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Capítulo 10
Vulnerabilidad del derecho humano al agua 
frente al cambio climático: experiencia 
de Protos Ec en los cantones de Muisne 
y Rioverde de la provincia de Esmeraldas 
(2014-2016)
Piedad Ortiz Olmedo

Características del territorio y el proyecto CLASE 
en Muisne y Río Verde 

La provincia de Esmeraldas cuenta con una de las más bajas coberturas en la 
provisión de servicios básicos de agua potable y saneamiento de Ecuador. El 
37,7 % de la población rural tiene acceso al servicio de agua entubada de la 
red pública y tan solo el 4,6 % al servicio de alcantarillado sanitario (INEC 
2010). Aquellas parroquias y comunidades rurales que cuentan con agua 
entubada “para consumo humano” la obtienen en su mayoría de manera no 
continua, de ríos o pozos que no garantizan a las familias el ejercicio pleno 
de su derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS), esto es, disfrutar 
de estos beneficios en cantidad, calidad y accesibilidad suficientes, costo ra-
zonable y con características organolépticas adecuadas.

Muisne y Rioverde son los cantones con menor cobertura de agua por 
red pública en la provincia de Esmeraldas. En 2010, el 13,0 % de la pobla-
ción de Muisne tenía acceso al servicio, mientras que en Rioverde la propor-
ción era de 20,2 %. En cuanto al alcantarillado sanitario, solo el 1,8 % de la 
población en Rioverde disfrutaba de este servicio y en Muisne el porcentaje 
era de 3,1 %. Estas condiciones sanitarias generan −a nivel parroquial, can-
tonal y provincial− un deterioro de la salud y el bienestar de las personas, 
sobre todo de las mujeres, las niñas y los niños que viven en entornos rurales. 
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Esto empeora la condición de pobreza, marginación e inequidad en estos 
territorios. En 2010, el porcentaje de la población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzaba el 78,3 % en la provincia. Para Muisne el porcentaje 
era de 98,3 % y en Rioverde de 97,7 % (INEC 2010).

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales, can-
tonales y el provincial de Esmeraldas, así como los entes competentes del 
gobierno central no han logrado superar esta problemática, sobre todo en 
el ámbito rural. Allí las escasas acciones desarrolladas al respecto denotan 
un accionar desarticulado y poco efectivo de parte de las instancias públi-
cas que tienen la competencia legal para promover, fomentar y garantizar 
el ejercicio del DHAS.

El fenómeno global conocido como “cambio climático” y en especial 
los efectos e impactos negativos que tiene sobre los ecosistemas que regu-
lan y almacenan recursos hídricos, y las repercusiones sobre el ejercicio del 
DHAS a nivel familiar son poco conocidos y comprendidos por las comu-
nidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales 
de estas zonas. Por lo tanto, no se actúa de manera planificada para dar 
respuestas o afrontar los efectos del cambio climático. 

Durante el período comprendido entre 2014 y 2016, el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Protos Ecuador (Protos Ec), ejecutó el Proyecto “Ca-
pacidades Locales en Agua y Saneamiento en la provincia de Esmeraldas” 
(CLASE), el cual fue financiado por la Cooperación Belga al Desarrollo. 
Este proyecto surgió como una oportunidad y como una necesidad. Luego 
de un trabajo de casi una década de Protos Ec en la provincia, se identificó 
como una debilidad la gestión del agua realizada tanto a nivel público 
como comunitario. Esta carecía de un enfoque sobre el cambio climático 
que permitiera garantizar el pleno ejercicio del DHAS, y no consideraba la 
compleja vulnerabilidad de la provincia por estar ubicada en la zona cos-
tera y en el cinturón de fuego del Pacífico, las cuales cuentan con muchas 
zonas de riesgo que potencialmente podrían afectar las infraestructuras de 
agua potable y saneamiento y perjudicar a un alto número de la población, 
sobre todo en las zonas rurales. Pero antes de pasar a las acciones concretas, 
era prioritario generar y actualizar la información relacionada con el agua, 
el saneamiento, el cambio climático y el género.
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Protos Ec es una organización ecuatoriana que aboga por una gestión 
del agua equitativa, sostenible y participativa. Para ello, contribuye a de-
construir las desigualdades sociales relacionadas con su objeto de interven-
ción, así como la igualdad entre hombres y mujeres. Protos Ec surgió luego 
de la salida del Ecuador de Protos ASFL, organización belga con presencia 
en el país desde 1996 hasta 2016. En la actualidad, la organización cuenta 
con el financiamiento mayoritario de la Cooperación Belga al Desarrollo 
y tiene presencia en la provincia de Esmeraldas, en la provincia del Azuay 
–ya que en Cuenca tiene su sede– y en los cantones Pujilí de la provincia 
de Cotopaxi; Patate y Pelileo de la provincia de Tungurahua; Alausí de la 
provincia de Chimborazo y Guaranda de la provincia de Bolívar. En este 
último cantón se está ejecutando un programa de fortalecimiento de capa-
cidades apoyado por SwissAID.

Protos Ec utilizó la investigación aplicada (IA) en la ejecución del pro-
yecto CLASE sobre todo para generar información, definir los problemas 
y trazar rutas de solución en el contexto de la provincia de Esmeraldas. 
En la organización se entiende a la IA como un procedimiento científico 
orientado, organizado y planificado para resolver o proponer soluciones 
a un problema planteado. Esto lo hace mediante un análisis teórico para 
construir conocimientos aplicables a la realidad. La IA surgió en el ámbi-
to educativo, pero ha evolucionado al campo de la cooperación, porque 
brinda facilidades en los análisis de problemáticas sociales, ambientales, de 
la industria, etc., los cuales se encuentran orientados a ubicar alternativas 
viables y prácticas que den solución a los problemas.

Recuperando los aprendizajes del proyecto CLASE 
para la gestión del agua 

En 2014, Protos Ec inició el proyecto CLASE. La implementación de este 
buscaba 

desarrollar un experiencia concreta y replicable para responder a los princi-
pales vacíos de la gestión del agua, como son: el desconocimiento de la rea-
lidad y el manejo de información, por lo que se plantean inventarios y una 
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plataforma de gestión de la información; los modelos de gestión del agua, 
trabajar las alianzas públicas comunitarias como modelo de gobernabilidad; 
y un conjunto de estudios y formaciones en el tema de género y de vulnera-
bilidad y adaptación al cambio climático desde el derecho humano al agua 
(Protos 2016b, 2). 

Uno de los problemas encontrados en el arranque de CLASE fue la des-
actualización, fragmentación o ausencia de información relacionada con 
temas claves para los procesos impulsados: agua, saneamiento, cambio cli-
mático, gestión de cuencas, género, etc. Si existían datos o información, 
estos eran de carácter nacional o, en el mejor de los casos, regional. Mucho 
más complicado fue hallar información sobre el contexto geográfico de las 
provincias como Esmeraldas, donde se centra una parte importante de las 
acciones de Protos Ec.

La propuesta de CLASE tuvo entre uno de sus ejes temáticos la iden-
tificación de la vulnerabilidad al cambio climático y uno de sus resultados 
contemplaba la generación y manejo de información y conocimientos que 
sostuvieran una gestión equitativa y sostenible del agua y el saneamiento 
en el marco de la adaptación al cambio climático. Este producto concreto 
se tituló: “Análisis de vulnerabilidad del derecho humano al agua frente 
al cambio climático: implementación y elaboración de unos lineamientos 
para los GAD de los cantones de Muisne y Rioverde”.

La investigación –realizada como un proceso de consultoría– contem-
pla los siguientes aspectos:

• Identificación de un aliado estratégico para el desarrollo de la IA sobre 
el cambio climático. Este aliado fue Intercooperation América Latina, 
entidad con larga trayectoria y experiencia en el tema.

• Formular y apoyar la implementación del proceso de IA para el análisis 
y la disminución de la vulnerabilidad del DHAS frente a los efectos 
del cambio climático.

• Desarrollar una metodología que permita valorar la vulnerabilidad 
del DHAS frente a los efectos del cambio climático, y establecer pla-
nes cantonales para su disminución y medidas de adaptación (Protos 
2016a, 2016b).

www.flacsoandes.edu.ec



191

Capítulo 10

- Fortalecer las capacidades de los actores locales para entender y desarro-
llar acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad del DHAS frente 
a los efectos del cambio climático (Protos 2016a, 2016b). 

Con la guía del protocolo para la ejecución de la investigación se diseñó 
un plan de trabajo que contempló un diagnóstico y varios talleres de sen-
sibilización y capacitación sobre cambio climático para las Juntas Admi-
nistradoras de Agua Potable (JAAP), los GAD, las ONG y las entidades 
públicas. Este fue un paso fundamental, pues entre los actores de las zonas 
rurales, incluso las nociones básicas sobre el cambio climático son escasas. 
Sin embargo, las personas que se dedican a la agricultura tienen claridad de 
cómo los efectos de este fenómeno están afectando las tierras y su trabajo. 
Los talleres de capacitación concitaron el interés de aproximadamente 150 
personas y se realizaron de manera itinerante en Esmeraldas, Muisne y 
Rioverde. En estos eventos se manejó una metodología denominada Vi-
sualización de Procesos Participativos, con técnicas muy gráficas y atracti-
vas, que facilitaron la participación y el aprendizaje de las personas adultas. 
Esta metodología se utilizó considerando que una buena parte de quienes 
participaron en las actividades venían de zonas rurales y con niveles edu-
cativos heterogéneos 

Posterior a los talleres, con participantes mejor informados, se inició la 
fase de recopilación de datos sobre las distintas variables del clima y el ejer-
cicio del DHAS a nivel de los dos cantones. Este trabajo lo realizó el equi-
po de CLASE con la asesoría de consultores. La información secundaria 
se recopiló mediante el análisis de datos sobre eventos climáticos extremos 
y sus impactos provenientes de la base de datos DESINVENTAR, que es 
alimentada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, se revisaron 
documentos técnicos como los que han elaborado el Ministerio del Am-
biente de Ecuador y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
sobre tendencias climáticas y escenarios de cambio climático; así como 
los datos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
de El Niño (CIIFEN).

La información primaria se recogió en talleres con los actores comu-
nitarios. Las zonas de trabajo fueron las 13 parroquias que componen a 
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Muisne y a Rioverde. En cada ocasión se priorizó a los sistemas de agua 
con cada uno de sus componentes y exposición, sensibilidad y capacidad 
de adaptación frente a las amenazas climáticas identificadas para la zona de 
Esmeraldas (MAE y SUIA 2019), que son las siguientes: 

• Incremento en la frecuencia y ubicación de las lluvias (tormentas)
• Menor cantidad de días extremadamente calientes por año 
• Menor cantidad de noches extremadamente calientes por año 
• Reducción de la cantidad de lluvia (total de lluvia al año) 
• Incremento en la intensidad del viento  
• Aumento de la temperatura media anual  
• Aumento del nivel del mar 

De acuerdo con cada amenaza se plantearon preguntas como: 

• ¿En qué grado (bajo-medio-alto) afectaría la intensidad de las lluvias al 
servicio de agua potable de su comunidad? En los siguientes niveles: 
- La captación 
- La impulsión 
- El tratamiento
- El almacenamiento 
- La conducción 
- Las conexiones domiciliarias 

• ¿Qué tan sensible es este sistema frente a la amenaza? 
• ¿Cuál es su capacidad adaptativa? 

Luego de analizados estos aspectos se identificó la vulnerabilidad de cada 
sistema. A su vez, quienes participaron realizaron las primeras propuestas 
de medidas para disminuir la vulnerabilidad del DHAS, tomando en con-
sideración la factibilidad, el acceso a recursos en el corto y mediano plazo y 
la voluntad política para la ejecución de la medida (Protos 2016a, 2016b).

Una vez sistematizados los datos recopilados en este proceso se desarro-
llaron varios documentos que, al igual que otros elaborados en el marco de 
CLASE, fueron sometidos a revisión, aportes, correcciones y validación: 
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• Propuesta de incorporación del enfoque de adaptación al cambio cli-
mático en la metodología de ingeniería social (documento orientador 
del trabajo de Protos Ec en agua y saneamiento)

• Metodología de Diagnóstico del DHAS 
• Diagnósticos del DHAS en Muisne y Rioverde
• Planes de adaptación del DHAS frente al cambio climático (Muisne 

y Rioverde)

Estos documentos recopilatorios de la experiencia de identificación de la 
vulnerabilidad del DHAS (Protos 2016a, 2016b), fueron socializados con 
todos los participantes del proceso, en particular con los GAD, cuyos re-
presentantes asumieron el compromiso de implementar las medidas fo-
mentando las alianzas o el trabajo mancomunado entre el sector público y 
el comunitario. Esto no necesariamente garantizaba el cumplimiento por 
parte de las autoridades, pero al fomentar la incidencia desde las comuni-
dades, se dispone de una vía para evitar que las personas se queden sin agua 
frente a una eventual amenaza.1 

Alianzas clave para la articulación con actores

Desde Protos Ec, se considera la articulación y coordinación con otros 
actores, fundamentales para garantizar un mejor impacto de las interven-
ciones realizadas. Por esta razón, Protos Ec mantiene algunas alianzas clave 
para fomentar, apoyar y participar en procesos de investigación, reflexión 
y propuestas en torno a la gestión del agua, la gestión de las cuencas y los 
recursos hídricos, el cambio climático y el género. En la actualidad Protos 
Ec, forma parte de las siguientes redes:

• Foro Nacional de Recursos Hídricos, una plataforma para la reflexión, 
investigación y propuestas orientadas a resolver los problemas vincu-

1 Al finalizar la investigación, ocurrió el terremoto de abril de 2016, que afectó varios de los sis-
temas de agua que fueron parte del proceso, lo que, aunque no tiene que ver con el cambio climático, 
sí puso a prueba la capacidad de las JAAP para garantizar el servicio en esas comunidades, lo que en 
parte fue logrado. 
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lados con la gestión de los recursos hídricos, entre ellos el cambio 
climático. Este espacio se reúne cada dos años en un Encuentro Na-
cional.2 Allí los actores de la gestión comunitaria, algunas personas 
de la academia, los representantes de instituciones competentes en la 
materia como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAE, la 
Secretaría Nacional del Agua, etc., y los representantes de la coope-
ración analizan problemas priorizados y sistematizan unas conclusio-
nes-propuestas que reciben seguimiento en el próximo encuentro y 
las reuniones previas.

• Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias que gestionan el agua 
en Ecuador (ROSCGAE), espacio para fomentar la asociatividad, la 
capacidad de incidencia y en el que los gestores del agua hacen propues-
tas a quienes toman decisiones en la materia. Este espacio cuenta con 
el apoyo de varias entidades de cooperación como SwissAID y Protos 
Ec. Con la participación en la ROSCGAE se espera mejorar las ca-
pacidades de las organizaciones comunitarias que administran el agua 
potable como mecanismo para garantizar el derecho humano al agua y 
saneamiento.
 

Conclusiones

Elaborar la metodología para el diagnóstico de vulnerabilidad del derecho 
humano al agua frente al cambio climático constituyó un proceso total-
mente innovador. Además, se realizó mediante un enfoque aún no consi-
derado por los GAD en la planificación de medidas de adaptación frente 
al cambio climático. Sin embargo, es necesario que las autoridades tengan 
la voluntad política de implementarla. Igualmente, la incidencia para las 
organizaciones comunitarias que gestionan el agua es un factor a tomar en 
cuenta si se busca minimizar los impactos climáticos en el acceso al agua.

2  Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables, “Foro de los 
recursos hídricos”, https://bit.ly/2SPvxYE
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