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Resumen 

La actividad volcánica en Ecuador es un problema de gran relevancia para la salud y seguridad de 

la población, siendo los más afectados los habitantes de las localidades aledañas a los volcanes los 

que pueden desarrollar síntomas respiratorios, los cuales afectarán a corto, mediano o largo plazo 

su salud. 

En Ecuador la última emisión de ceniza y material piroclástico del volcán Sangay se registró a 

finales de 2022, la dispersión de ceniza y gases afectó a varias parroquias de provincias colindantes, 

entre ellas la parroquia de Cebadas, por lo que el estudio se enfocó en esta población. 

La presente investigación es de tipo empírico, con un enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia donde la muestra se delimito a los individuos que cumplían con los criterios mínimos 

requeridos siendo un total de 64 personas a las que se les realizó la encuesta American Thoracic 

Society-Division of Lung Diseases Questionnaire (ATS-DLD 78). 

Obteniéndose como resultados que los síntomas respiratorios más frecuentes corresponden con tos 

87,5%, flemas con 57,8%, dificultad para respirar 57,8% y sibilancias 39,1%; esto se asocia 

directamente con el hecho de que realicen o no actividades al aire libre, así como con el tiempo de 

exposición y los meses correspondientes con las emisiones volcánicas. Siendo estos resultados en 

su mayoría similares a otras investigaciones de este tipo. 

Palabras Clave: Erupciones Volcánicas; Enfermedades Respiratorias; Lluvia de ceniza. 

 

Abstract 

Volcanic activity in Ecuador is a problem of great relevance for the health and safety of the 

population, with the most affected being the inhabitants of the towns surrounding the volcanoes 

who may develop respiratory symptoms, which will affect the short, medium or long term. your 

health. 

In Ecuador, the last emission of ash and pyroclastic material from the Sangay volcano was recorded 

at the end of 2022. The dispersion of ash and gases affected several parishes in neighboring 

provinces, including the parish of Cebadas, so the study focused on this population. 

The present research is empirical, with a quantitative approach and a non-experimental, transversal, 

descriptive and correlational design. A non-probabilistic convenience sampling was carried out 

where the sample was limited to individuals who met the minimum required criteria, with a total 
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of 64 people to whom the American Thoracic Society-Division of Lung Diseases Questionnaire 

(ATS-DLD) survey was carried out. 78). 

The results obtained are that the most frequent respiratory symptoms correspond to cough 87.5%, 

phlegm 57.8%, difficulty breathing 57.8% and wheezing 39.1%; This is directly associated with 

whether or not they carry out outdoor activities, as well as with the exposure time and the months 

corresponding to volcanic emissions. These results are mostly similar to other research of this type. 

Keywords: Volcanic eruptions; Respiratory diseases; ash rain. 

 

Resumo  

sua saude. 

No Equador, a última emissão de cinzas e material piroclástico do vulcão Sangay foi registada no 

final de 2022. A dispersão de cinzas e gases afetou várias freguesias de províncias vizinhas, 

incluindo a freguesia de Cebadas, pelo que o estudo se concentrou nesta população. 

A presente pesquisa é empírica, com abordagem quantitativa e desenho não experimental, 

transversal, descritivo e correlacional. Foi realizada uma amostragem não probabilística por 

conveniência onde a amostra foi limitada aos indivíduos que cumpriam os critérios mínimos 

exigidos, num total de 64 pessoas às quais foi realizado o inquérito American Thoracic Society-

Division of Lung Diseases Questionnaire (ATS-DLD). 78). 

Os resultados obtidos são que os sintomas respiratórios mais frequentes correspondem a tosse 

87,5%, catarro 57,8%, dificuldade em respirar 57,8% e pieira 39,1%; Isto está diretamente 

associado à realização ou não de atividades ao ar livre, bem como ao tempo de exposição e aos 

meses correspondentes às emissões vulcânicas. Esses resultados são em grande parte semelhantes 

a outras pesquisas desse tipo.  

Palavras-chave: Erupções vulcânicas; Doenças respiratórias; chuva de cinzas. 

 

Introducción 

A lo largo de la historia, la actividad volcánica en Ecuador ha sido de gran relevancia para la salud 

y seguridad de la población, tomando en consideración que Ecuador es un país que está ubicado en 

la cordillera de los Andes, la cual contiene 66 de los volcanes más activos del mundo, es de vital 

importancia que la existencia de estas formaciones geológicas no pase desapercibida (Maldonado 

et al., 2019). Sin embargo, y tomando en consideración lo establecido por el Instituto Geofísico de 
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la Escuela Politécnica Nacional “la actividad volcánica existente en la Tierra causará cada día 

mayores problemas a los ciudadanos”, en virtud de lo mencionado, podemos considerar la 

existencia de problemáticas relacionadas con aspectos sociales, biológicos, entre otros (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional [IGEPN], 2015). En lo relacionado con la salud de 

las comunidades, las emisiones volcánicas exponen a que los habitantes de las localidades aledañas 

desarrollen potenciales síntomas respiratorios, los cuales afectarán a corto, mediano o largo plazo 

en su salud y bienestar. El principal problema identificado consiste en que los pobladores de 

localidades que se 

encuentran en contacto con ceniza volcánica han presentado un aumento en sintomatología 

respiratoria. 

Según lo establecido por (Maldonado et al., 2019) existe una relación directa entre la exposición a 

las emisiones volcánicas, tales como nitrógeno, azufre y dióxido de carbono, y el incremento de 

padecimientos degenerativos relacionados con el sistema respiratorio, así como al sistema 

cardiovascular y neurológico. Las personas que conviven usualmente con gases de este tipo sufren 

inflamación crónica de las vías respiratorias provocando tolerancia en el individuo, lo que propicia 

la inadvertencia del daño a su salud (Ortiz et al., 2022). 

Investigaciones previas determinaron que dentro de la composición de los gases de origen 

volcánico se encuentra principalmente óxidos de silicio, aluminio, hierro y dióxido de azufre; los 

mismo tiene la particularidad de desencadenar algunos síntomas respiratorios como irritación, 

sibilancias, expectoración, secreción nasal, dolor de garganta, algunas veces acompañados de tos 

seca, disnea y exacerbación de enfermedades crónicas (Lavernia & Romero, 2018). 

(HorwellCJ, 2016) en su estudio sobre el Monte St. Helens el cual entro en erupción permitió 

determinar cuáles son los efectos sobre la función respiratoria y se observó un patrón obstructivo 

reversible en adultos gravemente expuestos. Así mismo el Ministerios de Salud Publica en conjunto 

con la empresa CEBYCAM CES determino que las enfermedades respiratorias se encuentran 

dentro de las 10 causas de morbimortalidad en diferentes grupos etarios (CEBYCAM‐CES, 2014). 

(Cifuentes et al., 2017) rrealizaron una comparación de la incidencia de enfermedad respiratoria 

después de la erupción del volcán Tungurahua en el año 1999, con los datos de años anteriores 

obteniéndolos a través de la data del Ministerio de salud Pública del Ecuador, en la cual se concluyó 

que la incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior fue más del doble después 
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de la emisión, demostrando que existe un incremento significativo de sintomatología respiratoria a 

causa de estos sucesos. 

Se ha encontrado que factores como: el nivel de exposición, la concentración, el tamaño de la 

partícula y su composición química; son determinantes en la presentación de síntomas siendo los 

sistemas corporales de mayor compromiso ocular y respiratorio (Zabert et al., 2019). 

El volcán Sangay está ubicado en la provincia de Morona Santiago, al sur del Ecuador y es uno de 

los volcanes más activos. Presentó un notable incremento en su energía sísmica e inició su 

actual periodo eruptivo en mayo de 2019 (IGEPN, 2022). Aunque se registró un notable incremento 

en los recientes meses, siendo el último episodio la primera mitad de noviembre del 2022, estuvo 

acompañado de emisión y descenso de flujos piroclásticos incandescentes, a lo que se suma la 

emisión de ceniza en dirección noroccidental. El Instituto Geofísico calificó a la actividad como 

alta y sin tendencia a cambio (Hidalgo & Parra, 2022). Las zonas que pueden ser afectadas con 

daños muy severos son ciudades y pueblos de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y parte de 

Bolívar. 

A raíz de lo sucedido a inicios del mes de noviembre, y al no existir un estudio enfocado en indagar 

los efectos en la salud de las emisiones del volcán Sangay en la población de Cebadas, 

estableciendo como base la evidencia hallada en la literatura sobre el potencial daño de la ceniza 

para desencadenar el desarrollo de sintomatología respiratoria despierta el interés por realizar el 

presente estudio. 

Los eventos eruptivos pueden comprometer en mayor grado la salud de la población que habita en 

las cercanías del volcán Sangay, este daño dependerá de factores como la cantidad y composición 

de la ceniza volcánica, así como de características topográficas, dirección de los vientos e 

intensidad de las lluvias durante la actividad volcánica (Sierra, 2017). El estudio tiene como fin 

conocer la influencia de la exposición a emisiones volcánicas en el desarrollo de síntomas 

respiratorios en la parroquia Cebadas en la provincia de Chimborazo, considerando que este 

problema no solo se presenta en nuestro medio, si no que se ha documentado en varias partes del 

mundo. 

 

 

1. Metodología 
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El proyecto de investigación es un procedimiento científico que permite la recolección de 

información y la formulación de hipótesis sobre un problema específico que se desea estudiar. 

Todo proyecto de investigación requiere de un marco metodológico que describa con lógica y 

coherencia lo que se quiere alcanzar con los objetivos, para ello incluye en su contenido apartados 

como el alcance de la investigación, el diseño de la investigación, las hipótesis, procesos de 

recolección de datos y procesamiento de datos, entre otros (Ñaupas y otros, 2014). 

1.1 Alcance de la investigación 

 

La metodología que se utilizó en la presente investigación es de tipo empírica, con un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, transversal (exploratoria, descriptiva y 

correlacional), se precede a recolectar los datos mediante el instrumento del cuestionario aplicando 

la técnica de la encuesta en una de las poblaciones más afectadas, la parroquia Cebadas-

Chimborazo Periodo 2022-2023. 

La presente investigación es de tipo empírico ya que está orienta a cualquier estudio donde las 

conclusiones se extraen estrictamente de pruebas empíricas concretas y verificables, siendo 

necesario clarificar que la misma es de tipo cuantitativa ya que se utiliza para recopilar información 

a través de datos numéricos, cuantificar opiniones, comportamientos u otras variables definidas. 

Estos se encuentran predeterminados y están en un formato más estructurado. 

 Muestreo 

 

Criterios de selección de la población 

 

Una vez establecida la población de estudio, dentro de la investigación es necesario detallar los 

criterios que los participantes deberán cumplir para formar parte de esta. Dichos criterios delimitan 

características comunes de los sujetos de estudio que son necesarias para comprobar las hipótesis 

de la investigación. 

3.5.1.1 Criterios de inclusión 

 

Según lo establecido por Suárez (2016) los criterios de inclusión corresponden con un conjunto de 

variables que forman parte de los protocolos de investigación, por lo general se establece una lista 
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que contiene las características definitivas que los individuos que serán parte del estudio deberán 

cumplir, pues se irá ubicando, definido y limitando la población con estos criterios. 

Por lo general estos criterios deben definirse desde el diseño de la investigación, antes de realizar 

la acción investigativa. Si dichos criterios son muy estrictos, la población será muy precisa, pero a 

la larga podría dificultar el reclutamiento, disminuir el número efectivo de participantes o 

prolongará el tiempo requerido para alcanzar la muestra calculada (Suárez , 2016). 

CI1: Personas (hombres y mujeres sin restricción de edad) que residen en la parroquia Cebadas 

como mínimo 3 meses. 

CI2: Personas que han estado expuestas a la ceniza del volcán Sangay. 

 

CI3: Personas que presentan sintomatología respiratoria (tos, flema, sibilancias, disnea). 

CI4: Personas que dieron su consentimiento informado para el estudio. 

 

3.5.1.2 Criterios de exclusión 

 

Gomez, Villasís & Miranda (2016) aluden a los criterios de inclusión, las condiciones o 

características de los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, 

consecuentemente los hacen inelegibles para el estudio. Típicamente estos criterios de exclusión 

se relacionan con la edad, etnicidad, por la presencia de co-morbilidades, gravedad de la 

enfermedad, presencia de embarazo, o las preferencias de los pacientes. Es importante destacar que 

estas características no corresponden a lo “contrario” de los criterios de inclusión; por ejemplo, si 

en el estudio se define que se incluirán mujeres, en los de exclusión no debe señalarse hombres, o 

bien, si el estudio será de adultos, no es correcta la exclusión de niños. 

CE1: Personas que no residen en la parroquia Cebadas. 

 

CE2: Personas que no han estado expuestas a ceniza del volcán Sangay. 

 

CE3: Personas sanas (que no han presentado síntomas respiratorios en los últimos 3 meses). 

 

CE4: Personas que no dieron su consentimiento informado para el estudio. 
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3.5.1.3 Criterios de Eliminación 

 

Los criterios de eliminación hacen referencia a aquellas características que podrían suscitarse en el 

transcurso de la investigación; corresponden con todas las situaciones que pueden presentarse tras 

el inicio de la investigación y la selección de los participantes. (Arias y otros, 2016) 

CL1: Encuestas mal llenadas. 

 

CL2: Olvidarse de llenar preguntas. 

 

CL3: Tener dobles respuestas. 

 

 1.1.1 Cálculo de la muestra 

 

Para el presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia donde la muestra 

se delimito a las personas que cumplan con los criterios mínimos requeridos para el propósito de 

la investigación, mismos que se mencionan dentro de los criterios de inclusión y exclusión. Como 

lo explica Sampieri, Collado, & Baptista (2014): 

En el muestro no probabilístico la elección de los participantes no depende de la probabilidad, sino 

de los propósitos de la investigación; no se utilizan fórmulas, se toman en cuenta las decisiones de 

los investigadores que desde luego obedecen a los criterios de investigación (p. 176). 

La muestra fue seleccionada por la proximidad y accesibilidad de los participantes, dicho de otra 

manera, aquellos individuos que están convenientemente disponibles y dispuestos a participar en 

el estudio; en el presente caso, participaron los pobladores de la parroquia Cebadas que estuvieron 

prestos a responder las preguntas sin ninguna objeción y de fácil acceso. Así lo explica Otzen & 

Manterola (2017) "el muestreo no probabilístico por conveniencia permite seleccionar aquellos 

casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador" (p. 421). 

El número de participantes cumple con el mínimo recomendado para una investigación 

Cuantitativa explicativa causal, que es de 64 personas. Onwuegbuzie & Collins (2007) sugieren 

que el tamaño de la muestra depende del objetivo, las preguntas y el diseño de la investigación. 
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Los tamaños de muestra mínimos pueden darse de acuerdo con el tipo de investigación, para los 

estudios cuantitativos de tipo explicativo causal se recomienda un mínimo de 64 casos. 

1.2 Métodos y técnicas para la recolección de datos 

 

Hernandez & Avila (2020) refieren que “En toda investigación es necesario llevar a cabo la 

recolección de datos, de esta manera este es un paso fundamental para tener éxito en la obtención 

de resultados” (p.1). La correcta obtención de datos garantiza la veracidad de los resultados de la 

investigación, por ello para nuestra investigación se aplicó una encuesta de recolección de datos a 

las personas que cumplieron los criterios de inclusión. 

 Dónde, cuándo y cómo obtendremos la información 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es necesario conocer a las personas que 

proporcionaran los datos, en donde se localizan esas fuentes, el tiempo y el procedimiento para la 

recogida de la información. La presente investigación tuvo lugar en la parroquia Cebadas, 

perteneciente al cantón Guamote, Chimborazo, durante el mes de enero del año 2023. La aplicación 

de la encuesta fue realizada en el domicilio o lugar de trabajo de los participantes. 

 Quién obtendrá los datos 

Debido a las condiciones en las que se realizó la investigación los datos fueron recogidos por los 

propios investigadores. Por cuanto la investigación se realiza en nombre de la institución 

académica: Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Con qué instrumento recogemos la información 

 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) manifiestan que el instrumento de medición es un 

“recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene 

en mente” (p.242). Se infiere que, el instrumento permite al investigador plasmar la información 

que requiere obtener para el estudio en un documento, para posteriormente analizarla. 

Una vez determinados los participantes que cumplían con los criterios de inclusión, la recolección 

de datos fue realizada en una sola etapa, utilizando la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de 

cuestionario como instrumento de registro de datos, el instrumento utilizado fue: American 

Thoracic Society-Division of Lung Diseases Questionnaire (ATS-DLD 78). 
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Encuesta: Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014) un cuestionario es el conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir y que deben ser congruentes con el 

planteamiento del problema e hipótesis. 

La encuesta aplicada contiene inicialmente una carta de consentimiento informado en la que se da 

a conocer el objetivo general del estudio que indica la finalidad del trabajo y cuatro páginas que 

incluyen seis dimensiones con preguntas abiertas y cerradas que ayudan a registrar los datos que 

son relevantes para el estudio, entre ellas: datos sociodemográficos, síntomas respiratorios como 

tos, flema, sibilancias, disnea y hábitos diarios. 

1.3 Validez del instrumento 

 

La validez de instrumento de medición corresponde al grado en que un instrumento mide la variable 

que pretende medir (Hernández y otros, Metodología de la Investigación, 2014). 

American Thoracic Society-Division of Lung Diseases Questionnaire (ATS-DLD 78), es un 

cuestionario creado en 1974 por la Sociedad Torácica Americana (ATS), junto con la División de 

Enfermedades Pulmonares (DLD), diseñado originalmente para estudios epidemiológicos de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Al comparar el cuestionario ATS-DLD-78 con el 

cuestionario BMRC en una población de 946 hombres, no se encontraron diferencias importantes 

entre los dos instrumentos (Neukirch, 2000). 

De igual manera de acuerdo con (Naeem y otros, 2012)resultados obtenidos con el cuestionario 

ATS-DLD 78 se compararon con los del cuestionario del Consejo de Investigación Médica (MRC) 

y el cuestionario del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones (NHLI) y se obtuvieron 

respuestas similares es por ello que se toma al cuestionario ATS -DLD 78 como una herramienta 

válida para la evaluación de síntomas respiratorios en entornos comunitarios rurales. 

 Análisis estadístico 

 

La interpretación de la base de datos se realizó empleando el sistema informático de análisis 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) el cual maneja de forma integrada un 

sistema de bases de datos con el que interactúan un conjunto ordenado de módulos y comandos, 

los cuales están estructurados y relacionados para efectuar procedimientos estadísticos, sobre las 

variables y producir los reportes deseados (Pedroza & Dicovskyi, 2007). En primera instancia se 

realizó un proceso descriptivo para cada una de las variables, seguido de una regresión logística 
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que permite la correlación de la exposición a emisiones volcánicas y su influencia en el desarrollo 

de síntomas respiratorios en la parroquia Cebadas-Chimborazo Periodo 2022-2023, que permitirá 

comprobar o rechazar la hipótesis al combinar las estadísticas del estudio de campo (acción que se 

realiza en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio) junto con la revisión 

de la literatura (Zorrilla, 2010). 

2 Resultados 

2.1 Datos Sociodemográficos Tabla 1 4 

Lugar de residencia de la población de Cebadas, periodo 2023 

 

Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Cebadas 64 100,0 100,0 100,0 

 

El total de la población entrevistada son residente de la parroquia Cebadas, ya que, es la población 

que fue seleccionada para el estudio por su situación geográfica. Incluso, fue uno de los criterios 

de inclusión para seleccionar la muestra. 

 Tabla 52 

Ocupación de la población de Cebadas, periodo 2023 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Agricultor 24 37,5 37,5 37,5 

Agroquímico 1 1,6 1,6 39,1 

Ama de casa 5 7,8 7,8 46,9 

Chofer 1 1,6 1,6 48,4 

Cocinera 1 1,6 1,6 50,0 

Comerciante 10 15,6 15,6 65,6 

Docente 5 7,8 7,8 73,4 

Empleada 1 1,6 1,6 75,0 

Estudiante 3 4,7 4,7 79,7 

Ganadería 11 17,2 17,2 96,9 
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Panadero 1 1,6 1,6 98,4 

Técnico de Salud 1 1,6 1,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Respecto a la ocupación tenemos una gran variedad, no obstante, destacan como actividades 

principales la agricultura con un 37,5 %, seguido de la ganadería con un 17,2% y la actividad 

comercial con 15,6%. De esta manera, el 70,3% de personas que realizan las actividades antes 

mencionadas están sometidas a largos períodos de exposición al aire libre, por la propia naturaleza 

de su ocupación. El 30,7 % restante realiza actividades variadas como: estudiante, panadería, 

docencia, entre otros. 

 Tabla 3 6 

Sexo de la población de Cebadas, periodo 2023 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mujer 33 51,6 51,6 51,6 

Hombre 31 48,4 48,4 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Por otro lado, también se encontró que, de las 64 personas encuestadas, 33 fueron mujeres y 31 

hombres, logrando casi una paridad completa. De esta manera también se podría analizar si uno de 

los dos sexos es más susceptible de presentar síntomas respiratorios 

 Tabla 4 7 

Etnia de la población de Cebadas, periodo 2023 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Blanco 1 1,6 1,6 1,6 

Afroecuatoriano 1 1,6 1,6 3,1 

Indígena 46 71,9 71,9 75,0 
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Mestizo 16 25,0 25,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

En cuanto a la etnia, tenemos un amplio predominio de la etnia indígena con un 71,9%, seguido 

por la etnia mestiza con 25 % y 1,6% para las etnias blanca y afroecuatoriana. Esto se atribuye 

principalmente a que la investigación se realizó en una parroquia cuya población es mayormente 

indígena, aunado a que se localiza en la región sierra. 

2.1 ¿Qué síntomas respiratorios se generan tras la exposición a ceniza volcánica en habitantes 

de la parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 2022-2023? 

Tabla 58 

Síntomas respiratorios que se generan tras la exposición a ceniza volcánica en habitantes de la 

parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 2022-2023 

 

¿Realiza actividades al aire libre? 

  Sí No 

  Recuento Recuento 

¿Suele tener tos? 

Excluya carraspeo. 

Sí 56 3 

¿Suele sacar flemas 

del pecho? (Cuente 

las flemas 

expulsadas por 

primera vez al aire 

libre. Excluir las 

flemas de la nariz. 

Cuente las flemas 

tragadas) 

 

 

 

Sí 

 

 

 

37 

 

 

 

1 

¿Alguna vez le ha 

sonado el pecho con 

 

Sí 

 

25 

 

1 
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sibilancias o 

silbidos? 

¿Ha presentado 

dificultad para 

respirar 

al caminar? 

 

Sí 

 

37 

 

1 

 

En la tabla 8, se determina que los síntomas que se generan tras la exposición a ceniza volcánica 

en habitantes de la parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 2022-2023, son los siguientes, 

tos, expectoraciones del pecho, sonidos en el pecho con sibilancias o silbidos, y dificultad para 

respirar al caminar, todos estos síntomas se presentan en personas que realizan y no realizan 

actividades al aire libre. 

2.1 ¿Cuáles son los síntomas respiratorios más frecuentes producidos por la exposición a ceniza 

volcánica en habitantes de la parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 2022-2023? 

 

Tabla 69 

Síntomas respiratorios más frecuentes producidos por la exposición a ceniza volcánica en 

habitantes de la parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 2022-2023 

 

 ¿Realiza actividades al aire libre?  

    Sí

  

 No  

  Recuento % del N de 

tabla 

Recuento % del N de 

tabla 

¿Suele tener tos? 

Excluya 

carraspeo. 

Sí 56 87.5% 3 4.7% 

No 5 7.8% 0 0.0% 

¿Suele sacar flemas 

del pecho? (Cuente

Sí 37 57.8% 1 1.6% 
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 las flemas 

expulsadas por 

primera vez al aire 

libre. Excluir las 

flemas de la nariz. 

Cuente las 

flemas tragadas) 

 

 

No 

 

 

24 

 

 

37.5% 

 

 

2 

 

 

3.1% 

¿Alguna vez le ha 

sonado el pecho 

con sibilancias o 

silbidos? 

Sí 25 39.1% 1 1.6% 

No 36 56.3% 2 3.1% 

¿Ha presentado 

dificultad para 

respirar al 

caminar? 

 

Sí 

 

37 

 

57.8% 

 

1 

 

1.6% 

 No 24 37.5% 2 3.1% 

 

 

 

Con los datos de la tabla 9 se desprende que la tos es el síntoma respiratorio más frecuente 

producido por la exposición a ceniza volcánica en habitantes de la parroquia Cebadas – 

Chimborazo en el periodo 2022-2023, con 56 individuos expuestos que presentan este síntoma, 

correspondientes al 87,5% del total de personas expuesta y no expuestas que presenta tos. Seguido 

por la flema y la disnea que se encuentran a la par con 37 individuos cada uno, correspondiente 

respectivamente al 57,8% de las personas expuestas y no expuestas que presentan estos síntomas. 

Y por último las sibilancias son el síntoma respiratorio menos frecuente, con un total de 25 

individuos correspondiente al 39,1% del total de personas expuestas y no expuestas que presentan 

estos síntomas. 

2.2 ¿Qué factores predisponen a que se desarrolle síntomas respiratorios tras la exposición a 

ceniza volcánica en los habitantes de la parroquia Cebadas – Chimborazo en el periodo 

2022-2023? 
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Tabla 7 10 

¿Realiza actividades al aire libre? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 Sí 61 95,3 95,3 95,3 

No 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

El 95,3% que corresponde a 61 personas encuestadas realizan actividades al aire libre y el 4,7% 

que corresponde a 3 personas encuestadas no lo realizan, dando como resultado la suma de 64 

personas en total, que corresponde al 100% de personas encuestas. 

Se puede evidenciar que una gran parte de la población encuestada realiza actividades al aire libre. 

 Tabla 8 11 

¿Realiza actividades al aire libre? *¿Suele tener tos? Excluya carraspeo 

 

 Sí No  

¿Realiza actividades al aire 

libre? 

Sí 56 5 61 

No 3 0 3 

Total  59 5 64 

 

 

¿Suele tener tos? Excluya 

carraspeo. 
Total 
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Las 61 personas encuestadas que respondieron que, SI realizan actividades al aire libre, 56 de ellas 

presentan tos, mientras que 5 no lo presentan, y las 3 personas que respondieron que NO realizan 

actividades al aire libre, todas presentan tos. 

Siendo la tos el síntoma más prevalente, se muestra una gran relación entre el realizar actividades 

al aire libre y la incidencia de tos en las personas encuestadas. 

 Tabla 9 12 

¿Cuánto tiempo dedica al día a dichas actividades? *¿Suele tener tos? Excluya carraspeo. 

 

 ¿Suele tener tos? Excluya 

carraspeo. 

 

Total 

Sí No 

 

 

 

¿Cuánto tiempo dedica al 

día a dichas actividades? 

1 hora o menos 4 0 4 

1- 3 horas 12 3 15 

3 - 6 horas 17 0 17 

6 - 9 horas 18 2 20 

9 horas o más 5 0 5 

Total  56 5 61 

 

De las 61 personas encuestadas que respondieron que, Sí realizan actividades al aire libre, 4 de 

ellas dedican “una hora o menos” a dichas actividades y todas presentan tos, 15 dedican “una a 3 

horas” de las cuales 12 de ellas presentan tos y 3 no lo presentan, 17 dedican “3 a 6 horas” y todas 

presentan tos, 20 dedican “6 a 9 horas” de las cuales 18 de ellas presentan tos y 2 no lo presentan 

y 5 dedican “9 horas o más” y todas presentan tos. 

Se puede evidenciar que mientras más tiempo las personas se expongan al aire libre aumenta la 

incidencia de presentar tos, en este caso el tiempo es de entre “6 a 9 horas” diarias lo que evidencia 

el aumento de la incidencia de poseer este síntoma. Después de 9 horas la incidencia disminuye 

porque la mayoría la gente entrevistada no se expone más de 9 horas por lo general. 

 Tabla 10 13 
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¿Cuánto tiempo dedica al día a dichas actividades? *¿Ha presentado dificultad para respirar al 

caminar? 

 

 ¿Ha presentado dificultad para 

respirar al caminar? 

 

 

 

Total 
Sí No 

¿Cuánto tiempo dedica al 

día a dichas actividades? 

1 hora o menos 0 4 4 

1- 3 horas 9 6 15 

3 - 6 horas 13 4 17 

6 - 9 horas 12 8 20 

9 horas o más 3 2 5 

Total  37 24 61 

 

De las 61 personas encuestadas que respondieron que, SI realizan actividades al aire libre, 4 de 

ellas dedican “una hora o menos” a dichas actividades de las cuales las 4 no presentan dificultad 

para respirar al caminar, 15 dedican “una a 3 horas” de las cuales 9 de ellas presentan dificultad 

para respirar y 6 no lo presentan, 17 dedican “ 3 a 6 horas” de las cuales 13 presentan dificultad 

para respirar y 4 no lo presentan, 20 dedican “ 6 a 9 horas “ a sus actividades libres de las cuales 

12 de ellas presentan dificultad para respirar y 8 no lo presentan y 5 dedican “9 horas o más” de las 

cuales 3 presentan dificultad para respirar y 2 no. 

Para ambos síntomas tos y disnea; la incidencia aumenta con relación al mayor tiempo de 

exposición a actividades al aire libre, entre 1 hora a 9 horas diarias. Después de 9 horas la incidencia 

disminuye porque la mayoría la gente entrevistada no se expone más de 9 horas por lo general. 
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