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6. Colaboración de academia 
con un gobierno local: 
Construyendo ciudades 
climáticamente resilientes. 
Lecciones del caso de Durán
Mercy J. Borbor-Cordova y María del Pilar 
Cornejo-Rodríguez

Frente a grandes riesgos globales como el cambio climático y el COVID-19, 
las ciudades tienen un rol muy importante para el bienestar de sus ciu-
dadanos, debido a que los procesos urbanos, su planificación y el involu-

cramiento de los actores, por un lado, pueden aumentar los riesgos urbanos, 
pero al mismo tiempo, sus acciones pueden contribuir a la resiliencia de las 
ciudades y sus actores (Dodman et al. 2013; Romero-Lankao et al. 2013; Satter-
thwaite 2017). La academia es un actor que, a partir de alianzas estratégicas 
con intereses comunes y niveles de confianza, puede desarrollar conocimien-
to en procesos de coproducción y diálogo que realmente sean relevantes 
para los tomadores de decisiones y gobiernos subnacionales y locales.

En el momento actual, ONU-HABITAT ha declarado que las ciudades son la 
primera línea de preparación y respuesta a la pandemia global del COVID-19 
en conjunto con las autoridades sanitarias y las comunidades.1 La pandemia 
ha revelado la vulnerabilidad de las ciudades, sus instituciones y servicios 
de salud, la falta de equidad en los servicios urbanos a sus habitantes, y, 
principalmente, que su resiliencia va más allá de la respuesta a desastres 
(climáticos o no climáticos), pues debe ser integral en una visión de soste-
nibilidad social y de acciones de prevención interinstitucional (ONU 2015; 
ONU-HABITAT 2020).

En Ecuador, los Planes de Ordenamiento Territorial son responsabilidad 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); además, existen li-
neamientos para la gestión de riesgo y de cambio climático establecidos 
en diferentes instrumentos de política pública tales como el Código Orgá-
nico del Ambiente (COA) o la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo (LOOTUS). Asumir el enfoque multiamenaza propuesto por 
el Marco de Sendai permitirá prepararse en el proceso de “recuperarse 
mejor”, con un enfoque multisectorial, de diferentes actores, y multinivel 
(local, provincial y nacional), que contribuirá a aumentar la resiliencia de 
las ciudades y a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la 

1  Ver: https://bit.ly/2I3t4Xm
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perspectiva de cambio climático, estas son acciones de adaptación, donde 
el efecto de la pandemia como una amenaza biológica global exacerbará 
las vulnerabilidades ya existentes en las ciudades de Ecuador.

6.1 Marco conceptual de la vulnerabilidad urbana 

Desde una perspectiva científica, para identificar qué estrategias y accio-
nes se deben implementar para el aumento de la resiliencia en las ciuda-
des, tenemos que entender las vulnerabilidades de las ciudades. Para ello, 
es esencial responder estas preguntas:

• ¿Qué es la vulnerabilidad en un sistema urbano? ¿Por qué importa?
• ¿Cómo se puede reducir la vulnerabilidad ante riesgos emergentes y 

aumentar la capacidad de resiliencia de las ciudades?
• ¿Qué experiencias y buenas prácticas existen para la integración de 

la investigación en las estrategias, planes y acciones de las ciudades? 
• ¿Cómo incluir los resultados de investigaciones de actores académi-

cos en las acciones para la resiliencia urbana? 

En el contexto del cambio climático, la vulnerabilidad es la propensión o 
predisposición a ser afectado negativamente. Comprende una variedad 
de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad 
al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC 2014). Es 
importante reconocer que la vulnerabilidad urbana es dinámica en tiem-
po y espacio, por lo que debe considerarse la escala de análisis: ciudad, 
vecindario y vivienda. Además, depende de algunos factores como la ex-
posición a la amenaza, la sensibilidad o susceptibilidad del sistema, y la 
capacidad de respuesta, de adaptación o recuperación ante un disturbio 
(Romero-Lankao et al. 2013, 2014). Por otro lado, la resiliencia es la capa-
cidad de un sistema socioecológico para afrontar un suceso o perturba-
ción peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que manten-
ga su función esencial, su identidad y su estructura, y, al mismo tiempo, 
conservando la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación 
(Consejo Ártico 2013).

Los gobiernos autónomos tienen un gran reto al tratar de organizar su te-
rritorio y enfrentar peligros como inundaciones y deslizamientos, así como 
el menos conocido impacto de las islas u ondas de calor en las actividades 
urbanas. Con este objetivo, se desarrolló una interesante colaboración en-
tre el Gobierno Autónomo Municipal de Durán y el Centro Internacional 
del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres de la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral, cuyos resultados presentamos en este artículo 
como un buen ejemplo de colaboración y buenas prácticas entre un go-
bierno local y la academia (2018-2020).

la vulnerabilidad 
urbana es 
dinámica 

en tiempo y 
espacio, por 
lo que debe 

considerarse 
la escala de 

análisis. 

“
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6.2 Una alianza estratégica para aumentar 
la resiliencia urbana: caso de Durán y ESPOL 

El acercamiento entre el GAD de Durán y la ESPOL surgió como parte de 
una actividad para el fortalecimiento de capacidades en sistemas de infor-
mación geográfica y mapeo de riesgos a municipios en el litoral. El interés 
mutuo en desarrollar una aplicación práctica de los conceptos de vulnera-
bilidad y riesgos climáticos de inundaciones (I), deslizamientos (D) e islas 
de calor (IC), dio lugar a un trabajo conjunto (coproducción) entre Durán y 
ESPOL para la formulación del proyecto denominado Resiliencia Climática 
para Durán: Diseñando Estrategias para la Reducción de Riesgos Hidrocli-
máticos. Finalmente, se firmó un Convenio Específico de Investigación en 
el que cada institución aportaba con fondos y contraparte para la ejecución 
de cuatro componentes: 1. análisis multiamenazas de inundaciones, desli-
zamientos e islas de calor (I + D + IC); 2. análisis de la vulnerabilidad y riesgo 
urbano multiamenazas; 3. establecimiento de estrategias para la resiliencia; 
4. desarrollo de una plataforma tecnológica que permita integrar datos, in-
formación y conocimiento urbano. Estos cuatro componentes se ejecuta-
ban a través del diálogo entre actores urbanos, investigadores de diferen-
tes disciplinas, expertos y representantes de la comunidad. Ver figura 6.1.

6.3 Datos, información y conocimiento urbano 
para una Agenda Urbana Resiliente
 
Durán está asentada en las orillas del estuario del Guayas y cruzada por 
canales. Las amenazas climáticas interrumpen las actividades y productivi-
dad urbana de la ciudad, ocasionando pérdidas y daños a sus habitantes, 
así como impactos en el bienestar y salud de su población (aproximada-
mente 300 000 personas). 

Figura 6.1 Marco metodológico del proyecto RESCLIMA DURÁN

Activar la resilencia y adaptación frente al
cambio climático en la ciudad de Durán

Planificación urbana
adaptación & RRD

Gobernanza, sociedad
comunidad

D
iá

lo
g

o
 e

n
tr

e 
ac

to
re

s 
cl

av
es

Data, información,
conocimiento

Análisis de
vulnerabilidad

y riesgo

Desarrollo
plataforma
tecnológica

Estrategias para
la resilencia

Análisis
Multiamenaza:

I + D + IC



Mercy J. Borbor-Cordova y María del Pilar Cornejo-Rodríguez

60

Para analizar los riesgos de inundaciones, deslizamientos y las islas u ondas 
de calor, se examinó cada amenaza aplicando modelos específicos: Water 
Storm Management y Urban Weather Generator, para las inundaciones e 
islas de calor respectivamente (Arias et al. 2019; Litardo et al. 2020). Ade-
más, se desarrolló el Índice de Vulnerabilidad para cada amenaza a partir 
de la ecuación conceptual:

Índice de Vulnerabilidad = Exposición + Sensibilidad - Capacidad 
Adaptativa o de Respuesta

Y para obtener el riesgo climático, se establece la ecuación: 

Riesgo climático = Amenaza * Índice de Vulnerabilidad 

El desarrollo de cada uno de los componentes necesitó de datos especí-
ficos espacio-temporales en el contexto de la ciudad para entender qué 
factores incidían en la vulnerabilidad y riesgos de la ciudad. En el proceso 
participaron investigadores de diferentes disciplinas que, en constante 
diálogo con los directores departamentales y técnicos de Durán, identifi-
caron las zonas de mayor riesgo a las inundaciones e islas de calor. 

Factores de morfología (topografía y elevación) e hidrología urbana, estruc-
tura urbana, meteorología, así como demográficos, sociales, de educación 
y de acceso a servicios urbanos fueron considerados en la determinación 
del riesgo urbano multiamenaza. Información en el campo y entrevistas con 
actores fueron relevantes, pero datos de censos e informes previos muni-
cipales también sirvieron para identificar el nivel de vulnerabilidad de dife-
rentes sectores urbanos de la ciudad. El proceso de diálogo entre técnicos, 
directivos municipales e investigadores de los distintos componentes fue 

Figura 6.2 Ubicación de la ciudad de Durán, a orillas del estuario del río Guayas 
y cruzada por canales naturales y artificiales
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relevante para evaluar la vulnerabilidad de los sectores urbanos tipo de in-
tervención a la comunidad, por ejemplo, programas de control vectorial, 
manejo de agua intradomiciliario, plan para el mantenimiento y restaura-
ción de canales, soluciones de las denominadas infraestructuras verdes o 
soluciones basadas en la naturaleza, así como procesos de organización de 
la comunidad para aumentar su capacidad de autoorganización y, por tan-
to, de resiliencia de la comunidad. Los mensajes principales para los toma-
dores de decisiones fueron recopilados en un documento para políticas que 
propone estrategias para los municipios (Cornejo-Rodríguez et al. 2020).

6.4 Lecciones y mensajes importantes durante el trabajo 
academia-gobierno local 

• Científicos y académicos deben establecer formas de interactuar 
con los gobiernos locales y otros actores urbanos para desarrollar 
confianza y ciencia usable que contribuya al crecimiento y priorida-
des del territorio. 

• Las estrategias para mejorar la buena gobernanza de la comunidad 
científica y los gobiernos locales deben favorecer una comunicación 
en un lenguaje claro y sencillo, dentro del contexto político y de las 
prioridades locales. 

• Es necesario establecer acuerdos de entendimiento, convenios 
específicos, cartas de compromiso y otros instrumentos que esta-
blezcan claramente el objeto de la colaboración, los resultados es-
perados, los productos específicos a ser desarrollados y las respon-
sabilidades de cada actor. 

• Fortalecer la participación social mediante la organización de obser-
vatorios ciudadanos de temas de interés: vulnerabilidad a las ame-
nazas climáticas, a la pandemia, etc. a través de foros abiertos con 
una amplia participación de los interesados.

• Vigorizar las capacidades de las partes involucradas: las institucio-
nes y redes de investigación deben promover la organización de 

Figura 6.3 a) Zona urbana de Durán durante un evento de lluvia que genera 
inundaciones urbanas; b) estructura urbana, tipo de vivienda, cobertura vegetal, 

vías y transporte son factores que determinan un mayor o menor 
efecto de una isla de calor
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talleres, sesiones informativas y otras actividades que mejoran la 
orientación basada en la práctica para los temas prioritarios de la 
sociedad: inundaciones urbanas, riesgos agroclimáticos, enferme-
dades sensibles al clima y el acceso al agua en el contexto urbano.

• Desarrollar escenarios integrados, climáticos, sociales, tecnológicos 
y políticos, entre los gobiernos, actores locales y academia que per-
mitan analizar decisiones a los gobiernos locales, beneficios y poten-
ciales costos en la planificación del territorio.
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