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PRÓLOGO

Este libro toma parte de los resultados del proyecto de investigación denomi-
nado “Medición de los ámbitos económico, social, ambiental, cultural, tecnológi-
co y político-institucional para determinar la sostenibilidad integral de la ciudad 
de Riobamba, provincia de Chimborazo”.

El término sostenibilidad es ampliamente utilizado en la actualidad por todos 
los organismos de control gubernamental y otros sectores; sin embargo, muchas 
de las autoridades desconocen si los proyectos implementados contribuyen o no 
a la sostenibilidad local. Esto se debe a que, en el caso particular de la ciudad de 
Riobamba, no se ha levantado y peor aún se ha registrado indicadores que permi-
tan evaluar la condición de sostenibilidad en los ámbitos ya mencionados.

Debido a esta necesidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(Espoch) como un aporte a la generación de investigación innovadora para el 
desarrollo de la localidad, decide impulsar la implementación del mencionado 
proyecto en forma coordinada con los actores locales, con el fin de proporcionar a 
la colectividad un listado de indicadores para los ámbitos económico, social , am-
biental, cultural, tecnológico y político-institucional, los cuales servirán como un 
instrumento de trabajo para la generación y evaluación de proyectos de desarrollo 
local, gestionados por las entidades gubernamentales y no gubernamentales.

El levantamiento de información se desarrolló a lo largo de tres años conse-
cutivos. En su primera etapa, se trabajó coordinadamente con el Departamento de 
Proyectos del gobierno autónomo descentralizado municipal (GADM) de la ciudad. 
Posteriormente se concentraron esfuerzos para vincular el proyecto a la Dirección de 
Turismo (Ditur), con el propósito de enfocarse en el levantamiento de tan importante 
información hacia la medición del impacto que estos indicadores tienen en el turismo 
de Riobamba, al mismo tiempo esto contribuyó a dar respuesta a las líneas de investi-
gación de la Facultad de Recursos Naturales de la Espoch, discriminando, validando y 
levantando un listado de indicadores en cada uno de los ámbitos de la sostenibilidad.

Durante el proceso, en cada ámbito, se determinó en promedio 60 indicado-
res, los cuales se sometieron a una validación a través de talleres de participación 
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con los actores locales conformados por el sector público, privado y comunitario 
de la ciudad, hasta lograr una base ad hoc simplificada de indicadores que, al ser 
utilizadas por las autoridades del cantón, a futuro puedan ayudar en la toma de 
decisiones y la generación de políticas públicas inclusivas.
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INTRODUCCIÓN

La disyuntiva por aclarar los términos sustentabilidad y sostenibilidad que 
por décadas ha ocupado a los estudiosos del tema. Finalmente se concluye que 
el buscar diferenciar dichos vocablos es erróneo, pues el término sostenibilidad 
vendría siendo una mala traducción del vocablo inglés sustainability; referirse ex-
clusivamente a sostenible como lo económicamente rentable, descompone a la 
sostenibilidad en ámbitos incompletos frente a lo que el cambio de paradigma 
pregona, que la sostenibilidad debe ser integral para lograr su cometido, el me-
jorar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo sostenido en el tiempo 
(Verdugo, 2015). Autores como Flores Bedregal (2008) distinguen estos términos 
entre sí, profundizando en el estudio del significado y aplicabilidad de cada uno, 
tal y cómo lo expone en el artículo “Desarrollo sostenible, sustentable o perdu-
rable”, donde resalta claramente la mala utilización que se hace del término sos-
tenibilidad. En nuestro contexto puntualmente, hace referencia a una mala tra-
ducción de la palabra inglesa sustainability la cual se limita al aspecto ambiental.

Bajo esta premisa, la Facultad de Recursos Naturales (FRN) se ha dado a la 
tarea de impulsar, gestionar e intervenir en la recopilación de información básica 
para el mejor funcionamiento de la planificación en el área turística de la ciudad 
de Riobamba. La zona de estudio que abarca la presente investigación se detalla 
en el anexo 1.

Es necesario precisar que el trabajo ejecutado ha considerado lo planteado en 
los distintos cuerpos legales que rigen el territorio nacional. En primer lugar, se 
resalta la Constitución Política del Ecuador que, en su art. 14, establece que “se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, premi-
sa que está encadenada al art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (Cootad), el cual indica que, entre las potestades 
públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, se encuentra la detallada 
en el literal h), es decir que será injerencia de estos gobiernos la sustentabilidad 
del desarrollo, en la cual detalla que:
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Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capa-
cidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo 
y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado 
en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este 
principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, econó-
micos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y apor-
tarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. (Cootad, art. 3, lit. h)

Dentro de este contexto, se hace evidente y relevante obtener información de 
primera mano en los ámbitos ya mencionados, pues la toma de decisiones por 
parte del sector público, privado y comunitario actualmente se realiza en función 
de indicadores o bases de datos muchas veces caducos o poco fidedignos. Es ahí 
donde la FRN de la Espoch pretende brindar su contingente mediante la cola-
boración de un equipo de investigadores, docentes y estudiantes que prestan su 
capacidad, habilidad humana y técnica al momento de recopilar información de 
campo; trabajo que se desarrolla en contacto directo con las diversas instituciones 
de la ciudad, además de involucrar de forma activa a otros sectores que demues-
tren experticia en el tema.

Una vez obtenidos los indicadores relevantes a escala mundial, se procede 
a realizar una validación técnica de indicadores con el propósito de identificar 
aquellos de mayor incidencia en la ciudad. Después de consolidar el listado de 
los indicadores más relevantes, se trabaja por determinar su estado actual, y final-
mente, con ello, realizar sugerencias viables para cada ámbito con el propósito de 
que contribuyan en la mejora del sector turístico.

Es importante destacar que, durante todo el proceso, todos los actores tuvie-
ron una participación activa con voz y voto en la determinación final del sistema 
de indicadores que se identificaron como la opción más viable para trabajar en el 
progreso del sector turístico del cantón Riobamba.

Así también, se pretende a futuro que la información de indicadores genera-
dos pueda ser una herramienta confiable para estudiar la sostenibilidad de todos 
los ámbitos (económico, social, ambiental, cultural, tecnológico y político-insti-
tucional) y así conseguir un adecuado desarrollo de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 1.

ÁMBITO ECONÓMICO

El turismo es reconocido como un fenómeno socioeconómico que involucra, 
de forma directa o indirecta, distintos niveles de las actividades sociales, políticas, 
económicas, culturales e incluso ambientales, dependiendo del escenario en que 
tiene lugar (Vásconez, 2017). Los atractivos turísticos naturales, históricos cultu-
rales y socioproductivos son el objeto de su consumo. Por esta razón, los compo-
nentes ambientales, económicos y socioculturales deben ser considerados como 
premisa para la sostenibilidad (González, 2011).

En el caso de Ecuador, se puede apreciar una riqueza natural sin igual, funda-
mentada en la variedad de paisajes y ecosistemas que conforman las cuatro regio-
nes; que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía, a volcanes y nevados 
de los Andes; pasando por las amplias playas en la Costa y las islas Galápagos, 
conocidas como las Islas Encantadas en la región insular (Vásconez, 2017); pero, 
además de la biodiversidad, el territorio también cuenta con una pluricultura-
lidad nutrida por las poblaciones afroecuatorianas y montubias, así como por 
los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas radicados en este espacio, los 
cuales brindan un abanico de lugares por visitar y culturas que conocer y valorar 
(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2012). Todas estas ca-
racterísticas, junto con otros elementos, le han permitido que Ecuador alcance 
el reconocimiento como uno de los diecisiete países megadiversos del mundo 
(Ministerio de Turismo del Ecuador (Mintur), 2018). Además, de alcanzar varias 
declaratorias dentro del Listado de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El potencial turístico del que dispone Ecuador es un aspecto innegable de la 
realidad del país, razón por la cual el turismo se ha integrado como un ámbito de 
trabajo para el cambio de la matriz productiva del país, lo que propició que, en 
2017, el número de visitantes extranjeros ascendiera a 1 608 473; dato que pre-
senta un incremento del 4,5 % con respecto a 2016. Adicional a ello, se ha podido 
apreciar que la estadía promedio de un turista internacional es de ocho noches 
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con un gasto promedio por persona de USD 1283,70, generado un total de USD 
1204,5 millones en ingresos monetarios por concepto del turismo en el país (Mi-
nisterio de Turismo del Ecuador, 2018). 

Los datos antes mencionados presentan un panorama alentador para el te-
rritorio en general; pero, al mismo tiempo, pone a consideración la necesidad 
de comprender el aporte que el turismo desarrolla a un nivel más desagregado 
como son las ciudades, con el propósito de establecer si las premisas que plantea 
la Constitución de la República del Ecuador de 2008 en relación a la regulación y 
apoyo por la búsqueda de sostenibilidad en los ámbitos social, ambiental y econó-
micos están siendo o no alcanzadas dentro de este sector económico. 

En el marco de las observaciones anteriores, se establece como primer diag-
nóstico que el turismo que se ha desarrollado en la ciudad de Riobamba, no evi-
dencia el uso de un enfoque sostenible; además de ser incipiente el control en 
torno al tema. Además, la carencia de información veraz y actual relativa a la 
actividad turística en la ciudad es un problema innegable que no solo afecta a las 
instituciones afines al sector turístico sino a otros sectores.

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, en el caso del ámbito eco-
nómico, se ha desarrollado una exhaustiva investigación sobre modelos de in-
dicadores propuestos por varios organismos de reconocida trayectoria, como el 
Banco Mundial a escala global; la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Organización Mundial del Turismo (OMT), Viceministerio de 
Turismo de Bolivia a escala regional; y el Sistema de Información Nacional del 
Ecuador, así como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a escala 
nacional. Adicional a ello, se tomaron en consideración los aportes del estudio 
“Medición de sostenibilidad en tres ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y 
Cuenca con aplicación comparativa a las principales ciudades del mundo” (Ver-
dugo, 2015). A partir de los cuales se consolida una matriz de 39 indicadores 
viables de aplicación para la ciudad.
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1.1. INDICADORES IDENTIFICADOS

PARA EL ÁMBITO ECONÓMICO

Inicialmente, se propone los Indicadores de Desarrollo Sostenible para los 
Destinos Turísticos generados por la OMT, los cuales han sido aplicados en dis-
tintos estudios por su facilidad de implementación a distintas escalas de la gestión 
turística, siendo viable su ejecución dentro de la ciudad de Riobamba. Para ello, 
se toma en consideración la tabla 1.1, en la cual Vásconez (2017) plantea los doce 
indicadores más viables de ejecución.

Tabla 1.1. Indicadores de desarrollo sostenible
para los destinos turísticos – OMT

Componente Preguntas para los indicadores de la OMT

(12 indicadores)

Proceso de
SODQLÀFDFLyQ

��¢3RVHH�OD�FLXGDG�XQ�SODQ�GH�JHVWLyQ�WXUtVWLFD"
��¢,QWHJUD�ODV�DFFLRQHV�GH�ODV�GLYHUVDV�RUJDQL]DFLRQHV"
��¢'D�VHJXLPLHQWR�DO�HQODFH�HQWUH�HVWUDWHJLD�\�DFFLyQ�SURSXHVWD"
��¢6H�EDVD�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SDUD�SURPRFLRQDU�HO�GHVWLQR"

Mecanismos de 
coordinación y 
cooperación

��¢'HVDUUROOD�HVWUDWHJLDV�R�SODQLÀFDFLyQ�SDUD�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�FRQMXQ-
WR�FRQ�RWUDV�ORFDOLGDGHV"
��¢'HVDUUROOD�SURGXFWRV�GH�SURPRFLyQ�LQWHJUDGRV"

Asociaciones 
público-privadas

��¢([LVWH�XQD�EXHQD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�HQWUH�VRFLRV"
��¢6H�DGDSWDQ�ODV�DVRFLDFLRQHV�D�ODV�SROtWLFDV�GHÀQLGDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�
REMHWLYRV�FRPXQHV"
��¢6H�UHDOL]DQ�DOLDQ]DV�WHPSRUDOHV�R�SHUPDQHQWHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�FXPSOLU�
FRQ�HVWUDWHJLDV"
��¢([LVWH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR�OHJDO�\�ÀQDQFLDGR�GH�PDQHUD�FRQMXQWD�FRQ�
HO�SURSyVLWR�GH�FXPSOLU�FRQ�REMHWLYRV�GHÀQLGRV"
��¢([LVWHQ�DOLDQ]DV�R�DVRFLDFLRQHV�FRQ�ÀQHV�R�SURSyVLWRV�GH�FXLGDGR�
PHGLR�DPELHQWDO"
�¢([LVWHQ�DVRFLDFLRQHV�FRQ�ÀQHV�VRFLDOHV"

Fuente: OMT, 2005.
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Luego, se ha considerado los indicadores sostenibles propuestos por el Vice-
ministerio de Turismo de Bolivia (2005) y OMT 2005, con un total de 29 indica-
dores en 12 aspectos que evaluar (tabla 1.2), dentro de los cuales se han tomado 
en consideración los efectos del turismo en la localidad, así como elementos de 
manejo. La consideración de estos indicadores para la ciudad de Riobamba se 
fundamenta en la similitud de características sociales y demográficas que se com-
parte en relación con la realidad local de las ciudades bolivianas, lo que permite 
una adaptación de este listado a la evaluación turística sostenible de la ciudad.

Tabla 1.2. Aspectos que evaluar en los indicadores
del Viceministerio Turismo Bolivia y OMT

Cuestión básica

1. Satisfacción de los residentes con el turismo.
2. Efectos del turismo en la comunidad.
3. Mantenimiento de la satisfacción de los turistas.
4. Estacionalidad del turismo.
���%HQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�GHO�WXULVPR�
6. Gestión energética.
1. Disponibilidad y conservación del agua.
2. Calidad del agua potable.
3. Tratamiento de las aguas residuales (gestión de las aguas residuales).
4. Gestión de los residuos sólidos (basuras).
5. Control del desarrollo turístico.
6. Control de la intensidad de uso.

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2005.

Adicional a los indicadores previos, también se integraron los indicadores de 
turismo sostenible propuestos por el Ministerio de Turismo del Ecuador (2007) 
en el Plan de Turismo (Plandetur) 2020, en el cual se aprecia la presencia de un 
total de 93 indicadores que se indican de forma general en la tabla 1.3 los cuales 
se generaron para propiciar un mejoramiento de la gestión y la actividad turística 
en el país. La inclusión de este plan se debe a su papel como referente nacional, 
debido a que, a partir de este es posible conseguir una evaluación más ajustada 
a la realidad del turismo nacional, además de incluir las bases de la planificación 
turística nacional.
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Tabla 1.3. Indicadores Plandetur 2020

Indicadores de turismo sostenible vinculados

a metas generales del Plandetur 2020

(93 indicadores)

Se desarrollan sobre la base de los 12 objetivos del desarrollo turístico sostenible de la 
OMT. El Plandetur 2020 da seguimiento a ciertos temas estratégicos como marketing, 
promoción, gobernanza, destinos y facilitación turística, fomento e inversión, en base a lo 
cual se han determinado 93 indicadores sugeridos que han sido analizados para determinar 
su aplicabilidad a la ciudad de Riobamba.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2007).

Las matrices ad hoc completas en las que se muestran todos los indicadores 
considerados para este ámbito se puede apreciar dentro del anexo 2.

1.2. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO ECONÓMICO 

Una vez identificados todos los indicadores potenciales, se procede a discri-
minar los indicadores determinantes para la sostenibilidad del cantón, por medio 
de un taller de trabajo en conjunto con las autoridades y técnicos de la Dirección 
de Turismo del GADM Riobamba, a través del cual se establecen por consenso los 
indicadores de mayor injerencia para la ciudad. A continuación, dentro de la tabla 
1.4 se aprecian de forma detallada los indicadores seleccionados.
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Tabla 1.4. Indicadores discriminados en el ámbito económico

Indicadores del ámbito económico

Indicadores de desarrollo 

sostenible OMT

Viceministerio Turismo 

Bolivia y OMT

Plandetur 2020

���3URFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ�
2. Mecanismos de coordina-
ción y cooperación.
3. Asociaciones público-pri-
vadas.

4. Efectos del turismo en la 
comunidad.
5. Mantenimiento de la satis-
facción de los turistas.
6. Estacionalidad del turis-
mo.
���%HQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�
del turismo.
8. Control del desarrollo 
turístico.

9. Equidad Social.
10. Satisfacción del visitante.
11. Control local.
12. Bienestar de la comuni-
dad.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007; OMT, 2005 y Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2005.

1.3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DISCRIMINADOS

PARA EL ÁMBITO ECONÓMICO 

1.3.1. Resultados indicadores cualitativos

Los indicadores cualitativos elegidos se concentran en un total de 12, mismos 
que se formulan como el primer paso para organizar la información que dispone 
la Ditur del GADM Riobamba.

En este punto es necesario precisar que la Ditur trabaja de forma integrada 
con varias instituciones públicas y privadas (Mintur, GAD provincial de Chimbo-
razo [GADPCH], Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecua-
dor [Conagopare], Asociacción de Hoteleros del Chimborazo [Ahotech], etc.) 
para desarrollar aspectos como promoción turística, así como diversas acciones 
y actividades de gestión turística, las cuales no se desarrollan únicamente con las 
instituciones del área urbana, sino que también se apoyan en las comunidades y 
asociaciones turísticas de la provincia. 

Además, aun cuando se identifican puntos a favor de la gestión, también es 
posible evidenciar aspectos negativos como la falta de asociaciones o proyectos 
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con fines sociales. La tabla 1.5 detalla los resultados cualitativos alcanzados en los 
indicadores aplicados de la OMT. 

Tabla 1.5. Acciones destacadas de la evaluación mediante los indicadores de 
desarrollo sostenible para los destinos turísticos de la OMT

Aspectos positivos Aspectos negativos

¢'HVDUUROOD�SURGXFWRV�GH�SURPRFLyQ�LQWHJUDGRV"
��3URJUDPD�7XUtVWLFR�3URGXFWLYR�TXH�FRQVROLGD�HO�WXULVPR�FRPX-
nitario desarrollado junto a las juntas parroquiales.
��3ODQ�GH�(GXFDFLyQ�$PELHQWDO�\�7XUtVWLFR�HQ�]RQD�EDMD�\�PHGLD�
del Parque Nacional Sangay.
��$QiOLVLV�GH�OD�RIHUWD�\�GHPDQGD�WXUtVWLFD�SDUD�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�
un observatorio turístico, efectuado mediante la alianza de Mi-
nisterio de Turismo-Coordinación Zonal 3, Ministerio del Am-
biente, Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, Parque 
Nacional Sangay, Área de Intendencia del Ministerio del Interior 
y la Carrera de Gestión Turística y Hotelera de la Universidad 
Nacional de Chimborazo (Unach).
��)RUWDOHFLPLHQWR�GH�UXWDV�SDUD�OD�SUiFWLFD�GH�WXULVPR�GH�DYHQWX-
ra en las áreas protegidas del cantón Riobamba, efectuado por el 
Ministerio de Turismo y la Embajada de Francia.
��3URVSHFFLyQ�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�UXWDV�GH�HVFDODGD�HQ�OD�SDUUR-
quia de San Juan-Cañón de la Chorrera, efectuada con la Junta 
3DUURTXLDO�GH�6DQ�-XDQ�SDUD�EHQHÀFLDU�\�GLQDPL]DU�OD�HFRQRPtD�
de los emprendimientos comunitarios.
��8VR�\�IDFLOLWDFLyQ�GH�XQ�GLVWLQWLYR�GH�FDOLGDG�D�ODV�EXHQDV�SUiF-
WLFDV�HQ�ODV�HPSUHVDV�WXUtVWLFDV��PHGLDQWH�HO�FRQYHQLR�HVSHFtÀFR�
con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico —Quito Turismo—, en el cual el Ditur inicia con un 
proceso de fortalecimiento de la calidad de servicios turísticos y 
transferencia de conocimientos para la generación de capacida-
des locales en prestadores de servicios turísticos y reconocimien-
to a establecimientos.
��2UJDQL]DFLyQ��SURGXFFLyQ�\�GLIXVLyQ�GH�HYHQWRV�FXOWXUDOHV�
de gran convocatoria con la participación de representativos 
artesanos, prestadores de servicios turísticos de alimentación y 
propietarios de restaurantes de comidas típicas.

¢([LVWHQ�DVRFLDFLRQHV�
FRQ�ÀQHV�VRFLDOHV"
Ninguna
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Aspectos positivos Aspectos negativos

¢,QWHJUD�ODV�DFFLRQHV�GH�ODV�GLYHUVDV�RUJDQL]DFLRQHV"
��/D�'LWXU�SRVHH�DOLDQ]DV�SDUD�GHVDUUROODU�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�
y acciones de gestión turística en la ciudad de Riobamba y con 
las diversas comunidades y asociaciones de la provincia. Las 
instituciones con las que se ha integrado son las siguientes:
· Ministerio de Turismo
· Ministerio del Ambiente
· Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Filial 3
· Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo
· Mancomunidad Centro Amazónico Atillo
· Universidad Nacional de Chimborazo 
· Cámara de Turismo
· Aso. Comercios nocturnos y turísticos
Ã�$VR��3URSLHWDULRV�GH�UHVWDXUDQWHV�\�DÀQHV�GH�&KLPERUD]R
· Aso. Artesanos
· Aso. Guías de Chimborazo
· Prestadores de servicios turísticos catastrados

Fuente: Vásconez, 2017.

1.3.2. Resultados indicadores cuantitativos

En igual forma, se presenta un resumen de los resultados del levantamiento 
y recopilación de información de los indicadores seleccionados o discriminados 
con anterioridad en conjunto con las autoridades y técnicos de la DITUR.

En relación a los indicadores turísticos sostenibles del Viceministerio de Tu-
rismo de Bolivia y OMT, del total de 29 indicadores, fueron seleccionados cinco, 
de acuerdo a las necesidades y adaptación a la realidad de la ciudad de Riobamba, 
a través de los cuales se pueden cuantificar resultados positivos en aspectos como 
estacionalidad del turismo y beneficios económicos del turismo.
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Figura 1.1. Establecimientos turísticos catastrados y abiertos todo el año

En la figura 1.1, se aprecia que existe una disponibilidad constante de estable-
cimientos abiertos a lo largo de todo el año en relación con los establecimientos 
turísticos catastrados, factor que contribuye en la obtención de una mayor satis-
facción para el visitante de la ciudad de Riobamba.
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Figura 1.2. Ingresos por actividades económicas relacionadas
con el turismo en Riobamba
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Servicios de asistencia

Otros servicios

Fuente: SRI, 2017; Vásconez, 2017.

La figura 1.2 refleja los ingresos por actividades económicas relacionadas al 
turismo en Riobamba, estableciendo que la mayoría de ingresos en este sector los 
propician los servicios de alimentos y bebidas, seguidos por el servicio de aloja-
miento. Estos dos subsectores deben considerarse como prioridad en temas de 
calidad, fundamentalmente por su relación directa con el turista.

Los indicadores de turismo sostenible Plandetur 2020 son 93, de los cuales se 
seleccionaron 20 (ver anexo 2, matriz 3), por su capacidad de adaptabilidad con 
los requerimientos de la DITUR y la situación actual de la ciudad de Riobamba. 
El resumen de los resultados obtenidos se presenta en la tabla 1.6; dentro de la 
cual se detalla que los aspectos evaluados, en relación a satisfacción del visitante y 
bienestar de la comunidad, estos resultado son muy positivo, a la vez que eviden-
cian una limitada información debido a la ausencia de registros en ciertos casos.
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Tabla 1.6. Resumen de resultados indicadores
de turismo sostenible Plandetur 2020

Aspectos positivos Aspectos negativos

Aspecto Indicador Resultado Aspecto Indicador Resultado

Satisfacción 

del visitante

Número 
de estable-
cimientos 
y lugares 
turísticos que 
cuentan con 
vigilancia 
policial.

������GH�
465 estable-
cimientos 
catastrados.
����iUHDV�
protegidas.
����iUHD�FRQ�
vigilancia 
ÀMD�HQ�HO�iUHD�
urbana.

Equidad 

social

Número de 
proveedores/
as locales 
a empresas 
turísticas, 
provenientes 
de poblacio-
nes pobres.

Nulo
(información 
limitada)

Número 
de estable-
cimientos 
y lugares 
turísticos que 
cuentan con 
medidas de 
prevención 
de incendios, 
desastres y 
de sanidad e 
higiene.

465 estable-
cimientos 
catastrados

Número de 
EHQHÀFLDULRV�
as del sector 
informal en 
programas de 
mejoramien-
to de calidad 
de productos 
turísticos 
complemen-
tarios

Nulo
(información 
limitada)

Bienestar de 

la comunidad

Raciona-
mientos y/o 
disminución 
de acceso 
a servicios 
básicos para 
población 
local frente a 
H[FHVLYR�ÁX-
jo turístico.

0*

Bienestar de 

la comunidad

Número de 
reclama-
ciones de 
población 
local frente 
a situaciones 
producto del 
ÁXMR�WXUtV-
tico.

Nulo
(no existe 
registro)
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Bienestar de 

la comunidad

Número de 
medidas 
de gestión 
tendientes a 
disminuir el 
impacto de 
la congestión 
de turistas en 
determinados 
destinos.

0*

Bienestar de 

la comunidad

Número y 
HÀFDFLD�GH�
medidas de 
marketing 
para dismi-
nuir estacio-
nalidad en 
ciertos desti-
nos densos, o 
promocionar 
destinos 
alternativos.

0*

Fuente: Vásconez, 2017.
Nota: * = resultados positivos a pesar de tener un valor de 0.

Con esta información, se procedió a la evaluación de los 20 indicadores de 
turismo sostenible Plandetur 2020. En esta etapa, la información fue validada, 
consensuada y ponderada mediante escala de Likert en presencia de un equipo 
de profesionales tripartito entre Ditur, Espoch y un experto a cargo de procesos 
similares del GAD Provincial de Tungurahua (seleccionado por presentar una 
realidad cercana al territorio de estudio). 

La evaluación consistió en valorar la ejecución de la gestión turística en fun-
ción de los ámbitos de la figura 1.3; los criterios que se usaron fueron: mula, media, 
media alta y alta. Tras ello, los resultados obtenidos se trasladaron a una matriz 
de valoración de semáforo para establecer los ámbitos que requieren inmediata 
atención o intervención, lo que permitió establecer los niveles de intervención 
que se requieren por ámbito.



Sostenibilidad de la gestión turística de la ciudad de Riobamba

34

De esta manera, en la figura 1.3 se presenta un resumen por ámbitos de la 
evaluación en relación con la necesidad de intervención y el nivel de ejecución 
alcanzado.
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Equidad social Satisfacción

del visitante

Control local Bienestar de

la comunidad

Figura 1.3. Resumen evaluación de necesidad de intervención y ejecución

Ejecución Intervención
Fuente: Vásconez, 2017.

En función a la figura anterior, se determinó que el ámbito más crítico es la 
equidad social, siendo necesario puntualizar que los resultados no plantean una 
falta de equidad social, más bien exponen que al existir un limitado acceso a la 
información de los resultados estos se ven sesgados; dichos resultados correspon-
den a un monitoreo inadecuado del ámbito.

El ámbito de control local, si bien existe una normativa y programas para el 
desarrollo en la actividad turística de la ciudad, estos son muy pocos; al mismo 
tiempo que presentan una inclinación en su ejecución hacia el área rural dejando 
de lado la zona urbana.
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En el ámbito de satisfacción del visitante, destacan la seguridad y la calidad 
como los puntos neurálgicos para la obtención de la misma, todo ello gracias al 
fuerte control sobre estos establecimientos que es ejecutado por las autoridades 
competentes, transformándose este ámbito en una fortaleza para el sector.

Finalmente, en el ámbito de bienestar de la comunidad, sostiene que la activi-
dad turística de la ciudad no provoca disturbios que puedan apreciarse como un 
riesgo, y en algunos casos la posible generación de molestias por el desarrollo de 
esta actividad es nula.

Tras el análisis desagregado por ámbitos, se presenta un análisis general sobre 
el seguimiento y control de dichos indicadores. Por medio de criterios de análisis 
que establecen la necesidad de intervención1 y el nivel de ejecución2.

1. Se refiere al requerimiento o nivel de atención que deben recibir los indicadores o componentes evaluados para 
su respectiva mitigación.
2. Se ha denominado así a la gestión y desarrollo ejecutados en cada uno de los indicadores evaluados por parte 
de las instituciones.

Figura 1.4. Seguimiento y control de indicadores turísticos sostenibles

43,75 % 56,25 %

Ejecución Intervención
Fuente: Vásconez, 2017.
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Los datos presentados dentro de la figura 1.4 plasman que la necesidad de 
intervención y la ejecución son altas. Vásconez (2017) establece en un ejemplo 
puntual que, en el control local, se aprecia un alto nivel de ejecución al ser uno de 
los principales puntos que destacan positivamente en la evaluación; pero el nivel 
de intervención registra falta de registros y/o acceso limitado a la información, 
siendo una prioridad a la hora de mitigar el nivel de riesgo obtenido.
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CAPÍTULO 2.

ÁMBITOS SOCIAL Y TECNOLÓGICO

En la ciudad de Riobamba el Plan de Desarrollo Urbano se remonta al año 
1998, cuando se definieron las zonas de planeamiento y límite urbano; sin em-
bargo, actualmente se evidencia un crecimiento urbanístico acelerado factor que 
ha provocado un territorio desordenado, con profundas inequidades territoriales 
(parroquias de extrema riqueza junto a parroquias de extrema pobreza), sin pla-
nificación, regulación, ni control y con carencias en las prestaciones de servicios 
básicos y complementarios que afectan tanto a propios como a visitantes. 

Se crea entonces la necesidad de monitorear y dar seguimiento al desarrollo 
de la ciudad en varios aspectos. Por esta razón, el estudio realizado con un total 
de 44 indicadores sociales y 18 tecnológicos permite evaluar constantemente y 
de forma eficaz los distintos niveles de sostenibilidad que cumplen las cinco pa-
rroquias urbanas de la ciudad de Riobamba en los presentes ámbitos, y que, en 
conjunto, aportan a un mejor desarrollo de la actividad turística en la ciudad, 
dado que esta se vale tanto de infraestructura como servicios básicos y comple-
mentarios que se ofertan, para precisar y procurar la satisfacción de sus visitantes 
y residentes.

Tomando en cuenta la extensión del trabajo realizado, se muestra a continua-
ción un fragmento de los resultados obtenidos para posteriormente en una nueva 
edición publicar la totalidad de los mismos.

2.1. INDICADORES IDENTIFICADOS

PARA EL ÁMBITO SOCIAL Y TECNOLÓGICO

Los ámbitos social y tecnológico se relacionan en este apartado, puesto que 
luego de profundos análisis de los involucrados en el proyecto de medición de 
indicadores de sostenibilidad de la ciudad de Riobamba, se ha descubierto que la 
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tecnología aparece como un eje transversal a toda actividad humana, producto de 
la globalización y de la importancia de la tecnología al momento de dar solucio-
nes a los grandes problemas sociales que aquejan a los diferentes grupos humanos 
del planeta. 

En el caso específico de Riobamba, al ser una ciudad relativamente pequeña 
en su aspecto geográfico y poblacional, se ha visto la necesidad de involucrar so-
luciones tecnológicas como aporte a los indicadores que demuestran el panorama 
general de este territorio y descubrir cómo, el contar o no con ciertas facilidades 
de la tecnología moderna, pudiera aminorar varios problemas sociales, como la 
delincuencia, falta de empleo o subempleo, a través de la creación de otras acti-
vidades alternas a la matriz productiva local, como vendría siendo el turismo. Se 
cree que una vez resueltos, o al menos aminorados, los problemas sociales de la 
ciudad, y con la oportunidad de contar con cifras actuales que ayuden a la toma 
de decisiones por parte de las autoridades, la gestión pública podría verse frente a 
un panorama más prometedor y guiarse por una gestión mucho más eficiente de 
los recursos de la región. 

Este es un primer acercamiento; los indicadores que reflejan la situación so-
cial y tecnológica de Riobamba, en este punto se sientan las bases del proyecto 
para que en una segunda fase se consiga validar y construir un sistema de indi-
cadores integral, es decir, que no solo consideren este par de ámbitos de la soste-
nibilidad, sino que a futuro se pueda contar con un observatorio de indicadores 
de sostenibilidad con otros importantes aspectos citados en esta obra; se habla de 
indicadores económicos, culturales, ambientales y político-institucionales para 
lograr una herramienta permanente que ayude al monitoreo, y permita crear es-
trategias y metas a mediano y largo plazo para la mejora de la sostenibilidad de 
la ciudad y por supuesto su influencia en actividades productivas o de servicios 
como el turismo, que de por sí se encuentran contribuyendo en gran medida al 
sistema económico local, regional y mundial. Las matrices ad hoc completas en 
las que se muestran todos los indicadores considerados por cada ámbito del pre-
sente capítulo se pueden apreciar dentro de los anexos 3 y 4. 



Catalina Verdugo Bernal, Claudia Maldonado Erazo, Carla Argüello Guadalupe

39

2.2. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO SOCIAL

Esta sección presentará de forma cuantitativa los indicadores identificados. 
De esta manera, para el ámbito social, se toman como base los Indicadores Com-
puestos de Desarrollo Sostenible de la OMT (2005), los cuales presentan 12 sec-
tores de evaluación que agrupan un total de 51 indicadores.

Con respecto al ámbito tecnológico, se identifican 68 indicadores propues-
tos a través de los Indicadores Compuestos de Desarrollo Sostenible de la Cepal 
(2009), la Agenda Digital de Panamá de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (2016), la Agenda Digital de Chile del Comité de Ministerios del 
Gobierno de Chile (2016), la Agenda digital de Uruguay de la Agencia de Gobier-
no Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay (2015) y la Agenda Di-
gital del GADM Riobamba (2016), además del estudio efectuado por Hernández 
y Garduño (2010) de la Universidad de Guanajuato.

El proceso de discriminación, efectuado a través de talleres de trabajo con el 
GADM Riobamba, estableció para el ámbito social una matriz de 12 aspectos de 
evaluación que agrupan un total de 44 indicadores de sostenibilidad tal como se 
aprecia en la tabla 2.1.
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Tabla 2.1. Aspectos que evaluar mediante los indicadores discriminados
en el ámbito social

Campo de trabajo Objetivo Indicador

Pobreza

Erradicar y contribuir 
a mejorar la calidad de 
vida.

EIE-IS001: Servicios Sanitarios.
EIE-IS002: Agua potable.
EIE-IS003: Acceso a energía y elec-
tricidad.
EIE-IS004: Acceso a energía y com-
bustible.
EIE-IS005: Nivel de hacinamiento 
por vivienda.
EIE-IS006: Condiciones de vida.
EIE-IS007: Estado de salud y pobreza.

Salud 6HUYLFLR�HÀFLHQWH�

E-IS008: Mortalidad infantil.
EIE-IS009: Oferta de servicios de 
salud.
EIE-IS010: Centros de salud.
EIE-IS011: Medidas de prevención.
EIE-IS012: Servicios.
EIE-IS013: Estado nutricional.
EIE-IS014: Saneamiento.

Educación
Conocimiento de cali-
dad.

EIE-IS015: Nivel educativo de per-
manencia.
EIE-IS016: Nivel de educación neta.
EIE-IS017: Niveles de educación.
EIE-IS018: Alfabetismo.

Población Mezcla de la población.
EIE-IS019: Población.
EIE-IS020: Población extranjera.
EIE-IS021: Turismo.

Seguridad
&RQÀDQ]D�\�GLYHUVLGDG�
en usos y funciones.

EIE-IS022: Crímenes reportados.
EIE-IS023: Homicidios.

Bienestar Social
Aumento de la cohesión 
social.

(,(�,6�����6XSHUÀFLH�GH�iUHD�YHUGH�
urbana.
EIE-IS025: Crecimiento anual de la 
mancha urbana.
EIE-IS026: Políticas de ordenamiento 
territorial orientadas hacia procesos de 
sustentabilidad.
EIE-IS027: Fomentar y apoyar la 
participación y el compromiso cívico.
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Movilidad y Servicios Movilidad sostenible.
EIE-IS029: Extensión de la red de 
transporte masivo superior.
EIE-IS030: Acceso a vehículo propio.

Gobernabilidad Aumento de democracia.
EIE-IS031: Corrupción.
EIE-IS032: Cooperación internacio-
nal.

Autodirección Liderazgo compartido.

EIE-IS033: Empoderamiento.
EIE-IS034: Índice de liderazgo.
EIE-IS035: Práctica democrática.
EIE-IS036: Participación en decisio-
nes de la vida.

Armonía Calidad de vida.
EIE-IS037: Espiritualidad.
EIE-IS038: Filosofía.
EIE-IS039: Artes.

Expresión Revalorización cultural. EIE-IS040: Identidad.

Relaciones Bienestar familiar.

EIE-IS041: Profesionales y trabajo.
EIE-IS042: Convenio Colectivo.
EIE-IS043: Interpersonales.
EIE-IS044: Familia

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009).

2.3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES

DISCRIMINADOS PARA EL ÁMBITO SOCIAL

A continuación, se detallan los resultados más relevantes de este ámbito. En 
relación a la pobreza, resalta el análisis del tipo de combustible que se utiliza habi-
tualmente en las actividades domésticas estableciendo que el gas licuado de petró-
leo es el combustible más utilizado en la ciudad de Riobamba con un total de 455 
hogares, seguido en menor cantidad del uso de la leña y la electricidad (figura 2.1).
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Figura 2.1. Tipo de combustible

Fuente: Tocto, 2016.
Gas Leña Electricidad Otros

Figura 2.2. Establecimientos de salud

Fuente: Tocto, 2016.



Catalina Verdugo Bernal, Claudia Maldonado Erazo, Carla Argüello Guadalupe

43

Con respecto al aspecto de salud, se registran 17 infraestructuras divididas 
en: centros, puestos y subcentros de salud, que dan cobertura a las cinco parro-
quias urbanas, tal como lo presenta la figura 2.2.

Es necesario precisar que dos de los centros de salud disponen de quirófanos, 
médicos generales y especialistas, y camas para personas que necesiten ser hospi-
talizadas e internadas; mientras que, ocho subcentros y tres puestos de salud están 
integrados únicamente con médicos generales. De esta manera, se aprecia que la 
infraestructura de salud es mínima para cubrir a toda la demanda poblacional, 
por lo que gran parte de la población es atendida en clínicas privadas y otros cen-
tros de salud.

Se identificaron seis rutas de limpieza y recolección de basura a lo largo de las 
cinco parroquias urbanas. La figura 2.3 detalla el recorrido efectuado en cada ruta 
para cada día específico de la semana que le corresponde. Los desechos que más 

Figura 2.3. Rutas de limpieza y recolección de basura
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se generan dentro de la ciudad son en el 63 % materia orgánica y el 11 % plásticos. 

En el aspecto de población, se analiza el turismo como un rubro socioeconó-
mico de gran importancia, al constituirse en un importante generador de ingresos 
y empleos directos e indirectos, convirtiéndose en una actividad multisectorial. 
Para el año 2016, se registran 13 600 arribos de turistas nacionales y 34 080 de 
turistas extranjeros, los mismos que muestran su mayor afluencia en feriados y 
festividades del cantón, tal como se aprecia en la figura 2.4.
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Figura 2.4. Turistas nacionales y extranjeros

Fuente: Tocto, 2016.
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Figura 2.5. Sitios de intercambio

Tomando en cuenta el considerable número de turistas que arriban a la ciu-
dad, dentro de la figura 2.5 se brinda un mapeo de los atractivos turísticos de 
la ciudad, catalogados como sitios de intercambio para visitantes nacionales y 
extranjeros, los cuales se encuentran vinculados al centro histórico, así como al 
patrimonio ferroviario, natural y cultural de la ciudad. Sin embargo, también se 
evidencia que el cantón carece de productos turísticos consolidados y de una ca-
dena de valor turística articulada.



Sostenibilidad de la gestión turística de la ciudad de Riobamba

46

2.4. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

En el caso del ámbito tecnológico, se estableció una matriz de indicadores de 
sostenibilidad los mismos que se aprecian en mayor detalle dentro de la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Aspectos que evaluar mediante los indicadores
discriminados en el ámbito tecnológico

Indicadores

RT-001: Centro de procesamiento de datos (data center)
RT-002��%DFNERQH�GH�ÀEUD�ySWLFD
RT-003: Sistema automatizado de recolección de basura
RT-004: Sistema Ecuador Travel APP.
RT-005: Facturación electrónica
RT-006: Cámaras de videovigilancia en la ciudad de Riobamba conectadas al Servicio ECU 911
RT-007: Acceso a internet en el propio hogar
RT-008: Smartphones

RT-009: Planes de datos
RT-010: Acceso a TV satelital
RT-011: Localidades con centros de acceso público a internet
RT-012: Hogares con computadora
RT-013��=RQDV�ZLÀ
RT-014: Correo electrónico
RT-015: Manejo de redes sociales
RT-016: Aplicaciones móviles
RT-017: Manejo bancario virtual
RT-018: Áreas con cobertura de internet en la ciudad de Riobamba

Fuente: Silva, 2016; Hernández y Garduño, 2010; Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
de Uruguay, 2015; Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, 2016; Cepal, 2009; Comité de Ministe-
rios del Gobierno de Chile, 2016; GADM Riobamba, 2016.
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Para su discriminación, se aplicó el mismo proceso (talleres de trabajo y va-
lidación de resultados con la Ditur del GADM Riobamba, técnicos de la Facultad 
de Recursos Naturales de la Espoch y otros actores considerados de gran experti-
cia profesional y práctica en el campo) del ámbito previo.

2.5. RESULTADOS DE LOS INDICADORES

DISCRIMINADOS PARA EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

En el ámbito tecnológico, se aprecia que dentro del GADM Riobamba el uso 
del backbone, es decir, de disposición de respaldos de información digital, lo po-
see el 50 % de los departamentos de la institución, mientras que, el porcentaje 
restante carece del mismo (tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Disponibilidad de backbone de fibra óptica

Departamentos del GADM Riobamba
Backbone

Sí No

Servicios municipales 100
Gestión tecnológica 100
Talento humano 100
Policía y control municipal 0
Patrimonio 100
Propiedad 100
Gestión de desarrollo social y humano 100
Movilidad, tránsito y transporte 0
Gestión cultural 0
Obras públicas 0
Turismo 0
3ODQLÀFDFLyQ�\�SUR\HFWRV 0

Fuente: Silva, 2016.
Nota: Los departamentos marcados con 0 carecen del servicio analizado y los marcados con 100 representan 
aquellos que disponen del servicio.
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El Sistema Ecuador Travel APP en la ciudad de Riobamba es muy poco co-
nocido. Este se constituye en una aplicación para teléfonos móviles que permite 
conocer y ubicar los atractivos turísticos dentro de la ciudad de Riobamba.

Dentro de la figura 2.6, se ha determinado que, en la parroquia Veloz, el 20 % 
de sus residentes conoce sobre el sistema; siendo la parroquia Yaruquíes el lugar 
donde el sistema no es conocido por la mayoría de la población tan solo un 4,2 % 
de sus habitantes disponen de una noción sobre el mismo.

Figura 2.6. Sistema Ecuador Travel App

Sí No
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Fuente: Silva, 2016.

También se establece que, dentro de la ciudad de Riobamba, existe una ma-
yor cobertura en el servicio de vigilancia, una condición necesaria para reducir 
el nivel de crímenes e identificar peligros que puedan dañar a la ciudadanía. A 
partir de este criterio ampliamente diseminado, la ciudad registra un total de 57 
cámaras de vigilancia implementadas por el ECU 911. De las cinco parroquias 
urbanas, Lizarzaburu cuenta con 22 cámaras; siendo esta la de mayor cobertura, 
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Figura 2.7. Cámaras de vigilancia del ECU 911

Fuente: Silva, 2016.

3. Iniciativas de carácter público que permiten el acceso a internet.

mientras que, la parroquia Yaruquíes es la más vulnerable con tan solo tres cáma-
ras de vigilancia (figura 2.7).

El servicio de internet se encuentra suministrado bajo varias formas dentro de 
la ciudad, expandiéndose a otros lugares y no solo a los hogares. De esta manera es 
posible encontrar diferentes locales y centros comerciales de la ciudad de Riobamba 
que disponen de internet como servicio adicional, factor que ha contribuido a am-
pliar la cobertura de este servicio (figura 2.8). Una de las acciones implementadas 
para la expansión del servicio de internet ha sido la creación de infocentros3.

En la figura 2.9, se aprecia la distribución de los infocentros dentro de las 
distintas zonas de la ciudad, siendo el barrio San Miguel de Tapi el que dispone de 
una mayor cobertura y concentración de este tipo de servicio.



Sostenibilidad de la gestión turística de la ciudad de Riobamba

50

Figura 2.9. Mapa de los infocentros en la ciudad de Riobamba

Fuente: Silva, 2016.

Figura 2.8. Localidades con centros de acceso público a internet

Fuente: Silva, 2016.
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CAPÍTULO 3.

ÁMBITO AMBIENTAL

Durante las últimas décadas, algunos países han trabajado en el ámbito de la 
gestión ambiental, acciones que han motivado la aplicación de indicadores am-
bientales y de desarrollo sostenible; un ejemplo de ello es Canadá y algunos otros 
países de Europa, los cuales iniciaron este proceso a finales de la década de los 
ochenta. Por otra parte, a escala de Latinoamérica, el interés hacia el levantamien-
to de estos indicadores, inició su trayecto en el ámbito ambiental a mediados de la 
década de los noventa (Cepal, 2007).

La introducción de la idea del desarrollo sostenible en los años ochenta y 
su posterior conceptualización, como un triángulo armónico entre crecimiento 
económico, equidad social y conservación ambiental, se integra a las discusiones 
académicas con gran rapidez buscando con ello acortar el camino para lograr 
alcanzar dicho objetivo. De la misma manera, se han planteado interrogantes 
acerca de las principales causas del deterioro ambiental y los fenómenos globales 
que profundizan las brechas económicas, sociales y ambientales a escala mundial, 
regional y/o local (Arias, 2017).

Entre los principales organismos internacionales interesados en este tema se 
destacan la Organización de las Naciones Unidas que, a través de la Conferencia 
de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, llevada a cabo en la ciu-
dad de Quito en el mes de octubre de 2016, trabajó en los parámetros esenciales 
para la identificación de los factores que influyen directamente en este ámbito. 
En dicho evento, se manifiesta que los principales indicadores relacionados al 
desarrollo sostenible se han focalizado básicamente en el factor ambiental de la 
sostenibilidad, es decir, los indicadores ambientales han sido utilizados común-
mente para evaluar el estado del planeta, así como para identificar las diferencias 
existentes entre las distintas regiones, países y ciudades. Sin embargo, a escala 
internacional, esto es insuficiente por lo cual se han desarrollado otros índices 
que buscan integrar las varias aristas del desarrollo sostenible, como por ejemplo 
el Índice de Prosperidad (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 
Quito, 2014).
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Ecuador se establece como una zona de interés para el estudio del desarrollo 
sostenible debido a que el mayor porcentaje de la población vive en las ciudades, 
dada la rápida migración desde el campo y el crecimiento demográfico. Estos fac-
tores han provocado que los centros urbanos crezcan de manera acelerada y con 
poca planificación, lo que ha causado graves impactos sobre el ambiente. Ejemplo 
de ello es que, los sistemas de abastecimiento de agua potable son insuficientes; 
la generación de desechos sólidos se incrementa todos los días; el número de ve-
hículos sobrepasa las proyecciones hechas años atrás; la infraestructura sanitaria 
ha cumplido su vida útil y no es insuficiente; además, actualmente los gobiernos 
locales cuentan con escasos recursos para invertir en obras que puedan enfrentar 
estos problemas (Naturaleza y Cultura Internacional, 2007).

En ese aspecto, el Ministerio del Ambiente ha venido trabajando a partir del 
año 2010 en un Sistema de Indicadores Ambientales que incluye información 
para temáticas ambientales como atmósfera y clima, suelos, ecosistemas, recursos 
marinos y costeros, entre otros (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2010). A 
pesar de ello, dentro de este sistema hasta el momento no se encuentran indicado-
res que permitan evaluar el estado del ambiente a escala urbano local (ciudad), de 
la misma forma que, no se cuenta con información acerca de la calidad ambiental 
en dichos espacios.

Es necesario precisar que los indicadores ambientales se diseñan como una 
herramienta fundamental para efectuar el monitoreo de la biodiversidad a través 
de la recolección sistemática de datos obtenidos mediante mediciones u obser-
vaciones en series de tiempo y espacio. Con lo antes mencionado, un indicador 
ambiental se establece como una variable o suma de variables que proporciona 
una información sintética sobre un fenómeno ambiental complejo que permite 
conocer, evaluar el estado y variación de la calidad ambiental. 

Por esto, los indicadores ambientales se identifican y jerarquizan tomando en 
consideración los conflictos o problemáticas del ambiente, a partir de lo cual se selec-
cionan las principales variables que componen el sistema de indicadores. Los requisi-
tos que deben tener los indicadores seleccionados son: ser medibles, comprensibles, 
fáciles de usar e interrelacionar, tener dimensión espacial y temporal, hecho que per-
mite pronosticar situaciones de alerta ambiental (Therburg, Inca y López, 2002).

 Identificando esta realidad, varias ciudades del Ecuador fueron partícipes 
de la construcción del Índice de Ciudades Verdes para la región latinoamericana. 
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Durante los diferentes talleres de trabajo, se determinó que la ciudad de Quito 
ostenta un nivel “Medio” con respecto a la escala de valoración de sostenibilidad 
ambiental, posición que se determina en relación a las 17 ciudades participantes.

Los Indicadores de Ciudad Sostenible paulatinamente se están convirtiendo 
en un elemento clave y de mayor constancia para la gestión ambiental de las ciu-
dades. En el caso de la ciudad de Riobamba, en relación al ámbito ambiental para 
la sostenibilidad integral, se identifica la carencia de información o la caducidad 
de la misma y con respecto a los indicadores seleccionados, aplicados y validados 
por el GADM Riobamba.

De esta manera, con el fin de contribuir a reducir la carencia de informa-
ción ambiental urbana, se propone aplicar nuevas formas de identificación de 
indicadores ambientales a partir de los sistemas de información geográfica (SIG), 
los cuales brindan una realidad mucho más detallada que facilita la toma de de-
cisiones al momento de planificar un territorio. Los SIG se han convertido en 
una valiosa fuente de información debido a que brindan la facilidad de abarcar 
una zona mucho más extensa que las alcanzadas por las imágenes aéreas; lo que 
facilita numerosas aplicaciones, tales como: inventario de recursos naturales; pla-
nificación urbana y rural; monitoreo y gestión del medio ambiente, agricultura, 
infraestructuras, obras civiles, exploraciones mineras, respuestas rápidas a desas-
tres y operaciones militares, entre muchas otras (Arozarena, 2001).

La aplicación de métodos informáticos en el análisis ambiental es cada vez 
más común. Los SIG se constituyen en un instrumento eficaz con gran potencial 
analítico, debido a que combina técnicas matemáticas, estadísticas y computa-
cionales, permitiendo superponer información geográficamente referenciada y 
facilitando la evaluación de la interacción espacial entre las capas de información 
representadas. Hoy, su aplicabilidad se ha difundido a la ordenación territorial 
y la planificación de recursos, puesto que permite realizar operaciones comple-
jas, muy costosas e inaccesibles para el análisis visual. Lo interesante de los indi-
cadores ambientales es que muchos de estos pueden visualizarse espacialmente 
mediante SIG, pudiendo rápidamente advertir la situación de un espacio con un 
simple “golpe de vista” (Gonzalez et al., 2006).

Por ello, en la presente sección se recopila información en relación a este ám-
bito de gran importancia para el futuro de la ciudad, con la finalidad de contra-
poner los diversos indicadores identificados y a su vez discriminar aquellos de ca-
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rácter decisivo que permitan establecer el estado actual del ambiente en la ciudad. 
Este proceso se realizó de la siguiente forma:

3.1. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES

PARA EL ÁMBITO AMBIENTAL

La recopilación de información para este ámbito se fundamentó en la identi-
ficación de cinco documentos, a partir de los cuales se exponen distintos planes 
de indicadores de sostenibilidad urbana que proponen diferentes direcciones que 
seguir, para alcanzar una ciudad más sostenible por medio de la aplicación de 
diversos métodos. Todos ellos se analizan con la finalidad de conseguir un punto 
de vista integral y sistémico con criterios de sostenibilidad adecuados para la apli-
cación en la ciudad de Riobamba. 

Las experiencias analizadas se enfocan en el aspecto de la biodiversidad ur-
bana. Entre ellos tenemos al Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vi-
toria-Gasteiz, efectuado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010);  
la Iniciativa Urbana: Indicadores de Sostenibilidad Urbana efectuado conjunta-
mente entre el Ayuntamiento de Málaga y Unión Europea (2009); el Proyecto 
de Aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social desa-
rrollado entre el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social, Naciones Unidas, y Cepal (2014); la Red de Redes de Desarrollo 
Local Sostenible consolidada con la ayuda de Ecología BCN y Gobierno de Es-
paña (2005); y el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla efectuado por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona y Ayuntamiento de Sevilla (2008). La matriz ad hoc completa en la que 
se muestra el total indicadores considerados para este ámbito se puede apreciar 
dentro del anexo 5.

Tras la revisión de estos documentos, se consolidó un total de 24 indicado-
res de sostenibilidad, mismos que cumplen con las condiciones de adaptabilidad 
dentro de la ciudad de Riobamba y han sido analizados en la base de datos del 
GADM Riobamba, para posteriormente ser validados por las mismas autoridades 
del cantón.
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Además, se realizó un procesamiento digital de imágenes de satélite (Imagen 
Landsat 8 de Riobamba) que, junto con la aplicación de una serie de fórmulas, 
permitió hacer un análisis de la situación actual del territorio. De dicho proceso 
se obtuvieron cinco indicadores ambientales que permiten la estimación del índi-
ce de calidad ambiental (ICA) a escala de las parroquias urbanas.

3.2. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO AMBIENTAL 

3.2.1. Indicadores discriminados en el ámbito ambiental

El proceso de discriminación de los indicadores responde a cuatro criterios 
básicos: determinar la relevancia del marco del modelo de ciudad sostenible, eva-
luar y medir el avance hacia los objetivos, organizar un proceso de comparación 
entre territorios y tejidos urbanos, y medir la viabilidad; todo ello en función de 
la información base. En relación con estos criterios, se han determinado seis sec-
tores de análisis que se componen de 10 indicadores en total (tabla 3.1).

3.2.2. Indicadores derivados de imágenes de sensores remotos

Dentro de las técnicas de transformación de las imágenes utilizadas en la 
presente investigación, los mayores esfuerzos se han concentrado en índices o 
indicadores que muestran el estado y distribución de la vegetación y de las áreas 
construidas, siendo el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI por 
sus siglas en inglés) y la temperatura de superficie (TS) los más usados. Además, 
se obtuvieron otros indicadores ambientales de gran relevancia tal como se mues-
tra en la tabla 3.2 a partir de la transformación de la imagen ETM+.
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Tabla 3.1. Evaluación mediante los indicadores discriminados
en el ámbito ambiental

Campo de trabajo Indicador

Acceso de los ciudada-

nos a espacios verdes

Cantidad en m2 de áreas verdes y de esparcimiento por habi-
tante.
Porcentaje de parques construidos que no son cuidados adecua-
damente por los ciudadanos y/o por el GADM Riobamba.

Compensación a la

impermeabilización y

sellado: Índice de

permeabilidad

3RUFHQWDMH�GH�HGLÀFDELOLGDG�HQ�UHODFLyQ�D�OD�VXSHUÀFLH�WRWDO�GH�
las áreas urbanas baldías no verdes del cantón Riobamba.

Porcentaje de impermeabilidad en áreas verdes y de recreación.

Dotación de árboles en 

el espacio público

Asignación de árboles por hectárea.
Número de árboles que son considerados como patrimoniales 
dentro del centro histórico de la ciudad.
Porcentaje de especies de árboles de la zona, que se encuentran 
en los parques y áreas de recreación.

Corredores verdes
3RUFHQWDMH�GH�FRUUHGRUHV�YHUGHV�GHVWLQDGRV�HQ�OD�VXSHUÀFLH�WRWDO�
de la zona urbana del cantón Riobamba.

Una segunda capa de 

biodiversidad en altura: 

cubiertas verdes

Porcentaje de cobertura verde en áreas verdes y de recreación.

Una segunda capa de 

biodiversidad en

altura: reverdecimiento 

de fachadas

3RUFHQWDMH�GH�HGLÀFDFLRQHV�HQ�HO�FHQWUR�KLVWyULFR�TXH�FXPSOHQ�
con el reverdecimiento de fachadas.

Fuente: Arias, 2017.
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Tabla 3.2.  Evaluación mediante los indicadores discriminados
en el ámbito ambiental

Indicador Índice Ecuación

NDVI

(índice de

vegetación de

diferencia

normalizada)

Reconocido como uno de 
los indicadores más útiles 
para el estudio de carac-
terísticas de la biósfera 
terrestre y su dinámica, a 
escala global, regional y 
local.

NDVI = (NIR – R)/(NIR + R)

NDSI

(índice de

diferencia

normalizada de 

suelos)

El índice de diferencia 
normalizada de suelos 
destaca las áreas construi-
das y en suelo desnudo, 
GDGR�TXH�HVWDV�VXSHUÀFLHV�
VRQ�PiV�UHÁHFWDGDV�HQ�HO�
SWIR que en el NIR.

NSI = (SWIR – NIR)/(SWIR + NIR)

SAVI

(índice de

vegetación

ajustado al suelo)

El índice SAVI, propues-
to por Huete (1988) es 
apropiado para regiones 
que tienen baja cubierta 
vegetal y consecuente-
mente alto porcentaje de 
UHÁHFWDQFLD�GHO�VXHOR�

SAVI = [(NIR – R)/(NIR + R + L)] (1 + L)

NDWI

(índices de agua

de diferencia

normalizada)

Son cocientes para deter-
minar o resaltar agua. Se 
utiliza como medida para 
estimar la cantidad de agua 
que posee la vegetación 
o el nivel de saturación 
de humedad que posee el 
suelo.

NDWI = (NIR – SWIR2) / NIR + 
SWIR2)

TS

(temperatura

GH�VXSHUÀFLH�

Para obtener la temperatu-
UD�GH�VXSHUÀFLH��OD�UDGLDQ-
cia espectral a escala de 
sensor, banda térmica, fue 
transformada a temperatu-
ra de brillo del satélite.

76� �%/������:���%/��Ư���OQƤ
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3.3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DISCRIMINADOS

PARA EL ÁMBITO AMBIENTAL 

3.3.1. Resultados indicadores en el ámbito ambiental 

Los resultados se fundamentan en una línea base de geoinformación obtenida 
a través de salidas de campo hacia los lugares de estudio. Estos datos se contrasta-
ron con la información generada por la Dirección de Planificación Territorial del 
GADM Riobamba, apreciándose la presencia de 222 predios, de los cuales el 55 %  
corresponde a lotes baldíos. A su vez, se aplicó un proceso de filtrado y actuali-
zación de la información entregada, descartando de la lista las áreas edificadas 
y las excluidas para la construcción de áreas verdes y de recreación. Finalmen-
te, por medio de los distintos procesos aplicados entre el GADM Riobamba y la 
ESPOCH se consideró un universo de 229 predios en las siguientes categorías: 
canchas deportivas, parques, zonas verdes y zonas baldías. A continuación, en la 
tabla 3.3 se presenta la línea base de los indicadores de la sostenibilidad: 

En la tabla 3.4 se detalla la cantidad y extensión en m2 de los corredores ver-
des existentes dentro de la zona urbana de la ciudad de Riobamba.

La tabla 3.5 cuantifica las fachadas que presentan proceso de reverdecimiento 
dentro del centro histórico de la ciudad en función de la orientación de las calles. 
Adicional a ello, la tabla 3.6 presenta la distribución de las especies de árboles 
consideradas como patrimoniales dentro de los parques que se encuentran inser-
tados el centro histórico.

La información recabada de cada uno de los ámbitos ha sido también geo-
rreferenciada permitiendo su análisis a través de los siguientes mapas temáticos.

La figura 3.1 evidencia que dentro de las todas las parroquias urbanas de la 
ciudad de Riobamba se distribuye un total de 229 predios destinados a áreas verdes.

También se puede visualizar, en la figura 3.2, la clasificación que presentan el 
total de áreas verdes, la cual se establece en: 48 % parques, 28 % lotes baldíos, 13 
% áreas verdes y 11 % canchas deportivas; teniendo en cuenta que el porcentaje de 
los lotes baldíos estos se concentran a las afueras de la ciudad. Esta distribución se 
sustenta en la falta de prioridad que el GADM Riobamba muestra hacia la gene-
ración de espacios de recreación dentro del centro urbano. 
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Tabla 3.4. Corredores verdes destinados en la superficie total de la zona urbana

Cantidad Nombre del parque Dimensión m2

1 Ricpamba 56 023
1 Parque Ecológico 121 802

Total de corredores 2

Total de corredores m2 177 825

Fuente: Arias, 2017.

Tabla 3.5. Fachadas con reverdecimiento

(GLÀFDFLRQHV�HQ�HO�FHQWUR�KLVWyULFR�TXH�FXPSOH�FRQ�HO�UHYHUGHFLPLHQWR
Calles verticales Número de casas que cumplen

Unidad Nacional 0
Guayaquil 3
10 de Agosto 2
Primera Constituyente 4
José Veloz 1
José de Orozco 0
Argentinos 0

Calles horizontales Número de casas que cumplen

Av. Carlos Zambrano 0
Primeras Olimpiadas 0
Brasil 0
Uruguay 0
Diego de Ibarra 0
Av. Miguel Ángel León 0
Vargas Torres 0
Juan Lavalle 0
Juan Montalvo 0
Carabobo 1
Magdalena Dávalos 0
Vicente Rocafuerte 2
Pichincha 1
García Moreno 3
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España 4
Juan Larrea 3
Cristóbal Colon 1
Espejo 2
Cinco de Junio 2
Tarqui 1
Juan de Velasco 1
Mariana de Jesús 0
Sebastián de Benalcázar 1
Pedro Alvarado 0

Total de casas 32

Fuente: Arias, 2017.

Tabla 3.5. Árboles patrimoniales con presencia en el centro histórico
de la ciudad

Parques del centro histórico N.° de 

árboles

Especies consideradas patrimoniales

Parque Veintiuno de Abril 14
10 molles (Schinus molle) 
3 cipreses (Cupressus macrocarpa)
1 ovo (Spondias mombin)

Parque Sucre 6

3 palma fénix (Phoenix canarienses)
1 araucaria (Araucaria araucana)
1 coco cumbi (Parajubaea cocoides)
1 ovo (Spondias mombin)
1 olivo (Olea europaea)

Parque La Libertad 36

17 palma fénix (Phoenix canariencis)
9 platanillos (Platanus orientalis)
6 araucarias (Araucaria araucana)
2 arrayanes (Myrtus communis)
1 araucaria (Araucaria angustifolia)
1 ciprés (Cupressus macrocarpa)

Parque Maldonado 10

6 palma abanica (Whashingtonia robusta)
1 palma fenix (Phoenix canariensis)
1 acacia (Acacia longifolia)
1 coco cumbi (Parajubaea cocoides)
1 araucaria (Araucaria angustifolia)

Parque Infantil 0 No dispone de especies consideradas patrimoniales
Total 66

Fuente: Arias, 2017.
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Figura 3.1. Mapa de áreas verdes y de esparcimiento

Por medio de la figura 3.3, se visualiza las áreas en mal estado representadas 
de color rojo, las cuales se han llegado a convertir en basureros; las de color ama-
rrillo presentan un estado medio conservación, mientras que, las verdes oscuro 
son las áreas en mejor estado, debido a la constante atención que le brindan los 
moradores y GADM Riobamba.

La distribución de árboles existente dentro de las áreas verdes se plantea en la 
figura 3.4, señalando únicamente aquellas áreas verdes que cuentan con árboles 
de mayor edad y con una altura superior a los dos metros dentro de la zona de 
estudio. Sin embargo, en las áreas restantes se aprecia que las especies arbóreas 
identificadas, se encuentran en etapa de arbusto, siendo propensos a ser manipu-
lados, destruidos o afectados por los cambios climáticos y la presencia humana 
(Arias, 2017).
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Figura 3.2. Mapa de edificabilidad de áreas verdes,
parques, canchas y áreas baldías

A continuación, se puede apreciar por medio de la figura 3.5 el segmento de 
las áreas verdes y de recreación que cuentan en la actualidad con una construc-
ción de cemento, como camineras, canchas, área de juegos, es decir que poseen 
una condición de impermeabilidad4, descanso o recreación.

Una vez culminado el proceso de recolección de la línea base, se aplicó a di-
chos datos una fase estadística fundamentada en los indicadores discriminados 
con el propósito de identificar el grado de sostenibilidad de la ciudad. De esta 
manera, dentro de la tabla 3.7, se observa de forma condensada la evaluación del 
control de la biodiversidad efectuado a la ciudad, mientras que, en la tabla 3.8, se 
observa la matriz condensada de la evaluación de la sostenibilidad para la ciudad.

4.  La capacidad que tienen los materiales empleados para no absorber o ser atravesado por un líquido.
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Una vez sistematizada la información obtenida del trabajo de campo en la 
figura 3.6, se ha determinado que 2 de los 10 indicadores evaluados corresponden 
a la categoría de sostenibilidad “alta”, 3 a la categoría “bajo” y 5 poseen una cate-
goría de “medio”; por lo que se puede determinar en relación a la posición de los 
indicadores que la ciudad de Riobamba tiene una sostenibilidad media.

Figura 3.6. Ponderación general de la ciudad de Riobamba

Fuente: Arias, 2017.

Finalmente, en la figura 3.7, se aprecia la presencia de un alto porcentaje de 
cobertura vegetal en áreas verdes y recreacionales, seguido de un porcentaje bajo 
de edificaciones en el centro histórico que cumplen con revestimiento en sus fa-
chadas y un porcentaje aún más bajo en asignación de árboles por hectárea, lo que 
corrobora los resultados de la figura anterior donde se interpreta que la ciudad 
dispone de un nivel de sostenibilidad medio, teniendo que mejorar algunos pará-
metros para lograr encontrarse en una nueva categoría.
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3.3.1.1 Resultados del análisis de satisfacción de la población

Para analizar la perspectiva de la gente ante la condición de los servicios am-
bientales que posee la ciudad de Riobamba, se aplicaron 400 encuestas en la po-
blación, las cuales permitieron entender las siguientes condiciones:

 En primer lugar, el 63,5 % de la población riobambeña manifiesta que la 
cantidad de áreas verdes que existen en la actualidad no son suficientes, mientras 
que el porcentaje restante (36,5 %) considera que estas áreas son suficientes para 
abastecer la demanda de satisfacción y uso de los habitantes dichas áreas.

Figura 3.8. Consideración de la cantidad de parques de la ciudad

Fuente: Arias, 2017.
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Figura 3.9. Consideración de la cantidad de parques de la ciudad

Fuente: Arias, 2017.

La figura 3.9 hace surgir una alerta roja para las autoridades a partir de los re-
sultados obtenidos, si bien han realizado una alta inversión en los últimos años, la 
ciudadanía, en su mayoría (61 %), considera regular la situación de conservación 
de las áreas verdes; acción que se ve justificada a partir de los arreglos esporádicos 
que realiza el municipio y sumado el desinterés por parte de la ciudadanía hacia el 
cuidado de las mismas ha provocado que la duración de su buen estado sea corto, 
acciones que han resultado en que tan solo el 1 % de la población considera que 
estas áreas están en buen estado.
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Figura 3.10. Conocimiento de ordenanza

Fuente: Arias, 2017.

A continuación, se analiza el conocimiento de la población en relación con las 
ordenanzas o normativas existentes sobre el cuidado de los parques y las sancio-
nes que implican su descuido, lo cual demostró un elevado desconocimiento de 
la población. En la figura 3.10 se aprecia que la mayoría (77,8 %) de la población 
no sabe nada sobre las ordenanzas locales, mucho menos las de carácter nacional.

En complemento a la pregunta anterior, se estableció que, para la mayoría de 
la población, el aspecto ambiental es muy importante, es decir, valoran que las 
áreas verdes sean lo más naturales posibles y solicitan reforestación en las mis-
mas; estableciéndose que el 48 % considera que es necesario implementar árboles, 
el 47 % arbustos, mientras que el 5 % especies herbáceas, tal como se puede apre-
ciar en la figura 3.11.
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Figura 3.11. Incremento de espacios verdes

Fuente: Arias, 2017.

En cuanto a lo que se refiere a construcciones, en la figura 3.12, se establece 
que la población prefiere la implementación de juegos infantiles, en un 42,3 %; 
seguido de canchas deportivas, en 29,3 %, y escenarios de entretenimiento, en un 
28,5 %. Este resultado presenta una relación proporcional con el alto porcentaje 
de familias con niños que acuden a este tipo de espacios verdes.
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Figura 3.12. Incremento de construcciones en espacios verdes

Fuente: Arias, 2017.

En relación con la pregunta anterior, se procedió a consultar el material que 
la población considera que es más acorde para la construcción de dichas edifica-
ciones; determinándose que la combinación de materiales (mixta) es la de mayor 
duración, además de establecerse como la opción de mayor aceptación con el 
50,25 % de aceptación; en un porcentaje menor la ciudadanía sugiere madera y 
hierro. Sin embargo, la mayor parte de la población consideran que la madera es 
un complemento fundamental para mantener más naturales estas áreas verdes.
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Figura 3.13. Materiales para implementar construcciones en espacios verdes

Fuente: Arias, 2017.

Figura 3.14. Consideración de realización de eventos en los parques

Fuente: Arias, 2017.
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La población establece como necesario el desarrollo de actividades de inte-
gración cultural en las áreas verdes de la ciudad (figura 3.14). Dicho interés se ma-
nifiesta en el 92,50 % de la ciudadanía, que desea que se ejecuten más actividades 
culturales que les permita disfrutar de variedad de alternativas en el momento de 
su visita.

Figura 3.15. Presencia de un parque adecuado en el barrio

Fuente: Arias, 2017.

Sobre este punto, la figura 3.15 muestra que el 33,25 % de la población dice 
contar con un parque adecuado en su barrio, mientras que el 67,75 %  no lo consi-
dera así. Por ello, es necesario precisar que esta respuesta muestra una satisfacción 
por parte de la ciudadanía, pero no refleja la realidad de la ciudad. Si bien existen 
un alto número de parques en la ciudad su distribución es poco equitativa, hecho 
que impide que la población acceda a estos con facilidad.
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Figura 3.16. Espacios verdes suficientes en el barrio

Fuente: Arias, 2017.

Aseverando lo ya mencionado, se plantea la disposición de espacios verdes 
en los barrios; como resultado, el 79 % considera insuficiente e inadecuada la 
distribución de estos, manifestando su inconformidad por la ausencia de espacios 
verdes en sus barrios.

En este caso particular, la pregunta estaba enfocada para conocer la conserva-
ción de las áreas verdes de cada barrio, lo que permite tener una percepción más 
detallada de la realidad de la ciudad, además de comprobar o ratificar los datos 
suministrados previamente. Sobre el estado de conservación de estos espacios, el 
49,75 % de la población considera que estos se encuentran en un estado regular 
tal como se muestra en la figura 3.17.
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Figura 3.17. Estado de conservación del parque del barrio

Fuente: Arias, 2017.

Figura 3.18. Desarrollo de proyectos para mejorar los parques

Fuente: Arias, 2017.
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Con el propósito de mejorar la percepción que la población tiene sobre las 
áreas verdes, se plantea la iniciativa de proyectos de conservación, turismo y esté-
ticos en estos espacios, lo que es aplaudido por la ciudadanía manifestado a través 
de un 92,50 % de aceptación (figura 3.18).

Figura 3.19. Apreciación de Riobamba como ciudad sustentable

Fuente: Arias, 2017.

Finalmente, se consulta a la ciudadanía sobre la condición de sustentabilidad 
de Riobamba, lo cual resulta difícil de interpretar para la mayoría de la población; 
siendo necesario interactuar brevemente con los entrevistados estableciendo los 
parámetros mínimos que considerar en esta calificación, con el fin de eliminar 
sesgos en las respuestas. Con ello, se obtuvo como resultado que para el 76 % de 
los encuestados, Riobamba actualmente no es una ciudad sustentable, debido a la 
falta de acciones que contribuyan mejorar y asegurar una calidad en los recursos 
ambientales de la ciudad.
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3.3.2. Resultados indicadores de imágenes de sensores remotos

a) Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)

En la presente sección, se presentan los resultados de los indicadores restan-
tes en el estudio de este ámbito. En primer lugar, se presentan las imágenes de 
sensores remotos, las cuales permiten la obtención del NDVI de los años 2014, 
2015 y 2016 de la ciudad de Riobamba (figura 3.20). 

Figura 3.20. NDVI en polígono de los años 2014-2016.

NDVI 2014
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NDVI 2015

NDVI 2016

Fuente: Lema, 2017.
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La información obtenida de estas imágenes se plasma en la tabla 3.9 en la 
cual se pueden apreciar los valores mínimos y máximos alcanzados en el índice 
de vegetación de diferencia normalizada entre los años 2014 y 2016, dentro de las 
parroquias urbanas de la ciudad. Estos datos detallan los niveles de vegetación y 
su estado.

Tabla 3.9. Valores del NDVI en los años 2014-2016 por parroquias urbanas

NDVI Parroquia Mínimo Máximo

Año 2014

Lizarzaburu -0,0784372 0,837265
Velasco -0,0466949 0,815405
Veloz -0,0300566 0,818212
Maldonado -0,0251201 0,077634
Yaruquíes -0,0625228 0,786554

Año 2015

Lizarzaburu -0,8917 0,788343
Velasco -0,04519 0,741514
Veloz -0,01827 0,807375
Maldonado -0,04005 0,688862
Yaruquíes -0,03667 0,726795

Año 2016

Lizarzaburu -0,06794 0,834595
Velasco -0,14587 0,841746
Veloz -0,00039 0,836651
Maldonado -0,11021 0,785615
Yaruquíes 0,036902 0,792403

*Se resalta en color amarillo los valores mínimos más relevantes y en color verde los valores máximos más destacados.

El proceso de aplicación de la ecuación de cálculo del NDVI arroja como re-
sultado valores entre -1 y 1; estableciéndose que los valores más cercanos a 1 indi-
can vegetación sana; mientras que, aquellos por encima de 0 representan tierra o 
vegetación con muy baja capacidad fotosintética. Adicional a eso, los valores por 
debajo de cero y muy cercanos a -1 representan cuerpos que no tienen la capaci-
dad de reflejar la onda cercana al infrarrojo y al mismo tiempo que absorben la 
luz roja, lo que significa ausencia de vegetación.
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Tabla 3.10. Valores por hectáreas del NDVI por parroquias urbanas
de Riobamba de los años 2014-2016

NDV I Parroquia

Construcciones 

y suelo sin 

vegetación

Vegetación 

ligera

Vegetación 

media

Alto nivel 

de

vegetación

Año 
2014

Lizarzaburu 471,94 327,96 247,98 63,71
Velasco 398,53 193,01 125,04 37,72
Veloz 220,79 105,04 64,76 36,35
Maldonado 245,22 102,19 42,83 8,47
Yaruquíes 45,22 32,27 12,44 12,23
Total 1 381,7 760,47 493,05 158,48

Año 
2015

Lizarzaburu 681,92 305,93 88,04 35,25
Velasco 437,88 204 82,55 30,02
Veloz 282,65 85,65 37,96 20,79
Maldonado 234,22 124,85 32,48 6,79
Yaruquíes 49,58 28 13,55 9,31
Total 1 686,25 748,43 254,58 102,16

Año 
2016

Lizarzaburu 533,6 386,55 135,14 56,14
Velasco 365,56 215,17 131,99 41,28
Veloz 232,81 114,94 50,49 28,71
Maldonado 203,04 121,2 67,23 7,33
Yaruquíes 47,3 28,09 15,77 9,38
Total 1 382,31 865,95 400,62 142,84

*Se resalta en color amarillo los valores más altos por criterio medido. 

En la tabla 3.10, se presentan los valores del NDVI por hectárea dentro de las 
parroquias urbanas entre los años 2014-2016. Esta información se desprende la 
figura 3.21, la cual permite deducir que 2015 fue el año con mayor incremento 
de suelo desnudo y construcciones, siendo el suelo desnudo el que presenta una 
mayor variación. 

La parroquia con más hectáreas destinadas a construcciones y suelo sin vege-
tación es Lizarzaburu con 681,92 ha, valor que presenta un crecimiento de 1,44 % 
con respecto a 2014, en tanto que, para 2016, este disminuye en 1,28 %.
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Figura 3.21. Construcciones y suelos sin vegetación por parroquias
y hectáreas en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.

Figura 3.22. Vegetación ligera por parroquias y hectáreas en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.
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La vegetación ligera mantiene una presencia constante dentro del período de 
estudio (figura 3.22). De esta forma, en función de la extensión total de hectáreas 
de las cinco parroquias, se aprecia que 2016 es el año con mayor cobertura de este 
tipo de vegetación con 865,94 ha; valor que es muy superior a 2014 con 760,48 ha 
y a 2015 con 748,44 ha. Las parroquias más preponderantes con esta vegetación 
fueron Lizarzaburu, Velasco y Maldonado. 

Por otro lado, el análisis de las variables del NDVI exponen que la vegetación 
media estuvo más sana en 2014 al poseer una mayor presencia con 493,05 ha, año 
durante el cual se destaca Lizarzaburu con una extensión 247,98 ha, dato repre-
sentativo en comparación a los siguientes años: 88,04 ha en 2015 y 135,14 ha en 
2016. A pesar de la fluctuación de los datos, cabe mencionar que, entre 2015 y 
2016, se aprecia un crecimiento de 1,6 % de hectáreas de vegetación media como 
indica la figura 3.23.

Figura 3.23. Vegetación media por parroquias y hectáreas
en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.
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Figura 3.24. Alto nivel de vegetación por parroquias y hectáreas
en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.

Finalmente, el alto nivel de vegetación se ubica para 2014 como el mejor dato 
al disponer de 63,71 ha, en tanto que, para 2015, son 35,25 ha y 56,14 ha en 2016. 
La presencia de esta variación se fundamenta en los niveles de precipitación anual 
registrados. 

De esta manera, en 2014, las precipitaciones fueron de 564 mm, y la precipi-
tación hasta la fecha del mes de estudio (30 de octubre) se ubicó en 61,7 mm, lo 
que representa 15 días de lluvia en el mes; mientras que, en el año 2015, se tuvo 
una precipitación anual de 475,33 mm, siendo la precipitación hasta la fecha del 
mes de estudio (15 de septiembre) de 2,0 mm; en tanto que, en el mes anterior a 
esta fecha la precipitación se ubicó en 8,9 mm, dato que se ubican por debajo al 
año anterior. En lo que corresponde a 2016, la fecha de estudio fue el 5 de enero, 
determinando una precipitación de 0,9 mm. 

Las presencias de los valores antes descritos determinan que el año 2015 e 
inicios de 2016 fueron más secos en relación con 2014, hecho que contribuyó a la 
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existencia de mayor vegetación alta, madura y sana, principalmente en las parro-
quias Lizarzaburu y Velasco. 

b) Índice de diferencia normalizada de suelos (NDSI)

Dentro de este índice, se aprecia la diferencia consolidada entre suelos cons-
truidos y suelos con vegetación de los años 2014, 2015 y 2016 de la ciudad de 
Riobamba (figura 3.25). 

Figura 3.25. NDSI en polígono de los años 2014-2016

NDSI 2014
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NDSI 2015

NDSI 2016

Fuente: Lema, 2017.



Catalina Verdugo Bernal, Claudia Maldonado Erazo, Carla Argüello Guadalupe

93

En las imágenes que componen la figura 3.25, se identifica el uso de dos colo-
res; entendiéndose el morado como los suelos que carecen o no poseen cobertura 
vegetal, mientras que el color verde representa los suelos con cobertura vegetal. 
De esta manera, a través de la sistematización de la información obtenida de las 
imágenes previas, se elabora la tabla 3.11, donde se pueden apreciar los valores 
alcanzados en el NDSI entre los años 2014-2016 dentro de las parroquias urbanas 
de la ciudad.

Tabla 3.11. Valores por hectáreas del NDSI por parroquias
de la ciudad de Riobamba de los años 2014-2016

NDSI Parroquia
Suelo desnudo y 

construcciones
Vegetación

Año 2014

Lizarzaburu 409,41 702,45
Velasco 385,02 369,15
Veloz 182,39 245,05
Maldonado 233,29 165,21
Yaruquíes 22,79 78,06
Total 1232,9 1559,92

Año 2015

Lizarzaburu 925,77 185,66
Velasco 637,17 117,41
Veloz 340,91 86,70
Maldonado 369,11 29,74
Yaruquíes 55,68 44,83
Total 2328,64 464,34

Año 2016

Lizarzaburu 676,22 435,26
Velasco 496,36 257,73
Veloz 252,13 175,72
Maldonado 296,24 102,19
Yaruquíes 32,48 68,17
Total 1753,43 1039,07

*Se resalta en color amarillo los valores más altos por criterio medido. 
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Figura 3.26. Suelo desnudo y construcciones por parroquias y hectáreas
en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.

En función de la variable suelo desnudo y construcciones, el año 2015 presen-
ta una mayor disposición de esta tipología con una extensión de 2328,64 ha, valor 
del cual 925,77 ha corresponden a la parroquia Lizarzaburu; dato muy superior 
a lo registrado en 2014 con 409,41 ha y 2016 con 676,22 ha en relación con dicha 
parroquia. La presencia de esta variación entre los años se debe a factores tanto 
antrópicos y naturales (figura 3.25).
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c) Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI)

En el siguiente índice, se presenta un análisis de la realidad de la ciudad por 
medio del estudio de la biomasa vegetal existente, para lo cual se establece una 
serie de imágenes comparativas de los años 2014, 2015 y 2016 de la ciudad de 
Riobamba (figura 3.27).

Figura 3.27. SAVI en polígono de los años 2014-2016

SAVI 2014
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SAVI 2015

SAVI 2016

Fuente: Lema, 2017.
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En el caso de la ciudad de Riobamba la distribución de áreas verdes no es ho-
mogénea, por lo que es posible encontrar parroquias que poseen una importante 
cantidad de cubierta vegetal como es el caso de Lizarzaburu, Velasco, Veloz y 
Yaruquíes; mientras que la parroquia Maldonado carece de espacios que conten-
gan especies arbóreas. A continuación, se pueden apreciar datos adicionales en la 
tabla 3.12.

Tabla 3.12. Valores por hectáreas del NSI por parroquias de la ciudad
de Riobamba de los años 2014-2016

NDSI Parroquia
Suelo desnudo y 

construcciones

Vegetación

ligera

Mayor

concentración

de vegetación

Año 2014

Lizarzaburu 575,59 472,54 63,57
Velasco 415,37 286,60 52,76
Veloz 273,22 112,29 41,54
Maldonado 284,37 106,20 8,19
Yaruquíes 51,51 38,21 10,86
Total 1600,06 1015,84 176,92

Año 2015

Lizarzaburu 830,46 230,80 50,19
Velasco 518,68 193,37 42,47
Veloz 328,40 72,03 26,94
Maldonado 263,22 126,54 8,95
Yaruquíes 70,01 24,62 5,82
Total 2010,77 647,36 134,37

Año 2016

Lizarzaburu 823,31 256,71 31,49
Velasco 454,30 270,00 30,14
Veloz 333,82 76,31 17,46
Maldonado 292,79 102,65 3,32
Yaruquíes 74,46 24,31 2,00
Total 1978,68 729,98 84,41

*Se resalta en color amarillo los valores más altos por criterio medido. 
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Los resultados obtenidos determinan que la zona urbana durante los últimos 
años ha evidenciado una considerable disminución de la cantidad de áreas ver-
des de sus parroquias; lo que es posible apreciar a través la cobertura vegetal que 
muestra los índices de vegetación, en este caso, SAVI. 

Para un análisis más detallado, este se ha clasificado en dos variables. En pri-
mer lugar, se identifica la vegetación ligera (figura 3.28) que, para el mes de octu-
bre de 2014, tuvo una extensión de 1015,83 ha, para el mes de septiembre de 2015, 
se tuvo 647,36 ha y para el mes de enero 2016 de 729,98 ha; siendo la parroquia 
Lizarzaburu en el año 2014 la más representativa con 472,54 ha. Estas variaciones 
en las coberturas vegetales en la superficie terrestre se deben principalmente a va-
riaciones climáticas como la precipitación, debido a que el año 2014 se caracterizó 
por concentrar una mayor cantidad de lluvias.

Figura 3.28. Vegetación por parroquias y hectáreas en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.
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En segundo lugar, se analiza la mayor concentración de vegetación, la cual 
se determinó que en el mes de octubre de 2014 hubo 176,92 ha; para el mes de 
septiembre de 2015, se registraron 134,36 ha; y para el mes de enero 2016, se tu-
vieron 84,41 ha. Los datos asentados en las dos variables de vegetación presentan 
una disminución progresiva, debido a que en los dos últimos años fueron más 
secos que el año inicial de análisis, con una precipitación anual de 475,33 mm y 
temperaturas de superficie que sobrepasan los 40 °C, lo que hace que las plantas 
no posean un ambiente adecuado para su óptimo desarrollo y funciones.

d) Índices de agua de diferencia normalizada (NDWI)

A continuación, se analiza la presencia de humedad a partir de una serie de imáge-
nes comparativas de los años 2014, 2015 y 2016 de la ciudad de Riobamba (figura 3.29).

Figura 3.29. NDWI en polígono de los años 2014-2016

NDWI 2014
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NDWI 2015

NDWI 2016

Fuente: Lema, 2017.
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Tabla 3.13. Valores máximos y mínimos del NDWI del año 2014-2016

Año Máximo Mínimo

2014 0,501293 -1,48703
2015 0,501293 -1,48703
2016 0,347563 -1,73304

El NDWI resalta o permite apreciar de mejor manera el territorio con conte-
nido de humedad, la cobertura vegetal con abundante humedad y los cuerpos de 
agua (tabla 3.13); al realizar el cálculo se pudo determinar que 2015 fue el año más 
seco, con solamente 369,78 ha de suelo y vegetación con una alta concentración 
de humedad y agua; en tanto que, 2014 se establece como el año que más hume-
dad tuvo con una extensión de 697,71 ha, valor que duplica al año 2015; estos 
datos se detallan en la tabla 3.14. 

Las parroquias más representativas son Lizarzaburu, Velasco, Veloz y Yaru-
quíes con el valor más alto de índice de humedad, debido a que se encuentran 
dentro de la cuenca del río Chibunga y por una gran concentración de vegetación 
dentro de la parroquia Velasco.

Tabla 3.14. Valores del NDWI por hectáreas del año 2014-2016

NDWI Año 2014 Año 2015 Año 2016

Otras coberturas 209,74 242,62 2 375,55
Suelo con mucha humedad 697,71 369,78 41,98

Fuente: Lema, 2017.
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Tabla 3.15. Valores por hectáreas del NDWI por parroquias
de la ciudad de los años 2014-2016

NDWI Parroquia
Otras coberturas 

(suelo, construcciones, etc.)

Suelo con mucha 

humedad

Año 2014

Lizarzaburu 768,28 343,06
Velasco 555,45 199,09
Veloz 323,45 104,27
Maldonado 263,72 135,12
Yaruquíes 70,48 29,97
TOTAL 1 981,38 811,51

Año 2015

Lizarzaburu 980,38 131,81
Velasco 559,71 194,19
Veloz 369,67 58,29
Maldonado 227,84 170,36
Yaruquíes 76,09 24,39
TOTAL 2 213,69 579,04

Año 2016

Lizarzaburu 960,1 151,49
Velasco 609,64 145,27
Veloz 355,47 72,37
Maldonado 233,55 165,38
Yaruquíes 72,28 28,53
TOTAL 2 231,04 563,04

El presente índice se compone de dos variables de análisis (tabla 3.15). Pri-
mero, se aprecia la variable titulada Otras coberturas, que corresponden a suelo 
desnudo, suelo en proceso de erosión y áreas construidas. Los datos sobre esta va-
riable muestran que 2015 y 2016 son los más representativos, al establecerse como 
los picos más altos; se destaca la parroquia Lizarzaburu que supera las 900 ha para 
los años en cuestión, en tanto que, en 2014, su pico más alto llega a las 768,28 ha. 
Esta variabilidad se debe a diversos factores tanto ambientales como antrópicos 
que tienen una gran influencia en el territorio (figura 3.30).
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Figura 3.30. Otras coberturas por parroquias y hectáreas en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.

Figura 3.31. Suelo húmedo por parroquias y hectáreas en los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.
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En relación con la humedad de suelo y vegetación con abundante humedad, la 
parroquia Lizarzaburu, durante el año 2014, tiene una mayor representación con 
una extensión de 343,06 ha. Adicional a ello, se aprecia que las parroquias Velasco 
y Maldonado no tienen mayor variación, al presentar una humedad constante, de-
bido a que, en estas parroquias, existen terrenos en los cuales se siembra constante-
mente y tienen un sistema de riego por canales, lo cual mantiene húmedo el suelo.

H��7HPSHUDWXUD�GH�VXSHUÀFLH��76�

Finalmente, la temperatura de superficie es el último índice que ocupa imágenes 
de sensores remotos. En este punto, es necesario mencionar que la temperatura de 
superficie corresponde de manera general a la temperatura del suelo, que siempre será 
muy diferente a la temperatura ambiente, por lo cual las siguientes imágenes presen-
tan los datos de los años 2014, 2015 y 2016 de la ciudad de Riobamba (figura 3.32).

Figura 3.32. Temperatura de superficie de los años 2014-2016

TS 2014
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TS 2015

TS 2016

Fuente: Lema, 2017.
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Tabla 3.16. Valores de TS por parroquias de la ciudad de los años 2014-2016

NDVI Parroquia Mínimo Máximo

Año 2014

Lizarzaburu 24,92 39,63
Velasco 11,69 37,43
Veloz 23,96 32,58
Maldonado 25,13 32,65
Yaruquíes 26,81 35,29

Año 2015

Lizarzaburu 26,29 41,33
Velasco 16,57 41,97
Veloz 24,75 39,53
Maldonado 28,55 36,84
Yaruquíes 28,32 38,43

Año 2016

Lizarzaburu 25,46 39,97
Velasco 17,8 39,49
Veloz 25,27 35,38
Maldonado 27,91 35,05
Yaruquíes 26,02 36,84

*Se resalta en color amarillo los valores más representativos por criterio medido. 

El análisis de la temperatura superficial del suelo determinó que 11,69 °C fue 
la temperatura mínima, en tanto que la máxima fue de 41,97 °C (tabla 3.16). 

Adicional a ello, por un lado, se puedo apreciar que la parroquia Velasco pre-
senta las temperaturas más bajas a lo largo de los tres años con: 11,69 °C para 
2014, seguido de 16,57 °C para 2015 y 17,8 °C para 2016. 

Por otro lado, respecto a las temperaturas más altas, estas se concentran en 
dos parroquias, para 2014 lidera Lizarzaburu con 39,63 °C, seguido de 41,97 °C 
para 2015 en la parroquia Velasco; mientras que, para 2016, las parroquias con 
mayor temperatura de superficie son Lizarzaburu con 39,97 °C y Velasco con 
39,49 °C. Es necesario mencionar que esta información puede ser un insumo para 
los estudios climáticos, hidrológicos, ambientales y de procesos físicos que se de-
sarrollan en el ambiente. 
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Figura 3.33. Tendencia de la temperatura de superficie de los años 2014-2016

Fuente: Lema, 2017.

La figura 3.33 presenta la tendencia que registra la temperatura de superficie, 
valores a partir de los cuales se pudo calcular la temperatura; determinándose que 
en año 2014 tuvo una temperatura mínima de 22,5 °C y máxima de 35,52 °C, en 
2015 la temperatura promedio mínima fue de 24,9 °C y la máxima de 39,62 °C; y 
lo que respecta al año 2016 la temperatura promedio mínima fue de 24,5 °C y la 
máxima de 37,34 °C, siendo el año 2015 el año más caliente en relación a la tem-
peratura de superficie, dato que ratifica que también fue el año más seco.
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3.3.1 Estimación del índice de calidad ambiental urbano

Para la comparación del ICA urbano de la ciudad de Riobamba se analizaron 
las diferencias existentes entre las parroquias por cada índice obtenido, para lo cual 
se ha desarrollado un rango de mayor a menor, representado por una letra (A, B, 
C, D), el cual permitirá interpretar los datos con el propósito de determinar el ICA.

Dentro de la tabla 3.17 se aprecia el valor numérico asignado a cada letra. 
De esta manera, en la columna V1 de la tabla, se observan los valores asignados 
para los diferentes tipos de vegetación, humedad de suelo y temperatura mínima, 
mientras que, en la columna V2, se asignó un valor diferente al suelo desnudo y 
construcciones; y a la temperatura máxima.

Tabla 3.17. Valores numéricos de los rangos e ICA

V1 V2 ICA

A = 4 A = 1
0X\�EXHQR����

Bueno = 3-3,9

Regular = 2-2,9

'HÀFLHQWH����

AB = 3,5 AB = 1,5
B = 3 B = 2

BC = 2,5 BC = 2,5
C = 2 C = 3
D = 1 D = 4

Una vez determinado el valor de cada letra, mediante escalas arbitrarias máxi-
mas y mínimas, se procedió a sumar y sacar un valor promedio que establece el 
ICA por parroquias, siendo Lizarzaburu la que posee un mayor ICA al obtener 
un valor de 3,33; el cual corresponde a un ICA “bueno” debido a que es la parro-
quia que posee mayor extensión en lo que corresponde a los diferentes tipos de 
vegetación, además de tener la presencia de zonas que se destinan a la producción 
agrícola a pequeña escala. Un dato adicional es que, dentro de esta parroquia, se 
encuentra la Espoch, espacio dentro del cual existe una gran extensión corres-
pondiente de vegetación ligera y media.

Con respecto a las demás parroquias, a pesar de que poseen menor cantidad 
de vegetación, pero una mayor presencia de suelo desnudo y construcciones, estas 
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aún siguen estando dentro del rango clasificación de “buena”, debido a que en las 
zonas del perfil de la ciudad de Riobamba existen terrenos baldíos y pequeñas 
extensiones de tierra dedicados a la agricultura. Además, en la parroquia Veloz, 
se aprecia mayor concentración de vegetación, un área verde de gran proporción 
las cual corresponde al Parque Ecológico. 

 Finalmente, luego de analizar el consolidado de los promedios que se detalla 
en la tabla 3.18, se establece un ICA para la ciudad de Riobamba de nivel “Regu-
lar” correspondiente a 2,78.

Tabla 3.18. Índice de calidad ambiental urbana a partir de imágenes satelitales

NDVI NDSI NDWI SAVI TS

Lizarzaburu A A A A A A A A A 30 3.33 
Velasco B AB AB AB A AB AB B AB 27 3
Maldonado C B C B AB BC C A C 24 2,66 
Veloz C B B BC AB C B A C 29 2,88 
Yaruquíes D B C C B C C A BC 22,5 2,5 

14,37/5=2,78 
Regular
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CAPÍTULO 4. ÁMBITO CULTURAL

La transformación que el ser humano ha sufrido gracias a la ciencia, la cultu-
ra y educación, ha sido esencial para un verdadero desarrollo sostenible tanto del 
individuo como de la sociedad, ya que han adoptado rasgos, tipos, características 
y formas de vida que resaltan de la diversidad en la que los seres humanos se si-
túan (Cabezas, 2002).

Dentro de este contexto, es necesario resaltar que Ecuador se constituye en 
uno de los pocos Estados a escala mundial que construye su organización sobre 
la base de la pluricultural de su territorio, al reconocer la presencia de 14 nacio-
nalidades y 18 pueblos indígenas, además de la de los pueblos afroecuatorianos y 
montubios.

Esta riqueza cultural le ha valido para formar parte de los 11 países en el 
mundo que cuentan con Indicadores para la Cultura propuestos por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
los cuales se han catalogado como un instrumento normativo y de promoción 
que permiten evaluar, por medio de datos y cifras, la función pluridimensional de 
la cultura en los procesos de desarrollo (Unesco, 2014).

Sobre la base de estos antecedentes, la presente sección busca establecer la 
sostenibilidad de la ciudad de Riobamba en el ámbito cultural. Para ello se efec-
tuó el levantamiento de una línea base de información con el propósito de medir 
aquellos indicadores culturales que disponen de mayor adaptación a la realidad 
de la ciudad, los cuales servirán como una herramienta útil para conocer la situa-
ción actual y el manejo cultural que se está generando, y cómo dichas acciones 
influyen en la actividad turística de la ciudad de Riobamba. 
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4.1. INDICADORES IDENTIFICADOS

PARA EL ÁMBITO CULTURAL

Dentro del ámbito cultural, el trabajo ejecutado se ha centrado en el desarro-
llo de una matriz de evaluación cultural conformada por indicadores que aportan 
en el análisis de la actividad turística en relación con la cultura. Para ello se ha 
sometido esta investigación a procesos de validación y discriminación de la infor-
mación obtenida de fuentes primarias y secundarias de trabajos con coberturas 
nacionales, regionales e internacionales. Durante dicho proceso, se consolidó una 
base inicial ad hoc de 43 indicadores culturales, los cuales se obtuvieron de tra-
bajos de gran relevancia como: los indicadores de cultura para el desarrollo de la 
Unesco (2014), los indicadores del sector cultural construidos desde la mirada del 
Observatorio de Quèbec (2006) y los aportes del Plandetur 2020, efectuado por el 
Mintur (2007). En el anexo 6, se aprecia la matriz ad hoc construida con el total 
de los indicadores considerados para este ámbito. 

4.2. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL

Por medio de la articulación en un taller participativo, que contó con la co-
laboración de todo el mapa de actores relacionados con la actividad turística y 
cultural dentro de la ciudad de Riobamba, como son docentes e investigadores del 
proyecto Riobamba Sostenible FRN-Espoch, el GADM Riobamba, la Dirección 
de Gestión Cultural y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo, se 
consiguió priorizar de la base inicial ad hoc un total de 10 indicadores culturales, 
los cuales se seleccionaron en función de su capacidad de ajuste a la realidad del 
sector turístico y cultural de la ciudad.

De esta manera, se aprecia el listado de indicadores discriminados en la tabla 
4.1, detallando el campo de trabajo y el objetivo que debe ser alcanzado por cada 
uno de ellos:
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Campo de 

trabajo

Indicador Objetivo

Economía

1. Número de establecimientos tu-
rísticos basados en componentes 
de la cultura local (infraestructu-
ra, vestimenta, comida, etc.).

Número de establecimientos turís-
ticos locales que conserven rasgos 
culturales.

2. Índice de frecuencia (asistencia) 
a establecimientos culturales.

Medir la clientela de los estableci-
mientos culturales.

Género 3. Índice de equidad de género. Medir el grado de machismo o 
feminismo.

Tolerancia 4. Grado de tolerancia de otras 
culturas.

Medir el grado de tolerancia con 
otro tipo de culturas.

Comunicación 5. Número de empresas dedicadas a 
la difusión cultural.

Medir la accesibilidad a la cultura.

Gobernanza

6. Número de gobiernos locales y/u 
organizaciones no gubernamen-
WDOHV��21*��TXH�KDQ�GHÀQLGR�\�
ejecutado medidas de conserva-
ción de sitios patrimoniales.

Número de gobiernos locales y 
ONG que se dedican a la conser-
vación de sitios patrimoniales.

7. Número de políticas o normati-
vas.

Existencia de una normativa y ley.

8. Porcentaje de cumplimiento 
de las normativas existentes y 
FRQWUROHV�VXÀFLHQWHV�SDUD�HYLWDU�
la venta o adquisición de piezas y 
elementos de valor cultural.

Porcentaje de cumplimiento 
institucional.

Turismo

9. Número de paquetes turísticos 
TXH�RIUHFHQ�RSFLRQHV�GLYHUVLÀFD-
das para apreciar culturas vivas y 
distintos entornos.

Existencia de empresas turísticas 
que oferten este tipo de paquetes.

Patrimonio

10. Número de infraestructuras cultu-
UDOHV��SDUTXHV��LJOHVLDV��HGLÀFLRV��
monumentos, museos, entre 
otros.) en conservación

Medir el porcentaje de conserva-
ción del patrimonio cultural.

Fuente: Mintur, 2007; Observatorio de Quèbec, 2006; Unesco, 2014.

Tabla 4.1. Aspectos que evaluar mediante los indicadores
discriminados en el ámbito cultural
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4.3 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DISCRIMINADOS

PARA EL ÁMBITO CULTURAL

De esta manera, una vez establecidos los indicadores de estudio, se procedió 
a construir la herramienta de recolección de información establecida bajo el for-
mato de encuesta, a partir de la cual se han obtenido los siguientes resultados que 
se presentan en función de cada aspecto de trabajo.

Dentro del aspecto económico, se ha identificado, en la figura 4.1 la necesidad 
de establecer la existencia de establecimientos turísticos basados en componentes de 
cultura local; determinando que el 76 % de la población desconoce de la presencia 
de espacios en los cuales se pueda apreciar la riqueza cultural que conserva la 
ciudad; mientras que el porcentaje restante sí conoce establecimientos con esta 
cualidad, su análisis concluye una mínima presencia de lugares se preserva, man-
tiene y difunde la cultura de la ciudad de Riobamba.

Figura 4 1. Existencia de establecimientos turísticos

Fuente: Pila, 2017.
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El consumo de la cultura se establece por medio de la asistencia a eventos 
culturales, en el caso de la población riobambeña, se determina que el 81 % de la 
población participa de este tipo de eventos (figura 4.2); siendo las expresiones de 
danza y el teatro los eventos líderes en esta categoría.

Figura 4 2. Participación en eventos culturales

Fuente: Pila, 2017.

En complemento al indicador anterior, se establece la frecuencia de asistencia 
a eventos culturales por parte de la población, la cual declara asistir al menos una 
vez al año a eventos culturales ofertados dentro de la cartelera de eventos progra-
mados en la ciudad, actos con los cuales se busca reforzar la construcción social 
de la cultura riobambeña.
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Figura 4 3. Igualdad de género

Fuente: Pila, 2017.

Con respecto a la igualdad de género, se plantea este tema en la actualidad 
como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el mundo, con lo cual el 
estudio de su estado dentro de la cultura se establece como un aspecto imperante 
de análisis (figura 4.3). A partir de los datos obtenidos, se ha identificado que 
la población no posee una percepción clara de la existencia o ausencia de una 
equidad de género, debido a que la discrepancia de criterios es mínima (6 %), es 
imposible inferir en la existencia de una situación de disminución en la brecha de 
género.
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Figura 4 4. Grado de tolerancia con otras culturas

Fuente: Pila, 2017.

Por otro lado, se aprecia que el grado de tolerancia con otras culturas se ha 
desarrollado en el 92 % de la población, en gran parte, por los constantes procesos 
de interrelación que se mantienen dentro de la ciudad, puesto que esta alberga un 
elevado porcentaje de la población indígena del país.

En relación con la comunicación, se ha planteado la necesidad de establecer 
el nivel de conocimiento existente sobre las empresas o instituciones destinadas a 
la difusión cultural, desafortunadamente el escenario no es alentador dentro de 
este indicador, debido a que un mínimo porcentaje (24 %) de la población conoce 
sobre estas instituciones (figura 4.5).

Se establece que las principales instituciones que se asocian con la difusión 
cultural son el GADM Riobamba, el cual se encuentra como el principal promo-
tor de eventos culturales que se caracterizan por integrar a la población con la 
finalidad de promover, difundir y conservar la cultura de la ciudad; seguido del 
canal de televisión local TVS y Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo.
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Figura 4 5. Empresas o instituciones destinadas a la difusión cultural

Fuente: Pila, 2017.

En gobernanza, la situación de la ciudad refleja el alto nivel de compromiso 
local y prioridad generada por parte de las autoridades públicas de los distintos 
niveles. De esta manera, las políticas o normativas para la cultura generadas se 
fundamentan en las competencias asignadas a los GAD municipales luego de la 
aprobación de la Ley Orgánica de Cultura en noviembre de 2016, donde se aco-
gieron las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimo-
nio arquitectónico y cultural de la ciudad, tal como lo dispone el Sistema Nacional 
de Competencias (SNC), para lo cual se ha desarrollado la asignación financiera 
que permita su ejecución. 

Así también, en 2017, se integró al marco normativo de la ciudad la compe-
tencia de formulación de medidas de control, prevención y corrección para la 
protección y conservación del patrimonio cultural. Con esta se busca articular, a 
través de ordenanzas municipales, sanciones por actos que atenten contra la con-
servación del patrimonio cultural, aunque dichas ordenanzas se encuentran aún 
en proceso de desarrollo.

Cabe mencionar que las medidas de conservación de sitios patrimoniales de-
sarrolladas por gobiernos locales y/o ONG se han estructurado a partir del traba-
jo de tres instituciones. En primer lugar, el GADM Riobamba desarrolla acciones 
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de protección, difusión y conservación de los sitios patrimoniales como parques, 
museos, plazas, monumentos, edificios, entre otros; todo ello a través de su Direc-
ción de Gestión de Patrimonio. En segundo lugar, se ubica el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC) Regional 3 encargado del registro e inventario 
de bienes patrimoniales, y finalmente, la Casa de Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión Núcleo de Chimborazo que organiza eventos culturales para el público 
en general y posee el Museo de Arqueología, abierto al público en general y sin 
costo de ingreso.

En cuanto al cumplimento de las normativas existentes por parte de los orga-
nismos competentes, se evidencia un cumplimiento del 100 % de la ley, por parte 
de la Dirección de Gestión de Patrimonio y el INPC Regional 3.

Con respecto al turismo, se consultó sobre el uso de agencias de viajes para el 
consumo de productos turísticos que ofrezcan opciones diversificadas para apre-
ciar culturas vivas y distintos entornos naturales, frente a lo cual se determinó 
que el 98 % de la población no hace uso de este tipo de empresas para el disfrute 
de la cultura. 

Figura 4 6. Uso de agencias de viajes

Fuente: Pila, 2017.
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Además, se deja percibir la reducida oferta de productos turísticos enfocados 
a la modalidad de turismo cultural por parte de las agencias de viajes. Solo el pro-
ducto Tren Ecuador, a través de una de sus rutas, Tren del Hielo, es considerado 
uno de sus productos estrella.

Es importante resaltar que, en el aspecto patrimonial, existe infraestructura 
en intervención para su conservación. Se aprecia el desarrollo de 335 procesos de 
intervención dentro de parques, iglesias, monumentos, viviendas, museos, y otros 
bienes, que han sido declaradas patrimonio material de la ciudad de Riobamba.
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CAPÍTULO 5. ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía a escala 
mundial y que a su vez contribuye a garantizar la sostenibilidad de los espacios 
(Pérez et al., 2009), además de estar reconocido como un ente complejo cuya fun-
cionalidad depende de la relación que existe entre los elementos que lo componen 
(Monterubio, 2009).

De esta manera, la gestión turística debe considerar su desempeño dentro de 
diversos ámbitos, entre ellos el ámbito político-institucional. Donde las capacida-
des institucionales de coordinación, colaboración y cooperación puedan utilizar-
se eficientemente para mejorar los Sistemas de Información de Turismo (Durán, 
2013); permitiendo el desarrollo de instrumentos adecuados para evaluar la situa-
ción político-institucional de la ciudad, además de definir las actuaciones nece-
sarias para cada destino. Para ello, las autoridades pertinentes deben contar con 
herramientas para medir el grado de sostenibilidad del destino turístico (Blancas, 
González, Guerrero y Lozano-Oyola, 2010).

Entre las primeras aproximaciones efectuadas en Ecuador para este ámbito, 
se encuentra el trabajo desarrollado para la determinación del desarrollo turístico 
sostenible del Tren Crucero del Ecuador, efectuado por medio de un análisis de 
indicadores, los cuales suministraron instrumentos prácticos para la planeación, 
implementación y monitoreo del desarrollo turístico, lo cual ha conllevado a la 
consolidación del mismo, así como en el reconocimiento de su calidad por medio 
de diversos premios a escala internacional. 

A pesar de ello, se aprecia de forma recurrente, el uso exclusivo de indicado-
res medioambientales, económicos y sociales dentro de los destinos nacionales 
(Monge y Yagüe, 2016); excluyendo de los estudios el componente político-insti-
tucional, a pesar de estar normado por la ley ecuatoriana como parte de la gestión 
cantonal. En el marco del desarrollo de actividades turísticas, les corresponde a 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su 
respectiva circunscripción territorial, el promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal en coordinación con las demás instituciones gubernamenta-
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les previstas en la normativa vigente. Además de estar bajo su responsabilidad el 
coordinar mecanismos de bienestar turístico con los distintos niveles de gobier-
no, así como con las entidades nacionales competentes, sin dejar de lado a los 
actores locales.

Con esto se determina como un ámbito de vital importancia para el desarro-
llo político-institucional del GADM Riobamba. Para ello, dentro de esta sección, 
se estudiarán distintos indicadores de la gestión turística de la ciudad, con miras 
a influir en un futuro en la generación de políticas públicas inclusivas, como base 
en el desarrollo turístico.

5.1. INDICADORES IDENTIFICADOS

PARA EL ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La recopilación de indicadores para el presente ámbito, se desarrolla por me-
dio de la revisión de varios documentos de planificación y medición, elaborados 
por el GADM Riobamba, con el propósito de identificar los puntos de estudio 
previamente establecidos por la institución y que no han sido desarrollados. Con 
dicha información, se consolida una matriz que permite la generación de datos 
útiles para la institución. Durante la revisión efectuada, se identifica un total de 
33 posibles indicadores a ser ejecutados. En el anexo 7, se aprecia la matriz ad hoc 
construida con el total de los indicadores considerados para este ámbito.

5.2. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOS PARA EL ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

En este punto, el trabajo articulado a través de un taller participativo permitió 
la colaboración de todos los integrantes de la Dirección de Turismo del GADM 
Riobamba, acción que contribuyó a consolidar una discriminación total de 10 
indicadores, los cuales se seleccionaron en función de su capacidad de aplicación 
a la realidad político-institucional de la ciudad.
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De esta manera, se aprecia en la tabla 5.1 el listado de indicadores discrimina-
dos y el objetivo a ser alcanzado por cada uno de ellos.

Tabla 5.1. Aspectos a evaluar mediante los indicadores discriminados
en el ámbito político-institucional

Código Indicadores Objetivo

IPI-NEA 01 Número de empleados por áreas del 
departamento de turismo.

Realizar un análisis sobre la distri-
bución equitativa del personal y su 
concordancia con el espacio físico 
utilizado.

IPI- PHM 02 Porcentaje de mujeres y hombres 
que trabajan en cargos asociados a 
actividades turísticas en el depar-
tamento de turismo del GADM 
Riobamba.

,GHQWLÀFDU�HO�SRUFHQWDMH�GH�KRPEUHV�
y mujeres que trabajan en la Ditur. 

IPI- PPC 03 Porcentaje de políticas turísticas 
elaboradas bajo consulta a la comu-
nidad y sectores involucrados.

Conocer las políticas turísticas reali-
zados bajo consulta a la comunidad y 
sectores involucrados.

IPI- NTC 04 Número de talleres de capacitación 
para empleados en el departamento 
de turismo.

Determinar la cantidad de empleados 
actualizados e informados dentro del 
personal. 

IPI- NEM 05 Número de empleados que pertene-
cen a grupos minoritarios (madres 
solteras, indígenas, etc.).

,GHQWLÀFDU�FXiOHV�VRQ�ORV�HPSOHD-
dos que contribuyen al desarrollo e 
inclusión social. 

IPI-NEV 06 Número de empleados que pertene-
cen a grupos vulnerables.

,GHQWLÀFDU�DO�SHUVRQDO�TXH�SHUWH-
nece a grupos vulnerables para dar 
cumplimiento adecuado a todas 
las actividades sin interrupción por 
vacaciones. 

IPI-NCP 07 Número de campañas publicitarias 
anuales que impulsa el GADM Rio-
bamba en favor del turismo a través 
del departamento de turismo.

&XDQWLÀFDU�HO�WRWDO�GH�FDPSDxDV�SX-
blicitarias que se dan para favorecer 
a la actividad turística de la ciudad de 
Riobamba.

IPI- NEF 08 Número de empleados con familia-
res que tengan capacidades especia-
les (intelectual, física, cognitiva o 
sensorial).

Conocer el porcentaje de empleados 
con familiares que tengan capacida-
des especiales.
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Código Indicadores Objetivo

IPI- NEC 09 Número de empleados con capaci-
dades especiales (intelectual, física, 
cognitiva o sensorial).

Conocer la cantidad exacta del 
personal que tenga algún tipo de ca-
SDFLGDGHV�HVSHFLDOHV��H�LGHQWLÀFDFLyQ�
del tipo de discapacidad. 

IPI- FOE Forma de organización de emplea-
dos dentro de la dirección de turismo 
del GADM Riobamba.

Conocer la manera de distribución 
del personal de la Ditur para determi-
nar cómo se organiza el trabajo y a 
su vez conocer las áreas que confor-
man esta institución.

Fuente: Falconí, 2017.

5.3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DISCRIMINADOS

PARA EL ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La figura 5.1. presenta el número de empleados por cada una de las seis áreas 
que integran la Dirección de Turismo del GADM Riobamba, de las cuales, el área 
de desarrollo turístico es la que dispone de un mayor número de personal. En 
cuanto a las áreas restantes, el personal es reducido, lo cual se encuentra de acuer-
do con el espacio físico disponible en la actualidad; sin embargo, en relación con 
las actividades que ejecutan este resulta muy pequeño.

A su vez, la distribución por género de cargos asociados a actividades turísti-
cas dentro del GADM Riobamba, se presenta dentro de la figura 5.2 que denota 
inequidad de género. El 69 % del personal son mujeres y el 31 % hombres; es decir 
que, en la Dirección de Turismo, debería incrementar el personal masculino para 
equiparar el número de trabajadores, acción que permitirá igualar las oportuni-
dades para el desarrollo de los diferentes roles.
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Figura 5.1. Número de empleados por cada área

Falconí, 2017.

Figura 5.2. Porcentaje de hombres y mujeres

Falconí, 2017.
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Figura 5.3. Políticas turísticas elaboradas bajo consulta a la comunidad
y sectores involucrados

Falconí, 2017.

Con relación al porcentaje de políticas turísticas elaboradas bajo consulta a la 
comunidad y sectores involucrados (figura 5.3), se aprecia que existe un porcen-
taje significativo (84 %) de políticas que han sido desarrolladas bajo consulta a la 
comunidad, lo cual representa una ventaja para la actividad turística, debido a 
que permite conocer la realidad y necesidad de todos los involucrados, así como 
contribuir a obtener políticas con mayor posibilidad de ejecución. 

En cuanto a los talleres de capacitación que han recibido los colaboradores 
de la Ditur por áreas, se aprecia en la figura 5.4 que, para el área de Dirección, el 
resultado es negativo debido a que en comparación al año 2016, la cantidad de ca-
pacitaciones ha disminuido, teniendo en cuenta que lo óptimo sería el incremen-
to en la formación y capacitación del personal de cada del área evaluada en 2017.
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Figura 5.4. Número de talleres de capacitación para el área de Dirección

Falconí, 2017.

En el área de subdesarrollo turístico, se presenta una vez más la disminución 
de talleres de capacitación en 2017 en comparación al año 2016 (figura 5.5). El tu-
rismo es una actividad dinámica que se encuentra en constante cambio y avance. 
Por ello es necesario mantener actualizados al personal que labora en el desarrollo 
del turismo en el cantón.

En el área de Patrimonio (figura 5.6.), el panorama cambia y se hace favorable 
en 2017, año durante el cual se han celebrado talleres de capacitación en el tema, 
qué si bien son pocos, al menos son más que los desarrollados en el año anterior.

En el área de Catastro de la Ditur, la cual es una de las más activas, es impe-
rante una constante actualización y capacitación de conocimientos sobre la base 
de la actividad que realizan. Desafortunadamente, a partir de 2017, existe una 
alarmante disminución en comparación con años anteriores (figura 5.7).
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Figura 5.5. Número de talleres de capacitación para el área
de subdesarrollo turístico

Falconí, 2017.

Figura 5.6. Número de talleres de capacitación para el área de Patrimonio.

Falconí, 2017.
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Figura 5.7. Número de talleres de capacitación para el área de Catastro

Falconí, 2017.

En el caso del área de Desarrollo de Turismo Rural y Comunitario, los talleres 
de capacitación realizados en 2017 significan un avance en formación profesional 
a comparación de 2016 (figura 5.8).

En el área de Subdesarrollo de Promoción Turística, haciendo hincapié en 
la importancia de esta área para la ciudad en cuanto a la actividad turística, los 
resultados son alentadores tanto en 2016 como en 2017 (figura 5.9).

En la figura 5.10, se nota una situación bastante alarmante debido a que tanto 
en 2016 como en 2017 se puede observar un descuido en cuanto a la actualización 
y formación de conocimientos profesionales en el área de Diseño de la Ditur.
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Figura 5.8. Número de talleres de capacitación para el área de Desarrollo
de turismo rural y comunitario

Falconí, 2017.

Figura 5.9. Número de talleres de capacitación para el área
de Subdesarrollo Promoción Turística

Falconí, 2017.
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1

Figura 5.10. Número de talleres de capacitación para el área de Diseño

Falconí, 2017.

El personal del área de apoyo administrativo en cuanto a talleres de capacita-
ción, lamentablemente no ha recibido la atención esperada debido a la reducción 
en su formación lo cual se presenta en la figura 5.11.

En lo referente al personal del área de Auxiliar de Servicios, en el año 2016, 
tuvo solo dos capacitaciones, y desafortunadamente, en el año 2017, no recibió 
ninguna (figura 5.12), un aspecto negativo dentro de la Ditur, considerando que 
todo su personal está en contacto con el turista y debe estar capacitado para brin-
dar el mejor servicio al mismo.

Durante el estudio, se encontró que, en el área de Movilización, no se ha rea-
lizado ningún taller de capacitación en los años 2016 y 2017, por lo que sería im-
portante priorizar esta área al momento de realizar actividades que enriquezcan 
las capacidades profesionales de los colaboradores de la Ditur.

Continuando con el análisis de la información obtenida en la Ditur, se puede 
apreciar que ninguno de sus trabajadores forma parte de alguno de los grupos 
minoritarios declarados en Ecuador, cabe recalcar que su inclusión promueve la 
igualdad social para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
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Figura 5.11. Número de talleres de capacitación de para el área
de Apoyo Administrativo

Falconí, 2017.

Figura 5.12. Número de talleres de capacitación para el área
de Auxiliar de Servicios

Falconí, 2017.

0
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En cuanto a la presencia de personal dentro de grupos vulnerables, se identi-
fica, en la figura 5.13, que el 12 %, es decir 2 de los 16 trabajadores, pertenecen a 
grupos vulnerables, lo cual arroja luces en relación con la falta de implementación 
de las acciones afirmativas impulsadas por el Estado.

En la figura 5.14 se presenta que el 12 % del total del personal tiene familiares 
con discapacidad; n este caso son del tipo física e intelectual y ha que mencionar 
que se tuvo en cuenta hasta el segundo grado de consanguinidad para determinar 
los familiares dentro de este grupo. El 88 % restante no tiene ningún familiar con 
discapacidad.

Adicional a ello, es necesario precisar que, dentro de la Ditur, el total del per-
sonal no tiene ningún tipo de discapacidad física, intelectual, cognitiva o senso-
rial, reafirmando la falta de promoción de las acciones afirmativas planteadas por 
el Estado.

En relación con las acciones de comunicación desarrolladas por la Ditur, se 
aprecia que, en el año 2017, existe un total de 235 campañas publicitarias (figura 
5.15) basadas en los siguientes ejes: perfil del turista, oferta local e internacional, 
procedencia de la demanda, análisis de la oferta y demanda, identificación de 

Figura 5.13. Empleados que pertenecen a grupos vulnerables

Falconí, 2017.
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Figura 5.14. Número de empleados que tienen familiares con discapacidad

Falconí, 2017.

Figura 5.15. Campañas publicitarias anuales

Falconí, 2017.
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los actores participantes, aplicación de encuestas durante temporadas altas y fe-
riados, lo cual propició información turística para ser publicada a la comunidad 
en general. A su vez ,también se han encargado de la difusión de dichos datos en 
todos los eventos que se llevan a cabo por fiestas de la ciudad.

Patrimonio Catastro

Desarrollo
de turismo

rural y
comunitario

Manejo
promoción

digital
Diseñador

Dirección

Subprocesos de

desarrollo turístico

Subprocesos de

promoción turística

Apoyo

administrativo

Señalización

de rutas

Auxiliar de

servicios
Movilización

Proyectos turísticos

Figura 5.16. Organigrama funcional de la Ditur del GADM Riobamba

Fuente: Falconí, 2017.
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CAPÍTULO 6.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS GENERALES

De manera sucinta, se puede mencionar que el levantamiento de indicadores 
económicos, ambientales, sociales, culturales, tecnológicos y político-institucio-
nales en las cinco parroquias urbanas de la ciudad de Riobamba fue una tarea 
ardua; lo cual no hubiera sido posible primero sin el importante contingente de 
estudiantes, practicantes y tesistas de la Escuela de Ingeniería en Ecoturismo de la 
Espoch, además de la ayuda del GADM Riobamba y otras instituciones mencio-
nadas en la sección de agradecimientos. 

Es importante mencionar que cada uno de los ámbitos necesitó ser validado y 
actualizado y especialmente en el caso de los ámbitos ambiental y político-institu-
cional, se necesitó levantar información completa desde línea base cero, debido a 
que no existían indicadores específicos para conocer el estado de los mismos; ade-
más, es satisfactorio mencionar que, durante el desarrollo del proyecto, surgieron 
otras ideas importantes, como la necesidad de levantar indicadores de turismo 
para segmentos vulnerables, considerando que el turismo es un derecho univer-
sal. Así también se evidenció que las personas pertenecientes a estos sectores son 
relegadas de la actividad turística por sus limitaciones, sean estas físicas, intelec-
tuales o porque sufren de condiciones discriminatorias.

Como acotación fundamental, se debe mencionar que un paradigma que se 
intentó romper con la ejecución de este proyecto fue el hablar o incluso llevar a 
cabo programas y proyectos públicos bajo el errado concepto de tratar a cada ám-
bito de la sostenibilidad por separado. Por ejemplo, es muy común escuchar ha-
blar de sostenibilidad económica o sustentabilidad ambiental, cuando realmente 
en la revisión bibliográfica lograda, se demuestra que estos términos no logran re-
flejar una realidad adecuada de sostenibilidad “integral”, pues para alcanzar la tan 
anhelada sostenibilidad que busca el bienestar de las poblaciones, se debe tratar 
a todos los ámbitos en su conjunto. La comparación más simple sería que, si se le 
corta una pata a una mesa, esta no podría sostenerse. También se ha demostrado 
que los términos sostenible o sustentable vienen siendo lo mismo. Simplemente 
se debe a su mala interpretación en la traducción errada del inglés sustainability, 
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que se sustenta en la idiosincrasia latina al momento de ampliar conceptos e in-
tenta etiquetar una sola cosa con varios términos, lo cual es contrario a la cultura 
anglosajona donde las cosas se dicen directamente y en pocas palabras como una 
demostración más de optimización de recursos. 

Además, se observa que la recopilación de los indicadores en todos los ámbi-
tos de la sostenibilidad necesita actualizarse periódicamente; se recomienda que 
al menos se lo haga semestralmente en instituciones de administración pública 
por la delicadeza de la información y por la logística necesaria. Lo importante es 
formar alianzas estratégicas entre sectores, para lo que la academia puede colabo-
rar con un amplio conocimiento teórico práctico de la profesión. 

Finalmente, se establece la necesidad de la articulación institucional dentro 
del sector público para, con ello, mejorar la comunicación continua y mantener 
una cadena de información homologada y actualizada, y relacionarse además con 
otros sectores importantes como el comunitario, ya que así se dispondrá de infor-
mación veraz y fidedigna para guiar las decisiones de interés público y que estas 
vayan liderando la elaboración de políticas públicas más efectivas e inclusivas. 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERACIONES FINALES

Para sugerir alternativas que mitiguen los problemas identificados, se realizó 
un análisis en todos los ámbitos de estudio, además de efectuar la identificación 
de los actores que, en conjunto, son la clave de la sostenibilidad en la gestión tu-
rística. A continuación, en la figura 7.1, se muestran los actores que intervienen 
en cada uno de estos ámbitos:

AMBIENTAL

��0$(
��*$'0�²�'SWR��

Ambiental
��*$'3�²�'LU��$P-

biental

CULTURAL

��&RPXQLGDGHV�XUEDQDV�
y rurales

��&LXGDGDQtD�HQ�JHQHUDO

INDICADORES

TURÍSTICOS

SOSTENIBLES

ECONÓMICO

��65,
��*$'
��0LQLVWHULRV
��(PSUHVD�SULYDGD�

(auspicios e inversión)
��3UHVWDGRUHV�GH�VHUYL-

cios turísticos

GESTIÓN

��*$'�SDUURTXLDOHV
��*$'0�5LREDPED�²�

Ditur
��0LQWXU
��$FWRUHV�SULYDGRV�

(alojamiento, alimen-
tos y bebidas, centros 
de diversión, etc.)

��,QVWLWXFLRQHV�HGXFD-
tivas

SOCIAL

��&RQDGLV
��$VRFLDFLRQHV
 · Comercios noctur-

nos y turísticos
 · Propietarios de 
UHVWDXUDQWHV�\�DÀQHV

 · Artesanos
 · Guías de Chimbo-

razo

Figura 7.1. Actores del destino Riobamba por ámbitos de la sostenibilidad

Fuente: Vásconez, 2017.
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Oportunidades Amenazas FA

��(O�WXULVPR�HV�FRQVLGHUDGR�
como la tercera fuente de 
ingresos a escala nacional.

��6H�LQYLHUWH�HQ�WXULVPR�DOUH-
dedor de 178 200,00 USD 
del presupuesto anual 
recibido.

��/D�LQHVWDELOLGDG�HFRQyPLFD�
del país provoca menores 
ingresos en actividades 
turísticas.

��/D�IDOWD�GH�FDSDFLWDFLyQ�HQ�
torno al turismo afecta al 
desarrollo de productos 
turísticos de calidad

��5HDOL]DU�WDOOHUHV�D�WUDYpV�
del Mintur para capacitar 
a las personas que están 
relacionados con actividad 
turística en la ciudad.

��0DQWHQHU�HO�FRQWURO�HFR-
nómico-legal adecuado 
sobre los prestadores de 
servicios turísticos, ya que 
se generan ingresos de 
impuestos que se invierten 
en la misma ciudad.

Fortalezas Debilidades DO

��3UHVWDGRUHV�GH�VHUYLFLR�
organizados y legales que 
cumplen ante el SRI.

��0LQLVWHULR�GH�7XULVPR�TXH�
ayuda en la promoción de 
la ciudad y así generar más 
demanda.

��1R�HV�XQ�GHVWLQR�SUHGLOHFWR�
en la región.

��/D�PD\RU�DÁXHQFLD�GH�WX-
ristas se da en los destinos 
fuera del núcleo urbano.

��/D�'LUHFFLyQ�GH�7XULVPR�
del GADM Riobamba 
debe iniciar actividades 
de autogestión para la 
mejora de la oferta turística 
urbana.

FO DA

��$�WUDYpV�GHO�0LQWXU�JHVWLR-
nar una mayor inversión 
en promoción turística de 
la ciudad a escala nacional 
e internacional.

���(PSOHDU�ORV�UHFXUVRV�TXH�
brinda el Estado mediante 
el GADM Riobamba en 
capacitación, mejora e 
incentivo a los prestadores 
de servicios turísticos que 
legalmente están aportando 
a la economía de la ciudad.

��%DViQGRVH�HQ�HO�GLDJQyV-
tico real y actual de la 
ciudad, gestionar con el 
gobierno central mediante 
el GADM los recursos y 
capacitación necesarios 
para la mejora de la oferta 
turística de Riobamba, de 
esta forma se incrementará 
OD�DÁXHQFLD�GH�WXULVWDV�\�
los ingresos económicos 
por turismo en la ciudad.

Fuente: Vásconez, 2017

Figura 7.1. Matriz FODA del análisis del ámbito económico
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Oportunidades Amenazas FA

�� (O�(VWDGR�HFXDWRULDQR�
garantiza la libertad de 
asociaciones en diferentes 
sectores sociales y comer-
ciales.

�� /RV�*$'�GH�WRGRV�ORV�
niveles de gobierno 
poseen políticas sociales 
inclusivas para realizar su 
gestión.

�� /D�FLXGDGDQtD�HQ�JHQHUDO�
no está capacitada y educa-
da para dar prioridad y ser 
inclusiva socialmente con 
grupos vulnerables.

�� /D�RIHUWD�WXUtVWLFD�GHO�
país destinada a sectores 
sociales vulnerables es casi 
nula.

��0HGLDQWH�HO�0LQLVWHULR�GH�
Inclusión Económica y 
Social, realizar campañas 
que promuevan e incen-
tiven la inclusión social 
de los diferentes sectores 
sociales vulnerables en la 
ciudadanía en general.

Fortalezas Debilidades DO

���([LVWHQ�FRQYHQLRV�HQWUH�OD�
DITUR y varias asociacio-
QHV�DÀQHV�DO�WXULVPR�

�� ([LVWH�QRUPDWLYD�ORFDO�
de inclusión social en la 
adecuación física para 
personas discapacitadas y 
niños/as.

�� ([LVWHQFLD�GH�WXULVPR�
social en ejecución como 
gestión de la Ditur.

��1R�H[LVWHQ�DVRFLDFLRQHV�HQ-
tre instituciones del sector 
WXUtVWLFR�FRQ�ÀQHV�VRFLDOHV�

��/D�IDOWD�GH�UHJLVWUR�GH�tQGL-
ces de problemas sociales, 
impide la ejecución de 
acciones de mitigación.

��(Q�WHPSRUDGD�DOWD��HO�tQGLFH�
de delincuencia se eleva, 
esto afecta a residentes y 
visitantes; además, deja 
una mala imagen como 
destino turístico.

��(O�*$'0�D�WUDYpV�GH�OD�
unidad de turismo deberá 
incentivar a los actores pú-
blicos y privados del sector 
turístico para que realicen 
programas y proyectos 
TXH�EHQHÀFLHQ�D�VHFWRUHV�
sociales vulnerables.

FO DA

�� ,QFHQWLYDU�PHGLDQWH�OD�
Ditur a las asociaciones 
informales con el objeto 
de que se instituyan como 
legales.

�� ,QFUHPHQWDU�HO�FXPSOLPLHQ-
to de la normativa local de 
inclusión con incentivos y 
monitores constantes por 
parte del GADM.

��(O�*$'0�GHEHUi�DÀDQ]DU�
convenios con la Policía 
Nacional para reforzar la 
seguridad urbana sobre 
todo en épocas de mayor 
DÁXHQFLD�GH�YLVLWDQWHV�

��5HDOL]DU�FRQYHQLRV�HQWUH�
el GADM y el Ministerio 
del Interior para llevar 
un registro y control de 
problemas sociales.

Fuente: Vásconez, 2017

Tabla 7.2. Matriz FODA análisis ámbito social y tecnológico
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Oportunidades Amenazas FA

�� ([LVWH�SODQLÀFDFLyQ�WXUtVWL-
ca nacional enfocada hacia 
la sostenibilidad.

�� ([LVWHQFLD�GH�DOLDQ]DV�\�
asociaciones con propó-
sitos de cuidado medio 
ambiental.

�� /D�SREODFLyQ�QDFLRQDO�QR�
se encuentra educada ni 
concientizada completa-
mente para el respeto y 
cuidado medioambiental.

�� $SURYHFKDU�ORV�FRQYHQLRV�
existentes entre las diferen-
tes instituciones y realizar 
capacitaciones y difusión 
de la importancia del cui-
dado medioambiental di-
rigidos a la ciudadanía de 
todas las edades, desde los 
niños de las escuelas hasta 
las instituciones públicas y 
privadas de la ciudad.

Fortalezas Debilidades DO

�� ([LVWHQ�WUDEDMRV�HQ�FRQ-
junto entre la Ditur y MAE 
para la mejora y control 
del uso sostenible de los 
recursos naturales en las 
áreas protegidas.

�� ([LVWHQ�FRQYHQLRV�HQWUH�
instituciones de escala de 
gobierno y universidades 
para la generación de pro-
yectos de cuidado ambien-
tal y manejo turístico.

�� $XVHQFLD�GH�SODQLÀFDFLyQ�
local turística destinada a 
prestar servicios turísticos 
sostenibles.

��%XVFDU�SRVHVLRQDUVH�FRPR�
una ciudad sostenible que 
para aportar al cuidado 
medioambiental. Adquirir 
un reconocimiento nacio-
nal por dicha peculiaridad 
entre los destinos turísticos 
de la región.

FO DA

�� &UHDU�SURJUDPDV�R�DFWLYLGD-
des entre MAE y GADM 
para que incentiven y 
premien a las instituciones 
o prestadores de servicios 
turísticos que eviden-
cien medidas de cuidado 
medioambiental.

��,PSOHPHQWDFLyQ�GH�XQD�
normativa para la aplica-
ción de buenas prácticas 
ambiental dirigidas a los 
prestadores de servicios 
turísticos.

Fuente: Vásconez, 2017

Figura 7.3. Matriz FODA análisis del ámbito ambiental
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Oportunidades Amenazas FA

�� (O�(VWDGR�HFXDWRULDQR�
reconoce y garantiza el 
respeto y preservación de 
las diferentes culturas del 
país.

�� ([LVWHQ�DVRFLDFLRQHV�\�
representantes legales de 
las diversas culturas.

�� /DV�GLYHUVDV�FXOWXUDV�PX\�
difícilmente se integran a 
la hora de realizar activi-
dades o proyectos; existe 
PXFKD�GHVFRQÀDQ]D�

��/RV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ODV�
juntas parroquiales o de 
organizaciones culturales 
deben transmitir a sus re-
SUHVHQWDGRV�OD�FRQÀDQ]D�H�
información necesaria para 
GDU�SDVR�D�SODQLÀFDFLyQ�
y desarrollo de productos 
conjuntos, logrando una 
mejor convivencia entre 
culturas.

Fortalezas Debilidades DO

�� /RV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�
juntas parroquiales y/o 
organizaciones indígenas 
o afroecuatorianas poseen 
voz y voto en los consejos 
locales.

�� (O�WXULVPR�\�OD�FXOWXUD�
están estrechamente rela-
cionados; se evidencia una 
buena relación entre las 
instituciones respectivas a 
la hora de la realización de 
eventos y programas.

�� 6H�HYLGHQFLD�D~Q�XQ�FLHUWR�
nivel de discriminación 
hacia indígenas o afro-
ecuatorianos.

�� )DOWD�GH�IRUWDOHFLPLHQWR�\�
difusión en cuanto a la im-
portancia de las diferentes 
culturas que se encuentran 
cerca o en la ciudad de 
Riobamba.

��(O�(VWDGR��D�WUDYpV�GH�ODV�
instituciones correspon-
dientes, debe transmitir 
el valor y la información 
cultural existen en el país, 
para que todos/as los/as 
ecuatorianos/as aprendan a 
convivir, aceptar y respetar 
la diversidad cultural.

FO DA

�� 3RU�PHGLR�GHO�0LQLVWHULR�
de Cultura y Patrimonio, 
así como los GAD locales, 
se pueden crear espacios in-
formativos y de recreación 
con el objeto de difundir 
las características únicas 
de las culturas e incluir a la 
cultura mestiza, tomando 
en cuenta su valor y carac-
terísticas, mas no por ser 
mayoría. 

�� 6H�GHEHQ�FUHDU�HVSDFLRV�GH�
convivencia entre las cul-
turas cercanas, compartir 
creencias, unir recursos e 
integrar de forma equi-
tativa a las personas para 
fomentar el respeto y el 
valor entre la comunidad 
urbana y rural.

Fuente: Vásconez, 2017

Tabla 7.4. Matriz FODA análisis del ámbito cultural
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Oportunidades Amenazas FA

�� /D�JHVWLyQ�WXUtVWLFD�HQ�
el país está legalmente 
instituida y normada bajo 
reglamentos y ordenanzas 
de los diferentes GAD.

�� (O�(VWDGR�SRVHH�SODQLÀ-
cación territorial y de de-
sarrollo dirigido al sector 
turístico.

�� /RV�SUREOHPDV�HFRQyPL-
cos del país afectan a la 
asignación de presupuesto 
VXÀFLHQWH�SDUD�OD�JHVWLyQ�
turística en los destinos.

�� &DUHQFLD�GH�SROtWLFDV�
públicas que protejan al 
turista.

�� /D�'LWXU�GHEHUi�UHDOL]DU�
procesos de autogestión 
que permitan lograr las 
estrategias propuestas.

�� $SURYHFKDU�ODV�DOLDQ]DV�
existentes para creación 
de normativa que proteja 
legalmente al turista que 
visita la ciudad.

Fortalezas Debilidades DO

�� /DV�HVWUDWHJLDV�\�SODQLÀFD-
ción para desarrollo turísti-
co se realizan en conjunto 
con otras localidades y con 
otros niveles de gobierno.

�� ([LVWHQ�DOLDQ]DV�FRQ�GLYHU-
sas instituciones públicas y 
privadas para cumplir con 
estrategias propuestas.

�� /D�VHJXULGDG�\�ELHQHVWDU�
del visitante se encuentran 
reforzadas con el servicio 
de emergencias ECU-911.

�� 7RGRV�ORV�HVWDEOHFLPLHQ-
tos turísticos cuentan con 
medias de prevención de 
incendios, desastres, sani-
dad e higiene.

�� /RV�HVWDEOHFLPLHQWRV�
turísticos, en su mayoría, 
no cuentan con personal 
capacitado o información 
en idiomas extranjeros.

�� /DV�DFWLYLGDGHV�GH�JHVWLyQ�
para el turismo urbano son 
minoría en relación con las 
del área rural.

�� $O�WHQHU�HQWLGDGHV�OHJDO-
mente constituidas dirigi-
das a la gestión turística, 
se debe incrementar y 
mejorar por medio de estas 
la oferta turística urbana.

FO DA

�� /DV�DOLDQ]DV�\�SODQLÀFDFLR-
nes deben realizarse tam-
bién para dar mantenimien-
to y mejorar los atractivos 
y servicios turísticos en la 
ciudad, y así crear produc-
tos turísticos dentro del área 
urbana.

�� $XWRJHVWLRQDU�R�FUHDU�
alianzas para capacitar 
en lenguas extranjeras 
al capital humano de los 
prestadores de servicios 
turísticos, para, de esta 
manera, reforzar la oferta 
turística dirigida al turista 
internacional.

Fuente: Vásconez, 2017

Figura 7.5. Matriz FODA análisis del ámbito político-institucional
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7.1. ÁMBITO ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL TURISMO 

Los indicadores turísticos económicos sostenibles aplicados dentro de la ciu-
dad han proporcionado información real, actual y sistematizada, generando una 
matriz idónea no solo para este caso en particular, sino una herramienta que tam-
bién puede ser replicada en otros destinos turísticos del país, principalmente se 
ha identificado que aporta a aquellos destinos que están comenzando a tomar 
iniciativas en relación con el turismo sostenible.

Es necesario destacar que, en el proceso de recopilación de información de 
campo, mediante la consulta directa a la ciudadanía y otros involucrados impor-
tantes, como las autoridades del GADM Riobamba, se pudo determinar que el nivel 
de confiabilidad del carácter sostenible del turismo en la ciudad es del 56 % co-
rrespondiente a un nivel de ejecución o gestión Moderado. En este punto, se debe 
mencionar que el desarrollo de proyectos y actividades turísticas debe tomar una 
mayor relevancia no solo en el área rural sino también en el área urbana, en vista de 
que dentro de la ciudad es donde el turista percibe la mayor cantidad de servicios 
turísticos, lo cual representa la generación de ingresos más altos para la ciudad.

De esta manera, se sugiere que la información compilada y generada en el 
presente trabajo se mantenga en la Dirección de Gestión Turística como una base 
de datos organizada y de constante actualización por parte de los técnicos y ta-
lento humano de la institución, con el fin de que los estudios venideros puedan 
disponer de información más precisa y con datos históricos, lo que resultará en 
una mejor proyección para los nuevos planes y estrategias que deben desarrollar-
se en la ciudad. 

7.2. ÁMBITOS SOCIAL Y TECNOLÓGICO

EN RELACIÓN CON EL TURISMO 

A lo largo del estudio, se pudo determinar la estrecha relación que existe entre 
los ámbitos social y tecnológico, razón por la cual se establece necesario realizar 
un levantamiento y monitoreo conjunto y permanente de estos indicadores, para 
con ello apreciar su influencia en el sector turístico de la ciudad.
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Los indicadores sociales y tecnológicos evaluados influyen tanto en la satis-
facción de los visitantes como en la de los residentes de la ciudad de Riobamba, 
puesto que ambos requieren de estos servicios básicos y complementarios para el 
disfrute pleno de las actividades en la ciudad y muy especialmente del turismo.

En el ámbito social, se destaca que el modelo actual de ciudad presenta graves 
falencias, siendo necesario promover un modelo referencial, para que la ciudad 
pueda incorporar las mejoras necesarias que le permitan alcanzar el equilibrio 
en el uso del espacio urbano. En tanto que, en el caso del ámbito tecnológico, se 
constató que la ciudad de Riobamba posee 18 indicadores básicos (anexo 4) im-
plementados como punto de inicio. A pesar de ello, aún es necesario trabajar en la 
identificación de las necesidades tecnológicas existentes en la ciudadanía ante el 
desarrollo tecnológico urbano que presenta el mundo. Esto permitirá que dichas 
necesidades sean solucionadas a tiempo y facilitar la consecución de una ciudad 
sostenible.

El levantamiento de los dos ámbitos representó la construcción de una herra-
mienta útil para el proceso de toma de decisiones relacionadas con la implemen-
tación y evaluación de políticas públicas. Además de establecerse que la ciudad 
dispone de un nivel de sostenibilidad medio tanto en lo social (70 %) como en lo 
tecnológico (66 %). 

Así también, el proceso de levantamiento de los indicadores permitió la ela-
boración de 13 mapas temáticos que plasman la realidad de las cinco parroquias 
urbanas de Riobamba; hecho que contribuyó en la comprensión del modelo de 
desarrollo territorial que se desea alcanzar. Entre los más importantes se encuen-
tra: el mapa de Saneamiento ambiental, en el cual se muestran los servicios de lim-
pieza y recolección de basura; el mapa de Acceso al agua potable, el cual menciona 
las principales redes de abastecimiento para toda la ciudad y la cobertura para 
cada usuario; el mapa de Acceso a luz eléctrica y el mapa de Espacios verdes. En 
todos ellos se proyecta información relevante en cuanto a su cobertura, eficiencia 
y calidad del servicio.

En este punto es necesario precisar que la información lograda se presentó en 
un boletín informativo que permitió sintetizar los resultados de la investigación. 
Este documento de carácter divulgativo se creó con el objetivo de conseguir una 
trasferencia de la información más efectiva entre las autoridades y la ciudadanía, 
la cual merece estar involucrada en los estudios impulsados para mejorar su cali-
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dad de vida. En este punto, es necesario aclarar que los boletines informativos por 
ámbito de sostenibilidad, no solo beneficiarán a las autoridades, sino que pueden 
convertirse en instrumento de planificación para instituciones públicas y privadas 
entre ellos prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general. 

En resumen, dentro de estos dos ámbitos se establece como necesario conti-
nuar con el incremento y actualización de las bases de datos en relación con los 
indicadores que se han generado, además de promover la aplicación de modelos 
estadísticos anuales los cuales permitirán entender de una manera más exacta el 
desarrollo que presenta la ciudad con respecto a estos ámbitos; así como, proceder 
a reflejar los datos obtenidos por medio del uso de los sistemas de información 
geográfica, los cuales pueden mapear cada área de estudio y determinar la condi-
ción de las mismas, contribuyendo así a tomar acciones correctivas para asegurar 
el progreso continuo de la sostenibilidad de la ciudad. 

7.3. ÁMBITO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL TURISMO 

Se analizaron 10 indicadores de los cuales, solo uno se encontraba siendo 
monitoreado por el GADM Riobamba, mientras que los demás se levantaron en 
campo; con la aplicación de la matriz de sostenibilidad y el uso de mapas, se de-
terminó un nivel medio/regular de sostenibilidad (61,97 %) en la ciudad de Rio-
bamba. Dato que fue ratificado por la percepción de la población con respecto al 
estado de las áreas verdes, y a su vez complementado con la aplicación de cálculos 
estadísticos, que partir de escalas arbitrarias máximas y mínimas a las variables 
ambientales más representativas, establecieron un ICA de 2,78, mismo que se en-
cuentra dentro de la categoría de regular.

Es importante manifestar que, a través de los mapas, se obtuvo como uni-
verso de estudio 229 áreas verdes y de recreación, que representan un total de 
119,58 ha, lo cual corresponde el 4,08 % de la superficie total de la ciudad. Este 
dato determina que las áreas verdes registradas no son suficientes para cubrir la 
densidad poblacional de la ciudad, debido a que, de acuerdo con normas inter-
nacionales, se requiere de 9 m2 por habitante; hecho que aumenta la necesidad 
de mejorar la condición actual de estas áreas a partir de la inversión en adecua-



Sostenibilidad de la gestión turística de la ciudad de Riobamba

146

ción de espacios e infraestructura como juegos infantiles, canchas deportivas, 
entre otros.

Adicional a ello, mediante el procesamiento de las imágenes satelitales, se 
pudieron obtener cinco indicadores ambientales de mayor precisión, hecho que 
ayudó a realizar un diagnóstico actual de la ciudad. Así se obtuvo conocimiento 
de distintos aspectos como tipo de vegetación, humedad de suelo, suelo desnu-
do y construcciones, y temperatura de superficie; planteándose como una herra-
mienta útil para el proceso de toma de decisiones en el ámbito de implementación 
y evaluación de políticas públicas.

Sin embargo, es necesario realizar un análisis multitemporal con las diferen-
tes imágenes satelitales con la finalidad de detectar cambios climáticos y de uso 
de la tierra, aumento de la erosión; así como el seguimiento de cultivos, avance de 
la frontera urbanística, variación de la vegetación, entre otros. Y de esta manera 
tomar medidas correctivas inmediatas y eviatr así un mayor deterioro ambiental. 

También se recomienda trabajar con imágenes satelitales de mejor resolución 
espacial, debido a que las imágenes Landsat 8 solo tienen una resolución de 30 
metros de altura. El mejoramiento de las imágenes permitirá obtener mayor deta-
lle los resultados de los índices de calidad ambiental e identificar de manera más 
precisa los datos mediante la aplicación de fórmulas matemáticas.

Así también, es importante detectar cambios en la temperatura superficial 
comparada con años anteriores, para estudios de cambio climático en sitios espe-
cíficos y realizar un estudio más detallado por barrios de los mismos indicadores 
ambientales para tener información precisa que sirva para la gestión y planifica-
ción de la ciudad, sobre la base de la generación de políticas públicas. 

Por otro lado, se necesita actualizar el uso de suelo de la ciudad de Riobamba, 
debido a que se está trabajando con datos correspondientes a 2003; esto hace que 
exista confusión al momento de procesar y comparar los resultados obtenidos de 
las imágenes satelitales. 

Frente a estos resultados, se recomienda al GADM Riobamba, aprovechar 
los espacios verdes existentes en la cuidad, así como trabajar en la mejora de las 
condiciones de los mismos. Al mismo tiempo que busca comprometer a los po-
bladores a dar mantenimiento a las áreas restauradas, creando incentivos como 
premiación a los parques mejor cuidados a través de obras para el barrio. Por úl-
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timo, es de vital importancia trabajar en la reducción de terrenos baldíos a través 
el cumplimiento de las ordenanzas.

7.4. ÁMBITO CULTURAL EN RELACIÓN CON EL TURISMO 

En cuanto al ámbito cultural, se aprecia que el GADM Riobamba trabaja par-
cialmente en la obtención de indicadores, razón por la cual fue necesario cons-
truir un instrumento de campo para obtener la información faltante. Esta situa-
ción deja entrever que el ámbito cultural no estaba siendo integrado dentro de los 
trabajos de sostenibilidad que llevaba adelante la institución.

El conjunto de información recabada permitió conocer que, dentro de la ciu-
dad, este es uno de los ámbitos menos identificado por la población como parte 
de la sostenibilidad. Así también, se identificó una ausencia de establecimientos 
turísticos que conserven rasgos culturales, además de evidenciar la inexistencia 
de agencias de viajes que oferten paquetes culturales para la cuidad de Riobamba 
y la provincia en general. Aunque sí se ha podido establecer que los niveles de 
gobernanza son razonablemente positivos, debido al trabajo desarrollado para 
preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural por parte del GADM Rio-
bamba, acción que va de acuerdo con las competencias en materia de cultura y 
patrimonio a este asignadas. 

Dentro de este panorama, se sugieren algunas recomendaciones de carácter 
práctico para los interesados en el tema, siempre buscando alcanzar una gestión 
más eficiente y resultados evidentes que mejoren la imagen turística de la ciudad. 
Se recomienda continuar con el registro constante de información a través de indi-
cadores que permitan obtener resultados reales para la toma de decisiones y el de-
sarrollo de nuevos proyectos que aporten a la ciudad con nuevas estrategias para el 
crecimiento cultural y social, sin dejar de lado aristas como lo económico, ambien-
tal y político-institucional, debido a que la cultura puede aportar en el desarrollo de 
la ciudad. Así también, se sugiere establecer vínculos con otras instituciones con el 
propósito de ampliar su articulación en la realización de proyectos macro con el fin 
de aprovechar los presupuestos institucionales y lograr verdaderos cambios en los 
resultados de este ámbito y, por ende, de la sostenibilidad de la ciudad.
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Finalmente, el estudio del ámbito cultural ha permitido compartir y sociali-
zar información relevante con los involucrados en el área turística y otras áreas 
interesadas en el tema. En este punto, es necesario acotar que el GADM Riobam-
ba acoge con gran entusiasmo esta información, debido a que brinda la oportu-
nidad para el desarrollo de políticas públicas más adecuadas frente a la cultura y 
el patrimonio. Todo ello, resultará en el incrementando de la sostenibilidad en los 
diferentes ámbitos en estudio, pues se complementan de una u otra manera con 
el turismo, consiguiendo hacer de la ciudad de Riobamba una potencia turística.

7.5. ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

EN RELACIÓN CON EL TURISMO 

Se contempla que la gestión efectuada por el GADM Riobamba para estable-
cer la sostenibilidad de la ciudad se ha fundamentado en ámbitos muy puntuales 
y carece de una visión integradora, hecho que ha dejado de lado el aporte que 
puede tener el ámbito político-institucional. A pesar de esta situación, se pudo 
determinar que la relación de este con la gestión turística general, es relativamen-
te buena de acuerdo con los resultados obtenidos por medio de los indicadores 
políticos-institucionales aplicados.

De esta manera, se recomienda que, para continuar mejorando con la gestión 
turística, es imprescindible aumentar la cantidad de indicadores, así como el nivel 
de la capacitación para el personal y promover la equidad de género, ya que es un 
factor indispensable para el progreso del turismo en la ciudad. 

Además, es relevante la concreción de acuerdos y convenios interinstitucio-
nales, los cuales deben mantenerse, renovarse e incrementarse paulatinamente 
con el fin de cubrir operativamente todos los ámbitos de la gestión turística sos-
tenible en la ciudad. Asimismo, se incentiva al ente rector de la actividad turística 
dentro del GADM Riobamba, a desarrollar estrategias que le permitan alcanzar 
la institucionalización de los indicadores y del proceso de investigación; y tra-
bajar para la autogestión de actividades y proyectos turísticos sostenibles con la 
finalidad de que la ciudad de Riobamba se convierta en un referente nacional en 
cuanto al control y gestión de la sostenibilidad turística integral.
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Por último, se recomienda la creación de mesas de diálogo entre las autori-
dades locales correspondientes a cada ámbito, con el propósito de conseguir un 
trabajo conjunto en la promoción del turismo sostenible.
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Anexo 2. Indicadores que forman la matriz ad hoc del ámbito económico.

D��3URFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ
��¢3RVHH�OD�FLXGDG�XQ�SODQ�GH�JHVWLyQ�WXUtVWLFD"
��¢,QWHJUD�ODV�DFFLRQHV�GH�ODV�GLYHUVDV�RUJDQL]DFLRQHV"
��¢'D�VHJXLPLHQWR�DO�HQODFH�HQWUH�HVWUDWHJLD�\�DFFLyQ�SURSXHVWD"
��¢6H�EDVD�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SDUD�SURPRFLRQDU�HO�GHVWLQR"
b. Mecanismos de coordinación y cooperación

��¢'HVDUUROOD�HVWUDWHJLDV�R�SODQLÀFDFLyQ�SDUD�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�FRQMXQWR�FRQ�RWUDV�ORFDOLGDGHV"
��¢'HVDUUROOD�SURGXFWRV�GH�SURPRFLyQ�LQWHJUDGRV"
c. Asociaciones público privadas

��¢([LVWH�XQD�EXHQD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�HQWUH�VRFLRV"
��¢6H�DGDSWDQ�ODV�DVRFLDFLRQHV�D�ODV�SROtWLFDV�GHÀQLGDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�REMHWLYRV�FRPXQHV"
��¢6H�UHDOL]DQ�DOLDQ]DV�WHPSRUDOHV�R�SHUPDQHQWHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�FXPSOLU�FRQ�HVWUDWHJLDV"
��¢([LVWH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR�OHJDO�\�ÀQDQFLDGR�GH�PDQHUD�FRQMXQWD�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�
FXPSOLU�FRQ�REMHWLYRV�GHÀQLGRV"

��¢([LVWHQ�DOLDQ]DV�R�DVRFLDFLRQHV�FRQ�ÀQHV�R�SURSyVLWRV�GH�FXLGDGR�PHGLR�DPELHQWDO"
��¢([LVWHQ�DVRFLDFLRQHV�FRQ�ÀQHV�VRFLDOHV"

Fuente: OMT, 2005.

Matriz 1. Indicadores sugeridos por la guía práctica para la gestión de destinos 
turísticos de la OMT
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Matriz 2. Indicadores turísticos sostenibles planteados por Viceministerio Turis-
mo Bolivia y OMT.

Cuestión básica Indicadores básicos recomendados

1. Satisfacción de los �� 1LYHO�GH�VDWLVIDFFLyQ�GH�ORV�UHVLGHQWHV�FRQ�HO�WXULVPR

residentes con el turismo

�� 3URSRUFLyQ�HQWUH�WXULVWDV�\�SREODFLyQ�DXWyFWRQD��PHGLD�\�GtD�
GH�Pi[LPD�DÁXHQFLD�

�� 3RUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�RSLQDQ�TXH�HO�WXULVPR�KD�D\XGDGR�
a crear nuevos servicios infraestructura (basado en cuestiona-
rio)

�� 1~PHUR�\�FDSDFLGDG�GH�VHUYLFLRV�VRFLDOHV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�
comunidad (porcentaje atribuible al turismo)

2. Efectos del turismo en 
la comunidad

�� ([LVWHQFLD�GH�DOJ~Q�SURFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ�WHUULWRULDO�R�GHVD-
rrollo que incluya el turismo

�� 3RUFHQWDMH�GHO�iUHD�VRPHWLGD�D�DOJ~Q�WLSR�GH�FRQWURO��GHQVLGDG��
diseño, etc.)

3. Mantenimiento de la
satisfacción de los 

turistas

�� 1LYHO�GH�VDWLVIDFFLyQ�GH�ORV�WXULVWDV��FXHVWLRQDULR�GH�VDOLGD�
�� 3HUFHSFLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�FDOLGDG�SUHFLR
�� 3RUFHQWDMH�GH�WXULVWDV�TXH�YXHOYHQ�D�YLVLWDU�HO�GHVWLQR

4. Estacionalidad del 
turismo

�� /OHJDGDV�GH�WXULVWDV�DO�PHV�R�WULPHVWUH��GLVWULEXFLyQ�GHO�DxR�
�� 7DVDV�GH�RFXSDFLyQ�DO�PHV�HQ�DORMDPLHQWRV�DXWRUL]DGRV��RÀFLD-

les) (períodos de máxima actividad en relación con la tempo-
rada baja) y porcentaje de ocupación total durante el trimestre 
�R�PHV��GH�Pi[LPD�DÁXHQFLD

�� 3RUFHQWDMH�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV�FRPHUFLDOHV�DELHUWRV�WRGR�HO�
año

�� 1~PHUR�\�SRUFHQWDMH�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR�
TXH�VRQ�ÀMRV�R�DQXDOHV��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�ORV�FRQWUDWRV�
temporales)

���%HQHÀFLRV�HFRQyPL-
cos del turismo

�� 1~PHUR�GH�UHVLGHQWHV��\�UHODFLyQ�KRPEUHV�PXMHUHV��FRQWUDWD-
dos en el sector turístico

�� ,QJUHVRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�WXULVPR�FRPR�SRUFHQWDMH�GH�ORV�
ingresos totales generados en la comunidad

6. Gestión energética

�� &RQVXPR�SHU�FiSLWD�GH�HQHUJtD�GH�WRGDV�ODV�IXHQWHV��JHQHUDO�\�
por sector turístico, por persona-día)

�� 3RUFHQWDMH�GH�QHJRFLRV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�SURJUDPDV�GH�FRQ-
servación de energía o aplican políticas y técnicas de ahorro 
energético

�� 3RUFHQWDMH�GH�FRQVXPR�HQHUJpWLFR�GH�UHFXUVRV�UHQRYDEOHV��HQ�
destinos, establecimientos)
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Cuestión básica Indicadores básicos recomendados

9. Tratamiento de las 
aguas residuales 
(gestión de las aguas 
residuales)

�� 3RUFHQWDMH�GH�DJXDV�UHVLGXDOHV�GHO�VLWLR�TXH�UHFLEHQ�WUDWDPLHQ-
to (en los niveles primario, secundario y terciario)

�� 3RUFHQWDMH�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV�WXUtVWLFRV��R�DORMDPLHQWR��
sometidos a sistemas de tratamiento

10. Gestión de los resi-
duos sólidos (basuras)

�� 9ROXPHQ�GH�UHVLGXRV�SURGXFLGRV�SRU�HO�GHVWLQR��WRQHODGDV��
(por mes).Volumen de residuos reciclados (m3)

�� 9ROXPHQ�WRWDO�GH�UHVLGXRV��P3���HVSHFLÀFDU�SRU�WLSRV�GLIHUHQ-
tes)

�� &DQWLGDG�GH�UHVLGXRV�GHVSDUUDPDGRV�HQ�OD�YtD�S~EOLFD

11. Control del desarro-
llo turístico

�� ([LVWHQFLD�GH�DOJ~Q�SURFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ�WHUULWRULDO�R�GHVD-
rrollo que incluya el turismo

�� 3RUFHQWDMH�GHO�iUHD�VRPHWLGD�D�DOJ~Q�WLSR�GH�FRQWURO��GHQVLGDG��
diseño, etc.)

12. Control de la intensi-
dad de uso

�� 1~PHUR�WRWDO�GH�OOHJDGDV�GH�WXULVWDV
�� 1~PHUR�GH�WXULVWDV�SRU�PHWUR�FXDGUDGR�GHO�VLWLR��SRU�HMHPSOR��

en playas, atracciones) por kilómetro cuadrado del lugar de 
GHVWLQR�SURPHGLR�PHV�GH�Pi[LPD�DÁXHQFLD�\�SURPHGLR�GtD�GH�
Pi[LPD�DÁXHQFLD

Fuente: OMT, 2005.
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N.º INDICADOR

01 Existencia de políticas e intervenciones que apoyan a las diversas empresas en el 
sistema turístico

02 Porcentaje del acceso de la población a los servicios turísticos públicos
03 Número de talleres de capacitación anuales realizados a los técnicos y prestadores 

de servicios turísticos
04 ¢&XiO�HV�VX�PRWLYDFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�VX�WUDEDMR"
05 ¢&RQ�TXH�IUHFXHQFLD�VH�UHDOL]D�OD�SURPRFLyQ�WXUtVWLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�5LREDPED"
06 ¢(Q�TXp�HVSDFLRV�VH�UHDOL]D�OD�SURPRFLyQ�WXUtVWLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�5LREDPED"
07 ¢4Xp�UHFXUVRV�FUHH�TXH�VH�QHFHVLWD�SDUD�GHVDUUROODU�XQD�JHVWLyQ�WXUtVWLFD�HÀFLHQWH"
08 ¢4Xp�UHFXUVRV�FUHH�TXH�VH�QHFHVLWD�SDUD�GHVDUUROODU�XQD�JHVWLyQ�WXUtVWLFD�HÀFLHQWH"
09 Existencia de estrategias para el desarrollo integrado de políticas como herramienta 

para el turismo
10 Existencia de señalética pública para lugares turísticos
11 Existencia de marketing y promoción turística en las festividades de la ciudad de 

Riobamba
12 Presupuesto de gastos municipales para mantenimiento y adecuación de bienes y 

espacios turísticos
13 Existencia de políticas que apoyan a las diversas empresas en el sistema turístico
14 Número de talleres de capacitación anuales realizados a los técnicos de servicios 

turísticos
15 Nivel de instrucción los técnicos de servicios turísticos
16 Parroquia de procedencia de los técnicos de servicios turísticos
17 Grado de conocimiento de los programas y proyectos turísticos que impulsa el 

municipio de la cuidad de Riobamba
18 ¢&UHH�XVWHG�TXH�HO�PXQLFLSLR�LQIRUPD�D�ORV�SREODGRUHV�DO�LPSOHPHQWDU�SROtWLFDV�

WXUtVWLFDV"
19 ¢(O�'HSDUWDPHQWR�GH�7XULVPR�GHO�*$'�PXQLFLSDO�5LREDPED�LQIRUPD�VREUH�ORV�

DYDQFHV�WXUtVWLFRV�D�OD�FLXGDGDQtD"
20 ¢&yPR�VRFLDOL]D�HO�PXQLFLSLR�GH�OD�FLXGDG�GH�5LREDPED�ORV�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�

WXUtVWLFRV�TXH�LPSXOVD"
21 ,GHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�SULQFLSDOHV�PRWLYDFLRQHV�SDUD�OD�FUHDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�

públicas municipales
22 Porcentaje de sistemas mecanizados implementados para evaluar al personal de la 

municipalidad

Anexo 7. Indicadores que forman la matriz ad hoc
del ámbito político-institucional
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23 1~PHURV�GH�RÀFLQDV�GH�WXULVPR
24 Existencia de marketing y promoción turística
25 Número de talleres de capacitación anuales realizados a los técnicos y prestadores 

de servicios turísticos
26 Porcentaje de colocación de empleo juvenil en el sector turístico
27 Nivel de satisfacción en cuanto a la política de promoción turística
28 Formación continua de los empleados del sector turístico
29 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que cuentan con títulos de tercer 

nivel
30 Nivel de formación en inglés con la que cuentan los empleados en turismo
31 Existencia de políticas e intervenciones que apoyan a las diversas empresas en el 

sistema turístico
32 Existencia de estrategias para el desarrollo integrado de políticas como herramienta 

para el turismo
33 Frecuencia se realiza la promoción turística de la ciudad de Riobamba




