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Resumen 

 

 

La documentación existente sobre la historia de daños y pérdidas a causa de los 

desastres son numerosas y extensas en el mundo; sin embargo, existen desastres locales 

en determinadas comunidades que han sido invisibilizados o han pasado simplemente 

desapercibidos; en este caso de estudio me permito visibilizar al terremoto de “Cumandá”, 

ocurrido en Ecuador, provincia Bolívar, cantón Chillanes, el 6 de septiembre del 2018, 

con su análisis particular sobre la dinámica y efectos devastadores del evento sísmico,  

que irrumpió de manera abrupta el funcionamiento de la comunidad, debido a las 

condiciones de exposición, vulnerabilidad, capacidad de afrontamiento y de resiliencia 

que tenían al momento del desastre.  

Este trabajo investigativo gira en 3 ejes, que son: (i). Contexto sociocultural y 

análisis del terremoto de Cumandá del 6 de septiembre del 2018; (ii). Análisis del marco 

legal de la Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a las atribuciones y competencias 

que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales; (iii). 

Análisis de la percepción poblacional del cantón Chillanes, sobre la capacidad de 

afrontamiento activa y pasiva, según las características sociodemográficas; a fin de 

determinar el nivel de resiliencia que tuvo la población en el Terremoto de “Cumandá” 

del 06 de septiembre del 2018; temáticas que tienen por objetivo identificar el tipo de 

afrontamiento y nivel de resiliencia de la población del cantón Chillanes ante este tipo de 

amenazas de origen natural, en este caso el terremoto. 

La muestra estuvo constituida por 160 pobladores del cantón en análisis, en la cual 

el 50% es sexo masculino y el otro 50% es sexo femenino. Para medir la capacidad de 

afrontamiento y la resiliencia, se utilizó dos metodologías la primera denominado como: 

“las de estrategias de afrontamiento frente a riesgo extremos”; y, para medir la resiliencia 

se adoptó una segunda metodología ad hoc trabajada por la Organización Humanitaria 

Internacional (GOAL) y el Programa de Preparación ante Desastres del Departamento de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).  

Palabras clave: Riesgo de Desastres, Gestión del Riesgo de Desastres, Amenaza, 

Vulnerabilidad, Capacidad de afrontamiento, Resiliencia, Desastre, Terremoto, 

Gobernanza del Riesgo de Desastres, Resiliencia Comunitaria 
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Glosario 

 

 

 Con la finalidad de manejar una terminología internacional en esta investigación, 

hemos adoptado únicamente la terminología de la Reducción del Riesgo de Desastres 

actualizada al 2016 por la Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 

de Desastres (UNISDR), misma que es de uso común en la mayoría de los países de 

América Latina y El Caribe. 

 Siendo así la siguiente terminología que continuación se menciona está referida 

acorde lo que dice la  (UNISDR 2016): 

 Amenaza. “Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, 

lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas 

o daños ambientales” (19) 

 

Capacidad de afrontamiento es la capacidad de las personas, las organizaciones y los 

sistemas para gestionar condiciones adversas, riesgos o desastres, utilizando los 

conocimientos y los recursos disponibles. Requiere una labor de concienciación, recursos 

y buena gestión permanentes, tanto en circunstancias normales como durante los desastres 

o condiciones adversas. La capacidad de afrontamiento contribuye a la reducción de los 

riesgos de desastres (12).  

 

 Desastre. “Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en 

cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de 

exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: 

pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales” (13). 

Gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de 

políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir 

nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el 

riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción 

de las pérdidas por desastres (16). 

 

 Gobernanza del riesgo de desastres. “Sistema de instituciones, mecanismos, 

marcos normativos y jurídicos y otras disposiciones que tiene por objeto orientar, 

coordinar y supervisar la reducción de los riesgos de desastres y las esferas de política 

conexas” (16). 

 Reducción del riesgo de desastres. “La reducción del riesgo de desastres está 

orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los existentes 

y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por 

consiguiente, al logro del desarrollo sostenible” (17). 
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 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, en particular mediante la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos” 

(23). 

 Riesgo de desastres. “Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o 

destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período 

de tiempo concreto, determinados de forma probabilística como una función de la 

amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad” (15). 

 Vulnerabilidad. “Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una 

comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas” (25).  

 Para referirme al área sísmica, he adoptado la terminología usada en el libro 

“Breves fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador” (Rivadeneira et al. 2007), 

mismo que es de uso común y de conocimiento en los países de América Latina y el 

Caribe. 

 Amenaza Sísmica. “Es la cuantificación de las acciones sísmicas o de los 

fenómenos físicos asociados con un sismo que pueden producir efectos adversos al 

hombre y sus actividades. Parámetro que cuantifica la ocurrencia de futuros eventos 

sísmicos y las acciones sísmicas asociadas” (62). 

 Efecto de sitio. “Es una amplificación de las ondas sísmicas debido a una 

influencia local relacionada con características de tipo de suelo y/o topográfico”(62) 

 Falla. “Fractura o zona de fracturas donde se producen un desplazamiento de un 

bloque respecto a otro” (62). 

 Intensidad sísmica. “Es un parámetro que evalúa los efectos y daños sobre 

personas, construcciones y terreno. Existen varias escalas de intensidad como la EMS, 

MSK, Mercalli, etc” (64). 

 Magnitud. “Mide la energía liberada en el foco sísmico en forma de onda 

sísmicas. Existen varias escalas de magnitud de pendiendo del tipo de onda que se utilice 

para determinarla” (64).  

 Placa Tectónica. “Sección rígida de la litósfera que se mueve como una unidad 

sobe l material de la Astenosfera, Para el Ecuador se tiene la interacción de las placas 

Nazca y Sudamérica” (65). 
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 Riesgo Sísmico. “Es la probabilidad de daños a causa de un sino en un espacio y 

tiempo determinado basado en observaciones pasadas y presentes” (65). 

 Sismicidad Histórica. “Recopilación histórica de los terremotos y sus efectos” 

(66). 

 Sismo. “Sacudida de la superficie terrestre por dislocación de la corteza. Las 

fuentes son de varios tipos) tectónicos, volcánicas, explosiones, meteoritos, etc.), siendo 

las más comunes las tectónicas. También de los conoce con el nombre de terremotos o 

temblores o movimientos telúricos” (66). 

 Sismorresistente. “Capacidad de resistir a las acciones de un sismo en cierta 

medida” (66). 

 Subducción. “Hundimiento de gran amplitud de una porción de litosfera bajo 

otra. El término designa el hecho de hundirse la litosfera oceánica bajo la otra litosfera” 

(66). 
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Introducción 

 

 

Las personas y las colectividades estamos expuestas a  

numerosas situaciones traumáticas que amenazan  

la vida, la salud, el bienestar individual y el desarrollo social,  

y en ocasiones las amenazas y necesidades son  

superiores a la capacidad individual de afrontamiento  

y requieren de medios extraordinarios (Uriarte 2010, 687). 

 

 Nuestro planeta presenta cambios constantes sean estos de manera natural o por 

acción del hombre. La historia nos ha demostrado un sinnúmero de eventos que han 

causado pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales, marcando 

un antes y después en la forma de vida de aquellas comunidades o sociedades que fueron 

abruptamente interrumpidas, afectando sus medios de subsistencias y en su economía; 

esto debido a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, 

vulnerabilidad y capacidad, que poseen determinadas comunidades.  

 El Ecuador es considerado un país multi-amenaza, dentro de las principales 

tenemos: tsunamis, sequías, erupciones volcánicas, Fenómenos del Niño, inundaciones, 

incendios forestales, deslizamientos, terremotos, entre otros; amenazas que, al conjugarse 

con otros factores como la vulnerabilidad y la exposición, provocan la materialización 

del riesgo, causando desastres con efectos negativos hacia el desarrollo y crecimiento del 

país.  El Servicio Nacional de Gestión  del Riesgo y Emergencias ( 2021), reseña a los 

principales desastres ocurridos en el Ecuador y que han causado graves pérdidas y daños, 

como refiere a continuación: 

 

En 1949, ocurrió el Terremoto de “Pelileo”, un sismo de magnitud de 6,8 en la escala de 

Richter, provocó que las ciudades de Guano, Patate, Pelileo y Píllaro fueran destruidas, 

sufriendo la ciudad de Ambato el más severo daño, el evento causó 5.050 pérdidas 

humanas aproximadamente.  

 La década de los 80 y 90, los eventos peligrosos que causaron grandes daños y 

pérdidas, estuvieron marcados por: Fenómeno de El Niño en 1982-1983, causó 600 

pérdidas humanas, 900 mil hectáreas inundadas y 650 millones de dólares en pérdidas 

económicas; Terremoto Pujilí, causó 62 pérdidas humanas, siete mil casas destruidas y 

más de 15 mil damnificados; Fenómeno de El Niño en 1997-1998, causó una destrucción 

del 80% de la red vial costera,  292 personas muertas, 162 heridas y 40 desaparecidas, 

daños ocasionados se estima una pérdida económica de 2.869,3 millones de dólares; 

Terremoto Bahía de Caráquez en 1998, causó pérdidas económicas, en especial al sector 

turístico y daños estructurales de algunos edificios ubicados en la ciudad; Erupción 

Volcán Tungurahua en 1999, causando la evacuación de más de 25.000 personas, que 

vivían en las zonas de alto riesgo donde se encuentra Baños, Bilbao, Cusúa, Pondoa y 

otras poblaciones.  
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 La década de los 2000, marcadas por los eventos peligrosos como la Erupción del 

Volcán Reventador en 2002, causando la afectación en el área de la salud y agricultura 

por la gran cantidad de caída de ceniza; Inundaciones Región Costa en 2008, las 

inundaciones en la región Litoral, causó la afectación en salud, vivienda, agricultura, en 

las provincias del Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas; Déficit 

Hídrico en 2009, causando la muerte de 300 reses y la afectación por falta de agua y pasto 

a casi un millón de vacunos, además del gran daño en el área de la agricultura y ganadería, 

en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, que fueron declarados en emergencia. 

 El terremoto de Manabí en el 2016, Terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en 

la costa ecuatoriana, en el cantón Pedernales provincia de Manabí, causó la pérdida de 

671 vidas humanas, de los cuales 23 eran extranjeros, 30.358 edificaciones resultaron 

afectadas, entre las que se destaca infraestructura educativa, de salud, patrimonial, 

deportiva, entre otros, 8.452 personas fueron alojadas en los albergues de Manabí y 

Esmeraldas. 
 

 Los desastres sucedidos en la historia del Ecuador y que causaron daños y pérdidas 

tanto humanas como económicas, poseen un factor común respecto a la forma como 

fueron administrados por el Estado, siendo en lo general sobrepasados en su capacidad 

de respuesta institucional a nivel local y que provocó una sensación de dolor, ira y 

frustración en la población afectada, siendo esto un tipo de estresor que obstaculizan la 

forma de responder ante un desastre, en este caso de estudio frente a un terremoto y sus 

efectos devastadores. 

 El 6 de septiembre del 2018, la población del cantón Chillanes, ubicada en la 

provincia de Bolívar, experimentó cambios abruptos en sus dinámicas de vida, debido a  

las pérdidas materiales y económicos causadas por el terremoto de Cumandá; sismo que 

al ser evaluado y analizado por Daniel Bustos (2021, 1), refiere que:  

 

A nivel mundial se conoce que los sismos más destructivos provienen de dos fuentes: 1) 

Fuentes de interfase o interplaca asociadas a la subducción y 2) Fuentes corticales 

relacionado con un sistema de fallas. Sin embargo, existen sismos de fuentes profundas 

asociadas a fallamiento en el slab (70-300 km) los cuales pueden causar daño en 

superficie. 

  Para determinar la fuente sísmica de dicho terremoto es necesario recurrir a la 

sismicidad histórica de Chillanes en donde se identificó dos fuentes sísmicas. La primera 

una fuente cortical debido al sistema de fallas regionales Chingual-Cosanga-Pallatanga-

Puna (CCPP) y una segunda fuente intraplaca relacionada a la actividad del slab, siendo 

esta última la causante del terremoto.  
 

 Siendo así, cómo es que un sismo de fuentes profundas (90 km), provocó tanto 

daño estructural en las viviendas, en las instituciones públicas y en la red vial, provocando 

que se exceda la capacidad de respuesta local a nivel institucional y poblacional, debido 

a sus escasos recursos, a sus capacidades de afrontamiento y sobre todo a la percepción 

de la ineficiencia de sus respuestas, desarrollando hasta cierto punto un patrón de 

indefensión, que acorde a lo referido por Sandra Aguilar (2016, 36) ,  señala que: “este 
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patrón permite que haya poco control de sus emociones. Por lo que se manifestará en 

presentar déficit en diferentes áreas personales, familiares y colectivas. La posibilidad de 

presentar un estado de resiliencia tiene relación con una serie de comportamientos 

cognitivos, afectivos y sociales, los cuales pueden ser aprendidos o desarrollarse”, criterio 

que está directamente relacionado a la percepción de la población de Chillanes respecto 

a la capacidad de afrontamiento y resiliencia, el cual es el eje principal de la investigación. 

 Ante la ocurrencia del terremoto, al referirse a la capacidad de afrontamiento y 

resiliencia de la población, se habla de la capacidad de gestionar las condiciones adversas 

utilizando los conocimientos y los recursos disponibles, mismos que contribuyen a la 

reducción del riesgo de desastres, al referirse  

La resiliencia ante eventos extremos, Sandra Aguilar ( 2016, 36), señala que: 

 

La posibilidad de presentar un estado de resiliencia tiene relación con una serie de 

comportamientos cognitivos, afectivos y sociales, los cuales pueden ser aprendidos o 

desarrollarse. 

 […] implica conocer las capacidades de afrontamiento de las personas antes, 

durante y después de un evento. Para Seligman, existe, por lo tanto, una posible relación 

entre el aprendizaje instrumental y el miedo condicionado. 

 Existen pocos estudios de resiliencia en poblaciones urbanas, sin embargo, el 

riesgo aumenta en aquellas comunidades urbanas donde existe una mayor actividad 

laboral, en un área geográfica determinada. La infraestructura deteriorada que se 

encuentre en un área urbana específica es una causa de riesgo. La falta de señalización 

para una evacuación, así como el desconocimiento de los residentes de un plan de 

prevención antes que ocurra un evento y la inexistencia de comité local también se 

convierten en factores de riesgo. 

 […] dependiendo de los recursos que tenga la persona, llámese personales, 

sociales o culturales, se disponen para hacerle frente a esa situación estresora. 

  

 La relevancia de esta temática radica en que más allá de saber la dinámica del 

evento sísmico como tal y sus características particulares, se enfoca en identificar y 

analizar la capacidad de afrontamiento de la comunidad y el nivel de resiliencia que tuvo 

la población de Chillanes durante el terremoto, misma que posee ciertas características 

sociodemográficas que les hacen vulnerables frente a determinadas amenazas de origen 

natural, como en este caso la amenaza sísmica. 

 Por lo mencionado, esta investigación analiza la percepción de la población 

urbana-rural del cantón Chillanes, sobre la capacidad de afrontamiento activa y pasiva, 

según las características sociodemográficas; a fin de determinar el nivel de resiliencia que 

tuvo la población en el terremoto de “Cumandá” del 6 de septiembre del 2018, con el 

propósito de realizar recomendaciones en temas de Gestión de Riesgos de Desastres a los 

gobiernos locales y específicamente el del cantón Chillanes. 
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Descripción del problema 

 

El día jueves 6 de septiembre del 2018, a las 21h12 (TL), se registró un sismo de magnitud 

6,2 Mw, con epicentro a 6 km al sur de la población de Cumandá (provincia de 

Chimborazo) y a unos 80 km al este de la ciudad de Guayaquil a una profundidad de 90 

km. La energía acumulada se liberó a través de las ondas sísmicas conocido como 

mecanismo de ruptura, misma fue de carácter normal y se relaciona con una fractura en 

la placa de Nazca, que está en subducción (EC Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional 2018). 

 

 Este evento sísmico provocó afectación en la población y daños en la 

infraestructura tanto en la parroquia urbana Chillanes asi como en la parroquia rural San 

José del Tambo pertenecientes al cantón Chillanes, provincia Bolívar, afectando a “229 

familias y 273 viviendas de las cuales 229 viviendas fueron destruidas, considerándose a 

116 viviendas para el proceso de demolición”, esto acorde lo referido por el Servicio 

Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias (2020, 10).  

 Bajo este escenario el gobierno local del cantón Chillanes activó el Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE), en la cual se estructuraron las Mesas Técnicas de 

Trabajo (MTT), especialmente la MTT 2 (Salud y Atención Pre-Hospitalaria); la MTT 3 

(Servicios Básicos); la MTT 4 (Alojamientos Temporales y Asistencia humanitaria) y la 

MTT7 (Infraestructura Urbana y Vivienda), siendo el principal objetivo el analizar la 

información y definir la declaratoria de emergencia, misma que se la realizó bajo 

resolución No. 03-2018. Sin embargo, de haberse activado la respuesta institucional a 

nivel local, provincial y nacional, el problema radicó en la poca capacidad de 

afrontamiento y de resiliencia que la población tuvo en el momento del desastre, pues se 

convirtieron en actores pasivos dependientes de las respuestas de las autoridades locales 

y de las ayudas humanitarias, teniendo un limitado accionar en la forma de responder y 

afrontar el desastre. 

 Este desastre local igual desencadenó otros riesgos subyacentes como: 

desegregación familiar forzosa, pérdida de sus modos de vida, pérdida total y parcial de 

sus viviendas, acogimientos en familias cercanas, demoliciones de las viviendas, etc., 

todo esto dentro de una misma circunscripción territorial que posee dos zonas diferentes 

como es la parroquia urbana Chillanes y la parroquia rural San José del Tambo, que se 

caracterizan por tener particularidades sociodemográficas. 

Pregunta Central  

 ¿Cuál es la percepción de la población del cantón Chillanes, sobre la capacidad de 

afrontamiento activa y pasiva, según un patrón de características sociodemográficas; 
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mismos que generan un nivel de resiliencia en la población en el terremoto de “Cumandá” 

del 6 de septiembre del 2018? 

Objetivo General 

 Analizar la percepción de la población urbana-rural del cantón Chillanes, sobre la 

capacidad de afrontamiento activa y pasiva, según las características sociodemográficas; 

a fin de determinar el nivel de resiliencia que tuvo la población en el terremoto de 

“Cumandá” del 6 de septiembre del 2018.  

Objetivos Específicos 

1. Analizar la aplicación del marco normativo legal existente en el Ecuador dentro del 

Marco de la Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a las atribuciones y 

competencias que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y 

Parroquiales. 

2. Determinar la percepción de la población de la parroquia urbana Chillanes y de la 

parroquia rural San José del Tambo, sobre la capacidad de afrontamiento tanto activa 

como pasiva según las características sociodemográficas, frente al terremoto de 

“Cumandá” del 6 de septiembre del 2018. 

3. Determinar la percepción de la población del cantón Chillanes, sobre la capacidad de 

afrontamiento tanto activa como pasiva que tienen las personas según las 

características sociodemográficas, frente al terremoto de “Cumandá” del 6 de 

septiembre del 2018. 

4. Determinar la percepción de la población de la parroquia urbana Chillanes y de la 

parroquia rural San José del Tambo, sobre el nivel de resiliencia generada, frente al 

terremoto de “Cumandá” del 6 de septiembre del 2018. 

5. Determinar la percepción de la población del cantón Chillanes, sobre el nivel de 

resiliencia generada, frente al terremoto de “Cumandá” del 6 de septiembre del 2018. 

Formulación de Hipótesis 

 La percepción de la población urbana-rural del cantón Chillanes, se basa en la 

existencia de un patrón de características sociodemográficas que inciden 

significativamente en la presencia de un afrontamiento activo y que genera un nivel alto 

de resiliencia de las personas frente al terremoto de “Cumandá” del 6 de septiembre del 

2018. 

Alcance de la investigación  

El presente trabajo investigativo tiene limitaciones en su investigación. 
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1. Respecto a la muestra poblacional seleccionada, el muestreo fue de manera 

intencional a 160 participantes, siendo el 50 % en el área rural y el otro 50% en el 

área urbana, mismos que viven en la zona afectada por el terremoto de Cumandá 

y que accedieron de manera libre y voluntaria a colaborar en este estudio. Se 

aplicó dos cuestionarios autoinformados a un miembro de cada familia; 

considerando un miembro de cada vivienda; sin embargo, la primera limitante fue 

en el tamaño de la muestra, debido a las limitaciones impuestas por la presencia 

de la pandemia del COVID-19 y la negativa de algunos de los encuestados de 

responder de manera presencial por el temor de contagio puesto que, en agosto 

del 2021, fecha que se ejecutó la encuesta, el plan de vacunación no cubría aún a 

toda la población.  

 Con este antecedente la encuesta se lo realizó con el uso de las 

herramientas y aplicaciones tecnológicas como: SurveyMonkey, Test Maker, 

Quiz Maker Professional, tendiendo en cuenta que el servicio de internet en esas 

zonas, especialmente en la parte rural, fue limitado o incluso inexistente. 

2. No se encuestó a los menores de 18 años, por restricciones legales. 

3. Se discriminó a las personas que no están en la zona de afectación. 
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Capítulo primero 

Contexto sociocultural y análisis del sismo de Cumandá del 6 de 

septiembre del 2018  

 

 

El nivel de riesgo sísmico está dado en función  

de las características del terremoto (amenaza) y  

nuestro grado de vulnerabilidad frente a este fenómeno. 

 Para disminuir el riesgo debemos disminuir nuestro  

grado de vulnerabilidad, es decir, prepararnos  

y capacitarnos para afrontar los efectos   

de un sismo (Rivadeneira et al. 2007, 54) 

 

 

 La importancia de este capítulo radica en el estudio del fenómeno natural (sismo) 

y la interacción dinámica hombre-naturaleza, pues sirve para conocer qué tan seguros 

estamos en el territorio que vivimos, trabajamos y nos desarrollamos y a partir de ello 

planificar un modelo de territorio deseado, en la cual se tenga claro cuáles son nuestras 

amenazas, vulnerabilidades y los elementos expuestos; dicho de otra manera el estudio e 

investigación de los sismos nos permite conocer los peligros a los cuales nos exponemos 

y  de esta manera gestionar y reducir los mismos con la finalidad de minimizar los efectos 

del impacto y reducir los daños y pérdidas, especialmente la preservación de la vida. 

 Para lograr que sea comprensible, abordaremos el estudio de la dinámica del sismo 

dentro del contexto nacional, provincial y local, su origen, su historia, cuál es la función 

principal del estudio de los riesgos sísmicos existentes en nuestro territorio; etc., esto con 

la finalidad de entender cómo se comportó el fenómeno (sismo) ocurrido el 6 de 

septiembre del 2018. 

 

1. Contexto Local 

 

1.1 Contexto Biofísico 

1.1.1 Ubicación Geográfica  

El cantón Chillanes, se encuentra localizado al sur de la provincia Bolívar, en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes (Ver figura 1), sus límites son: al 

norte el cantón San Miguel de Bolívar; al sur el cantón Antonio Elizalde (Bucay) de la 

provincia del Guayas; al este los cantones Colta, Pallatanga, Alausí y Cumandá de la 

provincia Chimborazo; y al oeste el cantón Babahoyo y Montalvo, provincia Los Ríos 

(EC GAD Municipal Chillanes 2020, 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del cantón Chillanes 

Fuente y Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chillanes (EC GAD 

Municipal Chillanes 2020, 9)  

 

1.1.2 Geología 

 Respecto a las fallas geológicas locales en el territorio provincial se observan 

muchas fracturas y fallas longitudinales y transversales, generalmente tienen rumbos 

Noreste-Suroeste y Noroeste - Sureste, en ambos casos con pequeños ángulos de 

inclinación. Existe un fracturamiento local, fuerte y prolongado en dirección norte en el 

Cantón Chillanes que es probablemente una falla considerable.  

 Una falla importante por su actividad sísmica es la del Río Chimbo a cuya 

actividad se atribuyen diferentes eventos sismo – tectónicos desastrosos, que afecta de 

forma directa a las poblaciones de Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes (EC GAD 

Municipal Chillanes 2020, 19). 

 
 En el análisis geológico, Daniel Bustos (2021, 1) determina que “la zona urbana 

del cantón Chillanes se asienta sobre depósitos coluviales, caracterizados por ser poco 

resistente, amplificando las ondas sísmicas del terremoto de Cumandá de 2018 
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produciendo efectos de sitio y junto con la deficiencia en las normas de construcción en 

Chillanes hacen que este poblado sea vulnerable a la actividad sísmica”. 

 

2. Contexto Sociocultural  

 

 Para comenzar, se ha identificado las características sociodemográficas que posee 

este cantón, tales como: población acorde el sexo; la edad; nivel de educación y tipo de 

trabajo; características que permiten ver el tipo de comportamiento y formas de vida que 

posee esta comunidad y determinar cómo fueron afectados por el terremoto de Cumandá. 

2.1 Demografía 

 Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

del año 2010, el cantón Chillanes contaba con 17.406 habitantes, distribuidos en 

población masculina con 8.851 habitantes (50,85%) y población femenina con 8.555 

habitantes (49,15%); siendo que la población de hombres y la población de mujeres se 

distribuyen de manera casi equitativa ya que su diferencia no es significativa. De acuerdo 

a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

para el año 2021 (Ver tabla 1), el cantón Chillanes presenta un decrecimiento poblacional 

respecto al 2010, pues tiene una población total proyectada de 16.674 habitantes, 

distribuidos en población masculina con 8.478 habitantes (50,84%) y la población 

femenina con 8.196 (49,16%), manteniendo la distribución equitativa entre hombres y 

mujeres, tal como lo indica la figura 2. 

 

Tabla 1. 

Proyección de la población año 2021 cantón Chillanes 

Cantón Grupos de edad 
2021 

Hombre Mujer Total 

CHILLANES 

menores de 1 año 131 148 279 

1 a 4 años 729 645 1.374 

5 a 9 años 1.050 903 1.953 

10 a 14 años 1.062 939 2.001 

15 a 19 años 856 815 1.671 

20 a 24 años 592 600 1.192 

25 a 29 años 465 543 1.008 

30 a 34 años 447 455 902 

35 a 39 años 413 455 868 

40 a 44 años 400 398 798 

45 a 49 años 439 394 833 
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50 a 54 años 345 394 739 

55 a 59 años 289 301 590 

60 a 64 años 288 323 611 

65 a 69 años 320 297 617 

70 a 74 años 262 233 495 

75 a 79 años 174 179 353 

80 y más 216 174 390 

Total 8.478 8.196 16.674 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC 

Elaboración propia 

 

 
Figura 2. Proyección población cantón Chillanes año 2021 

Fuente: INEC, Oficio Nro. INEC- 2021-0291-O de 29 de julio de 2021 

Elaboración propia 

 

 Por lo tanto, una de las debilidades o vulnerabilidades es el decrecimiento 

poblacional, tal como lo refiere el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) del cantón Chillanes (2020, 81) , en la cual indica que  se debe principalmente 

a la emigración del área rural a la parte urbana, en busca de mejores condiciones de vida. 

 De la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) para el año 2021, un punto importante a considerar es que la muestra poblacional 

en la investigación, fue en base a los rangos de edad de 19 hasta mayores de 55 años; no 

se consideró a los rangos de edad menores o iguales a 18 años. (Ver figura 3) 
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Figura 3. Pirámide poblacional proyectada Chillanes, 2021 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC. 

Elaboración propia 

 

 Otra temática a considerar, es la distribución poblacional que se concentra en su 

mayoría en el área rural, debido a que la mayor actividad productiva del cantón se 

desarrolla en este sector; sin embargo, la mayor concentración de infraestructura está en 

la parte urbana, pues aquí se encuentra la parte política y administrativa del cantón regida 

por  las instituciones públicas, como: Defensoría Pública, Notaría, Consejo de la 

Judicatura, Fiscalía, escuelas, colegios; etc. siendo este un punto a considerar respecto a 

la vulnerabilidad física frente a un terremoto. 

2.2 Educación 

 El nivel de educación en el cantón Chillanes, está determinada por 50 

establecimientos educativos, mismos que ofertan una educación inicial, básica y 

bachillerato. La mayoría se encuentra ubicado en la parte nororiental debido a que ahí se 

concentra la mayoría de la población. Las principales debilidades o vulnerabilidades en 

el tema educativo acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del 

cantón Chillanes (EC GAD Municipal Chillanes 2020, 87–89), son: 

 

• Fusión y cierre de escuelas en el sector rural que ha ocasionado que el acceso a la 

educación en zonas lejanas sea difícil para los estudiantes por falta de medios de 

transporte y recursos,  

• La deserción escolar, que para el año 2019 registra el 4,95%. 

• No existe oferta educativa para niveles técnicos y superiores, provocando la 

migración a la capital de la Provincia. 
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 Algo más que añadir a lo analizado en líneas anteriores es que, los jóvenes que 

cursan estudios superiores no viven en el cantón, pues migran a otras ciudades donde 

pueden acceder a estudios superiores en las Universidades por lo cual, se hace énfasis en 

que la población que ha sido encuestada bajo esta condición de tener educación técnica o 

superior, su preparación lo han realizado en otras ciudades del país. 

2.3 Salud 

 Acorde lo referido por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) 

cantonal (EC GAD Municipal Chillanes 2020, 89), la salud es un “Derecho 

constitucional, que se encuentra garantizado en el art. 42 de la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE) del 2008, en la cual el Estado provee de un ambiente de 

salud, trabajo, seguridad social, entre otros”. Chillanes cuenta con 1 hospital básico y 11 

centros de atención de salud, mismos que brindan atención en medicina general.  

 Una de las vulnerabilidades en el tema de salud es que no cuentan con 

especialidades médica, ni infraestructura para este tipo de atención, esto debido a que “la 

infraestructura hospitalaria es básica y existe un déficit de médicos especialistas, lo que 

hace que la población acuda a otras ciudades para recibir atención especializada; aspecto 

muy importante a considerar respecto al manejo de las emergencias producidas al 

momento de materializarse un evento adverso” (EC GAD Municipal Chillanes 2020, 91). 

2.4 Organización social 

 “Existe poco número de organizaciones con personería jurídica en aspecto 

sociales, culturales y deportivos, aspectos a tomar en cuenta respecto a la capacidad de 

afrontamiento y de resiliencia que genera esta población frente a eventos adversos” (EC 

GAD Municipal Chillanes 2020, 101). 

 

3. Contexto Económico productivo 

 

 Es aquel que engloba el análisis de las principales actividades agrícolas que tiene 

el cantón, siendo este eje económico el que más prioridad recibe por parte del Estado, con 

la finalidad de fortalecer la matriz productiva local. Acorde al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDyOT) (2020, 56), indica que “la actividad productiva del 

cantón, está encaminada a la producción en mayor cantidad de maíz suave y fréjol, asi 

como de granos, tubérculos y hortalizas; actividad agrícola que dinamiza la economía 

local” y que no fue afectada en el terremoto de Cumandá, convirtiendose junto con las 
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otras actividades productivas como la ganadería, la explotación de minas y canteras las 

principales fuentes de ingresos económicos de la población afectada. 

 Una vez analizado el contexto Biofísico, Sociocultural y Económico del cantón 

Chillanes y entendido su dinámica territorial e identificado sus vulnerabilidades, ésta 

última definida como aquellas “Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una 

comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas” (Cardona 2008b, 25), 

por lo que, a continuación la investigación estará enfocada en el estudio e investigación 

dentro del contexto sísmico del terremoto de Cumandá del 6 de septiembre del 2018. 

 Finalmente se concluye que, Chillanes se caracteriza por tener un decrecimiento 

poblacional marcado por la migración de su gente a otras ciudades en busca de mejores 

condiciones de vida y acceso a la educación superior. La mayor parte de la población se 

asienta en la zona rural debido a la actividad agrícola y ganadera como principales fuentes 

de ingreso; sin embargo, en la parte urbana se concentra la mayor infraestructura por ser 

el eje político-administrativo del cantón, presentando una vulnerabilidad física en sus 

construcciones pues son muy viejas, sin sismorresistencia y normas de construcción.  

 La educación llega solo hasta el bachillerato pues no existe Institutos Técnicos y 

Universidades, afectando al conocimiento y la capacitación, otra vulnerabilidad es la 

fusión y cierre de las escuelas que inciden directamente en la deserción escolar debido a 

la lejanía y a la falta de medios de transporte y recursos.  

 El servicio de salud se base en medicina general, pues no tienen hospital ni 

medicina especializada, siendo una vulnerabilidad a considerar en temas de emergencias, 

pues tienen que salir a ciudades vecinas a recibir atención. 

 Acorde al contexto analizado, el cantón Chillanes es vulnerable frente a las 

amenazas territoriales que posee. 

   

4. Contexto sísmico 

 

 Iniciaremos este apartado, entendiéndose que el contexto sísmico abarca al 

análisis de las causas, características e impactos que produce este fenómeno (sismo) y 

cuyos efectos desastrosos causan que determinadas comunidades sean abruptamente 

interrumpidas en sus sistemas o medios de vida, para ello es necesario referirnos al sismo 

de manera conceptual, definiéndole como la “Sacudida de la superficie terrestre por 

dislocación de la corteza. Las fuentes son de varios tipos) tectónicos, volcánicas, 
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explosiones, meteoritos, etc.), siendo las más comunes las tectónicas. También de los 

conoce con el nombre de terremotos o temblores o movimientos telúricos” (Rivadeneira 

et al. 2007, 66).  

 “Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas 

direcciones en forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variable y son 

producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía” (Servicio Geológico 

Mexicano 2017) 

 De lo mencionado en líneas anteriores, primero se realizará una breve descripcion 

del evento como tal, para luego analizar cuáles fueron sus causas, características e 

impactos del terremoto de Cumandá del 2018. 

4.1 Breve descripcion del terremoto de Cumandá  

 El 6 de septiembre del 2018 a las 21:12, la vida cotidiana de la población del 

cantón Chillanes fue abruptamente alterada debido al sismo de 6,2 Mw, con profundidad 

de 90 km y con epicentro a 6 km al sur de la población de Cumandá, provincia de 

Chimborazo (Ver figura 4); mismo que provocó alteraciones en la dinámica de los 

sistemas sociales, ambientales y económicos del cantón Chillanes, provincia Bolívar.  

 

Figura 4. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

Fuente y Elaboración: Evaluación de las intensidades y parámetros sísmicos del terremoto de 

Cumandá del 06 de septiembre del 2018 (Bustos 2021). 
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 Acorde lo referido por el Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias 

( 2018, 10), los daños y pérdidas que sufrió el cantón Chillanes debido a este terremoto, 

fueron: “1.092 personas afectadas; 2 heridos; 916 damnificados; 273 viviendas afectadas 

y 229 viviendas destruidas, además de considerar a 116 viviendas para el proceso de 

demolición”.  

 Este desastre definitivamente alteró la vida cotidiana de la población, pues afectó 

a sus medios de vida, su economía local, la organización familiar; entre otros, haciendo 

que muchas familias se vean obligadas a realizar reorganizaciones en su forma de vida, 

que va desde acogimientos familiares, uso de refugios, migraciones temporales o 

definitivas; etc., con la finalidad de generar capacidad de afrontamiento y resiliencia en 

este evento de crisis. 

 Referente a la respuesta institucional se puede señalar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón Chillanes se convirtió en el actor principal en la toma 

de decisiones para afrontar el desastre de manera inicial, esto por mandato de ley 

específicamente en la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) Art. 140; siendo una de las 

primeras acciones, llamar a sesión ordinaria el viernes 07 de septiembre del 2018 a las 

09H47 y posterior a las 20H30 (Ver Anexo 2), tal como lo evidencia el acta suscrita y 

legalizada por los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón 

Chillanes (Ubilla, comunicación personal). 

 El sábado 08 de septiembre del 2021 se realiza la tercera y cuarta sesión, a las 

10H30 y a las 19H00 (Ver Anexo 3), en las cuales participan las autoridades que 

conforman las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) y el Gobernador de la Provincia Bolívar 

en calidad de representante del Gobierno Central, en estas sesiones actualizan la 

información de los daños y pérdidas causadas por el desastre y supervisan las acciones 

cumplidas por las diferentes Mesas Técnicas de Trabajo (MMT),  tal como lo evidencia 

el acta suscrita y legalizada por los miembros del Comité de Operaciones  de 

Emergencia(COE) del cantón Chillanes (Ubilla, comunicación personal).  

 Las sesiones iniciales del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) 

cantonal, sirvieron para declarar el estado de emergencia (Ver Anexo 4), mediante la 

Resolución No. 03-2018 (Ubilla, comunicación personal), misma que estuvo 

fundamentada en información real y en un análisis técnico, proveniente de informes 

presentados por las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT); Fuerzas Armadas, Policía 
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Nacional, Bomberos y la Coordinación Zonal 5 del Servicio Nacional de Gestión del 

Riesgo y Emergencias (SNGRE). 

 Con lo analizado y una vez entendido cuales fueron los daños y pérdidas causados 

por el terremoto de Cumandá; asi como las principales acciones de respuesta 

institucionales; se procederá al estudio e investigación de las causas, características e 

impactos de este sismo. 

 4.2 Causas sísmicas 

 “Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos 

no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía 

en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué 

tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo” (Servicio Geológico Mexicano 

2017). 

 Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en: 

tectónica, volcánica, hundimiento, deslizamiento y explosiones atómicas; siendo 

precisamente la primera la causante de este terremoto de Cumandá y motivo del siguiente 

análisis.  

4.2.1 Zona de subducción en el Ecuador 

 Conceptualmente una placa tectónica, es una “sección rígida de la litósfera que se 

mueve como una unidad sobre el material de la Astenosfera” (Rivadeneira et al. 2007, 

65). 

  Respecto a la zona de subducción, el Ecuador tiene la interacción entre la Placa 

Sudamericana y la Placa de Nazca, en donde la segunda se hunde (o se subduce) debajo 

de la primera, generando una zona de subducción frente a nuestras costas y hacia el 

interior (Ver Figura 5).  
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Figura 5. Características del contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana en la zona del 

Ecuador. Modificado de: Collot et al., 2006. 

Fuente y Elaboración: Breves Fundamentos de los Terremotos en el Ecuador (Rivadeneira et al. 

2007, 99) 

  

 “La posición del Ecuador en la costa oriental del Océano Pacífico lo hace parte 

del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Zona del planeta que ha tomado esta 

denominación debido a que es la región más susceptible de experimentar los efectos de 

terremotos y erupciones volcánicas” (Rivadeneira et al. 2007, 11). 

4.2.2 Fallas Geológicas en el Ecuador 

 Iniciaremos refiriendo que falla geológica, es “una fractura en las rocas que por 

efecto de las grandes fuerzas en la que está sometida, se mueve, provocando sismos. En 

el Ecuador debido a que la interacción de las Placas Nazca y Sudamericana produce 

fuerzas muy importantes sobre los bordes de ambas placas, se producen fracturas en el 

interior de ellas […]”, (Rivadeneira et al. 2007, 21). 
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 La importancia de analizar las fallas radica en determinar cuáles pueden 

convertirse en una amenaza para nuestro país; para poder ubicar el tipo de falla que causó 

el terremoto de Cumandá del 6 de septiembre del 2018, debemos recurrir al estudio de la 

sismicidad histórica, entendiéndose como aquella recopilación de los terremotos y sus 

efectos; para lo cual analizaré en el contexto nacional, provincial y finalmente local, 

siendo este último el cantón Chillanes, objeto de esta investigación. 

4.2.3 La Historia sísmica del Ecuador 

 Respecto a la historia de los sismos ocurridos en el país, acorde lo referido por 

Rivadeneira et al. (2007, 27), nos dice que “en términos generales, si tomamos en cuenta 

los temblores de pequeña magnitud y los que no son sentidos por las personas y son 

detectados únicamente por los sismógrafos, el número de sismos que se registran en 

nuestro territorio pueden sumar varios miles por año”, partiendo de esta premisa acorde 

los datos publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (2022), 

en el catálogo de sismo a la actualidad registran 2.928 eventos, con M >= 4,0 desde el 

año 2012. 

 En la historia del Ecuador se han producido varios eventos destructivos, entre los 

más recientes y que aún permanecen en la memoria de muchos ecuatorianos están el 

sismo de Riobamba (1797); terremoto de Ibarra (1868); sismo y tsunami de Esmeraldas 

(1906), terremoto de Pelileo (1949); sismo del Reventador (1987), terremoto de Pujilí 

(1996); Bahía de Caráquez (1998) y el último el terremoto de Manabí (2016)]. Todos 

ellos con graves secuelas sociales, psicológicas y económicas para la población de las 

regiones más afectadas (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2. 

Reseña histórica de los principales eventos sísmicos en el Ecuador 
Evento Año Actividad Efectos 

Sismo Riobamba 

 
1797 

El terremoto, con epicentro en la 

Antigua Riobamba de 8.3 

grados, históricamente es el más 

devastador según los registros de 

movimientos sísmicos en el país 

y uno de los de mayor impacto en 

el continente. 

Según la Real Academia de 

Historia, la cifra oficial de 

muertos fue de 12.293 

personas, pero el mismo 

documento admite que el 

número no puede ser del todo 

exacto. 

Terremoto de Ibarra 1868 

Sismo fue generado en una de las 

fallas del Sistema El Ángel; y el 

sismo del 16 de agosto fue 

Los templos, conventos y 

establecimientos públicos 

fueron gravemente 
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generado en la falla Otavalo. 

Tomando en cuenta la relación 

temporal y de los parámetros 

sísmicos de dichos eventos se 

establece que el sismo del Carchi 

fue premonitor del de Imbabura. 

afectados, sin que se 

destruyeran completamente. 

Sismo y Tsunami 

Esmeraldas 

 

1906 

Terremoto con magnitud de 8,8 

grados y se produjo en las costas 

de Esmeraldas, considerado el 

ms devastador. 

Causó entre 500 a 1500 

víctimas mortales. 

Terremoto Pelileo 

 
1949 

Un sismo de magnitud de 6,8 en 

la escala sismológica de Richter. 

Las ciudades cercanas de 

Guano, Patate, Pelileo, y 

Píllaro fueron destruidas, 

sufriendo la ciudad de 

Ambato el más severo daño. 

Se interrumpió la red de agua 

y las líneas de comunicación, 

y abrió una grieta en la que la 

pequeña ciudad de Libertad 

se hundió.  

El evento causó aprox. 5.050 

pérdidas humanas. 

Sismo Reventador 

 
1987 

Ecuador fue golpeado por dos 

terremotos. El primero, a las 

20:54, con una magnitud de 6,1 

y el segundo, a las 23:10, con una 

magnitud de 6,9. El epicentro fue 

junto al volcán Reventador, en 

una zona caracterizada por 

laderas muy empinadas. 

muertos y daños materiales 

por USD 1.000 millones,  

Destrucción de varios tramos 

del oleoducto Trans-

ecuatoriano, que obligó a la 

suspensión del bombeo de 

petróleo por varios meses, 

con serias consecuencias en 

la economía nacional. 

Terremoto Pujilí 

 
1996 

Terremoto de 5.7 grados en la 

escala de Richter la provincia de 

Cotopaxi en especial Pujilí, 

Salcedo y otros 

62 muertos, siete mil casas 

destruidas y más de 15 mil 

damnificados. 

Terremoto Bahía de 

Caráquez 

 

1998 

Sismo de magnitud 7.1 que se 

localizó frente a la ciudad de 

Bahía de Caráquez 

Pérdidas económicas, en 

especial al sector turístico  

Daños estructurales de 

algunos edificios ubicados en 

la ciudad. 
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Terremoto Manabí 

 
2016 

Terremoto de magnitud 7.8 con 

epicentro en la costa ecuatoriana, 

en el Cantón Pedernales 

provincia de Manabí. 

671 personas fallecieron en 

este terremoto, de los cuales 

23 eran extranjeros.  

30.358 edificaciones 

resultaron afectadas, entre las 

que se destaca infraestructura 

educativa, de salud, 

patrimonial, deportiva, entre 

otros. 

8.452 personas fueron 

alojadas en los albergues de 

Manabí y Esmeraldas. 

Fuente: Ex – Secretaría de Gestión del Riesgo, actual Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (EC Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias 2021). 

Elaboración propia 

 

 Los eventos mencionados en líneas anteriores, son sismos considerados 

catastróficos y de conmoción nacional, por su potencial daño, mismos que son motivo de 

estudio y análisis de peligro sísmico; sin embargo, que pasa con los eventos que no son 

noticia, pero que igual causaron grandes daños y pérdidas a determinada comunidad 

ubicada en la zona afectada, un ejemplo de ello es el sismo de 6,2 Mw del 6 de septiembre 

del 2018. 

4.2.4 Sismicidad histórica en la provincia de Bolívar 

 Debemos señalar que la provincia Bolívar, está ubicada en el callejón Interandino 

o Sierra (Centro), limita con las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, 

Guayas y Los Ríos. Históricamente en la región sierra, se han originado los mayores 

sismos registrados en la historia del Ecuador; dentro de los cuales tenemos la intensidad 

histórica máxima por provincias acorde sus intensidades, tal como: 

 

Chimborazo (Intensidad máxima de XI); Cotopaxi (Intensidad máxima de X); 

Tungurahua (Intensidad máxima de X); Imbabura (Intensidad máxima de X); Loja 

(Intensidad máxima de VIII); Pichincha (Intensidad máxima de VIII); Bolívar (Intensidad 

máxima de VIII); Carchi (Intensidad máxima de VIII); Azuay (Intensidad máxima de 

VIII); Cañar (Intensidad máxima de VII), (Rivadeneira et al. 2007, 91) 

 

 Definiendo la zona de estudio y al referirnos específicamente a la provincia 

Bolívar, Daniel Bustos (2021, 2), cita que: 

 

En los últimos 400 años han ocurrido 133 eventos sísmicos de intensidad igual o mayor 

a VI en la escala de Mercalli y 37 eventos han sido superior a magnitud 7 Mw. Entre los 

terremotos que mayores afectaciones han causado a la provincia de Bolívar estan:1) El 

terremoto del 4 de febrero de 1797 en la antigua ciudad de Riobamba tuvo una magnitud 
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de 8 (Mw) e intensidad máxima de 10 (EMS-98) en la zona del epicentro. 2) el terremoto 

del 8 de abril de 1961 con epicentro en el Cantón Alausí de magnitud 7 Mw se reportaron 

daños en las viviendas, derrumbes y deslizamientos en laderas y taludes de carreteras y 

caminos.  

 Desde 1541 hasta 1999 en la provincia de Bolívar se registraron 37 terremotos de 

intensidad igual o mayor a VIII que presentan daños considerables en infraestructura, y 

96 eventos sísmicos de intensidad VI presentando daños leves en construcciones. Los 

sismos de mayor connotación registrados en la provincia de Bolívar se describen en la 

Tabla.[3] 

 

Tabla 3. 

Sismos registrados en la provincia Bolívar  

Fecha  Magnitud 
Intensidad 

(MKS) 
Descripción  

29/08/1674  

 

7,0  IX  Destrucción de Chimbo, Alausí y pueblos 

circundantes  

04/02/1797  

 

8,3  XI  Terremoto de Riobamba el cual afectó a 

todas las provincias de la Sierra  

23/09/1911  

 

6,3  VIII  Sismo relacionado con la falla de 

Pallatanga, afectó a Guaranda y 

Cajabamba  

Fuente y Elaboración:  Evaluación de las intensidades y parámetros sísmicos del terremoto de 

Cumandá del 6 de septiembre del 2018 (Bustos 2021, 3). 
 
  En el año 2018 se registró una magnitud promedio de 4,67 (Mw) la cual está 

relacionada con la reactivación de [Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puna] (CCPP) y el 

sismo de Cumandá. Este promedio anual es el más alto en los últimos 11 años, el cual 

indica una influencia de la fuente sísmica intraplaca. […] sin embargo, el evento sísmico 

de 2018 es el de mayor magnitud 6,2 (Mw) comparado con los otros sismos de la misma 

fuente, que presentan una magnitud entre 3 (Mw) y 4 (Mw) y que fueron imperceptibles 

en superficie. Por lo que el sismo de Cumandá se considera un evento atípico (Bustos 

2021, 3) 

 

4.2.5 La historia sísmica del cantón Chillanes 

 “Chillanes se encuentra en una zona de alta intensidad sísmica. Los datos sísmicos 

obtenidos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) 

(www.igepn.edu.ec/2012), indican que en el área se han producido numerosos sismos 

cuyos focos se localizaron a profundidades que varían de 0 Km hasta los 250 Km” (EC 

GAD Municipal Chillanes 2020, 43). 

 Para determinar el tipo de falla que causó el sismo de 6,2 en el cantón Cumandá, 

Daniel Bustos (2021,1), analizó la sismicidad histórica del cantón Chillanes, 

“identificando dos fuentes sísmicas, la primera una fuente cortical debido al sistema de 

fallas regionales Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puna (CCPP) y una segunda fuente 

interplaca, relacionada a la actividad del slab, precisamente siendo la segunda la causante 

del terremoto”.  
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 Del análisis realizado se determina que fue un sismo con fuente profunda en una 

fractura en el slab (placa subducidad), sumándose de esta manera a otros sismos de estas 

características como, por ejemplo: 

 

“el terremoto de México del 2017 de magnitud 7.1 Mw y una profundidad de 60 km, y el 

terremoto de Perú del 2019 de magnitud 7,2 Mw y profundidad de 130 km, pese a no 

registrar daños en la zona del epicentro, las poblaciones de Gonzanamá y Cariamanga 

que se encuentran a unos 300 km de distancia sufrieron daños estructurales en las 

viviendas, debido a efectos de sitio” (Bustos 2021, 8).  
 

 Situación muy similar a la ocurrida en el terremoto de Cumandá del 6 de 

septiembre del 2018. 

4.3 Características sísmicas 

 “El punto exacto en donde se originó el sismo de Cumandá del 6 de septiembre 

del 2018, fue a 90 km de profundidad; su epicentro está ubicado a 6 km al sur de la 

población de Cumandá, provincia de Chimborazo; su magnitud fue de 6,2 (Mw), su 

intensidad fue de V, acorde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

(IGEPN). Sin embargo, , acorde la investigación realizada por Daniel Bustos (2021, 4), 

que “evalúo los daños estructurales de 22 localidades cercanas al epicentro, ayudándose 

del registro fotográfico de las páginas web, también utilizó EMS-98 para determinar la 

clase de vulnerabilidad y el grado de daño”  determinó una intensidad de VI, contrastando 

esta información  a través de una tabla de resultados (Ver tabla 4), en la cual compara las 

intensidades del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional versus las 

intensidades obtenidas de su investigación, respecto al sismo de 6,2 de Cumandá.  

 

Tabla 4. 

Comparación de intensidades IGEPN vs. obtenidas en la investigación 

   Poblado 
Intensidades 

I (A)-IGEPN I (B)-Investigación 

 Chillanes V VI 

Cumandá V VI 

Pallatanga - VI 

Chimbo - V 

Guaranda V V 

Caluma - V 

Llagos - V 

Ambato IV IV 

Ventanas IV IV 

Babahoyo IV IV 
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Guayaquil IV-V IV 

Azogues - IV 

Cuenca IV-V IV 

Quevedo - IV 

Loja IV III 

Machala III-IV III 

Portoviejo IV III 

Mejía - III 

Santo Domingo III-IV III 

Babahoyo IV IV 

Latacunga IV III 

Macas - III 

Puyo  - III 

Chillanes  V VI 

Cumandá  V VI 

Pallatanga  - VI 

Chimbo  - V 

Guaranda  V V 

Fuente y Elaboración: Evaluación de las intensidades y parámetros sísmicos del terremoto de 

Cumandá del 06 de septiembre del 2018,  (Bustos 2021, 4). 

  

 En resumen, los cantones más afectados luego de obtener los resultados fueron: 

“Chillanes, Cumandá y Pallatanga con intensidad VI, con una clase de vulnerabilidad B-

C (bloque no reforzado sin diseño sismorresistente) y un grado de daño 3-4 (grietas largas 

y extensas en todos los muros, colapso parcial o total de mampostería)” (Bustos 2021, 1). 

4.3.1 Efecto de sitio 

 Para poder establecer los efectos de sito, entendiéndose como “la amplificación 

de las ondas sísmicas debido a una influencia local relacionada con características de tipo 

de suelo y/o topográfico”(62) , el autor Daniel Bustos (2021, 5), contrastó la información 

geológica y geomorfológica, de la siguiente manera:  

 

[…] En el caso de Chillanes su geomorfología comprende cuatro dominios fisiográficos 1) 

Vertientes externas de la Cordillera Occidental que consiste en relieves diversificados sobre 

materiales volcánicos, 2) Medio aluvial de Sierra presenta geoforma de génesis fluvial, 3) 

Piedemonte andino con coluviones y 4) Medio aluvial costero como valles fluviales.  

 La mayor parte de la zona poblada se asienta sobre el dominio piedemonte andino 

(coluviales) […] que son el resultado de la alteración y desprendimiento de los macizos 

rocosos, principalmente están compuestos de clastos del tamaño de gravas con una matriz limo 

arcillosa. Estos depósitos se caracterizan por una baja resistencia, aumentando la velocidad de 

las ondas sísmicas y ocasionando destrucción de las viviendas de Chillanes. Sin embargo, se 

requiere de un estudio de suelo a detalle para comprobar la litología del sector. 
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 Finalmente, de lo analizado en este capítulo se concluye que, los daños y las 

pérdidas causadas por este terremoto están directamente relacionado al efecto de sitio que 

aumentó la velocidad de las ondas sísmicas por el tipo de suelo que posee el cantón 

Chillanes y por la vulnerabilidad física de sus construcciones, la cual consiste en 

mampostería de bloques sin diseño sismorresistente y que fueron y son construidas sin 

normas o códigos de construcción. 
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Capítulo segundo 

Marco legal de la Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a las 

atribuciones y competencias que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales y Parroquiales 

 

 

El objetivo de las leyes de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)  

es establecer las prioridades, los mandatos institucionales  

y una serie de otros aspectos de un sistema nacional de GRD.  

Como tales, varían en la medida en la cual  

incluyen temas como la política y la planificación  

nacional de GRD, las responsabilidades de los  

gobiernos locales, la asignación de recursos,  

la participación comunitaria y de la sociedad civil, […].  

En algunos casos, estos temas son parte de la ley específica 

 sobre GRD, mientras que, en otros son leyes separadas  

o paralelas que también forman parte del marco jurídico. 

(Picard 2014, 7) 

 

 Las normas en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), son el producto 

de los grandes esfuerzos de las Organizaciones Mundiales dedicadas a Reducir el Riesgo 

de Desastres (RRD), misma está “orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastres, la reducción de los riesgos existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo 

cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo 

sostenible” (UNISDR 2016, 17), esto con la finalidad de fortalecer la gobernanza del 

riesgo, entendiéndose como el “Sistema de instituciones, mecanismos, marcos 

normativos y jurídicos y otras disposiciones que tiene por objeto orientar, coordinar y 

supervisar la reducción de los riesgos de desastres y las esferas de política conexas”  

(UNISDR 2016, 16). 

  Picard (2014, 6), escribe que los “ marcos legislativos para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (GRD) traspasan las habituales categorías de leyes y regulaciones 

sectoriales, de manera tal que conforman un cuerpo de leyes y normas que van más allá 

de cualquier ley exclusiva para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o de una ley 

sobre un riesgo o ámbito específico de regulación de la seguridad”; es decir nos da la 

certeza de que las leyes en materia deben ser interpretadas de manera especial, 

entendiendo la transversalización y vinculación con las demás leyes en otras materias 

directa o indirectamente relacionadas a la Gestión del Riesgo de Desastres , es decir la 

aplicación de políticas y estrategias. 
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1. Contexto global 

 

 Las leyes y marcos normativos están estrechamente ligados al contexto territorial; 

es decir deben ser adaptados a las necesidades de cada país, pues su ubicación geográfica 

y nivel estructural de los gobiernos, juegan un papel importante en su aplicación. En 

efecto podemos ver a países desarrollados que no necesitan muchas normativas jurídicas 

en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y que están expuestos a diversos eventos 

peligrosos, pues sus estructuras son claras, permitiendo una correcta aplicación sobre los 

marcos jurídicos existentes; lo que no sucede con los países en vías de desarrollo, en la 

cual sus diferentes limitaciones nos conlleva a crear diferentes marcos jurídicos, haciendo 

que el exceso o el déficit de leyes lleven a un desconocimiento de las normas, a la mala 

interpretación de las mismas o simplemente a la no aplicación en el nivel territorial, países 

que en su mayoría son multiamenazas. 

 Acorde el enfoque de Picard, (2014, 7), diríamos entonces que: 

 

la función de las leyes y las instituciones relacionadas con la GRD en cuanto a llevar 

adelante un enfoque de RRD homogéneo y coherente a nivel de sociedad varía según el 

contexto de los países, de manera tal que aquellos que tienen menor exposición a peligros 

naturales o mayores capacidades en materia de gobernanza del riesgo, de desastres quizás 

no requieran tanta orientación sobre la implementación de la RRD a través de sus leyes 

de GRD. Por lo tanto, aunque la priorización de la RRD en las leyes de GRD puede ser 

un paso importante en muchas naciones para avanzar hacia una reducción más efectiva 

del riesgo de desastres, no es la única forma de lograrlo. Dependiendo de los niveles de 

exposición y las capacidades de la gobernanza nacional y local, el riesgo de desastres 

también puede manejarse de manera efectiva a través de leyes sectoriales y 

responsabilidades de los gobiernos locales. 

 

 El marco legal e institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se 

destaca en la primera prioridad del Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015, a 

saber: “garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y 

local con una fuerte base institucional para su implementación” (Naciones Unidas 2015a). 

A partir de esta prioridad muchos países impulsaron y promovieron marcos normativos 

en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) dando atención al fortalecimiento de la 

Reducción del Riesgo de Desastres (RRD); sin embargo, estos marcos normativos 

presentaban vacíos legales que en muchos países aún los mantienen y Ecuador no es la 

excepción. 

 Uno de los principales instrumentos orientadores en materia de Gestión del Riesgo 

a nivel del mundo es precisamente el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015, 

cuyo principal propósito fue aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
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ante los desastres y que  permitió el paso al Marco Estratégico Internacional de Sendai 

(MEIS) 20015-2030, instrumento que aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de 

marzo de 2015 en Sendai, Miyagi-Japón, siendo la continuación al esfuerzo de su 

antecesor y son considerados como grandes instrumentos de políticas en GRD, surgieron 

como una necesidad imperante de afrontar y dar una respuesta a los desastres de origen 

natural y antrópicos a nivel del mundo en la década de los 80`s y parte de los  90`s.  

 El Marco de Sendai, posee un diagrama estructurado en: Alcance y Objetivo, 

resultado esperado, metas, objetivos, prioridades de acción y principios rectores, que son 

la parte medular de este instrumento político, en la cual se articulan y se transversalizan 

las políticas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) a nivel Mundial, Regional, 

Nacional y Local, para efecto de la investigación, solo se refiere a la prioridad 2 y 3 y a 

los principios rectores 2, 6 y 9, que acorde lo que establece el Marco de Sendai (Naciones 

Unidas 2015b, 37) son: 

 

 Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.- La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial 

es de gran importancia para la gestión de la reducción del riesgo de desastres en todos los 

sectores, así como para garantizar la coherencia de los marcos nacionales y locales de las 

leyes, regulaciones y políticas públicas que, al definir las distintas funciones y 

responsabilidades, ayuden, alienten e incentiven a los sectores público y privado para 

adoptar acciones y abordar el riesgo de desastres […] 

 Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. - 

Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres 

mediante la aplicación de medidas estructurales y no estructurales son esenciales para 

aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las 

comunidades, los países y sus bienes, así como del medio ambiente. Estos factores pueden 

impulsar la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Las medidas de este tipo 

son rentables y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas, así como 

para asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas […] 

 Principio 2.-Responsabilidad compartida entre los gobiernos centrales y las 

autoridades, los sectores y las partes interesadas a nivel nacional, según se considere 

adecuado en función de sus circunstancias nacionales. 

 Principio 6.- Se debe empoderar a las autoridades y las comunidades locales 

mediante recursos, incentivos y responsabilidades en materia de adopción de decisiones, 

según corresponda. 

 Principio 9.- Considerar las características locales y específicas de los riesgos de 

desastres a la hora de determinar las medidas para reducir el riesgo. 

 

 En base a lo mencionado en líneas anteriores, la Estrategia Internacional del 

Marco de Sendai (EIMS) 2005-2015, en su prioridad 3, refiere que debemos trabajar para 

generar un determinado nivel de resiliencia que nos permita tener esa “Capacidad que 

tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 
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absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos” (UNISDR 2016, 23). 

 Para lograr una resiliencia, se debe tener una corresponsabilidad y 

empoderamiento entre autoridades y población, con el objetivo de que sus políticas y 

estrategias estén encaminadas a una correcta interpretación y aplicación, en la Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD). 

 

2. Contexto nacional 

 

 A partir del terremoto de Manabí de abril del 2016, el Ecuador ha tenido un antes 

y un después en la aplicación de las normas jurídicas en Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD), tal como lo menciona Cahueñas (2018, 53), quien refiere que:  

 

En primer lugar, se describe el marco jurídico constitucional, legal y reglamentario que 

existía previo al terremoto, y, en segundo lugar, se analiza el marco jurídico generado a 

partir de decretos expedidos como respuesta al terremoto ocurrido en 2016. A partir de 

este análisis se concluye que las acciones de respuesta ante el 16A no se adecuaron 

plenamente al marco jurídico existente; al contrario, se presentó una sobreposición de 

funciones e instituciones. En consecuencia, el sistema de gestión de riesgos ecuatoriano 

no utilizó todas las normas jurídicas para reducir el impacto adverso del terremoto. 

 Por lo tanto, teniendo presente la obligación constitucional de proteger a las 

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

Ecuador requiere una ley de gestión de riesgos que adecue la dispersión de normas e 

instituciones, llene las lagunas jurídicas, y resuelva la inconstitucionalidad por no 

adecuación legislativa. 

  

 Bajo el punto de vista normativo, la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un 

proceso dinámico, multidisciplinario y transversal que protege los bienes esenciales para 

la dignidad humana, esta protección lo hace a través de un marco legal e institucional 

estructurado y jerarquizado (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. 

Marco legal referente y no referente a la GRD en Ecuador 
Jerarquía de la Ley Nombre de la Ley Articulado Referente Articulado No Referente 

Constitución 
Constitución República 

del Ecuador 2008. (CRE) 

340, 389, 390 35, 38, 46, 164, 261, 264, 

281, 397 
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Códigos Orgánicos 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

(COOTAD) 

140 

 

 

37, 50, 60, 70, 90, 331,  

Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas. (COPLAFIP) 

64  

Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica de la 

Defensa Nacional. 

(LODN) 

 5, 20, 64, 66, Disposición 

General SEXTA 

Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública. (LOSNCP) 

6 numeral 31, 57  

Ley Orgánica de 

Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión 

de Suelo. 

11  

Leyes Ordinarias Ley de Seguridad Pública 

y del Estado. (LSPE) 
11, literal d) 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 

Reglamentos Reglamento a la Ley de 

Seguridad Pública y del 

Estado. (RLSPE) 

3, 18, 19, 20, 21, 24, 

25, 26, 27 

 

Observación: En la jerarquía de las leyes ecuatorianas en materia de GRD, a la fecha de esta elaboración 

(2021), está pendiente la creación de la Ley GRD. 

Fuente: Manual del Comité de Operaciones de Emergencia Ecuador 2017 

Elaboración propia 

 

 La incorporación de la GRD como política pública en la Constitución del 2008, 

es considerado un hito en materia de Gestión del Riesgo, siguiendo las recomendaciones 

del MAH 2005-2015 y el Marco Estratégico Internacional de Sendai (MEIS) 2015-2030, 

mismo se encuentra vinculado a la Prioridad 2, que dice: “Fortalecer la gobernanza del 

riesgo de desastres para gestionarlo. La gobernanza del riesgo de desastres en los planos 

nacional, regional y mundial es de gran importancia para la prevención, la mitigación, la 

preparación, la respuesta, la recuperación y la rehabilitación. Se fomenta la colaboración 

y la formación de alianzas” (Naciones Unidas 2015c). 

 En base al cuadro de jerarquía de las leyes que se indicó en la tabla 5, se señala 

únicamente a los articulados de las diferentes leyes que son referentes directos en materia 

de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 
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 Constitucionalmente la Gestión del Riesgo de Desastres(GRD) es una política 

pública, como se mencionó, tal afirmación obedece al artículo 340 en concordancia con 

los artículos 389 y 390; el artículo 340 aborda el tema de la inclusión y de la inequidad, 

indicando que “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

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

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

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” (EC 2008b, 

art. 340). Este es el fundamento para la creación del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión del Riesgo, que reemplazo a la Ley de Seguridad Nacional, absorbiendo todos 

las funciones y responsabilidades de la entonces Defensa Civil como ente rector. 

 Este sistema aborda 13 ámbitos: de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana 

y transporte, tal como lo afirma Rosero (2018, 36–37). 

 

todos ellos tienen relación con aspectos sociales; y como se puede notar, uno de ellos 

es la gestión de riesgos, por lo que de inicio es importante asimilar que, el Estado 

ecuatoriano desde el año 2008, concibió a la GRD dentro del ámbito social, lo cual puede 

deberse a que se comprendió que el riesgo es producto de una construcción social, y que 

los desastres son el resultado de los riesgos no gestionados, mas no producto neto de la 

presencia de los fenómenos naturales. 

 

 El artículo 389, se rige en el deber primordial del estado, que es proteger  “a las 

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

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

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad” (EC 2008, art. 

389). 

 El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley; 

el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo (SNDGR) como órgano 

rector a través del Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador  (EC Servicio 

Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias 2017, 63–64), que establece funciones 

principales, entre otras:  

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano, 2. Generar, democratizar el acceso y difundir información 

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo, 3. Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la 

gestión de riesgo en su planificación y gestión, 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las 
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entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus 

respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos, 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones 

anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre, 6. Realizar y coordinar las 

acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar 

eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional, y 7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

 

  El Art. 390, establece el principio de descentralización subsidiaria, “refiriéndose 

al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus 

competencias y responsabilidades directas referentes a la gestión de riesgos, así como de 

su materialización en una emergencia o desastre” (EC 2008, art. 390), lo que implica que 

cuando un GAD sea este provincial, cantonal o parroquial se vea rebasado su capacidad 

de respuesta, por falta de recursos, debe asumir esa responsabilidad las instancias 

superiores al GAD que está siendo rebasado su capacidad, es decir si el GAD parroquial 

ve que sus capacidades son insuficientes ante un evento adverso, la instancia de mayor 

ámbito territorial en este caso el GAD cantonal, que dispone de mayores capacidades 

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 

y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 Con lo analizado en el artículo 390 podemos hablar de la descentralización 

subsidiaria vs. la descentralización de competencias, tal como lo establece el artículo 140 

del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, que habla de: 

 

 la gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 

antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma 

articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley 

(EC 2010, art. 140). 

 

 Es ahí que las atribuciones y competencias de los diferentes niveles territoriales, 

es decir los GADs Provinciales, Cantonales, Parroquiales Rurales, Metropolitanos, 

adquieren la autonomía para gestionar y administrar los riesgos en sus respectivos 

territorios y en base a sus competencias. 

 Un punto que debemos tener en cuenta es que no se debe confundir la 

descentralización subsidiaria con la descentralización de competencias, pues la una 

implica la responsabilidad directa de las instituciones en gestionar los riesgos dentro de 

su respectivo ámbito geográfico, y solo cuando sea insuficientes sus capacidad de 
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respuesta ante el evento adverso, los diferentes niveles territoriales (GADs), recibirán el 

apoyo necesario del gobierno central a través de sus ministerios y secretarías, respecto al 

descentralización de competencias quiere decir que cada nivel de Gobierno hablando de 

los GADs, Provinciales, Cantonales, parroquiales Rurales, Metropolitanos, tiene  su 

competencia en ejercer sus atribuciones de la administración pública de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, acorde los que dispone la CRE del 2008 y el COOTAD. 

  Finalmente, a los artículos citados y analizados, referenciaremos de manera breve 

a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo, en su art, 11 

numeral 3, que dispone: “La clasificación y el uso del suelo de su territorio en urbano y 

rural identificando los riesgos naturales y antrópicos a los que se encuentra expuestos, 

fomentando la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social, accesibilidad, 

movilidad y acceso a los servicios básicos y espacios público.” (EC 2016, art.11) 

 Con el análisis realizado al marco jurídico de la GRD, vemos que sin embargo de 

poseer un marco normativo ecuatoriano “robusto” que articula la Política Pública, el 

Ordenamiento Territorial y la Gestión de Riesgo de Desastre como lo detallamos 

anteriormente, la problemática surge en la aplicación inadecuada y desarticulada de las 

normas existentes a través de planes y programas realizados en el ámbito nacional hacia 

los ámbitos regionales y locales, puesto que lo planificado y normado no llega “aterrizar” 

en territorios pequeños, específicamente hablando de los GAD municipales y 

parroquiales, que lejos de generar una capacidad de afrontamiento y de resiliencia en la 

población, terminan generando nuevos riesgos.  

 

3. Contexto local 

 

 La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en su propia concepción está en 

función de una Amenaza, ya sea de origen natural, socio ambiental y antrópica, 

entendiéndole como ese “Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar 

muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y 

económicas o daños ambientales”  (UNISDR 2016, 19); de una vulnerabilidad territorial, 

ambiental, social, económica y política, que son aquellas “Condiciones determinadas por 

factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 

susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de 

las amenazas” (25). (UNISDR 2016, 25), más un elemento expuesto siempre tendiente a 

sufrir daño ante la materialización del riesgo dentro de una determinada sociedad. 
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 Con lo mencionado en líneas anteriores, precisamente el terremoto de Cumandá 

del 6 de septiembre del 2018 cumple con estas tres funciones, hablando de la 

materialización de la amenaza en este caso de origen natural (sismo de 6,2 Mw, con 

epicentro a 6 km al sur de la población de Cumandá (provincia de Chimborazo); la 

vulnerabilidad, que fue de dos tipos: física y social; y, finalmente de un elemento expuesto 

que fue la población y la infraestructura como: viviendas y red vial.  

 Cuando un tomador de decisión concibe la idea de planificar un territorio deseable 

y sostenible, debe entender que dentro de su planificación territorial tiene que priorizar e 

incorporar planes, políticas, programas, estrategias, regulaciones mediante ordenanzas, 

medidas y acciones que estén encaminadas a: 1). Generar el Conocimiento del Riesgo: 

identificación y caracterización de escenario de riesgos, análisis, monitoreo y 

comunicación del riesgo; 2). La Reducción del Riesgo: intervención prospectiva, 

intervención correctiva y protección financiera, 3). Manejo de Desastre: preparación para 

la respuesta, preparación para la recuperación, ejecución de la respuesta, ejecución de la 

recuperación, estos subprocesos deben hacerse entiendo que la gestión del riesgo es un 

proceso social orientado a la formulación, ejecución y seguimiento o evaluación de sus 

acciones y no un mero formalismo. 

 Para la incorporación de la variable de Gestión del Riesgo no debe perderse nunca 

el enfoque central es decir el Diagnóstico (Riesgos de Desastre en su territorio), la 

Propuesta (territorio futuro) y el Modelo de Gestión (Largo Plazo, reducir el riesgo actual 

y evitar el riesgo futuro), esto evita que los riesgos sean recurrentes y afecten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y más bien se conozca las zonas 

donde se puede trabajar en planificación y focalizar sus esfuerzos en las mismas, lo 

mencionado anteriormente es una tarea de equipo y tanto el Dpto. de Planificación y la 

Unidad de Gestión del Riesgo de los Municipios deben articularse y dejar de un lado el 

celo profesional y la corrupción, haciendo que se hable un idioma común y convertirse 

en verdaderos  asesores hacia el Tomador de Decisión. 

3.1 El marco jurídico de las competencias exclusivas de los diferentes niveles 

territoriales del Ecuador y su vinculación con la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

 Siguiendo el esquema de los articulados en relación a la GRD detallados en la 

tabla 5, en este apartado analizaremos exclusivamente las competencias de los diferentes 

niveles territoriales, para eso es necesario mencionar que nuestro país, tiene un modelo 

de organización territorial administrativo bajo el siguiente esquema: “Regiones y 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales, parroquiales, Distritos 

Metropolitanos, cuyas funciones principales son de legislación, normatividad y 

fiscalización; de ejecución y administración; y, de participación ciudadana y control 

social”. (EC 2010, art. 29). Normas que se articulan y transversalizan en territorio a través 

de las normativas Constitucionales y legales, siendo las principales: Constitución de la 

República del Ecuador (CRE) 2008, Capítulo cuarto, Régimes de competencias; artículos 

261, 263, 264 y 267, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) artículos 42, 55 y 65 y 85 del COOTAD. 

 A continuación, realizaremos un análisis comparativo de los articulados que 

establece en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) 2008 y Código Orgánico 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 2010, respecto de 

sus competencias. 

 CRE 208, Artículo 264.- Competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales. 

-Posee 14 competencias exclusivas; respecto a la primera y segunda competencia 

exclusiva que trata sobre los planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 

la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural; y la competencia 2, que trata sobre el control sobre 

el uso y ocupación del suelo en el cantón, y que son copias textuales de la CRE 2008, art 

264 incluida en el artículo 55 del COOTAD, debemos hacer similar observación a las de 

líneas anteriores en el sentido que no se indica textualmente que se incluya la variable de 

GRD en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), sin embargo se 

debe mencionar que si existe en los lineamiento para formular los PDyOT, competencias 

que están relacionadas.  

 CRE 2008, Artículo 265.- Competencias exclusivas de los Gobiernos 

Parroquiales. -Posee 8 competencias exclusivas, respecto a la competencia 1 que dice 

“Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial”, es copia textual de la CRE 2008, art 

265 incluida en el artículo 65 del COOTAD, debemos hacer similar observación a las de 

líneas anteriores en el sentido que no se indica textualmente que se incluya la variable de 

GRD en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), sin embargo se 

debe mencionar que si existe en los lineamiento para formular los PDyOT, competencias 

que están relacionadas. 

 El Código   Orgánico   de   Organización   Territorial   Autonomía y 

Descentralización, establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos 
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metropolitanos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales 

y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin 

perjuicio de las adicionales que se les asigne” (EC 2010 Art. 85). 

 Para el tema de expedir resoluciones y ordenanzas, las ordenanzas son expedidas 

por los Gobiernos provinciales y cantonales y para el tema del Gobierno parroquial 

expiden resoluciones.   

 Una vez analizados las competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados provincial, cantonal, parroquial y Distritos Metropolitanos, podemos 

decir 1. Son copias textuales de los articulados que hace mención en la CRE del 2008 y 

los articulados mencionados en el COOTAD, la razón es que cuando reformaron al 

COOTAD en el 2015, copiaron los textos al COOTAD reformado, no siendo lo correcto; 

pues las competencias en cada territorio deben estar enfocadas a su verdaderas realidades, 

es decir nuestro territorio es diverso en cuanto a su estructura social, su demografía, su 

tipo de suelo, sus tejidos sociales, su clima, etc, lo que hace que tengamos amenazas y 

vulnerabilidades heterogéneas y deben ser gestionadas como tal, y 2. Guardan similitud 

en cuanto a la competencia uno de planificación y Ordenamiento del Territorio. 

3.2 Atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en la 

Gestión del Riesgos de Desastres  

 Respecto a las atribuciones del Alcalde, se encuentran establecidas en el 

COOTAD (EC 2010, art. 60) de las múltiples funciones nos hemos centrado en las que 

se vinculan a la GRD, mismas con: 

 

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 

respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector público 

y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La 

proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo 

municipal para su aprobación; o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y 

administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones 

de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar 

casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras 

públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar 

al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos.  
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El Ordenamiento Territorial es un herramienta o instrumento de la planificación del 

desarrollo que tiene por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo, respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económicas-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales a través de la definición de los lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno 

respectivo (EC GAD Municipal Chillanes 2020). 

 

 La Planificación Territorial a nivel municipal mediante los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial marcan el horizonte de un territorio futuro deseable en la cual 

se han reducido los riesgos actuales y se eviten los riesgos futuros, es decir propender a 

un modelo de desarrollado sostenible en la cual vayamos hacia un territorio resiliente, 

para ello es necesario que tanto la academia como los organismos técnicos científico 

compartan teorías, investigaciones, descubrimientos, análisis y evaluación de los riesgos 

existentes y futuros, esto hará que se genere una línea base en el conocimiento y se pueda 

administrar mejor el desastre. 

 En la actualidad los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a nivel 

Municipalidad en el Ecuador tienen incorporado inadecuadamente la variable de Gestión 

del Riesgo, siendo una problemática recurrente que pasa por el desconocimiento del tema 

normativo, falta de preparación o formación académica por parte del equipo responsable 

de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial y sobre todo por decisiones netamente 

políticas, causas que afectan directamente a las principales acciones de planificación en 

el territorio pues no son de carácter obligatorio y por ende no permite el cumplimiento de 

objetivos establecidos en la Gestión Pública realizada por el Alcalde en su propuesta 

territorial. 

 Finalmente el Ordenamiento Territorial y la Gestión del Riesgo tienen la cancha 

trazada, la Política Publica al ser considera como una hipótesis de mejora (Promesas 

Sociedad) debe garantizar que la Gestión Pública se enfoque en identificar bien los 

problemas públicos aplicando todo el conocimiento posible en base a investigación, a 

trabajo de grupo de expertos ya que no es un trabajo individual, esto permitirá identificar 

correctamente los recursos que dispone cada territorio y planificar tomando en cuenta 

siempre la gestión del Riesgo de Desastre en cada proyecto de inversión, para ello se 

debería conjugar lo técnico con lo político como mencione anteriormente, es decir las 

Unidades de Gestión del Riesgo Municipales en coordinación con los Dptos. de 

Planificación deben hablar un lenguaje común, y no trabajar con tecnicismos encontrados, 

el punto de equilibrio técnico permitirá que el gestor de decisiones (Alcalde) tome 

decisiones acertadas que sin embargo de estar inmersas dentro del peso de “lo Político” 
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sustente la misma en base a un trabajo bien fundamentado y sostenido sobre cómo será 

su territorio en el futuro. 

3.3 Atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial en la 

Gestión del Riesgos de Desastres 

 Respecto a las atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial, se encuentran 

establecidas en el COOTAD (EC 2010, art. 70) de las múltiples funciones nos hemos 

centrado en las que se vinculan a la GRD, mismas son: 

 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; f) Elaborar 

participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del 

presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación; g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; m) En caso 

de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas 

y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos. 

 

 Como dice Almeida  (2011, 4) “La junta parroquial rural en el Ecuador, que por 

la gran mayoría de los ecuatorianos ha sido desconocida y que a pesar de constar en la 

[…] actual Constitución, no le dan la valía o no la reconocen como un nivel de gobierno 

autónomo descentralizado, porque siempre ha estado a la sombra de los municipios y de 

los consejos provinciales”. En base a esta afirmación, diríamos que la GRD está igual 

invisibilizada en este territorio rural, afirmación no lejana a la realidad, el tema de la 

transversalización de la GRD hacia los territorios más pequeños es aún más compleja. 

  Para hacer aterrizar la GRD en los territorios rurales, se necesita de una serie de 

variables a considerarse entre estas: las costumbres, sus formas de vida, como se 

organizan, sus tejidos sociales, sus percepciones sociales, las creencias religiosas, etc; 

además se debe tomar en cuenta la plurinacionalidad, la interculturalidad, en la cual 

existen comunas con costumbres ancestrales; consideramos que la GRD debe ser aplicada 

de manera diferente y no tan sistemática como lo manda el marco normativo por tener 

realidades diferentes. 

 Son territorios que poseen ciertas características que los hacen únicos, poseen 

poca concentración de población Urbana, sus viviendas son dispersas, dentro de sus 

territorios existen casos con realidades sub territoriales diferentes y están administrados 
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por líderes indígenas o comuneros, quienes mantienen sus creencias en dioses, religiones, 

en su mayoría tienen la Cosmovisión Indígena, en la cual el Dios Inti (Sol), la Pacha 

Mama (Tierra), Mama Quilla (Luna) y otros, son los proveedores del Buen Vivir. 

 Por lo mencionado anteriormente, debemos considerar estas particularidades el 

momento de transversalizar y articular la GRD. Al planificar el territorio debemos tomar 

en cuenta estas premisas pues ayudará a comprender que la GRD es flexible y no tan 

rígida en sus conceptualizaciones, porque la finalidad es gestionar los riesgos para reducir 

los mismos. 

 Finalmente el marco jurídico ecuatoriano resulta ser suficiente para la aplicación 

de la Política Pública y la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial, como lo 

establece la CRE del 2008 y demás leyes, códigos, reglamentos, resoluciones y 

ordenanzas, que garantizan los derechos y obligaciones del Estado y la población en cada 

nivel de territorialidad en la GRD, por lo que la solución no es crear más leyes, sino 

centrarse en el fortalecimiento Institucional que ahí es donde no se articula de manera 

óptima los Planes y Programas de la Gestión del Riesgo y no permiten aterrizar en 

territorios pequeños como los de los Municipios a mediana y pequeña escala que son los 

que realmente necesitan, como es el caso del GAD del cantón Chillanes motivo de esta 

investigación; pues los Municipios de gran escala como las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, entre otros; poseen más capacidad como ya se ha evidenciado. 
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Capitulo tercero 

Materiales y Métodos 

 

 

Este capítulo, está estructurado en base a la matriz operacional (Ver tabla 6). 

 

 Tabla 6. 

Matriz operacional capítulo tercero (Materiales y Métodos) 

M
at

er
ia

le
s 

y
 M

ét
o
d
o
s 

1. Tipo de 

estudio 

Enfoque Cuantitativo – Cualitativo 

Tipo Descriptivo-Correlacional 

Diseño No experimental 

2. Variable e 

Hipótesis 

Variables 

Variable 1 Capacidad Afrontamiento 

Variable 2 Resiliencia 

Formulación 

de Hipótesis 

La percepción de la población urbana-rural del 

cantón Chillanes, se basa en la existencia de un 

patrón de características sociodemográficas que 

inciden significativamente en la presencia de un 

afrontamiento activo y que genera un nivel alto de 

resiliencia de las personas frente al terremoto de 

“Cumandá” del 06 de septiembre del 2018. 

3. Diseño y 

Contrastación 

de la 

Hipótesis 

Capacidad 

Afrontamiento 

Contrastación 

de Hipótesis 

Matriz de 

correlación 

Kaiser-Meyer-

Olkin  

Esfericidad 

Bartlett 

Pruebas 

Paramétricas 
Pearson 

Resiliencia 
Pruebas no 

paramétricas 

U de Mann-

Whitney 

Kruskal Wallis 

Promedio de 

Promedios 

4. Población y 

muestra 

Población 

proyectada  
16.674 

Hombres 8.478 

Mujeres 8.196 

Muestra 160 

Urbana 

80 personas 

40 hombres  

40 mujeres 

Rural 

80 personas 

40 hombres 

40 mujeres 
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Fuente y elaboración propia 

 

1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis  

 

1.1 Tipo de estudio  

Enfoque  

 La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo, dado que la 

recolección de datos cuantitativos o algorítmicos se empleó para responder las preguntas 

aplicadas en el cuestionario a través de la escala de Likert y para poder realizar el análisis 

correlacional y las pruebas no paramétricas se usó el enfoque cualitativo por ser variables de 

M
at

er
ia

le
s 

y
 M

ét
o
d
o

 
 

 
 

Rural 

80 personas 

40 hombres 

40 mujeres 

5. Métodos, 

técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

Método Deductivo 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

Capacidad 

Afrontamient

o 

Activa 

14 preguntas 

Pasiva 

12 preguntas 

Resiliencia 

Área Temática 

3 

3 preguntas 

Área Temática 

4 

12 preguntas 

Área Temática 

5 

6 preguntas 

Confiabilidad Se aplicó Alfa de Cronbach 

Pertinencia 

Se utilizó la herramienta del cuestionario a doble 

escala, el mismo fue contestado bajo la escala de 

Likert, la finalidad fue determinar la percepción de 

la población sobre la capacidad de afrontamiento 

pasiva y activa, así como el nivel de resiliencia. 

6. Procesamiento 

de Datos 

1.- Se identificó la muestra.  

2.- Se aplicó la encuesta. 

3.- Se utilizó el cuestionario de manera directa con las personas 

de las zonas afectadas por el sismo. 

4.- La información obtenida se organizó en una hoja de cálculo de 

Excel.  

5.- Se trasladó los datos recolectados al programa informático 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) por su 

traducción en español (Paquete Estadistico para las Ciencias 

Sociales), bajo licencia IBM SPSS Statistics, Versión 28,0.0.0 

(190). 

6.- Los resultados obtenidos se tabularon a través de cuadros, 

posterior se ilustró en figuras, para interpretar y discutir. 
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tipo ordinal, a excepción de las características sociodemográficas que son de tipo cuantitativo 

(numéricas), de esta manera poder verificar nuestra hipótesis. 

Tipo  

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo-correlacional.  

Diseño  

 Es no experimental pues, no se realizó manipulación deliberada en ninguna 

variable, se midió tal como se dieron en su contexto natural.  

 

2. Variables e hipótesis  

 

2.1 Variables 

Variable N° 1 

 Capacidad de afrontamiento  

Variable N° 2 

 Resiliencia  

2.2 Formulación de Hipótesis 

Hipótesis General 

 La percepción de la población urbana-rural del cantón Chillanes, se basa en la 

existencia de un patrón de características sociodemográficas que inciden 

significativamente en la presencia de un afrontamiento activo y que genera un nivel alto 

de resiliencia de las personas frente al terremoto de “Cumandá” del 06 de septiembre del 

2018. 

 

3.  Diseño de contrastación de hipótesis 

 

3.1 Capacidad de Afrontamiento  

 Para la contrastación de hipótesis respecto a la capacidad de afrontamiento pasiva 

y activa se aplicó la matriz de correlación de variables, posterior se utilizó las pruebas 

paramétricas y no paramétricas. 

Matriz de correlación   

 Para determinar que las variables de la muestra están suficientemente 

correlacionadas entre sí, se aplicó la prueba de Kaiser-Myer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (Ver tabla 7). 
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Tabla 7. 

Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de Esfericidad de Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,790 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1673,430 

Gl 465 

Sig. 0,000 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

 Los resultados de la matriz correlacional mediante el estadístico de Kaiser-Meyer-

Olkin (K.M.O) es de 0,790, siendo la matriz apropiada para la investigación; en la prueba 

de esfericidad de Bartlett, la significancia es 0,00, lo que nos indica que las variables se 

encuentran correlacionadas. 

Pruebas paramétricas 

 Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, con la finalidad de demostrar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la variable de 

afrontamiento activa vs. la variable de afrontamiento pasiva y así determinar el tipo de 

afrontamiento que tiene cada una de las parroquias y el cantón. 

Pruebas no paramétricas 

 Al disponer de variables ordinales se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para 

correlacionar la variable sexo vs. las 26 preguntas que miden el afrontamiento pasivo y 

activo. 

 De igual manera se utilizó la prueba de Kruskal Wallis para correlacionar las 4 

variables restantes como son: edad, estado civil, nivel de educación, tipo de trabajo vs. 

las 26 preguntas que miden el afrontamiento pasivo y pasivo.  

3.2 Resiliencia 

 Para la contrastación de la Hipótesis, se utilizó la prueba de promedio de 

promedios y sus resultados se relacionaron de manera directa con el nivel de rangos o 

categorías de resiliencia establecida por la herramienta para medir el nivel de Resiliencia 

Comunitaria ante Desastres. 

Promedio de Promedios (Pp) 

 Esta prueba estadística consistió en la suma de valores agrupados con igual 

número de datos y promedios de las tres áreas temáticas escogidas por cada parroquia, en 

este caso la urbana Chillanes y la rural San José del Tambo y el cantón Chillanes como 
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tal, posterior se sumó los promedios obtenidos en cada grupo y se calculó el promedio 

final, que es el promedio de promedios (Pp). 

 

 

4. Población, muestra y muestreo 

 

4.1 Población  

 La población del cantón Chillanes, acorde la proyección realizada al año 2021, 

está constituida por 16.674 habitantes, de los cuales 8.478 son hombres y 8.196 son 

mujeres, distribuidos en la parroquia urbana Chillanes y la parroquia rural San José del 

Tambo, que conforman el cantón Chillanes (Ver tabla 8). 

 

Tabla 8. 

Proyección poblacional cantón Chillanes año 2021  

Distribución poblacional  Nº de Población Nº Muestral 

Población Hombres 8.478 80 

Población Mujeres 8.196 80 

Población total cantón Chillanes 2021 16.674 160 

Fuente: (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Elaboración propia 

 

4.2 Muestra  

 El muestreo fue de manera intencional de 160 participantes, miembros de igual 

número de familias, mismos accedieron de manera libre y voluntaria a colaborar en este 

estudio y que fueron aplicados dos cuestionarios autoinformados a un miembro de cada 

familia, considerando un miembro de cada vivienda, se consideró la equidad de género 

siendo el 50% mujeres y 50% hombres. La muestra se recolectó en agosto del 2021. 

 Las características sociodemográficas de los160 miembros representantes de las 

familias se describen en la siguiente (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9. 

Características sociodemográficas de los participantes del estudio 
Variable 

Sociodemográficas 
Dimensión 

n = 

160 
% 

Sexo 
Masculino 80 50 

Femenino 80 50 

Edad 

19-40 años 59 36,9 

41-55 años 72 45 

> 55 años 29 18,1 

Estado civil 

 

Soltero (a) 39 24,4 

Casado (a) 58 36,3 

Unión Libre 41 25,6 
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Divorciado (a) 20 12,5 

Viudo (a) 2 1,2 

Nivel Educativo 

Analfabeto 10 6,3 

Educación Básica (primaria) 28 17,5 

Bachillerato General Unificado 

(secundaria) 
89 55,6 

Instituto Técnico 23 14,4 

Estudios Superiores Universidad  10 6,3  

Tipo de Trabajo 

Agricultura, ganadería y pesca 50 31,3 

Negocio Propio, Comercio al por 

mayor y menor 
51 31,9 

Empleado Público (asalariado) 29 18,1 

Negocio Informal 17 10,6 

No trabajan 13 8,1 

Fuente: El afrontamiento y la capacidad de resiliencia de las personas ante los riesgos por 

desastres naturales de Ana Sandra Aguilar (34–46) 

Elaboración propia 

 

5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

5.1 Método de investigación  

 Para el trabajo investigativo, se utilizó el método deductivo, puesto que ya se 

materializó el evento peligroso que causó daños y pérdidas; por lo cual se realizó la 

deconstrucción de la realidad para contrastar con la hipótesis planteada. 

5.2 Técnicas  

La técnica empleada fue la encuesta. 

5.3 Instrumentos de recolección de datos  

 Para recolectar los datos sobre la capacidad de afrontamiento se aplicó un 

cuestionario autoinformado a doble escala la de “afrontamiento a riesgos extremos” y 

para la resiliencia se aplicó un cuestionario autoinformado con tres áreas temáticas; en 

los dos cuestionarios se adaptó de la metodología original al contexto de la investigación. 

5.4 Descripción de los instrumentos 

5.4.1 Cuestionario para medir la Capacidad de Afrontamiento 

 Consiste en un cuestionario autoinformado a doble escala, la de “afrontamiento a 

riesgos extremos” adaptada por López-Vázquez y Marván (2004) y aplicado por Sandra 

Aguilar en 2016 en su investigación llamada “El afrontamiento y la capacidad de 

resiliencia de las personas ante los riesgos por desastres naturales” (Ver Anexo 1) 

 La estructura del cuestionario agrupa a 26 preguntas, de las cuales 14 preguntas 

miden la capacidad de afrontamiento activa y 12 preguntas miden la capacidad de 

afrontamiento pasiva (Ver tabla 10). 
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Tabla 10. 

Reactivos agrupados en dos factores: Afrontamiento activo y pasivo  
Reactivos y/o Preguntas que miden la capacidad de afrontamiento activa 

Pregunta 5 Analizo las circunstancias para saber qué hacer 

Pregunta 8 Busco información con personas que saben 

Pregunta 9 Consulto sobre el problema con profesionales 

Pregunta 10 Controlo en todo momento mis emociones 

Pregunta 11 Hablo con mi familia para compartir emociones 

Pregunta 13 Hago frente directamente a la situación 

Pregunta 14 Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 

Pregunta 15 He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 

Pregunta 17 Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 

Pregunta 19 Participo más en actividades de prevención civil 

Pregunta 20 Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 

Pregunta 22 Tengo un plan preventivo y lo sigo 

Pregunta 23 Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 

Pregunta 25 Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 

Reactivos y/o Preguntas que miden la capacidad de afrontamiento pasiva 

Pregunta 01 Acepto la situación pues es inevitable 

Pregunta 02 Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 

Pregunta 03 Rechazo la idea de que esta situación es grave 

Pregunta 04 Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 

Pregunta 06 Bromeo y tomo las cosas a la ligera 

Pregunta 07 Busco actividades para pensar en otra cosa 

Pregunta 12 Hago como si el peligro no existiera 

Pregunta 16 Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 

Pregunta 18 Me paseo para distraerme 

Pregunta 21 Sigo lo que hacen los demás 

Pregunta 24 Trato de no pensar en el problema 

Pregunta 26 Trato de no sentir nada 

Fuente:  El afrontamiento y la capacidad de resiliencia de las personas ante los riesgos por 

desastres naturales (Aguilar 2016) 

Elaboración propia 

 

5.4.2 Cuestionario para medir la Resiliencia 

 Para medir el nivel de resiliencia de la población, se utilizó una segunda 

metodología ad hoc, misma que fue aplicada por la Organización Humanitaria 

Internacional (GOAL) y el Programa de Preparación ante Desastres del Departamento de 
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Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) (GOAL 2015), ésta se basa en la 

aplicación de un cuestionario autoinformado con cinco áreas temáticas que contienen 6 

reactivos por cada componente, dando un total de 30 reactivos que miden la resiliencia 

solo desde la percepción de la comunidad y no desde otro factor externo. 

 Para la investigación, se redujo a tres áreas temáticas: 3) conocimiento y 

educación, evaluada en base a 3 preguntas; 4) gestión de riesgo y reducción de 

vulnerabilidad, evaluada por 12 preguntas, y;  5) preparación y respuesta a desastres, 

evaluada en base a 6 preguntas; ésta se realizó considerando el contexto sociocultural de 

la población urbana-rural del cantón Chillanes (Ver Anexo 1), por lo tanto la encuesta 

constó de 21 reactivos en total  (Ver tabla 11);  así mismo,  se menciona que no se midió 

la resiliencia comunitaria por el tema de la Pandemia del COVID -19, pues fue imposible 

concentrar a las personas como lo indica la metodología; por eso se reorientó a medir la 

resiliencia individual usando mecanismos tecnológicos factibles a la fecha de elaboración 

de la investigación. 

 

Tabla 11. 

Áreas temáticas y reactivos agrupados para medir la resiliencia 

3. CONOCIMIENTO & EDUCACIÓN 

REACTIVOS 

Pregunta 10 
¿Existe un debate abierto dentro de la comunidad, resultando en acuerdos sobre los 

problemas, soluciones y prioridades relacionados al riesgo ante desastres?  

Pregunta 11 

¿Se está transmitiendo el conocimiento y capacidades sobre Reducir los Riesgos de 

Desastres a los niños de manera formal, a través de las escuelas locales, y de manera 

informal, a través de la vía de tradición oral de una generación a la siguiente?  

Pregunta 12 

¿Las actitudes y los valores culturales de la comunidad (por ejemplo, las expectativas de 

ayuda/autosuficiencia, puntos de vista religiosos/ideológicos) permiten a la comunidad 

adaptarse y recuperarse de choques y tensiones?  

4. GESTIÓN DEL RIESGO Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

REACTIVOS 

Pregunta 13 
¿La comunidad adopta prácticas de gestión ambiental que reduzcan el riesgo ante desastres 

y se adaptan a los nuevos riesgos relacionados con el cambio climático?  

Pregunta 14 

¿Tiene la comunidad acceso a instalaciones de salud y trabajadores de salud equipados y 

capacitados para responder a las consecuencias de los desastres y otros eventos de peligro 

menores en la salud física y mental, y apoyado por el acceso a los servicios de salud de 

emergencia, medicamentos, etc.?  

Pregunta 15 
¿Mantienen, los miembros de la comunidad, una buena salud y capacidad física en tiempos 

normales (a través de una adecuada alimentación y nutrición, higiene y cuidado de la salud) 
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y tienen conciencia sobre los medios para mantenerse saludables y las medidas de protección 

de la vida?  

Pregunta 16 
¿Tiene la comunidad un suministro de alimentos y agua seguros y gestiona un sistema de 

distribución equitativo durante desastres? (Terremoto) 

Pregunta 17 
¿Utiliza la comunidad práctica de medios de vida resistentes a amenazas para la seguridad 

alimentaria?  

Pregunta 18 
¿Los enlaces comerciales y de transporte locales con los mercados para productos, labores 

y servicios están protegidos contra amenazas y choques?  

Pregunta 19 

¿Tiene la comunidad acceso a sistemas de protección social para apoyar la reducción del 

riesgo directamente, a través de actividades de Reducir Riesgo de Desastre, o 

indirectamente, a través de actividades de desarrollo socioeconómico que reduzcan la 

vulnerabilidad?  

Pregunta 20 
¿Existen servicios comunitarios asequibles y flexibles de ahorros y crédito y/o acceso a 

servicios de microfinanzas, ya sea formales o informales?  

Pregunta 21 

¿Son las bases de activos (ingresos, ahorros y propiedad convertible) de los hogares 

comunitarios y de las personas suficientemente amplios y diversos como para apoyar las 

estrategias de afrontamiento a desastres y existen para proteger estas bases de activos contra 

los desastres?  

Pregunta 22 

¿Los edificios comunitarios y los servicios básicos son resilientes a desastres (incluyendo 

ubicación en áreas seguras, utilizando métodos de construcción resistente a las amenazas y 

medidas de mitigación estructurales)?  

Pregunta 23 
¿La toma de decisiones de la comunidad con respecto al uso y manejo de la tierra considera 

las amenazas, riesgos y vulnerabilidades?  

Pregunta 24 
¿Los servicios de educación tienen la capacidad para continuar sus operaciones sin 

interrupción durante emergencias?  

5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA  

REACTIVOS 

Pregunta 25 
¿Tiene la comunidad una organización capacitada y operativa en preparación y respuesta 

frente a desastres?  

Pregunta 26 ¿Existe un Sistema de Alerta Temprana operativo en la comunidad?  

Pregunta 27 
¿Utiliza la comunidad un plan de contingencias que es ampliamente comprendido, incluye 

medidas para la protección de grupos vulnerables, y fue elaborado de forma participativa?  

Pregunta 28 
¿Los albergues de emergencia (construidos para ese propósito o modificados) son accesibles 

para la comunidad y cuentan con servicios adecuados para toda la población afectada?  

Pregunta 29 
¿Toma la comunidad un rol de liderazgo en acciones de respuesta y recuperación que 

alcanzan a todas las personas afectadas de la comunidad y que se priorizan según las 

necesidades?  

Pregunta 30 
¿Hay un alto nivel de voluntariado en la comunidad en todos los aspectos de preparación, 

respuesta y recuperación, representativo de todos los sectores de la comunidad?  

Fuente:  Herramienta para medir la resiliencia Comunitaria ante desastres (GOAL 2015, 9–10). 

Elaboración propia 
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 “La medición de la resiliencia [individual] utilizando esta herramienta puede ser 

interpretada de dos maneras. La herramienta puede ser utilizada para proporcionar un 

porcentaje indicativo de resiliencia, basado en la evaluación de los componentes clave de 

resiliencia. Alternativamente, puede ser utilizada para determinar el nivel de resiliencia” 

(GOAL 2015, 5) tal como se muestra en la Tabla 12 (Herramienta para medir la 

Resiliencia Comunitaria Ante Desastres - Guía Metodológica 2015). 

 

Tabla 12. 

Herramienta para medir la resiliencia individual ante desastres 
% NIVEL CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

0-20 1 Mínima Resiliencia 
Poca conciencia del problema o poca motivación para abordarlo. 
Acciones limitadas a respuestas durante crisis 

21-40 2 Baja Resiliencia 

Conciencia del problema y anuencia a abordarlo. capacidad para 
actuar (conocimiento y habilidades, recursos humanos, materiales 

y otros) permanece limitada. Intervenciones tienden a ser únicas 

fragmentadas y a corto plazo. 

41-60 3 Mediana Resiliencia 

Desarrollo e implementación de soluciones. Capacidad de actuar 

está mejorada y es substancial. Las intervenciones son mas 

numerosas y de largo plazo 

61-80 4 Resiliencia 

Coherencia e integración, intervenciones son amplias, cubriendo 

los mayores aspectos del problema y están ligadas a una estrategia 
coherente a largo plazo 

81-100 5 Alta Resiliencia 

Existe una “cultura de seguridad” entre los accionistas done el 

RRD está incluida en toda política importante, planeación, 

prácticas,, actitudes y comportamientos 

Fuente y Elaboración: Organización Humanitaria Internacional (GOAL) y el Programa de 

Preparación ante Desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 

(ECHO) (GOAL 2015) 

 

Confiabilidad  

 Para el análisis de fiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach (valor de 0,750), mismo consiste en un modelo de consistencia interna, basado 

en el promedio de las correlaciones entre los ítems, el resultado fue aceptable pues su 

valor está por encima del valor requerido 0,70. (Ver tabla 13) 

 

Tabla 13. 

Análisis Estadistico de Fiabilidad del Instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,750 31 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

  

Pertinencia 

 Para determinar la pertinencia del instrumento en estudio, se realizó una 

recopilación de evidencia bibliográfica relacionada sobre la dinámica del sismo, la 

capacidad de afrontamiento y de resiliencia de la población afectada frente al desastre, 
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así como algunos conceptos que guiaron hacia el entendimiento de cómo las personas 

usan ciertos tipos de estrategias de afrontamiento sean estas activas o pasivas, que acorde 

Ornella Castagnetta (Castagnetta 2016) la señala como “el conjunto de estrategias  

conductivas y emocionales que la persona utiliza frente a situaciones de estrés” 

 Para medir el tipo de afrontamiento y el nivel de resiliencia se utilizó el 

cuestionario a doble escala que fue contestado bajo la escala de Likert1 de cinco puntos. 

 Afrontamiento: 1pto. (nunca); 2 ptos. (pocas veces); 3ptos. (algunas veces); 4 

ptos. (la mayoría de las veces); y 5 ptos. (siempre).  

 Resiliencia: 1pto. (Mínima Resiliencia); 2 ptos. (Baja Resiliencia); 3ptos. 

(Mediana Resiliencia); 4 ptos. (Resiliencia); y 5 ptos. (Alta Resiliencia). 

  

6. Plan de procesamiento y análisis de datos  

 

6.1 Procesamiento de datos  

 Los siguientes pasos permiten hacer un correcto procesamiento de datos en la 

investigación:  

1.- Se identificó la muestra.  

2.- Se aplicó la encuesta. 

3.- Se utilizó el cuestionario de manera directa con las personas de las zonas afectadas 

por el sismo. 

4.- La información obtenida se organizó en una hoja de cálculo de Excel.  

5.- Se trasladó los datos recolectados al programa informático SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) por su traducción en español (Paquete Estadistico para las 

Ciencias Sociales), bajo licencia IBM SPSS Statistics, Versión 28,0.0.0 (190). 

6.- Los resultados obtenidos se tabularon a través de cuadros, posterior se ilustró en 

figuras, para interpretar y discutir. 

 

 

 

 

 

 

1 “La Escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona 

sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y 

comportamientos de una persona” (QuestionPro 2016).  
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Capítulo cuarto 

Resultados y Discusión 

 

 

1. Resultados Obtenidos 

 

1.1 Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva y activa 

según las características sociodemográficas de la población urbana Chillanes 

 Para obtener los resultados en base a las cinco características sociodemográficas, 

se procedió a elaborar cuadros de datos (Ver Anexo 5). 

 Según el sexo  

 Se aplicó la prueba de Mann-Whitney y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 14 y 15). 

Afrontamiento Pasivo  

Tabla 14. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 1 
Z=-3,425 

p = 0,001 
31,90 49,10 

Las mujeres aceptan más la situación 
que los hombres, pues ésta es 

inevitable 
 X 

Pregunta 6 
Z=- 3,958 

p = 0,000 
50,50 30,50 

Los hombres bromean y toman las 
cosas más a la ligera que las mujeres X  

Pregunta 7 
Z = -4,692 

p = 0,000 
52,30 28,70 

Los hombres buscan hacer actividades 

más que las mujeres, para pensar en 

otra cosa 
X  

Pregunta 16 
Z = -2,817 

p = 0,005 
47,56 33,44 

P16. A los hombres les resulta más 

difícil describir lo que sienten frente a 
una situación a diferencia de las 

mujeres 

X  

Pregunta 18 
Z = -4,418 

p = 0,000 
51,59 29,41 

Los hombres se pasean más que las 

mujeres para distraerse 
X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 12 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo en la parroquia urbana Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, en cuatro preguntas de afrontamiento pasivo los 

hombres muestran diferencias significativas con respecto a las mujeres, a excepción de la 

pregunta 1, en la cual las mujeres muestras diferencias respecto a los hombres. 
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Afrontamiento Activo  

 

Tabla 15. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 5 
Z = -5,872 

p = 0,000 
55,25 25,75 

Los hombres analizan mejor las 

circunstancias que las mujeres, 

para saber qué hacer 
X  

Pregunta 8 
Z = -6,101 

p = 0,000 
55,60 25,40 

Los hombres buscan más 

información con personas que 

saben, a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 9 
Z = -6,272 

p = 0,000 
56,11 24,89 

Los hombres consultan sobre el 

problema con profesionales más 

que las mujeres 

X  

Pregunta 10 
Z = -3,425 

p = 0,001 
48,89 32,11 

Los hombres controlan sus 

emociones en todo momento a 

diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 11 
Z = -4,209 

p = 0,000 
51,04 29,96 

Los hombres hablan más con la 

familia para compartir emociones 

a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 13 
Z = -4,669 

p = 0,000 
52,21 28,79 

Los hombres hacen frente 

directamente a la situación más 

que las mujeres 

X  

Pregunta 14 
Z = -4,706 

p = 0,000 
49,76 31,24 

Los hombres hacen 

modificaciones en su entorno para 

evitar un desastre a diferencia de 

las mujeres 

X  

Pregunta 15 
Z = -3,214 

p = 0,001 
48,50 32,50 

Los hombres establecen su propio 

plan de prevención y lo ponen en 

marcha a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 17 
Z = -5,095 

p = 0,000 
53,31 27,69 

Los hombres se fijan objetivos y 

redoblan esfuerzos a diferencia de 

las mujeres 

X  

Pregunta 20 
Z = -4,900 

p = 0,000 
52,68 28,33 

Los hombres reflexionan más que 

las mujeres sobre las estrategias a 

utilizar 

X  

Pregunta 22 
Z = -3,692 

p = 0,000 
49,70 31,30 

Los hombres tienen un plan 

preventivo y lo siguen más que las 

mujeres 

X  

Pregunta 23 
Z = -4,178 

p = 0,000 
50,85 30,15 

Los hombres tratan de cambiar sus 

hábitos de vida en función del 

problema a diferencia de las 

mujeres 

X  

Pregunta 25 
Z = -4,619 

p = 0,000 
51,98 29,03 

Los hombres tratan de no 

precipitarse y de reflexionar sobre 

los pasos a seguir a diferencia de 

las mujeres 

X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 14 preguntas que 

miden la capacidad de afrontamiento activo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, en trece preguntas de afrontamiento 

activo los hombres muestran diferencias significativas con respecto a las mujeres. 

Según la edad 

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 16 y 17).  

Afrontamiento Pasivo  

Tabla 16. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según la edad 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Edad Poblacional 

(años) 
Resultado 

19-40 41-55 >55 

Pregunta 7 10,573 
M = 47,58 

p = 0,005 
X   

Se evidenció que buscan 

actividades para pensar en 

otra cosa 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral     

  

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable edad vs. las 12 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo en la parroquia urbana Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, en una pregunta de afrontamiento pasivo el grupo con 

rangos de edad de 19 a 40 años es el que más diferencia presenta.  

Afrontamiento Activo  

 

Tabla 17. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según la edad 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Edad Poblacional 

(años) Resultado 

19-40 41-55 >55 

Pregunta 5 7,745 
M = 47,13 

p = 0,021 
X   

Se evidenció que analizan 

las circunstancias para 

saber qué hacer 

Pregunta 8 12,767 
M = 46,19 

p = 0,002 
X   

Buscan información con 

personas que saben 

Pregunta 9 9,467 
M = 46,75 

p = 0,009 
X   

Consultan sobre el 

problema con profesionales 
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Pregunta 22 6,469 
M = 45,33 

p = 0,039 
X   

Tienen un plan preventivo 

y lo siguen 

Pregunta 25 6,341 
M = 46,38 

p = 0,042 
X   

Tratan de no precipitarse y 

de reflexionar sobre los 

pasos a seguir 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable edad vs. las 14 preguntas que 

miden la capacidad de afrontamiento activo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que en cinco preguntas de afrontamiento 

activo el grupo con rangos de edad de 19 a 40 años es el que más diferencia presenta. 

Según el estado civil 

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 18 y 19). 

Afrontamiento Pasivo  

Tabla 18. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el estado civil 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 

S
o
lt

er
o

 

C
a
sa

d
o

 

U
n

ió
n

 L
ib

re
 

D
iv

o
rc

ia
d

o
 

V
iu

d
o

 

Pregunta 1 11,016 
M = 133,18 

p = 0,026 
    X 

Los viudos/as aceptan la 

situación pues es inevitable 

Pregunta 7 12,396 
M = 55,03 

p = 0,015 
X     

Los solteros/as buscan 

actividades para pensar en otra 

cosa 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable estado civil vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, en dos preguntas de afrontamiento pasivo 

el grupo de solteros y viudos es el que muestran diferencia respecto a los demás. 
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Afrontamiento Activo  

 

Tabla 19. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el estado civil 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 

S
o
lt

er
o

 

C
a
sa

d
o

 

U
n

ió
n

 

L
ib

re
 

D
iv

o
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ia

d
o

 
V
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d
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Pregunta 17 12,526 
M = 56,03 

p = 0,014 
X     

Los solteros/as se fijan 

objetivos y redoblan esfuerzos 

Pregunta 22 13,448 
M = 49,03 

p = 0,009 
X     

Los solteros/as tienen un plan 

preventivo y lo siguen 

Pregunta 23 11,045 
M = 55,17 

p = 0,026 
X     

Los solteros/as tratan de 

cambiar sus hábitos de vida en 

función del problema 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable estado civil vs. las 14 

preguntas que miden la capacidad de afrontamiento activo en la parroquia urbana 

Chillanes frente al terremoto de Cumandá dio como resultado que, en tres preguntas de 

afrontamiento activo el grupo con rangos de solteros es el que más diferencia presenta, 

respecto a los demás grupos.  

Según el nivel educativo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 20). 

Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 20. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el nivel educativo 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 

A
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a
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b
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o
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m
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Pregunta 4 10,824 
M = 47,90 

p = 0,029 
  X   

Los de Bachillerato General 

Unificado (secundaria) 

algunas veces no hacen lo 

que ya estaba previsto hacer 

Pregunta 18 11,110 
M = 46,76 

p = 0,025 
  X   

Los de Bachillerato General 

Unificado (secundaria) se 

pasean para distraerse 



78 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable nivel educativo vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, en dos preguntas de afrontamiento pasivo 

el grupo de Bachillerato General Unificado es el que muestra diferencia respecto a los 

demás. 

Afrontamiento Activo  

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable nivel educativo vs. las 14 

preguntas que miden el afrontamiento activo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, no presentó alguna diferencia sobre el 

afrontamiento activo. 

Según el nivel tipo de trabajo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 21 y 22). 

Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 21. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el tipo de trabajo 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 

A
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N
eg

o
ci

o
 p
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a
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Pregunta 3 11,875 
M = 55,50 

p = 0,018 
    X 

Los que no trabajan rechazan la 

idea de que esta situación es grave 

Pregunta 4 10,967 
M = 53,64 

p = 0,027 
  X   

Los empleados públicos 
(asalariado) algunas veces no 

hacen lo que ya estaba previsto 

hacer 

Pregunta 7 10,573 
M = 59,64 

p = 0,032 
   X  

Los de negocio informal buscan 

actividades para pensar en otra 

cosa 

Pregunta 24 17,906 
M = 56,17 

p = 0,001 
    X 

Los que no trabajan tratan de no 

pensar en el problema 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Resultados 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, en cuatro preguntas de afrontamiento 

pasivo el grupo de empleados públicos, negocio informal y no trabajan son los que 

muestran diferencia respecto a los demás grupos. 

Afrontamiento Activo  

 

Tabla 22. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el tipo de trabajo 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 
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 p
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Pregunta 8 10,316 

M = 54,00 

p = 0,035 
   X  

Los de negocio informal buscan 

información con personas que saben  

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultados 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 14 

preguntas que miden el afrontamiento activo en la parroquia urbana Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, solo el grupo de negocio informal, 

presentó alguna diferencia sobre el afrontamiento activo respecto a los demás grupos. 

Interpretación 

 Con el objetivo de rechazar o aceptar la hipótesis sobre la percepción de la 

población de la parroquia urbana Chillanes, en base a la existencia de un patrón de 

características sociodemográficas que inciden significativamente en la presencia de un 

afrontamiento activo de las personas frente al terremoto de Cumandá del 6 de septiembre 

del 2018, se correlacionó las variables de afrontamiento activo y pasivo de la parroquia 

urbana Chillanes y utilizando la prueba de correlación de Pearson (r = 0,515**, p = 

0,000); M (ap.) = 38,02, M (aa.) = 48,81, el resultado es que existe una relación 

estadísticamente muy significativa entre las dos variables, por lo cual la población de esta 

parroquia tiene una capacidad de afrontamiento activo frente al sismo, aceptando la 

hipótesis planteada en la investigación. 
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1.2 Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva y activa 

según las características sociodemográficas de la población rural San José del 

Tambo 

 Para obtener los resultados en base a las cinco características sociodemográficas, 

se procedió a elaborar cuadros de datos (Ver Anexo 6). 

Según el sexo  

 Se aplicó la prueba de Mann-Whitney y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 23 y 24).  

Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 23. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 1 
Z= -2,272 

p = 0,023 
46,15 34,85 

Los hombres buscan 

hacer actividades más 

que las mujeres, para 

pensar en otra cosa 

X  

Pregunta 6 
Z= -1,980 

p = 0,048 
45,49 35,51 

Los hombres tratan de 

no pensar en el 

problema a diferencia 

de las mujeres 

X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 12 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo en la parroquia rural San José del Tambo frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, en dos preguntas de afrontamiento pasivo 

los hombres muestran diferencias significativas con respecto a las mujeres. 
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Afrontamiento Activo  

 

Tabla 24. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 8 
Z= -3,946 

p = 0,000 
49,86 31,14 

Los hombres buscan más 

información con personas que 

saben, que las mujeres 

X  

Pregunta 9 
Z= -2,405 

p = 0,016 
46,33 34,68 

Los hombres consultan sobre el 

problema con profesionales más 

que las mujeres 

X  

Pregunta 11 
Z = -2,182 

p = 0,029 
45,49 35,51 

Los hombres hablan más con la 

familia para compartir emociones 

a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 19 
Z = -2,651 

p = 0,008 
33,93 47,08 

Las mujeres participan más en 

actividades de prevención civil 

que los hombres 

 X 

Pregunta 23 
Z = -3,622 

p = 0,000 
49,55 31,45 

Los hombres tratan de cambiar sus 

hábitos de vida en función del 

problema a diferencia de las 

mujeres 

X  

Pregunta 25 
Z = -2,314 

p = 0,021 
46,04 34,96 

Los hombres tratan de no 

precipitarse y de reflexionar sobre 

los pasos a seguir a diferencia de 

las mujeres 

X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 14 preguntas que 

miden la capacidad de afrontamiento activo en la parroquia rural San José del Tambo dio 

como resultado que, en cinco preguntas de afrontamiento activo los hombres muestran 

diferencias significativas respecto a las mujeres. 

Según la edad  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo y Activo  

Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable edad vs. las 26 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo y activo en la parroquia rural San José del Tambo frente 

al terremoto de Cumandá, dio como resultado que no presentaron diferencias 

significativas, entre estas dos variables. 
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Según el estado civil  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo y Activo  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable estado civil vs. las 26 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo y activo en la parroquia rural San José del 

Tambo frente al terremoto de Cumandá, dio como resultado que no presentaron 

diferencias significativas. 

Según el nivel educativo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo y Activo   

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable nivel educativo vs. las 26 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo y activo en la parroquia rural San José del 

Tambo frente al terremoto de Cumandá, dio como resultado que no presentaron 

diferencias significativas. 

Según el tipo de trabajo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo  

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en la parroquia rural San José del Tambo 

frente al terremoto de Cumandá dio como resultado que, no presentaron diferencias 

significativas  

Afrontamiento Activo (Ver Tabla 25) 
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Tabla 25. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el tipo de trabajo 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 
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Pregunta 11 9,943 
M = 62,50  

p = 0,041  
   X  

Los de negocio informal hablan 

con su familia para compartir 

emociones 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultados 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 14 

preguntas que miden el afrontamiento activo en la parroquia rural San José del Tambo 

frente al terremoto de Cumandá dio como resultado que, en una pregunta de 

afrontamiento activo el grupo de negocio informal es el que muestran diferencia respecto 

a los demás. 

Interpretación 

 Con el objetivo de rechazar o aceptar la hipótesis sobre la percepción de la 

población de la parroquia rural Sa José del Tambo, en base a la existencia de un patrón 

de características sociodemográficas que inciden significativamente en la presencia de un 

afrontamiento activo de las personas frente al terremoto de Cumandá del 6 de septiembre 

del 2018, se correlacionó las variables de afrontamiento activo y pasivo de la parroquia 

rural y utilizando la prueba de correlación de Pearson se encontró que la relación de estas 

dos variables muestra que no existe una relación estadísticamente significativa r =-

0,152**, p = 0,178, por lo cual no se puede determinar el tipo de capacidad de 

afrontamiento que tiene esta población. 

1.3 Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva y activa 

según las características sociodemográficas de la población del cantón 

Chillanes 

 Para obtener los resultados en base a las cinco características sociodemográficas, 

se procedió a elaborar cuadros de datos (Ver Anexo 7). 
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Según el sexo  

 Se aplicó la prueba de Mann-Whitney y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 26 y 27). 

Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 26. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 1 
Z= -2,503 

p = 0,012 
71,68 89,32 

Las mujeres aceptan más la 

situación que los hombres, pues 

ésta es inevitable 

 X 

Pregunta 6 
Z= -2,532 

p = 0,011 
89,20 71,80 

Los hombres bromean y toman las 

cosas a la ligera que las mujeres 
X  

Pregunta 7 
Z = -4,357 

p = 0,000 
95,93 

65,07 

 

Los hombres buscan hacer 

actividades más que las mujeres, 

para pensar en otra cosa 

X  

Pregunta 24 
Z = 3,149 

p = 0,002 
91,69 69,31 

Los hombres tratan de no pensar 

en el problema a diferencia de las 

mujeres 

X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado  

  Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 12 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo del cantón Chillanes frente al terremoto de Cumandá dio 

como resultado que, en tres preguntas de afrontamiento pasivo los hombres muestran 

diferencias significativas con respecto a las mujeres, a excepción de la pregunta 1, en la 

cual las mujeres muestras diferencias respecto a los hombres. 

Afrontamiento Activo  

Tabla 27. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Reactivos 
Z=D.E 

p valor=Sig. 

Rango Promedio 
Resultado H M 

Hombres Mujeres 

Pregunta 5 
Z = -4,380 

p = 0,000 
9,04 64,96 

Los hombres analizan mejor las 

circunstancias que las mujeres, 

para saber qué hacer 

X  
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Pregunta 8 
Z = -7,369 

p = 0,000 
10,.83 55,17 

Los hombres buscan más 

información con personas que 

saben, a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 9 
Z = -6,377 

p = 0,000 
10,.70 58,30 

Los hombres consultan sobre el 

problema con profesionales más 

que las mujeres 

X  

Pregunta 10 
Z = -2,937 

p = 0,003 
90,77 70,23 

Los hombres controlan sus 

emociones en todo momento a 

diferencia de las mujeres  

X  

Pregunta 11 
Z = -4,348 

p = 0,000 
95,48 65,53 

Los hombres hablan más con la 

familia para compartir emociones 

a diferencia de las mujeres  

X  

Pregunta 13 
Z = -4,204 

p = 0,000 
95,40 65,60 

Los hombres hacen frente 

directamente a la situación más 

que las mujeres  

X  

Pregunta 14 
Z = -3,430 

p = 0,001 
92,68 68,32 

Los hombres hacen 

modificaciones en su entorno para 

evitar un desastre a diferencia de 

las mujeres 

X  

Pregunta 15 
Z = -2,512 

p = 0,012 
89,49 71,51 

Los hombres establecen su propio 

plan de prevención y lo ponen en 

marcha a diferencia de las mujeres 

X  

Pregunta 17 
Z = -4,607 

p = 0,000 
96,86 64,14 

Los hombres se fijan objetivos y 

redoblan esfuerzos a diferencia de 

las mujeres 

X  

Pregunta 20 
Z = -4,581 

p = 0,000 
96,55 64,45 

Los hombres reflexionan más que 

las mujeres sobre las estrategias a 

utilizar 

X  

Pregunta 23 
Z = -5,306 

p = 0,000 
99,27 61,73 

Los hombres tratan de cambiar sus 

hábitos de vida en función del 

problema a diferencia de las 

mujeres  

X  

Pregunta 25 
Z = -4,871 

p = 0,000 
97,56 63,44 

Los hombres tratan de no 

precipitarse y de reflexionar sobre 

los pasos a seguir a diferencia de 

las mujeres 

X  

Z = Desviación Estándar                                                      H = Hombres 

p valor = Significancia asintótica (bilateral)                       M = Mujeres 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Resultado  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable sexo vs. las 14 preguntas que 

miden la capacidad de afrontamiento activo del cantón Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, en doce preguntas de afrontamiento activo los hombres 

muestran diferencias significativas con respecto a las mujeres. 

Según la edad 

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados (Ver tabla 28 y 29). 

Afrontamiento Pasivo  

  

Tabla 28. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según la edad 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Edad Poblacional 

(años) Resultado 

19-40 41-55 >55 

Pregunta 7 6,407 
M = 88,74 

p = 0,041 
X   

Se evidenció que buscan 

actividades para pensar en 

otra cosa 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral     

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable edad vs. las 12 preguntas que 

miden el afrontamiento pasivo del cantón Chillanes frente al terremoto de Cumandá dio 

como resultado que, en una pregunta de afrontamiento pasivo el grupo con rangos de edad 

de 19 a 40 años es el que más diferencia presenta.  

Afrontamiento Activo  

 

Tabla 29. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según la edad 

Reactivos 
H Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Edad Poblacional 

(años) Resultado 

19-40 41-55 >55 

Pregunta 5 7,521 

M = 91,95 

p = 0,023 

 

X   
Se evidenció que analizan las 

circunstancias para saber qué 

hacer 
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Pregunta 8 8,132 
M = 87,07 

p = 0,017 
X   Buscan información con 

personas que saben 

Pregunta 17 7,322 
M = 90,19 

p = 0,026 
 X  Se fijan objetivos y redoblan 

esfuerzos  

Pregunta 22 8,443 
M = 93,72 

p = 0,015 
X   Tienen un plan preventivo y lo 

siguen 

Pregunta 25 9,550 
M = 87,01 

p = 0,008 
X   

Tratan de no precipitarse y de 

reflexionar sobre los pasos a 

seguir 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus 

siglas en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable edad vs. las 14 preguntas que 

miden la capacidad de afrontamiento activo del cantón Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, en cinco preguntas de afrontamiento activo el grupo 

con rangos de edad de 19 a 40 años y de 41 a 55 años son los que más diferencia presenta, 

respecto a los otros grupos. 

Según el estado civil  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento pasivo y activo  

Resultados 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable estado civil vs. las 26 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo y activo en el cantón Chillanes frente al 

terremoto de Cumandá dio como resultado que, no presentaron diferencias significativas. 

Según el nivel educativo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo  

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable nivel educativo vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en el cantón Chillanes frente al terremoto 

de Cumandá dio como resultado que, no presentaron diferencias significativas. 
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Afrontamiento Activo (Ver Tabla 30) 

Tabla 30. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento activo según el nivel educativo 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 
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Pregunta 4 9,619 
M = 92,85 

p = 0,047 
X     

Los Analfabetos hacen 

modificaciones en su entorno 

para evitar un desastre 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable nivel educativo vs. las 14 

preguntas que miden el afrontamiento activo en el cantón Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, en una pregunta del grupo de analfabeto es el que 

muestra diferencia respecto a los demás. 

Según el tipo de trabajo  

 Se aplicó la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis y se procedió a la tabulación e 

interpretación, obteniendo los siguientes resultados. 

Afrontamiento Pasivo (Ver Tabla 31) 

Tabla 31. 

Interpretación de la capacidad de afrontamiento pasivo según el tipo de trabajo 

Reactivos 

H 

Kruskal 

Wallis 

M 

p valor 

Estado Civil 

Resultado 

A
g
ri

cu
lt

u
ra

 

N
eg
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io
 

E
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o
 P
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b
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n
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a
l 

N
o
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b

a
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Pregunta 3 9,984 
M = 107,69 

p = 0,041 
    X 

Los que no trabajan rechazan la 

idea de que esta situación es grave 

Pregunta 4 15,318 
M = 100,58 

p = 0,004 
    X 

Los que no trabajan algunas veces 

no hacen lo que ya había previsto 

hacer 

Pregunta 6 12,078 
M = 107,35 

p = 0,017 
   X  

Los de negocio informal bromean 

y toman las cosas a la ligera 
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Pregunta 24 22,883 
M = 110,15 

p = 0,000 
    X 

Los que no trabajan tratan de no 

pensar en el problema 

M = Rango promedio                                                                                          

p valor = Significancia asintótica (bilateral      

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus 

siglas en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
 

Resultados 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 12 

preguntas que miden el afrontamiento pasivo en el cantón Chillanes frente al terremoto 

de Cumandá dio como resultado que, en cuatro preguntas de afrontamiento pasivo el 

grupo de trabajo informal y el grupo de los que no trabajan, presentan diferencias 

significativas con respecto de los otros grupos. 

Afrontamiento Activo  

Resultado 

 Al realizar el análisis correlacional, entre la variable tipo de trabajo vs. las 14 

preguntas que miden el afrontamiento activo en el cantón Chillanes frente al terremoto de 

Cumandá dio como resultado que, no presentaron diferencias significativas. 

Interpretación 

 Con el objetivo de rechazar o aceptar la hipótesis sobre la percepción de la 

población del cantón Chillanes, en base a la existencia de un patrón de características 

sociodemográficas que inciden significativamente en la presencia de un afrontamiento 

activo de las personas frente al terremoto de Cumandá del 6 de septiembre del 2018, se 

correlacionó las variables de afrontamiento activo y pasivo del cantón y utilizando la 

prueba de correlación de Pearson se encontró que la relación de estas dos variables 

muestra que existe una relación (r = 0,391**, p = 0,000 M (ap.) = 34,08, M (aa.) = 47,71, 

por lo cual la población del cantón Chillanes tiene una capacidad de afrontamiento activo 

frente al sismo, aceptando la hipótesis planteada en la investigación. 

1.4 Análisis e interpretación del nivel de resiliencia poblacional de la 

parroquia urbana Chillanes 

 Para el análisis estadístico, se aplicó la prueba promedio de promedios en las 3 

áreas temáticas evaluadas, obteniendo los siguientes resultados: área temática 3). 

conocimiento y educación, promedio = 46,25%; área temática 4). gestión del riesgo y 

reducción de la vulnerabilidad, promedio= 47,02%, área temática 5). preparación y 
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respuesta a desastres, promedio= 50,50%; de la sumatoria de los 3 promedios se obtuvo 

el promedio de promedios = 47,90 %. (Ver Anexo 8)  

Resultados 

 Una vez obtenida la tabla de resultados, se realizó un gráfico estadistico de estas 

3 áreas temáticas, con la finalidad de ver el nivel de resiliencia, siendo ésta una de las 

formas de interpretarla, tal como lo indica la Figura No. 6 (Resiliencia poblacional de la 

parroquia urbana Chillanes). 

 
Figura 6. Resiliencia poblacional de la parroquia urbana Chillanes. 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales).  

Elaboración propia 

 

Interpretación 

 El valor de la prueba promedio de promedios es del 47,90%, resultado que se 

comparó con la tabla de verificación de resiliencia comunitaria (Ver Tabla 12), siendo el 

resultado final que la población de la parroquia urbana Chillanes se encuentra en el nivel 

3, con rango de (41-60 %), categoría= Mediana resiliencia (Desarrollo e implementación 

de soluciones. Capacidad de actuar está mejorada y es substancial. Las intervenciones son 

más numerosas y de largo plazo). 

1.5 Análisis e interpretación del nivel de resiliencia poblacional de la 

parroquia rural San José del Tambo 

 Para el análisis estadístico, se aplicó la prueba promedio de promedios en las 3 

áreas temáticas evaluadas, obteniendo los siguientes resultados: área temática 3). 

conocimiento y educación, promedio = 39,33%; área temática 4). gestión del riesgo y 

reducción de la vulnerabilidad, promedio= 49,21%, área temática 5). preparación y 

46,25%

47,02%

50,50%

Área Temática 3:
Conocimiento y Educación

Área Temática 4: Gestión de
Riesgo y Reducción de

Vulnerabilidad

Área Temática 5: Preparación
y Respuesta a Desastres

Parroquia Urbana Chillanes
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respuesta a desastres, promedio= 47,83%, de la sumatoria de los 3 promedios se obtuvo 

el promedio de promedios= 47,40 %. (Ver Anexo 9) 

Resultados  

 Una vez obtenida la tabla de resultados, se realizó un gráfico estadistico de estas 

3 áreas temáticas, con la finalidad de ver el nivel de resiliencia, siendo ésta una de las 

formas de interpretarla, tal como lo indica la Figura No.7 (Resiliencia poblacional de la 

parroquia rural San José del Tambo). 

 

 
Figura 7. Resiliencia poblacional de la parroquia rural San José del Tambo. 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales).  

Elaboración propia 

  

Interpretación 

 El valor de la prueba promedio de promedios es del 47,40%, resultado que se 

comparó con la tabla de verificación de la resiliencia comunitaria (Ver Tabla 12), siendo 

el resultado final que la población de la parroquia rural San José del Tambo se encuentra 

en el nivel 3, con rango de (41-60 %), categoría= Mediana resiliencia (Desarrollo e 

implementación de soluciones. Capacidad de actuar está mejorada y es substancial. Las 

intervenciones son más numerosas y de largo plazo). 

1.6 Análisis e interpretación del nivel de resiliencia poblacional del cantón 

Chillanes 

 Para el análisis estadístico, se aplicó la prueba promedio de promedios en las 3 

áreas temáticas evaluadas, obteniendo los siguientes resultados: área temática 3). 

conocimiento y educación, promedio = 42,79%; área temática 4). gestión del riesgo y 

reducción de la vulnerabilidad, promedio= 48,11%, área temática 5). preparación y 

39,33%

49,21% 47,83%

Área Temática 3:
Conocimiento y Educación

Área Temática 4: Gestión de
Riesgo y Reducción de

Vulnerabilidad

Área Temática 5:
Preparación y Respuesta a

Desastres

Parroquia Rural San José del Tambo
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respuesta a desastres, promedio= 49,17%, de la sumatoria de los 3 promedios obtenemos 

el resultado total que es el promedio de promedios= 47,65 %. (Ver Anexo 10) 

Resultados   

 Una vez obtenida la tabla de resultados, se realizó un gráfico estadistico de estas 

3 áreas temáticas, con la finalidad de ver el nivel de resiliencia en cada una de las áreas, 

siendo ésta una de las formas de interpretar la resiliencia, tal como lo indica la Figura 

No.8 (Resiliencia poblacional del cantón Chillanes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resiliencia poblacional del cantón Chillanes. 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales).  

Elaboración: Autor 

 

Interpretación 

 El valor de la prueba promedio de promedios es del 47,65%, resultado que se 

comparó con la tabla de verificación de la resiliencia comunitaria (Ver Tabla 12), siendo 

el resultado final que la población del cantón Chillanes se encuentra en el nivel 3, con 

rango de (41-60 %), categoría= Mediana Resiliencia (Desarrollo e implementación de 

soluciones. Capacidad de actuar está mejorada y es substancial. Las intervenciones son 

más numerosas y de largo plazo). 

 

 

 

 

 

 

42,79%

48,11%

49,17%

Área Temática 3:
Conocimiento y Educación

Área Temática 4: Gestión de
Riesgo y Reducción de

Vulnerabilidad

Área Temática 5:
Preparación y Respuesta a

Desastres

Cantón Chillanes
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

1. Conclusiones 

 

 El sismo de Cumandá del 6 de septiembre del 2018, con epicentro a 6 km al sur 

de la población de Cumandá, provincia de Chimborazo ubicado a 200 km del cantón 

Chillanes, provincia Bolívar, con una profundidad de 90 km y una magnitud de 6,2 Mw, 

cuyo origen es de fuente profunda en una fractura en el slab (placa subducidad), causó 

daños materiales así como pérdidas económicas; tales como: 273 viviendas afectadas; 54 

Unidades Educativas; 229 viviendas destruidas; 2 bienes públicos afectados; 1 Bien 

público destruido y 400 Metros de vía afectada; además se consideró a 116 viviendas para 

el proceso de demolición, lo que indica que la intensidad de daños en tema estructural fue 

grave para esta comunidad, pues dejó a 916 personas y 229 familias damnificadas, 

provocando la disrupción brusca del funcionamiento de los sistemas. 

 De la investigación realizada se concluye que, el nivel de afectación en los medios 

de vida e infraestructura de la comunidad de Chillanes, no se da en si por la intensidad y 

magnitud del evento; sino por el efecto de sitio debido al tipo de suelo que posee Chillanes 

sumado a la vulnerabilidad física y social, siendo que en el tema de infraestructura existe 

inobservancias a las normas de construcción, los años de construcción de las viviendas 

son muy viejas y con material no sismorresistente. La vulnerabilidad social, está 

determinada dentro de su contexto sociocultural, pues va desde un decrecimiento 

poblacional, relacionado a una migración de la población a otras ciudades en busca de 

mejorar su calidad de vida hasta una deficiente atención en el área de la salud, educación, 

economía local, falta de fuente de empleo y los tipos de trabajo son en su mayoría 

informales; aspectos que son visibles pero que no han sido fortalecidos por las autoridades 

locales.  

 Respecto al marco normativo, las normas y protocolos son claros y marcan el 

horizonte en la Gestión del Riesgo de Desastres, tales como el Marco de SENDAI, 

Constitución del Ecuador, Códigos Orgánicos, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, 

Reglamentos y Ordenanzas; sin embargo, no guardan concordancia entre las mismas; es 

decir falta armonía en el marco jurídico. 
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 Respecto al rol que cumplen las autoridades locales en el manejo de los desastres, 

sus atribuciones y competencias establecida en los marcos normativos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres y normas supletorias a esta materia son ambiguas y muy 

generalizadas, pues no concretan acciones a cumplir respecto a la Gestión del Riesgo de 

Desastres en los niveles cantonales y parroquiales, esto se refleja en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del cantón Chillanes, siendo un instrumento clave 

en la planificación de los territorios pues ayuda a prevenir, reducir y gestionar los riesgos; 

sin embargo, la variable de Gestión del Riesgo de Desastres está incorporada de manera 

deficiente, pues en su marco legal no existe el tema normativo de la GRD que guíen a las 

autoridades locales a gestionar adecuadamente los riesgos territoriales. 

  Respecto a la capacidad de afrontamiento pasiva y activa, para realizar el análisis 

y la interpretación se aplicó una matriz de correlación y la prueba paramétrica de Pearson 

obteniendo como resultado que sí existe relación estadísticamente significativa entre el 

afrontamiento pasivo y activo en la parroquia urbana y el cantón Chillanes; 

exceptuándose a la parroquia rural San José del Tambo, en la cual no existió una relación 

estadísticamente significativa, no siendo posible determinar el tipo de afrontamiento.  

 De esta manera, se concluye que en la parroquia urbana Chillanes la percepción 

de la población frente al sismo es con una capacidad de afrontamiento activo más que 

pasivo. En la parroquia rural, no se pudo determinar qué tipo de capacidad de 

afrontamiento tiene esta población, pues no existe correlación entre las variables. 

Finalmente, la percepción de la población del cantón Chillanes sobre la capacidad de 

afrontamiento frente al sismo es activa y no pasiva. 

 Respecto al análisis de la capacidad de afrontamiento pasiva y activa frente al 

terremoto de Cumandá acorde las características sociodemográficas, se aplicó las pruebas 

no paramétricas de Mann-Whitney y Kruskal Wallis y se concluye que: 

Parroquia urbana Chillanes 

 Acorde al sexo, los hombres presentan una capacidad de afrontamiento activo a 

diferencia de las mujeres que tienen un afrontamiento pasivo; según la edad, el grupo de 

19-40 años son los que más diferencias muestran tanto en la capacidad de afrontamiento 

pasiva y activa, respecto al resto; según el estado civil, el grupo de los solteros y los 

viudos presentan diferencias en la capacidad de afrontamiento pasiva, respecto al resto de 

grupos; sobre la capacidad de afrontamiento activa el grupo solo los solteros presentan 

diferencias; según el nivel educativo, el grupo de Bachillerato General Unificado, 

presenta diferencias en la capacidad de afrontamiento pasivo con respecto al resto de 
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grupos; en la capacidad de afrontamiento activa no se encontraron diferencias; según el 

tipo de trabajo, los empleados públicos, los que tienen negocio informal y los que no 

trabajan, presentas diferencias en el afrontamiento pasivo en comparación a los demás 

grupos; respecto a la capacidad de afrontamiento activa, solo el grupo de los que tienen 

trabajo informal presenta diferencia.  

Parroquia rural San José del Tambo  

 Acorde al sexo, los hombres presentan una capacidad de afrontamiento activo a 

diferencia de las mujeres que tienen un afrontamiento pasivo; según la edad, no presentan 

diferencias significativas en la capacidad de afrontamiento pasiva y activa; según el 

estado civil, no presentan diferencias significativas en la capacidad de afrontamiento 

pasiva y activa; según el nivel educativo, no presentan diferencias significativas en la 

capacidad de afrontamiento pasiva y activa; según el tipo de trabajo, no presentan 

diferencias significativas en la capacidad de afrontamiento pasiva; respecto a la capacidad 

de afrontamiento activa, solo el grupo que tiene trabajo informal presenta diferencias 

significativas. 

Cantón Chillanes 

 Acorde al sexo, los hombres presentan una capacidad de afrontamiento activo a 

diferencia de las mujeres que tienen un afrontamiento pasivo; según la edad, el grupo de 

19-40 años son los que más diferencias muestran tanto en la capacidad de afrontamiento 

pasivo, en la capacidad de afrontamiento activa el grupo de 19-40 años y el grupo de 41-

55 años, presentan diferencias respecto al resto de grupos; según el estado civil, no 

presentan diferencias significativas en la capacidad de afrontamiento pasiva y activa; 

según el nivel educativo, en el afrontamiento pasivo no presentan diferencias, en la 

capacidad de afrontamiento activa, el grupo de analfabetos presentan diferencias 

significativa respecto a los demás grupos;  según el tipo de trabajo, los que tienen negocio 

informal y los que no trabajan, presentas diferencias en el afrontamiento pasivo en 

comparación a los demás grupos; respecto a la capacidad de afrontamiento activo no 

presentan diferencias. 

 Para el análisis e interpretación de la resiliencia, se aplicó la prueba promedio de 

promedios, y se concluye que: 

 La parroquia urbana Chillanes, tiene categoría de mediana resiliencia por estar en 

el nivel 3 con rango de (41-60 %), (Desarrollo e implementación de soluciones. 

Capacidad de actuar está mejorada y es substancial. Las intervenciones son más 

numerosas y de largo plazo); sin embargo, se indica que el área temática de preparación 
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y Respuesta a Desastres es la que mejor se ha desarrollado (50,5%) en comparación a las 

áreas temáticas de conocimiento y educación (46,25%) y gestión de riesgo y reducción 

de vulnerabilidad (47,02%). 

 La parroquia rural San José del Tambo, tiene categoría de mediana resiliencia por 

estar en el nivel 3 con rango de (41-60 %), (Desarrollo e implementación de soluciones. 

Capacidad de actuar está mejorada y es substancial. Las intervenciones son más 

numerosas y de largo plazo); sin embargo, debemos indicar que el área temática de 

conocimiento y educación, es la que menos se ha desarrollado (39,33%) en comparación 

a las áreas temáticas de gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidad (49,21%) y 

preparación y respuesta a desastres (47,83%). 

 El cantón Chillanes, tiene categoría de mediana resiliencia por estar en el nivel 3 

con rango de (41-60 %), (Desarrollo e implementación de soluciones. Capacidad de 

actuar está mejorada y es substancial. Las intervenciones son más numerosas y de largo 

plazo); sin embargo, se indica que el área temática de preparación y respuesta a desastres 

(49,17%) es la que más se ha desarrollado en comparación a las áreas temáticas 

conocimiento y educación, (42,79%) y de gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidad 

(48,11%). 

 Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada en la investigación, 

pues la población de las dos parroquias y del cantón Chillanes como tal, no posee una 

resiliencia alta sino mediana. Sin embargo, debemos aclarar que en la parroquia Urbana, 

el área temática mejor trabajada es la de preparación y respuesta ante desastres; pero en 

la parroquia rural San José del Tambo, el área menos trabajada es la de educación y 

conocimiento, finalmente como cantón Chillanes el área más trabajada es la de 

preparación y respuesta ante desastres; resultados que refuerzan la teoría de que somos 

netamente enfocados a la respuesta y no desarrollamos el tema preventivo. 

  

2. Recomendaciones 

 

 Las recomendaciones están dirigidas al fortalecimiento de la Gobernanza del 

Riesgo en todos los niveles de gobierno y están dirigidos a los tomadores de decisiones, 

funcionarios públicos, a la población y en general a todos quienes aportan a gestionar los 

riesgos frente a los eventos adversos, estas propuestas han sido elaboradas bajo las 

debilidades encontradas en nuestra investigación, bajo los siguientes criterios: 
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Fortalecer el conocimiento sobre la Gestión del Riesgo de Desastres, en base a: 

✓ Capacitar en temas de Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de 

gobierno: provincial, cantonal y parroquial, dirigido a los tomadores de decisiones 

y funcionarios públicos, fortaleciendo el entendimiento de la Gestión del Riesgo 

de Desastres prospectiva y correctiva. 

✓ Acceder cursos de capacitación en temas de Gestión de Riesgos de Desastre a 

través de la plataforma del Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y 

Emergencias, de manera obligatoria, dirigido a los funcionarios de las 

instituciones públicas a nivel local y tomadores de decisión. 

✓ Fomentar una cultura de prevención en la población. 

✓ Generar una igualdad en temas de preparación y conocimiento de la Gestión del 

Riesgo de Desastres a todos los funcionarios de las entidades públicas. 

✓ Promover la difusión y socialización del Manual del Comité de Operaciones de 

Emergencias a todos los funcionarios y tomadores de decisión en los niveles 

provincial, municipal y parroquial. 

✓ Capacitar sobre el funcionamiento, roles y responsabilidades de los Comité de 

Operaciones de Emergencia. 

Fortalecer la Información sobre los Riesgo Territoriales 

✓ Revisar, mejorar e implementar las líneas bases de información respecto al riesgo 

que poseen cada territorio, cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que tienen 

las comunidades, esto permitirá tener un claro conocimiento a que estamos 

expuestos. 

✓ Conocer cuáles son sus capacidades de afrontamiento frente a un terremoto, con 

la finalidad de contar con un listado de los recursos disponibles para responder 

ante un desastre. 

✓ Generar y fortalecer los tejidos sociales, organizaciones barriales, dirigentes 

comunitarios, presidentes de comunidades, esto permitirá fomentar la resiliencia 

comunitaria. 

✓ Fortalecer la participación de la población en temas del manejo del riesgo. 

✓ Implementar la variable riesgo en la planificación territorial, con la finalidad de 

tener claro cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades y los elementos 

expuestos. 
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Fortalecer la Institucionalidad de la Gestión del Riesgo de Desastres, en base a: 

✓ Mejorar la estructura de las Unidades de Gestión del Riesgo Municipales, dotando 

de personal técnico y experto en esta temática, planificando hacia la prevención y 

no solo en la reacción. 

✓ Implementar la variable de gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

✓ Fortalecer el cumplimento de las responsabilidades, atribuciones y competencias 

por parte de los tomadores de decisión a nivel provincial, municipal y parroquial. 

✓ Fortalecer la gobernanza del riesgo, transversalizando la Gestión del Riesgo de 

Desastres en todo el territorio, respetando la plurinacionalidad e interculturalidad 

de las comunidades ancestrales.  

✓ Revisar e implementar las ordenanzas municipales en temas de Gestión y 

Administración del Riesgo de Desastres, mismas normen y regulen el accionar en 

caso de emergencias o desastres, asi como promueva una cultura de resiliencia. 

✓ Generar un plan de monitoreo y seguimiento a las implementaciones realizadas 

en temas de Gestión del Riesgo de Desastres. 

✓ Fortalecer y generar más información sobre las vulnerabilidades territoriales que 

posee determinada comunidad. 

✓ Mejorar y generar mejores políticas públicas respecto a la Gestión del Riesgo de 

Desastres, esto con la finalidad de no ser dependientes de la “Voluntad Política” 

✓ Revisar y fortalecer las políticas públicas respecto a la Gestión del Riesgo de 

Desastres, por ejemplo: escuelas y hospitales seguros, ciudades resilientes, 

política de salud pública; etc. 
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Anexos 

 

  

 “Anexo 1: Cuestionarios aplicados en la encuesta a la población urbana-rural 

del cantón Chillanes: la de Afrontamiento frente a riesgos extremos (López-Vásquez 

y Marván (2004) y; la escala de medición de la resiliencia desarrollada por la 

Organización Humanitaria Internacional (GOAL)” 

 

 

 

Parroquia Urbana Chillanes 

 

Parroquia Rural San José del Tambo 

ENCUESTA   

 

Caraterísticas Sociodemográficas 

Sexo Edad Poblacional Estado Civil 

Masculino 

 

Femenino 

 

19-40 años 

 

41-55 años 

 

Mas de 55 años 

 

Soltero (a)  

 

Casado (a)  

 

Unión Libre 

 

Viudos (a) 

 

 

Divorciados (a)  

Nivel Educativo Tipo de Trabajo 

Analfabeto (a) 

 

Educación Básica (primaria) 

 

Bachillerato General 

Unificado (secundaria)  

 

Instituto Técnico 

 

Estudios Superior (Universidad) 

Agricultura, Ganadería, Pesca  

 

Negocio Propio -Comercio al  

por mayor y menor 

 

Empleados Públicos (Asalariados)  

 

Negocio Informal  

 

No trabajan 

 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO 
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Le presentamos a continuación una lista de afirmaciones. Usted debe indicar con qué frecuencia se identifica 

con dichas afirmaciones. Especifique su respuesta poniendo una cruz (X) en el cuadro que corresponda con 

la opción con la que usted más se identifique. No hay respuestas correctas o incorrectas. Gracias 

Ord REACTIVOS Nunca 
Pocas 

Veces 

Algunas 

veces 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Siempre 

1 Acepto la situación pues es 

inevitable 
     

2 Deseo un milagro y ruego a Dios 

para que me ayude 

     

3 Rechazo la idea de que esta 

situación es grave 
     

4 Algunas veces no hago lo que ya 

había previsto hacer 

     

5 Analizo las circunstancias para 

saber qué hacer 
     

6 Bromeo y tomo las cosas a la ligera      

7 Busco actividades para pensar en 

otra cosa 

     

8 Busco información con personas 

que saben 
     

9 Consulto sobre el problema con 

profesionales 

     

10 Controlo en todo momento mis 

emociones 
     

11 Hablo con mi familia para compartir 

emociones 

     

12 Hago como si el peligro no existiera      

13 Hago frente directamente a la 

situación 

     

14 Hago modificaciones en mi entorno 

para evitar un desastre 
     

15 He establecido mi propio plan de 

prevención y lo pongo en marcha 

     

16 Me es difícil describir lo que siento 

frente a esta situación 
     

17 Me fijo objetivos y redoblo 

esfuerzos 

     

18 Me paseo para distraerme      

19 Participo más en actividades de 

prevención civil 
     

20 Reflexiono sobre las estrategias a 

utilizar 

     

21 Sigo lo que hacen los demás      

22 Tengo un plan preventivo y lo sigo      

23 Trato de cambiar mis hábitos de vida 

en función del problema 

     

24 Trato de no pensar en el problema      

25 Trato de no precipitarme y de 

reflexionar sobre los pasos a seguir 
     

26 Trato de no sentir nada      



105 

 

 

ESCALA PARA MEDIR LA RESILIENCIA  

Resiliencia. Es la capacidad de un sistema, comunidad o población, expuestos a una amenaza como: 

terremotos, inundaciones, deslaves, derrumbes, caída de ceniza; y poder, 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. 

Le presentamos a continuación una lista de afirmaciones. Usted debe indicar con qué nivel de resiliencia se 

identifica con dichas afirmaciones. Especifique su respuesta poniendo una cruz (X) en el cuadro que 

corresponda con la opción con la que usted más se identifique. No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Gracias 

Ord 
AREA TEMÁTICA Y 

REACTIVOS 
Características de la Resiliencia 

3. CONOCIMIENTO & EDUCACIÓN Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CATEGORIA 
M

ín
im

a 

R
es

il
ie

n
ci

a 

B
aj

a 

re
si

li
en

ci
a 

M
ed

ia
n

a 

R
es

il
ie

n
ci

a 

R
es

il
ie

n
ci

a 

A
lt

a 

R
es

il
ie

n
ci

a 

10 ¿Existe un debate abierto dentro de 

la comunidad, resultando en 

acuerdos sobre los problemas, 

soluciones y prioridades 

relacionados al riesgo ante 

desastres?  

     

11 ¿Se está transmitiendo el 

conocimiento y capacidades sobre 

Reducir los Riesgos de Desastres a 

los niños de manera formal, a 

través de las escuelas locales, y de 

manera informal, a través de la vía 

de tradición oral de una generación 

a la siguiente?  

     

12 ¿Las actitudes y los valores 

culturales de la comunidad (por 

ejemplo, las expectativas de 

ayuda/autosuficiencia, puntos de 

vista religiosos/ideológicos) 

permiten a la comunidad adaptarse 

y recuperarse de choques y 

tensiones?  

     

4. GESTION DEL RIESGO Y 

REDUCCION DE LA 

VULNERABILIDAD 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CATEGORÍA 

M
ín

im
a 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

B
aj

a 

re
si

li
en

ci
a 

M
ed

ia
n
a 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

A
lt

a 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

13 

¿La comunidad adopta prácticas de 

gestión ambiental que reduzcan el 

riesgo ante desastres y se adaptan a 

los nuevos riesgos relacionados con 

el cambio climático?  
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14 

¿Tiene la comunidad acceso a 

instalaciones de salud y 

trabajadores de salud equipados y 

capacitados para responder a las 

consecuencias de los desastres y 

otros eventos de peligro menores en 

la salud física y mental, y apoyado 

por el acceso a los servicios de 

salud de emergencia, 

medicamentos, etc.?  

     

15 

¿Mantienen, los miembros de la 

comunidad, una buena salud y 

capacidad física en tiempos 

normales (a través de una adecuada 

alimentación y nutrición, higiene y 

cuidado de la salud) y tienen 

conciencia sobre los medios para 

mantenerse saludables y las 

medidas de protección de la vida?  

     

16 

¿Tiene la comunidad un suministro 

de alimentos y agua seguros y 

gestiona un sistema de distribución 

equitativo durante desastres? 

(Terremoto) 

     

17 

¿Utiliza la comunidad práctica de 

medios de vida resistentes a 

amenazas para la seguridad 

alimentaria?  

     

18 

¿Los enlaces comerciales y de 

transporte locales con los mercados 

para productos, labores y servicios 

están protegidos contra amenazas y 

choques?  

     

19 

¿Tiene la comunidad acceso a 

sistemas de protección social para 

apoyar la reducción del riesgo 

directamente, a través de 

actividades de Reducir Riesgo de 

Desastre, o indirectamente, a través 

de actividades de desarrollo 

socioeconómico que reduzcan la 

vulnerabilidad?  

     

20 

¿Existen servicios comunitarios 

asequibles y flexibles de ahorros y 

crédito y/o acceso a servicios de 

microfinanzas, ya sea formales o 

informales?  

     

21 

¿Son las bases de activos (ingresos, 

ahorros y propiedad convertible) de 

los hogares comunitarios y de las 

personas suficientemente amplios y 

diversos como para apoyar las 

estrategias de afrontamiento a 

desastres y existen para proteger 
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estas bases de activos contra los 

desastres?  

22 

¿Los edificios comunitarios y los 

servicios básicos son resilientes a 

desastres (incluyendo ubicación en 

áreas seguras, utilizando métodos 

de construcción resistente a las 

amenazas y medidas de mitigación 

estructurales)?  

     

23 

¿La toma de decisiones de la 

comunidad con respecto al uso y 

manejo de la tierra considera las 

amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades?  

     

24 

¿Los servicios de educación tienen 

la capacidad para continuar sus 

operaciones sin interrupción 

durante emergencias? 

     

5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CATEGORÍA 

M
ín

im
a 

 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

B
aj

a 

re
si

li
en

ci
a 

M
ed

ia
n
a 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

A
lt

a 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

25 

¿Tiene la comunidad una 

organización capacitada y operativa 

en preparación y respuesta frente a 

desastres?  

     

26 
¿Existe un Sistema de Alerta 

Temprana operativo en la 

comunidad?  

     

27 

¿Utiliza la comunidad un plan de 

contingencias que es ampliamente 

comprendido, incluye medidas para 

la protección de grupos 

vulnerables, y fue elaborado de 

forma participativa?  

     

28 

¿Los albergues de emergencia 

(construidos para ese propósito o 

modificados) son accesibles para la 

comunidad y cuentan con servicios 

adecuados para toda la población 

afectada?  

     

29 

¿Toma la comunidad un rol de 

liderazgo en acciones de respuesta 

y recuperación que alcanzan a todas 

las personas afectadas de la 

comunidad y que se priorizan según 

las necesidades?  

     

30 

¿Hay un alto nivel de voluntariado 

en la comunidad en todos los 

aspectos de preparación, respuesta 

y recuperación, representativo de 

todos los sectores de la comunidad?  

     

Fuente: Elaboración propia 
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 “Anexo 2: Actas de Sesión Ordinaria del COE Cantonal Chillanes del viernes 

07 de septiembre del 2018 a las 09H47 y 20H30” 
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Fuente: (Ubilla, comunicación personal). Archivo digital entregado por la Unidad de Gestión del 

Riesgo Zona 5-Bolivar 
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 “Anexo 3: Actas de Sesión Ordinaria del COE Cantonal Chillanes- sábado 

08 de septiembre del 2021 a las 10H30 y 19H00” 
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Fuente: (Ubilla, comunicación personal). Archivo digital entregado por la Unidad de Gestión del 

Riesgo Zona 5-Bolivar 
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 “Anexo 4: Resolución de Declaratoria de Emergencia No. 03-2018 cantón 

Chillanes” 
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Fuente: (Ubilla, comunicación personal). Archivo digital entregado por la Unidad de Gestión del 

Riesgo Zona 5-Bolivar 
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 “Anexo 5: Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva 

y activa según las características sociodemográficas de la población urbana 

Chillanes” 

Según el Sexo (Prueba de Mann-Whitney) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 1.  

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Estadísticos de prueba 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 456,000 1276,000 -3,426 0,001 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me 

ayude 
610,000 1430,000 -1,880 0,060 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 769,500 1589,500 -0,306 0,760 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto 

hacer 
677,500 1497,500 -1,211 0,226 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 400,000 1220,000 -3,958 0,000 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 328,000 1148,000 -4,692 0,000 

12.Hago como si el peligro no existiera 609,500 1429,500 -1,897 0,058 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta 

situación 
517,500 1337,500 -2,817 0,005 

18.Me paseo para distraerme 356,500 1176,500 -4,418 0,000 

21.Sigo lo que hacen los demás 764,500 1584,500 -0,350 0,727 

24.Trato de no pensar en el problema 536,000 1356,000 -2,626 0,009 

26.Trato de no sentir nada 613,500 1433,500 -1,850 0,064 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis de Afrontamiento Activo  

Tabla 2. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Estadísticos de prueba 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 
210,000 

1030,000 
-

5,872 
0,000 

8.Busco información con personas que saben 
196,000 

1016,000 
-

6,101 
0,000 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 
175,500 

995,500 
-

6,272 
0,000 

10.Controlo en todo momento mis emociones 
464,500 

1284,500 
-

3,425 
0,001 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 
378,500 

1198,500 
-

4,209 
0,000 

13.Hago frente directamente a la situación 
331,500 

1151,500 
-

4,669 
0,000 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un 

desastre 

429,500 
1249,500 

-

3,706 
0,000 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo 

pongo en marcha 

480,000 
1300,000 

-

3,214 
0,001 
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17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 
287,500 

1107,500 
-

5,095 
0,000 

19.Participo más en actividades de prevención civil 
608,000 

1428,000 
-

1,901 
0,057 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 
313,000 

1133,000 
-

4,900 
0,000 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 
432,000 

1252,000 
-

3,692 
0,000 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del 

problema 

386,000 
1206,000 

-

4,178 
0,000 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los 

pasos a seguir 

341,000 
1161,000 

-

4,619 
0,000 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Según la edad (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 3 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según la edad 

Estadísticos de prueba H Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 0,938 0,626 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 3,954 0,138 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 3,600 0,165 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 2,482 0,289 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 0,159 0,924 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 10,573 0,005 

12.Hago como si el peligro no existiera 0,035 0,983 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 2,607 0,272 

18.Me paseo para distraerme 5,690 0,058 

21.Sigo lo que hacen los demás 0,448 0,799 

24.Trato de no pensar en el problema 0,196 0,907 

26.Trato de no sentir nada 2,633 0,268 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

Tabla 4. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Activo según la edad 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 7,745 0,021 

8.Busco información con personas que saben 12,767 0,002 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 9,467 0,009 

10.Controlo en todo momento mis emociones 1,015 0,602 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 5,116 0,077 

13.Hago frente directamente a la situación 2,345 0,310 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 1,261 0,532 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en 

marcha 
4,350 0,114 
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17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 5,804 0,055 

19.Participo más en actividades de prevención civil 1,789 0,409 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 3,529 0,171 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 6,469 0,039 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 4,957 0,084 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 6,341 0,042 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Según el estado civil (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

Tabla 5. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el estado civil 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 11,016 0,026 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 4,255 0,373 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 6,064 0,194 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 1,046 0,903 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 2,639 0,620 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 12,396 0,015 

12.Hago como si el peligro no existiera 2,225 0,695 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 8,563 0,073 

18.Me paseo para distraerme 8,065 0,089 

21.Sigo lo que hacen los demás 4,299 0,367 

24.Trato de no pensar en el problema 0,550 0,968 

26.Trato de no sentir nada 3,173 0,529 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

Tabla 6. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el estado civil 

Estadísticos de prueba H Kruskal-Wallis p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 8,102 0,088 

8.Busco información con personas que saben 8,395 0,078 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 9,137 0,058 

10.Controlo en todo momento mis emociones 3,466 0,483 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 6,726 0,151 

13.Hago frente directamente a la situación 7,809 0,099 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 3,648 0,456 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en 

marcha 
7,224 0,125 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 12,526 0,014 

19.Participo más en actividades de prevención civil 3,903 0,419 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 7,032 0,134 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 13,448 0,009 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 11,045 0,026 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 5,565 0,234 
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Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

Según el nivel Educativo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 7. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el nivel educativo 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 0,411 0,982 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 4,094 0,393 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 6,919 0,140 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 10,824 0,029 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 1,264 0,867 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 7,794 0,099 

12.Hago como si el peligro no existiera 2,822 0,588 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 4,978 0,290 

18.Me paseo para distraerme 11,110 0,025 

21.Sigo lo que hacen los demás 1,504 0,826 

24.Trato de no pensar en el problema 5,661 0,226 

26.Trato de no sentir nada 2,889 0,576 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

 

Tabla 8. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el nivel educativo 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 7,625 0,106 

8.Busco información con personas que saben 2,986 0,560 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 2,950 0,566 

10.Controlo en todo momento mis emociones 3,631 0,458 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 4,785 0,310 

13.Hago frente directamente a la situación 1,873 0,759 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 8,032 0,090 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 1,846 0,764 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 2,399 0,663 

19.Participo más en actividades de prevención civil 4,713 0,318 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 2,000 0,736 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 8,446 0,077 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 3,529 0,474 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 3,519 0,475 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el tipo de trabajo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 9. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el tipo de trabajo 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 0,767 0,943 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 0,763 0,943 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 11,875 0,018 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 10,967 0,027 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 8,650 0,070 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 10,573 0,032 

12.Hago como si el peligro no existiera 2,241 0,691 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 6,185 0,186 

18.Me paseo para distraerme 2,172 0,704 

21.Sigo lo que hacen los demás 6,608 0,158 

24.Trato de no pensar en el problema 17,906 0,001 

26.Trato de no sentir nada 3,504 0,477 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

 

Tabla 10. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Activo según el tipo de trabajo 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 6,286 0,179 

8.Busco información con personas que saben 10,316 0,035 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 7,144 0,128 

10.Controlo en todo momento mis emociones 0,565 0,967 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 5,529 0,237 

13.Hago frente directamente a la situación 4,260 0,372 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 2,435 0,656 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 7,801 0,099 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 5,297 0,258 

19.Participo más en actividades de prevención civil 4,034 0,401 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 2,204 0,698 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 8,342 0,080 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 6,693 0,153 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 7,839 0,098 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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 “Anexo 6: Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva 

y activa según las características sociodemográficas de la población rural San José 

del Tambo” 

Según el Sexo (Prueba de Mann-Whitney) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 1. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Estadísticos de prueba 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 720,000 1540,000 -0,841 0,400 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me 

ayude 
703,500 1523,500 -0,980 0,327 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 740,500 1560,500 -0,683 0,495 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto 

hacer 
658,500 1478,500 -1,498 0,134 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 753,500 1573,500 -0,641 0,521 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 574,000 1394,000 -2,272 0,023 

12.Hago como si el peligro no existiera 729,000 1549,000 -0,718 0,473 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta 

situación 
764,000 1584,000 -0,366 0,714 

18.Me paseo para distraerme 706,500 1526,500 -1,005 0,315 

21.Sigo lo que hacen los demás 773,000 1593,000 -0,276 0,783 

24.Trato de no pensar en el problema 600,500 1420,500 -1,980 0,048 

26.Trato de no sentir nada 659,000 1479,000 -1,397 0,162 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis de Afrontamiento Activo 

 

Tabla 2. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Estadísticos de prueba 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 759,500 1579,500 -0,403 0,687 

8.Busco información con personas que saben 425,500 1245,500 -3,946 0,000 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 567,000 1387,000 -2,405 0,016 

10.Controlo en todo momento mis emociones 743,000 1563,000 -0,578 0,564 

11.Hablo con mi familia para compartir 

emociones 

600,500 1420,500 -2,182 0,029 

13.Hago frente directamente a la situación 674,500 1494,500 -1,251 0,211 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar 

un desastre 

641,000 1461,000 -1,585 0,113 

15.He establecido mi propio plan de prevención y 

lo pongo en marcha 

617,000 1437,000 -1,838 0,066 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 636,500 1456,500 -1,627 0,104 

19.Participo más en actividades de prevención 

civil 

537,000 1357,000 -2,651 0,008 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 646,000 1466,000 -1,550 0,121 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 671,000 1491,000 -1,324 0,186 
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23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en 

función del problema 

438,000 1258,000 -3,622 0,000 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre 

los pasos a seguir 

578,500 1398,500 -2,314 0,021 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Según edad (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 3. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Pasivo según la edad 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 0,434 0,805 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 3,869 0,144 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 2,310 0,315 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 1,173 0,556 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 0,358 0,836 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 0,705 0,703 

12.Hago como si el peligro no existiera 1,746 0,418 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 2,891 0,236 

18.Me paseo para distraerme 1,847 0,397 

21.Sigo lo que hacen los demás 0,768 0,681 

24.Trato de no pensar en el problema 0,642 0,725 

26.Trato de no sentir nada 1,079 0,583 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo 

 

Tabla 4. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según la edad 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 2,532 0,282 

8.Busco información con personas que saben 0,092 0,955 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 0,200 0,905 

10.Controlo en todo momento mis emociones 2,885 0,236 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 1,266 0,531 

13.Hago frente directamente a la situación 0,509 0,775 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 0,668 0,716 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 0,215 0,898 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 2,710 0,258 

19.Participo más en actividades de prevención civil 2,758 0,252 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 1,516 0,469 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 3,856 0,145 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 2,423 0,298 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 3,443 0,179 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el estado civil (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 5. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Pasivo según el estado civil 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 0,652 0,884 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 0,717 0,869 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 2,145 0,543 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 1,627 0,653 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 0,467 0,926 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 2,012 0,570 

12.Hago como si el peligro no existiera 4,211 0,240 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 6,005 0,111 

18.Me paseo para distraerme 2,889 0,409 

21.Sigo lo que hacen los demás 0,667 0,881 

24.Trato de no pensar en el problema 0,646 0,886 

26.Trato de no sentir nada 4,439 0,218 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo 

Tabla 6. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el estado civil 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 3,227 0,358 

8.Busco información con personas que saben 0,757 0,860 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 0,830 0,842 

10.Controlo en todo momento mis emociones 0,646 0,886 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 4,859 0,182 

13.Hago frente directamente a la situación 0,778 0,855 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 0,645 0,886 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 0,847 0,838 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 3,747 0,290 

19.Participo más en actividades de prevención civil 1,122 0,772 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 1,642 0,650 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 2,336 0,506 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 6,472 0,091 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 4,284 0,232 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el nivel educativo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 7. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Pasivo según el nivel educativo 
Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 2,308 0,679 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 3,489 0,480 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 1,606 0,808 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 2,990 0,559 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 2,100 0,717 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 5,212 0,266 

12.Hago como si el peligro no existiera 4,408 0,354 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 1,874 0,759 

18.Me paseo para distraerme 3,668 0,453 

21.Sigo lo que hacen los demás 5,282 0,260 

24.Trato de no pensar en el problema 0,931 0,920 

26.Trato de no sentir nada 2,834 0,586 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo 

 

Tabla 8. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Activo según el nivel educativo 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 2,522 0,641 

8.Busco información con personas que saben 4,757 0,313 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 0,621 0,961 

10.Controlo en todo momento mis emociones 2,037 0,729 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 3,547 0,471 

13.Hago frente directamente a la situación 0,955 0,917 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 4,291 0,368 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 5,893 0,207 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 2,119 0,714 

19.Participo más en actividades de prevención civil 0,376 0,984 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 2,750 0,601 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 1,114 0,892 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 4,668 0,323 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 2,529 0,639 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el tipo de trabajo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 9 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el tipo de trabajo 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 2,991 0,559 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 6,768 0,149 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 1,461 0,834 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 7,055 0,133 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 4,289 0,368 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 4,633 0,327 

12.Hago como si el peligro no existiera 5,320 0,256 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 1,398 0,845 

18.Me paseo para distraerme 1,152 0,886 

21.Sigo lo que hacen los demás 8,612 0,072 

24.Trato de no pensar en el problema 5,958 0,202 

26.Trato de no sentir nada 4,942 0,293 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 10. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el tipo de trabajo 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 1,213 0,876 

8.Busco información con personas que saben 2,347 0,672 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 2,184 0,702 

10.Controlo en todo momento mis emociones 0,417 0,981 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 9,943 0,041 

13.Hago frente directamente a la situación 3,016 0,555 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 9,014 0,061 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 0,394 0,983 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 6,532 0,163 

19.Participo más en actividades de prevención civil 2,427 0,658 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 2,081 0,721 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 1,594 0,810 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 5,559 0,235 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 1,971 0,741 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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 “Anexo 7: Análisis e interpretación de la capacidad de afrontamiento pasiva 

y activa según las características sociodemográficas de la población del cantón 

Chillanes” 

Según el Sexo (Prueba de Mann-Whitney) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 1. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el sexo 

Estadísticos de prueba 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 2494,500 5734,500 -2,503 0,012 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me 

ayude 

2683,500 5923,500 -1,824 0,068 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 3095,500 6335,500 -0,371 0,711 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto 

hacer 

3120,500 6360,500 -0,284 0,776 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 2504,000 5744,000 -2,532 0,011 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 1965,500 5205,500 -4,357 0,000 

12.Hago como si el peligro no existiera 2970,500 6210,500 -0,816 0,415 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta 

situación 

2721,500 5961,500 -1,691 0,091 

18.Me paseo para distraerme 2772,500 6012,500 -1,500 0,134 

21.Sigo lo que hacen los demás 3174,500 6414,500 -0,090 0,928 

24.Trato de no pensar en el problema 2304,500 5544,500 -3,149 0,002 

26.Trato de no sentir nada 3143,500 6383,500 -0,198 0,843 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis de Afrontamiento Activo  

 

Tabla 2. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el sexo 

Estadísticos de prueba 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 1956,500 5196,500 -4,380 0,000 

8.Busco información con personas que saben 1173,500 4413,500 -7,369 0,000 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 1424,000 4664,000 -6,377 0,000 

10.Controlo en todo momento mis emociones 2378,500 5618,500 -2,937 0,003 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 2002,000 5242,000 -4,348 0,000 

13.Hago frente directamente a la situación 2008,000 5248,000 -4,204 0,000 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un 

desastre 

2225,500 5465,500 -3,430 0,001 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo 

pongo en marcha 

2481,000 5721,000 -2,512 0,012 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 1891,000 5131,000 -4,607 0,000 

19.Participo más en actividades de prevención civil 3058,500 6298,500 -0,498 0,618 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 1916,000 5156,000 -4,581 0,000 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 2887,000 6127,000 -1,101 0,271 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función 

del problema 

1698,500 4938,500 -5,306 0,000 
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25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los 

pasos a seguir 

1835,500 5075,500 -4,871 0,000 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Según la edad (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 3. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según la edad 
Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 1,945 0,378 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me 

ayude 
1,942 0,379 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 1,377 0,502 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto 

hacer 
1,339 0,512 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 1,264 0,531 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 6,407 0,041 

12.Hago como si el peligro no existiera 0,864 0,649 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta 

situación 
2,764 0,251 

18.Me paseo para distraerme 1,343 0,511 

21.Sigo lo que hacen los demás 0,435 0,804 

24.Trato de no pensar en el problema 0,288 0,866 

26.Trato de no sentir nada 1,346 0,510 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

 

Tabla 4. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según la edad 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 7,521 0,023 

8.Busco información con personas que saben 8,132 0,017 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 5,537 0,063 

10.Controlo en todo momento mis emociones 0,459 0,795 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 1,301 0,522 

13.Hago frente directamente a la situación 1,331 0,514 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un 

desastre 

0,357 0,836 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo 

pongo en marcha 

1,411 0,494 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 7,322 0,026 

19.Participo más en actividades de prevención civil 2,716 0,257 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 3,649 0,161 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 8,443 0,015 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del 

problema 

0,749 0,688 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los 

pasos a seguir 

9,550 0,008 
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Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Según el estado civil (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo 

 

Tabla 5. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el estado civil 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 2,156 0,707 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 1,720 0,787 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 4,423 0,352 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 2,392 0,664 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 3,614 0,461 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 8,799 0,066 

12.Hago como si el peligro no existiera 5,986 0,200 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 8,482 0,075 

18.Me paseo para distraerme 1,581 0,812 

21.Sigo lo que hacen los demás 2,888 0,577 

24.Trato de no pensar en el problema 0,702 0,951 

26.Trato de no sentir nada 4,390 0,356 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Pasivo 

 

Tabla 6. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el estado civil 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 7,690 0,104 

8.Busco información con personas que saben 7,918 0,095 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 5,329 0,255 

10.Controlo en todo momento mis emociones 1,184 0,881 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 8,192 0,085 

13.Hago frente directamente a la situación 6,640 0,156 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 1,864 0,761 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 2,223 0,695 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 2,092 0,719 

19.Participo más en actividades de prevención civil 1,819 0,769 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 6,980 0,137 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 7,879 0,096 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 3,915 0,418 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 8,956 0,062 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el nivel Educativo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

 

Tabla 7. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento pasivo según el nivel educativo 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 1,766 0,779 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 3,676 0,452 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 1,219 0,875 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 5,658 0,226 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 2,515 0,642 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 5,428 0,246 

12.Hago como si el peligro no existiera 2,467 0,651 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 1,347 0,853 

18.Me paseo para distraerme 6,818 0,146 

21.Sigo lo que hacen los demás 3,949 0,413 

24.Trato de no pensar en el problema 5,747 0,219 

26.Trato de no sentir nada 5,792 0,215 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

 

Tabla 8. 

Análisis de la capacidad de afrontamiento activo según el nivel educativo 

Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 
p valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 2,376 0,667 

8.Busco información con personas que saben 1,770 0,778 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 2,545 0,637 

10.Controlo en todo momento mis emociones 2,109 0,716 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 3,034 0,552 

13.Hago frente directamente a la situación 1,842 0,765 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 9,619 0,047 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 2,635 0,621 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 3,297 0,509 

19.Participo más en actividades de prevención civil 4,011 0,405 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 0,776 0,942 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 2,999 0,558 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 5,817 0,213 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 3,808 0,433 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 
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Según el Tipo de trabajo (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Análisis del Afrontamiento Pasivo  

Tabla 9. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Pasivo según el tipo de trabajo 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis p valor 

1. Acepto la situación pues es inevitable 3,669 0,453 

2. Deseo un milagro y ruego a Dios para que me ayude 2,020 0,732 

3.Rechazo la idea de que esta situación es grave 9,984 0,041 

4.Algunas veces no hago lo que ya había previsto hacer 15,318 0,004 

6.Bromeo y tomo las cosas a la ligera 12,078 0,017 

7.Busco actividades para pensar en otra cosa 7,594 0,108 

12.Hago como si el peligro no existiera 0,971 0,914 

16.Me es difícil describir lo que siento frente a esta situación 2,238 0,692 

18.Me paseo para distraerme 4,541 0,338 

21.Sigo lo que hacen los demás 8,650 0,070 

24.Trato de no pensar en el problema 22,883 0,000 

26.Trato de no sentir nada 8,403 0,078 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

Análisis del Afrontamiento Activo  

 

Tabla 10. 

Análisis de la Capacidad de Afrontamiento Activo según el tipo de trabajo 

 Estadísticos de prueba 
H Kruskal-

Wallis 

p 

valor 

5.Analizo las circunstancias para saber qué hacer 2,410 0,661 

8.Busco información con personas que saben 4,332 0,363 

9.Consulto sobre el problema con profesionales 2,844 0,584 

10.Controlo en todo momento mis emociones 0,566 0,967 

11.Hablo con mi familia para compartir emociones 8,563 0,073 

13.Hago frente directamente a la situación 3,997 0,406 

14.Hago modificaciones en mi entorno para evitar un desastre 8,317 0,081 

15.He establecido mi propio plan de prevención y lo pongo en marcha 7,507 0,111 

17.Me fijo objetivos y redoblo esfuerzos 1,831 0,767 

19.Participo más en actividades de prevención civil 5,149 0,272 

20.Reflexiono sobre las estrategias a utilizar 1,575 0,813 

22.Tengo un plan preventivo y lo sigo 6,068 0,194 

23.Trato de cambiar mis hábitos de vida en función del problema 5,518 0,238 

25.Trato de no precipitarme y de reflexionar sobre los pasos a seguir 2,725 0,605 

Fuente: Herramienta estadística (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS por sus siglas 

en ingles), su traducción al español (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 “Anexo 8: Análisis e interpretación del nivel de resiliencia según las 3 áreas temáticas de la población de la parroquia urbana 

Chillanes” 

Tabla 1. 

Análisis del nivel de resiliencia de la parroquia urbana Chillanes según las 3 áreas temáticas 
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E1 2 2 4 2,7 2 3 2 3 3 1 2 5 3 2 2 1 2,4 2 2 3 2 3 5 2,8 2,6 

E2 2 3 2 2,3 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2,0 1 2 2 1 5 5 2,7 2,2 

E3 2 2 3 2,3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2,6 2 2 2 1 5 5 2,8 2,6 

E4 2 3 2 2,3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2,5 2 3 3 3 5 5 3,5 2,8 

E5 2 2 3 2,3 2 2 2 1 3 2 2 5 5 4 4 3 2,9 2 2 2 3 5 5 3,2 2,9 

E6 1 3 3 2,3 1 1 2 3 3 1 2 2 4 3 3 2 2,3 1 1 2 4 5 5 3,0 2,5 

E7 1 3 4 2,7 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2,6 2 3 3 3 4 4 3,2 2,8 

E8 1 1 2 1,3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2,8 2 3 3 4 4 3 3,2 2,7 

E9 4 3 2 3,0 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1,7 1 1 2 1 2 1 1,3 1,8 

E10 2 1 2 1,7 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2,3 2 3 3 2 4 3 2,8 2,3 

E11 2 2 3 2,3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3,0 2 1 3 4 3 3 2,7 2,8 

E12 2 2 2 2,0 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2,5 2 2 3 4 3 3 2,8 2,5 

E13 2 2 3 2,3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2,7 2 1 2 3 3 3 2,3 2,5 

E14 2 3 2 2,3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2,8 2 2 3 4 5 1 2,8 2,7 

E15 2 2 2 2,0 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2,3 2 3 2 2 3 2 2,3 2,2 

E16 2 2 2 2,0 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2,3 3 2 2 2 3 2 2,3 2,3 

E17 2 3 3 2,7 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2,6 3 2 2 2 3 2 2,3 2,5 

E18 2 3 2 2,3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2,5 2 3 2 3 2 2 2,3 2,4 

E19 2 3 2 2,3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2,5 3 2 2 3 3 2 2,5 2,5 

E20 2 2 3 2,3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2,6 3 3 3 3 2 3 2,8 2,6 

E21 3 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2,8 2 3 2 2 2 3 2,3 2,6 
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E22 3 2 3 2,7 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2,5 2 3 2 3 3 3 2,7 2,6 

E23 1 1 2 1,3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,4 

E24 1 1 2 1,3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,4 

E25 1 1 2 1,3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1,3 2 3 1 1 2 2 1,8 1,5 

E26 2 1 2 1,7 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1,4 2 3 2 2 1 2 2,0 1,6 

E27 1 2 1 1,3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1,4 2 2 2 2 1 2 1,8 1,5 

E28 1 1 2 1,3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1,3 2 3 1 2 1 2 1,8 1,5 

E29 1 2 1 1,3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1,4 2 3 2 1 1 2 1,8 1,5 

E30 2 2 1 1,7 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1,3 2 1 2 2 1 2 1,7 1,5 

E31 2 2 1 1,7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,2 1 2 2 1 2 2 1,7 1,4 

E32 2 1 1 1,3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1,5 2 3 2 2 2 1 2,0 1,6 

E33 1 2 1 1,3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1,4 2 3 2 1 2 2 2,0 1,6 

E34 1 1 2 1,3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1,3 2 2 2 2 2 2 2,0 1,5 

E35 2 2 2 2,0 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1,8 2 3 2 2 1 1 1,8 1,8 

E36 2 2 3 2,3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1,8 2 3 2 2 2 3 2,3 2,0 

E37 2 1 2 1,7 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1,9 2 2 2 2 3 2 2,2 2,0 

E38 2 2 2 2,0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1,7 2 2 2 1 2 2 1,8 1,8 

E39 2 2 2 2,0 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1,7 2 3 2 2 2 2 2,2 1,9 

E40 2 1 2 1,7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,5 

E41 3 2 3 2,7 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2,4 3 3 2 2 3 2 2,5 2,5 

E42 3 3 2 2,7 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2,8 3 3 3 2 3 3 2,8 2,8 

E43 3 2 3 2,7 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2,6 3 3 2 3 3 2 2,7 2,6 

E44 3 3 2 2,7 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2,8 3 2 3 2 3 3 2,7 2,7 

E45 3 3 2 2,7 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3,0 3 4 2 3 3 4 3,2 3,0 

E46 3 2 3 2,7 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3,0 3 4 2 3 3 4 3,2 3,0 

E47 3 2 3 2,7 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 4 2,6 3 2 2 3 5 4 3,2 2,8 

E48 3 2 3 2,7 3 5 3 2 1 2 3 3 4 5 3 3 3,1 3 3 3 3 2 4 3,0 3,0 

E49 3 3 3 3,0 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3,1 3 4 3 3 4 2 3,2 3,1 

E50 3 3 2 2,7 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2,4 2 3 2 3 3 4 2,8 2,6 

E51 3 3 2 2,7 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3,1 3 4 3 3 4 2 3,2 3,0 

E52 3 3 2 2,7 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2,8 3 2 4 5 4 3 3,5 3,0 
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E53 3 3 2 2,7 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3,2 4 3 3 3 2 4 3,2 3,1 

E54 3 4 3 3,3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3,2 4 3 3 2 3 4 3,2 3,2 

E55 3 3 3 3,0 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2,9 3 3 4 2 3 3 3,0 3,0 

E56 2 3 2 2,3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2,8 3 4 2 3 3 4 3,2 2,9 

E57 4 3 2 3,0 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3,1 3 2 2 3 3 2 2,5 2,9 

E58 3 2 3 2,7 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3,0 2 2 3 4 4 2 2,8 2,9 

E59 3 4 3 3,3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3,0 3 4 3 2 3 3 3,0 3,0 

E60 3 2 4 3,0 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2,9 4 2 3 2 3 2 2,7 2,9 

E61 3 3 2 2,7 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3,1 4 2 2 3 4 2 2,8 3,0 

E62 2 3 2 2,3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2,5 4 2 3 2 3 2 2,7 2,5 

E63 2 2 3 2,3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2,3 3 2 2 3 3 2 2,5 2,3 

E64 2 2 3 2,3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2,3 3 2 2 3 1 2 2,2 2,3 

E65 2 2 3 2,3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2,3 3 2 3 2 3 2 2,5 2,3 

E66 2 3 3 2,7 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 4 2 2,6 3 2 2 3 3 2 2,5 2,6 

E67 2 2 3 2,3 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2,2 3 2 3 1 3 2 2,3 2,2 

E68 2 3 2 2,3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2,2 3 2 2 3 1 3 2,3 2,2 

E69 2 3 2 2,3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2,2 2 1 2 3 1 2 1,8 2,1 

E70 2 3 2 2,3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2,3 2 1 3 2 3 3 2,3 2,3 

E71 2 2 3 2,3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2,3 3 2 2 1 3 2 2,2 2,2 

E72 2 2 3 2,3 3 1 2 4 2 2 3 1 3 2 2 3 2,3 3 2 1 3 2 2 2,2 2,3 

E73 2 1 3 2,0 2 3 1 3 4 3 1 1 3 2 3 2 2,3 2 1 3 1 2 2 1,8 2,1 

E74 2 3 2 2,3 3 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2,3 4 2 2 1 3 2 2,3 2,3 

E75 2 3 4 3,0 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 2 1 2,8 4 2 3 3 2 2 2,7 2,8 

E76 3 2 3 2,7 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2,8 3 3 2 3 4 2 2,8 2,8 

E77 2 3 2 2,3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2,8 3 2 2 3 4 2 2,7 2,7 

E78 4 3 3 3,3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2,7 4 2 2 3 3 2 2,7 2,8 

E79 3 4 3 3,3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3,1 3 3 4 3 5 3 3,5 3,2 

E80 2 3 2 2,3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2,2 2 3 2 3 2 3 2,5 2,3 

Promedio 2,3 
  

2,4 
  

2,5 2,4 

Porcentaje 46,25% 47,02% 50,50% 47,90% 



 

 “Anexo 9: Análisis e interpretación del nivel de resiliencia según las 3 áreas temáticas de la población de la parroquia rural San 

José del Tambo” 

 

Tabla 1. 

Análisis del nivel de resiliencia de la parroquia Rural San José del Tambo según las 3 Áreas Temáticas 
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E81 2 2 3 2,3 2 2 1 1 4 2 3 3 2 5 2 4 2,6 2 3 2 2 5 5 3,2 2,7 

E82 2 3 3 2,7 2 3 2 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3,0 3 2 2 1 3 5 2,7 2,9 

E83 3 2 2 2,3 1 3 3 2 2 3 2 5 4 2 3 2 2,7 1 2 3 3 5 4 3,0 2,7 

E84 2 3 3 2,7 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2,6 2 2 2 3 3 5 2,8 2,7 

E85 2 2 3 2,3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2,5 2 2 3 3 5 4 3,2 2,7 

E86 2 4 3 3,0 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2,3 2 2 2 2 5 5 3,0 2,6 

E87 2 2 3 2,3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 4 4 2,7 2 2 2 3 4 4 2,8 2,7 

E88 1 1 3 1,7 1 1 1 2 1 2 3 5 2 2 1 3 2,0 1 2 2 2 4 3 2,3 2,0 

E89 1 2 2 1,7 2 1 1 2 2 2 3 5 3 2 1 2 2,2 2 2 1 1 3 4 2,2 2,1 

E90 2 2 3 2,3 2 1 2 2 2 2 3 3 5 2 1 1 2,2 1 2 1 1 2 4 1,8 2,1 

E91 2 2 1 1,7 2 1 1 2 2 3 4 3 3 1 2 2 2,2 2 2 1 2 3 3 2,2 2,1 

E92 2 2 2 2,0 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1,8 2 2 4 3 3 4 3,0 2,1 

E93 2 1 1 1,3 2 1 1 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2,6 2 2 1 1 3 3 2,0 2,2 

E94 1 2 2 1,7 1 1 1 2 2 2 3 5 3 2 2 3 2,3 1 2 1 2 3 3 2,0 2,1 

E95 1 1 2 1,3 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 3 1,8 2 2 2 2 3 3 2,3 1,9 

E96 2 3 2 2,3 2 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2,0 1 2 1 2 3 3 2,0 2,0 

E97 2 2 1 1,7 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1,8 1 2 3 2 3 3 2,3 2,0 

E98 1 2 3 2,0 2 1 3 2 2 2 3 4 5 2 1 1 2,3 2 2 3 2 1 3 2,2 2,2 

E99 1 2 2 1,7 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2,2 2 2 2 2 3 1 2,0 2,0 

E100 2 2 3 2,3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1,8 2 2 3 1 2 2 2,0 2,0 

E101 3 1 3 2,3 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2,2 2 1 1 1 2 5 2,0 2,1 

E102 2 1 2 1,7 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1,8 1 1 2 2 1 3 1,7 1,8 
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E103 1 3 1 1,7 1 4 5 2 1 3 2 4 2 1 3 2 2,5 1 2 1 2 1 5 2,0 2,2 

E104 2 2 1 1,7 1 1 3 2 2 4 2 3 3 2 1 2 2,2 1 1 1 1 3 3 1,7 2,0 

E105 2 1 1 1,3 3 3 3 2 2 5 3 2 2 3 2 1 2,6 2 2 1 2 1 3 1,8 2,2 

E106 1 4 3 2,7 3 5 5 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2,7 2 1 2 1 3 5 2,3 2,6 

E107 3 3 3 3,0 3 1 1 2 2 4 3 3 2 1 1 2 2,1 2 3 1 2 1 5 2,3 2,3 

E108 2 1 3 2,0 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2,4 1 1 2 2 1 3 1,7 2,1 

E109 3 3 1 2,3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1,8 2 1 1 2 1 4 1,8 1,9 

E110 1 3 3 2,3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2,3 3 1 3 2 2 5 2,7 2,4 

E111 2 1 3 2,0 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1,8 1 2 3 2 2 1 1,8 1,8 

E112 1 4 3 2,7 1 3 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1,8 2 2 1 1 3 1 1,7 1,9 

E113 2 3 2 2,3 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1,5 2 1 1 1 2 3 1,7 1,7 

E114 3 1 1 1,7 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2,0 2 2 2 2 1 3 2,0 2,0 

E115 1 2 1 1,3 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2,1 2 1 1 1 2 3 1,7 1,9 

E116 1 1 1 1,0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1,5 3 1 2 1 1 3 1,8 1,5 

E117 1 2 3 2,0 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1,7 1 2 2 2 5 1 2,2 1,9 

E118 1 1 2 1,3 1 1 3 2 1 1 2 4 3 3 2 1 2,0 2 1 2 1 2 3 1,8 1,9 

E119 3 2 1 2,0 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1,8 2 2 1 2 3 4 2,3 2,0 

E120 3 2 1 2,0 3 4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2,1 2 2 1 2 2 3 2,0 2,0 

E121 1 3 2 2,0 1 1 3 2 2 5 3 3 1 2 2 5 2,5 2 2 4 2 2 3 2,5 2,4 

E122 3 4 2 3,0 1 3 3 2 4 2 3 4 3 1 2 5 2,8 1 1 5 2 5 5 3,2 2,9 

E123 1 1 3 1,7 1 3 5 2 4 3 4 4 5 2 1 5 3,3 1 2 3 2 4 5 2,8 2,9 

E124 2 2 2 2,0 1 3 5 2 3 2 4 5 5 3 2 4 3,3 1 2 3 1 3 5 2,5 2,9 

E125 2 2 1 1,7 3 2 3 2 1 3 1 4 4 3 2 5 2,8 4 2 2 2 4 3 2,8 2,6 

E126 1 1 2 1,3 2 4 3 2 1 2 5 5 5 1 3 2 2,9 2 2 5 1 3 3 2,7 2,6 

E127 3 4 3 3,3 1 3 5 2 4 1 3 4 4 3 2 3 2,9 1 2 4 1 2 5 2,5 2,9 

E128 1 1 3 1,7 4 3 3 2 4 3 2 4 5 2 1 4 3,1 3 2 4 2 4 5 3,3 3,0 

E129 1 2 1 1,3 2 3 5 2 4 2 3 5 5 1 2 5 3,3 1 2 3 2 5 4 2,8 2,9 

E130 2 2 1 1,7 2 1 3 2 3 3 2 5 4 1 2 3 2,6 1 1 1 2 2 1 1,3 2,1 

E131 1 2 3 2,0 1 3 3 2 3 2 3 5 5 1 2 4 2,8 1 2 1 3 1 5 2,2 2,5 

E132 1 1 2 1,3 1 2 3 2 1 3 3 5 4 2 1 5 2,7 3 2 3 2 4 3 2,8 2,5 

E133 3 3 3 3,0 2 3 5 2 1 1 5 4 5 1 2 5 3,0 1 2 2 1 5 4 2,5 2,9 

E134 4 2 3 3,0 3 4 3 2 1 3 3 5 4 2 2 3 2,9 3 2 1 3 1 2 2,0 2,7 

E135 3 1 1 1,7 2 4 5 2 2 4 3 4 4 1 2 5 3,2 1 1 4 1 5 4 2,7 2,8 

E136 3 3 2 2,7 1 3 5 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3,1 2 2 4 2 3 3 2,7 2,9 

E137 2 1 3 2,0 3 5 3 2 1 2 3 4 4 1 2 3 2,8 2 1 3 2 5 5 3,0 2,7 
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E138 1 1 2 1,3 1 3 3 2 1 1 4 3 3 2 1 4 2,3 1 1 3 2 5 4 2,7 2,3 

E139 1 2 1 1,3 1 3 3 2 4 2 1 2 4 3 2 3 2,5 3 2 5 2 4 3 3,2 2,5 

E140 3 2 1 2,0 3 5 5 2 1 4 5 4 1 2 1 3 3,0 1 2 4 2 3 5 2,8 2,8 

E141 3 2 1 2,0 1 3 3 2 4 1 5 5 3 2 2 4 2,9 2 2 1 2 5 5 2,8 2,8 

E142 3 2 1 2,0 1 3 3 2 4 2 3 1 2 1 2 5 2,4 2 1 2 2 1 3 1,8 2,2 

E143 2 1 3 2,0 1 3 5 2 1 3 2 4 2 3 1 4 2,6 2 2 2 2 3 4 2,5 2,5 

E144 1 3 2 2,0 2 3 5 2 2 2 4 5 3 2 2 5 3,1 3 2 2 2 4 3 2,7 2,8 

E145 2 2 1 1,7 1 5 5 2 1 3 5 4 1 3 2 4 3,0 2 1 2 2 1 3 1,8 2,5 

E146 3 1 1 1,7 1 2 1 2 1 1 3 5 2 1 2 4 2,1 1 1 1 2 5 5 2,5 2,1 

E147 1 2 1 1,3 2 3 5 2 1 1 4 4 3 1 2 5 2,8 3 2 3 2 4 3 2,8 2,6 

E148 3 1 2 2,0 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2,6 1 2 2 2 4 5 2,7 2,5 

E149 2 2 1 1,7 2 1 1 2 3 3 2 4 3 3 2 1 2,3 3 2 1 3 2 5 2,7 2,3 

E150 1 2 1 1,3 2 3 3 2 1 2 5 4 1 2 1 4 2,5 2 1 2 2 1 4 2,0 2,2 

E151 3 3 2 2,7 1 3 4 2 1 2 3 4 2 1 3 5 2,6 1 2 2 2 5 5 2,8 2,7 

E152 1 1 1 1,0 2 3 3 2 3 3 4 5 2 2 1 3 2,8 3 1 1 3 3 4 2,5 2,4 

E153 3 2 2 2,3 1 2 3 1 2 2 4 3 2 2 1 5 2,3 2 2 2 3 3 5 2,8 2,5 

E154 1 1 1 1,0 3 2 3 2 1 4 5 4 2 3 1 3 2,8 1 1 1 2 5 3 2,2 2,3 

E155 2 1 2 1,7 2 3 3 2 1 1 5 3 1 2 1 4 2,3 2 1 1 2 3 3 2,0 2,1 

E156 2 2 3 2,3 1 5 5 2 1 4 5 5 2 1 2 4 3,1 3 2 1 2 4 5 2,8 2,9 

E157 3 2 2 2,3 3 1 3 2 3 5 5 3 2 2 4 1 2,8 1 3 2 3 4 3 2,7 2,7 

E158 2 3 2 2,3 2 3 4 2 1 3 5 4 1 3 2 5 2,9 1 2 1 2 5 4 2,5 2,7 

E159 2 1 2 1,7 2 1 3 2 1 5 4 4 2 3 3 1 2,6 2 2 4 2 3 5 3,0 2,6 

E160 1 1 3 1,7 2 4 5 2 1 4 5 4 2 3 1 4 3,1 2 1 1 2 5 5 2,7 2,8 

Promedio 2,0 
  

2,5 
  

2,4 2,4 

Porcentaje 39,33% 49,21% 47,83% 47,40% 
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“Anexo 10: Análisis e interpretación del nivel de resiliencia según las 3 áreas temáticas de la población del cantón Chillanes” 

 

Tabla 1. 

Análisis del nivel de resiliencia de la parroquia rural San José del Tambo según las 3 áreas temáticas 
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E1 2 2 4 2,7 2 3 2 3 3 1 2 5 3 2 2 1 2,4 2 2 3 2 3 5 2,8 2,6 

E2 2 3 2 2,3 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2,0 1 2 2 1 5 5 2,7 2,2 

E3 2 2 3 2,3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2,6 2 2 2 1 5 5 2,8 2,6 

E4 2 3 2 2,3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2,5 2 3 3 3 5 5 3,5 2,8 

E5 2 2 3 2,3 2 2 2 1 3 2 2 5 5 4 4 3 2,9 2 2 2 3 5 5 3,2 2,9 

E6 1 3 3 2,3 1 1 2 3 3 1 2 2 4 3 3 2 2,3 1 1 2 4 5 5 3,0 2,5 

E7 1 3 4 2,7 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2,6 2 3 3 3 4 4 3,2 2,8 

E8 1 1 2 1,3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2,8 2 3 3 4 4 3 3,2 2,7 

E9 4 3 2 3,0 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1,7 1 1 2 1 2 1 1,3 1,8 

E10 2 1 2 1,7 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2,3 2 3 3 2 4 3 2,8 2,3 

E11 2 2 3 2,3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3,0 2 1 3 4 3 3 2,7 2,8 

E12 2 2 2 2,0 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2,5 2 2 3 4 3 3 2,8 2,5 

E13 2 2 3 2,3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2,7 2 1 2 3 3 3 2,3 2,5 

E14 2 3 2 2,3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2,8 2 2 3 4 5 1 2,8 2,7 

E15 2 2 2 2,0 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2,3 2 3 2 2 3 2 2,3 2,2 

E16 2 2 2 2,0 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2,3 3 2 2 2 3 2 2,3 2,3 

E17 2 3 3 2,7 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2,6 3 2 2 2 3 2 2,3 2,5 

E18 2 3 2 2,3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2,5 2 3 2 3 2 2 2,3 2,4 

E19 2 3 2 2,3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2,5 3 2 2 3 3 2 2,5 2,5 

E20 2 2 3 2,3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2,6 3 3 3 3 2 3 2,8 2,6 

E21 3 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2,8 2 3 2 2 2 3 2,3 2,6 

E22 3 2 3 2,7 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2,5 2 3 2 3 3 3 2,7 2,6 

E23 1 1 2 1,3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,4 
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E24 1 1 2 1,3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,4 

E25 1 1 2 1,3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1,3 2 3 1 1 2 2 1,8 1,5 

E26 2 1 2 1,7 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1,4 2 3 2 2 1 2 2,0 1,6 

E27 1 2 1 1,3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1,4 2 2 2 2 1 2 1,8 1,5 

E28 1 1 2 1,3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1,3 2 3 1 2 1 2 1,8 1,5 

E29 1 2 1 1,3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1,4 2 3 2 1 1 2 1,8 1,5 

E30 2 2 1 1,7 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1,3 2 1 2 2 1 2 1,7 1,5 

E31 2 2 1 1,7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,2 1 2 2 1 2 2 1,7 1,4 

E32 2 1 1 1,3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1,5 2 3 2 2 2 1 2,0 1,6 

E33 1 2 1 1,3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1,4 2 3 2 1 2 2 2,0 1,6 

E34 1 1 2 1,3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1,3 2 2 2 2 2 2 2,0 1,5 

E35 2 2 2 2,0 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1,8 2 3 2 2 1 1 1,8 1,8 

E36 2 2 3 2,3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1,8 2 3 2 2 2 3 2,3 2,0 

E37 2 1 2 1,7 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1,9 2 2 2 2 3 2 2,2 2,0 

E38 2 2 2 2,0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1,7 2 2 2 1 2 2 1,8 1,8 

E39 2 2 2 2,0 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1,7 2 3 2 2 2 2 2,2 1,9 

E40 2 1 2 1,7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1,3 1 3 2 1 2 2 1,8 1,5 

E41 3 2 3 2,7 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2,4 3 3 2 2 3 2 2,5 2,5 

E42 3 3 2 2,7 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2,8 3 3 3 2 3 3 2,8 2,8 

E43 3 2 3 2,7 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2,6 3 3 2 3 3 2 2,7 2,6 

E44 3 3 2 2,7 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2,8 3 2 3 2 3 3 2,7 2,7 

E45 3 3 2 2,7 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3,0 3 4 2 3 3 4 3,2 3,0 

E46 3 2 3 2,7 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3,0 3 4 2 3 3 4 3,2 3,0 

E47 3 2 3 2,7 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 4 2,6 3 2 2 3 5 4 3,2 2,8 

E48 3 2 3 2,7 3 5 3 2 1 2 3 3 4 5 3 3 3,1 3 3 3 3 2 4 3,0 3,0 

E49 3 3 3 3,0 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3,1 3 4 3 3 4 2 3,2 3,1 

E50 3 3 2 2,7 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2,4 2 3 2 3 3 4 2,8 2,6 

E51 3 3 2 2,7 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3,1 3 4 3 3 4 2 3,2 3,0 

E52 3 3 2 2,7 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2,8 3 2 4 5 4 3 3,5 3,0 

E53 3 3 2 2,7 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3,2 4 3 3 3 2 4 3,2 3,1 

E54 3 4 3 3,3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3,2 4 3 3 2 3 4 3,2 3,2 

E55 3 3 3 3,0 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2,9 3 3 4 2 3 3 3,0 3,0 

E56 2 3 2 2,3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2,8 3 4 2 3 3 4 3,2 2,9 

E57 4 3 2 3,0 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3,1 3 2 2 3 3 2 2,5 2,9 

E58 3 2 3 2,7 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3,0 2 2 3 4 4 2 2,8 2,9 
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E59 3 4 3 3,3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3,0 3 4 3 2 3 3 3,0 3,0 

E60 3 2 4 3,0 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2,9 4 2 3 2 3 2 2,7 2,9 

E61 3 3 2 2,7 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3,1 4 2 2 3 4 2 2,8 3,0 

E62 2 3 2 2,3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2,5 4 2 3 2 3 2 2,7 2,5 

E63 2 2 3 2,3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2,3 3 2 2 3 3 2 2,5 2,3 

E64 2 2 3 2,3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2,3 3 2 2 3 1 2 2,2 2,3 

E65 2 2 3 2,3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2,3 3 2 3 2 3 2 2,5 2,3 

E66 2 3 3 2,7 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 4 2 2,6 3 2 2 3 3 2 2,5 2,6 

E67 2 2 3 2,3 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2,2 3 2 3 1 3 2 2,3 2,2 

E68 2 3 2 2,3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2,2 3 2 2 3 1 3 2,3 2,2 

E69 2 3 2 2,3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2,2 2 1 2 3 1 2 1,8 2,1 

E70 2 3 2 2,3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2,3 2 1 3 2 3 3 2,3 2,3 

E71 2 2 3 2,3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2,3 3 2 2 1 3 2 2,2 2,2 

E72 2 2 3 2,3 3 1 2 4 2 2 3 1 3 2 2 3 2,3 3 2 1 3 2 2 2,2 2,3 

E73 2 1 3 2,0 2 3 1 3 4 3 1 1 3 2 3 2 2,3 2 1 3 1 2 2 1,8 2,1 

E74 2 3 2 2,3 3 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2,3 4 2 2 1 3 2 2,3 2,3 

E75 2 3 4 3,0 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 2 1 2,8 4 2 3 3 2 2 2,7 2,8 

E76 3 2 3 2,7 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2,8 3 3 2 3 4 2 2,8 2,8 

E77 2 3 2 2,3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2,8 3 2 2 3 4 2 2,7 2,7 

E78 4 3 3 3,3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2,7 4 2 2 3 3 2 2,7 2,8 

E79 3 4 3 3,3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3,1 3 3 4 3 5 3 3,5 3,2 

E80 2 3 2 2,3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2,2 2 3 2 3 2 3 2,5 2,3 

E81 2 2 3 2,3 2 2 1 1 4 2 3 3 2 5 2 4 2,6 2 3 2 2 5 5 3,2 2,7 

E82 2 3 3 2,7 2 3 2 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3,0 3 2 2 1 3 5 2,7 2,9 

E83 3 2 2 2,3 1 3 3 2 2 3 2 5 4 2 3 2 2,7 1 2 3 3 5 4 3,0 2,7 

E84 2 3 3 2,7 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2,6 2 2 2 3 3 5 2,8 2,7 

E85 2 2 3 2,3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2,5 2 2 3 3 5 4 3,2 2,7 

E86 2 4 3 3,0 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2,3 2 2 2 2 5 5 3,0 2,6 

E87 2 2 3 2,3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 4 4 2,7 2 2 2 3 4 4 2,8 2,7 

E88 1 1 3 1,7 1 1 1 2 1 2 3 5 2 2 1 3 2,0 1 2 2 2 4 3 2,3 2,0 

E89 1 2 2 1,7 2 1 1 2 2 2 3 5 3 2 1 2 2,2 2 2 1 1 3 4 2,2 2,1 

E90 2 2 3 2,3 2 1 2 2 2 2 3 3 5 2 1 1 2,2 1 2 1 1 2 4 1,8 2,1 

E91 2 2 1 1,7 2 1 1 2 2 3 4 3 3 1 2 2 2,2 2 2 1 2 3 3 2,2 2,1 

E92 2 2 2 2,0 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1,8 2 2 4 3 3 4 3,0 2,1 

E93 2 1 1 1,3 2 1 1 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2,6 2 2 1 1 3 3 2,0 2,2 
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E94 1 2 2 1,7 1 1 1 2 2 2 3 5 3 2 2 3 2,3 1 2 1 2 3 3 2,0 2,1 

E95 1 1 2 1,3 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 3 1,8 2 2 2 2 3 3 2,3 1,9 

E96 2 3 2 2,3 2 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2,0 1 2 1 2 3 3 2,0 2,0 

E97 2 2 1 1,7 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1,8 1 2 3 2 3 3 2,3 2,0 

E98 1 2 3 2,0 2 1 3 2 2 2 3 4 5 2 1 1 2,3 2 2 3 2 1 3 2,2 2,2 

E99 1 2 2 1,7 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2,2 2 2 2 2 3 1 2,0 2,0 

E100 2 2 3 2,3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1,8 2 2 3 1 2 2 2,0 2,0 

E101 3 1 3 2,3 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2,2 2 1 1 1 2 5 2,0 2,1 

E102 2 1 2 1,7 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1,8 1 1 2 2 1 3 1,7 1,8 

E103 1 3 1 1,7 1 4 5 2 1 3 2 4 2 1 3 2 2,5 1 2 1 2 1 5 2,0 2,2 

E104 2 2 1 1,7 1 1 3 2 2 4 2 3 3 2 1 2 2,2 1 1 1 1 3 3 1,7 2,0 

E105 2 1 1 1,3 3 3 3 2 2 5 3 2 2 3 2 1 2,6 2 2 1 2 1 3 1,8 2,2 

E106 1 4 3 2,7 3 5 5 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2,7 2 1 2 1 3 5 2,3 2,6 

E107 3 3 3 3,0 3 1 1 2 2 4 3 3 2 1 1 2 2,1 2 3 1 2 1 5 2,3 2,3 

E108 2 1 3 2,0 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2,4 1 1 2 2 1 3 1,7 2,1 

E109 3 3 1 2,3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1,8 2 1 1 2 1 4 1,8 1,9 

E110 1 3 3 2,3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2,3 3 1 3 2 2 5 2,7 2,4 

E111 2 1 3 2,0 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1,8 1 2 3 2 2 1 1,8 1,8 

E112 1 4 3 2,7 1 3 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1,8 2 2 1 1 3 1 1,7 1,9 

E113 2 3 2 2,3 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1,5 2 1 1 1 2 3 1,7 1,7 

E114 3 1 1 1,7 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2,0 2 2 2 2 1 3 2,0 2,0 

E115 1 2 1 1,3 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2,1 2 1 1 1 2 3 1,7 1,9 

E116 1 1 1 1,0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1,5 3 1 2 1 1 3 1,8 1,5 

E117 1 2 3 2,0 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1,7 1 2 2 2 5 1 2,2 1,9 

E118 1 1 2 1,3 1 1 3 2 1 1 2 4 3 3 2 1 2,0 2 1 2 1 2 3 1,8 1,9 

E119 3 2 1 2,0 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1,8 2 2 1 2 3 4 2,3 2,0 

E120 3 2 1 2,0 3 4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2,1 2 2 1 2 2 3 2,0 2,0 

E121 1 3 2 2,0 1 1 3 2 2 5 3 3 1 2 2 5 2,5 2 2 4 2 2 3 2,5 2,4 

E122 3 4 2 3,0 1 3 3 2 4 2 3 4 3 1 2 5 2,8 1 1 5 2 5 5 3,2 2,9 

E123 1 1 3 1,7 1 3 5 2 4 3 4 4 5 2 1 5 3,3 1 2 3 2 4 5 2,8 2,9 

E124 2 2 2 2,0 1 3 5 2 3 2 4 5 5 3 2 4 3,3 1 2 3 1 3 5 2,5 2,9 

E125 2 2 1 1,7 3 2 3 2 1 3 1 4 4 3 2 5 2,8 4 2 2 2 4 3 2,8 2,6 

E126 1 1 2 1,3 2 4 3 2 1 2 5 5 5 1 3 2 2,9 2 2 5 1 3 3 2,7 2,6 

E127 3 4 3 3,3 1 3 5 2 4 1 3 4 4 3 2 3 2,9 1 2 4 1 2 5 2,5 2,9 

E128 1 1 3 1,7 4 3 3 2 4 3 2 4 5 2 1 4 3,1 3 2 4 2 4 5 3,3 3,0 



159 

 

E129 1 2 1 1,3 2 3 5 2 4 2 3 5 5 1 2 5 3,3 1 2 3 2 5 4 2,8 2,9 

E130 2 2 1 1,7 2 1 3 2 3 3 2 5 4 1 2 3 2,6 1 1 1 2 2 1 1,3 2,1 

E131 1 2 3 2,0 1 3 3 2 3 2 3 5 5 1 2 4 2,8 1 2 1 3 1 5 2,2 2,5 

E132 1 1 2 1,3 1 2 3 2 1 3 3 5 4 2 1 5 2,7 3 2 3 2 4 3 2,8 2,5 

E133 3 3 3 3,0 2 3 5 2 1 1 5 4 5 1 2 5 3,0 1 2 2 1 5 4 2,5 2,9 

E134 4 2 3 3,0 3 4 3 2 1 3 3 5 4 2 2 3 2,9 3 2 1 3 1 2 2,0 2,7 

E135 3 1 1 1,7 2 4 5 2 2 4 3 4 4 1 2 5 3,2 1 1 4 1 5 4 2,7 2,8 

E136 3 3 2 2,7 1 3 5 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3,1 2 2 4 2 3 3 2,7 2,9 

E137 2 1 3 2,0 3 5 3 2 1 2 3 4 4 1 2 3 2,8 2 1 3 2 5 5 3,0 2,7 

E138 1 1 2 1,3 1 3 3 2 1 1 4 3 3 2 1 4 2,3 1 1 3 2 5 4 2,7 2,3 

E139 1 2 1 1,3 1 3 3 2 4 2 1 2 4 3 2 3 2,5 3 2 5 2 4 3 3,2 2,5 

E140 3 2 1 2,0 3 5 5 2 1 4 5 4 1 2 1 3 3,0 1 2 4 2 3 5 2,8 2,8 

E141 3 2 1 2,0 1 3 3 2 4 1 5 5 3 2 2 4 2,9 2 2 1 2 5 5 2,8 2,8 

E142 3 2 1 2,0 1 3 3 2 4 2 3 1 2 1 2 5 2,4 2 1 2 2 1 3 1,8 2,2 

E143 2 1 3 2,0 1 3 5 2 1 3 2 4 2 3 1 4 2,6 2 2 2 2 3 4 2,5 2,5 

E144 1 3 2 2,0 2 3 5 2 2 2 4 5 3 2 2 5 3,1 3 2 2 2 4 3 2,7 2,8 

E145 2 2 1 1,7 1 5 5 2 1 3 5 4 1 3 2 4 3,0 2 1 2 2 1 3 1,8 2,5 

E146 3 1 1 1,7 1 2 1 2 1 1 3 5 2 1 2 4 2,1 1 1 1 2 5 5 2,5 2,1 

E147 1 2 1 1,3 2 3 5 2 1 1 4 4 3 1 2 5 2,8 3 2 3 2 4 3 2,8 2,6 

E148 3 1 2 2,0 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2,6 1 2 2 2 4 5 2,7 2,5 

E149 2 2 1 1,7 2 1 1 2 3 3 2 4 3 3 2 1 2,3 3 2 1 3 2 5 2,7 2,3 

E150 1 2 1 1,3 2 3 3 2 1 2 5 4 1 2 1 4 2,5 2 1 2 2 1 4 2,0 2,2 

E151 3 3 2 2,7 1 3 4 2 1 2 3 4 2 1 3 5 2,6 1 2 2 2 5 5 2,8 2,7 

E152 1 1 1 1,0 2 3 3 2 3 3 4 5 2 2 1 3 2,8 3 1 1 3 3 4 2,5 2,4 

E153 3 2 2 2,3 1 2 3 1 2 2 4 3 2 2 1 5 2,3 2 2 2 3 3 5 2,8 2,5 

E154 1 1 1 1,0 3 2 3 2 1 4 5 4 2 3 1 3 2,8 1 1 1 2 5 3 2,2 2,3 

E155 2 1 2 1,7 2 3 3 2 1 1 5 3 1 2 1 4 2,3 2 1 1 2 3 3 2,0 2,1 

E156 2 2 3 2,3 1 5 5 2 1 4 5 5 2 1 2 4 3,1 3 2 1 2 4 5 2,8 2,9 

E157 3 2 2 2,3 3 1 3 2 3 5 5 3 2 2 4 1 2,8 1 3 2 3 4 3 2,7 2,7 

E158 2 3 2 2,3 2 3 4 2 1 3 5 4 1 3 2 5 2,9 1 2 1 2 5 4 2,5 2,7 

E159 2 1 2 1,7 2 1 3 2 1 5 4 4 2 3 3 1 2,6 2 2 4 2 3 5 3,0 2,6 

E160 1 1 3 1,7 2 4 5 2 1 4 5 4 2 3 1 4 3,1 2 1 1 2 5 5 2,7 2,8 

Promedio 2,1 
  

2,4 
  

2,5 2,4 

Porcentaje 42,79% 48,11% 49,17% 47,65% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


