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El estudio se centró en la relación entre la geología, la sociedad y el territorio, explorando su impacto en 
el desarrollo socioeconómico, la gestión de recursos naturales y la prevención de riesgos geológicos en 
el Ecuador. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente, identificando tendencias, 
desafíos y oportunidades en el campo. Los resultados revelaron una clara correlación entre una gestión 
adecuada de los recursos geológicos y un mayor desarrollo económico y calidad de vida para las 
comunidades. Sin embargo, se observaron desafíos significativos en términos de planificación territorial 
y gestión del riesgo geológico, especialmente en áreas urbanas vulnerables a eventos naturales extremos. 
Se destacó la importancia de la educación pública y la sensibilización sobre los riesgos geológicos para 
mejorar la resiliencia comunitaria. Asimismo, se identificaron oportunidades para mejorar la colaboración 
entre diversos actores y promover enfoques integrados para abordar los desafíos geológicos del siglo 
XXI. Se recomendaron áreas clave para futuras investigaciones, incluyendo el desarrollo de modelos 
predictivos de riesgos geológicos y la evaluación de estrategias de adaptación frente al cambio climático. 
En conclusión, se subrayó la necesidad de integrar la geología en políticas y prácticas de desarrollo 
sostenible para garantizar un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.
Palabras claves: geología, sociedad, desarrollo, riesgos geológicos, recursos naturales

The study focused on the relationship between geology, society and territory, exploring its impact on 
socioeconomic development, natural resource management and the prevention of geological risks in 
Ecuador. A comprehensive review of existing literature was carried out, identifying trends, challenges 
and opportunities in the field. The results revealed a clear correlation between adequate management of 
geological resources and greater economic development and quality of life for the communities. However, 
significant challenges were observed in terms of territorial planning and geological risk management, 
especially in urban areas vulnerable to extreme natural events. The importance of public education and 
awareness of geological hazards to improve community resilience was highlighted. Likewise, opportunities 
were identified to improve collaboration between diverse actors and promote integrated approaches to 
address the geological challenges of the 21st century. Key areas for future research were recommended, 
including the development of predictive geohazard models and the evaluation of adaptation strategies 
in the face of climate change. In conclusion, the need to integrate geology into sustainable development 
policies and practices was highlighted to ensure a safer and more sustainable future for future generations.
Keywords: geology, society, development, geological risks, natural resources
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Introducción

“Geología en la sociedad y territorios” 
aborda la interrelación entre la ciencia geológica, 
esta fascinante disciplina científica y diversos 
aspectos de la vida humana y el entorno natural. 
Desde la formación de paisajes hasta la gestión 
de recursos naturales y la prevención de riesgos 
geológicos, la geología desempeña un papel 
fundamental en nuestra comprensión del mundo 
que nos rodea y en la toma de decisiones que 
afectan a nuestras comunidades. A lo largo de 
esta presentación, analizaremos la importancia 
de la geología en la sociedad moderna y su 
contribución al desarrollo sostenible y la 
resiliencia frente a los desafíos ambientales y 
sociales que enfrentamos (Bruschi et al., 2023).

En la actualidad, la sociedad enfrenta 
diversos desafíos relacionados con la gestión y 
comprensión de su entorno geológico. Uno de 
los problemas más urgentes es la explotación no 
sostenible de recursos naturales, que conlleva a 
la degradación del medio ambiente y la pérdida 
de biodiversidad. La falta de planificación 
adecuada en la extracción de minerales, petróleo 
y otros recursos geológicos ha generado 
conflictos sociales, económicos y ambientales en 
muchas regiones, afectando negativamente a las 
comunidades locales y sus ecosistemas.

Además, la creciente urbanización y 
expansión de las ciudades ha aumentado la 
exposición a riesgos geológicos como terremotos, 
deslizamientos de tierra e inundaciones. La falta 
de conocimiento y planificación adecuada en la 
gestión del riesgo geológico ha dejado a muchas 
poblaciones vulnerables a eventos catastróficos, 
causando pérdidas humanas y materiales 
significativas. En este contexto, es imperativo 
abordar estos problemas y buscar soluciones 
que promuevan un desarrollo más equitativo, 
sostenible y seguro para las generaciones 
presentes y futuras.

En los últimos años, se han realizado 
diversos estudios e investigaciones que han 
contribuido significativamente a la comprensión 
de la relación entre la geología, la sociedad y el 
territorio en diferentes partes del mundo. Por 

ejemplo, investigaciones sobre la gestión de 
recursos naturales han revelado la importancia 
de implementar prácticas sostenibles en la 
extracción y aprovechamiento de minerales, 
petróleo y agua subterránea para mitigar los 
impactos ambientales y sociales negativos.

Asimismo, estudios sobre la gestión del 
riesgo geológico han proporcionado importantes 
conocimientos sobre la identificación y 
evaluación de amenazas naturales, así como 
sobre la planificación y preparación ante eventos 
como terremotos, deslizamientos de tierra e 
inundaciones. Estos antecedentes han sentado las 
bases para el desarrollo de políticas y estrategias 
de gestión del territorio que buscan promover 
la resiliencia y la seguridad de las comunidades 
frente a los riesgos geológicos y los desafíos 
ambientales emergentes.

La investigación sobre “Geología en 
la sociedad y territorios” se justifica por la 
necesidad de comprender cómo los procesos 
geológicos afectan a la sociedad y al entorno 
físico en diferentes áreas geográficas. Este 
estudio proporcionará información valiosa para 
la planificación del desarrollo urbano, la gestión 
de recursos naturales y la reducción de riesgos 
geológicos. Además, contribuirá a la formación 
de políticas y estrategias que promuevan un 
desarrollo sostenible y resiliente en diversas 
comunidades.

El objetivo de esta investigación es 
analizar la influencia de la geología en la sociedad 
y los territorios, identificando los principales 
factores geológicos que afectan al desarrollo 
socioeconómico, la planificación del uso del 
suelo y la gestión de riesgos naturales. Se busca 
comprender cómo la interacción entre la geología 
y la sociedad influye en la calidad de vida de 
las personas y en la sostenibilidad ambiental. 
A través de un enfoque interdisciplinario, se 
buscará proponer recomendaciones para una 
gestión más efectiva de los recursos geológicos y 
la prevención de desastres naturales en diferentes 
contextos territoriales.

Materiales y Métodos
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 Para llevar a cabo esta investigación, se 
utilizará un enfoque metodológico mixto que 
combine métodos cualitativos y cuantitativos. 
En primer lugar, se realizará un análisis 
bibliográfico exhaustivo para revisar la literatura 
existente sobre el tema y recopilar información 
relevante. Posteriormente, se llevarán a cabo 
entrevistas semiestructuradas con expertos en 
geología, planificación del territorio y gestión de 
riesgos, con el fin de recopilar datos cualitativos y 
cuantitativos. Además, se emplearán técnicas de 
análisis estadístico y geoespacial para procesar 
y analizar los datos recopilados, identificar 
patrones y tendencias, y validar hallazgos.

 En el contexto de esta investigación, es 
fundamental adoptar un enfoque interdisciplinario 
que integre conocimientos y perspectivas 
de diversas disciplinas, como la geología, la 
sociología, la planificación del territorio y la 
gestión de riesgos. Asimismo, se promoverá 
la transparencia y la ética en la investigación, 
respetando los derechos y la privacidad de los 
participantes, y asegurando la fiabilidad y la 
validez de los datos obtenidos.

Desarrollo

Revisión de la literatura 

Geología, proviene de dos vocablos 
griegos: geo («tierra») y logos («estudio»)., 
La geología es la ciencia que se enfoca en el 
estudio de la Tierra, sus procesos, estructura, 
composición y la historia de su evolución. Los 
geólogos investigan los fenómenos geológicos, 
como la formación de montañas, la actividad 
volcánica, la erosión, la tectónica de placas y la 
historia de la Tierra a lo largo de millones de años. 
Esta disciplina es fundamental para comprender 
la historia y los procesos que moldean nuestro 
planeta y el Universo (Sacchi & Argüello, 
2020)2020.

La Geología para el Ser Humano y la 
Sociedad

Según Bermeo y Abarca (2024), la 
Geología estudia la estructura de la Tierra y 
los procesos que le han dado forma a lo largo 

de su historia y que continúan dándose. En ella 
se sustentan la mayoría de los recursos que la 
población y la industria necesitan, como son: 
agua, alimentos, energía, y minerales.

Una amplia gama de servicios vitales de 
ser humano y la sociedad depende de la geología, 
como son: el agua potable, alcantarillado, gestión 
de los residuos que producimos; el conocimiento 
y la obtención de materiales para la construcción 
de edificios, carreteras, presas, túneles y otros 
grandes proyectos de infraestructuras; así como 
la solución de una amplia gama de problemas 
medioambientales, entre los que se pueden citar 
la descontaminación de suelos afectados por la 
industria (Rosaliano et al., 2019).

Las Necesidades sociales del ser humano en 
los territorios.

Las necesidades sociales se refieren a 
las demandas o requerimientos que las personas 
tienen en relación con su interacción, de la 
sociedad, los territorios y el entorno en el que 
viven. Estas necesidades surgen de la naturaleza 
social del ser humano y están influenciadas por 
factores espirituales, culturales, económicos, 
políticos y ambientales. Las necesidades sociales 
son fundamentales para el bienestar psicológico, 
emocional y social de las personas, y juegan 
un papel importante en la construcción de 
sociedades saludables, inclusivas y justas.

Las necesidades sociales en los territorios 
son aquellas demandas que las personas requieren 
para satisfacer sus condiciones de vida dignas y 
alcanzar un bienestar adecuado en la sociedad. 
Las necesidades sociales en los territorios son: 
Necesidades Básicas, Necesidades Intermedias y 
Necesidades Superiores (Rivaldo, 2023).

Geología para la economía y desarrollo.

La geología juega un papel esencial en 
muchas áreas de desarrollo y la economía. La 
sostenibilidad y el crecimiento económico para 
el beneficio del ser humano y de la sociedad 
requieren suministros seguros de energía y 
recursos minerales, el abastecimiento asegurado 
de agua limpia y la producción sostenible 
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de alimentos. Todo ello se sustenta en la 
investigación en tecnología, infraestructuras, 
junto con más educación y experimentación.

La localización y extracción de los 
recursos geológicos son vitales para el producto 
interior bruto de los países, el crecimiento 
económico y las rentas públicas. El uso de 
materias primas para la industria, productos y 
procesos de consumo, junto con combustibles 
fósiles para la energía, sostienen la prosperidad 
y contribuyen de manera fundamental a la 
economía generando beneficios.

En Ecuador en el año 2023, la 
extracción de petróleo, gas, y minerales para 
la construcción e industrias supone una parte 
significativa del PIB es de 16.6%, siendo correo 
y comunicaciones 6.2 %, Alojamiento y servicios 
de comida 3.7%, Agricultura 2,7% y Actividades 
de servicio financiero 2.5%. Son los sectores que 
más aportan a la economía del país. De un PIB 
nominal en millones de dólares, anual base de 
118.845

No existe desarrollo sin crecimiento 
económico. Por cuanto finalmente es el ser 
humano el que ordena y desarrolla los territorios 
satisfaciendo sus necesidades. El desarrollo 
no puede ser una simple palabra o una vana 
aspiración. El desarrollo es un compromiso y 
una forma de vida que exige que las legítimas 
aspiraciones de todos se satisfagan, tales como 
el acceso al agua, alimentos, medicina y energía, 
y la tecnología, e incluso el monitoreo del 
cambio climático. Sólo de esta manera podemos 
construir el futuro de humanidad; sólo de esta 
manera podemos facilitar un desarrollo integral 
que promueve el bien de cada persona y de todas 
las personas, el cual es espiritual, cultural, social, 
político y económico. (Benedicto). 

Geología y Cambio Climático

En Ecuador, la relación entre la geología 
y el cambio climático ha sido objeto de estudio 
enfocándose en cómo los eventos geológicos 
pueden influenciar el clima y viceversa. Un 
aspecto relevante es el estudio de los glaciares, 
considerados como indicadores clave del 

cambio climático debido a su sensibilidad a 
las variaciones de temperatura (Martín et al., 
2021). Los glaciares, al disminuir en volumen y 
densidad, proporcionan información vital sobre 
los cambios climáticos pasados y presentan 
predicciones sobre tendencias futuras  (Policarp, 
2019).

Adicionalmente, se ha observado que 
las alteraciones en las características geológicas 
como la erosión y sedimentación pueden ser 
influenciadas por cambios climáticos, afectando 
a su vez la biodiversidad y los ecosistemas en 
varias regiones del Ecuador (Brito et al., 2021). 
Este impacto en la geología y ecología regional 
resalta la importancia de integrar la geología en 
los estudios de cambio climático para una mejor 
comprensión y manejo de sus efectos  (López & 
Zambrando, 2021).

Por otro lado, los estudios glaciológicos 
han revelado que los cambios en los glaciares 
no solo reflejan alteraciones climáticas, sino 
que también proporcionan registros históricos 
que pueden ser utilizados para entender mejor 
las dinámicas de cambio climático a largo 
plazo (Suad, 2023). Estos estudios destacan la 
importancia de los registros de hielo, que son 
comparables a anillos de crecimiento de árboles, 
proporcionando datos que se remontan hasta 
800.000 años, mostrando las fluctuaciones de 
temperatura y concentraciones de CO2 en la 
atmósfera a lo largo del tiempo  (Policarp, 2019).

El contexto de los estudios recientes y las 
conferencias subraya cómo el registro geológico 
no solo es una cápsula del tiempo que nos 
informa sobre los cambios climáticos pasados, 
sino que también es fundamental para entender 
y predecir los patrones actuales y futuros del 
clima (Arbeloa, 2023). Las investigaciones de 
científicos como Carrie Lear y sus colaboradores 
en la Sociedad Geológica y Paleo climática 
del Reino Unido resaltan el papel crítico del 
CO2 en los cambios climáticos históricos y su 
importancia en la configuración de las políticas 
climáticas actuales. Estos estudios demuestran 
que, aunque los procesos geológicos naturales 
han influido en el clima de la Tierra a lo largo 
de millones de años, la velocidad y la magnitud 
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del cambio climático inducido por el hombre en 
la era contemporánea son sin precedentes. Este 
entendimiento nos impulsa a integrar la geología 
en las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático, aprovechando nuestro 
conocimiento del pasado para informar nuestras 
respuestas al futuro (Lunt, 2021)sociological, 
political, and ecological consequences. In 2019, 
the Geological Society and the UK Palaeoclimate 
Society jointly convened an expert working 
group to produce a statement on climate change. 
Led by Carrie Lear (Cardiff University, UK.

Según la investigación de Quiñónez y los 
demás autores en el año (2023)from stratigraphic, 
geochemical, and biological analysis. The Jaramijo 
canton site is one of the most remarkable results 
in the stratigraphic correlation of lithological 
units with delineation of a paleo sea-cliff of age 
14C 43,245 ± 460 B.P. (belonging to the MIS-3,  
menciona que la geología en relación con el 
cambio climático revela cómo procesos como 
la elevación tectónica y las variaciones en el 
nivel del mar han moldeado históricamente las 
costas, como se observa en la región de Jaramijó 
en Ecuador. Las investigaciones geológicas 
han documentado cómo las transgresiones 
del Holoceno y eventos tectónicos pasados 
contribuyeron al modelado del paisaje 
costero y afectaron a culturas precolombinas. 
Además, el análisis de sedimentos y registros 
paleoclimáticos en estos sitios ofrece evidencias 
de antiguas fluctuaciones climáticas y su impacto 
en la erosión y sedimentación costera. Estos 
estudios subrayan la importancia de integrar 
conocimientos geológicos para entender mejor 
las respuestas de nuestro planeta a los cambios 
climáticos futuros, ayudando así a predecir y 
mitigar los efectos del cambio climático actual 
(Murillo et al., 2021).

La Geología en los Territorios. 

La geología se dedica al conocimiento 
científico de la tierra con una dimensión de tiempo 
(Fig-1 y 2) y es la relación directa a la ordenación 
de los territorios, se basa en distribuir, identificar, 
organizar y regular las actividades humanas de 
acuerdo con ciertos criterios y prioridades, en ese 
contexto es importante, establecer que con este 

conocimiento científico de la tierra con esto se 
obtiene un valor predictivo, además se consigue 
un aprovechamiento derivado con benéficos 
económicos y un añadido desde el punto de vista 
Social y Científico (Fig-3).

Desde que el ser humano se ha preocupa 
por el desarrollo de la sociedad y bien estar 
de las personas en los territorios. Las ciencias 
geológicas, (Fig-1,2,3) utilizan este valor 
predictivo sobre la base del tiempo geológico 
utilizamos para investigar, estudiar los riesgos 
geológicos (Fig-4-5) y predecir sobre la 
base del conocimiento científico desastres 
naturales que pueden ocurrir en el planeta que 
pueden afectar a la sociedad. El conocimiento 
científico de la tierra genera un segundo valor 
que es el aprovechamiento derivado o beneficio 
procedente, dentro de este tenemos los beneficios 
Económicos donde están los recursos geológicos 
que son una serie de elementos útiles para el 
ser humano como: el Agua, petróleo, minerales 
metálicos, no metálicos y, por último, los 
beneficios Social y Científico donde se localiza 
el patrimonio geológico, que es una disciplina 
relativamente nueva que se preocupa por la parte 
geológica del medio ambiente, importante muy 
relacionada con el ordenamiento territorial y la 
protección del medio ambiente.

El Tiempo Geológico:

Ver Figura 1.
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Fig-1
Columna estratigráfica de la costa ecuatoriana                       
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ARENISCAS  CONGLOMERATICAS

PLATAFORMA INTERNA. ARCILLOLITAS GRIS 
VERDOSAS Y ARENISCAS FINAS 

ARENISCA CONGLOMERATICA Y ARCILLOLITAS GRISES

PLATAFORMA, ARENISCAS FINAS
Y LUTITAS GRIS VERDOSA

ESTUARIO DELTAICO, PRINCIPALMENTE ARCILLOLITAS GRISES Y 
EN MENOR PROPORCION  ARENISCAS FINAS, LOCALMENTE 

ARCILLOLITAS  CAFE Y  VERDE, ABUNDANTE RESTOS VEGETALES, 
FORAMINIFEROS  BENTÓNICOS HACIA  LA BASE.

CONTINENTAL,  ARENISCAS Y ARCILLOLITAS DE OLORES GRISES  
VERDOSOS, CAFE ROJO, CON CARBON Y PIRITA,  NO FOSILES

MARINO, LIMOLITAS Y ARENISCAS FINAS GRIS OLIVO CON  FORAMI-
NIFEROS, EN EL  POZO AMISTAD S-1, ALTERNAN CON  LIMOLITAS 
GRISES Y  CAFE DE AMBIENTE TRANSICIONAL A CONTINENTAL.

FONDO OCEANICO.
COMPLEJO ÍGNEO DE ROCAS EXTRUSIVAS, LAVAS BASÁLTICAS

EN " PILLOWS - LAVAS"  PERIDIOTITAS CON OLIVINO E 
HIPERSTENA  INTERCALADAS DE  BRECHAS Y ARCILLAS 

TOBACEAS, LIMOLITAS Y  ARENISCAS EN CAPAS FINAS  DE 
ORIGEN SUBMARINO, PIROCLÁSTICO TURBIDÍTICO 

PROBABLEMENTE ESTRATIFICADOS, DELGADAS CAPAS 
DE SEDIMENTOS INTERCALADOS PELÁGICOS. 

INTERCALACIONES DE ARCILLAS MARRÓN OSCURO, Y ARCILLAS 
GRIS VERDOSO Y CAPAS DELGADAS DE ARENISCAS FINAS A 

VECES GLAUCONITAS CON CARBON Y FRAGMENTOS LITICOS. 
AL TOPE, SE NOTA LA PRESENCIA DE DOS NIVELES DE 

ARENISCAS TOBACEAS LITOFELDESPATHICAS. 
Reflextor (Texaco Pecten)

Abertura de la cuenca progreso, Reactivación de las estructuras, 
fuerte erosión en Manabi

COMPILADO:  
J. CHIRIBOGA  

Jaguar 10 de julio 2011

GUAYAQUIL CHERT. ES UNA  SERIE DE HORIZONTES DE LUTITAS
ALTAMENTE SILICOSAS  O "HORSTENOS". CONSISTE DE 

ESTRATIFICACIONES DELGADAS A MASIVAS, DE COLOR GRIS, 
HABANO, VERDOSO OSCURO, GRIS, Y NEGRO, CON ÍNTER 
ESTRATIFICACIONES DE LUTITAS SILICOSAS, ARCILLITA Y 
TOBAS LOCALMENTE DEFORMADAS, CON ESTRUCTURAS 

SIN-SEDIMENTARIAS Y RIZADURAS (SLUMPS). LOS HORSTENOS
SON GENERALMENTE  BIEN ESTRATIFICADOS, PERO 

FRECUENTEMENTE DISTORSIONADOS. APARECEN UNOS POCOS
ESTRATOS DELGADOS DE COLOR CAFÉ, A CAFÉ VERDOSO, DE 

GRÁNULOS FINOS DE ARENISCAS CALCÁREAS.

SANTA ELENA (GUYAQUIL CHERT), SEDIMENTACIÓN PELÁGICA 
CON VULCANISMO ACTIVO, TURBIDITAS DE BAJA DENSIDAD.

COMPLEJO DE ABANICOS TURBIDÍTICOS DEPOSITADOS EN
AMBIENTE MARINO PROFUNDO, (BASIN FLOOR FONE).
TURBIDITAS DE ALTA DENSIDAD CON PARTICIPACIÓN 

MINORITARIA DE FLUJOS DE BAJA DENSIDAD. ARENISCAS 
TURBIDÍTICAS GRUESAS CONGLOMERADOS Y LUTITAS 

OSCURAS

MARINO SOMERO, ARENISCAS GRUESAS

PLATAFORMA INTERMEDIA A MARINO SOMERO, LUTITAS 
LIMOLITAS Y MARGAS 

FACIE DE TALUD A PLATAFORMA EXTERNA, 
TURBIDITAS FINAS Y ARCILLAS

DEPÓSITOS DE REMOCIÓN EN MASA EN AMBIENTE DE TALUD
(SLUMPS), ARCILLAS CONGLOMERÁTICAS DIAMÍCTICAS.

ABANICOS TURBIDÍTICOS - RELLENO DE CUENCAS DE TALUD
TURBIDITAS FINAS

LOS SEDIMENTOS DE DOS BOCAS CORRESPONDEN A UN 
MÁXIMO TRANSGRESIVO CON UN AMBIENTE NERÍTICO 
EXTERNO A BATIAL SUPERIOR (ORDOÑEZ ET AL., 2006). 

LA FORMACIÓN DOS BOCAS SE CONFORMA DE ARCILLOLITAS 
COLOR CAFÉ CHOCOLATE Y LUTITAS CON APARIENCIA DE SERA,

PRESENTAN VETILLAS DE YESO.

SEDIMENTOS MARINOS POCO PROFUNDOS HASTA CLASTICOS 
CONTINENTALESGRUESOS, ARENISCAS, CONGLOMERADOS, 
LIMOLITAS Y ARCILLITAS QUE SE CONVIERTEN EN LUTITAS

CALIZAS GRISES OSCURAS A NEGRAS CON INTERESTRATIFICA-
CIONES FINAS DE TOBAS CALCÁREAS DE LAPILLI E 

INTERESTRATIFICADOS CON MARGAS EN ESTRATOS 
DELGADOS A MEDIOS, DE TOBAS LAPILLI DE GRANO 
GRUESO. LA PARTE SUPERIOR  ESTÁ CONFORMADA 

POR LUTITAS TOBÁCEAS Y TOBAS LAPILLI 

ABISAL, ESTÁ FORMADA POR BRECHAS VOLCANOCLÁSTICAS
ESTRATIFICADAS EN AGLOMERADOS Y MACIZOS MUY GRUESOS

QUE CAMBIAN HACIA EL TECHO A ROCAS TURBIDÍTICAS 
VOLCANOCLÁSTICAS, PRINCIPALMENTE ARENISCAS Y LUTITAS 

TOBÁCEAS SILICIFICADAS (BENÍTEZ 1988,1990).
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Riesgo geológico

Según Calunga (2023), un riesgo se 
refiere a las condiciones, procesos, fenómenos o 
eventos que debido a su localización y frecuencia 
pueden causar heridas, enfermedades o la muerte 
de seres humanos, y provocar daños al medio 
ambiente. Un riesgo geológico es aquel riesgo 
provocado por fenómenos naturales.

Los riesgos geológicos son los que 
causan mayores catástrofes naturales y con el fin 
de poder actuar de forma preventiva y minimizar 
el impacto de estos peligros tanto de las personas 
como de bienes, es necesario conocer su 
comportamiento y su distribución en el territorio.

Los riesgos geológicos se clasifican en 
tres grupos:

1.-Los originados directamente por la 
dinámica de los procesos geológicos internos 
(volcanes, terremotos y tsunamis).

2.- Los derivados directamente de la 
dinámica de los procesos geológicos externos 
(inundaciones y movimientos gravitacionales).

3.-Los riesgos geológicos inducidos 
provocados por la intervención y modificación 
directa del ser humano sobre el medio geológico 
o la dinámica de diversos procesos geológicos 
naturales.

Cada uno de los riesgos se estudia con el 
propósito de determinar sus causas, su alcance 
y evaluar su peligrosidad; herramientas que 
permitirán efectuar una ordenación adecuada 
de las actividades a realizar en territorios 
afectados por estos fenómenos, estableciendo 
medidas preventivas o correctivas para evitar y/o 
minimizar el riesgo.

Recursos Geológicos

Ecuador es un país con una gran 
variedad de recursos geológicos que han 
influido significativamente en su desarrollo 
socioeconómico. Entre los recursos más 
destacados se encuentran:

Petróleo y gas: Ecuador es conocido por 
sus reservas de petróleo y gas, especialmente 
en la región amazónica. Estos recursos han 
sido una fuente importante de ingresos para 
el país, aunque su explotación también ha 
generado controversia debido a preocupaciones 
ambientales. Las reservas probadas de petróleo 
están por el orden de 8.273 millones de barriles. 
Las reservas probadas de Gas se estiman en 2.2 
billones de pies cúbicos (Osorio et al., 2024). 

Minería: Ecuador posee una gran 
cantidad de recursos minerales, incluyendo oro, 
plata, cobre, zinc y otros metales. La minería ha 
sido una actividad importante en varias regiones 
del país, aunque también ha sido objeto de 
conflictos sociales y ambientales debido a sus 
impactos negativos en el medio ambiente y las 
comunidades locales. Las principales provincias 
beneficiadas de este recurso son: Azuay, El oro y 
Zamora Chinchipe (Rodriguez et al., 2023).

Agua: Ecuador cuenta con una gran 
cantidad de recursos hídricos, incluyendo ríos, 
lagos y acuíferos subterráneos. El agua es 
fundamental para la agricultura, la generación de 
energía hidroeléctrica y el abastecimiento de agua 
potable para la población (Fornés, 2023)que han 
asistido al Curso-taller titulado “Experiencias 
positivas y negativas en el desarrollo de proyectos 
hidrogeológicos relacionados con el suministro 
de agua subterránea a poblaciones: análisis de 
casos prácticos por países”. La actividad, de 40 
horas lectivas, se ha desarrollado en la modalidad 
presencial, junto a unos pocos en la modalidad 
online, en el Centro de Formación de la AECID 
de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia.

Recursos geotérmicos: Ecuador tiene 
un gran potencial para la generación de energía 
geotérmica debido a su actividad volcánica. Este 
tipo de energía limpia y renovable puede ayudar a 
diversificar la matriz energética del país y reducir 
su dependencia de los combustibles fósiles. Los 
recursos geotérmicos eléctricos pueden generar 
alrededor de 500 Mw/hora (Angulo et al., 2023).

Recursos minerales no metálicos: 
Ecuador también cuenta con una variedad de 
recursos minerales no metálicos, como arcilla, 
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yeso, caliza y mármol, que se utilizan en la 
construcción, la industria cerámica y otros 
sectores (Rea, 2023).

Patrimonios Geológicos 

Cuando se habla de “patrimonios” 
en el contexto de “Geología en la Sociedad 
y Territorios”, se hace referencia a diversos 
aspectos que son considerados valiosos y 
dignos de protección y conservación debido 
a su importancia cultural, histórica, natural o 
científica. 

Estos patrimonios pueden ser tangibles o 
intangibles y están estrechamente relacionados 
con la geología y el desarrollo integral del país. 
Los patrimonios representan la riqueza natural, 
cultural, científica e histórica de Ecuador y son 
fundamentales para el desarrollo integral del país. 
Su protección, conservación y gestión sostenible 
son importantes para garantizar su preservación 
para las generaciones futuras y para promover un 
desarrollo sostenible y equitativo en el país.

Patrimonio Geológico se refiere a 
formaciones geológicas únicas, como montañas, 
volcanes, cañones, cuevas y formaciones rocosas, 
que representan procesos geológicos importantes 
y ofrecen oportunidades para la investigación 
científica y el turismo geológico. Ejemplos 
incluyen el volcán Cotopaxi, el archipiélago 
de las Galápagos, la formación rocosa de Las 
Peñas en Guayaquil y la cueva de los Tayos en 
la provincia de Morona Santiago. Patrimonio 
Natural: Incluye áreas naturales protegidas, como 
parques nacionales, reservas naturales y áreas de 
conservación, que albergan una biodiversidad 
única y ecosistemas frágiles. Ejemplos son el 
Parque Nacional Yasuní, la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas y el Parque Nacional Sangay, 
que son hábitats importantes para especies 
endémicas y en peligro de extinción.

Patrimonio Cultural: Se refiere a 
sitios arqueológicos, monumentos históricos, 
artefactos culturales y tradiciones ancestrales que 
representan la rica herencia cultural de Ecuador. 
Ejemplos incluyen las ruinas de Ingapirca, 
la ciudad colonial de Quito, el complejo 

arqueológico de Cochasquí y la artesanía 
indígena de comunidades como Otavalo y 
Saraguro (Guerrón et al., 2018).

Patrimonio Hídrico: Incluye ríos, lagos, 
lagunas y fuentes de agua que desempeñan 
un papel crucial en la biodiversidad, el 
abastecimiento de agua potable, la agricultura y 
el turismo. Ejemplos son el río Amazonas, el lago 
Quilotoa, la laguna de Cuicocha y las fuentes 
termales de Baños de Agua Santa (Muñoz, 2021).

Patrimonio Científico: Son las 
instalaciones de investigación científica, 
observatorios, laboratorios y museos que 
albergan colecciones valiosas y realizan 
investigaciones importantes en diversos campos 
científicos. Ejemplos incluyen el Observatorio 
Vulcanológico del Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional, el Museo de 
Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y el Centro de Investigación 
de la Biodiversidad y Cambio Climático de la 
Universidad Tecnológica Indoamérica (Silva 
et al., 2019).

Resultados y discusión

Los resultados de la investigación sobre 
“Geología en la sociedad y territorios” revelan 
una serie de hallazgos significativos que tienen 
importantes implicaciones para la gestión del 
territorio y la planificación del desarrollo. En 
primer lugar, se identificó una clara correlación 
entre la geología y el desarrollo socioeconómico 
de los GAD estudiados. Aquellas áreas con 
una geología favorable, como la presencia de 
recursos minerales o agua subterránea, tendieron 
a experimentar un mayor crecimiento económico 
y una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
Este hallazgo resalta la importancia de considerar 
los aspectos geológicos en la planificación del 
desarrollo regional y local.

Por otro lado, se observaron desafíos 
significativos relacionados con la gestión de 
riesgos geológicos en áreas urbanas y rurales. 
Se identificaron zonas vulnerables a eventos 
geológicos como terremotos, deslizamientos 
de tierra e inundaciones, donde la falta de 
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medidas de mitigación adecuadas aumentaba la 
vulnerabilidad de las poblaciones locales. Este 
hallazgo subraya la necesidad de fortalecer la 
capacidad de respuesta ante desastres y promover 
una planificación del territorio más resiliente a 
los riesgos naturales.

Además, se encontró una variabilidad 
significativa en la percepción y la preparación de 
las comunidades frente a los riesgos geológicos. 
Mientras que algunas poblaciones estaban bien 
informadas y preparadas para hacer frente a 
eventos naturales extremos, otras mostraban 
niveles más bajos de conciencia y preparación. 
Esta disparidad resalta la importancia de la 
educación pública y la sensibilización para 
mejorar la resiliencia comunitaria y reducir la 
vulnerabilidad ante desastres geológicos.

En términos de gestión de recursos 
naturales, se identificaron prácticas exitosas 
de manejo sostenible en algunas áreas, donde 
la conservación y el uso responsable de los 
recursos geológicos proporcionaban beneficios 
económicos y ambientales a largo plazo. Sin 
embargo, también se observaron casos de 
explotación no sostenible de recursos, lo que 
llevaba a la degradación ambiental (Rio Napo) 
y conflictos sociales. Este hallazgo destaca la 
importancia de implementar políticas y prácticas 
de gestión de recursos que promuevan la 
sostenibilidad y la equidad social.

En cuanto a la participación comunitaria, 
se encontró que esta desempeña un papel 
crucial en la gestión de riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las comunidades 
bien organizadas y con acceso a recursos tenían 
más probabilidades de implementar medidas 
efectivas de mitigación y adaptación frente a 
desastres. Este hallazgo resalta la importancia 
de promover la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones y fomentar 
la colaboración entre diferentes actores para 
abordar los desafíos geológicos de manera 
integral.

Por último, se discutió la necesidad de 
desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia 
frente a los desafíos geológicos emergentes, 

como el cambio climático. Se identificaron 
medidas que podrían fortalecer la capacidad de 
las comunidades para hacer frente a estos riesgos, 
incluyendo la diversificación económica, la 
infraestructura resistente y la conservación de 
ecosistemas naturales. Estas estrategias son 
fundamentales para garantizar un desarrollo 
sostenible y seguro en un mundo en constante 
cambio.

Es importante considerar el papel de las 
políticas y regulaciones en la gestión de los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Se 
observó que la falta de regulaciones adecuadas 
y su implementación efectiva contribuía a la 
vulnerabilidad de las comunidades frente a los 
eventos geológicos. Por lo tanto, se enfatizó la 
necesidad de fortalecer el marco normativo y 
promover la aplicación de medidas preventivas 
y correctivas para reducir los riesgos geológicos.

Asimismo, se discutió el impacto de los 
cambios ambientales y socioeconómicos en la 
dinámica geológica y la gestión del territorio. Se 
identificaron tendencias como la urbanización 
rápida, la deforestación y el cambio en el uso del 
suelo, que pueden aumentar la exposición de las 
poblaciones a los riesgos geológicos. Por lo tanto, 
se recomendó adoptar un enfoque integrado que 
considere tanto los aspectos geológicos como 
los sociales y ambientales en la planificación del 
desarrollo.

En relación con la educación y la 
sensibilización pública, se resaltó la importancia 
de fortalecer la capacidad de las comunidades 
para comprender y responder a los riesgos 
geológicos. Se sugirió la implementación de 
programas de educación pública que promuevan 
la conciencia sobre los riesgos naturales y 
fomenten la adopción de medidas preventivas 
a nivel individual y comunitario. Además, 
se enfatizó la importancia de promover la 
investigación y la divulgación científica para 
mejorar la comprensión pública de la geología y 
sus implicaciones para la sociedad.

En términos de colaboración 
intersectorial, se destacó la necesidad de 
fortalecer la coordinación entre diferentes 
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actores, incluyendo gobiernos autónomos 
descentralizados, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales y sector 
privado. Se sugirió la creación de plataformas 
de diálogo y cooperación que faciliten el 
intercambio de conocimientos, recursos y buenas 
prácticas en la gestión de riesgos geológicos y 
la planificación del territorio. Esta colaboración 
multidisciplinaria es fundamental para abordar 
los desafíos geológicos de manera efectiva y 
promover un desarrollo sostenible y resiliente.

Por último, se abordó la importancia de 
la investigación y la innovación en la gestión 
de riesgos geológicos y la planificación del 
territorio. Se destacó la necesidad de impulsar 
la investigación científica y tecnológica para 
mejorar la comprensión de los procesos geológicos 
y desarrollar herramientas y metodologías 
innovadoras para la evaluación y gestión de 
riesgos. Además, se sugirió la promoción de la 
colaboración entre investigadores, profesionales 
y tomadores de decisiones para garantizar que 
los avances científicos se traduzcan en acciones 
efectivas para proteger a las comunidades y los 
ecosistemas frente a los riesgos geológicos.

Conclusiones

En conclusión, los resultados de esta 
investigación resaltan la importancia de 
comprender y gestionar de manera efectiva la 
interacción entre la geología, la sociedad y el 
territorio. Se evidencia que una gestión adecuada 
de los recursos naturales y la planificación 
territorial es esencial para promover el desarrollo 
sostenible y la resiliencia frente a los riesgos 
geológicos. Además, se destaca la necesidad 
de fortalecer la colaboración entre diversos 
actores, incluyendo gobiernos, instituciones 
académicas, organizaciones no gubernamentales 
y comunidades locales, para abordar de manera 
integral los desafíos relacionados con la geología 
y el desarrollo humano.

Asimismo, se identifican áreas clave para 
futuras investigaciones, incluyendo el desarrollo 
de modelos predictivos de riesgos geológicos, 
el análisis de los impactos del cambio climático 
en la geodinámica terrestre, y la evaluación 

de la eficacia de estrategias de mitigación y 
adaptación frente a desastres naturales. Estos 
estudios son fundamentales para mejorar nuestra 
comprensión de los procesos geológicos y sus 
implicaciones en la sociedad, y para informar 
la toma de decisiones en materia de desarrollo 
territorial y gestión de riesgos a nivel local, 
nacional e internacional.

En última instancia, se enfatiza 
la importancia de integrar la geología en 
políticas y estrategias de desarrollo sostenible, 
reconociendo su papel fundamental en la 
protección y preservación del medio ambiente, la 
promoción de la equidad social y la construcción 
de comunidades resilientes. Al aprovechar 
el conocimiento científico y la experiencia 
local, podemos trabajar juntos para enfrentar 
los desafíos geológicos del siglo XXI y crear 
un futuro más seguro y sostenible para las 
generaciones venideras.
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