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RESUMEN 

 

Esta investigación es un estudio analítico comparativo entre Participación Ciudadana, como 

mecanismo de Gestión de Riesgos, dentro de los procesos de toma de decisiones, al momento 

de elaborar los Planes de Contingencia que se implementan posteriormente, como políticas 

públicas, frente a eventos adversos. Se tomó el caso de Baños de Agua Santa como estudio de 

antecedentes, enfocando la importancia del Empoderamiento y la Participación Ciudadana en 

caso de una posible erupción del volcán Tungurahua. Debido a que Tufiño, una parroquia del 

cantón de Tulcán, se encuentra en una situación similar debido a su cercanía al volcán Chiles, 

el riesgo y la vulnerabilidad de esta parroquia aumentan, además, debido a que estas personas 

le dan poco peso a la participación ciudadana como mecanismo de gestión de riesgos. De 

acuerdo con los conceptos teóricos de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana y 

Gestión Pública vinculados a la gestión de riesgos y contrastados con los resultados del trabajo 

de campo mediante la aplicación de una encuesta y entrevistas realizadas a una muestra simple, 

esta población mostró muy poca motivación para formar comités de gestión de riesgos. En 

consecuencia, esta investigación consolida la importancia de la participación ciudadana en los 

procesos de gestión de las políticas públicas en Ecuador, ya que solo la población que vive 

todos los días con el problema conoce sus fortalezas, debilidades y necesidades, este objetivo 

se puede lograr fundamentalmente con el empoderamiento y la participación ciudadana. en la 

parroquia de Tufiño. 

 

Palabras clave: Empoderamiento y Participación Ciudadana, Gestión de Riesgos, Procesos de 

toma de decisiones, Planes de Contingencia. 
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ABSTRACT 

 

This research is a comparative analytical study between Citizen Participation, as a mechanism 

of Risk Management, within the decision-making processes, at the moment of elaborating the 

Contingency Plans that are implemented subsequently, as public policies, in front of adverse 

events. It was taken the case of Baños de Agua Santa as background study, focusing the 

importance of Empowerment and Citizen Participation in case of a possible eruption of the 

Tungurahua volcano. Because of Tufiño, a parish of Tulcan Canton, is in a similar situation due 

to its nearness to Chiles volcano, the risk and vulnerability of this parish increases, moreover, 

due to these people give little weight to Citizen Participation as a Risk Management mechanism. 

According to theoretical concepts of Carta Iberoamericana de Participacion Ciudadana y 

Gestion Publica linked to risk management and contrasted with the results of the field work 

through the application of a survey and interviews conducted to a simple sample, this population 

showed a very little motivation to form the risk management committees. Consequently, this 

research consolidates the importance of Citizen Participation in management processes of 

public policies in Ecuador, since only the population that lives every day with the problem 

knows its strengths, weaknesses and needs, this objective can be achieved fundamentally with 

the empowerment and citizen participation in the parish of Tufiño. 

 

Key words: Empowerment and citizen participation, Risk Management, decision-making 

processes, Contingency Plans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se centra de una manera específica en determinar la importancia de un 

empoderamiento ciudadano como un mecanismo de la gestión de riesgos en planes de 

desarrollo y contingencia, ante un posible evento adverso en la parroquia de Tufiño tomando 

como referencia el caso de Cantón Baños. 

 

La Participación ciudadana es calificada como una forma de organización social que permite el 

desarrollo de la ciudadanía y el Estado, por ello, es un componente fundamental para el logro 

del desarrollo social de la localidad, pues, constituye a gran escala la contribución del 

crecimiento económico y del bienestar social de la población. 

  

Con referencia a lo anterior, la vinculación de la participación con el desarrollo implica, una 

nueva visión donde la sociedad cumpla el reto de participar en forma directa y de manera activa 

en el proceso de transformación e innovación de la gestión pública mediante la participación y 

el control ciudadano. Liñayo (2015) afirma: 

 

La gestión de riesgos de desastres sostiene la idea de que los desastres son una 

manifestación sintomática de nuestra incapacidad de convivir con el territorio que 

ocupamos. Desde una perspectiva como esta se hace evidente la necesidad de conocer y 

respetar algunas reglas básicas asociadas al dónde y cómo nos asentamos en nuestro 

contexto geográfico, a fin de poder disfrutar de las bondades del entorno, sin tener que 

pagar las importantes facturas en vidas y bienes que penosamente hemos pagado durante 

las últimas décadas producto de la ocurrencia de desastres con frecuencia mal llamados 

“naturales”. ( p. 1) 

 

Este documento está integrado estructuralmente por 5 capítulos que sintetizan la problemática 

que esta ajusta. En el capítulo 1 se dedica al planteamiento y delimitación del problema de esta 

investigación, en el orden de las ideas anteriores, argumenta las razones desde la perspectiva 

general, hasta llegar a lo particular con su respectiva justificación, los objetivos a alcanzar en 

este proyecto y la idea a defender con base en la identificación de sus variables posteriormente, 

desde una aproximación teórico-metodológica se pretende demostrar la importancia, 

relevancia y vigencia que tiene el tema de investigación que se resume en este documento. A  
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lo largo de este capítulo, diversos análisis sobre la importancia del empoderamiento de la 

Participación Ciudadana en los planes de emergencia y contingencia ante un posible 

evento adverso. 

 

El segundo capítulo recoge los referentes teóricos y los antecedentes que orientan la 

investigación. En este sentido, se muestran aportes conceptuales encaminados tanto a la 

participación ciudadana como mecanismo de la gestión de riesgos asociados a los mecanismos 

de participación ciudadana y a la acción comunitaria. Posteriormente conceptualizando lo 

correspondiente a las leyes del Ecuador para así realizar el respectivo análisis del mismo. 

El tercer capítulo se enfoca en la metodología de la investigación detallando el método de 

recolección de la información, la modalidad, los tipos y técnicas que se va a emplear en dicho 

proyecto, se incorporó un instrumento de recolección de la información denominado encuesta, 

posteriormente una entrevista, obteniendo información a partir de datos resultantes de la 

parroquia de Tufiño, como del Cantón Baños. 

 

En el cuarto capítulo se presentan, analizan y discuten los principales resultados obtenidos 

de cada uno de los objetivos trazados por nuestra investigación, partiendo de la estadística 

descriptiva, profundizando la importancia de la participación ciudadana y la gestión de riesgos, 

por otra parte, la investigación analítica estableciendo un análisis comparativo permitiendo 

establecer importantes relaciones y causas de la variable y las bases teóricas. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo se presenta el cuerpo de conclusiones, partiendo de 

los resultados de la investigación; las recomendaciones enfatizándose aquellos elementos que 

pudieran tanto fundamentar como orientar futuras investigaciones permitiendo vincular e 

incorporar un verdadero empoderamiento ciudadano en los planes de emergencia y 

contingencia. 
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I. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la gestión Pública (2009) la 

participación ciudadana conjuntamente con la gestión pública, fortalece un enfoque activo de 

los ciudadanos como integrantes de sus comunidades permitiendo la interacción y defensa de 

sus intereses, aportando de una manera activa el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, impulsando una nueva cultura en la que la ciudadanía emprendiendo una mayor 

disposición en la toma de decisiones públicas y a su vez profundizando la democracia 

participativa. 

 

En este mismo orden, la participación ciudadana viene a ser el eje de una sociedad que se enfoca 

en formar personas decididas a estar activamente participando en la toma de decisiones en 

procesos políticos, mejorando así la calidad de desempeño del Estado y fortaleciendo la vida 

democrática de una sociedad. 

 

Por otra parte, una de las experiencias realizadas en la tercera conferencia virtual 

Iberoamericana está dirigida al fortalecimiento de la participación ciudadana y la gestión de 

riesgos en los gobiernos; incentivando la participación directa y efectiva de los ciudadanos 

formulando observaciones en la participación abierta de la elaboración de reglamentos, normas 

obligatorias en la importancia de la gestión de riesgos para la seguridad de las personas, bienes 

públicos y el medio ambiente. 

 

En el Ecuador la participación ciudadana es un derecho y a su vez una responsabilidad, que 

tiene la ciudadanía ya sea de manera individual o colectiva, debe ejercerla de manera 

representativa en la gestión de los asuntos públicos el control de las instituciones del Estado y 

la sociedad. 

 

De igual manera en la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos menciona que “La 

participación ciudadana debe constar en todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno” 

(Art.100). 
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También, la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta que “El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos 

relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social 

en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo 

con la Constitución y la ley” (Art.207). 

 

Por otra parte, la gestión de riesgos en una herramienta importante tanto de la participación 

ciudadana en el proceso de creación e implementación de políticas públicas en la toma de 

decisiones. 

La gestión de riesgos y la participación son un pilar fundamental en los planes de contingencia, 

el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021) en el Proceso de construcción del 

Plan en la parte de la importancia del enfoque territorial en el cumplimiento del Plan Nacional 

de Desarrollo menciona que:  

 

La cohesión territorial es entendida como justicia social y territorial. En el sentido de la 

garantía de derechos, se enmarca en la protección integral durante el ciclo de vida, 

proceso alineado a la lucha contra la desigualdad, al fortalecimiento de la participación y 

corresponsabilidad ciudadana, y al compromiso del Estado de proveer aquellos bienes 

superiores que representan derechos ciudadanos. Desde la perspectiva territorial 

considera como ejes fundamentales la sustentabilidad ambiental y la gestión de riesgos. 

(p.38) 

 

Mediante el respectivo diagnóstico, con esta investigación pretende enfatizar el 

empoderamiento ciudadano dirigido a una nueva democracia participativa en planes de 

prevención, contingencia y desarrollo partiendo de un plan de contingencia del Cantón Baños. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia del empoderamiento y la participación ciudadana como mecanismo de la 

gestión de riesgos en planes de desarrollo y contingencia ante un evento adverso en la parroquia 

de Tufiño? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación pretende identificar la importancia de un empoderamiento ciudadano en 

planes de emergencia y contingencia ante un posible evento adverso en la parroquia de Tufiño 

referenciando al caso del Cantón Baños. 

 

La presente investigación se ajusta y guarda correspondencia en las políticas públicas 

planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021), con el objetivo 7 

que dice: “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía”, La política 7.1 hace mención al fortalecimiento de un sistema democrático y a su 

vez garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social 

en el ciclo de las políticas públicas. (p. 97) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que “El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. (Art. 389) 

 

El estudio se lleva acabo con la finalidad de determinar una importancia en el empoderamiento 

que exista mayor participación ciudadana en asuntos públicos, de una manera directa 

enfocándose en la participación ciudadana como un mecanismo de la gestión de riesgos 

partiendo desde una perspectiva democracia participativa, es decir donde el Estado y la sociedad 

trabajen conjuntamente para poder tomar decisiones aceptables para un beneficio común de la 

sociedad. 

 

Todo esto se hace posible gracias a la utilización de la investigación aplicada, documental, 

estudio analítico y de campo, los cuales ayudan en el desarrollo del mismo, la unificación de 

estos instrumentos de investigación permite obtener información relevante k nos permite 

comprobar la idea de investigación planteada. 

 

Realizar un informe sobre la presente temática, puede traer grandes beneficios para la población 

y para futuras investigaciones, es decir que a través de las acciones que realicen las autoridades 
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competentes pueden partir de los resultados obtenidos en este estudio de caso para poder 

plantear una política pública incorporando el un factor importante que es el empoderamiento 

ciudadano, como mecanismo de la gestión de riesgos. 

 

La investigación se enfoca en determinar la importancia del empoderamiento y participación 

ciudadana en planes de emergencia y contingencia, realizando un análisis comparativo frente 

al caso del Cantón Baño, con la finalidad de que exista mayor importancia de las personas en 

la construcción de un plan de contingencia, y sea la sociedad en si la que realice dicho plan en 

beneficio de ellos mismo. 

  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la importancia del Empoderamiento y Participación Ciudadana como un 

mecanismo de la Gestión de Riesgos en el diseño y construcción de planes de prevención, 

emergencia o contingencia ante un posible evento adverso en la parroquia de Tufiño, tomando 

como base y referencia el caso del Cantón Baños. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la importancia de conformar un comité ciudadano de prevención y 

planificación, quienes apoyaran en la elaboración de planes de prevención, emergencia 

o contingencia ante un posible evento adverso en la parroquia de Tufiño. 

 Identificar la influencia del Empoderamiento y la participación ciudadana en el diseño 

y la elaboración de planes de prevención, emergencia o contingencia ante un posible 

evento adverso en la parroquia de Tufiño como mecanismo de la Gestión de Riesgos. 

 Analizar si el desconocimiento de la existencia del mecanismo participación ciudadana 

por parte de la comunidad influye en los planes de desarrollo y contingencia ante un 

posible evento adverso. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Si bien, esta investigación está enfocada en el empoderamiento y participación ciudadana como 

un mecanismo de gestión de riesgo, analizando desde dos variables esenciales: La participación 

ciudadana y la gestión de riesgos, por ende, en esta capitulo se ha tomado como referencia 

investigaciones de universidades nacionales e internacionales buscando fortalecer con más 

argumentos relacionados al tema propuesto identificando las ideas más importantes y asociarlas 

a la investigación en mención. 

 

Investigaciones sobre el empoderamiento y Participación Ciudadana como mecanismo de 

la gestión de Riesgos en planes de desarrollo y contingencia. 

 

Empezamos mencionando a, Rafael González quien en su Trabajo de Grado presentado ante la 

Universidad de Carabobo, para optar por el grado de Magíster en Ciencia Política y 

Administración Pública, con el tema, “Estrategia para el empoderamiento y participación 

ciudadana en el control de la gestión pública”, en el año 2014, afirma que se pudo conocer la 

necesidad de un empoderamiento ciudadano a través del cual tanto el individuo como 

comunidades obtengan conciencia, del control sobre los procesos que inciden en la realidad de 

la participación ciudadana en la gestión pública municipal.  

 

Para González (2014) manifiesta que “La Administración juega un papel dinamizador, 

promocionando los instrumentos necesarios para garantizar el derecho a participar en el control 

de la gestión pública, que conlleve al empoderamiento ciudadano” (p. 114). El empoderamiento 

ciudadano es una manera de restituir una nueva construcción de una sociedad más democrática 

y equitativa enfocada a la participación ciudadana ya sea política, social o comunitaria, la 

participación ciudadana contribuye a un empoderamiento individual o colectivo emprendiendo 

iniciativas de acuerdo a sus necesidades en beneficio de un bien común. 

 

Los resultados más relevantes de esta investigación se relacionan al empoderamiento y 

participación ciudadana en el control de la gestión pública incentivando a la implementación 

de estrategias donde tanto el ciudadano como el estado sean actores directos en asuntos públicos 
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obteniendo iniciativas propias necesarias del ciudadano para que se reflejen como estrategia 

hacia el Estado relacionado en lo político, económico, social y ambiental. 

 

Como segundo antecedente tenemos un artículo de la revista “Estrategia Internacional para la 

Reducción de Riesgos.” (EIRD), denominado “Participación ciudadana y la reducción de 

desastres del desarrollo local”, este artículo establece la importancia de la participación 

ciudadana en los procesos de control y gestión pública, en esta revista se enfoca la participación 

ciudadana como un derecho humano como también se dirige al voluntariado, en la creación del 

plan de desarrollo y contingencia se necesita de conformación de brigadas, es decir 

proporcionar a la ciudadanía una igualdad y equidad de condiciones, la gestión de riesgos y la 

participación ciudadana se define a la relación que se establece entre los individuos y el 

gobierno municipal o local con el fin de hacer valer los derechos. 

 

Este antecedente contiene información necesaria para la elaboración de la presente 

investigación, ya que realiza un estudio para lograr una interacción más dinámica entre la 

gestión de los recursos naturales y las prácticas de reducción del riesgo, además de preparar 

programas sostenidos de información pública y componentes educativos institucionalizados 

relativos a las amenazas y sus repercusiones, prácticas de gestión del riesgo y actividades de 

prevención de desastres, para todas las edades y establecer mecanismos de coordinación para 

lograr una mayor congruencia y eficacia de las estrategias combinadas de prevención de 

amenazas, riesgos y desastres a todos los niveles de responsabilidad. 

 

Para Morales (2017) es su trabajo de investigación denominado “Análisis de la participación 

social en la política de gestión de riesgos en la parroquia de Mulaló frente a la posible erupción 

del volcán Cotopaxi” la cual tiene como objetivo determinar y analizar los procesos de 

participación social local en el sistema nacional descentralizado de Gestión de Riesgos ante la 

posible erupción del volcán Cotopaxi. 

 

En este tercer antecedente analizamos los principales instrumentos de la legislación del Estado, 

enfocado principalmente a la participación local en la política pública de la gestión de riesgos, 

y a la vez vemos como la comunidad implementa iniciativas para el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, de este antecedente podemos rescatar la información de la participación 

ciudadana y como el Estado implementa recursos legales a la gestión de riesgo, hace referencia 
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al enfoque teórico, a partir de teorías de desarrollo con participación local, el desarrollo 

sostenible; la política pública de desastres naturales, gestión de riesgo, vulnerabilidad y 

ordenamiento territorial; y, la participación ciudadana y el rol de la sociedad civil. El tercer 

capítulo consta de una reseña de los instrumentos de política pública y las proposiciones legales 

vigentes en la Constitución, Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Plan de 

Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia de Mulaló y la información identificada sobre 

los mecanismos locales de participación ciudadana. 

 

Para Liñayo (2015) en su tesis de grado para optar al grado de PhD en Educación con el tema 

“ La Gestión del Riesgo de desastres en la formación profesional Universitaria” en este trabajo 

de investigación los importante para nuestra investigacion se dirige a la importancia de crear 

un diseño en la implementación de iniciativas para promover la reducción de riesgos tanto en 

los sistemas educativos como en la sociedad en general. 

 

Lo importante a destacar aquí es que el aporte educacional que demanda hoy la gestión 

de los grandes retos de sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo debe entenderse 

y promoverse sobre todo como una alternativa de cambio en los patrones sociales, que 

le brinde a los ciudadanos la capacidad de conocer y corregir aquellos hábitos que 

acentúan sus condiciones de vulnerabilidad e insostenibilidad (Liñayo, 2015, p. 130). 

 

La informacion importante para nuestra investigacion se enfoca en el carácter interactivo de los 

individuos y la vida social vinculados a la teoria de la sociabilidad; es decir, que los ciudadanos 

sean capaces de transmitir y a su vez representar en programas o servicios publicos observando 

el cumplimiento de los objetivos publicos planteados en beneficio de la calidad de vida de la 

sociedad. 

Por ende, tanto esta investigación como la nuestra invita a pensar que, si la ciudadanía 

entendiera como prevenir y manejar el desastre desde la gestión la sociedad se involucraría de 

manera directa en los asuntos públicos desarrollando alternativas de cambio que permiten a las 

personas a fortalecer la organización, proponiendo alternativas de cambios para mejorar la 

calidad de vida, incorporando herramientas conocimiento enmarcados a la participacion 

ciudadana como mecanismo de la gestión de riesgos. 
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2.2. MARCO TEÓRICO. 

 

La participación ciudadana es un contenido que en la actualidad nos lleva a sintetizar sobre una 

nueva noción dirigirá al desarrollo en la manera donde la ciudadanía no solo observe el 

beneficio dirigido hacia ellos, sino sea partícipe de un proceso democrático con el único 

propósito de mejorar la calidad de vida de una sociedad. En este sentido, la participación 

ciudadana es un apoyo primordial directo dentro del sistema democrático, contribuyendo a una 

construcción efectiva de una sociedad activa inducida en aspectos de vida social, económica 

cultural y política. De esta manera la participación ciudadana “Es una serie de procesos 

mediante los cuales los ciudadanos de forma individual o colectiva, participen en los procesos 

de toma de decisiones sobre asuntos públicos o privados que afecten las dimensiones políticas, 

económicas, sociales, culturales y ambientales que rodean sus contextos de vida” (Cubillos, 

2017, p. 170). 

 

Por tanto, el eje donde se enfoca la participación enlaza directamente a las bases teóricas de la 

ciudadanía y la gobernanza dando lugar a un derecho democrático de la población donde 

sobrelleva un encadenamiento de responsabilidad. Rodríguez (2015) sostiene que: 

 

La participación ciudadana es la intervención organizada de ciudadanos individuales o de 

organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios 

y condiciones definidas que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión 

en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y de la evaluación 

de las políticas públicas mediante las diversas formas de controlaría ciudadana. (p. 96) 

 

La participación ciudadana edifica y sustenta a la democracia participativa, es decir permite 

facilitar una voz representativa de intereses comunes que requieren en una acción conjunta en 

la que se despliegan por un lado la acción del gobierno y por el otro las iniciativas de la 

ciudadanía esto hace referencia que “La participación ciudadana es un concepto 

regularmente empleado para designar un conjunto de procesos y prácticas sociales de 

diversa índole” (Espinosa, 2009, p. 73). Contribuyendo así a un conjunto de acciones que 

mediante las cuales las personas se involucran en la elaboración ejecución y toma de 

decisiones en asuntos públicos interactuando individuo y Estado y así fortaleciendo al 

Estado y sociedad.   
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Uno de los roles de los ciudadanos es la democracia ya que permite involucrarse de una 

manera directa en asuntos públicos como debates, rendición de cuentas, toma de 

decisiones, para el mejoramiento de la sociedad en sí. Delhumeau (1970) afirma: 

 

La democracia es la técnica organización social que parte de la libertad, respeto y unidad 

de los individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten 

opiniones para un bien común en un ambiente donde haya cultura política y conciencia 

(p. 33). 

 

En cambio, para Merino (citado en Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009) afirma que: “la 

participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, 

participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del 

modo como se distribuye sus costos y beneficios” (p. 180).  Participar significa formar parte 

de procesos de carácter público en beneficio de la sociedad definiendo el fortalecimiento de 

un Estado. 

 

En otras palabras, Vargas & Galván, 2014 nos habla que la participación ciudadana es la 

intervención de los individuos o grupos de la sociedad a las actividades públicas, como 

también a los procesos decisorios de una expresión social y práctica, los cuales estarán 

sustentados en contenidos y enfoques a través de mecanismos que generen alternativas 

organizativas y operativas que incidan de una manera directa en la gestión e intervención en 

la toma de decisiones sobre asuntos públicos conveniente a un contexto democrático. 

 

Es importante recalcar que la participación está en el centro de la sociedad. Participar significa 

que la gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones que 

conciernen a lo colectivo que definen el rumbo de nuestro Estado. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, (2012) dice: 

 

La participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas se convierte en un 

instrumento de control social y político del Estado, por parte de la sociedad, cuando se 

abre la posibilidad de que la ciudadanía establezca los criterios y parámetros que orientan 

la acción pública.”. (p. 9) 
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De la misma manera, en el libro La Participación Ciudadana y el Control Social menciona, que 

el concepto de participación ciudadana pretende impulsar el desarrollo local y democracia 

participativa con el componente principal que es la sociedad, fundamentado en los mecanismos 

de participación ciudadana para que la población tenga acceso a las decisiones del Estado de 

manera independiente, es decir sin formar parte de un partido. Galindo afirma “La participación 

ciudadana y el control social son un derecho político, que consiste en participar libremente en 

la formación, ejercicio y control del poder político directamente o por medio de representantes, 

de manera individual o colectiva” (Vargas N. V., 2019, p. 132). 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2020). menciona que: 

 

La participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, de participar de manera protagonista en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control popular de 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso de 

construcción del poder ciudadano. (p. 31). 

  

Tipos de participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en asuntos de interés público, 

de la misma manera se la debe entender principalmente como un derecho cuya herramienta 

principal es la ciudadanía, contempla una estrategia imprescindible por abordar varios 

problemas destacando así la importancia de la intervención de las personas en la toma de 

decisiones para Galindo Soza, La Participación Ciudadana y el Control Social (2016) existe 3 

tipos de participación ciudadana que son: 

 

 Participación política. 

 

Este tipo de participación está dirigida a las acciones políticas, es decir que se encuentran 

orientadas a intervenir en las decisiones o acciones de los representantes políticos o del 

gobierno. Galindo Soza ( 2016) menciona que la participación política es:  

 

La intervención de los ciudadanos a través de la participación en campañas electorales, 

de la manifestación a favor o en contra de algún hecho y de la acción desde partidos 
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políticos y/o sindicatos, entre otras posibilidades, para lograr la materialización de los 

intereses de una comunidad política (p.59). 

 

La participación política también juega un papel primordial en vistas de la legitimación de la 

autoridad de los gobiernos cuya base fundamental está dada por la voluntad de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad.  

 

 Participación social. 

 

Cuando hablamos de participación social se refiere a “las relaciones que tiene las personas o un 

grupo de personas que tienen como objetivo principal realizar una actividad persiguiendo un 

bienestar común, trabajando de una manera colaborativa con la sociedad y el Estado” (Herrera, 

2008, p.6). En este mismo sentido Herrera (2008) también menciona que:  

 

La participación social es concebida como un valor social, esto es debido a que las 

actuaciones dejan de ser de carácter aislado e individual, para convertirse en acciones 

conjuntas, llevadas a cabo por un grupo de personas que comparten ideas y orientadas a 

un fin. (p. 6) 

 

Entonces también se puede decir que “la participación social desde una perspectiva política 

dirigirá a una actividad publica el sencillo propósito consiste en proteger los intereses mutuos 

y colectivos de una sociedad superando propósitos comunitarios” (Guerrero, 2019, p.153). 

 

 Participación comunitaria. 

 

Una manera importante en la vida de un ser humano y la participación ciudadana es la práctica 

social, es decir, intervenir en las actividades públicas sustentándose a los intereses sociales y el 

fortalecimiento de un Estado participativo. “La participación comunitaria son las acciones 

ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades 

de la vida cotidiana” (Galindo Soza, 2016, p.58). práctica social que, según Gatti, Villalba, 

Molina, & Alegría (2015) afirman que: 

La participación comunitaria comprende a un proceso que incorpora todos los valores y 

costumbres de un pueblo o comunidad y que promueve la formación de los ciudadanos 
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y de sujetos activos, solidarios y responsables y con verdadero protagonismo ciudadano, 

necesario para lograr una transformación social (p.17).  

 

Refiriéndose al concepto de participación comunitaria se debe enfocar en dos términos siendo 

estos la participación y el carácter comunitario de la misma, términos que serán insertados más 

delante del presente capitulo.  

 

Rendición de Cuentas como mecanismo de la Participación Ciudadana. 

 

En lo que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana y control social existen varios 

y estos a su vez ayudan a crear una sociedad más justa y equitativa donde exista una democracia 

participativa entre sociedad y Estado. En este sentido Ley Organica de Participación Ciudadana 

(2010) afirma que “Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 

informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio 

de su gestión y en la administración de recursos públicos. (Art. 89).  

  

Los mecanismos de participación ciudadana son los instrumentos que ponen en contacto de una 

manera directa con la sociedad y las gobernantes con el fin de crear espacios de diálogo y a su 

vez buscar soluciones a las diferentes problemáticas sociales y que sean viables para las dos 

partes. 

 

Rendición de cuentas. 

 

La rendición de cuentas es consustancial a la democracia esto nos quiere decir que es un proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión pública, el deber de ellos es 

difundirlo y explicarlo a la ciudadanía de una manera clara y responder a las inquietudes que la 

ciudadanía tenga sobre la misma. “El objeto de la Rendición de Cuentas en este modelo, es 

demostrar a través de los resultados, el cumplimiento de las metas programadas claramente para 

los distintos niveles de dirección, la productividad, y la efectividad en el ciudadano-usuario” 

(Ochoa & Montes de Oca, 2004, p. 469). En este mismo contexto Bolaños, (2010) menciona 

que: 
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La Rendición de Cuentas (RC) es la obligación de toda persona a la que le es conferida 

una responsabilidad, de dar cuenta del encargo recibido, haciendo un descargo que puede 

ser satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer caso reconocimiento o 

efectos favorables, y en el segundo caso desaprobación o consecuencias negativas. 

(p.110)  

 

El consejo de participación ciudadana menciona que la rendición de cuentas es un proceso 

mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestión de lo público, dar a 

conocer a la ciudadanía los resultados de dicha gestión, uno de los  propósitos de la rendición 

de cuentas es someter a evaluación la gestión pública y a su vez prevenir actos de corrupción 

para así mejorar la gestión de recursos públicos incorporando propuestas de la ciudadanía para 

tomar decisiones y obtener un beneficio común. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) menciona que la Rendición de Cuentas es:  

 

Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el 

caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la 

ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. (Art. 89). 

 

Por tanto, la rendición de cuentas se refiere a una obligación por parte de los funcionarios 

públicos de informar sobre el uso de los recursos públicos y las consecuencias del no 

cumplimiento de los mismos. Huergo Rodriguez (2016) menciona que: 

 

La participación ciudadana es un proceso donde tanto funcionarios públicos como 

gobernantes deben de informar y a su vez explicar las decisiones y actos de gobierno a la 

ciudadanía, de tal manera que se hagan responsables del ejercicio de la autoridad pública. 

(p. 6) 

 

Por consiguiente, es claro reconocer que la rendición de cuentas permite claramente el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, y así mismo de la ciudadanía ya que carece 

del acceso a  una información comprensible, de esta manera la rendición de cuentas facilita un 
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control de la corrupción, es decir, al tener a disposición el ciudadano la actividad llevadera 

acabo del gobierno, fomentando el valor de una buena gestión realizada por cada uno de los 

representantes políticos (Huergo Rodriguez, 2016). 

 

Asimismo, Bolaños Gonzáles (2010) define a la rendición de cuentas como: 

 

Una obligación de toda persona a la que le es conferida una responsabilidad, de dar cuenta 

del encargo recibido, haciendo un descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio, 

debiendo provocar en el primer caso reconocimiento o efectos favorables, y en el segundo 

caso desaprobación o consecuencias negativas. (p.110). 

 

En efecto, según la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados nos habla que la rendición de cuentas debe entenderse como un proceso de 

incidencia ciudadana en la gestión pública, es decir que los responsables de manejar y tomar 

decisiones den a conocer los resultados que se van a ejecutar para así abrir espacios de 

información donde la ciudadanía forme parte de los mismos y contribuyan al mejoramiento de 

los asuntos públicos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2014). 

 

Por consiguiente, la participación ciudadana en la rendición de cuentas contribuye un 

desempeño muy importante que se encuentra dirigido al diálogo directo entre el estado y la 

ciudadanía formando así, un poder ciudadano con la única finalidad de crear una sociedad 

democrática.  

 

La importancia de la rendición de cuentas ayuda al mejoramiento de la gestión pública, 

permitiendo el acceso a información de las instituciones públicas y fomentando a su vez la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, como también participar en el ciclo de 

las políticas públicas asegurando el derecho de los ciudadanos exigiendo resultados favorables 

que garanticen los derechos que tienes los ciudadanos construyendo una relación equitativa 

dirigidas a un interés en común buscando soluciones de manera colectiva y restaurando así la 

confiabilidad de la gestión pública por medio de una democracia participativa fortaleciendo una 

gobernabilidad del Estado. 
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Fases para la Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 

 

 

Figura 1. Fases de la implementación del Proceso de Rendición de Cuentas. 

Fuente: Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(2017) 

 

 

En la primera fase se menciona que existe una ciudadanía protagonista para poder iniciar así un 

proceso de rendición de cuentas. Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control social 

una asamblea ciudadana local la define como “Espacios para la organización de ciudadanas y 

ciudadanos, que se convocan con base en intereses comunes para fortalecer su capacidad de 

diálogo con las autoridades de los gobiernos locales, y así incidir en la gestión de lo público en 

su localidad” (p.8). La participación de una asamblea ciudadana local se originan en la 

ciudadanía y permite determinar los objetivos y las metas comunes, formando mesas de trabajo 

donde se analicen las demandas de información que se requiere plantear a la autoridad, 

posteriormente se procede a convocar a una consulta ciudadana se creara un espacio de debates 

y mesas temáticas donde la ciudadanía podrá opinar y contribuir con temas que posteriormente 

serán informados por parte de las autoridades esto será ejecutado en función a Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Secretaria General es la encargada de poner en 

conocimiento a la máxima autoridad para que se proceda a la convocatoria de la instancia 

participativa la cual está conformada de una manera equitativa entre ciudadanos y un equipo 

técnico quienes serán divididos por comisiones pata poder analizar los temas presentados por 
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la ciudadanía y poder realizar la respectiva deliberación publica donde por medio de mesas de 

trabajo se podrán coordinar los aportes que realizan los ciudadanos. 

 

La segunda fase del proceso de rendición de cuentas se enfoca en la evaluación de la gestión y 

elaboración del informe de rendición de cuentas donde tomamos como punto base las asambleas 

locales y la conformación del equipo mixto para la rendición de cuentas en esta fase se 

presentarán los resultados de las mesas de trabajo, es decir la participación de la ciudadanía. 

 

La evaluación de la gestión institucional se direcciona en la lista de temas presentados por la 

ciudadanía y la respectiva descripción de las actividades que se realizara por su respectiva 

planificación, siguiendo con el proceso la asamblea ciudadana local será la que revise en 

informe y listado de temas y requerimiento de los ciudadanos. 

 

Como tercera fase el proceso de rendición de cuentas se presenta la oportunidad de dialogar y 

a su vez conocer lo que la gente necesita, siguiendo con el proceso la difusión del informe el 

cual consiste en el conocimiento de la comunidad del mismo sobre la rendición de cuentas, la 

deliberación pública y evaluación ciudadana se realiza con los delegados de la asamblea 

ciudadana y presentaran los informes correspondientes realizando mesas temáticas en funciona 

a los ejes del Plan de Desarrollo y se corregirá las sugerencias y recomendaciones en cual será 

registradas por los representantes de la Asamblea Ciudadana Local. 

 

Como cuarta fase se presenta una incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y 

seguimiento en esta etapa la ciudadanía los GAD se encargarán de crear por medio de las 

recomendaciones un Plan de Trabajo con el único objetivo de incorporar las sugerencias que 

tiene la ciudadanía para luego ser entregado a cada gestor. 

 

Acción Comunitaria. 

 

La acción comunitaria adquiere sentido cuando se desarrolla a partir de un colectivo humano 

que comparte un espacio y una conciencia de pertenencia, que genera procesos de vinculación 

y apoyo mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la mejora de su propia realidad 

(Gomá, 2008, p. 45). 

La acción comunitaria se dirige a formar parte de orígenes e intereses comunes, identidad y 

afinidad, es un esfuerzo organizado, sistemático y voluntario decidido de la ciudadanía el cual 
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tiene como finalidad que la comunidad se involucre en los procesos públicos que exista 

democracia participativa, la acción comunitaria es una intervención propia de un determinado 

ámbito social o político. 

 

Es indispensable para las personas comprender que son responsables de su propia supervivencia 

y que no simplemente deben limitarse a esperar por los gobiernos para encontrarle y proveerle 

solución a sus problemas. Debe impulsarse una vinculación satisfactoria entre la orientación de 

la política nacional y el uso de mecanismos que puedan transformar los principios de la 

reducción de desastres en actividades locales permanentes y flexibles. 

 

Según la Rebollo, Morales, & Sheila (2016) menciona que al referirse a una acción comunitaria 

nos estamos enfocando a dos puntos muy importantes que se relaciona con la mejora de ciertas 

condiciones de vida de la ciudadanía y por otro la se encuentra el fortalecimiento ciudadano. 

 

Dentro de la evaluación de la acción comunitaria se encuentran reflejados objetivos los cuales 

están direccionados al mejoramiento de las políticas públicas como eje principal la cooperación 

de la ciudadanía y el trabajo coordinado con las intervención de la gestión pública, por otra 

parte otro de los objetivos de la acción comunitaria es la construcción ciudadana que nos quiere 

decir el fortalecimiento del ciudadano como proceso de responsabilidad tanto individual como 

colectivo, la construcción de espacios de convivencia esto hace referencia a las asambleas 

comunitarias, y como un último objetivo nos habla de la inclusión social es decir, el trabajar 

todos para todo aportando con ideas que vayan en beneficio de las condiciones de vida de la 

sociedad creando procesos concretos. 

 

Políticas Públicas 

 

Desde la década de los cincuenta, el interés por delimitar y definir su concepto dio lugar a un 

sin número de interpretaciones, esto reflejó en buena medida la amplitud y complejidad del 

ámbito de acción del gobierno, a grado tal que ciertos autores han optado sencillamente por 

considerar a la política pública como “todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no 

hacer”, según Thomas Dye (Citado por Ruiz, 1996).      
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“La política pública surgió como un subcampo de la Ciencia Política, en parte por ese 

enfrentamiento que existía entre madre e hija, es decir, entre la política y la Administración 

Pública, se veía que la primera no se interesaba para nada en los asuntos de gobierno ni de la 

burocracia, así pues, la segunda se separó de la Ciencia Política en su afán por encontrar su 

propio campo de estudio”. (Pérez, 2013, p. 80) 

 

Las políticas públicas son las labores de gobierno, es decir son acciones emitidas por el mismo, 

con la finalidad de buscar como dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, esto nos 

quiere decir que es un uso estratégico de recursos públicos solucionando los problemas de la 

sociedad. 

 

Para Aguilar (1992) “No deja de ser extraño el hecho de que el proceso de elaboración de las 

políticas, la hechura de las políticas, haya sido comparativamente poco estudiado”. Y no deja 

de extrañar porque gobernar a un estado es elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y 

medios, ciertas rutas de estrategia de acción, ciertos actores, procedimientos, tiempos e 

instrumental (p. 05). 

 

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del 

“pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil 

y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores, pero el 

objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que muchas 

veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas (Ruiz & Cárdenas, 2018, 

p. 7).  
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Figura 2.Ciclo de las Políticas Públicas. 

Fuente: Thoening (1992) 

 

Democracia directa. 

 

La democracia directa para Bobbio se entiende literalmente la participación de todos los 

ciudadanos de una manera directa en todas las decisiones que estas afecten, la propuesta 

insensata, importante mencionar que la democracia directa garantiza a los ciudadanos una voz 

directa en el proceso de elaboración de políticas públicas de esta manera, las herramientas 

implementadas dan lugar a la participación activa incrementando así, la experiencia democrática 

de los ciudadanos. Según Lissidini (2007) la define como “democracia directa a todos los 

mecanismos de participación ciudadana que implican el voto (con la excepción de las 

elecciones) es decir, las consultas populares en sus diversas formas jurídicas (referendo, 

plebiscito y revocatoria de mandato)” (p. 3). 

 

Es importante destacar que la democracia directa conjuntamente con los conceptos antes 

mencionados, la manera como la que Provincia del Carchi a través de la Dirección de 

Planificación liderada por la Prefectura del Carchi realiza una socialización de la innovación de 

la herramienta de participación ciudadana vía online para que la ciudadanía pueda ser partícipe 

del presupuesto participativo. 
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Los resultados que se obtuvo ante este proceso fueron favorables, como también se calificó a la 

herramienta digital como interesante ya que mediante esta socialización se permite llegar a 

nuevos públicos en todos los jóvenes, la ciudadanía podrá votar y con ello participar en una 

democracia directa en la plataforma digital priorizando así los ejes estratégicos de la Prefectura. 

 

El presupuesto como forma de participación ciudadana. 

 

El presupuesto participativo como forma de participación ciudadana según Mercedes Oraisón 

y Laura Gonzales menciona que la participación ciudadana en el presupuesto participativo 

aparece claramente desarrollada en las políticas públicas sociales caracterizadas por una parte 

de su ejecución, las metodologías, el manejo de los recursos. 

“En el marco de la profundización del modelo neoliberal, el Estado se posiciona con un rol 

subsidiario en estos procesos: se trata de que el ciudadano asuma un rol clave en la resolución 

de sus propios problemas, procurándose por su cuenta los recursos necesarios.” (Oraisón & 

González, 2012) 

 

Auditoria Ciudadana. 

 

Puede entenderse como “un mecanismo de rendición de cuentas, donde los ciudadanos y las 

ciudadanas se organizan y movilizan para evaluar o auditar el desempeño del gobierno y las 

decisiones de políticas públicas” (Berthin, 2011, p. 20). En este sentido es un proceso que nace 

y se organiza exclusivamente desde la sociedad civil y en donde las instituciones tienen el deber 

de facilitar lo necesario para que la auditoría sea exitosa. 

 

Por otra parte, según Marta Oyhanarse y Pamela Niilus en el documento Auditorias Ciudadanas 

como herramienta para reinventar la Democracia en América Latina menciona que la auditoria 

ciudadana hace referencia a una evaluación que se basa en una revisión sistemática de registros 

y que la finalidad que tiene es asegurar una rendición de cuentas lo más exhaustiva posibles por 

parte de los responsables de las funciones auditadas. 

 
“La auditoría ciudadana es una herramienta de participación que, a partir de determinados 

métodos de investigación, permite a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida democrática” 

(Oyhanarte & Niilus, 2007, p. 7). 

Es importante que exista una participación directa y a la vez deliberada, en donde la ciudadanía 

pueda decidir sobre los asuntos públicos por medio de la deliberación de las propuestas de los 
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gobernantes. Indica que una democracia directa es aquella que permite a los ciudadanos a 

involucrarse de una manera directa en los asuntos públicos, formando parte de la discusión en 

la toma de decisiones con el principal objetivo del mejoramiento de la sociedad. 

 

Democracia Participativa. 

 

La democracia participativa según Susana Sánchez en su tesis llamada democracia participativa 

y organizaciones sociales en Quito menciona que, la democracia participativa se entiende como 

una profundización democrática por medio de la extensión de la participación social, en que la 

ciudadanía tiene la voluntad y la capacidad de participar activamente en la toma de decisionmás 

allá de la participación electoral, compartiendo “el poder de decisión del Estado. 

 

La constitución del Ecuador (2008) regula a la democracia participativa en el artículo 61, el 

cual contiene el derecho de los ecuatorianos a participar en los asuntos de interés público 

presentando proyectos de iniciativa popular normativa para luego ser consultados, fiscalizados 

bajo el poder público y revocados sobre el mandato que hayan conferido las autoridades de 

elección popular. 

 

La constitución del Ecuador (2008) destaca que por las novedades que aporta a la regulación 

de dicha constitución sobre la democracia participativa y enfocándose en el artículo 95 por la 

declaración de los principios que hace al señalar que: “Las y los ciudadanos, en forma individual 

y colectiva, participaran de manera protagonista en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad. La participación se orientará por los principios de igualdad, autoridad, deliberación 

pública, respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 

participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejecutará 

a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria” 

 

La democracia participativa que garantice una participación popular autónoma y espacios 

deliberativos y de toma de decisiones que permitan incorporar a todos los sectores de la 

sociedad. 
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Gobernanza democrática. 

 

La Gobernanza democrática tiene una estrecha relación con la definición de tres grandes temas 

como son Estado, gobierno y gobernación, coincidiendo en que la Gobernanza 

democrática es un derecho, es una obligación, esa política, son mecanismos 

instituciones y el final es que forman parte de la participación ciudadana como políticas 

públicas. 

 

La gobernanza democrática es entendida como el proceso en el cual actores estatales y no 

estatales, cuya voz y posición es simétrica en peso, representación e importancia coordinan, 

acuerdan y deciden fines colectivos de desarrollo, así como los mecanismos de organización, 

cooperación y coproducción para implementar prioridades de política que consideran resultados 

a lograr y la rendición de cuentas, en el marco de valores, saberes y conocimientos culturales 

propios (Villegas, 2017, p. 24) 

 

Empoderamiento Ciudadano. 

 

El empoderamiento ciudadano fomenta la participación activa de los ciudadanos en los procesos 

gubernamentales y la toma de decisiones para impulsar cambios positivos en sus comunidades 

y en la ciudad. Es decir “El empoderamiento ciudadano fomenta la participación activa de los 

ciudadanos en los procesos gubernamentales y la toma de decisiones para impulsar cambios 

positivos en sus comunidades y en la ciudad” (Fonseca, 2017, pág. 4). 

 

En este sentido, el empoderamientto ciudadano se dirige al un fortalicimiento de los sujetos de 

desarrollo, quienes son los principales participes, dentro de la activación de procedimientos de 

participacion , de esta manera, su voz e intereses colectivos son tomados en cuenta y plasmados 

en la realidad, es decir, la ciudadania es la encargada de ocuparse de espacios publicos de 

dialogo , donde es posible exponer idear dar a conocer alternativas y proclamar un debate que 

sea encaminado a la solucion de problemas de carácter publico o privado, con el unico fin 

mejorar la calidad de vida de una sociedad. 

 

El empoderamiento se consolida alrededor de una premisa por la justicia, la participación, la 

armonia social y fundamentalmente por el reaccionar de la vida en democracia, compuesta por 

una ciudadania activa, que replantee los conceptos de poder en una variedad de niveles, 
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dimensiones y esferas sociales, mediante mecanismos constitucionales existentes, que aseguren 

efectivamente el goce de los derechos de participación. (Fonseca, 2017, pág. 4) 

 

El eje principal del empoderamiento ciudadano se enfoca en el mejoramiento de la 

gobernabilidad del Estado con la finalidad de que exista mayor comunicación directa entre la 

sociedad y el gobierno gubernamental fomentando así un proceso de interacción permanente, 

con la finalidad de que exista una participación efectiva del ciudadano en las cuestiones 

públicas, y esa participación debe integrarse en una organización, una estructura desde la que 

poder participar. 

 

El empoderamiento y la participación ciudadana son las bases para un papel activo del 

ciudadano en la mejora de la democracia. Para Castellanos (2014) menciona que “El 

empoderamiento presume una intervención que contenga la toma de decisiones, que es la 

condición para la verdadera participación. Por tanto, la participación es un asunto que guarda 

estrecha relación con el poder, y dicho poder no se recibe, se posee de modo personal y la toma 

de conciencia de tal poder, el llamado empoderamiento, es lo que permite una participación real 

y proactiva de los ciudadanos en los asuntos públicos. (p. 13). 

  

El empoderamiento ciudadano conjuntamente con la democracia participativa, pasan a 

involucrar un mayor número de ciudadanos en la toma de decisiones, aprovechándose de los 

técnicos y avances tecnológicos de los que disfrutamos y a su vez, fomentar una red ciudadana 

de conocimiento creando debates o discusiones en donde el ciudadano sea partícipe de los 

mismos mediante aportaciones o propuestas de una manera responsable. Todo ello implica la 

unión de dos elementos que se complementan, de un lado el empoderamiento y participación 

ciudadana y de otro las políticas que propicia el gobierno abierto, y sobre esta alianza se 

construye una democracia mejor y más participativa (Castellanos, 2014, p. 18). 

 

Empoderamiento y la participación social. 

 

El empoderamiento social es un proceso por el que se provee o reconoce a las personas un 

conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que les permiten su participación en el cambio 

social. “el empoderamiento aparece integrando las diferentes iniciativas públicas en materia de 

política social” (Aguiló, 2004, p.3) por esta razón en el empoderamiento social es importante 

analizar si un individuo o grupo tiene o no recursos, tiene acceso a estos y la forma del poder 



 

 41 

 

que se ha ejercido para alcanzar esos recursos. 

Según la constitución del Ecuador (2008) en el artículo 85 numeral 1 menciona que Las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos 

el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.  

Entonces, “Hablamos de empoderamiento cuando un grupo social trabaja en conjunto y de 

manera organizada para fortalecer el desarrollo comunitario, utilizando componentes 

cognitivos, afectivos, y conductuales.” (Aguiló Juan C., 2004, p. 14) no obstante al referirse de 

un trabajo grupal de beneficio comunitario se debe partir de concientizar al individuo integrante 

de esta comunidad en que todos deben remar en la misma dirección y no caer en la 

victimización, en este sentido, Aguiló Juan C.(2004) menciona que: 

 

En términos individuales el verdadero empoderamiento resulta del desarrollo de la 

capacidad de ir más allá de una conciencia de sí mismos como víctimas eternas de un 

orden natural inmodificable. El cambio en la percepción de la realidad y su comprensión 

como el entramado resultante de un proceso de relaciones sociales siempre conflictivas 

debe ir acompañado por un cambio de la autopercepción y este cambio interno a la 

conciencia, aunque catalizado en procesos grupales, es profunda e intrínsecamente 

personal e individual. (p.12) 

 

En este mismo sentido el Banco Mundial (citado en Aguiló Juan C., 2004) define al 

empoderamiento como “la expansión en la libertad de escoger y de actuar, a medida que los 

pobres comienzan realmente a escoger, va incrementando el control sobre sus propias vidas” 

(p.7).  

 

Por su parte este organismo mundial considera que el éxito del empoderamiento se debe a 

ciertas estrategias conformadas por cuatro elementos entrelazados entre sí, “Estos son: a) el 

acceso a la información, b) la inclusión y participación, c) la responsabilidad local o rendición 

de cuentas, d) la capacidad local de organización.” (Aguiló Juan C., 2004, p.7) 

 

A continuación de un modo resumido se menciona los alcances de cada uno de esto elementos 

en la versión que propone el Banco Mundial. (citado en Aguiló Juan C., 2004) teniendo así que:   
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El acceso a la información prepara a los pobres para “aprovechar mejor las 

oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar 

las acciones del Estado y de los actores no estatales”.  

La inclusión de los pobres y de otros grupos tradicionalmente excluidos en el 

establecimiento de prioridades y en la toma de decisiones aseguraría “que los escasos 

recursos públicos se inviertan en las prioridades locales” y generaría un plus de 

compromiso y responsabilidad en el cambio de la situación de pobreza. 

La participación deberá abarcar tanto el establecimiento de prioridades locales o 

nacionales como el diseño presupuestario y la provisión de los servicios básicos. 

La responsabilidad hace referencia a “la potestad de llamar a los oficiales estatales, 

empleados públicos, o actores privados a rendir cuentas, requiriendo que sean 

responsables de sus políticas, sus acciones y del uso de los fondos”. 

 Por último,  

La capacidad local de organización se refiere “a la habilidad de la gente para trabajar 

junta, organizarse y movilizar recursos para solucionar problemas de interés común” (p.7) 

 

En consecuencia, Aguiló Juan C.( 2004) menciona que: 

 

El concepto de empoderamiento utilizado por mucha de la bibliografía que versa sobre 

política social hace referencia al hecho de apoderarse de algo físico, al fortalecimiento 

organizacional o institucional, al incremento de la capacidad de hacer algo, pero también 

alude muchas veces al “permiso” para alcanzar bajo un modo propio objetivos escogidos 

por otros o a la transferencia mecánica de responsabilidades hacia los necesitados de la 

política social. (p.10) 

 

Finalmente, Aguiló Juan C.(2004) resume diciendo que  

 

Una organización se empodera cuando: sabe lo que tiene; sabe lo que quiere; puede 

hacerlo; quiere hacerlo y está haciéndolo. Vemos, así como en el proceso de 

empoderamiento deben resolverse cuestiones que tiene que ver con lo cognitivo, el ámbito 

del deseo y el mundo de las prácticas.  

Empoderarse implica incidir sobre:  

a) los espacios en los que se establecen las normas,  
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b) allí donde se toman las decisiones operativas y  

c) sobre los espacios de presión social.  

Una organización empoderándose busca presencia en los tres niveles. (p.14) 

 

2.2.2. De la Gestión de Riesgos 

 

Gestión de Riesgos 

 

A lo largo de la última década hemos sido testigos del desencadenamiento de catástrofes 

naturales en todo el planeta tierra y de sociedades que históricamente están preparadas para 

resistir al embate de la naturaleza y sin embargo han sufrido el impacto de la misma. Los 

eventos adversos naturales son inevitables por las características estructurales del planeta 

Tierra, más sin embargo pueden ser prevenidos y mitigados mediante un correcta Gestión de 

Riesgos, no solo quedarse en la atención y la rehabilitación de los sectores afectados, sino por 

el contrario, la prevención y la preparación de la sociedad para reducir el impacto de estos 

eventos adversos y sus secuelas se transforman en una herramienta indispensable de moderna 

Administración Publica direccionada a alcanzar una sociedad resiliente. 

 

En el presente apartado se revisa cuán importante es la participación Ciudadana en la Gestión 

de Riesgos desde la óptica mundial, regional y local, teorías que por su propia naturaleza se 

identifican claramente en el presente trabajo investigativo el mismo que iniciamos 

mencionando a manera de engarce varios conceptos fundamentales para su desarrollo, es así 

que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), 

encargada de supervisar la implementación del Marco de Sendai para la reducción del Riesgo 

de Desastre 2015-2030 y reúne a gobiernos, socios y comunidades a fin de garantizar un futuro 

más seguro y sostenible, entonces la Gestión de Riesgos es “El enfoque y la práctica sistemática 

de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales” (UNISDR, 

2015, p.18). 

Definición que nos lleva a buscar teoricamente fundamentos para optimizar los recursos 

disponibles y minimizar los efectos de un evento adverso en una población amenazada por un 

riesgo natural o antrópico y sea esta sociedad quien participe con conocimiento de causa de 

como poder gestionar recursos internos y externos ante el riesgo de un desastre. 

Años más tarde la Comunidad Andina da una definición mejor estructurada y articulada a todos 
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los sectores que están involucrados en el proceso Andino de prevención de desastres y es así 

que en el Plan de Implementación de la Estrategia Andina de Gestión del Riesgo de Desastres 

la Comunidad Andina (2017)en la Decisión 819 menciona que la Gestión del Riesgo de 

Desastres es: 

… el conjunto de políticas, instrumentos y medidas orientadas a conocer, reducir el riesgo 

y manejar los desastres ante fenómenos naturales e inducidos por la acción humana, 

comprende las actividades de estimación, prevención, reducción del riesgo y preparación 

(ante), así como las de respuesta, rehabilitación (post), y reconstrucción. Tiene como 

objetivo articular los diferentes tipos de intervención, dándole un papel principal al 

desarrollo de las políticas de conocimiento y reducción del riesgo que en el largo plazo 

conduzcan a disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre los 

desastres ocurridos. (p.14) 

 

De la misma manera la Comunidad Andina (2017) en la Decisión 819 tambien dice que: 

 

La gestión del riesgo de desastres tiene implicaciones de carácter político, económico, 

social, cultural y ambiental, ya que el conjunto de actores sociales que participan en la 

construcción del riesgo de desastres, son también responsables de implementar los 

procesos de intervención sobre riesgos y desastres, lo que permite articular la dinámica 

del riesgo de desastres con el desarrollo sostenible. (p.15) 

 

Por otra parte, la Comunidad Andina (2109) en el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres 

(PREDECAN), define a la gestión de Riesgos como:  

Un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en la sociedad e integrada al logro de pautas de 

desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. En principio, admite 

distintos niveles de intervención que van desde lo global, integral, sectorial y macro-

territorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere de la existencia de 

sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que representan estos niveles y 

que reúnen bajo modalidades de coordinación establecidas, y con roles diferenciados 

acordados, aquellas instancias colectivas de representación social de los diferentes actores 

e intereses que juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión 

y control. (p. 15) 
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Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(2015), UNISDR también tiene su propia definición de la Gestión del Riesgo de Desastres, y lo 

resume como: 

El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y 

capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de 

afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la 

posibilidad de que ocurra un desastre”. (p. 19) 

Por lo anterior diremos que, la sociedad tiene que estar siempre en condiciones de prevenir los 

riesgos por que las amenazas están presentes en todos los espacios y dimensiones relacionadas 

al comportamiento colectivo. Por tal razón se plantean las directrices fundamentales para 

reducir el riesgo de desastres dentro del Marco de Acción de Hyogo1, mismo que ha contribuido 

a progresar en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual fue aprobado en 

Sendai, Miyagi, (Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 

Riesgo de Desastres, 2015, p.9), documentando “El Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, un documento conciso, específico, preparado con visión de 

futuro y orientado a la acción.”  

 

Este Marco se convierte en la hoja de ruta de cómo hacer que las comunidades en el Ecuador 

sean más seguras y resistentes lo que refuerza el aspecto legal existente en la Constitución del 

Ecuador (2008) donde la Gestión de Riesgos tiene dos enfoques bien definidos, uno figurado 

como el componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social(SNIES): 

 

El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. (art. 340) 

Es importante mencionar que en el mismo artículo esta  la composición del SNIES “El Sistema 

se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

                                                 
1 Hyogo está ubicada en la región de Kinki sobre la isla de Honshū (Japón). La capital es Kōbe 
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física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte” (Constitución del 

Ecuador, 2008, art.340), si bien no es una composición estructural ayuda a conocer que 

organismos e instituciones se articulan a este sistema y se hace necesario conocer cuál es la 

función del SNIES. Entonces tenemos el segundo enfoque de la Gestión de Riesgos, 

Constitución del Ecuador (2008)  

 

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad.” (Art. 389) 

 

Artículo que lo revisaremos en el apartado de las competencias de la Gestión de Riesgos en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, mas es importante referirse sobre los 

principios que rigen y orientan las actividades dentro de la gestión de riesgos en el Ecuador que 

según la SNGR en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (2017) son los 

siguientes: 

 

1- De Autoprotección: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o 

privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para reducir su exposición y 

sensibilidad ante las amenazas y de mejorar su capacidad de afrontamiento y recuperación 

ante emergencias y desastres. 

2- De Igualdad: Todas las personas tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento 

de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro. 

3- De Protección: Todos los residentes en el Ecuador deben ser protegidos por las 

autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 

colectivos a la seguridad, frente a posibles fenómenos peligrosos o desastres. 

4- De participación: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos reconocer, facilitar y promover la organización y 

participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, benéficas, de 

voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso 

de gestión del riesgo en su comunidad. 
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5- De Pluriculturalidad: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de 

las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos 

culturales de la misma. 

6- Del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público 

o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, municipales, 

provinciales y sectoriales cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los 

derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

7- De subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades 

territoriales para ejercer sus competencias y responsabilidades directas referentes a la 

gestión de riesgos, así como de su materialización en un desastre. La subsidiariedad 

impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades 

de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y/o 

su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien 

jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad 

afectada. Esto no releva de su responsabilidad a las autoridades territoriales respecto a 

sus competencias. 

8- De concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 

territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, tiene lugar cuando la eficacia en los 

procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no 

jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 

darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 

competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las entidades involucradas, 

el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 

alcanzarlas. 

9- De Precaución: La falta de certeza no debe utilizarse como razón para postergar o negar 

la adopción de medidas de protección en materia de gestión de riesgos. Se aplica en una 

situación en la que la información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo 

de duda en las conclusiones del análisis técnico. 

10- De Eficiencia: Los recursos públicos asignados para la gestión de riesgos deben 
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responder a los criterios de protección de la vida humana, resiliencia de las comunidades, 

y complementariedad con otras inversiones. Las acciones de asistencia humanitaria a 

cargo delas entidades obligadas a prestarla para los diversos eventos peligrosos deben 

brindarse con la celeridad establecida en los protocolos vigentes. 

11- De coordinación: La coordinación de competencias es entendida como la actuación 

integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y 

diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el 

ejercicio de las funciones y alcanzar los fines para lo que fue establecido el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos. 

12- De Responsabilidad: Quienes sean generadores de emergencias y/o desastres por acción 

u omisión deberán responder por sus efectos, según su grado de responsabilidad, de 

conformidad con la Constitución de la República y la normativa aplicable. 

13- De información oportuna: Es obligación de las autoridades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión del Riesgos, mantener debidamente informadas a todas las 

personas naturales y jurídicas sobre los riesgos y sus factores, sobre las emergencias y 

desastres, sobre los procesos de rehabilitación y reconstrucción y sobre las donaciones 

recibidas y entregadas. 

14- De Transversalidad: Todas las instituciones públicas y privadas deben incorporar 

obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo de destres en su planificación 

y operación. (p. 12) 

 

Principios que nos ayudan a comprender a la Gestión de Riesgos en el Ecuador, conocer su 

gestación, alcance, dirección, coordinación y cobertura, también menciona cierta terminología 

técnica la misma que es importante conocer para la mejor comprensión de esta investigación, 

es así que a continuación, encontraremos elementos generales de cómo está estructurada la 

gestión de riesgos y partiremos mencionando a Narvàez, Allan, & Pérez (2009) quien sostiene 

que: 

 

El riesgo es una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la 

intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno físico-

ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro, 

cuando un evento físico detona o actualiza el riesgo existente. (p.9) 
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Entonces, al estar el riego presente y no se toma medidas para minimizarlo se estaría en 

condiciones favorables de un desastre que no es más que una situación o proceso social que se 

desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-

natural o antrópico que, al encontrar condiciones favorables de vulnerabilidad en la población 

y en su estructura productiva e infraestructura física, causa alteraciones intensas, graves y 

extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de una, región o país, ante esto la 

PREDECAN (2009) manifiesta que:  

Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, 

por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total 

o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos; así como daños severos en el 

ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población 

para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y 

oportunidades de vida. ( p. 8) 

 

De acuerdo con los razonamientos revisados se llega a teorizar que el riesgo de un desastre está 

conformado por varios factores los que exploraremos a continuación. 

 

Factores del Riesgo de desastre 

 

Según Narváez (2009), “son mecanismos diversos en que el riesgo se puede generar y construir, 

producto de prácticas individuales o colectivas de uso y transformación del territorio y sus 

recursos”. (p.12). 

 
Figura 3. Factores del Riesgo de Desastre. 
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Vulnerabilidad 

 

Uno de estos mecanismos mencionados por Díaz (2015) es la vulnerabilidad considerada como:  

 

El conjunto de condiciones ambientales, sociales, económicas, políticas y educativas que 

hacen que una comunidad esté más o menos expuesta a un desastre, sea por las 

condiciones inseguras existentes o por su capacidad para responder o recuperarse ante 

tales desastres.  

La vulnerabilidad de una comunidad cambia continuamente con las fluctuaciones de la 

población, la construcción de nuevas viviendas, carreteras, instalaciones industriales y 

otras infraestructuras (p.12) 

 

En ese mismo sentido Díaz (2015) manifiesta que: 

 

El grado de vulnerabilidad de una población expuesta a una amenaza pude ser reducido 

si es que se diseñan acciones de preparación para las emergencias o si se reducen las 

condiciones del riesgo existente mediante las políticas y estrategias de desarrollo local. 

(p.12) 

 

Factores que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad 

 

Para Kiesel (2014a) el aumento de la vulnerabilidad se debe a alteraciones demográficas y 

territoriales que son: 

 

Los procesos de migración del campo a la ciudad han ayudado a generar tasas de 

crecimiento exponenciales en las ciudades. Grandes contingentes de migrantes se han 

establecido en asentamientos precarios que, a menudo, coinciden con las zonas de mayor 

riesgo de inundaciones, deslizamientos y derrumbes. (p.20) 

 

Tambien, Kiesel (2014b) manifiesta que otro factor que contribuyen al aumento de la 

vulnerabilidad es Falta de holgura macroeconómica y esta se define como: 

 

Enfrentar desastres requiere disponer de recursos fiscales para atender la emergencia y 

para la reconstrucción. Sin embargo, los países enfrentan desequilibrios fiscales, 
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comerciales y financieros, así como problemas de alto endeudamiento interno y externo. 

Esta falta de holgura macroeconómica se torna crítica con un desastre. (p.20) 

 

Las brechas de equidad ocasionan mayor vulnerabilidad especialmente social que Kiesel 

(2014c) lo manifiesta asi: 

 

La pobreza generalizada, la desnutrición, el analfabetismo la reducida cobertura de 

servicios básicos y las precarias condiciones sanitarias hacen de la emergencia algo muy 

complejo, pues las personas no saben cómo minimizar los efectos de los desastres 

naturales o no cuentan con los recursos para ello. (p. 20) 

 

Finalmente Kiesel (2014d) dice que las prácticas silviculturales y agrícolas viene a ser un cuarto 

factor que contribuye al aumento de la vulnerabilidad mismo que: 

 

Para priorizar y elaborar   estrategias orientadas a reducir la vulnerabilidad de los peligros 

naturales de los sectores sociales y productivos, hay que tomar en cuenta todo el marco 

de los modos de vida sostenibles (sustentainable liverlihoods), incluyendo el contexto de 

la vulnerabilidad, en resumen, se puede decir que un proceso de desarrollo rural que actúa 

sin tomar en cuenta la reducción de la vulnerabilidad, no es sostenible. (p. 21) 

 

Es necesario determinar la probabilidad que tiene Tufiño de ser afectada por un desastre natural 

mediante un estudio técnico, por ejemplo, determinar si las viviendas están construidas en 

lugares adecuados o si están bien diseñadas, más sin embargo en la presente investigación lo 

que se pretende es analizar cuán importante es que la población pueda inmiscuirse en la 

elaboración de sus propios planes de desarrollo o emergencia para minimizar su vulnerabilidad 

ya que cuando la vulnerabilidad está presente no se tiene la capacidad suficiente de evitar, 

resistir, sobrevivir y recuperarse a un desastre, y es aquí donde se hace necesario la participación 

activa de la población en todo lo relacionado a la prevención de desastres. 

 

En consecuencia, una vez que se conoce que factores intervienen en la vulnerabilidad se torna 

necesario realizar un Análisis de riesgo. 
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Análisis de riesgo. 

 

“El análisis de riesgos tiene como objetivo servir de base para la elaboración de los planes de 

reducción de desastres”. (Fontana, 2015, p.10) Conceptualmente para la UNDRR (2009) el 

Análisis del Riesgo es: 

 

Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis 

de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que 

conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y 

los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen. (p.16) 

 

Entonces, el análisis del Riesgo es fundamental para determinar cómo enfrentar el Riesgo 

consecuentemente la UNDRR (2015) dice que: 

 

Para entender que los desastres “no son naturales” es importante considerar los elementos 

del riesgo. El riesgo es una función de la amenaza (un ciclón, un terremoto, una 

inundación, o un incendio, por ejemplo), la exposición de la población y sus bienes a la 

amenaza, y de la situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y sus activos. 

Estos factores no son estáticos y se pueden mejorar, dependiendo de la capacidad 

institucional e individual de hacer frente y/o de actuar para reducir el riesgo. (p. 8) 

Ahora bien, es conveniente conocer el resto de elementos del Riesgo de desastre para poder 

determinar como y donde realizar el trabajo de prevencion, mitigacion inclusive una alerta 

temprana, para ello se crea la necesidad de conformar comites de gestion de riesgos 

conformados por la mayoria de  los moradores de una comunidad. 
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Figura 4. Riesgo de Desastre. 

Fuente: Manual para la elaboración de mapas de riesgo (2014) 

 

Amenaza 

 

Denise Soares (2014) en su Articulo Cientifico Amenazas y vulnerabilidades: las dos caras de 

los desastres en Celestún, Yucatán menciona que: 

 

Concebimos las amenazas como fenómenos extremos, de origen natural o no, que actúan 

en un determinado espacio geográfico en un tiempo definido, con el potencial de causar 

daño a una población. Las amenazas “naturales” se refieren a fenómenos atmosféricos, 

hidrológicos, geológicos o incendios, los cuales por su ubicación, intensidad y frecuencia 

tienen elevada probabilidad de afectar adversamente a grupos sociales determinados, a 

sus actividades y a la infraestructura existente. (p.161) 

 

Lo que nos ínsita a organizarnos y afrontar la amenaza sea esta de cualquier índole. 

 

La gestión del riesgo contribuye al desarrollo; el desarrollo sin gestión del riesgo no es 

más que una frase vacía (Lavell, 2002; Herzer, 2002). Esta afirmación pone de relieve la 

importancia que tiene la gestión del riesgo de desastres en el marco del desarrollo 

AMENAZA VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN X X 

RIESGO DESASTRE 

RESISILIENCIA O CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO 
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sostenible; nos permite comprender que abordar la gestión del riesgo es una 

responsabilidad de los gobiernos y la sociedad civil, y recordar que las personas 

constituyen el centro del desarrollo sostenible. (p. 9) 

                                                                                                 

Fases de la gestión de Riesgos. 

 

Lo que nos lleva a revisar la estructura de la Gestión de Riesgos en sus diferentes fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fases de la Gestión de Riesgos. 

 

Revisando la anterior figura tenemos en primer lugar la prevención que a decir de Marden “Es 

el conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o antrópicos en 

combinación con las vulnerabilidades generen daños y pérdidas en las personas, los bienes, los 

servicios y el ambiente”. (Marden, 2015, p. 12) luego tenemos, “La mitigación es el resultado 

de una intervención dirigida a reducir el riesgo. Son medidas estructurales y no estructurales 

adoptadas para evitar o reducir el riesgo ante amenazas naturales o antrópicas”. (Marden, 2015, 

p. 12) 
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Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. La 

mitigación asume que en muchas circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente 

el riesgo existente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los 

daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables y factibles. 

 

Así, las medidas de mitigación o reducción que se adoptan en forma anticipada a la 

manifestación de un fenómeno físico tienen el fin de: evitar que se presente un fenómeno 

peligroso, reducir su peligrosidad o evitar la exposición de los elementos ante el mismo. 

“Disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, los bienes y servicios, reduciendo 

la vulnerabilidad que exhiben”. (PREDECAN, 2109, p.18) 

 

En tercer lugar, tenemos la preparación “conjunto de medidas y acciones para reducir, al 

mínimo, la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando, oportuna y eficazmente, la 

respuesta y la rehabilitación”. (Marden, 2015, p.13) 

 

Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, 

salvamento y rehabilitación de la población y la economía en caso de desastre. La preparación 

se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación, 

búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deberán realizarse en caso de emergencia.  

 

Luego está la alerta “estado declarado para tomar precauciones específicas por la probabilidad 

de un suceso adverso. Los estados de alerta se declaran para que la población e instituciones 

tomen medidas preventivas”. (Marden, 2015, p.14). 

 

En la quinta casilla se tiene la respuesta “Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y 

que tiene por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas”. (Marden, 2015, 

p.14) 

En la rehabilitación “se llevan a cabo acciones cuyo fin es el restablecimiento, en la medida de 

lo posible, de las necesidades vitales de la comunidad” (Marden, 2015, p.15) 

 

Finalmente, está la reconstrucción que es el proceso de restablecimiento de condiciones 

aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la 

infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, 
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y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. Para Marden 

“Es el proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social, económico y 

ambiental a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento adverso”. 

(Marden, 2015, p.15) 

 

Luego de revisar las fases de la Gestión de Riesgos hay que resaltar un término que es 

fundamental en esta investigación puesto que reúne las características de una comunidad o 

sociedad autosustentable ante un evento adverso, la Resiliencia que según la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (2015) dice que es: 

 

Capacidad de un sistema, comunidad, sociedad o persona en condición de riesgo, a 

adaptarse a una situación adversa, resistiendo o cambiando su forma de vida, con el fin 

de alcanzar y mantener su nivel aceptable en su funcionamiento o estructura. (p. 4) 

 

En este mismo contexto Renda (2017) manifiesta que es: 

 

La habilidad que tienen algunas unidades sociales (organizaciones, comunidades) para 

mitigar los impactos de los eventos adversos cuando estos ocurren y desarrollar 

actividades de recuperación de modo tal de minimizar los daños sobre el tejido social y 

mitigar los efectos de desastres futuros.” (p. 15) 

 

Por su parte, Adger (citado en Prieto Barboza, 2013) define la resiliencia social como “la 

capacidad de los grupos o comunidades para hacer frente o resistir tensiones externas, los 

choques y perturbaciones a su infraestructura social, como resultado de los cambios sociales, 

políticos y ambientales” (p. 25)  

 

En consecuencia, a decir de (Prieto Barboza, 2013) 

La resiliencia social busca la integración de ese conjunto de relaciones sociales para lograr 

un sistema integrado entre familia, comunidad, organización y gobierno; de tal manera 

que aprendan hacerle frente a la inestabilidad organizándose, no de manera individual 

sino como sistemas integrados, apoyándose unos con otros, e implementando estrategias 

para la adaptación tanto interna como externas ante ese desequilibrio latente que existe 

en nuestro contexto político-social-ambiental. (p.28) 
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Pero también (Prieto Barboza, 2013) hace notar lo que puede suceder si no existe 

empoderamiento social, este autor dice que: 

 

Por observaciones informales se ha podido constatar que la capacidad de adaptación de 

los grupos sociales y familiares están afectados por bajos niveles de participación 

referentes a las organizaciones pertenecientes dentro de las latitudes de dichos grupos 

sociales, lo que podría ser causa de la baja calidad de vida o el afrontamiento de 

adversidades, con un nivel de afectación que va de lo micro a lo macro, trayendo como 

consecuencia la descomposición de los subsistemas familiar, comunitario, organizacional 

y de gobierno(p. 28) 

 

Una vez comprendido teóricamente todo el contenido teórico de lo que se refiere a la 

participación ciudadana y la gestión de riesgos con todos sus componentes se revisara el 

referente tomado en la presente investigación. 

 

Caso Cantón Baños. 

 

En el Ecuador, por su ubicación geográfica ha sido necesario poner en práctica de estas fases  

en varias localidades y por reiteradas ocasiones, un caso particular que por sus características 

se adaptó al presente estudio, en la inmediaciones de la cordillera oriental de los Andes 

encontramos al bello y próspero Cantón Baños , La ciudad de Baños de Agua Santa (1.815 

msnm) se encuentra asentada sobre una meseta basáltica en las faldas del volcán Tungurahua 

(5.023 msnm) – Ecuador a 180 km de Quito y 35 km de  Ambato.  De acuerdo a la proyección 

censal, al 2015 la población es de 22.838 habitantes (población urbano y rural del municipio). 

Si bien es cierto que Baños es reconocido como uno de los destinos turísticos más visitados de 

Ecuador, no es menos cierto lo que, Lane; Tobin & Whiterford, (citado en Herrera Enríquez & 

Rodriguez, 2016) mencionan: 

Esta realidad se contrasta con la vivida en 1999 cuando el Tungurahua presentara 

evidencias de una erupción inminente, por lo que las autoridades declararían la “alerta 

naranja” y promoverían una evacuación forzosa el 16 de octubre de ese año, dejando 

como resultado la destrucción de la estructura social y económica que obligó a la 

población a tomar medidas drásticas para retornar a su ciudad el 5 de enero de 2000, luego 

de graves enfrentamientos con la fuerza pública. (p. 230) 
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Posteriormente a estos acontecimientos la situación global de Baños fue diferente “Durante más 

de 15 años la ciudad se reinventó, aprendió a convivir con el desastre y encontró en éste 

oportunidades para el desarrollo llevándola a mejorar sus condiciones de vida, inclusive 

superando su realidad antes del desastre.” (Herrera Enríquez & Rodriguez, 2016, p.230) 

 

En el estudio sobre la ciudad de Baños de Agua Santa, Herrera Enríquez & Rodriguez, (2016) 

dicen que evidenciaron: 

 

Una población con una capacidad dinámica de aprendizaje, adaptación y auto-

organización que le ha permitido mantener sus funciones esenciales a pesar del impacto 

ecológico, social y económico que generaría la erupción del volcán Tungurahua, como 

respuesta, se vieron obligados a desarrollar nuevos productos y servicios, así como 

también a mejorar los existentes, dentro de su principal actividad económica, el turismo.  

El cambio de turismo religioso y termal hacia el turismo de aventura y el ecoturismo es 

una clara evidencia. (p.245)   

 

En el orden de las ideas anteriores se sostiene que la participación Ciudadana es fundamental 

en el fortalecimiento social realizando propuestas viables que beneficiarían a todos y conseguir 

una ciudad resiliente donde vivir seguro tal como en julio de 2014 la ciudad de Baños fue 

declarada por las Naciones Unidad como “Ciudad Resiliente” frente a eventos volcánicos. 

(UNISDR, 2015) 

 

Desarrollo sostenible 

 

Para la PREDECAN (2109) el desarrollo sostenible es: 

 

Proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, 

que tienen por objeto un aumento acumulativo y durable en la cantidad y calidad de 

bienes, servicios y recursos, unidos a cambios sociales tendientes a mejorar, de forma 

equitativa, la seguridad y la calidad de la vida humana; sin deteriorar el ambiente natural 

ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. (p.7) 

 

En consecuencia, la gestión de riesgos es parte del desarrollo sostenible, de aquí la importancia 

de prevenir y mitigar los riesgos de la población y esta esté preparada para cualquier emergencia 
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educando y capacitando a las futuras generaciones creando una cultura de protección en la 

población de Tufiño. 

Efectos o impactos económicos y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Efectos o Impactos Económicos y Sociales (2009). 

 

Los efectos o impactos económicos y sociales según la PREDECAN (2009) dice que son: 

 

Aquellos que mantienen relación de causalidad directa e inmediata con la ocurrencia de 

un fenómeno físico, representados usualmente por el impacto en las infraestructuras, 

sistemas productivos, bienes y acervos, servicios y ambiente, o por el impacto inmediato 

en las actividades sociales y económicas. (p.10) 

 

Normalmente los impactos indirectos cuantificados son los que tienen efectos adversos en 

términos sociales y económicos, por ejemplo, pérdidas de oportunidades productivas, de 

ingresos futuros, aumentos en los niveles de pobreza, aumentos en costos de transporte debido 

a la pérdida de Participación comunitaria. 

 

En este sentido la SENPLADES( 2017) afirma que: 

En los procesos de formulación, el interés de la ciudadanía está enfocado en temas 

relacionados a la promoción de una cultura de paz y seguridad, incluyendo la premisa de 

proteger la soberanía territorial, la integración regional y afianzar las relaciones con los 

países vecinos. La presencia activa de Ecuador en espacios internacionales cobró fuerza 

EFECTOS O IMPACTOS 

ECONÓMICOS Y SOCIALES. 

 

DIRECTOS INDIRECTOS 
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en los espacios de participación, proponiendo mecanismos específicos de relacionamiento 

con otros países que permitan el desarrollo económico, comercial y cultural del país. Toda 

comunidad que esté consciente del riesgo de una amenaza natural debe fomentar el 

empoderamiento de las políticas locales en la generación de planes de emergencia 

comunitarios mediante la participación directa de sus integrantes. (p. 106) 

 

Plan de emergencia. 

 

Contelles Enrique (2016), menciona que es un: 

 

Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las 

personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, 

en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas 

actuaciones en el sistema público de protección civil. (p. 4) 

 

Plan de desarrollo 

 

Para Carvajal (2017): 

No hay duda, cuando no se tiene un plan, un rumbo al que se quiere llegar, cualquier 

camino es bueno; para un barco sin rumbo cualquier viento es favorable. Así, la 

planificación de las acciones está de más. De ahí la importancia de contar con un plan de 

desarrollo, que sea la carta de navegación de una comunidad (p. 95). 

Políticas públicas de riesgo. 

 

Toda sociedad moderna necesita de una guia para basar su acionar o destino, un reglamento o 

una ley estan diseñados para delimitar las actibvidases de las personas, no obstante es necesario 

garantizar el estricto cumplimiento de esta sin tener la necesidad  de que las personas cumplan 

por obligación, Pérez, (2013)en su libro La nueva concepción de la Administración Pública 

menciona que: 

 

Las políticas públicas son fundamentalmente asunto de la sociedad y no sólo de los 

Estados, y sobre todo, que es posible comprender que los derechos individuales y 

colectivos contenidos en los contratos sociales de los países de América Latina pueden 

ser extensibles (materializados) a través de las políticas públicas. (p.17) 
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Por esta razón creemos en la importancia de que sea la sociedad quien se pronuncie frente a sus 

propios riesgos, de ahí “nace la posibilidad real de crear un propio paradigma de la gestión 

pública no sólo a partir de herramientas propias sino también de valores, ideas y figuras 

preponderantes, entre ellas, el ciudadano como centro de todas las cosas”. (Pérez, 2013, p. 30) 

 

La Gestión Pública entorno al riesgo 

 

Chuquisengo (citado en Programa de las Naciones Unidas, 2012) define que la gestión Política 

es: 

El proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las 

condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. Implica la 

complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está 

íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el conjunto de decisiones 

administrativas, de organización y conocimientos operacionales para implementar 

políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres 

ambientales y tecnológicos (p. 6). 

 

La presencia del Estado es más urgente y necesaria que nunca cuando acontecen desastres o 

catástrofes, pero, la gestión involucra a toda la sociedad de manera activa y el actor principal 

es el Estado. Anteriormente vimos que peligro es sinónimo de riesgo y gestión es sinónimo de 

manejo, entonces, ante los riesgos la respuesta es gestión del riesgo.es por esta razón que el Dr. 

Liñayo (2015) sostiene que: 

 

Lo planteado en los aportes anteriores justifica desde diversas aristas la necesidad de 

investigar sobre el sentido y el “deber ser” de un abordaje educativo de la gestión del 

riesgo de desastres. Sin embargo, y sin pretender por ello que la discusión sobre los 

fundamentos tanto ontológicos como epistemológicos que este tema demanda pudiera 

estar agotada, consideramos que la mayor urgencia y los mayores retos que en este 

momento nos exige este tema se centran en la necesidad de poder definir a corto y 

mediano plazo, el tipo de medidas concretas que se pudieran implementar a fin de lograr 

instrumentar los principios y objetivos que se vienen identificando con el objeto de 

fomentar un abordaje educativo mucho más integral de la problemática del riesgo de 

desastres. (p.31) 
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2.2.3 La competencia de la Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador. 

 

El presente trabajo investigativo se sustenta legalmente en las competencias asignadas a los 

distintos niveles de gobierno en el Ecuador reguladas por leyes y códigos en concordancia con 

la Constitución del Ecuador del 2008 la misma que en su Sección Novena describe a la Gestión 

del riesgo de la siguiente manera  

 

Art. 389. El Estado protegerá a las personas, la colectividad es y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

 

Este Artículo en un segundo párrafo también menciona sobre el sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos, organismo técnico establecido en la ley a través del cual 

el Estado ejercerá la rectoría y que estaría compuesto por las unidades de gestión de riesgo de 

todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional, cuyas 

principales funciones serán entre otras: 

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurara que todas las instituciones públicas y privada incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e 

incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades, prevenir, 
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mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema,

  y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. (Constitución 

del Ecuador, 2008. Art.389) 

 

Además, la Constitución en el Art.390 menciona que: 

 

Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

(Constitución del Ecuador, 2008. Art.390) 

 

En este mismo sentido la Constitución del Ecuador del 2008 en el capítulo segundo referente a 

Biodiversidad y recursos naturales el art.397 en su parte pertinente dice que: …Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: (numeral 5) “Establecer un Sistema Nacional de Prevención, Gestión 

de Riesgos y Desastres Naturales basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad”. (Constitución del Ecuador, 2008. Art.397) 

  

Sección tercera: Del Gobernador o Gobernadora Regional. 

 

Artículo 37. Atribuciones del gobernador o gobernadora Regional…Dictar, en caso de 

emergencia grave, ocasionada por desastres naturales, bajo su responsabilidad y en la sesión 

subsiguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo, cuando 

se reúna, si a este hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación. 

Sección Tercera: Del Prefecto o Prefecta Provincial 

 

Artículo 50. Atribuciones del prefecto prefecta provincial Dictar, en caso de emergencia grave, 

bajo su responsabilidad y en sesión subsiguiente, medida de carácter urgente y transitorio y dar 

cuenta de ellas al concejo, en la sesión subsiguiente, si a éste hubiese correspondido adoptarlas, 

para su ratificación. 
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Capítulo III: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Sección Primera: Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. Artículo 54. Funciones… Regular y 

controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas 

de control y prevención de riesgos y desastres. 

 

Sección Tercera: Del Alcalde o Alcaldesa. 

 

Artículo 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 

responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo 

cuando se reúna, si a éste hubiese correspondido adoptarlas, para su ratificación. 

 

Sección Tercera: Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural. 

 

Artículo 70. Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. En caso de 

emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y 

servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos 

 

Del ejercicio de las Competencias Constitucionales. 

 

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 

antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma 

articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

(Art. 14) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Enfoque  

 

El enfoque de la presente investigación sobre empoderamiento y participación ciudadana como 

un mecanismo de la gestión de riesgos en planes de desarrollo y contingencia ante un posible 

evento adverso en la parroquia de Tufiño, referenciado al caso del cantón Baños, es de tipo 

cuantitativo “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, p.4).  

 

Mediante este enfoque se procura medir el porcentaje que influye en la aplicación del  

empoderamiento y participación ciudadana como un mecanismo de gestión de riesgos en planes 

de desarrollo y contingencia en la parroquia de Tufiño. 

 

El enfoque cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (Hernández, et al., 2006, 

p.16) 

 

Este enfoque será indispensable para explicar la información que no se la puede interpretar de 

la madera numérica, como pueden ser experiencias, necesidades recopilación de información 

lo cual está dirigido por las personas de la parroquia de Tufiño. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

La investigación descriptiva. 

Esta investigación permitirá conocer a profundidad los respectivos planes del Cantón Baños 

enfocado a la participación ciudadana como mecanismo de gestión de riesgos, para poder 

empoderarse de este modelo de gestión y ser aplicado a la parroquia de Tufiño. 
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La investigación exploratoria. 

Esta investigación se verá reflejada en los campos de la participación ciudadana como 

mecanismo de gestión de riesgos de la parroquia de Tufiño, el mismo que no se ha realizado el 

suficiente estudio por la parroquia y se suscitaron varias dificultades, por consiguiente, este 

proyecto en referencia al caso del Cantón Baños se lo aplicara al Tufiño. 

 

La investigación de campo. 

Esta investigación será importante para el presente proyecto porque existirá un contacto directo 

con la ciudadanía de la parroquia de Tufiño para mirar las necesidades de la parroquia, esta 

investigación también se llevará a cabo en el Cantón Baños ya que también existirá contacto 

directo con las personas y la buena distribución de la participación ciudadana y así poder 

concluir con el objetivo general de esta investigación. 

 

La investigación analítica. 

Esta investigación permite aplicar posteriormente en el método comparativo, permitiendo 

establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables o factores de 

la realidad estudiada. Es un medio fundamental ya que permite realizar operaciones teóricas 

como son la conceptualización e cada uno de los elementos investigaos como también en su 

clasificación. 

 

La investigación sintética. 

Esta metodología no ayudará a reconstruir elementos importantes para nuestra investigación, 

partiendo de la investigación analítica, esta metodología nos permite una mayor comprensión 

obtener conclusiones permitiendo avanzar en cada uno de los conocimientos. 

 

La investigación bibliográfica. 

Esta investigación es la que nos facilitará la suficiente información de libros, revistas, tesis ya 

realizadas como también fuentes relacionadas a la participación ciudadana y la gestión de 

riesgos. 
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3.2. IDEA A DEFENDER 

 

El empoderamiento y participación ciudadana como un mecanismo de gestión de riesgos en 

planes de desarrollo y contingencia permite estar preparado ante un posible evento adverso. 
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3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1. Operacionalización de Variables. 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 
VARIABLE DESCRIPCIÒN DIMENSIÒN INDICADORES TÈCNICAS 

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

Merino (citado en Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 

2009) afirma que: “la participación ciudadana 

significa intervenir en los centros de gobiernos de una 

colectividad, participar en sus decisiones en la vida 

colectiva, de la administración de sus recursos, del 

modo como se distribuye sus costos y beneficios” (p. 

180).   

 

 

Participación ciudadana 

parroquia Tufiño 

Participación en planes de 

evacuación 

Encuesta 

  La participación ciudadana Encuesta 

  Participaría usted en la 

elaboración de un plan de 

prevención  

Encuesta 

Socialización 

Participación en reuniones de 

capacitación 

Encuesta 

Comité Ciudadano asamblea comunitaria 
Encuesta 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Gestión de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

“El proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y 

capacidades operativas para ejecutar políticas y 

fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin 

de reducir el impacto adverso de las amenazas 

naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”. 

(UNISDR, 2015, p. 19) 

Análisis de  la prevención 

de riesgos 

Conocimiento de un plan de 

prevención de riesgos 

Encuesta 

Análisis de la gestión de 

riesgos en la parroquia 

Tufiño 

Ubicación de Tufiño con 

respecto a las zonas de riesgo 

Encuesta 

 Enseñanza sobre la 

prevención de riesgos 

sísmicos 

Encuesta 

Capacitación de la 

población  de Tufiño sobre 

como evacuar en caso de 

sismo 

Preparación de la población 

para evacuar y actuar en caso 

de un sismo 

Encuesta 

Análisis del plan de 

prevención aplicado en el 

Cantón Baños 

Plan de prevención que se 

aplica en el Cantón Baños 

Encuesta 
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In
d

ep
en

d
ie

n
te

 
VARIABLE DESCRIPCIÒN DIMENSIÒN INDICADORES TÈCNICAS 

Participación 

Ciudadana 

 

 

Merino (citado en Guillen, Sáenz, Badii, & 

Castillo, 2009) afirma que: “la participación 

ciudadana significa intervenir en los centros de 

gobiernos de una colectividad, participar en sus 

decisiones en la vida colectiva, de la 

administración de sus recursos, del modo como 

se distribuye sus costos y beneficios” (p. 180).   

Participación ciudadana 

parroquia Tufiño 

Mesas de trabajo previo a la elaboración 

del plan de contingencia 

Entrevista 

  Sistema de comunicación Entrevista 

  Participación ciudadana en la 

conformación de comités comunitarios 

Entrevista 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Gestión de Riesgos 

 

 

 
“El proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y 

capacidades operativas para ejecutar políticas y 

fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin 
de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales 

y la posibilidad de que ocurra un desastre”. (UNISDR, 

2015, p. 19) 

Análisis de  la 

prevención de riesgos 

Orientación a la población  Entrevista 

Análisis de la gestión de 

riesgos en la comunidad 

Sistema de alerta temprana Entrevista 

Capacitación de la 

población  de sobre 

como evacuar en caso de 

sismo 

Enseñanza sobre la prevención de riesgos 

sísmicos 

Entrevista 
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3.4. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

3.4.1 Método 

 

Método Analítico 

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos” (Ruiz, 2020) 

 

Método Comparativo 

 

El método comparativo o el análisis comparativo en un procedimiento que se ubica entre los 

métodos científicos más utilizados por los investigadores. Junto con el método experimental y 

el estadístico, el método comparativo es un recurso ampliamente utilizado en las ciencias 

sociales. Incluso algunos han llegado a considerar la comparación como un procedimiento 

inherente a la investigación científica (Grosser 1973; Laswell 1968; Almond 1966, citados por 

(Gómez & De León, 2014, p. 228). 

 

3.4.2 Técnicas para la recolección de datos 

Encuesta 

 

“Consulta hecha a un número representativo de personas para conocer determinadas cuestiones 

que les afectan o su opinión sobre un asunto” (educación, 2007, p. 261). 

La misma que se aplicó a los pobladores de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán de la provincia 

del Carchi 

 

3.4.3 Instrumentos de Investigación  

Cuestionario 

“En sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto 

desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada”. (García, 2004, p. 

29). 
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3.4.4 Análisis Estadístico 

 

En primera instancia se analizó la población de la parroquia de Tufiño, principalmente dirigida 

a la población económicamente activa, mediante la realización de una encuesta para verificar 

como es la organización de la participación ciudadana, los procesos de planes de contingencia, 

como también los planes de desarrollo relacionados a la ciudadanía como también en la gestión 

de riesgos, posteriormente se analizará los planes de desarrollo y contingencia que se están 

utilizando. 

 

Mencionado esto, el análisis estadístico tendrá bases en la estadística descriptiva, estará 

nivelado en la recolección de la información, la organización, el resumen, y el respectivo 

análisis de los datos y así poder obtener las respectivas conclusiones para poder tomar 

decisiones relacionadas enfocadas al respectivo análisis. Los datos que se va a utilizar son 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Representaciones gráficas. 

Se utilizó para establecer relaciones de una manera ordenada en la recopilación de datos 

relacionada para tener la visión analítica más efectiva. Esta herramienta ayuda a desarrollar este 

método por medio de tablas, histogramas, gráficos de pastel, gráficos de barras, gráficos de 

dispersión, dependiendo la necesidad que se necesite en la investigación. 

 

Muestreo aleatorio simple 

 

El respectivo procedimiento es indispensable porque cada uno de los elementos de la población 

tiene igual probabilidad que se encuentren involucrados en las muestras que se tomó en la 

elaboración de las encuestas. 

Población 

La investigación se desarrollará en la parroquia de Tufiño por lo que la población identificada 

es la económicamente activa entre 15 a 74 años de edad, quienes realizan sus actividades 

eminentemente agrícolas y ganaderas en mencionada parroquia. Según los datos del último 

censo realizado por el INEC (2010), en la parroquia de Tufiño se encuentra en 2339 habitantes, 

de los cuales nuestra población económicamente activa está comprendida en 1560 habitantes 

valor que se tomara para el cálculo de la muestra. 
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Muestra. 

Para el cálculo de la muestra se utilizará el total de la población económicamente activa de la 

parroquia de Tufiño, utilizando la siguiente fórmula: 

 

N = Tamaño de la población. 

Z= Nivel de confianza 95% 1,96. 

P= Probabilidad de acierto 50% equivale 0,5.  

Q= Probabilidad de rechazo 50% equivale 0,5.   

E= Margen de error 5% equivalente 0,05 

Datos: 

N= 1771 habitantes 

𝒁𝟐= 1,96𝟐 = 3,8416 

𝒆𝟐= 0,05𝟐 = 0,00025 

 

 

 

 
n = 315 encuestas. 

 

Para el desarrollo del trabajo recopilación de información y tomando como muestra a la 

población económicamente activa se realizarán, 315 encuestas las misma que se serán utilizadas 

para reformar este plan de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

 

A continuación, se procede a presentar los hallazgos de esta investigación y una posterior 

discusión sobre la manera como estos nos permiten tanto entender y fundamentar mejor la 

naturaleza del Empoderamiento y participación ciudadana como un mecanismo de gestión de 

riesgos en planes de desarrollo y contingencia ante un posible evento adverso en la Parroquia 

de Tufiño referenciado al caso del Cantón Baños. 

 

En los capítulos anteriores se mencionó que la participación ciudadana es un apoyo fundamental 

dentro del sistema democrático, contribuyendo a una construcción efectiva de una sociedad 

activa inducida en aspectos de vida social, económica cultural y política. De esta manera la 

participación ciudadana.  Cubillos (2017). 

Es una serie de procesos mediante los cuales los ciudadanos de forma individual o 

colectiva, participen en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos públicos o 

privados que afecten las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y 

ambientales que rodean sus contextos de vida. (p. 170). 

Y en este mismo sentido, en el Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres (PREDECAN), 

precisa que la gestión de Riesgos es “Un proceso social complejo cuyo fin último es la 

reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad e integrada 

al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. 

(Comunidad Andina, 2109, p.15) lo que nos lleva a reconocer sobre la importancia de la 

participación cuidadana en la gestión de riesgos tal como se evidencio en la entrevista realizado 

al Director zona 1 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Jimmy Marcillo, quien añade 

que 

“… la participación ciudadana es fundamental para cualquier tipo de producto llámese 

estos planes de emergencia, planes de contingencia, los planes de riesgos institucionales, 

los planes de emergencia familiares, es necesaria la participación directa, primero para la 

construcción de los planes y luego para la difusión de los mismos en el mismo territorio, 

…” 

En este mismo contexto, Aguiló Juan C.(2004) sostiene que para que exista una verdadera 

participación ciudadana la comunidad debe empoderarse en todos los procesos de tal manera 

que:  
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Una organización se empodera cuando: sabe lo que tiene; sabe lo que quiere; puede 

hacerlo; quiere hacerlo y está haciéndolo. Vemos, así como en el proceso de 

empoderamiento deben resolverse cuestiones que tiene que ver con lo cognitivo, el ámbito 

del deseo y el mundo de las prácticas. (p.14) 

 

Sin embargo, es necesario recalcar que el estado es responsable de la protección poblacional 

ante cualquier situación de riesgo que llegara a presentarse en todo el territorio ecuatoriano. 

Ante esto, Howard Scott Solberg (2015) menciona que: 

 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se constituye en base al principio de 

descentralización operativa. Es decir, existe un programa nacional que es reconocido 

como marco de acción dentro de la gestión de riesgos en Ecuador. No obstante, la 

operación y la definición de las acciones es llevada a cabo por los niveles locales: los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y los Comités Comunitarios de Gestión 

de Riesgos (CCGR) son las instancias fundamentales de funcionamiento del sistema. (p. 

260)  

De igual manera que, la Constitución 2008 del Ecuador claramente en su Sección Novena sobre 

la Gestión del riesgo en el Art. 389 menciona:  

 

Art. 389. El Estado protegerá a las personas, la colectividad es y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

 

Bajo este sustento se realiza la siguiente encuesta enmarcada al plan de investigación a ser 

aplicada en la parroquia de Tufiño, mismo que servirá determinar la importancia el 

empoderamiento y participación ciudadana como un mecanismo de gestión de riesgos en planes 

de desarrollo y contingencia ante un posible evento adverso en la Parroquia de Tufiño 

referenciado al caso del Cantón Baños, para alcanzar este objetivo se preguntó a la población 

encuestada sobre varias temáticas relacionadas directamente con la presente investigación. 
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Conocimiento de un plan de prevención de riesgos 

 
 

Tabla 2. Plan de Prevención de Riesgos. 

 

SI 215 

NO 100 

TOTAL 315 

 

 

 
Figura 7. Porcentaje de conocimiento de un Plan de Prevención de Riesgos. 

 

 

El 68% de encuestados asegura que sabe lo que es un Plan de Prevención de Riesgos, mientras 

que el 32% lo desconoce. Es evidente que hay un porcentaje importante de personas que no 

sabría actuar en caso de un evento sísmico, a pesar de que viven en una zona catalogada de 

riesgos.  
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Percepción sobre el riesgo en la zona de Tufiño. 

 
 

Tabla 3. Percepción sobre el riesgo en la zona de Tufiño. 

SI 213 

NO 2 

TOTAL 315 

 

 

Figura 8. Porcentaje de percepción sobre el riesgo en la zona de Tufiño. 

 

 

El 99% de los encuestados reconoce que vive en una zona de riegos sísmico. Por esta razón, es 

pertinente promover la construcción de un Plan de Prevención frente al riesgo sísmico, que 

promueva la participación ciudadana para lograr así el empoderamiento del mismo. 
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La participación en un plan de evacuación para saber cómo actuar frente a una posible 

erupción volcánica. 

 

 

Tabla 4. La participación en un plan de evacuación ante un posible evento adverso. 

 

1 VEZ 151 

2 VECES 114 
3 VECES 33 
4 VECES 17 
TOTAL 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje sobre la participación en un plan de evacuación ante un posible evento adverso. 

 

El 100% de encuestados ha participado por lo menos una vez en un simulacro de evacuación 

como medida preventiva para afrontar un evento sísmico. Es decir, hay una cultura de 

prevención, que puede ser mejorada con la elaboración de un plan que tenga como componente 

principal la participación ciudadana. 
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Preparación de la población de Tufiño para evacuar y el conocimiento sobre qué hacer 

cuando haya un sismo o un terremoto. 

 

Tabla 5. Población que está preparada y conoce cómo actuar ante un evento adverso. 

 

MUCHO 25 

POCO 148 

MUY POCO 95 

NADA 47 

TOTAL 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de la población que está preparada y conoce cómo actuar ante un evento adverso. 

 

Un 93% de encuestados manifiestan estar parcialmente preparados y conoce lo que se debe 

hacer ante un posible evento adverso, razón por la cual es oportuno elaborar un plan de 

prevención de riesgos de manera participativa e involucrar a la sociedad utilizando los 

respectivos mecanismos de participación ciudadana. 
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Participación en la elaboración de un plan de prevención ante un riesgo sísmico. 

 
Tabla 6. Participación en la elaboración de un plan de prevención ante un riesgo sísmico. 

 

SI 308 

NO              7 

TOTAL 315 

 

 

 

 

 
Figura 11. Porcentaje de la Participación ciudadana en la elaboración de un plan de prevención ante un 

riesgo sísmico. 

 

El 98% de encuestados reconocen que ha participado en la elaboración de un plan de 

prevención. Por esta razón, es adecuado promover la gestión de un plan de prevención de 

riesgos donde el factor importante es la participación ciudadana y los diferentes mecanismos 

en la gestión de riesgos. 
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Conocimiento sobre una asamblea comunitaria. 

 
Tabla 7. Conocimiento sobre una asamblea comunitaria. 

 

MUCHO 24 

POCO 109 

ALGO 119 

NADA 63 

 TOTAL 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Porcentaje del conocimiento sobre una asamblea comunitaria. 

 

El 93% de encuestados desconoce lo que es una asamblea comunitaria, mientras que solo el 7% 

lo conoce. Es evidente que por falta de participación ciudadana y socialización de la misma las 

personas desconocen del tema.  
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La participación en reuniones de capacitación frente al riesgo sísmico. 

 
 

Tabla 8. La participación en reuniones de capacitación frente al riesgo sísmico. 

 

1 VEZ 157 

2 VECES 115 

3 VECES 32 

MAS DE 3 11 

TOTAL 315 

 

 
 

Figura 13. Porcentaje de la participación en reuniones de capacitación frente al riesgo sísmico. 

 

El 100% de encuestados ha participado por lo menos una vez en una capacitación frente el 

riesgo como una forma anticipada ante un posible evento adverso. Es decir, existe participación 

de la sociedad que se puede mejorar con la implementación de diferentes mecanismos de 

participación ciudadana para que la población pueda opinar, pueda participar y a su vez realizar 

el plan de prevención. 
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Conocimiento sobre el plan de prevención que se aplica en el Cantón Baños frente a la 

amenaza del volcán Tungurahua. 

 

Tabla 9. Conocimiento sobre el plan de prevención que se aplica en el Cantón Baños. 

 

A VECES 87 

RARA VEZ 14 

CON FRECUENCIA 16 

NUNCA 198 

TOTAL 315 

 

 

 

 
 
Figura 14. Porcentaje del conocimiento sobre el plan de prevención que se aplica en el Cantón Baños. 

 

El 71% de encuestados no han oído escuchar sobre el plan de prevención que es aplicados en 

el Cantón Baños mientras que el 29% ha escuchado por lo menos una vez sobre el plan que se 

aplica en el Cantón Baños.  
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Interés común del aprendizaje en temas de prevención del riesgo sísmico. 

 
Tabla 10. Interés común del aprendizaje en temas de prevención del riesgo sísmico. 

 

Evacuación  

43 

 Como acudir a las zonas protegidas  

16 

Como proteger a mi familia 104 

Como mantener la calma 47 

TOTAL 210 

 

 

 
 

Figura 15. Porcentaje del interés común del aprendizaje en temas de prevención del riesgo sísmico. 

 

El 100% de encuestados tienen la predisposición de capacitarse ante una eventualidad sísmica, 

es por esta razón usando la participación ciudadana como un mecanismo de la Gestión de 

Riesgos se puede involucrar a las personas a participar eficientemente en cada una de las fases 

de la Gestión de Riesgos y sepan qué hacer ante un evento sísmico para proteger a sus familias 

y por ende a toda la población de Tufiño.  
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Conocimiento sobre la participación ciudadana. 

 
Tabla 11. Conocimiento de participación ciudadana. 

 

Que le pidan su opinión 95 

Que le convoquen a una 

reunión 
53 

Reunirse con el presidente de la 

junta 
52 

Contribuir con propuestas para solucionar un 

problema 
115 

TOTAL 315 

 

 

 
 

Figura 16. Porcentaje del conocimiento de Participación ciudadana. 

 

El 40% de encuestados requiere contribuir con propuestas basadas en experiencias o situación 

para solucionar un problema, un 31% de los encuestados para ellos participación ciudadana es 

que les pidan una opinión, el 15% creen que participación ciudadana es solo asistir a reuniones 

que son convocadas por el presidente de la junta y el 14% nos respondieron que participar en 

que le convoquen a una reunión. por esta razón existe un alto porcentaje de desconocimiento de 

lo que es y cómo se emplea la participación ciudadana para beneficio de la población. 

Con lo expuesto es evidente la importancia que tiene la participación activa y directa de la 
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ciudadanía para saber cómo actuar frente a una posible erupción volcánica, por lo que se vuelve 

fundamental trabajar en esta práctica social ya que, según Gatti, Villalba, Molina, & Alegría 

(2015) afirman que: 

La participación comunitaria comprende a un proceso que incorpora todos los valores y 

costumbres de un pueblo o comunidad y que promueve la formación de los ciudadanos 

y de sujetos activos, solidarios y responsables y con verdadero protagonismo ciudadano, 

necesario para lograr una transformación social (p.17).  

Participación fundamentada legalmente en el cuarto principio del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos descrito en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (2017) que dice: 

De participación: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos reconocer, facilitar y promover la organización y 

participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, benéficas, de 

voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso 

de gestión del riesgo en su comunidad. 

En el orden de las ideas anteriores se sostiene que la participación Ciudadana se sostiene 

fundamentalmente en el fortalecimiento social realizando propuestas viables y prácticas en los 

distintos planes de prevención de riegos que coadyuvaran a conseguir una comunidad resiliente. 

 

Por tal razón, el involucrarles a las personas en diseño del Plan de Prevención o desarrollo 

ayudaría a desarrollar una guía de protección comunitaria. Ya que a decir de Carvajal (2017): 

 

No hay duda, cuando no se tiene un plan, un rumbo al que se quiere llegar, cualquier 

camino es bueno; para un barco sin rumbo cualquier viento es favorable. Así, la 

planificación de las acciones está de más. De ahí la importancia de contar con un plan 

de desarrollo, que sea la carta de navegación de una comunidad (p. 95). 

 

De ahí que referenciando el desconocido caso del cantón Baños entre los moradores de la 

parroquia de Tufiño induce a estar preparados con planes de prevención, caso que Lane; Tobin 

& Whiterford, (citado en Herrera Enríquez & Rodriguez, 2016) lo mencionan: 

 

En 1999 cuando el Tungurahua presentara evidencias de una erupción inminente, por lo 

que las autoridades declararían la “alerta naranja” y promoverían una evacuación forzosa 

el 16 de octubre de ese año, dejando como resultado la destrucción de la estructura social 
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y económica que obligó a la población a tomar medidas drásticas para retornar a su ciudad 

el 5 de enero de 2000, luego de graves enfrentamientos con la fuerza pública. (p.230) 

 

Posteriormente a estos acontecimientos la situación global de Baños fue diferente “Durante más 

de 15 años la ciudad se reinventó, aprendió a convivir con el desastre y encontró en éste 

oportunidades para el desarrollo llevándola a mejorar sus condiciones de vida, inclusive 

superando su realidad antes del desastre.” (Herrera Enríquez & Rodriguez, 2016, p.230), por 

este motivo es pertinente que por medio de la participación ciudadana se pueda dar a conocer 

este plan de prevención de riesgos y realizar el empoderamiento del mismo. Aprovechando que 

El 100% de encuestados tienen la predisposición de capacitarse ante una eventualidad sísmica, 

es por esta razón usando la participación ciudadana como un mecanismo de la Gestión de 

Riesgos se puede involucrar a las personas a participar eficientemente en cada una de las fases 

de la Gestión de Riesgos y sepan qué hacer ante un evento sísmico para proteger a sus familias 

y por ende a toda la población de Tufiño. En este contexto Renda (2017) manifiesta que: 

 

La habilidad que tienen algunas unidades sociales (organizaciones, comunidades) para 

mitigar los impactos de los eventos adversos cuando estos ocurren y desarrollar 

actividades de recuperación de modo tal de minimizar los daños sobre el tejido social y 

mitigar los efectos de desastres futuros.” (p.15) 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

El empoderamiento por parte de los ciudadanos y la participación ciudadana para la gestión del 

diseño de planes de prevención frente al riesgo volcánico, es una estrategia que permite 

involucrar a los vecinos de las jurisdicciones en un proceso de construcción de cultura ciudadana 

para reducir el riesgo. 

Esto lo reconoce Jimmy Marcillo, Director zona 1 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 

quien añade que 

“… la participación ciudadana es fundamental para cualquier tipo de producto llámese estos 

planes de emergencia, planes de contingencia, los planes de riesgos institucionales, los planes 

de emergencia familiares, es necesaria la participación directa, primero para la construcción de 

los planes y luego para la difusión de los mismos en el mismo territorio, …” 

Pero para alcanzar aquello, es importante demandar y motivar la participación de los vecinos 
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desde la construcción de la política pública. En el caso de la parroquia de Tufiño, una zona 

amenazada por el riesgo volcánico, el 69% de encuestados saben lo que es un plan de 

prevención del riesgo. 

Es decir, el 30 % de la población, a pesar de la evidente amenaza, desconoce este particular a 

pesar de que ha participado, por lo menos una vez en un simulacro, esto según la encuesta 

levantada para este trabajo de investigación. Fidel Paguay presidente de la junta parroquial 

reconoce que el problema radica en que los vecinos no dimensionan el verdadero peligro al cual 

están sometidos cada día. 

Desde el enfoque de la importancia de la participación ciudadana en la gestión de riesgos se 

tiene que “La participación de las comunidades es un pilar imprescindible de la gestión local 

del riesgo, el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo” (Mojica, 2013, p. 24). 

Por otra parte, la participación en la gestión del riesgo de desastres es un proceso de diálogo y 

negociación mediante el cual las comunidades, las autoridades y las otras partes interesadas 

recogen y evalúan información, para elaborar planes e implementar acciones encaminadas a 

reducir o eliminar el riesgo. 

Queda sustentado que la importancia de la participación ciudadana es importante y fundamental 

para poder trabajar en la construcción de diferentes planes ya que es la participación ciudadana 

y la gestión de riesgos se fundamentan primero en la construcción de un plan y siguiendo en la 

difusión del mismo hacia la comunidad. 

La Participación Ciudadana es considerada un pilar frente a la prevención del riesgo volcánico. 

El Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua, tiene una experiencia eficiente en este tema. 

Las constantes activaciones del volcán, que ha alterado la cotidianidad de los vecinos, ha 

permitido el diseño de un modelo de prevención que involucra, principalmente, la participación 

activa de las personas que viven en la zona de riesgo. 

El Capitán Darwin Carrillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de ese cantón, explica que sin las 

charlas y la constante motivación a las personas para que sean actores y actrices del proceso, no 

se hubiese podido construir una política pública de prevención, que ahora es un ejemplo para 

otras jurisdicciones que también viven con la amenaza. En este caso, la participación ciudadana, 

evidenciada en charlas, grupos de trabajo, asignación de responsabilidades, conocimiento sobre 

el riesgo, sensibilización frente a los peligros de la inseguridad y la necesidad de proteger la 

vida, fue el eje principal para la construcción de Plan, que involucra a niños, jóvenes y adultos, 

que saben qué hacer y cómo actuar en caso de una erupción. 

En la parroquia Tufiño, provincia del Carchi, el proceso se construyó desde la esfera 
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gubernamental, los organismos de socorro articulados en el Comité de Operaciones Emergente 

diseñaron el plan de prevención y luego hizo conocer a la comunidad lo que tenía que hacer. Es 

por ello, que a pesar de que de los 210 encuestados todos aseguraron haber participado, por lo 

menos, una vez en una reunión para capacitarse frente al riesgo sísmico no hay ese 

empoderamiento ciudadano. Queda demostrado que cuando las políticas públicas se imponen, 

los resultados que arrojan no son tan eficientes como cuando se construyen desde el consenso 

ciudadano. 

 

Es evidente, que la participación de la ciudadanía y la política pública tiene una estrecha 

relación, “La participación ciudadana se define como un elemento esencial para influenciar las 

decisiones políticas, mientras que las políticas públicas son respuestas a demandas elaboradas 

por la ciudadanía” (Castillo, 2017, p.171). 

De la misma manera, la gobernabilidad tiene que ver con la habilidad del gobierno y también 

de los diferentes sectores sociales para combinar crecimiento económico, los márgenes de 

satisfacción o participación ciudadana. 

La participación ciudadana es fundamental e indispensable para la construcción de planes de 

emergencia y prevención. Ramiro Villarreal, delegado del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social de la provincia del Carchi, nos habla que la participación ciudadana es 

directamente la intervención del ciudadano en la toma de decisiones, la participación del 

ciudadano en el control social, la participación ciudadana en realizar o en ejecutar elementos 

que vayan hacer el control social, en definitiva, el ciudadano tiene que empoderarse de todos 

los mecanismos de control que estén en su alcance. Dice que en el caso de Tufiño, por ejemplo, 

hay que organizar foros, asambleas comunitarias, convenios para que las organizaciones y la 

ciudadanía este preparadas para cualquier evento adverso. En esta jurisdicción, un 76% sabe 

que son las asambleas comunitarias, queda comprobado que existe un bajo porcentaje que 

desconoce del tema, queda comprobado que no existe apoyo en la ciudadanía. Queda 

demostrado que la participación ciudadana debe familiarizarse y practicarse más con las 

personas que desconocen de esto. 

 

Vargas & Galván, (2014), nos habla que la participación ciudadana es la intervención de los 

individuos o grupos de  la  sociedad  a  las actividades  públicas,  como  también  a  los procesos 

decisorios de una expresión social y práctica, los cuales estarán sustentados en contenidos y 

enfoques a través de mecanismos que generen alternativas organizativas y operativas que 
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incidan de una manera directa en la gestión e intervención en la toma de decisiones sobre 

asuntos públicos conducente a un contexto democrático. 

 

La Participación Ciudadana es considerada un pilar frente a la prevención del riesgo volcánico. 

El Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua, tiene una experiencia eficiente en este tema. 

Las constantes activaciones del volcán, que ha alterado la cotidianidad de los vecinos, ha 

permitido el diseño de un modelo de prevención que involucra, principalmente, la participación 

activa de las personas que viven en la zona de riesgo. 

 

El Capitán Darwin Carrillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de ese cantón, explica que sin las 

charlas y la constante motivación a las personas para que sean actores y actrices del proceso, no 

se hubiese podido construir una política pública de prevención, que ahora es un ejemplo para 

otras jurisdicciones que también viven con la amenaza. En este caso, la participación ciudadana, 

evidenciada en charlas, grupos de trabajo, asignación de responsabilidades, conocimiento sobre 

el riesgo, sensibilización frente a los peligros de la inseguridad y la necesidad de proteger la 

vida, fue el eje principal para la construcción de Plan, que involucra a niños, jóvenes y adultos, 

que saben qué hacer y cómo actuar en caso de una erupción. 

 

En la parroquia Tufiño, provincia del Carchi, el proceso se construyó desde la esfera 

gubernamental, los organismos de socorro articulados en el Comité de Operaciones Emergente 

diseñaron el plan de prevención y luego hizo conocer a la comunidad lo que tenía que hacer. Es 

por ello, que a pesar de que de los 210 encuestados todos aseguraron haber participado, por lo 

menos, una vez en una reunión para capacitarse frente al riesgo sísmico no hay ese 

empoderamiento ciudadano. Queda demostrado que cuando las políticas públicas se imponen, 

los resultados que arrojan no son tan eficientes como cuando se construyen desde el consenso 

ciudadano. 

En cuanto, a la gestión del riesgo, el Artículo 389, numeral 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador estipula: ‘Fortalecer a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar 

sobre ellos, e incorporar acciones pendientes a reducirlos’. La Participación ciudadana es un 

pilar fundamental en el fortalecimiento de la gestión del riesgo, y esto lo tiene claro la población 

de Tufiño, pues el 100% de los encuestados mostró su interés por capacitarse en este tema, 

principalmente, les mueve la necesidad de proteger sus vidas y las de sus familias. El técnico 
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Jimmy Marcillo insiste en que la Participación Ciudadana es fundamental para elaboración y 

difusión de los planes. Quizá, aquí está la falla en el proceso que se desarrolló en Tufiño, porque 

solo se involucró a la población en la difusión y no en la construcción de los planes. 

Hay una contradicción porque la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), en su matriz de planificación, sostiene que la Participación Comunitaria es el 

proceso a través del cual los sujetos son parte activa y decisiva en la toma de decisiones y 

actividades para reducir o prevenir el riesgo convirtiéndose en la base sobre la cual se fortalecen 

los niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales e individuos. En Tufiño, al 50% 

de encuestados, les interesa participar en la planificación de la prevención del riesgo, 

especialmente, para proteger a sus familias. 

Tufiño está ubicada en una zona de alto riesgo volcánico, eso lo sabe el 98% de la población y 

su presidente Fidel Paguay, reconoce que la capacitación y el involucramiento a los vecinos es 

urgente, no solo en la parroquia, sino también en las comunidades aledañas que están asentadas 

en el pie del volcán. Al respecto, en la parroquia, a pesar de que para elaborar el Plan de 

Prevención se tomó como referente al cantón Baños, sus habitantes no conocen esta valiosa 

experiencia, que pudo haber sido utilizada para fortalecer la cultura de prevención. El 71% de 

los encuestados no saben lo que pasó en Baños. La Participación Ciudadana es fundamental 

para la de gestión de riesgos tanto que otorga al mismo tiempo sostenibilidad, por un lado, y da 

legitimidad social, por el otro. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo investigativo se determinó que la conformación del Comité 

Ciudadano de Gestión de Riesgos es fundamental para la elaboración de planes de 

prevención, emergencia o contingencia ante un posible evento adverso en la Parroquia 

de Tufiño, que según el Comandante de Bomberos de Cantón Baños la conformación 

del Comité de Gestión de Riesgos funciona efectivamente, cuando se presenta un 

incremento en la alerta por la amenaza del Volcán Tungurahua, luego de que en las 

asambleas comunitarias existiera mayor participación ciudadana en la elaboración de 

los planes de prevención y/o emergencia locales vinculados directamente al plan 

nacional Toda una vida respaldados por las autoridades seccionales de acuerdo a las 

funciones dispuestas en el COOTAD y visualizadas en el PD-OT Cantonal. 

 En las comunidades objeto de estudio, la actitud adoptada hacia la participación en la 

gestión local del riesgo está vinculada con diferentes aspectos. La importancia hacia el 

empoderamiento está ligada a la inmediación de las zonas urbanas irradiándose 

lentamente hacia los sectores rurales donde se evidencia un desconocimiento 

generalizado de esta temática. Más, sin embargo, un plan de prevención, emergencia o 

contingencia ante un riesgo gestado desde el núcleo comunitario se convierte en un 

instrumento de fácil aplicación y adaptabilidad en la comunidad. Y así, la población 

no caería en un aspecto victimizante al que se ha estado acostumbrado únicamente para 

que llegue ayuda inmediata sin planeación a futuro. 

 En Tufiño se evidenció la variabilidad en el discurso de los representantes parroquiales, 

el cual difería en ciertos aspectos con la postura de las autoridades de Baños, puntos 

de vista relativamente opuestos en relación a las experiencias vividas, así como 

distintas formas de sobrellevar el riesgo a un desastre, esto sumado al desconocimiento 

o la poca importancia por parte de la comunidad al empoderamiento ciudadano dirigido 

a conformar un comité de gestión de riesgos por ser considerado de poca relevancia 

para sus necesidades ha ocasionado que la comunidad se encuentre viviendo en un 

confort social ante un eminente riesgo. 

 El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos posee entre sus estrategias llegar a toda la 

comunidad que se encuentra bajo amenaza natural con programas dirigidos a fortalecer 
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el aporte de los ciudadanos que participan en los comités ciudadanos de Gestión de 

Riesgos mas no ha sido suficiente, esto se evidencio en las entrevistas y encuesta 

aplicada en esta investigación en la parroquia Tufiño de la provincia del Carchi, el 

proceso se construyó desde la esfera gubernamental, los organismos de socorro 

articulados en el Comité de Operaciones Emergente diseñaron el plan de prevención y 

luego se lo socializo a la comunidad. Es por ello, que a pesar de que de los 210 

encuestados todos aseguraron haber participado, por lo menos, una vez en una reunión 

para capacitarse frente al riesgo sísmico no hay ese empoderamiento ciudadano. Lo 

que demuestra que cuando las políticas públicas se imponen, los resultados que arrojan 

no son tan eficientes como cuando se construyen desde el consenso ciudadano. 

 El tomar como referencia un Cantón que ha aprendido a aprovechar una amenaza y 

transformarla en una oportunidad turística sin dejar a un lado la protección, ha puesto 

al Cantón Baños como un referente para todos los niveles de gobierno a nivel Nacional, 

lo anteriormente mencionado a decir del Director de gestión de Riesgos del GADM de 

Baños se ha logrado gracias al Empoderamiento y la Participación activa de sus 

habitantes en las asambleas comunitarias y conformando el Comité de Gestión de 

Riesgos,  rescatando así la cultura de protección  e identidad ciudadana. En este sentido 

si la población no se empodera para solucionar un problema nunca podrá sobresalir. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La parroquia de Tufiño necesita de un plan de prevención, emergencia o contingencia 

ante un posible evento adverso, pero para que este cumpla su objetivo eficazmente debe 

ser gestado desde el núcleo comunitario mediante la participación de su población 

conformando el comité ciudadano de Gestión de Riesgos para facilitar la adaptabilidad 

hacia el resto de la población, para conseguir ello se debe mejorar las estrategias para 

llegar a toda la comunidad incentivando a todos los sectores a participar en los comités 

ciudadanos haciéndole sentir que su aporte es fundamental para conseguir el objetivo 

común . 

 Es muy importante socializar sobre la existencia del mecanismo participación ciudadana 

ya que este influye considerablemente en la elaboración y aplicación de los planes de 

desarrollo y contingencia mediante la vinculación de la academia con proyectos de 

investigación que permitan generar propuestas de mitigación de riesgos existentes en un 

determinado territorio. 

 

 Aprovechar las experiencias de otras localidades, tal como el caso analizado en el 

presente trabajo de investigación sirve para generar consciencia colectiva por parte de 

toda la población de la parroquia de Tufiño debiendo aprender a aprovechar una 

amenaza y convertirla en una oportunidad de protección y gestión turística para que con 

la participación de la comunidad se pueda proponer como una política pública. 

 Este trabajo de Investigación hizo evidenciar la necesidad de insertar en la academia 

como asignatura la Gestión de Riesgos, la misma que favorecería a las y los futuros 

profesionales de Administración Pública a conocer y comprender cómo administrar 

una emergencia desde una óptica social conjugándose con los organismos del Sistema 

Nacional de Gestión del Riego elaborando proyectos comunitarios de prevención. 
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V. ANEXOS 

 

ANEXOS 1. Oficio para solicitar información GAD parroquial Tufiño 
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ANEXOS 2. Encuesta 
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ANEXOS 3. Entrevista 

 

 






