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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación titulado “Identificación de una zona de 

expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos de la parroquia Salinas, cantón 

Guaranda”, tiene como objetivos identificar una zona de expansión urbana con 

enfoque de reducción de riesgos en las comunidades Apahua, Pambabuela y Verde 

Pamba de la parroquia Salinas, Cantón Guaranda. Para ello se planteó como 

metodología una valoración de las posibles zonas de expansión empleando la 

comparación por medio de la escala de priorización de Saaty, considerando criterios 

de exposición de riesgo y facilidades para ponderar cada una de las zonas evaluadas. 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo por medio de fichas de 

observación y encuestas a los líderes parroquiales del GAD Salinas. A partir de la 

información se determinó que las zonas se encontraban expuestas a riesgos de origen 

natural, tales como sismos, heladas, caída de ceniza, entre otros factores, así mismo se 

evaluaron aspectos referentes a la accesibilidad a centros de salud, centros educativos, 

vías urbanas o rurales, así como el acceso a los servicios. Los resultados del estudio 

permitieron identificar que, las comunidades se encuentran alejadas al casco urbano 

de la parroquia Salinas, no contando con accesibilidades educativas o de salud 

cercanas, pero si con acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

de saneamiento. Finalmente concluyendo que, en un futuro, la posible expansión 

urbana de la parroquia Salinas, sea realizada en la comunidad de Pambabuela. Se 

recomienda de forma general a las autoridades de la parroquia Salinas considerar el 

desarrollo de proyectos urbanísticos en las zonas aledañas a la comunidad de 
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Pambabuela, al ser esta una de las que cuenta con menores niveles de riesgo para los 

habitantes. 

Palabras clave: expansión urbana, gestión de riesgo, reducción de riesgo, método 

Saaty, Salinas.  
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INTRODUCCIÓN 

El asentamiento humano se encuentra en un crecimiento continuo por lo cual también 

pueden ofrecer oportunidades para reducir el riesgo ya que suelen ser los motores 

económicos de los países y los centros de la actividad intelectual, política, comercial y 

financiera. La expansión urbana en zonas marginales incrementa el riesgo de muerte y 

destrucción de hogares en casos de eventos naturales y antrópicos. A través de la 

historia la expansión no planificada, muchas ciudades han experimentado para hacer 

frente al crecimiento repentino de la población, en combinación con una planificación 

territorial inadecuada, y con el fracaso de las autoridades urbanas en lo que se refiere 

a regulación de las normas de construcción, son algunos de los factores que 

contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas. 

Actualmente el proceso de urbanización, el riesgo de desastres se incrementa debido a 

la mala planificación y gestión del desarrollo urbano, ya que varias ciudades de 

américa latina muestran los beneficios de incorporar la reducción de riesgos de 

desastres como parte integral del desarrollo local. (H Jorgelina, 2015) 

Capítulo 1: El Problema 

Se determina la formulación del problema que existe en la zona urbana y es motivo de 

estudio, donde se analizan las infraestructuras, así como los objetivos generales y 

específicos que se pretende lograr, justificación, descripción y las limitaciones que se 

presentan en la realización del mismo. 
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Capítulo 2: Marco Teórico  

En este capítulo el propósito principal es describir cada uno de los factores que 

contribuirán al enriquecimiento teórico de la investigación, sabiendo que de esto 

depende la consecución del resultado. 

Capítulo 3: Marco Metodológico  

En este capítulo se describe el nivel de investigación siendo este de tipo descriptivo, 

mediante métodos cualitativos y cuantitativos. Los tipos de información, sobre el 

tema planteado establecen la validez y confiabilidad de datos basados en revisión 

bibliográfica, página web, revistas científicas. 

Capítulo 4: Presentación de Resultados  

Se presentan los resultados de cada uno de los objetivos específicos planteados, 

desarrollando un diagnóstico situacional que permitió estructurar la propuesta. 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones  

Se determina las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó mediante la 

elaboración del presente proyecto de acuerdo a los objetivos planteados previamente, 

así como las recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta a futuro. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del Problema 

Salinas de Bolívar se encuentra ubicado en la sierra centro de Ecuador, 

limitado al norte con las parroquias Simiatug y Facundo Vela, al sur con la parroquia 

Urbana Guanujo del cantón Guaranda, al este con la Provincia de Tungurahua y al 

oeste con la parroquia San Luis de Pambil y los Cantones Las Naves y Echeandía. 

El riesgo latente en esta zona, es la falla geológica que está en las estribaciones de la 

cordillera occidental de los andes, por lo cual hace que la parroquia Salinas se 

encuentre en una zona de riesgo. Ya que el Ecuador por su geografía es vulnerable a 

diferentes eventos adversos ya sean de origen natural o antrópico. 

De acuerdo a su geología de la zona, esto es formación Macuchi y Volcánicos del 

Pisayambo, representa una inestabilidad del territorio que está sujeta a fenómenos 

como movimiento de masa y a deslizamientos, que presenta anualmente en los 

periodos de invierno. (GAD Sallinas, 2015) 

El continuo proceso de expansión urbana irregular en la parroquia Salinas genera un 

eficaz cumpliendo de su rol y funciones acarreando una serie de efectos negativos en 

el uso, ocupación del suelo, deterioro ambiental y de la calidad de vida. 

Es, por tanto, urgente emprender un estudio de caso a profundidad de esta situación, 

con el fin de identificar las falencias en los procesos de planificación urbanística y de 

ordenamiento territorial, ya que este proyecto de “expansión urbana con enfoque de 

reducción de riesgos en la parroquia Salinas del cantón Guaranda”, sea de mucha 

importancia y ayude al sustento de una estrategia sostenible de mejoramiento urbano, 
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y al control y regulación de las áreas de expansión irregular. La realidad geográfica, 

geológica y climatológica del Ecuador, la parroquia Salinas se encuentra superpuesta 

con el nivel de expansión social de la población frente a diversos fenómenos de origen 

natural y antrópico, esto hace, que en la parroquia Salinas y en sus comunidades se 

presenten amenazas que puedan convertirse en desastre. (Rosero, 2018) 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles serían los factores que intervienen en la identificación de una zona de 

expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos de la parroquia Salinas, cantón 

Guaranda? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Identificar una zona de expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos en las 

comunidades Apahua, Pambabuela y Verde Pamba de la parroquia Salinas, Cantón 

Guaranda. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Elaborar un diagnóstico situacional de reducción de riesgos en las 

comunidades de Apahua, Pambabuela y Verde Pamba de la parroquia Salinas, 

Cantón Guaranda. 

• Realiza un análisis detallado de los cambios en la ocupación que tiene la 

expansión urbana en las comunidades de Apahua, Pambabuela y Verde Pamba 

de la parroquia Salinas, Cantón Guaranda. 

• Generar directrices para la planificación y gestión de las zonas de expansión 

urbana promovidas por (PDOT). 
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1.4. Justificación de la Investigación  

Salinas de Bolívar se encuentra ubicada en la sierra centro de Ecuador con una altitud 

de 3.550 msnm su relieve es creada por las fuerzas sísmicas y por la acción del viento, 

tiene un relieve montañoso colinado y los suelos creados por cenizas volcánicas 

formando suelos negros esponjosos y de buena fertilidad, con superficies onduladas 

que se interrelacionan con sus relieves de la parroquia. 

De acuerdo a su formación, Macuchi y volcánicos del Pisayambo, representa una 

inestabilidad del territorio que está sujeta a movimiento de masa y a deslizamientos, 

que presenta anualmente en los periodos de invierno la misma que presenta amenazas 

naturales y antrópicas que son muy evidentes y ocasionan alteraciones y daños en los 

asentamientos humano. Dando a entender que este trabajo juega un papel fundamental 

en la Gestión de Riesgos a través de un estudio de caso. (GAD Sallinas, 2015) 

En el presente estudio de caso denominado “Identificación de una zona de expansión 

urbana con enfoque de reducción de riesgos” tiene como finalidad dar un aporte, 

elaborando un diagnóstico situacional de riesgos en las comunidades pertenecientes a 

la parroquia Salinas como son Verde Pamba, Pambabuela y Apahua, y de esta forma 

proponer una zona de expansión libre de vulnerabilidades con un enfoque de 

reducción de riesgos. 

Sabiendo que la gestión de riesgos tiene una visión de planificación y manejo de 

amenazas que considera varios factores como identificación, análisis y evaluación del 

riesgo para luego establecer estrategias, de esta forma la Universidad Estatal de 

Bolívar a través de la Escuela de Administración para Desastres y Gestión del Riesgo 

que aporta con este estudio de caso en la Parroquia Salinas del Cantón Guaranda en su 

desarrollo urbanístico libre de vulnerabilidades.  
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A través del presente estudio se espera dar un aporte teórico-práctico proponiendo una 

base de análisis que se pueda utilizar como una herramienta para ayudar a reducir la 

vulnerabilidad de la población, al momento de planificar la expansión urbana, 

motivando a establecer conductas y procedimientos seguros que faciliten la protección 

de las personas y los bienes en caso de emergencias o desastres. 

Además, cabe resaltar que la información generada en este estudio de caso permitirá 

fortalecer las capacidades interinstitucionales de una manera coordinada y 

participativa, promoviendo la articulación entre  el GAD Parroquial, y el 

departamento de planificación de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de 

Guaranda, y (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, SNGRE), con 

el fin de aportar  por medios de estudios que la expansión urbana se realice enfocada 

en la seguridad ciudadana. 

1.5. Limitaciones  

En el transcurso de nuestro proyecto de investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones; 

• Dificultades para la gestión del proceso de encuesta a los representantes del 

GAD. 

• Dificultades ocasionadas por la pandemia, que dificultaron la aplicación de las 

encuestas a la población. 

• Localización geográfica por medio de software de planimetría de las unidades 

analizadas.  

• No hay colaboración por parte de las autoridades de la parroquia Salinas y de 

GAD Guaranda para la realización de los mapas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Al inicio del siglo XX el crecimiento urbano ha venido siendo un proceso continuo 

que actualmente demanda la atención de los diversos actores involucrados en el 

manejo de los recursos tanto socio-económicos como ambientales. Este crecimiento 

ha sido históricamente asimilado tanto al crecimiento demográfico, asociado a la 

movilidad intraurbana y al crecimiento vegetativo sin desestimar el crecimiento 

económico.  

Con el seguimiento de la globalización a partir de los años 50, el proceso de 

expansión urbana continúo sin variación, produciéndose crecimientos urbanos que en 

muchos casos han sobrepasado los controles y regulaciones gubernamentales. (Jan, 

2015) 

Los estudios de los fenómenos en América Latina y la información sobre las 

amenazas naturales y vulnerabilidad son escasa para una evaluación de riesgos y la 

toma de decisiones.  

Sin embargo, se sabe que los principales desastres en América Latina son 

provenientes de inundaciones, deslizamientos, sismos y sequias. Los daños causados 

por los desastres naturales se ven agudizados por factores antropogénicos: como 

pueden ser la deforestación la agricultura no tecnificada, la expansión urbana y la 

inadecuada utilización de espacios. (Monoscal, 2018) 

La expansión de los eventos físicos extremos no necesariamente quiere decir amenaza 

y riesgo, debido a que juega un rol muy importante los niveles de vulnerabilidad 



8 

 

existentes en un entorno, por esta razón la identificación de una zona de expansión 

urbana con enfoque de reducción de riesgos es muy necesario la construcción del 

riesgo, sabiendo que sin exposición no hay probabilidad de amenaza o riesgo. 

De acuerdo con la dinámica del planeta se puede reconocer que es casi imposible 

construir en un lugar completamente seguro frente a eventos potencialmente 

peligrosos, debido a que un lugar siempre estará sujeto a sufrir algún acontecimiento 

que ponga en peligro la vida de las personas y sus bienes. 

Ecuador, por su posición geográfica se encuentra expuesto a diversas amenazas 

naturales, principalmente de origen geológico e hidrometeoro-lógico, que cada cierto 

tiempo afectan a la población y su infraestructura, sin embargo muchas amenazas 

naturales tienden a cambiar en el medio urbano debido a la actividad humana que 

influyen e impactan a los procesos y propiedades físicas de los recursos, sobre todo 

del suelo. La expansión urbana informal es una de las actividades antrópicas que más 

impacta el medio urbano, por lo tanto, genera vulnerabilidades.  

Dentro de los fenómenos de origen geológico e hidrometeoro-lógicos que más afectan 

al país se encuentran las inundaciones y los movimientos de masa. (Javier, 2017) 

Para la presente investigación, se tomaron en cuenta dos de las principales amenazas 

que afectan al país con mayor intensidad y periodicidad, según estudios realizados por 

la Universidad de Lovaina Bruselas existen eventos devastadores en todo el país cabe 

mencionar que es muy complicado llevar una base de datos de todos los eventos y se 

puede mencionar los eventos con mayor magnitud que han expuesto a las vidas 

humanas con consecuencias notables como fueron en el siglo XVI y XX. En la 

parroquia Salinas han existido eventos que no han sido de mayor magnitud que han 

expuesto a la población, pero con el aumento de las infraestructuras y el mal uso de 
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suelos la vulnerabilidad va aumentado considerablemente exponiendo directamente a 

la sociedad. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Características generales de la Parroquia Salinas  

2.2.1.1. Ubicación geográfica.  

Salinas de Tomabelas es una parroquia ubicada en la zona nororiental de la ciudad de 

Guaranda en la Provincia de Bolívar, con una superficie de 492 Km2, a una altitud de 

3.550 msnm. Toma su nombre de las minas de agua salada que pueden hallarse al 

cruzar el rio que la atraviesa.  

Gráfico 1 Ubicación de la parroquia Salinas 

 

Fuente: ArcGis 9.3  

Elaborado Por: Juan Peña & Gabriel Ruiz  
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Limites: 

Norte: con la Parroquia Simiatug y Facundo Vela  

Sur: con la Parroquia urbano Guanujo de Guaranda 

Este: con la provincia de Tungurahua  

Oeste: con la parroquia San Luis de Pambil, y los cantones Las Naves y Echeandía   

Temperatura: Promedio de 8 a 15 °C 

2.2.1.2. Clima  

La parroquia Salinas, de acuerdo a los pisos altitudinales, dispone de una variedad de 

climas y microclimas, que va desde el frío hasta el clima subtropical. 

2.2.1.3. Relieve  

Es la presentación geográfica de los Andes, es el núcleo central del país, y alcanza 

altitudes medias de 4.000 metros a lo largo de 600 kilómetros, sobre una anchura de 

entre 100 y 200 kilómetros. El espinazo sudamericano está aquí claramente definido, 

pues arranca de los Nudos de Pasto y Loja y forma dos cordilleras, Oriental y 

Occidental. El sector septentrional culmina en el Chimborazo, con sus 6.267 metros 

de altitud, en la cordillera Occidental. 

2.2.1.4. Geología  

Formación Macuchi Domina la geología de gran parte de la Cordillera Occidental. Se 

encuentra en la parte Oeste del cantón Guaranda, aflora como lentes tectónicos en la 

parte central, litológicamente está representada por andesitas verdes homogéneas y 

compactas, con vetillas de cuarzo en algunos casos altamente fisuradas y en proceso 

de meteorización. 

2.2.1.5. Suelos 

Presenta relieves montañosos en la parte occidental, con fuertes pendientes y suelos 

formados por ceniza volcánica, que recubren formaciones como la Macuchi y 



11 

 

Pisayambo, de eventos volcánicos recientes; que contrastan con los relieves 

volcánicos colindados ubicados en la parte oriental de la parroquia, con pendientes 

medias a muy fuertes que formaron suelos negros, esponjosos y de buena fertilidad, se 

observan superficies onduladas que se interrelacionan con todos los relieves a lo largo 

de la parroquia, obteniendo suelos moderadamente profundos. 

2.2.1.6. Uso de Suelo  

De la superficie total (46.530 Has.) de la parroquia Salinas, la mayor parte del 

territorio está ocupado por bosques intervenidos, pastos, cultivos, también está 

considerada una parte para conservación y protección del medio ambiente, dispone de 

páramo en la zona alta, remanentes de Bosque y Matorral húmedo. Es importante 

mencionar que para la actividad pecuaria se dispone de forrajes como: pasto natural, 

trébol blanco, pasto azul, ray grass, alfalfa, grama, pasto elefante, brachiaria 

brizantha, pasto miel y también para uso agrícola, engloba cultivos de ciclo corto y 

largo. 

2.2.1.7. Cobertura Vegetal  

De acuerdo a las características de la parroquia, le corresponde las 28.823 Has., para 

actividades agropecuarias (62%); las 10.156 Has., son parte del bosque (22%), las 

7.219 Has., de vegetación arbustiva herbácea (15%) y las 332 Has., ocupa áreas de 

minas (0.71%). 

2.2.1.8. Precipitación 

La distribución de lluvias en la parroquia varía considerablemente, de una zona a otra; 

por esta situación de acuerdo a los datos recopilados del INAMHI, que registra la 

estación Salinas histórica, se observa que la precipitación media anual en la parte alta 
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está entre los 750 a 2000 mm, en la zona del subtrópico, presentan valores entre los 

2.000 a 2.500 mm anuales. 

2.2.1.9. Inundación  

Las inundaciones se pueden definir como el fenómeno natural, en el cual puede 

producir cantidades de agua, provenientes de lluvias intensas, causando daños a las 

personas bienes y servicios. El peligro o amenaza de inundación es la probabilidad 

que una inundación de una magnitud dada ocurra en un periodo de tiempo. A pesar de 

esto, se puede prevenir con la predicción meteorológica y una buena planificación 

urbanística. (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2019) 

2.2.2. El proceso de urbanización en el Ecuador  

La terminología “urbanización” se refiere al fenómeno social de distribución de la 

densidad demográfica en nuevos espacios territoriales, generando transformaciones en 

las relaciones económicas, sociales y patrones de consumo. En el caso del Ecuador, 

este proceso de urbanización se ha enmarcado en el desarrollo principal de las 

poblaciones cercanas a los centros económicos, siendo los principales rubros la 

exportación de productos primarios. En ese contexto el desarrollo urbano presentó una 

mayor curva hacia los territorios de la costa, donde se encontraban los centros de 

exportación y se vio deprimido hacia la zona de la sierra, donde se realizaban las 

actividades agrícolas, con excepción de la capital del país Quito, donde se 

concentraban las actividades administrativas (Álvarez, 2021).  

Estas tendencias de urbanización crearon un desarrollo polar en el territorio 

ecuatoriano, principalmente en la capital Quito y en el centro de exportación marítima 

Guayaquil, y en menor medida en ciudades intermedias como Cuenca, Manta, Loja, 

Quevedo y Ambato. 
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2.2.3. Expansión urbana 

Al hablar de expansión urbana, se hace referencia al desarrollo poblacional a nivel 

urbano en lo denominado ciudades intermedias, producto del crecimiento poblacional. 

Este tipo de expansiones por lo general se producen sin un control específico, 

acarreando gran degradación ambiental, debido al incremento de construcciones no 

planificadas usualmente por comunidades de baja capacidad económica. Este tipo de 

expansión representa altos niveles de vulnerabilidad, debido principalmente a que los 

asentamientos se producen de forma aceleradas sin contemplar efectivamente el 

riesgo climático al que se encuentran expuestos. (Narváez & et al, 2019) ;  

“En el caso ecuatoriano emergen unos ejes que se generan debido a la explosión de 

nuevas ciudades intermedias que han tenido un mayor porcentaje de crecimiento. Sin 

embargo, este último tiende a producirse en áreas amenazadas” (pág.3). 

Resulta usual que en los nuevos desarrollos urbanos formales e informales, los 

constructores o habitantes desconozcan de los posibles riesgos a los que se encuentran 

expuestos, trayendo como consecuencia que las poblaciones habitantes no cuenten 

con la capacidad de responder ante posibles eventos no deseados de orden antrópico.  

2.2.4. Planificación de la expansión urbana desde la prevención del riesgo de 

desastre 

La planificación urbanística cumple un rol principal al momento de determinar las 

posibles vulnerabilidades a las que se encuentra expuesto un proyecto de desarrollo 

urbano, ya que por medio de instrumentos y evaluaciones se puede realizar 

planificaciones de expansión poblacional o de ordenamiento del territorio 

contemplando las posibles amenazas y riesgos presente en el entorno (Observatorio 

Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2020).  
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Según lo explica la CEPAL, el objetivo primario de la planificación para la reducción 

del riesgo ante desastre es la reducción sobre las vulnerabilidades de orden social, 

económico y ambiental, además de la recuperación y el bienestar de las poblaciones 

por medio de un enfoque basado en los derechos. En ese contexto, expone el 

organismo, que la reducción del riesgo de desastre puede incorporarse en la 

planificación de las expansiones urbanas, por medio de los siguientes aspectos;  

i) La inclusión de esta temática en los planes nacionales de desarrollo (o 

su equivalente), ya sea como objetivo, meta o línea de acción;  

ii) El diseño de estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres 

iii) La elaboración de estrategias de reducción del riesgo de desastres por 

parte de gobiernos locales (Observatorio Regional de Planificación 

para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2020). 

2.2.5. Expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos.  

La expansión urbana también llamada expansión sub-urbana está principalmente 

relacionada por la búsqueda de las personas por buscar una mejor calidad de vida 

cambiando el uso del suelo rural o ser utilizado como suelo urbano, generando un 

crecimiento desordenado y difuso. La expansión urbana descontrolada trae consigo 

una serie de consecuencias administrativas incrementando los gastos públicos y 

ambientales al deforestar espacios para construir viviendas, además son habitadas sin 

considerar los factores de riesgos. 

Las personas abandonan los centros más poblados por el valor del suelo en las zonas 

rurales donde los precios son más asequibles y generalmente están ubicados en las 

afueras de las ciudades, en laderas o próximos a los ríos, esta expansión van 
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aumentando paulatinamente la densidad poblacional trayendo consigo implicaciones 

económicas, sociales y ecológicas (Coello, 2019) 

2.2.6. Expansión urbana no planificada  

Cuando las ciudades se expanden en la mayoría de las ocasiones se realiza de una 

forma no planificada y sin tener una visión prospectiva, las personas comienzan a 

poblar espacios de una forma desorganizada sin tener con antelación un estudio 

donde se tomen en consideración diferentes aspectos geológicos, ambientales y 

sanitarios como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

(PENUD).   

La expansión urbana no planificada que muchas ciudades han experimentado para 

hacer frente al crecimiento repentino de la población en combinación con una 

planificación territorial inadecuada y con el fracaso de las autoridades urbanas en lo 

que se refiere a la regulación de las normas de construcción, son algunos de los 

factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas. 

(pág.1) 

Esta expansión no planificada conlleva que no se han analizado los factores de riesgo 

social y físico que pueden afectar directamente a las personas que están habitando esta 

área, esto implica que; Los riesgos de desastres extremos por amenazas naturales se 

ven agravados por estos riesgos cotidianos, dando lugar a un proceso de acumulación 

de riesgos característico de las zonas urbanas, donde la actividad humana intensifica 

el riesgo. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010, pág. 1)  

Habilitar una extensión territorial para ser habitada o utilizada para fines industriales 

o comerciales requiere que se analicen los riesgos potenciales de la región de una 
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forma planificada y con el personal debidamente capacitado para disminuir los 

riesgos.     

2.2.7. La construcción social del riesgo   

El riesgo está relacionado con las amenazas físicas que puedan suceder de forma 

inesperada o en un período de tiempo determinado, afectando vulnerabilidad de una 

sociedad, al ambiente o a la economía. La construcción social de riesgo según lo 

explica (Graterol, 2017), es un procedimiento de carácter social, con el propósito de 

prevenir, reducir y controlar a lo largo del tiempo los posibles factores de riesgo de 

desastres a los que está expuesta una sociedad, así mismo, considerar la capacidad de 

las organizaciones para dar respuesta ante situaciones de desastre, contemplando las 

“políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a la materia económica, 

ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible” (pág. 2).  

El riesgo de construcción social es el resultado del nuevo estilo de vida de la sociedad 

actual y del desarrollo urbanístico, que se va conformando de forma paulatina por 

estar relacionado con los aspectos sociales y económicos, lo cual implica una mayor 

exposición al riesgo que amenace la vida y al estilo de vida de las personas. 

2.2.8. Gestión de Riesgo 

El riesgo está íntimamente relacionado con las amenazas predecibles o no predecibles 

en la naturaleza y con la vulnerabilidad de las sociedades. Como lo señaló (González 

& et.al., 2018, pág. 54) “El riesgo es la incertidumbre que importa porque incide en el 

bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber 

incertidumbre sin riesgo”, mientras que vulnerabilidad es “una serie de características 

diferenciadas de la sociedad, o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir 
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daños frente al impacto de un evento, y que dificultan su posterior recuperación”. 

(González & et.al., 2018, pág. 54) 

El riesgo es la probabilidad que se produzca un evento con consecuencias negativas 

para una población considerada vulnerable ante eventos naturales o causados por la 

acción humana. La Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres 

(EIRD citada por (Renda & et.al., 2017)  considera al riesgo como la relación entre las 

amenazas naturales y 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” (pág.14). 

El análisis de los riesgos debe ser considerados como uno de los elementos más 

importantes al momento de realizar una gestión de riesgo de una planificación urbana, 

pues son factores que en un determinado momento van actuar directamente en la vida 

de la población. 

La gestión de riesgos se encarga principalmente de identificar, prevenir y solucionar 

los riesgos que aumentan la vulnerabilidad y se define como “un conjunto de 

actividades concatenadas que a partir de un contexto dado se identifican, analizan y 

evalúan los riesgos para determinar los principales y mitigarlos con las acciones 

pertinentes” (González & et.al., 2018, pág. 56) 

La gestión de riesgos es un programa de trabajo debidamente estructurado con 

estrategias orientadas a disminuir la vulnerabilidad, suscitando acciones de 

conservación de la vida y de los bienes materiales, desarrollando actividades de 

mitigación de los efectos generados por cualquier eventualidad y planificando 

medidas de prevención ante posibles desastres de origen natural y antrópicos. Según 

lo explica (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2019) 
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La reducción del riesgo de desastres tiene como propósito la identificación de nuevos 

riesgos en los territorios y modificar o disminuir las condiciones de riesgo latentes por 

medio de las aplicaciones de medidas preventivas o de mitigación adoptadas con 

antelación para reducir la exposición y vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, infraestructura y los recursos ambientales. (pág.21) 

Por lo que hablar de gestión de riesgos es planificar un conjunto de medidas que 

permitan establecer en su verdadera dimensión de todos los actores que están 

relacionados con los riesgos para tener un plan de respuesta inmediata para hacerles 

frente y reducir al máximo la posibilidad de pérdidas de vidas humanas y la 

destrucción de las infraestructuras 

2.2.9. Objetivos de la gestión del riesgo  

La planificación urbana debe estar basada en un análisis de riesgo antes, durante y 

después de un evento, con la finalidad de prevenir los riesgos potenciales en la región 

aminorando al máximo la exposición a posibles desastres naturales o eventos de 

origen humano que puedan causar algún tipo de daño a la población donde se 

emplazaran las nuevas zonas urbanas, por lo que se hace necesario utilizar la gestión 

de riesgo que según su enfoque puede ser correctiva, prospectiva y reactiva, 

planteándose objetivos en cada una de ellas; 

• La gestión de riesgo correctiva: está orientada a reducir las condiciones de 

riesgo existentes y tiene como objetivo “Reducir los riesgos existentes 

producto de las prácticas inadecuadas de uso o emplazamiento de la 

población en el territorio” (Rinaldi & Bergamini, 2020, pág. s.n), para lo 

cual se plantea intervenciones superficiales enfocadas en disminuir las 
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condiciones de inseguridad o radicales enfocadas a disminuir las 

condiciones que generan la inseguridad. 

• La gestión prospectiva: está orientada evitar que se generen posibles 

riesgos teniendo como objetivo “Garantizar que el riesgo y sus factores no 

se consoliden en el territorio al evitar procesos y decisiones que puedan 

desencadenar futuras condiciones de riesgo, y que generen la necesidad de 

aplicar medidas de gestión correctivas” (Rinaldi & Bergamini, 2020, pág. 

s.n), para lo cual se focaliza en que se incluyan las normas de 

construcción y el ordenamiento territorial aplicadas al sector público y 

privado. 

• La gestión de riesgo reactiva: está orientada a dar una respuesta luego de 

ocurrir una situación de emergencia y tiene como objetivo “Enfrentar de 

forma oportuna y adecuada los efectos de un desastre o emergencia”. 

(Rinaldi & Bergamini, 2020, pág. s.n), para lo cual se planifican acciones 

para proteger la vida de las personas ante un evento natural o antrópicos, 

priorizar la atención a las personas afectadas, reducir el riesgo de pérdidas 

materiales y diseñar estrategias para recuperar la normalidad lo antes 

posible. 

Cuando se refiere a una gestión de riesgo enfocada a la planificación urbana  (Rastelli 

& Chacón, 2014), plantea que esta gestión tiene como objetivos; 

• Identifica las amenazas y vulnerabilidades ya existentes en la zona. 

• Fortalecer las comunidades con la implantación de una planificación local que 

considere los riesgos existentes y los riesgos potenciales. 
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• Generar un desarrollo descentralizado con políticas de mantenimiento de las 

obras existentes y con pautas de construcción que no generen riesgos a futuro.  

• Propender la inversión enfocada en la prevención y mitigación de los posibles 

desastres 

• Asegurar que las comunidades tengan acceso a educación, servicios de salud 

y a un ambiente sano y limpio. 

• Diversifica el empleo y la producción, reduciendo la pobreza con incentivos 

económicos. 

Las personas en la búsqueda de una mejor calidad de vida se desplazan a zonas 

aledañas a la urbe sin considerar los diferentes aspectos relacionados con los riesgos 

que pueden llegar amenazar su vida al no estar en una zona debidamente planificada 

para responder a las necesidades básicas el ser humano, aumentando sin tener 

conciencia de ello la presión ambiental y los potenciales riesgos de generar un 

desastre. 

En la República del Ecuador en el Plan Estratégico de gestión de riesgos estructurado 

hasta el año 2030 del (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 

2019) contempla siete objetivos para garantizar al pueblo ecuatoriano la protección y 

mitigación del riesgo ante un desastre natural o antrópico;  

1. “Mejorar el conocimiento del riesgo de desastre a nivel local, así como 

el acceso a la información pública” (pág.54) 

2. “Fortalecer la gobernabilidad de los actores de SNGRE y la sociedad 

civil para asumir sus competencias y roles en el ámbito de la gestión de 

desastres” (pág.57)  
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3. “Promover la implantación de estrategias de reducción de riesgos y 

adaptación a la variabilidad climática en el sector público y privado, 

que permita aumentar la resiliencia ante el riesgo de desastre”. (pág.59) 

4.  “Incrementar la preparación para la respuesta y recuperación temprana 

ante situaciones de emergencia y/o desastres, con los actores del 

SNRGE” (pág.60) 

5. “Implementar políticas para la planificación de la recuperación 

posdesastre” (pág.62) 

6. “Promover la implementación de políticas y mecanismos para la 

transferencia del riesgo a nivel público y privado”. (pág.63) 

7. “Gestionar la cooperación internacional para la gestión del riesgo de 

desastre”. (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 

2019) 

  



22 

 

Gráfico 2 Gestión de riesgo 

Amenaza 

Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o 

condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, 

lesiones u otros 

X  

Vulnerabilidad 

La población, las propiedades, los sistemas  u otros 

elementos presentes en las zonas donde existen 

amenazas y por consiguiente, están expuestos a 

experimentar pérdidas potenciales 

X  

Exposición 

Condiciones de una comunidad que determinan su 

predisposición, susceptibilidad y exposición al impacto 

negativo de un fenómeno físico destructor u a 

reponerse después de un desastre 

/  

Resiliencia o capacidad 

de afrontamiento 

Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

=  

Riesgo de desastre 

Función de la amenaza, 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. 
 

Fuente: (Renda & et.al., 2017, pág. 14) 

 

2.2.10. Evaluación del Riesgo  

Realizar una evaluación de riesgos en general consiste en realizar un estudio para 

hacer un cálculo estimado de las posibles pérdidas ante un evento adverso, 

relacionando los factores de riesgo y el grado de vulnerabilidad, con el objetivo de 

establecer las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por lo que 

realizar una evaluación conlleva la localización de las áreas inestables, y 

potencialmente inestable “Esto, a su vez, requiere determinar el tipo de los 

movimientos en masa, su magnitud y posible desplazamiento ladera abajo, así como 
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los factores relacionados con la estabilidad y su contribución a la inestabilidad” 

(Molocho, 2017, pág. 2). 

En la evaluación de riesgo con un enfoque metodológico se deben tomar en 

consideración las evaluaciones de amenaza y las de vulnerabilidad. 

2.2.11. Mapeo de Riesgos  

El mapeo de riesgo es una herramienta que se utiliza para realizar el estudio de las 

zonas de riesgo y clasificarlas según el nivel de riesgo en función de la probabilidad 

que ocurra un evento con consecuencias negativas. En el Manual para la elaboración 

de mapas de riesgo de la Naciones Unidas (Renda & et.al., 2017)  define los mapas de 

riesgo como: 

Representaciones cartográficas que permiten visualizar la distribución de 

determinados riesgos de desastre en un territorio específico. Los mapas de riesgo 

surgen de la combinación de mapas de amenaza y mapas de vulnerabilidad, cada 

uno de los cuales ya son el resultado de índices e indicadores específicos. (pág.11) 

Los riesgos cuando no son considerados en el mapeo de una región pueden 

acarrear problemas en las estructuras que allí se construyan y en las personas que 

habiten la región. Para realizar el mapa de riesgo de una zona se tienen que tener 

en consideración las características de riesgo y los tipos de riesgo. 

Los riesgos según sus características pueden ser según lo señalado por Buchtik 

(2015), citado por (Capador, 2017), cómo; 

➢ Riesgos sustanciales: son riesgo que presenta algún tipo de variación 

dependiendo de la situación por lo que se debe ser precavidos en la selección 

de las herramientas empleadas para mitigarlos. 
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➢ Riesgos independientes: son aquellos riesgos que pueden causar otros riesgos 

o incluso agravar las consecuencias de los preexistentes. 

➢ Riesgos basados en el tiempo: son riesgos que pueden causar daños a futuro 

como consecuencia de las acciones presentes (Capador, 2017)  

El nivel de riesgos a considerar en el mapeo de riesgos según ISO/IEC (2009) es una 

“Magnitud de uno o varios riesgos expresada mediante la combinación de las 

consecuencias y la probabilidad de ocurrencia” El  (Comité Nacional para el 

Conocimiento del Riesgo SNGRD, 2017, pág. 25) que se utiliza como base para 

estimar la relación entre el costo y el beneficio a una intervención territorial correctiva 

y prospectiva; este nivel de riesgo se expresa en tres categorías bajo, medio y alto. 

➢ Los riesgos bajos: son los riesgos mínimos detectados que no representan una 

gran amenaza, pero deben ser revisados eventualmente; se representan con el 

color verde en el mapa de riesgo. 

➢ Los riesgos medio: son los riesgos intermedios que por su frecuencia de 

ocurrencia y por las consecuencias de tipo moderada no han ocasionado daños 

graves o emergencias importantes, pero si requiere ser monitoreados con 

regularidad porque pueden cambiar el nivel de riesgo de forma repentina; se 

representan el mapa de riesgo con el color amarillo. 

➢ Los riesgos altos: son los riesgos que representan una amenaza constante por 

su frecuencia de ocurrencia alta con las consecuencias graves para la 

comunidad o también pueden ser de baja frecuencia pero con consecuencias 

altas para la comunidad;  de acuerdo a esto se representan en el mapa de riesgo 

con el color rojo (Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, 

2017) 
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2.2.12. Amenazas  

La región andina a la cual pertenece el Ecuador se caracteriza por un relieve irregular 

montañoso y con la presencia de volcanes activo e inactivos los cuales son una 

amenaza para los habitantes de las zonas aledañas y cuando la ocupación se realiza de 

forma no planificada se potencian los niveles de riesgo. Entendiendo por amenaza el 

fenómeno adverso o algo externo que puede llegar ocurrir en un sitio con una 

magnitud y en un tiempo determinado que causa algún tipo de daño. Para (Reyes & 

et.al., 2017)  se considera una amenaza “cuando pudiera afectar directa o 

indirectamente la vida o los bienes de una población, ocasionada por un fenómeno 

natural o provocada por el hombre, que actúa en un tiempo y lugar específico”. 

(pág.24)  

Los factores riesgos que amenazan a una población son solamente de origen natural, 

los seres humanos también con su accionar generan amenazar para sí mismos y para 

el medio ambiente donde cohabitan poniendo en peligro la vida, los bienes o incluso 

el funcionamiento del propio sistema ecológico local y mundial.  

Las amenazas se pueden clasificar en: 

• Amenazas naturales: propias de la dinámica de la naturaleza corresponden 

“aquellos eventos que por su propia naturaleza en un determinado momento se 

convierten en un peligro para el hombre” citado por (Reyes & et.al., 2017, 

pág. 24) entre los cuales están los sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, 

huracanes, tormentas tropicales, entre otras. 

• Amenazas socio-naturales: son generadas por la intervención del hombre al 

realizar acciones que según Lavell (1999) de alguna “forma que rebasan el 
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potencial autorregulador del sistema, por lo que traspasan la capacidad de 

ajuste, flexibilidad de sus componentes para absorber, asimilar y/o neutralizar 

tales perturbaciones, desequilibrándose irreversiblemente”. (Reyes & et.al., 

2017, pág. 24) Estas intervenciones pueden ser: la deforestación de los 

bosques, el uso descontrolado de los suelos con ciclos de siembra continuos, 

construcción de obras de infraestructura sin control y sin respetar las medidas 

ambientales, causando un desequilibrio en el ciclo del agua en la región 

ocupada. 

• Amenazas antrópicas: son situaciones provocadas por el hombre o son una 

consecuencia de sus actividades que inciden directamente en la naturaleza o en 

la vida de una comunidad, entre ellas están: contaminación ambiental producto 

de las emanaciones de fábricas y vehículos, incendios en infraestructuras, bote 

de desechos tóxicos, creación de virus en laboratorios, violencia civil, entre 

otras (Novoa, 2018). 

2.2.13. Análisis de amenaza 

Llevar consigo la identificación y la evaluación de las amenazas con el objetivo de 

determinar las causas y características propias, la posibilidad de que acontezca y los 

posibles daños, para lo cual hay que examinar:   

• El origen: como el elemento detonante del proceso. 

• El área afectada: la cual comprende la región que podría padecer los efectos.  

• Las causas: determinadas por las acciones que ocasionan el evento. 

• Las consecuencias: representadas por los efectos del evento (Renda & et.al., 

2017)  
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2.2.14. Movimiento de masas  

Es una de las amenazas de origen socio cultural que consiste en un proceso que es 

causado por efecto de la gravedad sobre una cantidad considerable de tierra o masa de 

suelo produciendo un movimiento en el terreno, en parte del exceso de agua producto 

de las lluvias, por la erosión en la superficie producto de la desforestación o por fallas 

geológicas, generando cambios visibles en la superficie del terreno. Las fuertes 

precipitaciones ocasionan que disminuya la fuerza de resistencia de la masa en un 

terreno inclinado facilitando el deslizamiento de la masa, mientras que la 

deforestación en las laderas inclinadas deja el terreno descubierto por la pérdida de la 

vegetación que sirve de sustento acelerando el proceso de deslizamiento. Los 

movimientos de masa pueden causar también hundimientos y agrietamientos en el 

terreno debido a fallas geológicas. Los “movimientos en masa dependen del grado de 

saturación del terreno, velocidad del desplazamiento, profundidad de la masa 

desplazada, grado y longitud de la pendiente del terreno”. (Novoa, 2018, pág. 22) 

2.2.15. Vulnerabilidad  

Es una característica interna de un grupo relacionada con el entorno social y físico, 

que la hace más propensa a sufrir un evento y a padecer las consecuencias que este les 

pueda generar. La vulnerabilidad puede categorizarse en función de la susceptibilidad 

y exposición física ante un evento, la fragilidad social y económica y la carencia de 

resiliencia para poder enfrentarse a un evento y recuperarse. En resumen, se puede 

definir como todas aquellas acciones incorrectas que las comunidades realizan las 

llevan a exponerse a factores internos y externos, haciéndolas susceptibles de ser 

afectadas por diversas amenazas relacionadas con la infraestructura, los bajos 
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ingresos, desorganización social, las construcciones en zonas prohibidas para ser 

habitadas, entre otras situaciones amenazantes (Collaguazo, 2018) 

La vulnerabilidad puede ser física determinada por la locación del asentamiento 

humano, así como de las características de las estructuras que la conforman y social 

determinada por el estilo de vida, nivel educativo, estructura social, infraestructura de 

la salud pública y privada, entre otras. 

2.2.16. Análisis de Vulnerabilidad  

En el análisis de vulnerabilidad se deben tener en consideración las características de 

la población vulnerable en cuanto a densidad poblacional, actividad economía, 

característica de la infraestructura, característica geológica del suelo, así como los 

factores de riesgo naturales y antrópicos para poder determinar el grado de debilidad, 

la probabilidad y el porcentaje. Para (Molocho, 2017) al realizar un análisis de 

vulnerabilidad se debe tenerse en cuenta el tipo, proximidad y distribución espacial de 

las elementos afectados o población, grado de protección ofrecida a las personas por 

la naturaleza del elemento, escala o volumen probable de la falla, grado de prevención 

o alarma, velocidad del movimiento y su respuesta, así como la posibilidad de efectos 

secundarios. (pág.2) 

La vulnerabilidad está relacionada con los aspectos sociales, condiciones físicas, 

ambientales, políticas y culturales las cuales están interrelacionadas entre sí y 

permitirán realizar los diferentes tipos de amenaza en una población determinada. 

2.2.17. Factores de Vulnerabilidad  

Los factores vulnerabilidad de un sistema comprenden los agentes internos y externos 

a los cuales están expuestas las comunidades y representan una amenaza que agrava la 
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situación, cuando la comunidad es sensible a ellos y tiene baja capacidad de 

adaptación o recuperación. 

La vulnerabilidad, tiene directa relación con las condiciones de debilidad o fragilidad 

de los elementos físicos o sociales de una comunidad, que pueden resultar afectados, 

dañados o destruidos al desencadenarse un fenómeno natural o antrópico, considerado 

amenazante para dicha comunidad. Entre los tipos de vulnerabilidad se encuentran: 

• Vulnerabilidad económica: la pobreza es quizás la principal causa de 

vulnerabilidad a la que se expone a un grupo etario para sufrir las 

consecuencias de un desastre, al estar en desventaja con respecto a los grupos 

con mayores ingresos económicos, pero también los hace más vulnerables la 

mala utilización de los recursos económicos del estado (Granados, 2017).  

• Vulnerabilidad física: relacionados con la ubicación geográfica de las 

poblaciones, los tipos de asentamientos y la capacidad de las infraestructuras 

en especial de las viviendas, escuelas y centros de salud para resistir un evento 

generado por los cambios climáticos como lluvias torrenciales, sequias 

extremas o eventos geológicos (Granados, 2017) 

• Vulnerabilidad social: se refiere a la facultad que tiene o no una comunidad 

para organizarse como sociedad y a la estructuración de los estratos sociales 

transformándolos en  grupos más o menos vulnerables al momento de 

enfrentar el riesgo, entre los factores se encuentran: “el estatus social de la 

gente –edad, género, raza, etnia–, o las relaciones entre la gente –estructura 

familiar, estado marital, organizaciones voluntarias,  redes  sociales– y el 

capital humano o el vecindario –escuela, trabajo, sueldo, habitación–“. (Páez, 

2017, pág. 9) 
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• Vulnerabilidad sanitaria: esta relaciona con las condiciones de salubridad e 

higiene de la comunidad, así como la calidad de la infraestructura médico 

asistencial y la accesibilidad de los diferentes grupos sociales a los sistemas de 

salud públicos o privados (Páez, 2017). 

• Vulnerabilidad política: se refiere al nivel de autonomía que deben tener una 

comunidad al momento de tomar decisiones para solventar situaciones de 

emergencia de forma inmediata, puesto que con “la descentralización 

territorial, facilitaría la focalización e intervención sobre territorios y grupos 

sociales carenciados”. (Bosisio & moreno, 2020, pág. 4) 

• Vulnerabilidad institucional: está relacionada con la dificultad de las 

instituciones para ejecutar la gestión de protección de riesgo en una 

comunidad y con la capacidad de brindar una respuesta inmediata ante una 

situación de desastre local, regional o nacional coordinando las estrategias a 

realizar, en parte por no contar con la preparación adecuada y por no gerenciar 

acciones eficientes y efectivas para reducir o mitigar los daños impiden una 

rápida y adecuada respuesta. (Fernández, Waldmüller, & Vega, 2020, pág. s.n)     

• Vulnerabilidad ambiental: esta vulnerabilidad está relacionada con el modelo 

de desarrollo basado en la explotación y destrucción del medio ambiente, lo 

que trae como consecuencia directa el deterioro de ecosistemas y la 

minimización de la capacidad de auto ajustarse a los cambios climáticos. Para 

Altieri y Nicholls (2013) citados por (Marín & et.al, 2017) la vulnerabilidad 

ambiental se puede definir como “la posibilidad o inminencia de pérdida de 

biodiversidad, recursos (suelo y aguas) o productividad de un agroecosistema 

o de sus características socio-culturales claves frente a un proceso amenazante 
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ocurrente o inminente”. (pág.2) igualmente IPCC (2008) plantea que “la 

vulnerabilidad se puede evaluar en tres dimensiones (exposición, intensidad e 

impacto) y dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a 

que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación”. 

(pág.2) 

2.3. Marco Legal  

COOTAD ART.140: Menciona que la gestión de riesgos incluye acciones de 

prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia del riesgo, para de 

esta forma poder enfrentar las amenazas naturales u antrópicas, gestionando de 

manera articulada con los gobiernos de turno, quienes obligatoriamente deberán 

adoptar medidas de prevención y mitigación para la protección de la colectividad, 

aplicando normas de construcción en sus territorios. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el 

propósito de proteger a las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de 

ordenamiento territorial.  

La importancia de generar espacios libres de vulnerabilidad hace que los recursos 

económicos, sociales y ambientales se encuentren seguros y de esta manera enfrentar 

los retos que se presenten en un futuro en una población. (COOTAD, 2019) 
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2.4. Definición de Términos (glosario) 

Comunidad: Es un grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y 

establecen vínculos espontáneos de colaboración, construidos en el tiempo para el 

logro de los objetivos comunes. 

Capacidad: Combinación de fortaleza atributos y recursos disponibles en la 

comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para el logro de los 

objetivos acordados. 

Desastre: Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad, en 

alguna escala, debida a la interacción de eventos peligrosos con condiciones de 

exposición y de vulnerabilidad que conlleva pérdidas o impacto ya sean humanos, 

materiales, económicos o ambientales. 

Deslizamiento: Es una amplia variedad de procesos que se generan por el 

movimiento hacia abajo y hacia el exterior de materiales formadores de pendientes, 

incluyendo rocas, suelos, relleno artificial o combinación de estos. Es una amenaza 

que se representa generalmente durante la estación lluviosa.   

Densificación: Es una propuesta de política pública que ha sido promovido por 

gobiernos, expertos y organismos internacionales como una solución al problema de 

dispersión de las ciudades.  

Expansión Urbana: La expansión urbana o la expansión suburbanas describe la 

expansión de las poblaciones humanas, que refiere al proceso de crecimiento de algo. 

En múltiples sentidos y contextos de expansión urbana. (Expansión Urbana, 2019) 
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Inundación: Es la crecida del nivel de agua en un rio, lago, región marina costera o 

en otros lugares sometidos a lluvias intensas y con dificultades de absorción o 

escurrimiento, que causa daño a las personas y afecta bienes y servicios. 

Riesgo: Calculo de los potenciales daños o perdidas que se podría producir en el 

ecosistema, como consecuencia de evento naturales o de la acción humana.  

Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y 

recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente.  

Riesgo de Desastres: Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una 

sociedad o comunidad en un periodo de tiempo específico, que está determinado por 

la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. (Riesgo, 2018) 

Riesgo urbano: El riesgo de las zonas urbanas resulta de la combinación de dos 

factores: la ubicación y la exposición a los riesgos, y en segundo lugar, una mayor 

vulnerabilidad debido a la mala gobernabilidad local, la degradación del medio 

ambiente, y la sobreexplotación de los recursos. 

Sismo/Terremotos: Es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la 

superficie terrestre, producida por el movimiento de las capas interiores de la tierra. 
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Lista de acrónimos 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

GAD. Gobierno Autónomo descentralizado 

EIRD: Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres 

HAS: Hectáreas 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

SNRGE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

2.5. Sistemas de Hipótesis  

Las zonas de expansión urbana de las comunidades Apahua, Pambabuela y Verde 

Pamba influyen en la Reducción de Riesgos de la Parroquia Salinas. 

2.6.  Sistemas de Variables  

2.6.1. Variable Independiente 

Factores que afectan la expansión urbana en la parroquia Salinas 

2.6.2. Variable Dependiente  

Dinámicas de urbanización  

.
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Tabla 1 Variable dependiente; Factores que afectan la expansión urbana en la parroquia Salinas 

Concepto Dimensión Indicadores Ítem Escala Instrumento 

Características de 

habitabilidad, las 

cuales deben estar 

siempre relacionadas 

con la salud y 

seguridad de la 

población y la 

necesidad de satisfacer 

ciertas demandas en 

cuestión de 

equipamiento; estas 

características deben 

garantizar a las 

personas disfrutar de 

una buena calidad de 

vida y permitir a los 

habitantes acceso a 

trabajo, educación, 

cultura, salud y 

esparcimiento. 
(Gualdrón, Reyes, & 

Villate, 2020) 

 

Características 

de 

accesibilidad 

Accesibilidad a centros de 

salud 
Distancia a los centros de salud 

1: Más de 4000 m 

2: 500-4000 m 

3: 150-500 m 

4: 0-150 m 

Registros 

estadísticos y 

comparativos 

 

Fichas de 

recolección 

de datos 

 

Accesibilidad a centros 

educativos 
Cercanía a centros educativos 

1: Más de 4000 m 

2: 500-4000 m 

3: 150-500 m 

4: 0-150 m 

Accesibilidad a servicios 

básicos 

Acceso a servicio eléctrico 
1: No 

4: Si 

Acceso a servicio de agua 
1: No 

4: Si 

Accesibilidad a servicios de 

saneamiento 

Acceso a servicio de recolección de 

desechos 

1: No 

4: Si 

Acceso a saneamiento de desagües  
1: No 

4: Si 

Acceso a línea de internet y 

conectividad inalámbrica 

1: No 

4: Si 

Accesibilidad a vías urbanas 

y rurales 
Cercanía a vías y urbanas o rurales 

1: Más de 810 m 

2: 590-810 m 

3: 370-590 m 

4: 0-370 m 

Cercanía a zonas ya 

urbanizadas 
Cercanía a zonas ya urbanizadas 

1: Más de 6000 m 

2: 3000-6000 m 

3: 1500-3000 m 

4: 0-1500 m 

Características 

físicas y 

Susceptibilidad a 

movimientos de masa 
Amenaza de movimiento de masa 

1: Alta 

susceptibilidad  
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Fuente: (Gualdrón, Reyes, & Villate, 2020) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz  

 

  

factores de 

riesgo 

2: Mediana 

susceptibilidad 

3: Baja a nula 

susceptibilidad 

Susceptibilidad de caída de 

ceniza  
Zona amenaza de caída de ceniza 

1: Mayor peligro  

4: Menor peligro 

Susceptibilidad de heladas Zona de riesgo de heladas 

1: Muy probable 

2: Probable 

3: Poco probable 

4: Poco probable 

Susceptibilidad a sequías 

Zona árida 
1: No 

4: Si 

 

Zona de riesgo de incendio forestal 
1: No 

4: Si 

 

Susceptibilidad a ventisca Zona de riesgo de vientos Fuertes 
1: No 

4: Si 
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Tabla 2 Variable independiente; Dinámicas de urbanización  

Concepto Dimensión Indicadores Ítem Escala Instrumento 

Conjunto de fuerzas 

que actúan sobre la 

ciudad  

Fuerzas que trabajan 

desde adentro o 

fuerzas endógenas y 

fuerzas que 

intervienen desde el 

exterior del área 

urbana o fuerzas 

exógenas. 

(Meda, 2019) 

 

Fuerzas 

endógenas 

Relocalización de 

actividades 

Considera que hay demasiada 

congestión en el casco urbano  
Considera que existe dificultades de 

acceso a los servicios en el casco urbano 

Considera elevados los costos de lotes de 

terreno y bienes en el casco urbano 

Si 
No 

Tal vez 

Encuesta 

Movimientos migratorios 

interurbanos 

Consideraría migrar a espacios 

suburbanos para acceder a una mejor 

calidad de vida  
Considera necesario el desarrollo de 

proyectos urbanísticos en las zonas no 

pobladas cercanas al casco urbano 

Crecimiento según las líneas 

de menor tensión 

Consideraría migrar a nuevas zonas 

urbanas para evitar el 

congestionamiento vehicular  

Fuerzas 

exógenas 

Decisiones políticas 

Existen políticas en la parroquia 

Salinas que promuevan el desarrollo 

de nuevas zonas urbanas 

Si 
No  

Desconozco 

Entornos socioeconómicos 

Existen nuevos desarrollos 

económicos en las zonas aledañas a 

los cascos centrales  

Movimientos demográficos 

regionales 

Existe un incremento poblacional 

debido a la migración a la parroquia 

salinas 

Fuente: (Meda, 2019) 
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación   

Para la ejecución de la siguiente investigación se aplicaron los siguientes tipos 

investigativos; 

3.1.1. Correlacional  

Con la investigación se pretende identificar las posibles zonas para una expansión 

urbana segura, en tal sentido se estableció una relación entre las variables analizadas a 

fin de proyectar el desarrollo urbano. 

3.1.2. Cualitativo 

Se empleará el método cualitativo, donde se analizará la información documental 

disponible a fin de caracterizar las posibles zonas de expansión urbana. 

3.2. Diseño  

La investigación ejecutada sigue un paradigma positivista cuantitativo, ya que aspira a 

determinar la potencialidad de distintas zonas de la parroquia Salinas para la 

posibilidad de expandir las áreas urbanas según su nivel de riesgo. 

La investigación desarrollada seguirá un diseño no experimental en vista que no se 

aplicará un control de las variables en estudio, ni se aplicará algún tipo 

experimentación con el fin de obtener resultados diferentes o mejoras.  

En ese contexto con el estudio realizado se pretendió analizar la información 

disponible con el propósito de generar una valoración real sobre los riesgos de las 

posibles zonas para la expansión urbana y poder establecer aquellas de mayor 

seguridad. 



39 

 

3.3. Población y muestra 

La investigación se realizará en la parroquia Salinas, del cantón Guaranda, provincia Bolívar 

del Ecuador, con enfoque en las comunidades; Apahua, Pambabuela y Verde Pamba. A 

continuación, se muestra la población estimada según el Plan de Ordenamiento 

Territorial del GAD Salinas; 

• Apahua 110 familias, 319 habitantes 

• Pambabuela; 180 familias, 810 habitantes 

• Verde Pamba; 51 familias, 165 habitantes 

• Presidente de comunidades  

• Presidente del GAD parroquial Salinas 

• Vocales  

• Coordinadores del GAD parroquial Salinas 

Para efectos de la presente investigación se procederá a tomar un muestreo por 

conveniencia, o no probabilístico el cual es definido como aquel Subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de las características de la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). En base a esa premisa la muestra por conveniencia estará 

compuesta de la siguiente manera;  
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Tabla 3 Muestra poblacional 

Fuente: (Gualdron & et al, 2020) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para cumplimentar con los objetivos dispuestos en el presente estudio se aplicarán las 

siguientes técnicas e instrumentos para la recopilación de los datos;  

Encuesta: mediante un cuestionario cerrado se aplicará una encuesta a la población 

para dar respuesta al problema en estudio 

Observación directa: Esta técnica permite al investigador observar directamente los 

fenómenos los cuales serán registrados en fichas de observación. 

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el desarrollo del presente estudio de casos se emplearán los softwares de análisis 

de datos IBM SPSS v.22 y Excel para generar la estadística descriptiva y el Sistema 

de Información geográfica ArGis. 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Familias de la comunidad de Apahua 

110 familias, 319 habitantes  

10 

Familias de la comunidad de 

Pambabuela  

10 

Familias de la comunidad de Verde 

Pamba 

10 

X presidente de comunidades  3 

 

X presidente del GAD parroquial 

Salinas  

1 

X vocales  3 

 

X Coordinadores  3 
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3.5.1. Metodología de análisis  

La valoración de la escala de riesgo se realizará aplicando el proceso analítico 

jerárquico, el cual fue desarrollado por Saaty, 1980 y tiene como propósito facilitar la 

toma de decisiones mediante la evaluación subjetiva de la importancia relativa de 

múltiples criterios. Para ello hay que seguir la siguiente metodología: 

Estructuración del modelo jerárquico, mediante la definición de la meta, criterios, y 

alternativas 

• Priorizar los elementos del modelo jerárquico a emplear 

• Realizar la comparación binaria entre los elementos según la asignación de 

valores en base a la siguiente escala  

• Establecer las valoraciones de cada alternativa con base a la escala de 

ponderación de Saaty    

• Construir la matriz de comparaciones pareadas 

Tabla 4 Escala de ponderación por Saaty 

Escala numérica Escala verbal Explicación  

1 Igualmente importante Dos elementos 

contribuyen en igual 

medida al objetivo 

3 Moderadamente 

importante 

Preferencia leve de un 

elemento sobre el otro 

5 Fuertemente importante Preferencia fuerte de un 

elemento sobre el otro 

7 Importancia muy fuerte o 

demostrada 

Mucha más preferencia de 

un elemento sobre el otro 

9 Importancia 

extremadamente fuerte 

Preferencia clara y 

absoluta de un elemento 

sobre el otro 
Fuente: (Gualdron & et al, 2020) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
 

Para este proceso se generan matrices pareadas donde se debe cumplir las siguientes 

premisas; Suponiendo una matriz llamada “A”, la cual tendrá de Tamaño (n) filas por 
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(m) columnas (nxm), pertenecientes al conjunto Z+, la cual estará compuesta de 

elementos a ij, los cuales representan la ponderación pareada de la comparación 

realizada en cada una de las alternativas evaluadas, y cuando i sea igual a j, esta 

tomará el valor de la unidad. Además, deben cumplir la premisa de que aoj=1/aji., tal 

como se presenta a continuación; 

 

1 a12 … a1n 

a21 1 … a2n 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

an1 an2 … 1 

 

 

1 a12 … a1n 

1/a21 1 … a2n 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1/an1 1/an2 … 1 

 

 

• Obtener los vectores meta de cada uno de los criterios  

o Fase 1: Realizar la suma de las columnas de las matrices de 

comparaciones 

o Fase 2: Dividir cada uno de los elementos aij entre la suma de la 

columna correspondiente, obteniendo la matriz de 

comparaciones normalizada 

o Fase 3: calcular el promedio de uno de los elementos de la 

matriz, obteniendo el vector meta resultante por criterio  

A= 

A= 
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• Verificar el radio de consistencia de las matrices  

𝑅𝐶 =
𝐶𝑖

𝑅𝑖
 

𝐶𝐼 =
𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

Donde; 

RC: Radio de consistencia 

Ci: índice de consistencia 

Nmax: valor máximo de n  

Ri: índice de consistencia aleatoria 

Criterio de decisión;  

Si RC≤ 0.1 consistencia razonable 

Si RC>0.1 Inconsistencia Fuente: (Guadrón & et al, 2020) 

• Realizar el análisis de priorización de las posibles zonas para expansión 

urbana con base a la reducción de riesgos  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO O LOGROS ALCANZADOS SEGÚN LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

4.1. Elaboración de un diagnóstico situacional de reducción de riesgos en las            

comunidades de Apahua, Pambabuela y Verde Pamba de la parroquia Salinas, 

Cantón Guaranda. 

Para lograr la valoración de las zonas con potencial urbanizable presentes en las 

comunidades de Apahua, Pambuela y Verde Pamba en la parroquia Salinas se aplicó 

una ficha de observación contemplando aspectos relativos a criterios de disponibilidad 

y accesibilidad a servicios básicos, así como el acceso a los centros de salud y centros 

educativos. Otro aspecto valorado, siendo el objeto preliminar de la investigación fue 

la valoración de los riesgos de origen natural a los que se encuentra expuesto cada 

comunidad estudiada. A continuación, se presentan los resultados encontrados. 
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Tabla 5 Resultados de observación de comunidades  

Ítem 

Criterio Valoración 

P
a
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a
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b
a

 

P
a
m

b
a
b
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a
 

A
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a
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a
 

V
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d
e 

P
a
m

b
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Accesibilidad a centros 

de salud. Distancia a los 

centros de salud Más de 4000 m Más de 4000 m Más de 4000 m 1 1 1 

Accesibilidad a los 

centros educativos Más de 4000 m Más de 4000 m Más de 4000 m 1 1 1 

Accesibilidad a servicio 

eléctrico  Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio 

de agua Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio 

de recolección de 

desechos Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio 

de desagües  Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio 

internet y conectividad 

inalámbrica Sí Sí Sí 4 4 4 

Cercanía a vías urbanas 

y rurales Más de 810 m Más de 810 m Más de 810 m 1 1 1 

Cercanía a zonas ya 

urbanizadas Más de 6000 m Más de 810 m Más de 810 m 1 1 1 

Amenaza de movimiento 

de masa 
Mediana 

susceptibilidad 

Mediana 

susceptibilidad 

Mediana 

susceptibilidad 2 2 2 

Zona de amenaza de 

caída de ceniza Menor peligro Menor peligro Mayor peligro 4 4 1 

Zona de riesgo de 

heladas Muy probable Muy probable Muy probable 1 1 1 

Zona árida No No Si 4 4 1 

Zona de riesgo de 

incendio forestal No Si Si 4 1 1 

Zona de riesgo de 

ventiscas fuertes Si Si Si 1 1 1 

Total 40 37 31 
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Según las observaciones realizadas a las tres comunidades se logró evidenciar que, en 

cuanto a la accesibilidad a los Centros de Salud, las tres comunidades se encontraban 

a distancias superiores a los 4000 metros de distancia, siendo este el criterio de menor 

puntuación en la escala, obteniendo las tres comunidades una calificación de 1 punto. 

Caso similar se observó en la accesibilidad a centros educativos, identificándose que 

ninguna de las tres comunidades se encontraba aledaña a ningún centro educativo, 

obteniendo una puntuación de 1 en esta categoría.  

Con relación a la accesibilidad a los servicios básicos tales como, el agua, servicio 

eléctrico, recolección de desechos, desagües y acceso a servicio de internet y 

conectividad inalámbrica, las tres comunidades valoradas contaban con acceso a todos 

los servicios, por lo que se calificó con una puntuación de 4 puntos cada una de las 

escalas.  

De acuerdo a la observación realizada se identificó que ninguna de las comunidades 

se encontraba cerca de zonas ya urbanizadas o cercanas a vías urbanas y rurales, por 

tal motivo se calificó a estos ítems con puntuaciones de 1 punto.  

Ahora bien, con relación a las amenazas a las que se encuentran expuestas cada una 

de las comunidades evaluadas, se logró identificar que, con relación a las amenazas de 

movimientos de masa, las tres comunidades evaluadas presentaron una mediana 

susceptibilidad a sufrir de movimientos de masas, por lo que la valoración otorgada en 

este ámbito fue de 2 puntos.  

Con respecto al riesgo de amenaza de caída de ceniza volcánica, las comunidades de 

Pambabuela y Apahua, presentaban un riesgo menor a sufrir este tipo de eventos por 

lo que se cualificaron con un puntaje de 4 puntos, por el contrario, la comunidad de 
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Verde Pamba presentaba un mayor peligró por lo que fue calificada con una 

puntuación de 1.  

Al respecto del riesgo de heladas, en las tres comunidades evaluadas, se identificó que 

dicha situación no deseada tenía un margen muy probable de ocurrencia, en tal 

sentido las tres comunidades fueron valoradas con una puntuación de 1 punto. Caso 

contrario a la observación de si la zona era árida, donde se identificó que las 

comunidades de Pambabuela y Apahua no se identificaron como tal, otorgando una 

puntuación de 4 puntos. Por su parte en la comunidad de Verde Pamba, si se logró 

identificar como zona árida por lo cual se le calificó con 1 punto. 

Con relación al riesgo de incendio forestal, solo la localidad de Pambabuela no 

presentaba riesgo, obteniendo una calificación de 4, mientras que las comunidades de 

Verde Pamba y Apahua presentaban alto riesgo de incendios, calificando dichas 

comunidades con 1 punto. Finalmente se identificó que las tres comunidades 

observadas presentan alto riesgo de ventiscas fuertes, en tal sentido la valoración 

realizada fue de 1 punto.  

En una valoración inicial de las localidades evaluadas se procedió a dividir la 

puntuación total en tres escalafones, obteniendo la siguiente escala;  

Tabla 6 Valoración inicial de las comunidades  

Escala numérica  
Puntuación obtenida 

Pambabuela Apahua Verde Pamba 

De 16 a 32 

puntos 

Zona no 

favorable   31 puntos 

De 33 a 48 

puntos 

Zona 

medianamente 

favorable 40 puntos 37 puntos  
De 49 a 64 

puntos Zona favorable    
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Como se puede observar en la tabla presentada las comunidades de Pambabuela y 

Apahua son potenciales zonas para una posible expansión urbana, calificando como 

una zona medianamente favorable. Mientras que la comunidad de Verde Pamba 

presentó una calificación por debajo de la tercera parte de la escala de valoración 

diseñada.  

Ahora bien, con el propósito de evaluar los riesgos en función de la importancia del 

criterio, se procedió a realizar la valoración de las zonas según el modelo comparativo 

de Saaty, a continuación, se presentan los resultados; 
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Tabla 7 Matriz de priorización de criterios según escala de Saaty 
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Accesibilidad a centros de salud. Distancia 

a los centros de salud 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a los centros educativos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,03 

Accesibilidad a servicio eléctrico  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de agua 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de recolección de 

desechos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de desagües  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio internet y 

conectividad inalámbrica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,03 

Cercanía a vías urbanas y rurales 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 1,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,02 

Cercanía a zonas ya urbanizadas 0,20 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,01 

Amenaza de movimiento de masa 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 0,24 

Zona de amenaza de caída de ceniza 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 1,00 3,00 3,00 0,20 3,00 0,09 

Zona de riesgo de heladas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 1,00 0,33 0,20 0,33 0,06 

Zona árida 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 3,00 1,00 0,20 0,33 0,07 

Zona de riesgo de incendio forestal 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,33 5,00 5,00 5,00 1,00 3,00 0,17 

Zona de riesgo de ventiscas fuertes 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 3,00 3,00 0,33 1,00 0,08 

Fuente: Saaty  

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Tabla 8 Evaluación de la relación de consistencia de Matriz de priorización de criterios según escala de Saaty 

Nmax 17,18 

N 15 

CI 0,15 

RI 1,71 

Ci/Ri 0,09 
Fuente: Saaty 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

Tabla 9 Vectores promedio por criterios 
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Pambabuela 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,286 1,000 1,286 2,000 1,000 1,215 

Apahua 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,286 1,000 1,286 0,500 1,000 0,963 

Verde Pamba 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,429 1,000 0,429 0,500 1,000 0,822 

  0,036 0,034 0,036 0,036 0,036 0,036 0,031 0,018 0,015 0,243 0,093 0,064 0,072 0,168 0,083   

Fuente: Saaty 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz
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Tabla 10 Priorización de opciones para la expansión urbana según los riesgos 

Comunidad Priorización 

Pambabuela 1,21496428 

Apahua 0,96324237 

Verde Pamba 0,82179335 
Fuente: Saaty  

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

Análisis e interpretación:  

Al realizar la valoración de cada criterio de selección de las posibles zonas de 

expansión, con base a la premisa de evaluación de los riesgos posibles que podrían 

afectar a cada una de las comunidades con potencial presentes en zonas aledañas al 

caso central de la parroquia Salinas, se logró identificar que la ponderación de los 

criterios de selección seguía el siguiente orden de importancia;  

• Amenaza de movimiento de masa 

• Zona de riesgo de incendio forestal 

• Zona de amenaza de caída de ceniza 

• Zona de riesgo de ventiscas fuertes 

• Zona árida 

• Zona de riesgo de heladas 

• Accesibilidad a centros de salud.  

• Accesibilidad a servicio eléctrico  

• Accesibilidad a servicio de agua 

• Accesibilidad a servicio de recolección de desechos 

• Accesibilidad a servicio de desagües  

• Accesibilidad a los centros educativos 

• Accesibilidad a servicio internet y conectividad inalámbrica 

• Cercanía a vías urbanas y rurales 

• Cercanía a zonas ya urbanizadas 
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Siguiendo la metodología de comparación pareada de Saaty, con base a los resultados 

obtenidos en la ficha de observación, se logró identificar y corroborar que a pesar de 

que las tres comunidades se encuentran expuestas a posibles situaciones de riesgos de 

orden natural, además de no contar con acceso cercano a disponibilidades de 

habitabilidad urbana tales como; servicios de salud, educativo y vías urbanas, se 

considera que las poblaciones de Pambabuela y Apahua, tienen potencial de 

habitabilidad al presentar menores niveles de riesgos, siento la comunidad de 

Pambabuela, la mejor opción para el desarrollo de un proyecto expansión urbana, 

centrada en la prevención de riesgos de orden natural.  

Por su parte la población de Verde Pamba, arrojó según los estudios comparativos 

realizados, que resulta la población que presenta mayores riesgos de orden natural, 

por lo que el desarrollo de un proyecto de expansión urbana en dichos espacios no 

resulta viable desde el punto de vista de los riesgos a los que se encuentra expuestos 

dichos espacios.   
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Título. Propuesta de modelo de desarrollo urbano seguro análisis  

 
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

  

Identificación de potenciales comunidades para la expansión urbana

Identificación de riesgos 

Identificación de facilidades 

Análisis de riesgos

Análisis de facilidades 

Propuesta de expansión urbana con enfoque en la reducción de riesgos
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4.2.  Realización de un análisis detallado de los cambios en la ocupación que 

tiene la expansión urbana en las comunidades de Apahua, Pambabuela y Verde 

Pamba de la parroquia Salinas, Cantón Guaranda 

 

CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  

Caracterización general de la parroquia Salinas  

 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

  

• 7.262 habitantes

• Mujeres 50.6%, Hombres 49.4%

Población total

• 46.530 Has

Extensión territorial

• Sierra centro del Ecuador, provincia Bolívar, cantón Guaranda

• Norte: Parroquia Simiatug y Facundo Vela

• Sur: Parroquia Urbani Guanujo de Guaranda

• Este: Provincia de Tunguragua

• Oeste: Parroquias San Luis de Pambil, Las Naves y Echeandía

Ubicación
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Distribución poblacional de la parroquia Salinas 

 

Población de la parroquia Salinas Familias Habitantes  Porcentaje 

Centro poblado 241 1036 14,3% 

Pambabuela 180 810 11,2% 

Chazojuan 92 480 6,6% 

Puruhuay 85 365 5,0% 

La Palma 100 347 4,8% 

Apahua 110 319 4,4% 

Yucubuana 65 316 4,4% 

Barrio El Estadio 85 297 4,1% 

Tigriyacu 70 294 4,0% 

La Cena 65 266 3,7% 

Mulidiahuan 75 240 3,3% 

Lanza Urco 60 235 3,2% 

Yarakusha 50 200 2,8% 

Tigriurcu 60 192 2,6% 

La Libertad 45 189 2,6% 

Pachancho 47 188 2,6% 

Verde Pamba 51 165 2,3% 

Natawa 37 155 2,1% 

Matiavi bajo 40 148 2,0% 

La Dolorosa 32 134 1,8% 

Cañita Tigreyacu 33 115 1,6% 

San Vicente 23 99 1,4% 

Las Mercedes de Pumín  25 88 1,2% 

Nueva Esperanza 20 80 1,1% 

Copalpamba 18 77 1,1% 

Barrio San Francisco 19 76 1,0% 

Chaupi Guayama 13 61 0,8% 

Gramalote 30 54 0,7% 

Rincón de los Ándes 16 51 0,7% 

Calvario 13 48 0,7% 

Arrayanes 15 45 0,6% 

Garumal 12 44 0,6% 

San Miguel de Cañitas 7 24 0,3% 

Tres Marías 10 24 0,3% 

Total 1844 7262 100% 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Gráfico 3 Mapa de comunidades de la parroquia Salinas 

 
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Distribución poblacional por grupos etarios 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

Grupos étnicos presentes 

Grupo étnico Porcentaje 

Población indígena 37.13% 

Población negra-afroecuatoriana 1.15% 

Población mestiza 57.44% 

Población mulata 0.36% 

Población blanca 1.47% 

Población montubia 0.32% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz  
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Caracterización por componentes 

 

Componente biofísico  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

 

  

• Colinas medanas 17.6%

• Nieve 0.7%

• Relieve escarpado 17%

• Superficies de aplanamiento 4% 

• Terraza baja 2.6%

• Vertientes irregulares 0,1%

Relieve 

• Lavas andesiticas, tobas, volcanoclastos 63%

• Flujos de lava y piroplastos andesiticos a riolíticos 27%

• Granodiorita, diorita 10%

Geológicas

• Base Er 1%

• Enitisol 3%

• Inceptisol 66%

• Inceptisol+Alfisol 1%

• Inceptisol+Entisol 28%

• Mollisol 1%

Suelos
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Uso de suelos 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Cobertura vegetal 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz  
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Factores climáticos 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

• Frío ecuatorial húmedo

• Meso térmico ecuatorial húmedo

• Neso térmico tropical húmedo

Clima

• Zona alta

• Verdepamba

• Natawa

• Yurakuksha

• Pachancho

• Rincín de los Andes

• Zona media

• Pambabuela

• Apahua

• Los Arrayanes

• La Palma

• Yucuniana

• Las Mercedes de Pumín

• Tres Marías 

• Chaupí

• Gramalote

• Zona baja

• Lanzaurco, Copalpamba, San Miguel de Cañitas, Guarumal, Libertad 
del Congreso, El Calvario, Tigre urco, Mulidiaguan, Matiavi Bajo, 
Tigreyacu, La Cena, La Dolorosa, Puruhuay y Chazojuan.

Zonas climáticas

• Chazojuan

• Salinas

• Limón del Carmen

• Oncebi

• Suqibi

• Por las actividades de desarrollo micro empresarial y humana de la 
parroquia Salinas, demuestran focos de contaminación por la presencia 
de: aguas servidas, desechos sólidos e industriales. Como resultado de 
esto tenemos la contaminación de los ríos Salinas y Chazojuan.

• La parroquia Salinas, según los datos obtenidos tienen un déficit hídrico 
durante los meses mayo y enero con valores de 0 mm a 170 mm, esto 
demuestra la falta de disponibilidad de agua para la producción en las 
zonas alta, media y baja,

Microcunencas
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Amenazas, vulnerabilidad y riesgos  

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Salinas, (GAD, 2015) 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

  

• Alta susceptibilidad 36.142Has

• Mediana susceptibilidad 8.180 Has

• Baja o nula susceptibilidad 2.178 Has

• La parroquia Salinas, es susceptibilidad de deslizamientos de tipo 
rotacional y traslacional; siendo las comunidades de: Chazojuan, 
Chaupí, La Palma, Mulidiaguan, Gramalote, Cañitas, Tigreurco, Tres 
Marías, Copalpamba, El Calvario, Lanzaurco, Matiavi Bajo.

Movimientos de masas y deslizamientos

• Zona IV de Muy alta intensidad sísmica 77%

• Zona III de alta intensidad sísmica 23%

Zona sísmica

• Mayor peligro  83%

• Menor peligro 17%

Caída de ceniza

• Muy probable 6.264 Has

• Probable 10.050 Has

• Poco probable 3.743

• Sin peligro 26340

Riesgo de heladas
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Visión de desarrollo  

Con el desarrollo de la propuesta de expansión urbana se pretende que en una 

situación futura cuando se alcance el emplazamiento de las comunidades en las zonas 

identificadas como seguras, se alcance que sus habitantes convivan en áreas con bajo 

niveles de riesgo ambientales. 

El proceso de selección de posibles Zonas de expansión urbana se enfocará en las 

zonas de las comunidades de Pambabuela y Apahua 

Gráfico 4 Vista 3d de la ubicación de las posibles zonas de expansión 

 
Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Fuente: Google Earth 
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Gráfico 5 Vista 3d de la comunidad de Apahua 

 
Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Fuente: Google Earth 

 

 

Gráfico 6 Vista 3d de la comunidad de Pambabuela 

 
Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Fuente: Google Earth 

Potencialidades de las comunidades  

• La ubicación; entre el subtrópico y la sierra es una oportunidad para la 

actividad comercial y de prestación de servicios;  
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• Diversidad de climas y cambios de altitud en cortas distancias, favorece a la 

producción de clima cálido, templado y de clima frio;  

• El patrimonio natural: minas de sal, agua mineral, área de páramo, fuentes de 

agua, ríos y bosque de vegetación nativa;  

• Extenso territorio para sector productivo admite competitividad y cubertura de 

la demanda de alimentos en la parroquia;  

• Alta tasa de población joven, representa disponibilidad de mano de obra para 

el desarrollo de la micro empresa comunitaria;  

• Productos reconocidos a nivel nacional e internacional garantiza la estabilidad 

del mercado;  

• Mejoramiento vial en los últimos años, incentiva el desarrollo de la parroquia;  

• La cobertura de servicios de agua potable y electricidad encamina hacia a la 

satisfacción de las necesidades básicas;  

• La presencia de turistas nacionales e internacionales genera nuevas plazas de 

trabajo en la localidad;  

• La estructura organizativa, garantiza la sostenibilidad y liderazgo en la 

parroquia; y,  

• La presencia de sabidurías, principios y valores humanos de las personas 

adultas, lleva a la reflexión para las futuras generaciones 

Problemas 

• La deficiente administración del sistema hídrico, expansión de la frontera 

agrícola, degradación de la diversidad biológica, tala de bosque primario, 

contaminación del agua, erosión de suelos provocada por el hombre encamina 

a la destrucción total y parcial del componente biofísico.  
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• El desplazamiento de las raíces culturales del pueblo Tomabela provoca los 

problemas de desconocimientos de identidad, valores humanos, servicios 

sociales, fomento cultural; y, patrimonio tangible e intangible.  

• El componente económico presenta: bajo rendimiento productivo, presencia 

de animales criollos, infraestructura productiva y comercial inadecuada, 

aplicación de tecnología inapropiada, precios bajos de productos y alto costo 

de materia prima para la producción. 
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Análisis por criterios de las zonas seleccionadas 

Criterio Pambabuela Apahua 

Categoría poblacional Hasta mil quinientos 

habitantes 

Población hasta quinientos 

habitantes 

Dispersión de 

asentamiento humano 

33 km al Cantón  

5 km a la parroquia 

Norte: Sector Matiavi  

Sur: Río Osocerina y Río 

Peña Blanca 

Este: Barrio Nueva 

Esperanza 

Oeste: Unión a Río Moras 

15 km al Cantón  

13 km a la parroquia 

Norte: Las mercedes de 

Pumín  

Sur: Piscoquero 

Este: Cruz Loma Isahua 

Oeste: Sector el Carmen 

Centros educativos en las 

comunidades 

No cuenta No Cuenta 

Centros de rehabilitación 

adulto mayor  

Centro de Atención para 

Adulto Mayor  

Centro de Atención para 

Adulto Mayor 

Centro de desarrollo 

infantil integral CIV 

Cuenta con el servicio Cuenta con el servicio 

Atractivos turísticos Palomastingo, cascada 

pakcha, Mirador del 

Condor  

Sin atractivo turístico 

Porcentaje poblacional 

con acceso a Agua 

Potable 

90% 95% 

Cobertura de servicio de 

recolección de Basura 

Si Si 
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Acceso de vivienda 180 viviendas 

Condición 

• Buena: 10  

• Regular: 148 

• Mala: 22 

Propiedad 

• Propia: 152 

• Arriendo: 5 

• Prestado: 23 

80 viviendas 

Condición 

• Buena: 3  

• Regular: 59  

• Mala: 18 

Propiedad 

• Propia: 62 

• Arriendo: 6 

• Prestado: 12 

Porcentaje de cobertura 

de conectividad 

Convencional 80% 

Celular 80% 

Internet 10% 

Claro 90% 

Movistar 70%  

Servicio de televisión 80% 

Convencional 0% 

Celular 80% 

Internet 0% 

Claro 10% 

Movistar 0% 

Servicio de televisión 70% 

Porcentaje de cobertura 

de servicio de energía 

eléctrica 

95% 95% 

Viabilidad parroquial Salinas-Pambuela 4.561, 

estado regular, lastre 

Apahua el Rayo,5.560, 

Regular Lastre 
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Para el análisis de la expansión urbana se utilizó la valoración de cada una de las 

poblaciones estudiadas empleando la Escala de Ponderación de Saaty como modelo 

para la identificación del área de expansión urbana con menor riesgo en la parroquia 

Salinas. A continuación se presentan los resultados;  

Tabla 11 Escala de ponderación por Saaty 

Escala numérica Escala verbal Explicación 

1 Igualmente importante 
Dos elementos contribuyen 

en igual medida al objetivo 

3 Moderadamente importante 
Preferencia leve de un 

elemento sobre el otro 

5 Fuertemente importante 
Preferencia fuerte de un 

elemento sobre el otro 

7 
Importancia muy fuerte o 

demostrada 

Mucha más preferencia de 

un elemento sobre el otro 

9 
Importancia extremadamente 

fuerte 

Preferencia clara y absoluta 

de un elemento sobre el 

otro 
Fuente: (Gualdron & et al, 2020) 

A continuación se presenta la matriz de priorización de criterios según la escala 

Expansión urbana con enfoque en la reducción de riesgo. Parroquia Salinas

Menor exposición a 
riesgo

• Movimientos 
sísmicos

• Movimiento de masa

• Incendio 

• Ventisca

• Heladas

• Caída de ceniza

Mayor accesibilidad a 
las facilidades

• Centros de salud

• Centros educativos

• Servicios básicos

• Saneamiento

• Vías urbanas y 
rurales 

Características 
endógenas

• Realización de 
actividades 

• Movimientos  
migratorios 
interurbanos y 
regionales

• Crecimiento

• Entornos 
socioeconómicos
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Tabla 12 Matriz de priorización de criterios según escala de Saaty 
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Fuente: Saaty  

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Accesibilidad a centros de salud. Distancia 

a los centros de salud 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a los centros educativos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,03 

Accesibilidad a servicio eléctrico  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de agua 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de recolección de 

desechos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio de desagües  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,04 

Accesibilidad a servicio internet y 

conectividad inalámbrica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,03 

Cercanía a vías urbanas y rurales 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 1,00 3,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,02 

Cercanía a zonas ya urbanizadas 0,20 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,14 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,01 

Amenaza de movimiento de masa 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 0,24 

Zona de amenaza de caída de ceniza 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 1,00 3,00 3,00 0,20 3,00 0,09 

Zona de riesgo de heladas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 1,00 0,33 0,20 0,33 0,06 

Zona árida 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 3,00 1,00 0,20 0,33 0,07 

Zona de riesgo de incendio forestal 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,33 5,00 5,00 5,00 1,00 3,00 0,17 

Zona de riesgo de ventiscas fuertes 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,33 3,00 3,00 0,33 1,00 0,08 
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Según la matriz de priorización, los aspectos de mayor relevancia al momento de evaluar las 

condicionantes del entorno enfocado en la reducción del riesgo es el resultante; 

Tabla 13 Priorización de elementos evaluados 

Amenaza de movimiento de masa 0,24 

Zona de riesgo de incendio forestal 0,17 

Zona de amenaza de caída de ceniza 0,09 

Zona de riesgo de ventiscas fuertes 0,08 

Zona árida 0,07 

Zona de riesgo de heladas 0,06 

Accesibilidad a centros de salud. 

Distancia a los centros de salud 
0,04 

Accesibilidad a servicio eléctrico  0,04 

Accesibilidad a servicio de agua 0,04 

Accesibilidad a servicio de recolección 

de desechos 
0,04 

Accesibilidad a servicio de desagües  0,04 

Accesibilidad a los centros educativos 0,03 

Accesibilidad a servicio internet y 

conectividad inalámbrica 
0,03 

Cercanía a vías urbanas y rurales 0,02 

Cercanía a zonas ya urbanizadas 0,01 

 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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Resultado de la valoración de las zonas de posible expansión urbana  

Criterio Priorización Pambabuela Apahua Verdepamba Pambabuela Apahua Verde Pamba 

Amenaza de movimiento de masa 0,24 
Mediana 

susceptibilidad 

Mediana 

susceptibilidad 

Mediana 

susceptibilidad 
2 2 2 

Zona de riesgo de incendio forestal 0,17 No Si Si 4 1 1 

Zona de amenaza de caída de ceniza 0,09 Menor peligro Menor peligro Mayor peligro 4 4 1 

Zona de riesgo de ventiscas fuertes 0,08 Si Si Si 1 1 1 

Zona árida 0,07 No No Si 4 4 1 

Zona de riesgo de heladas 0,06 Muy probable Muy probable Muy probable 1 1 1 

Accesibilidad a centros de salud. 

Distancia a los centros de salud 
0,04 Más de 4000 m Más de 4000 m Más de 4000 m 1 1 1 

Accesibilidad a servicio eléctrico  0,04 Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio de agua 0,04 Sí Sí Sí 4 4 4 
Accesibilidad a servicio de recolección 

de desechos 
0,04 Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a servicio de desagües  0,04 Sí Sí Sí 4 4 4 

Accesibilidad a los centros educativos 0,03 Más de 4000 m Más de 4000 m Más de 4000 m 1 1 1 

Accesibilidad a servicio internet y 

conectividad inalámbrica 
0,03 Sí Sí Sí 4 4 4 

Cercanía a vías urbanas y rurales 0,02 Más de 810 m Más de 810 m Más de 810 m 1 1 1 

Cercanía a zonas ya urbanizadas 0,01 Más de 810 m Más de 810 m Más de 810 m 1 1 1 

Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 
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A continuación se presentan los resultados de priorización de posibles zonas de expansión 

urbana por criterios enfocados en la reducción de riesgos; 

Tabla 14 Priorización de opciones para la expansión urbana según los riesgos 

Comunidad Priorización 

Pambabuela 1,21496428 

Apahua 0,96324237 

Verde Pamba 0,82179335 
Elaborado: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Gráfico 7 Ubicación topográfica de la comunidad con mayor potencial 

(Pambabuela) 

 

Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz 

Siguiendo la metodología de comparación pareada de Saaty, con base a los resultados 

obtenidos, se identificó que las tres comunidades evaluadas se encuentran expuestas a 

posibles situaciones de riesgos de origen natural, tales como sismos, heladas, caída de 

ceniza, entre otros factores, así mismo se evaluaron aspectos referentes a la 
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accesibilidad a centros de salud, centros educativos, vías urbanas o rurales, así como 

el acceso a los servicios.  Estos hallazgos permitieron determinar  que las 

comunidades de Apahua, Pambabuela y Verde Pamba se encuentran alejadas del 

casco urbano de la parroquia Salinas, por lo que no cuentan con acceso a centros 

educativos o de salud cercanos, pero si con acceso a servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica y servicios de saneamiento. 

El proceso de valoración por criterios, arrojó que las comunidades de Pambabuela y 

Apahua, tienen potencial de habitabilidad al presentar menores niveles de riesgos, 

siento la comunidad de Pambabuela, la mejor opción para el desarrollo de un proyecto 

expansión urbana, centrada en la prevención de riesgos, por lo que como resultado de 

la investigación se considera para futuras planificaciones de expansión considerar a 

esta zona como la mejor opción para el desarrollo urbano. 
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4.3 Generación de directrices para la planificación y gestión de las zonas de 

expansión urbana promovidas por (PDOT). 

Fortalezas 

• Alta tasa de población en edad productiva con interés en desarrollarse 

laboralmente 

• Población joven con deseos de adquirir vivienda propia 

• Cercanía a centros turísticos 

• Proyectos en marcha para el desarrollo vial en la parroquia  

• Disponibilidad de servicios de agua potable y electricidad  

Debilidades 

• Escasa disponibilidad y cobertura de servicios básicos, salud, esparcimiento 

• En el casco parroquial se evidencias zonas de riesgos como: ventiscas fuertes, 

heladas 

• El Gad Parroquial no cuenta con una unidad de Gestión de Riesgos mismo que 

en la parte legal demanda que debe de contar con una unidad de Gestión  de 

Riesgos  

• Carencia de oportunidades para las nuevas generaciones  

Oportunidades 

• Fuente de desarrollo comercial por su ubicación geográfica en el país 

• Diversidad de climas favoreciendo la producción agrícola, turismo, comercio, 

innovación  
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• Adecuada accesibilidad a las comunidades a que cuentan con vías de tercer 

orden  

Amenazas 

• Escasa disponibilidad presupuestaria para el desarrollo urbano de entidades 

públicas y privadas   

• Poca disposición de las autoridades para la promoción de desarrollos 

urbanísticos contemplando los riesgos naturales ( municipales ) 

• Trabajo descoordinados entre el municipio y el Gad Parroquial para 

sistematizar el trabajo  

• Poca cultura en temas de Gestión de Riesgos de las autoridades para la toma 

de decisiones en beneficio de los pobladores 

Generación de directrices  

Es necesario disminuir las diferencias que existen entre los territorios fomentando 

políticas justas en todos los ámbitos garantizando la calidad de vida de las personas. 

Los diferentes retos que enfrentan cada población urbana y rural como el cambio 

climático y las pandemias, es necesario un cambio de estructura y de esta forma 

demostrar el valor del trabajo en comunidad promoviendo el respeto. 

Los responsables políticos deberían desarrollar y aplicar estrategias globales y 

holísticas para un desarrollo rural equilibrado, equitativo, sostenible y aprovechando 

las oportunidades de cada localidad impulsando y creando actividades económicas, 

generando empleos en las zonas rurales, fomentando la unión con las zonas urbanas. 
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Para poder reforzar las condiciones entre las comunidades rurales y urbanas se 

recomienda: 

Que es necesario proveer de recursos suficientes en las zonas rurales, como 

infraestructura, tecnología, transporte, salud que deben estar en alianza con los 

servicios urbanos pertinentes. 

Los recursos naturales deben ser aprovechados generando ofertas de empleo con 

negocios innovadores. 

La participación ciudadana como modelo de democracia deberían ser impulsados por 

los políticos haciendo participe principal a la población rural, incluyendo a las 

mujeres, jóvenes, adultos y niños en la toma de decisiones, tomando en cuenta el 

patrimonio cultural que debe ser protegido y restaurado si es necesario. 

La transparencia entre los gobernantes y la equidad a la hora de prestar servicios a la 

ciudadanía es muy importante y beneficioso para el desarrollo rural/urbano, tomando 

en cuenta las buenas prácticas en los diferentes casos de riesgos existentes en los 

territorios. 

La diversidad que se encuentran en la zonas rurales se deben gestionar de la mejor 

manera, existen zonas rurales cercanas a las urbanas que pueden ser beneficiadas a 

través de la interrelación de las dos y otras más lejanas que dependen de los sectores 

como agricultura ganadería y la interrelación entre las ciudades es menos evidentes. 

El modo de vida rural a alcanzar incluso en las zonas más remotas, debería estar 

ligado a estrategias buscando la fórmula para alcanzar el equilibrio necesario para 

lograr la sostenibilidad. 
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Las zonas rurales siempre están expuestas a vulnerabilidades y desafíos como 

cambios demográficos, despoblación, desnutrición, pobreza, limitación de servicios, 

los cuales se pueden abordar desde una perspectiva territorial integral buscando una 

relación de igual y reciprocidad de desarrollo 

Para una coordinación adecuada entre administraciones se debe considerar lo 

siguiente: 

Identificar correctamente el nivel de intervención que se va a realizar  

Definir el papel de liderazgo en la organización de políticas públicas  

Reconfortar los acuerdos entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Provinciales, Municipales y Parroquiales) 

Es necesario una logística adecuada para la mejora de servicios rurales y de esta 

forma permitir asentar a la población, garantizando la renovación generacional. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

A partir de los hallazgos de la investigación realizada, se obtuvieron los siguientes 

resultados; 

• Se elaboró un diagnóstico situacional con objeto de reducir los riesgos de una 

posible expansión de las comunidades de Apahua, Pambuela y Verde Pamba, 

arrojando que las tres posibles zonas de expansión se encuentran expuestos a 

posibles riesgos de orden natural, sin embargo la zona de Verde Pamba 

presenta mayores riesgos de orden natural, por lo que se determinó que las 

zonas de Apahua y Pambabuela representaban mayor potencial para la 

expansión urbana enfocada en la reducción de riesgos.  

• Por medio de la aplicación de la metodología Saaty a partir de la data 

levantada, se estableció que la comunidad de Pambabuela presenta menos 

niveles de riesgo que las comunidades de Apahua y Verde Pamba, por lo que se 

propone que, en un futuro, la posible expansión urbana de la parroquia Salinas, 

enfocada en la reducción de los riesgos sea realizada en la comunidad de 

Pambabuela. 

• Con base a la información levantada se realizó un análisis FODA con el 

propósito de generar directrices para la implementación de la expansión 

urbana considerando los resultantes de los análisis realizados, estableciendo 

que, para alcanzar al desarrollo de la zona de Pambabuela, destacándose la 

necesidad  de aprovechar las oportunidades y fortalezas de la zona, como el 

clima, accesibilidad a los servicios, necesidad de crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de las nuevas generaciones presentes en la parroquia salina, 
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así como el potencial agrícola y turístico, promoviendo el desarrollo de 

proyectos urbanísticos, de adecuación en salud y educación y 

socioeconómicos a través del desarrollo del micro-emprendimiento local.  

5.2. Recomendaciones  

 

• Se recomienda de forma general a las autoridades de la parroquia Salinas 

considerar el desarrollo de proyectos urbanísticos en las zonas aledañas a 

la comunidad de Pambabuela, al ser esta una de las que experimenta 

menores niveles de riesgo para los habitantes.  

• Se recomienda iniciar proyectos donde se ofrezcan disponibilidades como 

centros educativos y de salud en la comunidad de Pambabuela, esto con el 

propósito de dotar de las facilidades aquellas zonas que resultaron con 

menores riesgos para el desarrollo de planes de desarrollo urbanos futuros 

para la parroquia Salinas. 

• Se plantea para dar continuidad a este tipo de prácticas estandarizar la 

evaluación de las zonas de expansión urbanas aplicando la matriz de 

priorización generada y validada estadísticamente con el desarrollo de esta 

investigación, esto con el propósito de realizar proyectos considerando en 

primera instancia la seguridad de los pobladores. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Instrumento de recolección de datos  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

FAULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PARA DESASTRES Y GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

Tema: Identificación de una zona de expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos de la 

parroquia salinas, cantón Guaranda 

Autores: Juan Gabriel Ruiz Chamorro y Juan Carlos Peña Agualongo 

Directora: Ing. Grey Barragán Aroca 

Objetivo: Identificar una zona de expansión urbana con enfoque de reducción de riesgos en las 

comunidades Apahua, Pambabuela y Verde Pamba de la parroquia Salinas, Cantón Guaranda. 

 

Guía de observación 

Sección I: Características de habitabilidad y equipamiento 

 

  

Accesibilidad a centros de 

salud 
Distancia a los centros de salud 

1: Más de 4000 m 

2: 500-4000 m 

3: 150-500 m 

4: 0-150 m 

Accesibilidad a centros 

educativos 
Cercanía a centros educativos 

 1: Más de 4000 m 

 2: 500-4000 m 

 3: 150-500 m 

 4: 0-150 m 

Accesibilidad a servicios 

básicos 

Acceso a servicio eléctrico 
 1: No 

 4: Si 

Acceso a servicio de agua 
 1: No 

 4: Si 

Accesibilidad a servicios de 

saneamiento 

Acceso a servicio de recolección de 

desechos 

 1: No 

 4: Si 

Acceso a saneamiento de desagües  
 1: No 

 4: Si 

Acceso a línea de internet y 

conectividad inalámbrica 

 1: No 

 4: Si 

Accesibilidad a vías urbanas 

y rurales 
Cercanía a vías y urbanas o rurales 

 1: Más de 810 m 

 2: 590-810 m 

 3: 370-590 m 

 4: 0-370 m 

Cercanía a zonas ya 

urbanizadas 
Cercanía a zonas ya urbanizadas 

 1: Más de 6000 m 

 2: 3000-6000 m 

 3: 1500-3000 m 

 4: 0-1500 m 
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Sección II: Evaluación de riesgos 

 

 

Anexo 2. Memoria fotográfica 

 

Fotografía 1. Coordenadas de la Comunidad de Verde Pamba  

 
Fotografiado por: Gabriel Ruiz (teléfono Samsung A20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Zona de inundación y deslave en la Comunidad de Verde Pamba  

Susceptibilidad 

a movimientos 

de masa 

Amenaza de movimiento de 

masa 

 1: Alta susceptibilidad  

 2: Mediana susceptibilidad 

 3: Baja a nula susceptibilidad 

Susceptibilidad 

de caída de 

ceniza  

Zona amenaza de caída de 

ceniza 

 1: Mayor peligro  

 4: Menor peligro 

Susceptibilidad 

de heladas 
Zona de riesgo de heladas 

 1: Muy probable 

 2: Probable 

 3: Poco probable 

 4: Poco probable 

Susceptibilidad 

a sequías 

Zona árida 
 4: No 

 1: Si 

Zona de riesgo de incendio 

forestal 

 4: No 

 1: Si 

Susceptibilidad 

a ventisca 

Zona de riesgo de vientos 

Fuertes 

 4: No 

 1: Si 
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Fotografiada por: Gabriel Ruiz (Teléfono Samsung A20) 

 

 

 

 

Fotografía 3. Coordenadas de la comunidad de Pambabuela  

 
Fotografiada por: Juan Peña (Samsung A20) 
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Fotografía 4. Zona con mayor pendiente con una inclinación de 50% con                           

una amenaza a deslizamiento en la Comunidad de Apahua 

 
Fotografiada por: Juan Peña (Teléfono Samsung A20) 

 

Fotografía 5. Recolección de datos a los directivos de cada comunidad  

 
Fotografiada por: Juan Peña (Teléfono Samsung A20) 
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Fotografía 6. Zona de riesgo en la comunidad de Verde Pamba 

 
Fotografiada por: Juan Peña (Teléfono Samsung A20) 

 

 

Fotografía 7. Mapa de ubicación de la parroquia Salinas Catón Guaranda  

 
Elaborado por: Juan Peña & Gabriel Ruiz  

                                    


