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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada “LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS DEL CANTÓN RIOBAMBA Y LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE SUS HABITANTES Y DE LA NATURALEZA”, está basada en 

el Río Chibunga, por tratarse de uno de los recursos hídricos que sufre afectaciones por 

la contaminación ambiental. En tal virtud, el trabajo se encamina, al estudio y análisis de 

la normativa nacional, provincial y cantonal que permite la mitigación de la 

contaminación ambiental en la referida fuente de agua natural y en consecuencia a 

determinar los derechos que se vulneran en este proceso. Por esos motivos, la 

investigación se estructuró de la siguiente forma: una introducción donde se destacan los 

elementos más sobresalientes del plan de investigación proyectado; tres capítulos: el 

primero, contentivo de los rudimentos metodológicos que sirven de sustento a la labor 

investigativa; el segundo, que delinea todo el marco teórico sobre el que está asentado el 

tema escogido, el estado del arte relativo a la contaminación ambiental de la ,mentada 

cuenca hidrográfica y el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos de 

Riobamba, a partir de esa afectación; el tercero de los capítulos, se destinó a concretar la 

metodología seguida, o sea, el algoritmo de pasos que se siguieron durante la labora 

investigativa. Por último, destacan las conclusiones, donde se resaltan aquellos elementos 

que inciden en la contaminación del Río Chibunga y su directa conexión con el adecuado 

ejercicio de los derechos del buen vivir de los supra mentados lugareños. Criterios que 

redondearon la consecución del tema planteado y el logro de un material de estudio para 

interesados en la temática. 

 

PALABRAS CLAVES: recursos hídricos, contaminación ambiental, derechos del buen 

vivir, prescripción legal, Riobamba. 



ABSTRACT 
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 
 

La ciudad de Riobamba es atravesada por el río Chibunga, que nace de los 

deshielos ubicados en las faldas del volcán Chimborazo, extendiéndose a través de 14km, 

de forma que se convierte en el límite entre los cantones Riobamba y Colta; su caudal se 

forma del río Sicalpa y de las filtraciones de la laguna de Colta y los páramos, al descender 

de sus vertientes el agua es cristalina sin presencia de contaminación, a lo largo de su 

trayecto su coloración se torna oscura y sus niveles de contaminación se elevan 

drásticamente. 

 

Por tales motivos, se encuentra entre los ríos más contaminados de la Zona 3 del 

Ecuador, debido a factores contaminantes que responden a desechos tóxicos y químicos, 

a consecuencia del riego de sembríos, y la utilización de fertilizantes pesticidas, así como 

también, a la presencia de desechos domésticos, desperdicios sólidos, líquidos, 

acumulación de cadáveres de animales y basura. 

 

Además, se puede divisar contaminación por desechos industriales, conformados 

por aquellos residuos de empresas e industrias tales como: la de Cemento Chimborazo, 

varias empresas lácteas y lubricadoras que arrojan desechos de hidrocarburos. Los 

asentamientos de la población a lo largo de la región generan grandes problemas 

ambientales, fruto de la producción de desechos y las descargas indiscriminadas al cauce 

del Río Chibunga. 

 

Para responder a la problemática planteada Para lograr este objetivo se realizará 

la investigación a través de un estudio jurídico, doctrinario y crítico que permitirá 

describir la problemática actual, información que se usará para realizar un correcto 

análisis del tema de investigación y plantear desde el campo jurídico recomendaciones 

para su solución. 

 

Por ser una investigación en el campo jurídico, la metodología corresponde a la 

siguiente: el enfoque de la investigación es el mixto porque se aprovechará los resultados 

de las investigaciones realizadas por otras áreas del conocimiento, particularmente 

aquellas que se han dedicado al estudio de los niveles contaminantes en el mencionado 

río y también porque la problemática será estudiada a través de la aplicación de los 

métodos jurídico - doctrinal, jurídico – analítico, inductivo y descriptivo. 
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Por los objetivos que se pretende conseguir, la investigación es de tipo 

bibliográfica y exploratoria; mientras que, el diseño de la investigación es no 

experimental debido a que se estudiará al problema sin la manipulación de sus variables. 

 

Referente al marco conceptual, la presente investigación, se dividirá en tres 

Unidades: 

 

En la Unidad I, denominado recursos hídricos, se detallará la definición de 

contaminación ambiental, definición de recursos hídricos y la legislación nacional. En la 

Unidad II, denominado contaminación del Río Chibunga, se analizará la regulación 

ambiental en la provincia de Chimborazo y la regulación ambiental en la ciudad de 

Riobamba. Finalmente, en la Unidad III, denominado derechos vulnerados, se describirá 

las causas de la contaminación ambiental, incidencia en los derechos de las personas y la 

incidencia en los derechos de la naturaleza. Luego de la investigación, se aportarán 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Para finalizar, el presente proyecto de investigación se distribuirá según lo 

dispuesto en el Art. 173 Núm. 3 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, en el cual se especifica los siguientes apartados: 

portada; introducción; planteamiento del problema; objetivos: general y específicos; 

marco teórico: estado del arte, aspectos teóricos e hipótesis; metodología; cronograma del 

trabajo investigativo; materiales de referencia; y, visto bueno del tutor. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. PROBLEMA 

 
El derecho agua constituye uno de los derechos humanos más importantes para la 

efectividad de la vida y la salud, lo que permite satisfacer las necesidades básicas de cada 

uno de los habitantes del planeta. Este derecho se tornó de gran importancia gracias al 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1966, mismo 

que fue ratificado por el Ecuador el 06 de marzo de 1969, con lo cual el Estado se 

comprometió a garantizar que todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente 

de agua potable para el uso personal y doméstico que comprende el consumo, 

saneamiento, lavado de ropa, preparación de alimentos e higiene personal. 
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Además, el Estado se compromete a asegurar el acceso progresivo de los servicios 

de saneamiento adecuado, como elemento fundamental de la dignidad humana, así se 

debe proteger la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. Por otra parte, 

debe velar por la protección de las fuentes de agua para que no sean contaminadas, siendo 

necesario la implementación de políticas públicas para su cumplimiento. 

 

Posterior se promulgaron una serie de tratados e instrumentos internacionales que 

generó mayor protección para el derecho del agua, por ejemplo, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata de 1977; la Conferencia Internacional sobre 

Agua y Desarrollo Sostenible de 1992; Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, Observación General No. 15. El derecho al 

agua del 2002; Proyecto de directrices para la realización del derecho al agua potable y 

saneamiento del 2005. 

 

También se promulgó el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre el alcance y los contenidos de las obligaciones 

pertinentes en materia de derechos humanos relacionados con el acceso equitativo al agua 

potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos del 2007. 

 

A nivel nacional, este derecho se encuentra garantizado en el Art. 12 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que describe: “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” (Constitución 

de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 12), aspectos que priman y deben ser 

garantizados a la población ecuatoriana, para el efecto, el Estado al ser garante y protector 

debe emitir políticas públicas para su cumplimiento lo cual se encuentra facultado en el 

Art. 411 ibidem que señala: 

 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua (CRE, 2008, art. 411). 

 

Bajo estas consideraciones, pese a existir normativa nacional e internacional que 

garantiza el derecho al agua, lastimosamente no se cumple, pues existe contaminación del 

agua, entendiendo a esta contaminación como la alteración negativa en la calidad y 

composición química del agua que se produce por la mezcla de materiales de cualquier 

tipo generando una alteración perjudicial para la salud de quienes lo consumen y utilizan. 

Esto se produce porque a lo largo de la historia el hombre ha sido el responsable del mal 

uso de los recursos naturales existentes; así también la evolución, el desarrollo y la 

globalización, han sido los causantes de una grave ruptura del equilibrio ecológico. 

 

Por efectos de la contaminación se han causado alteraciones en los ecosistemas y 

deterioro de los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos que son 

indispensables para la realización de cualquier actividad, tanto biológica como de 

desarrollo socioeconómico, existe un daño significativo en las fuentes hídricas, la 

polución de los ríos provoca menoscabo a la naturaleza y genera un efecto directo a los 

derechos de los habitantes. 

 

Así existen diversos ríos contaminados, como es el caso del Río Chibunga, según 

un reportaje del Diario la Prensa infiere que “el río Chibunga ya no es el mismo de hace 

40 años donde la gente podía beber el agua, ahora los barrios periféricos tienen 

conexiones de aguas servidas y por eso, según el concejal Jorge Morocho, es el cuarto río 

más contaminado del Ecuador” (2021, pág. 3). Otro Diario Nacional como el Telégrafo 

señala que: 

 

Según la normativa vigente, el límite permisible que ayude a mantener la vida 

natural es de 200 puntos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) por 

coliformes fecales. Pero en el Chibunga hay entre 2.000 y 10.000, lo que ubica a 

ese río como de mala calidad de acuerdo con los estudios de agua efectuados por 

la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Inamhi). (2013, pág. 8) 

 

Con lo cual se puede determinar que la contaminación de este recurso hídrico es 

existente pues el Río Chibunga recibe de las ciudades y poblados que están en sus riberas, 

de manera directa, las descargas de las aguas servidas sin ningún tratamiento, lo que 
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provoca su contaminación, sumado a esto, el Río es utilizado para lavar los productos 

agrícolas, por lo que, el consumo de alimentos provenientes de esa zona podría estar 

relacionado con la presencia de algún tipo de enfermedades que afectarían de manera 

directa a la salud, constituyendo un problema grave, generando que este problema 

desemboque en la vulneración de derechos tanto para la naturaleza como para las 

personas. 

 

Es por esta razón que la Constitución como norma suprema garantiza el derecho 

a vivir en un ambiente sano y equilibrado en el mismo sentido hace referencia al agua 

como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida, todos los Riobambeños tenemos el derecho a vivir 

en un ambiente sano, libre de contaminación. Tanto más que el Estado tiene la obligación 

de garantiza la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos y 

cuencas hidrográficas. 

 

En el mismo sentido la Constitución, como máxima norma del ordenamiento 

jurídico del Ecuador en el 2008, reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, por 

lo que se debe garantizar el respeto integro a su existencia, mantenimiento y regeneración, 

todo esto con el afán de proteger a la naturaleza que ha sido vulnerada e irrespetada por 

ello la importancia de abordar este tema dentro del marco jurídico. 

 

Con estos antecedentes, el presente proyecto de investigación tiene como 

propósito el estudio de la repercusión legal que provoca la contaminación del cauce de 

Río Chibunga, recurso hídrico de gran incidencia para el desarrollo del cantón Riobamba, 

que, al encontrar en estas condiciones, produce trasgresión a los derechos de los 

habitantes y de la naturaleza. De tal suerte que el problema a solucionar con este trabajo 

descansa en: Cómo inciden los niveles de contaminación del Río Chibunga, en el ejercicio 

de los derechos fundamentales reconocidos a los habitantes de Riobamba y a la 

naturaleza, tomando como referente los estudios medioambientales efectuados en el área 

por investigadores de la región. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Revisado el repositorio de la Universidad Nacional de Chimborazo y diversos 

repositorios nacionales, se desprende que no existen investigaciones similares a la 

presente “La contaminación de los recursos hídricos del cantón Riobamba y la 
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vulneración de los derechos de sus habitantes y de la naturaleza”, por lo tanto, la presente 

investigación puede servir de base para investigaciones similares. 

 

En esta línea, el Río Chibunga es uno de los recursos hídricos que lastimosamente 

se encuentra contaminado debido a factores como desechos tóxicos, industriales o 

químicos que son vertidos por la ciudadanía, ocasionado que se afectan a los derechos de 

la pacha mama, así como de los habitantes que se benefician del Río Chibunga. 

 

Esto ocasiona una serie de problemas ambientales que deben ser solucionados, 

pues esto afecta de manera directa a derechos como el agua y la salud de los habitantes, 

mientras que a la naturaleza afecta a derechos como no contaminación y restauración. Es 

por esta razón que es necesario analizar esta serie de derechos afectados, así como la 

legislación nacional, provincial y cantonal que los protege. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 
1.3.1. Objetivo General. 

 
Valorar los niveles de contaminación ambiental del Rio Chibunga y su incidencia 

en el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Riobamba 

y de la naturaleza, tomando como referente las investigaciones sobre la temática 

ejecutadas desde otras áreas del conocimiento entre 2010-2020. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 
• Analizar la regulación legal de los recursos hídricos en Ecuador y su relevancia 

en la protección del medio ambiente y los derechos de las personas, como una 

garantía de la coexistencia digna y responsable en la sociedad ecuatoriana. 

• Explicar el alcance y las limitaciones de la regulación ambiental nacional, 

provincial y local en cuanto a la protección del medio ambiente y las medidas para 

enfrentar a los entes y situaciones contaminantes. 

• Interpretar de acuerdo con el estado de la regulación legal nacional, siguiendo el 

prisma provincial y local, la trascendencia que produce la contaminación 

ambiental del Río Chibunga en el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas y la naturaleza en la ciudad de Riobamba. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del Arte. 

 
Los autores Sofía Godoy Ponce, Juan González García y Janneth Viñan Villagrán, 

presentan su Artículo Científico denominado “ESTUDIO DEL IMPACTO DE 

SOSTENIBILIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS SEDIMENTOS DEL RÍO 

CHIBUNGA” (2020, pág. 1), ante la Revista Científica Dominio de las Ciencias, en 

donde concluyen: 

 

Dentro del amplio contexto de conflictos ambientales en la zona de estudio, se 

especificaron factores de contaminación del río Chibunga, a través de las técnicas 

de recolección de datos empleadas en que definieron impactos de carácter 

negativo de la calidad del agua (…). 

 

En los tramos de estudio se ha observado que los residuos predominantes son los 

residuos sólidos urbanos propios de la actividad humana, residuos sólidos 

representativos de la actividad agrícola (envases de agroquímicos), residuos 

líquidos, representados por las descargas de aguas residuales domésticas e 

industriales (Unión Cementara Nacional), emisiones atmosféricas como el 

material particulado provenientes del P2 como consecuencia de la actividad 

industrial (Godoy, González, & Viñan, 2020, pág. 455). 

 

En el año 2018, ante la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la autora Emily 

Lisbeth Ramos Guillín, presenta su proyecto de investigación previo a la obtención del 

Grado Académico de Magíster en Gestión Ambiental “Desechos contaminantes e índice 

de calidad del agua del río Chibunga, cantón Riobamba, AÑO 2017” (2018, pág. 1), en 

el que se establece la siguiente conclusión: 

 

De manera general, los estudios realizados han reportado que el agua del rio 

Chibunga está contaminada por diversas actividades que son desarrolladas por 

parte de las personas que residen en el lugar de influencia, por propietarios de 

tierras de cultivo y también por personas que visitan el lugar. La contaminación 

que recibe del 100% del largo del río, el 25% son por desechos agroquímicos, 

20% desechos inorgánicos, 10% desechos orgánicos, 15% perdida de cardal que 

es utilizado en regadío de cultivos, 30% por aguas residuales de la ciudad de 
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Riobamba (Ramos, 2018, pág. 22). 

 
El Banda Damián en su tesis previa a la obtención del Grado de Especialista en 

Derecho Ambiental denominado “El vertido de las aguas servidas de la ciudad de 

Riobamba” (2010, pág. 1) en donde el autor concluye: 

 

La contaminación en el Río Chibunga está dado por los plaguicidas químicos 

constituyen una herramienta importante para los agricultores, pero si se aplican 

incorrectamente pueden poner en peligro la salud de los usuarios, a otros 

habitantes de las zonas rurales y a los consumidores. Pueden perturbar los 

ecosistemas al contaminar los suelos y las aguas, acumulándose en la cadena 

alimenticia y pueden destruir indiscriminadamente especies inocuas, incluidos los 

enemigos naturales de las plagas y acelerar la adquisición de resistencia de estas 

(Banda, 2010, pág. 64). 

 

En base a las investigaciones bibliográficas detalladas en líneas anteriores se 

puede evidenciar la importancia de la presente investigación, por cuanto, se evidencia que 

lamentablemente existe contaminación en el Río Chibunga por diferentes factores, 

generando una vulneración a la salud de los habitantes que consumen o utilizan este 

recurso hídrico; y, así mismo se vulneran los derechos de la naturaleza quienes son sujetos 

de derechos y no objeto de derechos como antes era considerado. En tal virtud, el presente 

trabajo investigativo cuenta con fundamento teórico en donde se demuestra la 

problemática existente y que la misma es viable para ser indagada. 

 

2.2. Aspectos Teóricos. 

 
2.2.1. Unidad I: Recursos hídricos 

 
2.2.1.1. Definición de contaminación ambiental 

 
Se entiende por contaminación ambiental a la apariencia de componentes que son 

considerados como nocivos sea por factores químicos, biológicos o físicos, los mismos 

que se presentan en el ecosistema afectando de manera directa a todos sus habitantes, todo 

esto lastimosamente es producido por la mano del hombre. El Departamento de Cultura, 

Recreación y Deporte de Colombia, sobre el tema ha señalado: 

 

La contaminación ambiental es la presencia de sustancias o elementos dañinos 
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para los seres humanos y los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de 

contaminación, pero básicamente se pueden dividir en: contaminación del aire, 

contaminación de suelos (tierra) y contaminación del agua (Departamento de 

Cultura, Recreación y Deporte, 2022, págs. 1-2). 

 

En tal virtud, la contaminación puede suceder en diversos espacios como en el 

aire que sucede por las emisiones industriales en la atmósfera, uso excesivo de 

automóviles que emanan gases, entre otros. La contaminación en el suelo que se produce 

por el mal manejo de los desechos (basura) y la contaminación del agua sea porque se 

vierten componentes químicos o por la presencia de desechos. Mientras la Fundación 

Aquae sobre el tema infiere: 

 

La contaminación no es más que un aliciente que hace que la crisis climática 

avance sin control. Nos referimos a contaminación ambiental al ingreso de 

sustancias químicas nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno repercute 

en el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro 

(Fundación Aquae, 2020, pág. 4). 

 

Con esto, ante la producción de la contaminación ambiental se produce una serie 

de consecuencias como lo es el famoso calentamiento global que es el aumento de la 

temperatura del ambiente sea en la atmosfera, mares y en los océanos. Por lo tanto, es un 

riesgo en la salud de todos los seres vivos. 

 

2.2.1.2. Definición de recursos hídricos 
 

Los recursos hídricos corresponden a los elementos o cuerpos de agua que se 

encuentran presentes en el planeta, como lagos, ríos, lagunas y similares, constituyendo 

uno de los componentes importantes de la vida, porque todos los seres vivientes 

necesitamos de ella para poder subsistir. Desde el ámbito legal “los Recursos Hídricos 

son bienes naturales, que forman parte del patrimonio natural del Estado, de dominio 

público, y de libre acceso para satisfacer esa necesidad vital de la humanidad” (Benavides, 

2019, pág. 1). Mientras que el autor José Pineda describe lo siguiente: 

 

Son aquellos recursos o cuerpos de aguas potencialmente disponibles en cantidad, 

calidad, lugar y tiempo para satisfacer una demanda en la sociedad identificable. 

Es decir, son los insumos o depósitos de agua dulce utilizados por la humanidad 
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para satisfacer una necesidad. Son recursos naturales renovables, el 97% del agua 

de la tierra es salada y 2,53 es dulce, su mayor problema su capacidad de auto 

regeneración ante la contaminación, repartidos de manera desigual, sometidos por 

las actividades humanas, son esenciales para la supervivencia humana o de 

importancia para muchos sectores como el de la economía y su gestión ha dado 

inicio a muchas investigaciones en diversas áreas (Pineda, 2022, págs. 4-5). 

De esta manera, el acceso a los recursos hídricos es un derecho humano 

fundamental sin ningún tipo de discriminación, lo cual debe ser garantizado a través de 

las entidades y dependencias del Estado, pero sobre todo se debe garantizar la 

preservación del medio ambiente para su consecución. En contraste a esto también es uso 

adecuado de los recursos hídricos para no contaminarlos y que puedan seguir siendo 

utilizados según la necesidad de la sociedad. Sobre este tema la Organización de las 

Naciones Unidas ha expresado lo siguiente: 

 

Para enfrentar estos desafíos y otros relacionados a conflictos por el uso del agua, 

la CEPAL está impulsando una transición hacia la gestión hídrica sostenible e 

inclusiva en la región, que persigue garantizar el derecho humano al agua potable 

y saneamiento gestionados de manera segura; revertir las externalidades negativas 

(contaminación, sobreexplotación, conflictos) que surgen por el actual modelo de 

gestión del agua; y, apostar a un manejo circular del agua para aprovechar y 

reducir la presión sobre el recurso hídrico (Organización de las Naciones Unidas, 

2020, pág. 1). 

 

2.2.1.3. Análisis de la legislación nacional 

Constitución de la República del Ecuador. 

La presente ley fue promulgada en el Registro Oficial 449 de fecha 20 de octubre 

del 2008, cuenta con 444 artículos, treinta disposiciones generales, una disposición 

derogatoria, una disposición general y una disposición final, de manera general, sobre el 

tema de recursos hídricos establece que “el Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre: (…) 11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales “(CRE, 2008, art. 261). 
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Es decir, el Estado cuenta con la competencia del manejo y coordinación de los 

recursos hídricos, de esta manera, se cuenta con un órgano encargado como lo es el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a quien se le delega competencias 

exclusivas sobre la materia de hídricos, tal como lo establece el Art. 318 inciso 4 ibidem 

que describe: 

 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de 

la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del 

Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la 

ley (CRE, 2008, Art. 318 inc. 4). 

 

Con esto se garantiza el acceso a los recursos hídricos para el buen vivir de la 

ciudadanía, siendo necesaria su protección y cuidado, para que de esta manera se avale 

que se contará con recursos de calidad y que no afecten a la salud de los habitantes. Siendo 

necesario que el Estado sea garante y debe emitir políticas públicas para el cumplimiento 

tal como lo describe el Art. 411 ibidem que señala: 

 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua (CRE, 2008, art. 411). 

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

 
La presente ley fue promulgada en el Registro Oficial Suplemento 305 de fecha 

06 de agosto del 2014, cuenta con 163 artículos, tres disposiciones generales, once 

disposiciones transitorias, trece disposiciones derogatorias y una disposición final, de 

manera general, se establece que el objetivo de la presente ley corresponde: 



22 
 

(…) garantizar el derecho humano al agua, así como regular y controlar la 

autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos 

hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, 

en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay 

o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución (Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

[LORHUYA], 2014, art. 3). 

 

De esta manera, el texto normativo se fundamenta en ciertos principios como son: 

la integración de todas las aguas en el ciclo hidrológico, la conservación del agua, rige 

sobre el agua un dominio público, patrimonio nacional, derecho humano, comunitaria, 

acceso equitativo y se prohíbe toda forma de privatización. La forma de prestación del 

agua es de carácter público, en tal virtud, el dominio público está constituido por los 

siguientes elementos: 

Grafico 1 

Dominio hídrico público 

 

 

 

 
Fuente: Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

Autor: Sofía Monserrath Heredia Montes (2022) 
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Ríos, lagos, lagunas, 
nevados, glaciares, 

caídas naturales, agua 
subterránea. 

Acuíferos, fuentes de 
agua, naciente de ríos, 
manantiales, nacientes 

naturales de aguas 
subterráneas. 

 

Álveos, causes 
naturales, lechos, 

subsuelos de ríos, lagos, 
lagunas y embalses. 

Riberas de fajas 
naturales, conformación 

geomorfológica de 
cuencas y 

desembocaduras. 

 

Humedales marinos 
costeros, aguas costeras 

y aguas procedeentes 
del mar. 



23 
 

En tal virtud, toda persona gozará del derecho a la igualdad y no discriminación a 

la hora de ejercer su derecho al agua, sin olvidar el derecho que tiene la naturaleza como 

lo es el de conservación del agua, siendo necesario la protección de sus cauces, el 

mantenimiento de los ecosistemas, preservación de la naturaleza, evitar la contaminación 

y la restauración de los ecosistemas que hayan sido afectados. 

 

Con relación a esto “los usuarios del agua son personas naturales, jurídicas, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades públicas o comunitarias que cuenten 

con una autorización para el uso y aprovechamiento del agua” (LORHUYA, 2014, art. 67 

inc. 1ero), en cambio, los consumidores “(…) son personas naturales, jurídicas, 

organizaciones comunitarias que demandan bienes o servicios relacionados con el agua 

proporcionados por los usuarios” (LORHUYA, 2014, art. 67 inc. 2do). 

 

Es por esta razón que los derechos colectivos sobre el agua se centran en proteger 

el agua, el uso del agua debe ser utilizada para el desarrollo colectivo, conservar la 

alimentación, salvaguardar los saberes ancestrales, ser consultados en temas de gestión 

de agua, participar en el estudio de impacto ambiental, acceso a información en temas del 

derecho al agua y participar activamente en temas de impacto ambiental. 

 

En cambio, las obligaciones del Estado Ecuatoriano se rigen en generar políticas 

públicas que permitan fortalecer los ecosistemas, mejorar la calidad del agua, así como 

su consumo, fortificar la participación de las comunidades en temas inherentes al derecho 

al agua, mitigar el cambio climático, fomentar el sistema de riego a través de nuevas 

tecnologías y promover alianzas para la optimización del sistema de agua. 

 

Sin olvidar que existe una corresponsabilidad entre cada uno de los beneficiarios 

del agua y el Estado para reducir la extracción de los caudales, prevenir la contaminación 

del agua, proteger el agua, permitir la disponibilidad del agua, promover el uso de 

tecnologías para el uso del agua, no desperdiciar el agua, restaurar los ecosistemas, 

adoptar proyectos para recursos hídricos y desarrollar investigaciones hídricas. 

 

El orden de prelación del destino de agua está situado en: a) Consumo humano; 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; c) Caudal ecológico; y, d) Actividades 

productivas (LORHUYA, 2014, art. 86), para el cumplimiento de esto debe existir las 

respectivas autorizaciones, según su destino y según su duración de la siguiente manera: 
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Grafico 2 

Autorización según su destino 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

 
Grafico 3 

Autorización según su duración 
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Fuente: Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 
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modificación de las autorizaciones y sancionar en caso de incumplimiento a las 

infracciones dispuestas en la ley, dentro de las principales encontramos leves, graves y 

muy graves. 

 

Recae en una infracción leve provocar inundación de terrenos y obstaculizar los 

canales de agua, en cambio, las infracciones graves son modificar las fuentes de agua sin 

autorización, impedir el acceso al agua y no pagar las tarifas correspondientes, finalmente 

son infracciones muy graves captar agua sin autorización, alterar el dominio hídrico, 

incumplir las normas técnicas del aprovechamiento de los recursos hídricos, interceptar 

el flujo natural del agua, contaminar el agua, destruir acueductos y vender las 

autorizaciones del uso del agua; infracciones que se sancionan con multa, suspensión o 

cancelación de la autorización del uso del agua. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua. 

 

La presente ley fue promulgada en el Registro Oficial Suplemento 483 de fecha 

20 de abril del 2015, cuenta con 127 artículos, una disposición general y seis 

disposiciones transitorias, se establece que esta ley es complementaria a la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en donde se determina el 

Sistema Nacional Estratégico del Agua siendo la Agencia de Regulación y Control del 

Agua (ARCA) la Autoridad Única del Agua que es “(…) un organismo de derecho 

público, de carácter técnico-administrativo adscrito a la Secretaría del Agua, con 

personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 

jurisdicción nacional (LORHUYA, 2014, art. 8 inc. ero). 

 

2.2.2. Unidad II: Contaminación del Río Chibunga 

 
2.2.2.1. Regulación ambiental en la provincia de Chimborazo 

 
2.2.2.1.1. Ordenanzas provinciales que regulan la conservación y restauración de 

los ecosistemas de la provincia de Chimborazo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, en el 

ámbito de sus competencias, con relación a la investigación cuenta con dos ordenanzas 

que como son la ordenanza No. 03-2019-GADPCH para la conservación y restauración 

de los ecosistemas, páramos y bosques en la provincia de Chimborazo, y, la ordenanza 
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No. 04-2019-GADPCH que regula los procesos relacionados con la prevención, 

regularización, control y seguimiento de la calidad ambiental de la provincia de 

Chimborazo 

 

En relación con la primera ordenanza fue aprobada en sesión ordinaria de fecha 

octubre del 2019 y discutida por segunda vez en sesión ordinaria de fecha noviembre de 

2019, cuenta con 16 artículos, dos disposiciones generales y una disposición final, de 

manera general, se establece que el objetivo de la ordenanza corresponde a: 

 

Regular los mecanismos e intervenciones para proteger y conservar los 

ecosistemas frágiles como páramos, matorrales, arbustos altoandinos, arbustos 

montanos, bosques andinos, bosques subtropicales, herbazal montano, fuentes de 

agua y humedales, así como la fauna asociada a estos ecosistemas y fomentar su 

recuperación en las zonas nacientes de subcuencas y microcuencas hidrográficas 

en la provincia de Chimborazo (Ordenanza No. 03-2019 - GADGPCH, 2019, art. 

1). 

 

El Departamento institucional encargado de la gestión ambiental en la provincia 

corresponde a la Dirección General de Gestión Ambiental quien trabajará en conjunto con 

diversas instituciones para la conservación integral de los ecosistemas, desarrollo de 

programas de protección y recuperación de ecosistemas, teniendo en consideración que 

el ámbito geográfico de competencias está situado para “(…) páramos, bosques nativos, 

fuentes de agua, sistemas lacustres, humedales, ríos y áreas de recargo de acuíferos, que 

se ubican en las partes atas y medianas de las subcuencas y microcuencas hidrográficas 

de la provincia de Chimborazo” (Ordenanza No. 03-2019 - GADGPCH, 2019, art. 4). 

 

Se tiene como líneas estratégicas de trabajo tres: primero, la elaboración y 

ejecución de manejo de páramos y bosques, el cual se fundamentará en un diagnóstico 

previo, verificación de las zonas de alcance y la identificación de los proyectos en función 

de la necesidad. Para el cumplimiento de estos factores se realiza un trabajo en conjunto 

entre Dirección Ambiental del GAD y los dueños del páramo, y cuyo financiamiento será 

cubierto por la GAD Provincial. 

 

La segunda línea estratégica corresponde la institucionalización del fideicomiso – 

fondo vida, que cuenta con un presupuesto anual de ciento sesenta y cinco mil dólares, 

destinado para la conservación y restauración de los bosques y páramos, su sede se 
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encuentra en la ciudad de Riobamba dentro de las oficinas de la Dirección de Gestión 

Ambiental del GAD Provincial. Finalmente, la tercera línea es la implementación de 

planes de manejo de páramos y bosques que no puedan ser financiados por el GAD 

Provincial o el fideicomiso – fondo vida estarán a cargo de las restantes Direcciones del 

GAD Provincial. 

 

Para el proceso de participación y monitoreo de la política ambiental se crea la 

Agencia de Vida de la Provincia en donde pueden participar todos los actores 

relacionados con recursos naturales, siendo necesario la implementación de un programa 

para el seguimiento y el monitoreo, manera anual se realizará un informe sobre las 

actividades realizadas. 

 

Todo esto con la finalidad de “(…) retroalimentar y ajustar los niveles de 

información y las medidas de manejo para los ecosistemas definidos en los planes, así 

como facilitar en el orden provincial el seguimiento a la implementación del programa 

para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas (…)” (Ordenanza No. 03-2019 - 

GADGPCH, 2019, art. 15, inc. 1ero). 

 

De manera puntual se ha determinado que de manera complementaria a esta 

ordenanza se aplicarán cuerpos jurídicos como la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

La segunda ordenanza No. 04-2019-GADPCH que regula los procesos relacionado 

con la prevención, regularización, control y seguimiento de la calidad ambiental de la 

provincia de Chimborazo, fue aprobada en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre del 

2019 y discutida por segunda vez en sesión ordinaria de fecha 25 noviembre de 2019, 

cuenta con 23 artículos, dos disposiciones generales, una disposición transitoria, una 

disposición derogatoria y una disposición final, de manera general, se establece que el 

objetivo de la ordenanza corresponde a: 

 

(…) establecer y regular los requisitos, etapas y procesos, para la prevención, 

regularización, seguimiento y control ambiental que puedan generar las diferentes 

actividades, obras o proyectos a ejecutarse, así como aquellos que se encuentren 
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en operación, dentro de la jurisdicción territorial de la provincia de Chimborazo 

(Ordenanza No. 04-2019-GADPCH, 2019, art. 1). 

 

Así con esta ordenanza se permite la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, el cumplimiento de la normativa ambiental, viabilidad de los proyectos en 

materia ambiental y determinación de impactos negativos en proyectos. Puntualizando 

que esta ordenanza tiene concordancia con las políticas ambientales promulgadas por la 

Autoridad Ambiental Nacional, Código Orgánico de Ambiente y el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, por lo que, no existe ningún tipo de contradicciones. 

 

El departamento que se encargará de conocer los procesos de prevención, control 

y seguimiento de los proyectos ambientales, actividades y obras corresponde a la 

Dirección General de Gestión Ambiental – Unidad de Control y Calidad Ambiental del 

GAD Provincial, siendo necesario la implementación de mecanismos y coordinación con 

la Autoridad Ambiental Nacional, GADS Municipales, Parroquiales y entidades 

ambientales. 

 

Toda obra, actividad o proyecto de impacto ambiental debe ser regularizado a 

través del Sistema Único de Información Ambiental en donde se determinará el tipo de 

permiso ambiental a otorgar sea el certificado ambiental, licencia o registro ambientales. 

En relación con el certificado ambiental lo otorga el GAD Provincial y es de carácter 

obligatorio cuando el proyecto, obra o actividad sea catalogada como de impacto 

ambiental bajo. 

 

Siendo necesario que el usuario presente el informe de cumplimiento de las buenas 

prácticas ambientales, de manera adicional, las actividades que se realicen deben ser 

plasmadas en un informe que se lo entrega al año de la licencia, posterior se lo presentará 

cada dos años desde que se presentó el primer informe. Para el cumplimiento de estos 

informes es necesario que contengan la firma de responsabilidad de un profesional 

ambiental o afines. 

 

Los usuarios que hayan obtenido su permiso ambiental tienen acceso al Sistema 

de Información Ambiental, herramienta informática que esta administrada por la 

Dirección General de Gestión Ambiental del GAD Provincial, en esta plataforma se debe 

cargar y cumplir con obligaciones como informes ambientales, auditorías, planes de 
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manejo, informes de monitoreo, plan emergente y de acción, e informes de plan 

emergente y de acción. 

 

Así mismo pueden presentar denuncias o quejas dentro de este sistema 

informático que serán consideradas de manera inmediata, en caso de fallas en el sistema, 

la documentación a ingresar debe ser presentada en el departamento correspondiente, 

quienes, a su vez, serán los encargados de resolver esta problemática. 

 

En relación con el procedimiento previo a regularización, se requerirá un catastro 

ambiental, en tal virtud, el GAD Provincial “(…) solicitará la información necesaria a las 

entidades públicas y privadas de la provincia; con la finalidad de identificar y ejercer la 

regularización, control y seguimiento de las actividades productivas que pudieran generar 

impactos ambientales en la provincia” (Ordenanza No. 04-2019-GADPCH, 2019, art. 18). 

 

El Distintivo Quality al Ambiente es el incentivo ambiental no económico que se 

otorga como reconocimiento a las acciones ambientales implementadas en los proyectos, 

obras o actividades, además se debe cumplir una serie de requisitos como son haber 

obtenido el correspondiente permiso ambiental, no haber sido notificado con ninguna 

infracción, cumplir con las obligaciones ambientales, presentación de proyectos 

innovadores en materias como energía sostenible, reciclaje de desechos, reutilización de 

aguas residuales, implementación de acciones ambientales, protección de recursos 

naturales y conservación de recursos naturales. 

 

Cumplido estos parámetros el usuario puede inscribirse hasta antes del 31 de 

marzo de cada año, solo es necesario la presentación del oficio correspondiente dirigido 

a la señora o señor prefecto provincial. Posteriormente deben cumplir las etapas del 

concurso como son: postulación, revisión, visitas, evaluación, calificación y la entrega 

del distintito a quien sea designado como ganador, para el efecto el reconocimiento se lo 

entregará el 5 de junio de cada año fecha en la que se conmemora como el Día del 

Ambiente. 

 

En esta ordenanza se estipula que la Dirección de Gestión Ambiental es el 

departamento encargado de la socialización de la ordenanza siendo necesario la 

coordinación institucional para el cumplimiento del objetivo de esta, y, se utilizará como 

normativa complementaria el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
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y Descentralización, Código Orgánico de Ambiente y su Reglamento, y, leyes 

ambientales emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. Por último, se derogan las 

ordenanzas No. 11-2015-GADPCH y No. 02-2016- GADPCH, que eran ordenanzas de 

prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental de la provincia de 

Chimborazo. 

 

2.2.2.2. Regulación ambiental en la ciudad de Riobamba 

 
2.2.2.2.1. Ordenanzas emitidas por el GAD de Riobamba, para la regulación 

ambiental en la ciudad de Riobamba y la gestión integral de residuos 

sólidos. 

 

La ordenanza No. 009-2019 que regula la gestión integral de residuos sólidos en 

el cantón Riobamba emitido por el Consejo Municipal del cantón Riobamba, fue aprobada 

en sesión ordinaria de fecha 16 de abril del 2019 y discutida por segunda vez en sesión 

ordinaria de fecha 23 de abril de 2019, cuenta con 71 artículos, cinco disposiciones 

generales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 

final. 

 

De manera general, se establece que el objetivo de la ordenanza corresponde a: 

“(…) regular la Gestión Integral de Residuos Sólidos que permita vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buenas condiciones 

ambientales con participación ciudadana” (Ordenanza No. 009-2019, 2019, art. 1), siendo 

necesario indicar que la presente ordenanza aplica para el cantón Riobamba, el 

departamento a cargo de la gestion integral de residuos sólidos es la Dirección de Gestión 

Ambiental, Salubridad e Higiene. 

 

La colaboración institucional con entidades educativas es un pilar fundamental 

para desarrollar planes ambientales que incluyan temas de aseo, reciclaje, reutilización de 

los residuos sólidos, además de promover campañas sobre el tema de manejo de residuos 

sólidos, implementación de convenios institucionales, coordinación con los GAD 

Parroquiales para ejecución de panes y proyectos de gestión de residuos sólidos, 

coordinar la participación ciudadana para la gestión ambiental e implementación del Plan 

Punto Limpio con dirigentes barriales en aras de recolectar residuos voluminosos. En la 

presente ordenanza se describe la clasificación de residuos sólidos, de la siguiente 

manera: 
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Grafico 4 

Clasificación de residuos sólidos 

 

 
Fuente: Ordenanza No. 009-2019 que regula la gestión integral de residuos sólidos en el cantón Riobamba. 

 

Referente a la recolección de los residuos sólidos y barrido es competencia 

exclusiva del GAD Municipal, no obstante, a esto, los dueños de casas o locales serán los 

responsables de la limpieza de su acera, de igual forma, los vendedores permanentes o 

temporales son responsables de la limpieza del área de su trabajo, y, los dueños de predios 

sin construcción deben mantener limpios estos espacios para que no sean focos de 

infección. 

 

En relación con la recolección de residuos sólidos de urbanizaciones y conjuntos 

habitacionales, debe existir un proyecto para este accionar, así como un reglamento 

interno de la manera de recolección domiciliaria que debe ser aprobada por la Dirección 

General de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene. En el caso de los mercados, cada 

propietario o arrendatario de su sitio de trabajo debe mantener limpio su estancia y los 

desechos ser depositados en los tachos designados para que la municipalidad los pueda 

recoger. 

 

Los contenedores de basura están situados diferentes puntos de la ciudad de 

conformidad a un estudio técnico, son de uso exclusivo para residuos sólidos de hogares 

y locales comerciales, una vez llenos el GAD Municipal es el encargado de la recolección, 
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limpieza y desinfección, la ciudadanía debe velar por la integridad de los contenedores, 

así como su buen uso y no se puede reubicar los mismos, a menos, de que exista un estudio 

técnico. 

En lo concerniente al reciclaje, es un punto muy importante que debe realizar la 

sociedad, por parte del GAD Municipal se implementó el punto azul que corresponde a 

los contenedores metálicos en forma de botella destinados para el depósito de botellas 

plásticas y las instalaciones para compostaje deben ser autorizadas por la dirección 

correspondiente. 

 

La disposición final de residuos sólidos se lo realiza en el Relleno Sanitario del 

cantón Riobamba, en horario de 06h00 a 18h00, de lunes a sábado, lugar no apto desechos 

tóxicos, radiactivos o explosivos. En el caso de escombros y escombreras se los depositará 

en lugares especiales y determinados por el GAD Municipal. 

 

Referente a las obligaciones y prohibiciones de la ciudadanía se tiene como 

principales contribuir con la limpieza, mantener libre de basura la propiedad privada, 

almacenar los desechos en recipientes especializados, y, limpiar los espacios de trabajo. 

En cambio, las obligaciones del GAD Municipal es elaborar planes de gestión de residuos 

sólidos, coordinar programas educativos en diferentes instituciones, recolección de 

residuos y determinar horarios de recolección de estos. 

 

Las obligaciones de los operadores de recolección de basura es cumplir con los 

horarios de recolección, cumplir con las rutas y limpiar los contenedores, las obligaciones 

de los recicladores es portar la vestimenta apropiada para la recolección y utilizar 

herramientas adecuada para la recolección y el transporte. 

 

En el caso de incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza se debe aplicar 

el procedimiento sancionador, siendo el Órgano Instructor el Comisario Municipal y el 

Órgano Sancionador el Director General de Gestión Ambiental Salubridad e Higiene. De 

esta manera, el Órgano Instructor tiene la competencia para emitir el acto administrativo 

de inicio del procedimiento sancionador, notificación al administrado, dispondrá de 

diligencias para el esclarecimiento de los hechos y emitirá su dictamen para que sea 

enviado al Órgano Sancionador. 



33 
 

Mientras que el Órgano Sancionador, una vez, recibido el dictamen, revisará el 

expediente, verificará el cumplimiento del debido proceso y emitirá la resolución 

correspondiente que debe contener: 

 

(…) la determinación de la persona responsable; la singularización de la 

infracción cometida; la valoración de la prueba practicada; la sanción que se 

impone o la declaración de inexistencia de la infracción o responsabilidad; y, las 

medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia (Ordenanza No. 009- 

2019, 2019, art. 58 inciso 2do). 

 

Dentro de la ordenanza se tipifica las infracciones y sanciones correspondientes, 

entendiendo a la infracción como “(…) toda acción u omisión que implique violación a 

las normas contenidas en esta Ordenanza. Las infracciones serán consideradas como 

leves, graves y muy graves” (Ordenanza No. 009-2019, 2019, art. 61). En consecuencia, 

se describen las siguientes infracciones. 

Grafico 5 

Infracciones 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ordenanza No. 009-2019 que regula la gestión integral de residuos sólidos en el cantón Riobamba. 

 

Estas infracciones son sancionadas de manera económica, así, en el caso de 

cometer una infracción leve se sancionada con el 10% de la remuneración básica 
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unificada, en el caso de una infracción grave se sancionada con el 20% de la remuneración 

básica unificada, y, una infracción muy grave se sancionada con el 40% de la 

remuneración básica unificada. Referente a estas multas: 

 

“(…) deben ser canceladas dentro del término de ocho días, una vez que el 

administrado haya sido notificado con la resolución correspondiente, de no 

cumplir en el tiempo establecido, se notificará a la Dirección General de Gestión 

Financiera, a fin de que recaude el valor de la multa mediante el procedimiento 

coactivo” (Ordenanza No. 009-2019, 2019, art. 69). 

 

Los valores recaudados serán invertidos en campañas de concienciación 

ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y ambiente, y, la ciudadanía 

como medio de acción popular puede presentar su denuncia verbal o escrita en caso de 

conocimiento de infracciones siendo necesario adjuntar las evidencias para la 

determinación de la infracción y el responsable. 

 

2.2.3. Unidad III: Derechos vulnerados 

2.2.3.1. Causas de la contaminación ambiental 
 

La contaminación ambiental tiene diversas causas por las cuales se suscitan, de 

manera general se encuentran las siguientes: 

Grafico 6  

Causas de la contaminación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios. 
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2.2.3.2. Incidencia de la contaminación ambiental en los derechos de las personas 

Agua 

A nivel constitucional “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” (CRE, 2008, art. 12). Criterio que 

tiene relación con lo dispuesto en la normativa ibidem que describe que “el agua es 

patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del 

Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua (CRE, 2008, art. 318 inc. 1ero). 

 

De esta manera el derecho al agua es de dominio público siendo necesario que se 

abastezca a toda la sociedad sea para la satisfacción de las necesidades básicas como para 

el riego que se les otorga a personas naturales comunitarias o estatales. Para lo cual se lo 

debe implementar una serie de políticas públicas que logren su consecución, siendo el 

caso, la entidad correspondiente es la que debe encargarse de esta planificación en aras 

de lograr que la sociedad tenga acceso equitativo al derecho al agua respetando el 

consumo humano que avale la alimentación, la producción y el caudal ecológico. Lo cual 

tiene relación con lo estipulado en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

de agua, que señala: 

 

El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua 

limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. 

 

Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la 

dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las 

reservas de agua para consumo humano. 

 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona 

puede ser privada y excluida o despojada de este derecho. 

 

El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser 

ejercido por las futuras generaciones. La Autoridad Única del Agua definirá 

reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras 

generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas relacionadas con 
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la efectividad del derecho humano al agua (LORHUYA, 2014, art. 57). 

 
Salud 

 
La salud, es “(…) un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir” (CRE, 2008, art. 32 inc. 1ero). Es decir, es un derecho conexo a otros, 

siendo necesario su respeto y protección para que de esta manera exista un disfrute de 

vida de cada habitante, pues sin salud, no se puede realizar una serie de actividades. 

 

La salud está ligada a la atención sanitaria, y el Estado es el obligado a cumplirla, 

pues, es el garante y es necesario que implemente políticas públicas que garanticen un 

nivel oportuno de salud pública en la sociedad en general, lo cual tiene relación con lo 

expuesto por la Organización Mundial de la Salud que infiere que “los derechos incluyen 

el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas 

de los Estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud, tales como la 

comida, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la 

vivienda y la pobreza” (2010, pág. 5). 

 

Así el derecho a la salud incluye un bienestar completo y no se refiere solamente 

a tener ausencia de enfermedades o cualquier tipo de dolencia, por lo tanto, esto es lo que 

se debe garantizar y en caso de que se evidencia que este derecho no está siendo respetado 

es necesario la mitigación y eliminación de todo factor que provoque esto. 

 

2.2.3.3. Incidencia de la contaminación ambiental en los derechos de la naturaleza 

No contaminación 

Este derecho se encuentra garantizado dentro de los derechos de libertad que 

infiere que “se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza (CRE, 2008, art. 66 inc. 27). Siendo base fundamental para tutelar la 

preservación de la naturaleza y respetando el vivir en un ambiente libre de contaminación. 

De esta manera se permite que el ecosistema siga su curso vital y que sus 

habitantes no sufran ningún tipo de afectación, es decir, que se garantice el desarrollo 

integral de la población. Así el medio ambiente debe ser protegido para su conservación, 
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para la protección del ser humano, y la preservación de los compontes del medio 

ambientes y la protección para futuras generaciones. 

Al regular al medio ambiente se puede evidenciar que es un derecho a favor de las 

personas porque permite su desarrollo cuando el medio ambiente no está contaminado, 

pero, también debe ser un derecho que protege a la naturaleza, tal como lo describe el 

autor Evans de la Cuadra que describe: 

La Constitución no pretende cautelar en forma concreta otros bienes jurídicos, 

como las bellezas naturales, el paisaje, la intangibilidad y preservación de los 

recursos que la naturaleza pone a disposición de los hombres, las aguas, los 

bosques o la defensa de una política ecológica determinada. Estos son elementos 

de la vida social que pueden ser protegidos por textos legales en que se cumpla el 

encargo hecho al Estado de tutelar la preservación de la naturaleza (Evans de la 

Cuadra, 2004, pág. 312). 

Restauración 

 
Este derecho es independiente de la obligación de la que está sujeta el Estado, sino 

que esta enlazada para las personas que son beneficiarias de la naturaleza, es decir, las 

personas naturales o jurídicas tienen la obligación de restaurar los sistemas naturales que 

han sido afectados por las actividades cometidas por la mano del hombre. Este criterio se 

encuentra reconocido a nivel constitucional de la siguiente forma: 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas (CRE, 

2008, art. 72). 

Con esto se evidencia que en casos de actividades que incluyan afectación a medio 

ambiente, se debe cumplir con la restauración de los ecosistemas como una obligación 

con la naturaleza, permitiendo de esta manera su protección y cuidado, criterio que 
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también se encuentra regulado en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

de Agua, que señala: 

Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente 

de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que 

dependan de los ecosistemas alterados. 

La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la 

naturaleza y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de 

repetición que corresponde. 

Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se 

concretará en obras (LORHUYA, 2014, art. 66) 

 

2.3. Hipótesis 

 
Los niveles de contaminación ambiental inciden en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los habitantes de la ciudad de Riobamba y de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1.1. Unidad de análisis 

 
Objeto de estudio: Valoración de los niveles de contaminación ambiental del Rio 

Chibunga, el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de 

Riobamba y de la naturaleza, tomando como referente las investigaciones sobre la 

temática ejecutadas desde otras áreas del conocimiento entre 2010-2020. 

 

Campo de investigación: La presente investigación se desarrolló en la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

Tiempo social: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2021, 

debido a que durante este tiempo se obtuvo diversa información que sirvió de guía para 

la elaboración del presente proyecto de investigación. 

 

3.1.2. Métodos 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

 
Método jurídico-doctrinal: permitió analizar las posiciones legales sobre el tema 

objeto de investigación para arribar a conclusiones científicamente válidas. 

 

Método jurídico-analítico: facilitó la correcta comprensión del alcance y sentido 

de las normas jurídicas sobre el tema a investigarse y su estudio en función del contexto 

político, económico y social y en el que se expidieron. 

 

Método inductivo: permitió ejecutar el proyecto investigativo a partir de la 

práctica del pensamiento o razonamiento inductivo, caracterizado por ser ampliativo, 

esto, a partir de una evidencia singular, que sugiere la posibilidad de una conclusión 

universal. 

 

Método Descriptivo: permitió describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del 'tiempo', analizando los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. 
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3.1.3. Enfoque de investigación 

 
En el trabajo investigativo, se aplicará un enfoque mixto, porque a partir de la 

valoración de aspectos cualitativos de la contaminación ambiental, ese resultado podrá 

contrastarse con los avances obtenidos desde otras áreas del conocimiento, en calidad de 

fuentes secundarias, permitiendo llegar a conclusiones acerca de la relación entre la 

contaminación del Río Chibunga y el efectivo ejercicio de los derechos del buen vivir por 

los habitantes de Riobamba. 

 

3.1.4. Tipos de investigación 

 
En base a los objetivos planteados en el trabajo de investigación los mismos que 

se pretenden alcanzar, el tipo de investigación fue: 

 

Bibliográfica: Con el análisis de libros, artículos científicos, códigos, leyes, 

reglamentos y demás material bibliográfico nos permitió el desarrollo de los aspectos 

teóricos descritos dentro de la presente investigación. 

 

Exploratoria: Debido a que el problema no ha sido muy investigado, por lo tanto, 

requirió de un estudio central de la problemática planteada. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 
No experimental: Este diseño permitió observar al problema de investigación en 

su contexto natural tal y como es, sin la necesidad de manipular intencionalmente sus 

variables. 
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CONCLUSIONES 

 
• La contaminación ambiental se inserta como una de las problemáticas a vencer en 

el mundo globalizado en la actualidad, en tanto, se origina en la mayoría de las 

oportunidades, en la falta de conciencia y la precaución que debe marcar la 

conducta humana en su interacción directa o indirecta con el entorno, produciendo 

afectaciones en el ecosistema, que, como conducta general relevante, se alza como 

un tema digno de regulación legal que no puede ser soslayado por el Derecho 

nacional y comparado. 

• La modulación de conductas transgresoras del medioambiente, ha concitado una 

profusa regulación internacional, de la que se ha hecho eco en la legislación 

nacional ecuatoriana, que tomando como referente las coordenadas del legislador 

constitucional, en su afán de tutela holística del medio ambiente, se ha adaptado 

a las necesidades de provincias y cantones, incardinando hacia una sola finalidad: 

la preservación del patrimonio ambiental ecuatoriano. En ese marco regulatorio, 

debe destacarse la labor de la provincia Chimborazo, que mediante la puesta en 

vigor de diferente ordenanzas ha mediado en la relación jurídica que se establece 

entre el actuar humano y el medio ambiente, tutelando tanto la conservación y 

restauración de los ecosistemas, como la prevención, regularización, control y 

seguimiento de la calidad ambiental en su demarcación; criterios que en una escala 

menor y en el ámbito de sus competencias, se han seguido en las regulaciones 

legales cantonales de Riobamba. 

•  Precisamente, en el ámbito local de Riobamba, amén de la normativa enunciada, 

se sitúa el río Chibunga, objeto de una contaminación progresiva, que tiene su 

causa en una diversidad de factores, como: la extracción de combustibles fósiles, 

tala excesiva de árboles, uso de objeto no biodegradables, emisiones industriales, 

mal manejo de basura, entre otros; produciendo una situación desfavorable en sus 

predios y en la ciudad de Riobamba, al incidir directamente en el ejercicio efectivo 

de los derechos del buen vivir de sus habitantes y en la materialización de una 

existencia plena conforme a los derechos que le asisten tanto en el orden 

constitucional como en la legislación ordinaria de la materia. 

•  La regulación legal local en temas medioambientales, a pesar de encontrarse en 

coherencia con los intereses estatales nacionales, deviene insuficiencia para 

proteger el medio ambiente desde diferentes aristas: la sociedad, individuo, las 
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ONG o simplemente desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta que, 

una muestra palpable de lo anterior, son los niveles de contaminación del rio 

Chibunga, estudiados por expertos de dentro y fuera del territorio, bajo examen y 

cuyas recomendaciones no han erradicado, ni siquiera amainado los factores 

contaminantes y en consecuencia, provoca una afectación sobre los habitantes de 

la ciudad de Riobamba, sus condicionantes para el logro de una vida sana en un 

entorno favorable y la plenitud en el disfrute de sus derechos humanos. 

 

• Los niveles de contaminación acusados en el río Chibunga no pasan 

desapercibidos ni ante la mirada de las autoridades locales y nacionales, ni 

tampoco a la vista de los ciudadanos comunes, quienes a la postre han soportado 

las aristas más comprometedoras derivadas de los efectos contaminantes 

sempiternos de la cuenca hidrográfica bajo examen, lo que ha provocado la 

vulneración sus derechos como: el agua, la salud o el simple desarrollo en un 

medio ambiente sano; en esa misma medida, la situación fáctica estudiada, 

transgrede los derechos del buen vivir enunciados, y a la par, los consagrados por 

el legislador para la naturaleza en el texto constitucional y que se erigen, como 

telón de fondo de un existencia digna dentro de la geografía ecuatoriana. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Chimborazo, elabore un plan de mitigación de la contaminación ambiental, el cual 

contará con expertos en la materia y con la colaboración de la colectividad, en 

aras de frenar la contaminación ambiental existente en la provincia. 

 
• Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Chimborazo, actualice cada una de sus ordenanzas, debido a que fueron emitidas 

en años anteriores, siendo necesario una modernización, para la consecución de 

sus objetivos: la preservación y control de la calidad ambiental, así como la 

restauración de los ecosistemas de la provincia de Chimborazo. 

 

• Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba, 

por medio del departamento correspondiente, realice un plan de limpieza del Río 

Chibunga a través de expertos en la materia y con el apoyo de la colectividad, de 

manera especial, del barrio El Pedregal que es el que sufre más afectaciones pues 

se encuentra aledaño al Río. 

 

• Se recomienda a las autoridades competentes de la Provincia de Chimborazo 

realizar campañas continúas enfocadas en educación ambiental, para de esta 

manera despertar la conciencia social, en torno al cuidado y protección del medio 

ambiente, y lograr detener la contaminación y reducir la afectación al ecosistemas 

y composición química de los recursos hídricos. 

 

• Se recomienda que a través del Ministerio del ambiente se implementen 

señaléticas que indiquen la prohibición a las personas de contaminar los recursos 

hídricos, además de la aplicación de multas pecuniarias y sanciones comunitarias 

más severas, teniendo en cuenta la importancia de vivir en un ambiente sano y del 

derecho a la salud, a quienes ignoren las advertencias, para lo cual se requiere una 

mayor vigilancia de las zonas que son focos de contaminación y decadencia 

ambiental. 
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