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Agenda

Hora Actividad Metodología Responsable

8:15 - 8:30 Registro de asistencia de participantes

8:30 - 8:40 Bienvenida: Representantes GADPP, 
CONGOPE Y PRODEM.

Renata Lasso
Edwin Miño
Ralf Oetzel

8:40 - 8:50 Inducción al Taller Ralf Oetzel
PRODEM - GIZ

8:50 - 9:10

Primera ponencia:
Estrategia de Cambio Climático en Pi-
chincha: Ajustes desde una perspec-
tiva socio económica y de movilidad 
humana.

Presentación Luís Cáceres
GADPP

9:10 - 9:25

Segunda ponencia:
Avances en la ruta crítica para el de-
sarrollo de política: Estudio de caso 
de Pichincha.

Presentación
Sergio A. Ruiz

Michaela Carvajal
PRODEM

9:25 - 9:40 Preguntas y comentarios primera y 
segunda ponencia. Plenaria

9:40 - 10:00
Tercera ponencia:
Incorporación de temas de migración 
en políticas y en la planificación.

Presentación Elizabeth Warn
OIM - Argentina

10:00 - 10:30 Aclaraciones reflexiones y contribu-
ciones para Pichincha.

10:30 - 10:50 Refrigerio

10:50 - 11:10

Cuarta ponencia:
El cambio climático y la movilidad hu-
mana en Brasil:
Avances y desafíos para la integra-
ción de políticas públicas.

Presentación 
virtual

Erika Pires Ramos
Red Sudamericana 

para las Migraciones 
Ambientales

11:10 - 11:40 Aclaraciones, reflexiones y contribu-
ciones para Pichincha. Mesa Redonda Ralf Oetzel

PRODEM - GIZ



3desarrollo del taller

Hora Actividad Metodología Responsable

11:40 - 12:00

Quinta ponencia:
Consecuencias académicas y polí-
ticas - jurídicas de la relación entre 
movilidad humana y medio ambiente.

Presentación
Edson Wooldy Louidor

Universidad Javeriana 
Colombia

12:00 - 13:00 Aclaraciones, reflexiones y contribu-
ciones para Pichincha. Mesa Redonda Ralf Oetzel

PRODEM - GIZ

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 14:10 Inducción World Café Sergio A. Ruiz
GADPP

14:10 - 15:45

Pregunta 1:
Cuáles son las prioridades de pro-
ductos y procesos para construir una 
propuesta sostenible?.
Pregunta 2:
Qué actores / beneficiarios deberían 
ser involucrados y qué podríamos 
ofrecerles?.

World Café

GADPP
OIM

PRODEM
CONGOPE

15:45 - 16:15 Presentación y discusión de resulta-
dos de la pregunta 1 del World Café. Plenaria

16:15 - 16:45 Presentación y discusión de resulta-
dos de la pregunta 2 del World Café. Plenaria

16:45 - 17:00 Conclusiones y clausura del evento Giovanna Tipán
GADPP
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Introducción

El presente taller constituye el primer 
encuentro entre expertos nacionales y 
extranjeros a objeto de promover la for-
mulación de política pública que vincule 
movilidad humana y cambio climático 
en gobiernos locales, analizando el es-
tudio de caso del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pi-
chincha(GADPP).

Luego del evento “Dialéctica entre lo lo-
cal y lo nacional: nuevos retos para la 
política pública de protección de dere-
chos de personas en movilidad huma-
na” organizado por el GADPP en mayo 
del 2015, se consideró pertinente es-
tablecer un diálogo específico con ex-
pertos regionales a fin de promover una 
reflexión técnica y científica que incor-
poren los problemas ambientales como 
razones de movilidad humana.

Dentro del GADPP, específicamente en 
la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Ambiente se está implementando una 
iniciativa hacia la sensibilización y de-
sarrollo de políticas públicas de ambas 
temáticas. Las primeras acciones están 
siendo coordinadas y apoyadas por el 
Programa PRODEM de la Unión Euro-
pea, ejecutado por la GIZ (Cooperación 
Alemana de Desarrollo), y expertos de 
la OIM (Organización Internacional para 
las Migraciones).

Los objetivos planteados por el taller 
fueron:

• Intercambiar experiencias regiona-
les en temas de movilidad humana 
y cambio climático,desde una pers-
pectiva académica.

• Reforzar el vínculo de movilidad 
humana y cambio climático, desde 
la perspectiva de gobiernos locales 

• Ajustar la “Ruta Crítica” formulada 
para el caso del GADPP.

• Identificar la importancia de la ex-
periencia de Pichincha para otros 
gobiernos locales.

El evento fue dividido en dos partes: en 
la mañana se realizaron la presentación 
y el debate técnico con los expertos re-
gionales y nacionales invitados; por la 
tarde, se estructuró metodologías par-
ticipativas para recoger las contribucio-
nes de todos los participantes, para el 
paraguas de dos preguntas orientado-
ras, que fueron respondidas bajo la di-
námica del “World Café”. 

El evento contó con la presencia de 
autoridades provinciales, técnicos del 
CONGOPE, representantes de organis-
mos internacionales (OIM, PRODEM - 
GIZ, PROCAMBIO - GIZ, UE, ACNUR) 
así como representantes de organis-
mos no gubernamentales. Se estimó la 
presencia de 60 personas, incluyendo a 
15 funcionarios de GADPP.



5desarrollo del taller

Bienvenida

Como parte del saludo de  bienvenida, Renata Lasso, Secretaria de Desarrollo Hu-
mana y Ambiente, a nombre del prefecto del GADPP y presidente del CONGOPE, 
Eco. Gustavo Baroja N., expuso el punto de partida de la iniciativa de Pichincha, 
así como la motivación institucional que promueve el trabajo y cooperación con 
PRODEM. 

Resaltó las actividades y políticas institucionales ejecutadas  en el apoyo a los 
migrantes y retornados en la provincia y los instrumentos elaborados dentro de la 
temática de Cambio Climático, liderados desde la Secretaría de Desarrollo Huma-
no y Ambiente (SDHA) del GADPP.

Luego de su intervención cedió la palabra al representante de la Unión Europea 
en Ecuador, señor René Bosman, quien confirmó el interés de la UE de seguir 
trabajando en temas relacionados al cambio climático desde una perspectiva local.

De izquierda a derecha: Pablo Ponce (CIFAL), Renata Lasso 
(GADPP-SDHA), René Bosman (UE), Ralf Oetzel (PRODE-GIZ).
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Inducción al Taller
Responsable: Ralf Oetzel (PRODEM-GIZ)

En la inducción al evento se enfatizó el 
uso  del nuevo término y concepto de 
“movilidad humana”  que va más allá 
del término “migración”, abarcando de 
una manera integral tanto la emigración 
(refugio, trata, migración) como la inmi-
gración (desplazamiento interno); este 
concepto ha sido promovido desde la 
Constitución del Ecuador, y está siendo 
aplicado como línea directriz en todas 
las acciones de PRODEM y de la Uni-
dad de Gestión de Movilidad Humana 
del GADPP. Se habló también de la im-
portancia que la movilidad humana está 
adquiriendo en relación al cambio cli-
mático a nivel internacional y en Améri-
ca Latina, expresando específicamente 
los esfuerzos y acuerdos logrados en la 
Declaración de Brasil 2014, donde los 
Estados presentes se comprometieron 
a incluir a los “migrantes ambientales” 
como uno de los ejes operativos en sus 
agendas de gestión. 

De esta forma,  se planteó un escenario 
ideal para la discusión y el intercambio 
de iniciativas que se están dando en la 
región,  sentando las bases para enten-
der la importancia de la formulación de 
políticas públicas que vinculen la mo-
vilidad humana y el cambio climático. 
Se recalcó la disponibilidad y apertura 
del GADPP, en ser líder del  estudio de 
caso a nivel del Ecuador, que represen-
ta retos y desafíos, pero también im-
portantes perspectivas para gobiernos 
locales.

Ralf Oetzel (PRODEM-GIZ)
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Primera Ponencia
Responsable: Luis Cáceres (GADPP)

El responsable del Subsistema de Cam-
bio Climático dentro de la Dirección de 
Gestión Ambiental del GADPP, dio una 
visión general de la situación actual en 
la provincia de Pichincha y la institucio-
nalización de la Estrategia de Cambio 
Climático en el GADPP. Uno de los im-
pactos de mayor relevancia en referen-
cia al cambio climático en el Ecuador 
son los fenómenos de El Niño y La Niña, 
que afecta en forma diferente a la pro-
vincia. Se enumeró los diferentes instru-
mentos legales y recursos humanos y 
presupuestarios existentes orientados a 
resolver la problemática del cambio cli-
mático.  Habló de la creación del Comi-
té de Gestión de Riesgos que funciona 
conjuntamente con la Unidad de Ges-
tión de Riesgos como brazo operativo.

Concluyó con la importancia y el lide-
razgo asumido por el GADPP en el 
país,  en la formulación de políticas e 
instrumentos de cambio climático y 
gestión de riesgos siendo la primera 
institución gubernamental a nivel regio-
nal en contar con una Estrategia Insti-
tucional de Cambio Climático.
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PREGUNTAS (P)
COMENTARIOS(C)
RESPUESTAS (R)

•	 P: ¿Cómo se está abordando la coordinación institucional con otros GAD pro-
vinciales?

•	 R: Como parte de la estrategia, hay apoyo a los GAD municipales y parroquia-
les, en especial en temas de gestión de riesgos que es una responsabilidad 
municipal y no provincial. 

•	 C: Se explicó que existe vínculo con todos los niveles de gobierno y que la 
intención es que la política baje de lo central a lo territorial lo que significa 
un reto en la actualidad. Se mencionó también que la Estrategia de Cambio 
Climático del GADPP tiene componentes tanto de mitigación como de adapta-
ción. En mitigación se tiene como línea base el inventario de gases de efecto 
invernadero. 

•	 P: ¿Se ha involucrado a la academia en el diseño de la Estrategia de Cambio 
Climático provincial?

•	 R: Por la novedad de la temática, en la actualidad la participación académica 
es casi nula, pero se están buscando mecanismos para involucrarla en la bre-
vedad posible considerando que la temática del cambio climático todavía no 
está bien visualizada y posesionada en las universidades ecuatorianas.  

•	 P: ¿Existen datos estadísticos específicos que ayuden en la formulación de la 
política pública?

•	 R: En cambio climático no existen datos específicos y para datos migratorios 
el GADPP se basa en el censo 2010, por medio del cual se hace estimaciones. 
Se explicó que la política pública se debe basar en investigación y que en-
cuentros como el presente, de intercambio de experiencias regionales aportan 
mucho en el desarrollo de la tematica.
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Segunda Ponencia
Responsables: Sergio A. Ruiz (CIM-GIZ-GADPP) y 
Michaela Carvajal (PRODEM-GIZ)

Inicialmente se recalcó la importancia 
de colaboración entre cooperación inter-
nacional en gobiernos locales, hacia el 
impulso de sensibilizar el desarrollo de 
políticas en gobiernos locales, a través 
del trabajo entre el GADPP y PRODEM. 
Posteriormente se dio una aproxima-
ción de los avances conceptuales y 
técnicos existentes entre la temática de 
movilidad humana y cambio climático, 
donde se presentaron al menos cinco 
vínculos conceptuales, que están en-
trelazados entre sí: poca información 
disponible, especialmente a nivel local; 
complejidad e incertidumbre; lenta evo-
lución de políticas; poco conocimiento 
sobre el impacto social y financiero; 
y la necesidad de incluir la gestión de 
riesgos (ex-ante y ex-post). Referente a 
los vacíos y las diferencias entre com-
ponentes, se explicó la orientación del 
cambio climático a estudios modelos e 
impacto hacía ecosistemas; mientras 
que la movilidad humana se concentra 
principalmente en la protección de de-
rechos, con temas característicos de 
refugio y trata de personas. Desde la  
óptica de movilidad humana, el cambio 
climático es considerado como un im-
pulsor o una causa del desplazamiento 
humano; mientras que el cambio climá-
tico cataloga preponderantemente a la 
movilidad humana como una estrate-
gia de adaptación. De allí que uno de 
los más importantes retos  es entender 
la relación multicausal y recíproca en-
tre las dos temáticas de análisis. Al no 
estar claro el vínculo de reciprocidad y 
multicausalidad,se genera por una par-

te, una falta de planificación en despla-
zamientos poblacionales que origina 
serios y costosos problemas ambienta-
les,y viceversa, una falta  de integración 
de elementos sociales en planes y es-
trategias de cambio climático. Esto da 
como resultado contar con instrumentos 
y políticas de gestión de riesgos incom-
pletos  y muchas veces  ineficientes.

Con estos antecedentes, sé presentó el 
término de trabajo para Pichincha, para 
denominar a personas en movilidad hu-
mana, de “desplazados ambientales”. 
Nótese que este término es diferen-
te a los términos expresados en otros 
ámbitos como “migrantes climáticos” o 
“refugiados climáticos”. La apelación de 
“desplazados” es el más adecuado para 
utilizarlo en la provincia, ya que incor-
pora la movilidad interna y externa de  
personas que buscan adaptar sus con-
diciones de vida, sin abandonar nece-
sariamente el hogar o lugar de origen. 

Por último,la presentación visualizo la ruta 
crítica,que no es una hoja de ruta, sino 
más bien un proceso integral que identifi-
ca los productos y procedimientos nece-
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sarios para llegar al objetivo final traza-
do que es el desarrollo de una política 
ideal en un gobierno local, integrando 
ambas temáticas. Al momento fueron 
identificados  doce productos (ver grá-
fica siguiente).

La ponencia concluyó con el análisis de 
algunos retos y desafíos que se visua-
lizarían al incorporar dicha política pú-
blica dentro del GADPP. El hallazgo se 
basa en que la movilidad humana y el 
cambio climático sólo se enfrentan exi-
tosamente si son considerados como 
procesos globales y no de forma inde-
pendiente, como una crisis local. 

En el caso de Pichincha esto es muy re-
levante ya que los efectos ambientales 
adversos que ocurran fuera de las fron-
teras también importan.

PREGUNTAS (P)
COMENTARIOS(C)
RESPUESTAS (R)

•	 P: ¿Existe una definición exacta de migrantes ambientales dentro de la pro-
puesta de Pichincha?

•	 R: Está en proceso de discusión y desarrollo, considerando la definición de 
“migrantes ambientales” de la OIM; la propuesta se asemeja a la definición 
desarrollada en Colombia, que también habla sobre desplazados ambientales 
y no migrantes ni refugiados. Sugerencias para la definición más adecuada 
son todas bienvenidas. 

•	 C: Se sugirió que la definición no debería abarcar el término ambiental porque 
es muy amplio y difícil de enfocarlo a una política pública local. Se sugiere que 
se trabaje con el término “migrante climático” ya que la connotación “climático” 
no cubre solamente la variabilidad en el clima.

R U TA  C R Í T I C A
G A D P P
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Responsable: Elizabeth Warn (OIM, Argentina)

Tercera Ponencia

En la primera parte, la presentación se 
concentró en la conceptualización y la 
definición del vínculo entre movilidad 
humana y cambio climático explicando 
la definición propuesta por la OIM. Se 
enfocó también en aclarar el proceso 
migratorio, que se determina con la de-
cisión de las personas de migrar o que-
darse en el sitio de afectación.

Se catalogó al problema del nexo en-
tre las dos temáticas como complejo ya 
que no existe un sencillo vínculo porque 
la relación es multicausal  que incluye 
factores sociales, económicos y de de-
sarrollo que evitan el determinismo. Por 
esta razón y bajo el modelo propuesto 
por Black en Nature,  los impulsores 
de la migración responden a factores 
medioambientales, políticos, sociales, 
económicos, demográficos, determinan 
tes en la decisión final.

Se presentó también los seis pasos para 
la integración de la migración en los pla-
nes de adaptación (PNA): evaluación 
de la situación y análisis (preguntándo-
se principalmente quién está en riesgo 
y quién es menos capaz de adaptarse); 
identificar la prioridad nacional más rele-
vante y asegurarse que esté alineada al 
análisis del primer paso; accionar y pla-
nificar de forma programática tanto en 
los lugares de destino como de origen 
de la migración ambiental (facilitando 
la planificación, integración y resilien-
cia que ayuden a personas en situa-
ción de movilidad humana); desarrollar 
capacidades y financiamiento (fondos 
para planes nacionales de adaptación 

podrían ser internacionales o de donan-
tes bilaterales o multilaterales); imple-
mentación de los planes (metas, cro-
nogramas y beneficiarios identificados) 
y monitoreo y evaluación (enfocado a 
progreso, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas). La presentación finalizó 
reiterando la importancia de los con-
ceptos para que políticas públicas no 
consideren sólo los impactos negativos 
de la migración y desplazamiento sino 
los beneficios de la movilidad como es-
trategia de adaptación y desarrollo. Se 
sugirió que el enfoque debe ser en res-
puestas a largo plazo que respondan a 
la degradación paulatina del ambiente 
y no sólo en emergencias y respuestas 
humanitarias.



12 ponencias

Con la participación de Giovanna Tipán, Luis 
Cáceres, Sergio Ruiz y Michaela Carvajal 
(Moderación Ralf Oetzel)

Este momento fue oportuno para acla-
rar las políticas y acciones  actuales 
en el  GADPP en temas de movilidad 
humana. Se explicó que la gestión de 
la Unidad de Movilidad Humana, esta 
orientada a reforzar la pérdida de dere-
chos de los migrantes. 

Se sugirió que la iniciativa Pichincha 
debe considerar dos o tres estudios 
de caso entre los que se recomendó a 
Pacto como zona minera con economía 
extractivista y la zona florícola de Pe-
dro Moncayo y Cayambe. Además, se 
mencionó aplicar preguntas claves de 
quiénes son los beneficiarios de la polí-
tica y por qué ellos; tomar en cuenta la 
prevención y no solo el actuar cuando el 
evento ya está dado.

Se hizo una reflexión sobre la ruta crí-
tica,  especificando que debe definirse 
ante los objetivos que se buscan.  Se 
planteó preguntas de cómo  abordar 
otros temas transversales como desa-
rrollo rural y ordenamiento territorial, 
proponiendo al  Plan Nacional de Adap-
tación como una metodología posible.

Elizabeth Warn explicó que dependien-
do del enfoque -de protección o  plani-
ficación- se deben encaminar las es-
trategias. Sugirió que se escoja en la 
brevedad posible una definición sobre 
“desplazados climáticos” para optimi-
zar el trabajo. Explicó que en Colombia 
se hizo un primer estudio para levantar 
datos de damnificados. Adicionalmente, 

Ronda	de	reflexiones

explicó que la obtención de datos es 
muy difícil. Contó que en Colombia, se 
está formulando una guía con autorida-
des y creando lineamientos de planifi-
cación para incluir el cambio climático 
y la movilidad humana como puntos de 
enfoque. Asimismo, expuso que se está 
revisando la ley para definir quién ne-
cesita protección, además de algunos 
esfuerzos existentes para incorporar la 
migración en políticas de cambio climá-
tico. Recomendó el nexo con iniciativas 
de la sociedad civil, como la Red Suda-
mericana para las Migraciones Ambien-
tales (RESAMA) creada en 2010, que 
busca crear conocimiento y una red de 
expertos regionales en el tema.

Por último, se llamó a la reflexión de vin-
cular a la movilidad humana y cambio 
climático, “únicamente” a través de los 
instrumentos de planificación, que en la 
mayoría de países tropicales, son he-
rramientas pesadas y poco aplicables. 
Se preguntó si existen otras iniciativas 
que buscan vincular ambas temáticas 
con otras acciones o estrategias dife-
rentes a la planificación. Elizabeth Warn 
admitió que éste es un campo todavía 
poco o nada trabajado y sería de gran 
aporte si la propuesta Pichincha desa-
rrolla algún avance al respecto.
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Responsable: Edson Wooldy Louidor
(Universidad Javeriana, Colombia)

Cuarta Ponencia

El segundo experto invitado comenzó 
exponiendo una problematización de 
la relación entre el cambio climático y 
la movilidad humana. Sugirió que se 
utilice la definición propuesta  por el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), que catalo-
ga a los damnificados como “refugiados 
medioambientales”, con el fin de lograr 
un balance en la protección de derechos 
de minorías por efectos del desarrollo.
 
Mencionó que es esencial trabajar so-
bre la prevención del desplazamiento 
ambiental a nivel nacional, aunque de 
las iniciativas locales se aprende mucho 
al momento de la aplicación y ejecución 
de políticas. Un paso primordial -desde 
la academia y las organizaciones con 
experiencia en el tema- es informar y 
sensibilizar a los gobiernos y organis-
mos supraestatales sobre la necesidad 
de prepararse a los efectos del cambio 
climático como región. Como un tercer 
desafío identificó reconocer y brindar 
protección a las víctimas ambientales, 
en particular a los desplazados y refu-
giados. Dicha protección debe ir más 
allá de la asistencia en situaciones 
críticas y desastres. Visualizó que en 
el caso de los refugiados ambienta-
les, hace falta desarrollar instrumentos 
legales y en el caso de que sean mi-
grantes internos, se debería incluir en 
la legislación nacional los principios rec-
tores de los desplazamientos forzados. 

Explicó también la necesidad de enten-
der la vulnerabilidad social causada y la 
urgencia de fortalecer la resiliencia a ni-
vel regional con alianzas como el MER-
COSUR, UNASUR, CARICOM. A nivel 
local, preponderó una buena articula-
ción con el gobierno central, además 
de tener una política ambiental clara 
que identifique acciones y respuestas a 
las amenazas. Para la prevención local 
clarificó que se necesita la participación 
de actores locales, entre ellos la Igle-
sia y los medios de comunicación. Se 
concentró en medidas necesarias para 
actuar después de que la crisis haya su-
cedido por medio de la identificación de 
los refugiados ambientales y la necesi-
dad de trazar una ruta de respuesta en 
la que se plantee el nivel de responsabi-
lidades de cada nivel de gobierno y las 
transiciones hasta que el gobierno cen-
tral se encargue del problema definitiva-
mente. En todo momento de la presen-
tación se hizo hincapié al tratamiento 
de políticas, estrategias y acciones de 
“antes, durante y después”, de los de-
sastres naturales y las migraciones.
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Las primeras  reflexiones aclararon que 
el problema de categorizar a las perso-
nas en condiciones migratorias, no sólo 
se encuentra en la complejidad de de-
finiciones, sino también de enfoque de 
derechos. Los refugiados ambientales 
podrían tener una categoría superior 
de derechos, que el término migrante y 
por supuesto desplazado. No obstante, 
también es importante poner las condi-
ciones institucionales y normativas para 
que la terminología pueda ser aplica-
da. Al momento, el sistema de refugio 
a nivel global  es un sistema fracasado 
en cuanto a la implementación, por lo 
que precisa ser discutida y nuevamente 
analizada.

En relación al refugio, también se acla-
ró, que ésta es una de las formas de 
migración forzada pero hay muchas 
otras. Por esa razón, es necesario ver 
propuestas académicas como la de 
Cartanesse que en los años 90 empie-
za a ver la conexión con la destrucción 
del ambiente en la migración de haitia-
nos a Miami. Estas y otras experiencias, 
no han permitido acoger a los migran-
tes de forma adecuada, y tampoco han 
establecido capacidades en los estados 
para poder responder. 

Se recomendó tomar en cuenta a ins-
tituciones como la iglesia católica, que 
tiene documentos y experiencias muy 
avanzadas, incluso referentes para la 
ONU, donde establece principios de 
una sola familia humana. Otros aliados 
importantes para la estrategia de difu-

Ronda	de	reflexiones
Con la participación de Giovanna Tipán, 
Luis Cáceres, Sergio Ruiz y Michaela 
Carvajal (Moderación Ralf Oetzel)

sión son la academia y los medios de 
comunicación. Con estos actores debe 
generarse conocimiento e información, 
que es lo que tanto falta. Es un paso pri-
mordial para la formulación de políticas 
públicas en todos los niveles.

Edson Wooldy explicó que el ser hu-
mano es parte de la naturaleza y la na-
turaleza es parte del hombre, en una 
relación histórica indestructible. Los de-
rechos a defender son de ambos que 
de manera integral y no articulados. Al 
momento, con el cambio climático sólo 
se quiere proteger los derechos de la 
naturaleza y con la movilidad humana 
de los seres humanos por separado. 
Explicó que remontarse a las experien-
cias de muchos pueblos indígenas, po-
dría ayudar a entender la reciprocidad e 
equivalencia en ambos derechos. Fina-
lizó exponiendo que la crisis de ambos 
temas son los problemas que acarrea 
a la modernidad, donde el hombre es 
visto como dueño de la naturaleza, para 
lograr su bienestar, sin darse cuenta 
que la extinción de los recursos natu-
rales significan la extinción del hombre. 
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Responsable: Erika Pires Ramos (RESAMA, Brasil)

Quinta Ponencia (Virtual)

La Fundadora de RESAMA - Red Suda-
mericana para las Migraciones Ambien-
tales basó su presentación en la ex-
periencia brasileña, con enfoque a las 
herramientas que pueden contribuir al 
proceso de integración de la movilidad 
humana y el cambio climático en las po-
líticas públicas locales.

Presentó una visión general de los cam-
bios medioambientales que son factores 
desencadenantes de desplazamiento 
y migración en diferentes regiones del 
país, cuya ocurrencia también se puede 
identificar en varios países de América 
del Sur.

Expuso también los marcos jurídicos 
nacionales y las políticas públicas exis-
tentes (desastres naturales, cambio cli-
mático y migraciones), procesos de me-
joría en legislación y de construcción e 
integración de las políticas públicas ac-
tualmente en curso en Brasil.  Se des-
tacó a las audiencias y consultas públi-
cas como importantes mecanismos de 
participación social en los procesos de 
toma de decisiones gubernamentales, 
desarrollo y construcción colectiva de 
políticas públicas relacionadas con la 
temática migratoria (insumos para ela-
boración del anteproyecto de ley y la 
nueva política migratoria de Brasil) y de 
cambio climático (insumos para desa-
rrollo del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático - PNA).

En base a los desafíos planteados por 
la experiencia brasileña y como contri-
bución a la estrategia del Gobierno de 
Pichincha se formularon recomenda-

ciones generales para la incorporación 
adecuada del nexo entre movilidad hu-
mana y cambio climático en las políti-
cas públicas y acciones del gobierno a 
través de investigación y promoción del 
diálogo interinstitucional permanente 
para armonización de las agendas pú-
blicas. También, se recomendó para el 
caso de Pichincha, construir  procesos 
de consulta previos a la aprobación de 
políticas y planes locales de movilidad 
humana y adaptación al cambio climáti-
co y comités de seguimiento con la par-
ticipación de la sociedad civil, incluidas 
las poblaciones afectadas.
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Instrucción y metodología

Como antesala del  trabajo en grupos, 
se hizo una inducción a la metodología 
World Café, explicando las bondades de 
esta herramienta participativa, para pro-
mover la reflexión y debate de un tópico 
de interés común en un ambiente hospi-
talario y agradable. La dinámica permite 
escuchar y compartir experiencias entre 
grupos heterogéneos, a fin de conectar 
diversas perspectivas.  Para orientar de 
mejor manera todos los aportes, se pro-
pusieron dos preguntas orientadoras de 
la discusión:

•	 Pregunta 1: ¿Qué actores debe-
rían estar involucrados en la cons-
trucción de política pública local, y 
qué aportes se puede ofrecer y se 
debería esperar?

•	 Pregunta 2: ¿Cuáles son las prio-
ridades de productos de la ruta crí-
tica para construir una política sos-
tenible?

Todos los participantes fueron divididos 
previamente en dos grupos, guiados 
por un facilitador y un relator. Al cabo 
de 30 minutos de discusión grupal, los 
participantes rotan e intercambian las 
preguntas, de tal manera que todos ten-
gan la misma oportunidad de contribuir 
con los tópicos planteados. Se pide a 
uno de los participantes presentar los 
resultados de la reflexiones de ambos 
grupos, resaltando similitudes y diferen-
cias.

Responsable: Sergio A. Ruiz (CIM-GIZ, GADPP)

Dinámica Grupal: “World Café”



17dinámica grupal
World Café

Resultados pregunta 1
Responsables: Ralf Oetzel, Michaela Carvajal 

¿Qué actores deberían estar involucrados en la construcción de política 
pública local, y qué aportes se puede ofrecer y se debería esperar?

Resultados primer grupo Resultados segundo grupo
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Grupo 2:

El segundo grupo propuso dividir los 
actores en tres grupos: a) participación 
directa, b) fuente de información y c) or-
ganismos de consulta para la formula-
ción de la política pública local. En par-
ticipación directa se incluyó a los GAD 
en los tres niveles de gobierno, gremios 
de los GAD, MAE, Viceministerio de 
Movilidad Humana, Secretaría Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (SNGR), 
Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), grupos de 
población en movilidad humana. Como 
fuente de información se incluyó al Mi-
nisterio de Interior, Dirección Nacional 
de Policía Especializada (DINAPEN),  
Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC), Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), medios de comunicación 
privados, estatales y comunitarios Por 
último, en el ámbito de organismos de 
consulta se incluyeron a las universida-
des, la Iglesia, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAGAP), ONG naciona-
les  e internacionales.

La discusión del primer grupo fue dirigida a la integración de otros actores involu-
crados en el diseño de la política pública. Se aclaró que a pesar de que los gobier-
nos locales tienen la potestad de formular políticas territoriales, las mismas tienen 
que estar alineadas a decisiones y políticas nacionales. Por esta razón, y por la 
necesidad que tienen los gobiernos locales, se necesita involucrar tanto a actores 
del gobierno central como la sociedad civil para dar un tratamiento integral y ho-
lístico y lograr efectividad en la implementación y gestión de políticas eficientes.

Grupo 1:

Este grupo propuso separar a los ac-
tores en dos ámbitos: a) formulación y 
consulta para la construcción de una 
política pública local. A este nivel se 
estableció que los GAD en los tres ni-
veles de gobierno, los gremios de los 
GAD (CONGOPE, AME), MAE, Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático 
(CICC), Viceministerio de Movilidad Hu-
mana, el Sistema Descentralizado de 
Gestión de Riesgos, Ministerio Coordi-
nador de Desarrollo Social, la academia 
son los actores que deberían diseñar 
la estrategia y la política pública; b) por 
otro lado, los organismos y entidades a 
los que se debería consultar información 
para la formulación de la política son la 
Defensoría del Pueblo, organizaciones 
de la sociedad civil, asociaciones de mi-
grantes, consejos de protección de de-
rechos, gremios de artesanos, iglesia y 
el sector privado empresarial. 

Intervenciones
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La discusión del grupo fue dirigida con la presentación de los 12 procesos iden-
tificados en la ruta crítica para el desarrollo de una política local, pidiendo a los 
participantes priorizar acciones y proponer nuevos elementos o el cambio de los 
mismos. Se aclaró también que la ruta crítica no debe ser entendida en una rela-
ción lineal, donde la finalización de una etapa o proceso es condición para comen-
zar la siguiente. Los procesos pueden ser  desarrollados en forma paralela y sin 
orden, dependiendo de las prioridades o condiciones establecidas en gobiernos 
locales. No obstante se identifican a los tres primeros pasos como fundamentales 
para construir todo el proceso; es decir disponibilidad política a más alto nivel, 
institucionalidad de ambos temas dentro de la estructura orgánica de los GAD y la 
disponibilidad de expertos.

Un punto adicional identificado en las presentaciones y discusiones técnicas pre-
vias es contar con financiamiento, que incluye fuentes internas y externas (ver foto).

¿Cuáles son las prioridades de productos de la ruta crítica para construir 
una política sostenible?

Resultados pregunta 2
Responsables: Sergio A. Ruiz, Daniela Peralta 

Ruta crítica presentada
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Intervenciones
Grupo 1:

La primera intervención del grupo 1 real-
zó la iniciativa del GADPP considerada 
como innovadora, no sólo por vincular 
movilidad humana con cambio climáti-
co, sino por trabajar con gobiernos loca-
les. Según los expertos regionales esto 
es un caso de estudio único en Ecua-
dor, en la región y muy probablemente 
a nivel internacional, principalmente por 
el énfasis del desarrollo de políticas pú-
blicas integrales. En este contexto, se 
recomienda seguir impulsando la expe-
riencia del GADPP, ya que podría dar 
luces para el desarrollo de políticas de 
vinculación, no solo a nivel local, sino 
también internacional. “Pichincha pre-
senta grandes perspectivas, pero al 
mismo tiempo también fuertes limitacio-
nes en las funciones de los gobiernos 
locales para afrontar los problemas”.

Sobre el punto 12, “diálogo con actores 
locales”, se recomendó que éste debe 
constituirse como un proceso continuo, 
incluido desde el inicio de una estrate-
gia provincial; sobre todo es importante 
integrar a la sociedad civil y población 
local, y a todas las instancias de repre-
sentación incluida la Iglesia. Esto a fin 
de retroalimentar experiencias y levan-
tar evidencias sobre los riesgos am-
bientales y las migraciones, pero tam-
bién para  crear políticas sostenibles, 
que puedan ser aplicadas.

Una preocupación generalizada de 
los representantes provinciales, fue la 
disponibilidad de expertos para desa-
rrollar y sensibilizar el vínculo (punto 3 
de la ruta crítica).  Aquí los interesados 
en impulsar políticas deben ser muy 
creativos, a falta de medios propios de 
contratación; una alternativa es que los 

Resultados
primer grupo
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“expertos” sean externos, es decir de la 
academia o de cooperación internacio-
nal. De todas maneras es importante 
contar con un equipo multidisciplinario, 
que incorporen especialistas en temas 
ambientales, de políticas públicas,  so-
ciales, entre otros.

Para el caso de Pichincha, el grupo 
coincidió que una condicionante previa 
es aclarar mejor el objetivo de todo el 
proceso; es decir hacia donde se quiere 
ir y para qué.

Posteriormente se debe trabajar en el 
establecimiento de una línea, que in-
corpore un diagnóstico técnico, político, 
financiero, actores, problemas territoria-
les y sociales, riesgos y vulnerabilida-
des.

Esto debe servir para identificar sitios o 
lugares críticos, que podría estar repre-
sentados por la construcción de gran-
des proyectos como hidroeléctricos, ex-
plotaciones mineras, florícolas, etc.

En fase inicial, se debe tener cuidado 
en la manera de presentar los proble-
mas, para ello es muy importante man-
tener siempre una visión holística de la 
movilidad humana, que incorpore tam-
bién los aspectos “positivos”,  cuando el 
desplazamiento significa la mejor alter-
nativa para una población en situacio-
nes de alto riesgo.  De esta manera la 
política pública también  puede adquirir 
una visión integral de todo el proceso.

Trabajo en Grupo 1



22 dinámica grupal
World Café

Con relación al primer momento, se 
identificaron tres elementos claves a in-
corporar:

• Delimitación del tema
• Establecimiento de la línea base, 

que incluyan estudios prospectivos, 
respetando los procesos e instru-
mentos hasta ahora desarrollados

• Introducción del tema en la agenda 
política y operativa de los gobiernos 
locales de una manera integral. El 
momento es el adecuado para la 
formulación de los POA institucio-
nales 2016. El CONGOPE debe 
promover el ajuste de la estructura 
institucional y la generación de polí-
ticas en las provincias, en base a la 
experiencia del GADPP. 

En relación al segundo momento, los 
aportes estuvieron orientados a que:

• La ruta crítica no debe dividir a los 
temas de adaptación (punto 5) con 
los de mitigación (punto 10). Es me-
jor hablar de un desarrollo compati-
ble con el clima.

• Definir el tipo de movilidad humana 
que se quiere proteger y trabajar

• Trabajar en evidencias climáticas, 
que incluyan tanto el efecto del 
cambio climático sobre las pobla-
ciones, como la movilidad humana 
hacia el ambiente.

• Incorporar con más fuerza la ges-
tión de riegos.

Resultados
segundo grupo

Grupo 2:

En la reflexión del grupo 2 se observan dos momentos: el primero que identifica 
recomendaciones generales y previas al proceso; y el segundo que involucra con-
tribuciones específicas a la ruta crítica.

Intervenciones
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Plenaria

Contribuciones

Primera pregunta
ACTORES

Segunda pregunta
PROCESO

Resultados conjuntos de 
las preguntas No. 1 y No. 2

Se necesita una definición clara de lo que se quiere hacer y para quién; se debe 
buscar el apoyo en medios de comunicación y de educación. El CONGOPE fue 
identificado como la institución clave para transferir la política pública a los demás 
gobiernos provinciales. La estrategia debe ser tomar el ejemplo y la experiencia 
del GADPP en cuanto a la estructura de funciones, presupuestos y disponibilidad 
de técnicos. Adicionalmente, se sugirió trabajar en la decisión multicausal de la 
movilidad humana, donde el cambio climático todavía no ha sido visibilizado: aquí 
se necesita hacer “vivas” las evidencias no científicas, de los casos que ocurren 
con los “migrantes climáticos”. En Pichincha se sabe de desplazamientos en el 
Noroccidente, producto de la sequía en el sur de país. La OIM está interesada 
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en una publicación regional conjunta in-
terinstitucional, que reúna experiencias 
enfatizando los problemas sociales.

Se mencionó la importancia de la comu-
nicación y acceso a la información como 
un derecho, y a la educación en temas 
ambientales como una obligación. Ex-
periencias internacionales como la de 
Haití, deben ser consideradas,  donde 
los medios de comunicación comunita-
rios fueron la mayor fuente de informa-
ción en el tema de los huracanes. 

Un acuerdo de la plenaria y como men-
saje para futuros talleres y acciones, es 
promover y fortalecer presupuestos en 
temas de movilidad humana, cambio 
climático y gestión de riesgos en GAD 
provinciales. Para esto es fundamental 
la articulación entre Ministerio de Fi-
nanzas y CONGOPE, como consorcio 
de los GAD. El momento es oportuno 

antes de la formulación de los POA 
institucionales del 2016, para proponer 
la transferencia de recursos sin legis-
lación. Hasta el momento el Ministerio 
de Finanzas aprueba presupuestos de  
movilidad humana para todos los gru-
pos de atención prioritaria de hasta el 
10 %.

Se debe integrar a la investigación aca-
démica y científica aplicada, para esto 
se propone organizar una ronda con 
académicos, que a pesar de haber sido 
invitados, todavía no sienten la necesi-
dad de integrar el proceso. 

Por último, se debe crear una estrategia 
de comunicación innovadora (incluir la 
Iglesia, medios comunales), donde se 
presente al caso de Pichincha como un 
proceso político innovador a nivel na-
cional y regional.

Discusión plenaria
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Reflexiones	para	la	aplicación	en	
gobiernos autónomos locales

Analizando las recomendaciones y re-
sultados del taller, el caso de Pichincha 
muestra importantes perspectivas y 
ventajas para trabajar esta vinculación 
desde los gobiernos locales. Si bien las 
políticas de movilidad humana ha sido 
trabajada bajo problemáticas naciona-
les e acuerdos internacionales, los go-
biernos locales, al estar más cerca de 
la población local, son llamados a im-
plementar políticas y dar solución en la 
mayoría de los casos a problemas de 
corto y mediano plazo.

En tal sentido la ruta crítica propues-
ta, es una importante contribución a 
la articulación y desarrollo de políticas 
en aquellos gobiernos interesados en 
incorporar acciones conjuntas, ya que 
proporciona una visión de los retos y 
desafíos que plantea su ejecución.

Antes de ejecutar estrategias y políticas 
públicas se recomienda previamente 
delinear los objetivos y responder a las 
preguntas ¿qué se quiere hacer y para 
qué? Así como a quién se quiere pro-
teger? Estos elementos deben quedar 
delineados y conceptualizados y pue-
den variar de acuerdo a las realidades 
y problemáticas territoriales. De esta 
forma es más fácil avanzar en la articu-
lación técnica de los instrumentos, por 
ejemplo planes de cambio climático, y 
distribuir responsabilidades institucio-
nales de forma organizada.

A fin de sensibilizar la importancia del 
tema, es primordial trabajar en eviden-
cias locales, que relaten los problemas 

de casos ocurridos, donde los proble-
mas ambientales son la principal cau-
sa de migración. Esto significa también 
trabajar en el levantamiento de datos 
estadísticos que incluyan tanto el efecto 
del cambio climático en las poblaciones 
como el efecto que los desplazamientos 
poblacionales tienen sobre el ambiente. 

Dentro de este contexto, es esencial in-
volucrar a la academia para incorporar 
la objetividad y métodos científicos que 
fortalezcan los hallazgos en el territorio. 
Es también fundamental ejecutar ac-
ciones en el marco de un equipo multi-
disciplinarios de especialistas en temas 
ambientales, movilidad humana, políti-
ca pública, sociales entre otros.

De la misma manera, involucrar a más 
actores tanto en la formulación, consul-
ta o información para la política pública 
resultaría en un espacio institucional 
favorable para la trasversalización y 
transferencia de la política y para “ata-
car” la problemática de movilidad hu-
mana y cambio climático de forma in-
tegral. Incluir a actores como la Iglesia 
y medios de comunicación, especial-
mente los comunitarios, proveerá esti-
maciones más reales de las personas 
que están siendo afectadas y que han 
decidido desplazarse ya sea por fac-
tores sociales, demográficos, políticos, 
económicos o ambientales y así poder 
alcanzar prevención local y resiliencia 
ante los impactos provocados tanto por 
cambios ambientales como por inciden-
cia social en determinado territorio.
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Se sugiere orientar a la política pública 
en acciones de prevención y alerta tem-
prana para inferir potenciales escena-
rios y actuar en un contexto institucional 
de gestión de riesgos transversal. Para 
este fin, se pueden utilizar los instru-
mentos existentes en los GAD, como 
es el caso de Pichincha que cuenta con 
una Estrategia Institucional de Cambio 
Climático; Plan Institucional de Ges-
tión del Riesgo; Sistema Provincial de 
Información Climática que permitirían 
mapear zonas de mayor afectación y 
gestionar potenciales impactos tanto de 
variabilidad de precipitación como de 
posible degradación de recursos provo-
cados por desplazamientos poblaciona-
les.

A nivel del Ecuador, y en el contexto 
de transferencia a otras provincias es 
esencial la participación activa y com-
prometida del CONGOPE, pero tam-
bién de instituciones sectoriales (MAE 
y Viceministerio de Movilidad Huma-
na) e instituciones como la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) y el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Ries-
gos. Entre los niveles locales y naciona-
les se debe articular todas las políticas, 
normas y estrategias para la gestión 
integral del estado ante temáticas de 
importancia social y ambiental. 
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Ponencias

Primera ponencia

Anexo	I
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Segunda ponencia

R U TA  C R Í T I C A
G A D P P
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Tercera ponencia
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Cuarta ponencia
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Quinta ponencia
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Anexo	II
Galería	fotográfica

Sergio A. Ruiz (GADPP), Michaela Carvajal 
(PRODEM-GIZ), Ralf Oetzel (PRODEM-GIZ)

Elizabeth Warn (OIM, Argentina), Jaime Paredes 
(OIM, Ecuador), Ralf Oetzel (PRODEM-GIZ).

René Bosman (Unión Europea), Edson Wooldy 
Louidor (Universidad Javeriana, Colombia), 
Elizabeth Warn (OIM, Argentina), Manuel Hoff 
(OIM, Ecuador).

Discusión plenaria

Edson Wooldy Louidor
(Universidad Javeriana, Colombia).

Luis Cáceres (GADPP).
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Anexo	III
Lista de participantes
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Discusión plenaria

Elizabeth Warn (OIM, Argentina), Edson Wooldy Louidor (Universidad Javeriana, 
Colombia), Ralf Oetzel (PRODEM-GIZ).
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