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capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de gestionar los shocks 

macroeconómicos y (iv) fortalecer la capacidad de gestión de riesgo de desastres del país. (Banco 

Mundial, 2022) 

Las estructuras sociales y territoriales tienen un papel preponderante en identificar las 

vulnerabilidades de sus localidades, sin embargo, carecen de la dinámica de un modelo. Asimismo, 

cada vez se observa un mayor distanciamiento entre la naturaleza y la sociedad. Ante ello, el rol 

de las ciencias sociales es transcendental para continuar con el debate conceptual. Eso lleva a que 

los riesgos se enfoquen desde un punto de vista de vivir con ellos en vez de enfrentarlos o negar 

su existencia, es decir, toda la estructura social se organiza en función a los riesgos identificados 

en esa sociedad. (Rebotier, 2017) 

En Ecuador, la entidad encargada de liderar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias cuyo objetivo es 

garantizar la protección de personas y colectividades de consecuencias de los desastres naturales 

ya sean de origen natural o antrópico. Para lograrlo debe elaborar políticas, estrategias y normas 

orientadas a identificar, analizar, prevenir, mitigar, manejar y enfrentar los riesgos, eventos de 

desastre; así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales 

afectadas por eventuales emergencias o desastres. (Ortiz, 2018)  

Por lo tanto, estudia los desastres naturales o antrópicos conjugados con la situación 

geográfica, tanto en las montañas y faldas de la Cordillera de los Andes, como en el subtrópico 

que corresponde a la provincia de Bolívar, en la población de San Pablo – Balzapamba, así como 

San José del Tambo 

La provincia de Bolívar, así como localidades en su entorno son territorios afectados por 

las intensas lluvias que habitualmente generan derrumbes. Por ejemplo, el 17 de marzo del 2020, 
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las pistas de Bolívar, Cotopaxi y Pastaza fueron obstruidas por los deslizamientos de tierra a causa 

de las lluvias intensas. Asimismo, la vía Gallorumi – Riobamba en el sector Cachisagua se 

deslizaron rocas de considerable tamaño que obstaculizó dichas vías, así como vías alternas.  

En las vías Puyo - puente Pastaza, el Torneado – Balsapamba, Simiatug – Corazón - Lizo 

Chico y San Pablo – Chillanes se produjeron deslizamientos que las obstruyeron de acuerdo a los 

funcionarios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, mientras el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas cumplió con el despeje de las vías. Asimismo, en la 14 de marzo del 2020, las 

lluvias torrenciales continuaron generando deslizamientos de tierra. Esta vez le tocó a la vía de los 

cantones Guaranda y San Miguel. Además, los deslizamientos también afectan las vías San 

Vicente-Cani (San Miguel) y Guanujo – Echeandía (sector El Mirador) (Maisanche, 2020). 

Estos son algunos ejemplos de las consecuencias de las lluvias en las distintas vías de 

Ecuador generando malestar y, sobretodo, afectando a las familias y su economía. Ante ello, a 

continuación, se muestra cual es la respuesta de las entidades gubernamentales y la comunidad 

para afrontarlos.  

A través de los técnicos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, se conoce que la 

Prefectura de Bolívar y los municipios envían maquinaria pesada a las zonas afectadas. A ello se 

acoplan los trabajadores de las empresas comunitarias con el objetivo de retirar las piedras, palos 

y tierra. Asimismo, la Policía Nacional se traslada a los sectores afectados a restringir el paso de 

vehículos y mantener el orden hasta culminar las labores de limpieza.  

En línea al panorama mostrado líneas arriba, la FAO (s.f.) señala que las respuestas frente 

a los fenómenos naturales han sido reactivos en las últimas décadas. Poniendo el énfasis en 

intervenciones post desastres, es decir, en la reconstrucción de infraestructura física, brindar ayuda 

a los damnificados y liberar las vías.   
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Tabla2 

Reseña Histórica de Graves Desastres Naturales en el Ecuador 

AÑO DESASTRE 

2002 Erupción Reventador, caracterizado por las emanaciones de material piroclástico.  

2008 Inundaciones Región Costa 
2009 Déficit Hídrico, ausencia prolongada de lluvias tanto en la costa como en la sierra. A tal punto 

de que algunas provincias fueron declarados en emergencia. 
2012 Incendios Forestales, 21.570 hectáreas fueron consumidas por el fuego en nueve provincias 

del Ecuador. 
2016 Terremoto 2016, de magnitud 7.8, según la primera información emitida por el Instituto 

Geofísico mencionaba cuyo epicentro fue la costa ecuatoriana, en el Cantón Pedernales 
provincia de Manabí. Como consecuencia de este desastre natural fallecieron 671 personas, 
entre ellas 23 extranjeros y los damnificados alcanzaron las 30.358 personas.  

Nota: En la tabla se señala una reseña de los desastres ocurridos en el Ecuador desde el año 2002 
hasta el 2016, esto conforme a la (Secretaria de Gestion de Riesgos, s.f.).  

 

1.2.Formulación del Problema  

¿Cómo ha sido la reacción del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias en 

las intervenciones antes, durante y después de los desastres ocurridos en la provincia de Bolívar, 

en la población de San Pablo – Balzapamba y San José del Tambo? 

¿Qué tipos de Desastres Naturales y cuáles fueron sus niveles de riesgo en las poblaciones 

que se encuentran en la vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo de la 

Provincia de Bolívar?  

1.3.Justificación de la Investigación. 

La ubicación del Ecuador lo convierte en uno de los países más vulnerables del continente. 

En particular, la provincia de Bolívar tiene un alto índice de vulnerabilidad ante los diferentes 

fenómenos naturales y sociales debido a la falta de cultura de prevención, a pesar de la voluntad 

de sus autoridades en reducir y mitigar los diferentes tipos de riesgos y precautelar la seguridad de 

la provincia frente a los desastres naturales. Cabe señalar que todos los organismos del estado 
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ecuatoriano poseen riesgos operativos de acuerdo a su actividad económica, recursos naturales, 

particularidades de la región y el período histórico (Palacios, 2017). 

Pronosticar los escenarios de emergencia y tomar medidas para contrarrestarlas es la 

manera más adecuada para reducir el efecto negativo que afectaría a los ciudadanos y a los 

bienes/servicios. Para alcanzar una significativa reducción del efecto de las emergencias y 

desastres sobre la salud de los habitantes y sobre los bienes/servicios, se necesita un plan 

organizado detalladamente que tenga el respaldo de la dirección y con el involucramiento de los 

funcionarios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para adoptarlo, 

aplicarlo y mantenerlo. Ecuador se localiza en un lugar de elevado riesgo sísmico y además está 

expuesto a desastres como emergencias ambientales, terremotos, inundaciones, deslizamientos de 

tierra, “lo que hace indispensable el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos enfocados 

en la prevención y manejo de cualquier tipo de desastre, ya sea de origen natural o antrópico” 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016, p.13). 

Esta tesis busca aportar tanto a nivel teórico como práctico. En lo teórico, busca ampliar el 

conocimiento de la gestión de riesgos y, en lo práctico, a través de formular y ejecutar políticas 

públicas de prevención analizando de forma rigurosa los acontecimientos. Asimismo, se muestra 

la participación comunitaria en materia de prevención, los mecanismos para hacer frente a los 

desastres naturales y garantizar la vida de los miembros de la comunidad (Bernabé et. al, 2015).  
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La presente tesis surge por la falta de políticas de evaluación de la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y Desastres frente a situaciones de crisis o emergencia originadas por los 

fenómenos naturales de gran intensidad y magnitud. Por tanto, se tiene como intención poner a 

disposición de la ciudadanía en general, protocolos de evaluación institucional que busquen 

proteger a cada miembro de la sociedad ante los desastres provocado por agentes ya sean naturales 

o antrópicos, mediante acciones que minimicen o eliminen pérdidas humanas, la afectación al 

aparato productivo, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción 

de las funciones esenciales de la sociedad, así como restablecer la normal interrelación de la 

población y su entorno (Flores y Lozada, 2018). 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  Objetivo General 

Evaluar la reactividad del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias, en las 

poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del tambo de la Provincia 

de Bolívar – Ecuador.   

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Describir los tipos de desastres naturales y los niveles de riesgos y Emergencias, que 

afectaron las poblaciones de las vías San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo 

de la Provincia de Bolívar.  
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2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio    

A continuación, se citan algunos estudios regionales que sirvieron de precursores del tema 

del estudio actual: 

Según Farias (2016), las catástrofes naturales no siempre son el resultado de factores 

ambientales; en ocasiones, la actividad humana tiene un mayor impacto en los riesgos naturales de 

una región. Según Cardona (2017), una catástrofe se caracteriza por ser un acontecimiento social 

que resulta de la ocurrencia de una ocasión que puede ser de origen natural o humano. 

Otra teoría, conocida como el enfoque del desarrollo, afirma que las catástrofes son 

problemas causados por cuestiones no resueltas relacionadas con el desarrollo, como la falta de 

inversión social de los gobiernos, la degradación del medio ambiente y la distribución desigual de 

la riqueza, lo que, visto así, permite concluir que las catástrofes son causadas en gran medida por 

los seres humanos (Farias, 2016). 

Otro antecedente significativo que trajo a colación Farias (2016) es que una vez visto de 

esta manera el modelo que considera a los desastres como resultados de un desarrollo ineficiente, 

es necesario considerar la distribución equitativa de la riqueza y el medio ambiente entre los 

objetivos que lo rigen, por eso es necesario plantear un desarrollo sostenible, el cual es definido 

por el Banco Mundial (2011) como "Desarrollo que satisface las necesidades actuales." Según 

Gallopin (2003), si se incluyen metas de desarrollo sostenible en los objetivos de la gestión del 

riesgo de desastres, esto no implica políticas y medidas destinadas a la gestión del riesgo de 

desastres, sino que este desarrollo implica estandarización, optimización, igualación y 

estabilización, visiones que albergan ideologías no necesariamente acordes con el tema de la 

gestión del riesgo. 



21 
 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), cuyo objetivo es crear 

comunidades resistentes a las catástrofes a través de su comprensión de tales circunstancias, se 

fundó porque la reducción del riesgo de desastres es una estrategia crucial para lograr el desarrollo 

que se viene aplicando desde la década de 1990. La Plataforma de Acción de Pekín (1995) y el 

Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) se debatieron en la Segunda 

Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD), que tuvo lugar en Kobe (Japón) 

del 18 al 22 de febrero de 2005. También se hizo hincapié acerca de la inclusión de la perspectiva 

de género dentro de todos los planes, proceso y las políticas de toma de decisiones de gestión del 

riesgo de desastres con el objetivo de la igualdad de género (Farias, 2016). 

Según el argumento de Chicaiza (2018), al evaluar el grado de riesgo, amenazas y 

vulnerabilidades en la zona de 23 de Julio del Cantón Cayambe entre julio y diciembre de 2017, s 

propone describir los siguientes factores de riesgo: 

El total de pérdidas potenciales en que se podría incurrir como resultado de una catástrofe 

u otro suceso desfavorable en función de personas fallecidas, salud, medios de subsistencias 

perdidas, activos y servicios perdidos, en una determinada población o sociedad en un momento 

específico en el futuro, es el grado de riesgo. Se puede tener la certeza que el riesgo es dinámico y 

puede incrementarse o reducirse cuando cambian ambos componentes o uno de ellos, ya que es 

una función de la amenaza-peligro y la vulnerabilidad y es directamente proporcional a estos dos 

elementos.  

Los niveles de riesgo en el noreste de Santa Lucía, San Juan, Argentina, nos indican la 

vulnerabilidad que describen como: 

Diversos índices de vulnerabilidad de la población basados en las condiciones de vivienda 

y el estatus socioeconómico: 
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1. Nivel de vulnerabilidad alto: Segmento de población con requerimientos de 

vivienda para residentes de bajos ingresos que residen en chozas con paredes de 

adobe, pisos de tierra y techos de lámina que no cumplen con los criterios de 

resistencia sísmica. Carecen de instalaciones esenciales como gas, alcantarillado y 

agua para beber. 

2. La población de las comunidades desarrolladas por actividades de gestión pública 

se encuentra en un grado medio de vulnerabilidad. Se siguen las normas que rigen 

la resistencia a los terremotos. Tienen acceso a los servicios mínimos, incluidos el 

agua y la electricidad. 

3. Nivel de vulnerabilidad bajo: los residentes viven en estructuras de ladrillo 

antisísmicas que siguen el modelo de comunidad cerrada. Tienen acceso completo 

a gas, alcantarillado, agua potable y electricidad. (Lezcano et. al., 2018). 

Gálvez y Mendoza (2018) examinan los temas a priorizar teniendo en cuenta el potencial 

de reducción de conflictos, en función de los niveles de riesgo. Se proporcionó la siguiente lista 

de peligros: 

Riesgo no tolerable: es aquel donde la amenaza y vulnerabilidad están en niveles altos, 

generando un crecimiento exponencial del riesgo, así como la potencialidad de accidentes y los 

niveles de perjuicio. Por tanto, requiere una respuesta inmediata.  

Riesgo tolerable: es aquel cuyos niveles de amenaza y vulnerabilidad están en niveles 

medios. Por tanto, se busca la reducción de los niveles de daño y con el fin de obtener un nivel de 

riesgo aceptable (Gálvez y Mendoza, 2018). 

Los niveles bajos de amenaza y vulnerabilidad están representados por un riesgo aceptable, 

y existen suficientes infraestructuras y normas de comportamiento. Se desea que este nivel de 

riesgo se mantenga, lo cual se hace manteniendo y mejorando periódicamente las condiciones de 

la infraestructura y las normas de comportamiento (Gálvez y Mendoza, 2018). 

Rojas (2018) sugiere medidas para reducir el peligro de incendios: 
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A través del análisis del origen y evolución de la gestión de riesgos de desastres y la 

identificación de los factores que limitan la efectividad en la gestión de los riesgos de incendios. 

Una aproximación desde las ciencias sociales y el uso de diversos enfoques teóricos y empíricos 

constituyeron la base de la investigación histórico-teórica del tema y condujeron a la sugerencia 

de soluciones para la cuestión estudiada. En la recomendación de actividades para controlar los 

riesgos de incendio involucran tres elementos distintos: identificación del riesgo (percepción 

individual), reducción del riesgo (prevención y mitigación) y gestión de catástrofes (reacción y 

recuperación). La educación mejora la preparación para la reacción y la recuperación, así como la 

evitación y minimización del riesgo. 

   

2.2. Bases teóricas  

Cardona (2017) nos brinda un marco conceptual en una ciudad laboratorio que demuestra 

cómo el grado de riesgo de una sociedad está correlacionado con su nivel de desarrollo y su 

capacidad para alterar las variables de riesgo que posiblemente la perjudiquen. Las catástrofes son 

peligros que se gestionan de forma inadecuada. Incluso cuando un suceso es físicamente dañino, 

el peligro se fabrica socialmente. 

La falta de información sobre la gestión del riesgo en Ecuador no sugiere que, desde otro 

ángulo, se comprenda al riesgo, como un estado objetivo que se convertirá en probables pérdidas 

y daños futuros si no se actúa a tiempo; asociado a un escenario con probabilidad altamente 

negativa; y una limitante para explorar opciones en el desarrollo de algún elemento o componente 

de la estructura social y económica (Lavell, 2003, como se citó en Bernabé et. al., 2015). 

Destruir el mito de que los desastres ocurrirán o sucederán eventualmente, y reemplazarlo 

por un proceso social que enfatice la prevención y la respuesta firme a los desastres, reconociendo 
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además que la gestión del riesgo no se trata tan solo minimizar el riesgo, sino también requiera de 

la participación de las organizaciones vivas dentro de la sociedad, es decir, de la comunidad 

(Bernabé et. al., 2015) 

Para poder cuantificar, visualizar y elegir las acciones adecuadas para la prevención, 

mitigación y reducción de los efectos provocados por la naturaleza y la corresponsabilidad de la 

sociedad, la gestión del riesgo se entiende como  un proceso de planeación estratégica que abarca 

el conocimiento del contexto (institucional, marco legal, intereses y actores), las amenazas 

(deslizamientos, sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, huracanes, inundaciones, entre 

otros), las vulnerabilidades y los riesgos (PNUD, 2007, como se citó en Bernabé, et. al. 2015, p. 

15). 

De lo anterior se desprende, que se tiene que establecer una línea de ruta con los distintos 

actores comprometidos de la sociedad para convertir las propuestas en realidad. Para ello, se 

requiere lograr recursos económicos y humanos e implementar mecanismos para monitorear y 

controlar los avances y, posteriormente, evaluarlos periódicamente de tal forma buscar mejorar el 

proceso a través de las medidas correctivas basada en las evaluaciones. (Bernabé, et. al. 2015) 

Es importante que se creen políticas públicas para que cada municipio de la nación cuente 

con un plan de ordenamiento territorial que tome en cuenta la topografía, los mapas de riesgo, los 

planes de ordenamiento territorial, las estrategias de mitigación ante sucesos desfavorables, los 

estudios de prevención de desastres y las evaluaciones de vulnerabilidad (Rebotier, 2016). 

En este análisis se utilizará como ejemplo el manual de la Esfera de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja sobre la Carta Humanitaria y cómo prestar ayuda a las víctimas de catástrofes. Este 

manual se distribuye a todos los niveles institucionales y sociales para que, en caso de 
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acontecimiento negativo, cualquier institución que desee prestar ayuda sepa cómo hacerlo y en qué 

condiciones puede hacerlo. 

Aquino (2010) sostiene que existen tres tipos diferentes de sistemas de gestión, según la 

Gestión del Riesgo en Procesos de Desarrollo Sostenible: 

Gestión reactiva: Interviene sobre el "riesgo aceptado" o riesgo no reducido y 

abarca cualquier acción que disminuya la probabilidad de pérdidas y daños. Por ejemplo, 

medidas para mejorar la capacidad de reacción y la resistencia, sistemas de alerta temprana, 

preparación para la respuesta y seguros tradicionales contra daños. 

Gestión correctiva: Se involucra con el peligro actual. Todos estos pasos y 

comportamientos fomentan la disminución de la vulnerabilidad actual. Por ejemplo, se 

pueden reubicar los barrios de riesgo; se pueden reforzar los edificios y/o infraestructuras 

susceptibles; y se pueden prevenir daños futuros indexando los seguros.  

La gestión prospectiva consiste en implicarse en los riesgos potenciales. Es 

comparable a las medidas adoptadas durante la planificación del desarrollo para prevenir 

nuevas vulnerabilidades. Las normativas, la gestión de riesgos en los planes de uso del 

suelo, la aplicación de criterios de análisis de riesgos en los proyectos de inversión y los 

usos productivos alternativos en regiones vulnerables son algunos ejemplos. (p.5) 

El mismo autor plantea las siguientes preguntas. 

¿Por qué los métodos de desarrollo deben reducir el riesgo? 

El riesgo surge de procesos específicos de transformación social y económica de 

las naciones, así como de procesos de desarrollo de la sociedad que no garantizan una 

interacción saludable con el medio ambiente (migración a zonas de alta exposición, por 

ejemplo). 
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Las catástrofes frenan los avances en la erradicación de la pobreza. 

- Cada calamidad provoca un grado de desarrollo inferior al anterior. 

- Gastos desorbitados en tratamiento, recuperación y construcción. 

- Disminución de la producción 

- Caída de las exportaciones 

- Migración, pobreza y desempleo. 

- Agotamiento de los recursos naturales y degradación del medio ambiente 

Prevenir la aparición de nuevas vulnerabilidades "Reconstrucción del peligro" sin 

tener en cuenta los factores que contribuyeron a su creación. 

¿Cómo disminuir el riesgo en los procesos de desarrollo? 

- Procedimiento de aplicación de políticas, estrategias y prácticas destinadas a 

limitar las consecuencias de los peligros o disminuir los riesgos relacionados con 

ellos. 

- Significa intervenciones en los procedimientos de planificación del progreso para 

disminuir las causas profundas de las vulnerabilidades. 

- Gestión del desarrollo + gestión de riesgos. (Aquino, 2010) 

“Los criterios de qué hacer antes y después de una catástrofe están bien esbozados en la 

investigación de 2004” (Santa Cruz, 2005)  

Antes de una calamidad 

La aplicación de las medidas adecuadas debe basarse en el proceso de detección, 

evaluación y cuantificación de la probabilidad de sufrir pérdidas. 
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Es crucial disponer de informaciones y procedimientos con la finalidad de realizar 

evaluaciones y análisis de peligros, incluida su frecuencia, tamaño y localización, la vulnerabilidad 

(las personas y los bienes afectados) y, en última instancia, el riesgo. 

Atención a la crisis 

La atención de la crisis incluye los planes realizados previamente, las estructuras y los 

sistemas diseñados previamente con el objetivo de unir las fuerzas del gobierno con las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los voluntarios, las organizaciones civiles y la ayuda 

y asistencia internacional, de tal forma que sea integral y coordinada con el fin de afrontar las 

diversas necesidades que resulten en la emergencia. (CEPAL, 2005) 

Determinar cómo se financian estos gastos será crucial. Si se han producido circunstancias 

de emergencia recientes, la investigación del caso debe proporcionar información sobre los 

recursos locales e internacionales que pueden haberse utilizado para cubrir las necesidades, 

adicionales a las dotaciones correspondientes al presupuesto tanto ordinarios y extraordinarios 

(cuando de traten de asignaciones especiales debidas a la gravedad de los sucesos) de las entidades 

encargadas de estas diligencias (CEPAL, 2005). 

Al término de esta fase se debe disponer de instalaciones con el fin de desarrollar una 

evaluación de los daños. Esta evaluación servirá para establecer la prioridad de las actividades de 

las fases posteriores. 

Fase de rehabilitación 

La rehabilitación se trata en reparar infraestructuras dañadas, instalaciones, y activos sin 

alterar sus características esenciales y conservando su emplazamiento, el tamaño, el diseño 

general, la cobertura y amplitud. A diferencia de la fase de reconstrucción, que si necesita de 

investigaciones más profundas y proyectos con una cobertura mayor.  
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Por ello, es importante que el funcionario conozca si se debe rehabilitar o reconstruir. Para 

ello debe poseer sistemas de evaluación rápida para determinar en qué caso se encuentra. Si se 

trata de una rehabilitación iniciar rápidamente con las prioridades como el restablecimiento de los 

servicios esenciales para la población y las actividades productivas, etc. Así como la 

descontaminación de las áreas contaminadas]. (CEPAL, 2005) 

Reconstrucción sin esfuerzo  

Cuando se produce una catástrofe, las autoridades deben crear un plan de reconstrucción 

que priorice las acciones en función de las necesidades, tenga en cuenta la necesidad de establecer 

medidas paliativas y tome en consideración los recursos disponibles. Debido a su importancia 

económica, social, medioambiental y financiera, esta fase es crucial, ya que su ejecución es 

necesaria para restablecer plenamente las circunstancias normales de vida de la población y la 

dinámica de desarrollo económico y social de la nación o zona que existía antes de la catástrofe. 

Esta fase se basa en la ejecución de proyectos concretos que han sido debidamente evaluados, 

priorizados, armonizados y enlazados entre sí, de acuerdo con los recursos disponibles, es decir, 

completamente planificados e integrados en un programa de reconstrucción a medio y largo plazo. 

(CEPAL, 2005) 

CEPAL y Naciones Unidas (2014) señalan que los gastos de las diferentes estrategias de 

oferta y demanda que, junto con la rehabilitación, devuelven la economía a la normalidad, 

conforman las necesidades financieras para la recuperación. Las estrategias de oferta tienen en 

cuenta las sumas necesarias para restablecer el suministro de servicios fundamentales (salud, 

educación, alojamiento temporal, transporte, agua y saneamiento, energía), así como la 

accesibilidad de estos servicios a la población. Durante el tiempo en que se reconstruyen las 

infraestructuras y se sustituyen los equipos dañados por la catástrofe, por ejemplo, cuando se 
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utilizan instalaciones provisionales para prestar determinados servicios, la catástrofe puede 

implicar un aumento del coste de funcionamiento de estos sectores por encima de lo que habría 

sido sin la catástrofe. Estas sumas sólo representan una pequeña parte de los gastos adicionales. 

También son notables (en los sectores productivos de agricultura, ganadería, pesca, industria y 

comercio) las sumas necesarias para proveer insumos y capital de trabajo para recuperar los niveles 

de producción. Estas sumas sólo representan una pequeña parte de las pérdidas. 

 

2.3. Marco conceptual y reglamentario  

Un Riesgo: Una acción humana, suceso o proceso que puede resultar en la muerte, 

daños corporales, consecuencias adversas para la salud, daños a la propiedad, malestar 

social, dificultades económicas o daños ambientales (UNISDR - indicadores y terminología 

relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres, Asamblea General, Naciones 

Unidas, 2016). 

Desarrollo sostenible: Según esta definición, desarrollo sostenible es atender las demandas 

actuales sin sacrificar la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades 

(Brundtland, 1987, 41). Para nuestro tiempo, el desarrollo sostenible es una idea fundamental. 

Sirve tanto de lente a través de la cual ver el mundo como de estrategia para resolver los problemas 

mundiales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dirigirán la diplomacia económica 

internacional de las generaciones futuras. 

Comprender los vínculos entre la economía internacional, la sociedad global y el entorno 

físico de la Tierra es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo cambian con el tiempo 

economías con 7.200 millones de personas y 90 billones de dólares de producción bruta mundial? 

¿Qué impulsa la expansión económica? ¿Por qué sigue habiendo pobreza? ¿Qué ocurre cuando el 



30 
 

comercio, la tecnología, el dinero y las redes sociales unen de repente a miles de millones de 

personas? La noción de desarrollo sostenible ha cambiado con el tiempo para hacer hincapié en el 

crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental, preocupándose 

menos por las exigencias de las generaciones futuras y adoptando un enfoque más práctico. En 

2002 reiteramos la necesidad del desarrollo sostenible fomentando un crecimiento inclusivo, 

equitativo y sostenido, ampliando las oportunidades para todos, reduciendo la desigualdad, 

elevando el nivel de vida, promoviendo un progreso social equitativo y una gestión integrada y 

sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que, entre otras cosas, promueva el desarrollo 

económico, social y humano al tiempo que facilita la conservación de los recursos naturales. 

La gestión de riesgos es el proceso de determinar, evaluar y cuantificar la probabilidad de 

que se produzcan pérdidas y otros efectos secundarios como consecuencia de catástrofes, así como 

las correspondientes actividades preventivas, correctivas y paliativas que deben adoptarse (Flores 

y Lozada, 2018) 

La peligrosidad y la susceptibilidad son dos elementos que afectan al riesgo. Ambos son 

requisitos previos para expresar el riesgo, que se entiende como la probabilidad de pérdidas en un 

lugar determinado y durante un cierto periodo de tiempo. Los fenómenos naturales no siempre 

están bajo nuestro control, pero la vulnerabilidad sí. 

Práctica que consiste en anticipar los riesgos potenciales vinculados a los nuevos procesos 

de desarrollo e inversión y en tomar medidas con el fin de prevenir la aparición de nuevas 

situaciones de riesgo con iniciativas de construcción, fabricación, circulación, comercialización, 

etc. Es importante incluir la gestión de la prospectiva como parte esencial del proceso de 

planificación de nuevas iniciativas, tanto si son creadas por el sector público o comercial como por 

la sociedad civil. El fin de este tipo de gestión es prevenir la aparición de nuevos riesgos, preservar 



31 
 

niveles aceptables de inversiones sostenibles y evitar así la necesidad de aplicar costosas medidas 

correctivas de gestión en el futuro (Lavell, 2003, como se citó en Bernabé et. al., 2015) 

La gestión reactiva es el conjunto de actividades y procedimientos tomados en respuesta a 

catástrofes que son inminentemente peligrosas o se materializan como riesgos para la salud pública 

o la funcionalidad de todas las redes, instituciones y sociedad en general.  (INDECI, 2016). 

 

2.4. Marco Reglamentario 

También hemos tomado en cuenta el hecho de que para esta investigación hay que 

considerar el siguiente marco normativo. 

Por Decreto Supremo 2871 PUBLICADO - 15/12/1964, la Dirección Nacional de Defensa 

Civil pasó a denominarse Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. La Dirección Nacional de 

Defensa Civil fue reorganizada como Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos dependiente del 

Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa mediante Decreto Ejecutivo 1046-A de 26 

de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 345 de 26 de mayo de 2008; “El Decreto 

Ejecutivo No. 42 de 10 de septiembre de 2009 publicado en el Registro Oficial No. 31 de 22 de 

septiembre de 2009 dispone que la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos pasará a denominarse 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2017, p. 11).  

En referencia a los organismos encargados de la seguridad pública, el artículo 11 literal d) 

de la Ley de Seguridad Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 35 del 28 de 

septiembre de 2009, señala que "El Estado ejercerá la rectoría a través de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos". 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pasa a denominarse Secretaría de 

Gestión de Riesgos, según Decreto No. 62 de la Presidencia de la República, expedido el 
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5 de agosto de 2013 "Entidades públicas con atribuciones para dirigir, planificar, regular, 

administrar y controlar determinados aspectos de un área particular de la administración 

pública. Su representante será un secretario que tendrá el cargo de Ministro de Estado ". 

(Presidencia de la republica, 2013) 

Mediante la creación de una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al 

Ministerio de Seguridad Interna y Externa, el Decreto Ejecutivo 1046-A de 26 de abril de 2008, 

publicado en el Registro Oficial No. 345 de 26 de mayo de 2008, reorganiza la Dirección Nacional 

de Defensa Civil; “El Decreto Ejecutivo No. 42 de 10 de septiembre de 2009 publicado en el 

Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 2009 dispone que la Secretaría Técnica de Gestión 

de Riesgos pasará a denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” (Secretaría de 

Gestión de Riesgos, 2017, p. 11).  

En referencia a los organismos encargados de la seguridad pública, el artículo 11 literal d) 

de la Ley de Seguridad Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 35 del 28 de 

septiembre de 2009, señala que "El Estado ejercerá la rectoría a través de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos". (ASAMBLEA NACIONAL, 2009) 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pasa a denominarse Secretaría de Gestión de 

Riesgos, según Decreto No. 62 de la Presidencia de la República, expedido el 5 de agosto de 2013 

"Entidades públicas con atribuciones para dirigir, planificar, regular, administrar y controlar 

determinados aspectos de un área particular de la administración pública. Su representante será un 

secretario que tendrá el cargo de Ministro de Estado" (Presidencia de la republica, 2013). 

Por decreto Ejecutivo No. 534 emitido por el Presidente de la republica Lenin moreno indica. 

Transfórmese a la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

y Emergencias, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía 
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administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las 

políticas, regulaciones y planes aprobados por su órgano gobernante. (Registro Oficial No 360, 

2018) 

  Por decreto Ejecutivo No. 641 emitido por el Presidente de la republica Guillermo Lasso 

del 6 de enero de 2023, indica. Transfórmese a la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en la Secretaria de Gestión de Riesgos, como 

entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, 

operativa y financiera, encargada de la rectoría, regulación, planificación, gestión, evaluación, 

coordinación y control de sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. (Guillermo 

Lasso Mendoza, 2023) 
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3. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis de trabajo:   

No hay evidencia suficiente de una respuesta adecuada en la reactividad del Servicio 

Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en la atención de los desastres naturales ocurridos 

en las poblaciones San Pablo, Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo - Provincia 

Bolívar – Ecuador, durante el período 2015 – 2021.  

 

3.2. Identificación de variables 

Variable Independiente:  

• Reactividad del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias. 

Variable Dependiente:  

• Intervención del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias antes durante y 

después de los desastres naturales. 
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4. Matriz de consistencia  

Tabla3 

Matriz de Consistencia 

 
Elaborado: Guillin, P. 2022.  
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5. Metodología 

5.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Roberto Hernández Sampieri define a la investigación mixta como una metodología de 

investigación que combina la investigación cuantitativa y cualitativa. A través de la investigación 

mixta, el investigador recoge las fortalezas tanto de la investigación cuantitativa como de la 

cualitativa dotándola de mayor amplitud y profundidad y una robustez en su corroboración. Por 

otro lado, Es habitual utilizar la investigación mixta cuando se desea una teoría sobre un tema de 

interés y a su vez probar dicha teoría. Mientras la investigación cualitativa se utiliza para construir 

una teoría, la investigación cuantitativa se utiliza para probarla. En resumen, la investigación mixta 

se puede obtener una fotografía más realista del fenómeno (Hernández & Mendoza, 2018). 

El tipo de investigación que se utilizó para esta investigación es de tipo no experimental, 

debido a que no realizara manipulación de manera intencional a ninguna de las variables, también 

debido al levantamiento de información, luego organizarlos, ordenarlos y analizarlos; en la 

investigación se relaciona la situación actual del nivel de riesgo en un entorno comunitario y su 

incidencia en la proactividad y reactividad del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y 

emergencia. 

El método que utiliza esta tesis es el método deductivo e inductivo, además del analítico, 

porque se conocerá las condiciones en que se encuentran las variables de estudio y ello llevará a 

descomponer el todo en los elementos que lo integran con la finalidad de revisarlos y estudiarlos 

ordenadamente uno por uno, así como sus componentes e indicadores (Pimbo, 2013). 

Respecto al alcance de los resultados, esta tesis utiliza el método descriptivo que permitirá 

describir de manera detallada del nivel de riesgo en el aspecto comunitario y en función del 

desarrollo sostenible, así como algunos aspectos funcionales de estas últimas con el fin de 
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especificar las propiedades más esenciales y analizar detalladamente sus componentes de forma 

independiente para describir lo que se investiga (Pimbo, 2013). 

5.1.1. Unidad de análisis 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en la Provincia de Bolívar.  

5.1.2. Población de estudio  

Se ha tomado en consideración las poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y la 

parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador. Como el lugar de estudio 

por lo tanto los habitantes que se encuentran en ese trayecto son considerados como el universo de 

estudio. 

5.1.3. Tamaño de muestra  

Para la definición del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

Tamaño de la Muestra = Z2* (P) * (1-P) / C2 

Donde: 

• Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%)  

• p = .5 

• c = Margen de error ( .04 = ±4) 

4409 = 95% (.5) * (1 - .5 ) / 13.1 = 56 

5.1.4. Selección de muestra      

Se consideró como muestra a las poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y la 

parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador. las cuales suman una 

cantidad de 4409 habitantes y la muestra que se tomó son 56 encuestas aplicadas a la población de 

los sitios de estudio de las cuales las 56 son válidas. 
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En su libro "Metodología de la Investigación", Roberto Hernández Sampieri menciona que 

el tamaño de muestra en una investigación mixta dependerá de la profundidad y amplitud de la 

información que se quiera recopilar para el estudio. Además, Sampieri define a la investigación 

mixta como una metodología de investigación que combina la investigación cuantitativa y 

cualitativa.  para responder a un planteamiento del problema. En resumen, Sampieri indica que el 

tamaño de muestra en una investigación mixta dependerá de la profundidad y amplitud de la 

información que se quiera recopilar para el estudio. (Hernández-Sampieri et al., 2016).  

Fuentes Primarias 

Para la recolección de estas fuentes se utilizarán los siguientes instrumentos: 

Encuestas dirigidas a las poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de 

San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador, las cuales aportarán la suficiente 

información para comprobar nuestra hipótesis. 

Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias de información son, bibliografía consultada en la página web de 

los municipios a los cuales pertenecen las comunidades en estudio, Secretaria de Gestión de 

Riesgos. 

5.1.5. Técnicas de recolección de Datos  

“Para el desarrollo de este estudio, se elaborarán encuestas a los habitantes. De la misma 

manera a fin de corroborar datos obtenidos en las diferentes encuestas aplicadas, se realizará 

recorridos de observación, que permitirán obtener datos de campo importantes para el desarrollo 

de este estudio” (Pimbo, 2013). 
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6. Análisis e interpretación de la información  

a. El procesamiento de la información contenida en este estudio, se desarrollará en 

programas informáticos como el software Word y hoja de Excel. 

b. El análisis de la Información será en promedios y porcentajes y “la presentación de los 

diferentes resultados obtenidos en el presente estudio, se realizará en tablas, gráficos estadísticos 

y mapas temáticos” (Pimbo, 2013). 

 

6.1. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Una vez aplicado el instrumento y recolectada la información la misma se determinó, a 

través de resultados estadísticos en porcentajes (%) que describió los indicadores a ser medidos y 

relacionar la muestra seleccionada, para dar un significado a la investigación, mediante la 

interpretación estadística de la información recolectada. Esta interpretación fue la base sobre los 

objetivos de organización planteados en el presente estudio. 

 Por su parte, se presentan de la siguiente manera:  

1.- Considera que los desastres atrasan el desarrollo y la superación de la pobreza en las 

poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo de la 

Provincia de Bolívar – Ecuador. 

Tabla4 

Los Desastres detienen el desarrollo 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
        1 

F % F % F % 
12 21.4 34 60.7 10 17.8 

Total  12 21.4 34 60.7 10 17.8 
Nota; elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
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Figura 1  

Desarrollo y Superación de la Pobreza 

 
Nota: En el gráfico se señala el desarrollo y superación de la pobreza, de acuerdo a la 
información recolectada con la aplicación de la encuesta, realizada por el autor. 
 

Interpretación: De acuerdo con los resultados emitidos por los encuestados el 82.1% 

obtenido de la suma de la categoría siempre y algunas veces consideran que los desastres si atrasan 

el desarrollo y la superación de la pobreza en las poblaciones de la vía San Pablo – Balzapamba y 

la parroquia de San José del Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador, a través de la observación 

directa realizada como investigador se ha podido comprobar que los habitantes se han visto en la 

necesidad de acudir al desarrollo de otras actividades no antes desarrolladas para poder subsistir.  

 

 

 

 



41 
 

Tabla5 

Desarrollo después del desastre 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

 
        2 

 F % F % F % 
A 16 28.5 28 50 12 21.4 

 B 31 55.3 15 26.7 10 17.8 
 C 32 57.1 16 28.5 8 14.2 
 D 14 25 26 46.4 16 28.5 
 E 46 82.1 10 17.8   
 F 56 100     
Total   33 58.9 16 28.5 7 12.5 

Nota; elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 

Figura 2  

Desarrollo después del desastre 

 
 

Interpretación: Al sumar las diferentes aristas referidas a este tópico denominado alcances 

después de cada desastre se puede observar que las respuestas inclinaron hacia la categoría siempre 

en un 58.9% y el 41% restante en las categorías algunas veces y nunca más, sin embargo, los 

encuestados consideran que después de cada desastre se alcanza en las poblaciones afectadas un 

nivel de desarrollo inferior al que tenían antes de ocurrir los eventos naturales, lo que se traduce 
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en elevados costos de atención, y de rehabilitación, reconstrucción. Por otra parte, los resultados 

se inclinan a la categoría siempre al referirse a la menor producción a consecuencia de la realidad 

vivida y esto trae consigo que disminuyan las exportaciones a consecuencia del estado crítico en 

que se encuentran los pobladores de la vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del 

Tambo de la Provincia de Bolívar – Ecuador. Cabe destacar que los encuestados consideran que 

siempre que ocurren estos eventos naturales trae consigo desempleo, pobreza, migración y también 

deterioro del ambiente y disminución de recursos naturales.  

3. Tomado en consideración que los organismos gubernamentales se han 

desarrollado las políticas públicas para que los municipios del país cuenten con sus 

respectivos planes de ordenamiento territorial tales como: Mapas de riesgos. Topografía. 

Planes de uso de suelos. Planes de mitigación en caso de eventos adversos. Realizar 

estudios para la prevención de desastres y estudios de vulnerabilidad 

 

Tabla6 

Desarrollo políticas públicas 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

 
       3 

 F % F % F % 
A   30 53.5 26 46.4 

 B   30 53.5 26 46.4 
 C   30 53.5 26 46.4 
 D   30 53.5 26 46.4 
 E   30 53.5 26 46.4 
Total     30 53.5 26 46.4 

Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
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Figura 3  

Desarrollo de políticas públicas  

 
 
Interpretación:  al observar las respuestas emitidas por los encuestados se puede afirmar 

que a través de los organismos gubernamentales no se han desarrollado políticas públicas para que 

los municipios del país cuenten con sus respectivos planes de ordenamiento territorial tales como: 

Mapas de riesgos, Topografía, Planes de uso de suelos, Planes de mitigación en caso de eventos 

adversos y la realización de estudios para la prevención de desastres y de vulnerabilidad. Lo que 

evidencia que el servicio nacional de gestión del riesgo y emergencias no está cumpliendo con sus 

funciones o al menos no las pone en práctica dado que su creación está enfocada a mitigar y 

prevenir los daños colaterales que devienen de un desastre natural. 

4. Se establecen medidas que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta, sistemas 

de alerta temprana, preparación para la respuesta y aseguramiento convencional frente a daños. 
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Tabla7 

Resiliencia y Capacidad 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
       4 

F % F % F % 
  27 48.2 29 51.7 

Total    27 48.2 29 51.7 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 
Figura 4  

Resiliencia y Capacidad 

 
 

Interpretación: Tal como se evidencia en el gráfico, los encuestados ubicaron sus respuestas 

en las categorías algunas veces y nunca, lo que implica que los organismos competentes no están 

estableciendo medidas para incrementar la resiliencia y capacidad de respuesta al momento de 

ocurrir un evento natural que ponga en riesgo a la población. Con relación a la prevención no se 

hacen campañas donde se evidencie que estos organismos cuentan con un sistema de alerta 

temprana, de preparación para dar respuestas oportunas y veraces en el momento de enfrentar 

situación de desastres y aseguramiento convencional frente a los daños que puedan ocurrir en las 

poblaciones afectadas. 
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5. Se desarrollan actividades para la “reubicación de comunidades en riesgo, reforzamiento 

de construcciones y/o estructuras existentes vulnerables, seguros indexados para prevenir daños 

futuros” (Aquino, 2010, p. 7). 

 

Tabla8 

Actividades de organismos competentes 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
      5 

F % F % F % 
  42 75 14 25 

Total    42 75 14 25 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 
Figura 5 

Actividades de organismos competentes 

 
 

Interpretación: de acuerdo con la opinión emitida por los encuestados, se puede afirmar 

que los organismos competentes en materia de desastres específicamente de los pobladores de la 

vía San Pablo – Balzapamba y la parroquia de San José del Tambo no están desarrollando 

actividades para la “reubicación de comunidades en riesgo, reforzamiento de construcciones y/o 
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estructuras existentes vulnerables, seguros indexados para prevenir daños futuros” (Aquino, 2010, 

p. 7). A tal efecto, cabría suponer que la dependencia denominada Servicio Nacional de Gestión 

del Riesgo y Emergencias no está cumpliendo con sus responsabilidades. 

 6. Se establecen normas y regulaciones, planes de Ordenamiento Territorial incluyendo: 

Gestión de Riesgos. Incorporación de criterios de análisis del riesgo en proyectos de inversión. 

Usos productivos alternativos en áreas amenazadas. 

  

Tabla9 

Normas o Regulaciones 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
       6 

 F % F % F % 
A 8 14.2 28 50 20 35.7 

 B 8 14.2 28 50 20 35.7 
 C 8 14.2 28 50 20 35.7 
Total   8 14.2 28 50 20 35.7 

Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 

Figura 6  

Normas y Regulaciones 
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Interpretación: Si se suma el porcentaje obtenido en las categorías algunas veces y nunca 

se puede evidenciar que los encuestados opinan que no se están desarrollando actividades desde 

los organismos gubernamentales que conduzcan a establecer normas y regulaciones que orienten 

a la población al momento de enfrentar algún tipo de desastre natural y por otra parte, no hay 

conocimiento de la existencia de los planes de Ordenamiento Territorial donde se incluyen gestión 

de riesgos e incorporación de criterios para llevar a cabo el análisis del riesgo al momento de crear 

proyectos de inversión. 

7. Establecen políticas que conduzcan a reducir el riesgo a través de la reactividad del 

Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias. 

Tabla10 

Políticas de reducción del riesgo 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
       7 

F % F % F % 
  34 60.7 22 39.2 

Total    34 60.7 22 39.2 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
Figura 7  

 Políticas de reducción del riesgo 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, producto de la sumatoria de las categorías 

algunas veces y nunca opinaron que no se están estableciendo políticas que conduzcan a reducir el 

riesgo a través de la reactividad del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias. Esta 

realidad es algo que a los investigadores como a los entes gubernamentales debe llamar la atención 

y buscar los correctivos para consolidarse al momento de enfrentar alguna situación de desastre. 

8. Se genera un proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir 

los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos 

 

Tabla11 

Reducción del riesgo 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
        8 

F % F % F % 
  34 60.7 22 39.2 

Total     60.7  39.2 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 

 

Figura 8  

Reducción del riesgo 
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Interpretación: En correspondencia con las respuestas emitidas por los encuestados se 

puede afirmar que en las poblaciones en estudio no se están desarrollando actividades que 

conduzcan a generar un proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a 

reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Por lo tanto, desde las 

instalaciones del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias se debieran impulsar los 

mecanismos para satisfacer las necesidades que se generan al momento de ocurrir una tragedia.    

9. Se realizan intervenciones en los procesos de planeamiento del desarrollo para reducir 

las causas que generan vulnerabilidades. 

Tabla12 

Planeamiento del Desarrollo 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
        9 

F % F % F % 
  34 60.7 22 39.2 

Total    34 60.7 22 39.2 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 

Figura 9 

 Planeamiento del Desarrollo 
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Interpretación: Tal como se presenta en el gráfico, se puede afirmar que solo algunas veces 

o nunca las autoridades competentes a través del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y 

Emergencias no realizan intervenciones en los procesos de planeamiento del desarrollo para 

reducir las causas que generan vulnerabilidades. Lo que implica que no se están desarrollando 

políticas de prevención por parte de los entes gubernamentales.   

10. Se desarrollan mecanismos de rehabilitación “principalmente en reparar instalaciones, 

infraestructuras y activos en general sin modificar sus características principales y 

manteniendo su emplazamiento, el tamaño, el diseño general, la cobertura y amplitud” 

(CEPAL, 2005 p. 35). 

Tabla13 

Rehabilitación 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
        10 

F % F % F % 
11 19.6 22 39.2 23 41.1 

Total  11 19.6 22 39.2 23 41.1 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 
Figura 10  

Rehabilitación 
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Interpretación: Tal como se demuestra en el gráfico solo un 20% de los encuestados 

consideran que siempre se desarrollan mecanismos de rehabilitación “principalmente en reparar 

instalaciones, infraestructuras y activos en general sin modificar sus características principales y 

manteniendo su emplazamiento, el tamaño, el diseño general, la cobertura y amplitud” (CEPAL, 

2005, p. 35). El porcentaje restante ubicó sus respuestas en las categorías algunas veces y siempre, 

lo que implica que hay deficiencia para cumplir con las competencias para lo cual fue creado el 

organismo.  

11. [Se generan] sistemas de evaluación rápida que asignen prioridades a las diversas tareas 

de rehabilitación, como el restablecimiento de los servicios esenciales para la población y 

las actividades productivas entre otras: dotación de agua potable, energía y 

comunicaciones, atención médica de heridos, limpieza y remoción de escombros, 

reparación de viviendas, servicios de saneamiento, rehabilitación de vialidad de acceso a 

zonas afectadas, apoyo financiero mediante créditos blandos a pequeños productores, 

entrega de semillas a medianos y pequeños agricultores (CEPAL, 2005, pp. 35 – 36). 

 

Tabla14 

Sistema de Evaluación 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

 
        11 

 F % F % F % 
A   25 44.6 31 55.3 

 B   25 44.6 31 55.3 
 C 25 44.6 21 37.5 10 17.8 
 D 46 82.1 10 17.8   
 E   42 75 14 25 
 F   42 75 14 25 
 G 56 100     
 H   22 39.2 34 60.7 
 I   35 62.5 21 37.5 
Total   14 25 25 44.6 17 30.3 

Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
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Figura 11  

Sistema de Evaluación 

 
 

Interpretación: El mayor porcentaje de los encuestados ubicó sus respuestas en la categoría 

algunas veces y nunca representado en un 74.9%, lo que implica que en el Servicio Nacional de 

Gestión del Riesgo y Emergencias no se están generando “sistemas de evaluación rápida que 

asignen prioridades a las diversas tareas de rehabilitación, como lo son el restablecimiento de los 

servicios esenciales para la población y las actividades productivas entre otras: dotación de agua 

potable, energía y comunicaciones, atención médica de heridos, limpieza y remoción de 

escombros, reparación de viviendas, servicios de saneamiento, rehabilitación de vialidad de acceso 

a zonas afectadas, apoyo financiero mediante créditos blandos a pequeños productores, entrega de 

semillas a medianos y pequeños agricultores” (CEPAL, 2005, pp. 35 – 36).  

12. “[Se diseñan estrategias] de reconstrucción que fijaron las prioridades de acción en 

función de las necesidades y de los recursos disponibles” (CEPAL, 2005, p. 36) 
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 Tabla15 

Estrategias de Reconstrucción 

Ítems SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
        12 

F % F % F % 
9 16.1 17 30.3 30 53.5 

Total  9 16.1 17 30.3 30 53.5 
Nota: elaboración propia en base a encuesta aplicada. 
 
Figura 12  

Estrategias de Reconstrucción (corregir) 

 
 

Interpretación: Solo el 16% de los encuestados consideran que en el Servicio Nacional de 

Gestión del Riesgo y Emergencias se “[diseñan estrategias] de reconstrucción que fijan las 

prioridades de acción en función de las necesidades y de los recursos disponibles” (CEPAL, 2005, 

p. 36) y el porcentaje restante ubicó sus respuestas en las categorías algunas veces y nunca 

representado en un 84%. Lo que evidencia que se deben generar las pautas para una verdadera 

reconstrucción de dicho servicio en pro de prevenir a las poblaciones tanto de la provincia de 

Bolívar como de otras provincias que conforman el país. 

  



54 
 

7. Conclusiones 

A través de la interpretación de los resultados de la encuesta y las entrevistas, se evaluó la 

capacidad de respuesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en las 

comunidades de la ruta San Pablo-Balzapamba y en la parroquia San José del Tambo en la 

provincia de Bolívar, Ecuador. A través del desarrollo de políticas, estrategias y normas que 

apoyen las capacidades orientadas a la identificación, análisis, prevención y mitigación de riesgos 

para enfrentar y gestionar eventos de desastres, la SNGRE en Ecuador se encarga de supervisar el 

sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos para asegurar el cuidado de los seres 

humanos y comunidades de consecuencias perjudiciales de los desastres de origen natural o 

antropogénico.  

La opinión de las personas encuestadas es que la presencia del SNGRE en la región no es 

evidente y el grado de satisfacción es bajo, por lo que no se ha logrado del todo. Debido a la alta 

probabilidad de que se produzcan sucesos peligrosos a gran escala en el sector estudiado, se 

requiere una coordinación eficaz, eficiente y efectiva entre los agentes del SNGRE para poder 

responder a un suceso peligroso, en caso de que se produzca. En las leyes actuales sobre las 

actividades y responsabilidades del SNGRE, no hay una definición clara del funcionamiento de 

cada entidad. Esto ha dado lugar a una serie de problemas. 
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8. Recomendaciones 

El estudio realizado ha dado lugar a las siguientes sugerencias: 

1. Los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales deben ser conscientes de sus 

capacidades para la gestión integral del riesgo de desastres. 

2. Para que todos estén al tanto de lo que sucede en la región, la SNGRE y las parroquias 

deben colaborar para armar un sistema de respuesta. 

3. Dado que la planificación de la respuesta es un proceso totalmente dinámico, es 

importante evaluar y actualizar periódicamente todas las herramientas de respuesta, la información 

accesible y las estructuras existentes. 

La investigación sugerida permitiría adoptarla e implementarla en la planificación sectorial 

o parroquial en otras regiones de Ecuador, este documento se centra principalmente en el análisis 

local. Sin embargo, dependiendo de quién sea responsable de qué, sería necesario modificarlo y 

actualizarlo. 
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10.  Anexos 

ANEXO A: MAPAS DE LAS ZONAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Mapa Vía San Pablo – Balsapamba 
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ANEXO B: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA APLICADA 
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