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Presentación 

Estimados lectores: 

La Universidad de Especialidades Turísticas y su Centro de
Investigación y Estudios Turísticos, tiene el agrado de
compartir con la comunidad académica nacional e
internacional, la edición nro. 19 de Kalpana – Revista de
Investigación. Se trata de un número, que incluye seis
artículos, seleccionados por su contenido, que abordan a
través de su temática, distintas perspectivas del turismo,
afirmando de ese modo el compromiso de Kalpana como
una revista que brinda su apoyo al desarrollo del sector
turístico regional e internacional. 

Entre los artículos que conforman este número tenemos:
Análisis de los profesionales de turismo y hotelería de la
Universidad Técnica de Ambato en el uso de las tecnologías de la
información, trabajo que tiene como objetivo el análisis del
uso de las tecnologías de la información y comunicación
por parte de los profesionales de Turismo y Hotelería.

 Por otro lado tenemos a Análisis del desarrollo gastronómico de
Sangolquí a partir de los factores de localización de una actividad
económica es un manuscrito que reflexiona acerca del
contexto gastronómico de la parroquia de Sangolquí, a
partir de los factores de localización que inciden en el
desarrollo de una actividad turística, considerando
aspectos físico-natural, socioeconómico, político
administrativo y de producción gastronómico-comercial.;
Análisis de la potencialidad turística e interacción del sistema
turístico de la parroquia Tendales, cantón El Guabo, El Oro,
Ecuador constituye un análisis de los elementos internos del
sistema turístico de la parroquia Tendales; así como
también establecer el potencial turístico de los atractivos a
través de la aplicación de la guía metodológica para la
jerarquización de atractivos, detectando las fortalezas y
debilidades que condicionan el desarrollo turístico.

Capital social en la Ruta del Pacífico mexicano ante la crisis del
sector de cruceros turísticos, periodo 2010-2014., versa sobre la
intervención que propone la teoría del capital social en el
campo del turismo en el sector de los cruceros turísticos,
en particular sobre la “Ruta Mar de Cortés”, destinos que
conforman el punto de arribo de los cruceros
provenientes de Estados Unidos al Pacífico mexicano.

 El estudio Análisis de competitividad turística de la península
de Santa Elena – Ecuador ¿Está el destino preparado para acoger
al mercado del turismo emisor chino? artículo que, espera
responder la siguiente pregunta: ¿Está la península de
Santa Elena preparada para acoger el mercado emisor
chino?  Por lo cual, se examina la competitividad turística
del territorio y se define el perfil del turista chino,
vinculado a la metodología de diamante de Michael E.
Porter. 

Finalmente, Diagnóstico del sistema turístico del cantón
Montalvo, provincia de Los Ríos, manuscrito que diagnostica
los elementos del sistema turístico en el cantón Montalvo,
con el objetivo de facilitar el conocimiento del estado
actual del turismo en este territorio.

Es meritorio indicar  que los artículos han sido
desarrollados por docentes investigadores de
instituciones nacionales e internacionales y cada
manuscrito ha sido sometido a proceso de revisión con
rigurosidad académica y aprobación, bajo la modalidad
de doble par ciego, lo que valida los contenidos de este
número. 

Agradecemos a todos nuestros revisores externos y
editores de sección por la entrega y labor ejercida con
calidad y profesionalismo académico.

Atentamente
Nataly Andrea Cáceres Santacruz

Editora General
Revistas CIET-UDET
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Resumen 

 

El presente artículo es un análisis del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación por parte de los profesionales de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Técnica de Ambato. Para esto se considera el contexto de la educación superior y el ámbito 

laboral. Se trabajó con una metodología cuantitativa, utilizando información primaria y 

secundaria, los instrumentos empleados fueron dos cuestionarios con la técnica de la 

encuesta, el primero expuesto en el sistema de seguimiento a graduados de la institución y 

el segundo realizado en línea mediante la herramienta Google Forms. Se estudia una 

población dividida en dos grupos, en el primero, están los graduados en la carrera de Turismo 

y Hotelería, en el segundo, personas que ejercen la profesión durante algunos años. Se 

concluye que las tecnologías de la información y comunicación conocidas como “TIC” son 

indispensables para el desempeño académico y profesional. Actualmente se imparte un 

módulo en el área básica y se sugiere trabajar en coordinación con las asignaturas de la 

formación profesional, e incluir contenidos tecnológicos actualizados como realidad 

aumentada, recorridos virtuales, aplicaciones móviles, sistemas de compra en línea y redes 

sociales, entre otros. La capacitación tecnológica no es de exclusiva responsabilidad de la 

Universidad y puede ser asumida por organismos del Estado o por la empresa privada. 

 

Palabras clave: Formación profesional, turismo y hotelería, TIC, profesionales del turismo 

 

Abstract 

 

This article is an analysis of the importance of the use of information and communication 

technologies by tourism and hospitality professionals. For this, higher education and the 

workplace were considered. A quantitative methodology was applied using primary and 

secondary information. The instruments used were two questionnaires with the survey 

technique, the first one was uploaded to the institution’s alumni monitoring system and the 

second one was carried out online using the Google Forms. The study population was 

divided into two groups; the first one was graduates in the Tourism and Hospitality major at 

the Universidad Técnica de Ambato (Technical University of Ambato); the second one were 

people who have practiced the profession for some years. It was concluded that the 

information and communication technologies known as “ICT” are essential for academic 

and professional performance. Currently, it is instructed as a general subject and it is 

recommended to coordinate to be taught with core courses, regard updated technological 

content such as augmented reality, virtual tours, mobile applications, online shopping 

systems and social networks, among others. Technological training is not the sole 

responsibility of the university and can be managed by state agencies or private companies. 

 

Keywords: Professional training, tourism and hospitality, ICT, tourism professionals 
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Introducción 

 

El presente estudio es un análisis de la opinión de los estudiantes graduados en el programa 

educativo de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato, respecto a los 

contenidos académicos recibidos durante su formación; y cómo ha sido su actividad 

profesional hasta el momento de graduarse. Se imprime un especial énfasis en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Esta asignatura, que se recibe en los 

primeros semestres, forma parte de la unidad curricular básica, pero su importancia radica 

en que todos los semestres se ven influenciados por la utilización de sus herramientas y son 

muy necesarias para su desempeño laboral. Cada fin de semestre se realiza una encuesta 

denominada “Seguimiento a graduados”, para este estudio se recopiló información de cinco 

años y se realizó una segunda encuesta a profesionales en ejercicio de sus funciones para 

confirmar los criterios obtenidos en la primera fase.  

 

Este tipo de estudios permiten reforzar criterios de formación para los nuevos profesionales 

y afianzar la capacitación más allá del aula a quienes se encuentran laborando. 

Particularmente en el empleo de nuevas tecnologías, existen temas relacionados con la 

profesión, enfocados desde diferentes ámbitos, que se discuten en el cuerpo del artículo. Se 

identificó que se requiere capacitación en temas como las aplicaciones móviles, redes 

sociales, recorridos virtuales y realidad aumentada, entre otros. 

 

La carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato nace al amparo de 

la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 26 señala que la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir (Ley, 2008). 

En el año 2002, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación crea la carrera de 

Turismo y Hotelería, dando respuesta a la realidad y necesidades del contexto turístico 

nacional, cuya misión es formar profesionales líderes competentes con visión humanista y 

pensamiento crítico a través de la docencia, la investigación, y la vinculación, que apliquen 

promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del país. La visión 

de esta carrera es constituirse como un Centro de Formación Superior con liderazgo y 

proyección nacional e internacional (Universidad Técnica de Ambato, 2020). 

 

En la educación superior es importante realizar estudios para obtener información sobre el 

desempeño profesional de los estudiantes (Rosales, Rodal, Chumbi, & Buñay, 2017). Es por 

eso que la Universidad Técnica de Ambato asume como reto la contribución de la población 

graduada al desarrollo turístico de la provincia y el país. La actividad turística, de acuerdo a 

su planificación y desarrollo, puede ayudar a los pueblos a salir de la pobreza y a construir 

mejores vidas (Morillo, 2011, pág. 135). La actividad turística en el Ecuador a diciembre del 

2018 generó 131.630 fuentes de empleo en alojamiento y servicios de comida. En el mismo 

año, los ingresos por turismo alcanzaron los USD 2.392 millones, lo que representa la tercera 

fuente de ingresos no petroleros en el país (Ministerio de Turismo, 2018). Es tanta la 



Análisis de los profesionales de turismo y hotelería 

Javier Salazar, Johanna Monge, Sonia Armas 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.7-20) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 10 

dinámica del turismo en la actividad económica, que la misma amerita ser temática de 

investigación desde diversos ámbitos, entre ellos en lo social, económico, administrativo, 

legal y ambiental (Morillo, 2011). De allí la importancia del desempeño de los graduados en 

el campo del turismo. 

 

En un estudio realizado sobre el desajuste educativo en el sector hotelero del noroeste 

argentino, se establece una sugerencia a las instituciones de formación turística para que 

implementen proyectos de investigación e indaguen sobre las competencias emergentes 

requeridas por el sector. Además, se menciona que es de suma importancia incrementar la 

carga horaria de las competencias transversales como idiomas e informática, después de 

detectar que son las asignaturas más requeridas por los trabajadores (Petrizzi, Sánchez, & 

García, 2015). Así lo afirma una publicación realizada en España sobre el turismo y empleo 

de calidad, los autores concluyen que el turismo es una actividad con mayores expectativas 

de crecimiento y generación de empleo, sin embargo, la formación profesional en turismo 

se centra en la parte práctica de esta actividad, dejando de lado aspectos esenciales de su 

formación teórica e innovación tecnológica, criterios que contribuyen a la generación de 

conocimiento y desarrollo de investigación en turismo (Huízar, Villanueva, & Rosales, 

2016).  

 

En Costa Rica se analiza el programa educativo de Turismo Ecológico y se indica que existen 

ciertos conocimientos o habilidades incluidos en la carrera que tienen poca aplicabilidad en 

el ámbito laboral, pero de igual forma existen asignaturas como relacionarse y comunicarse 

que son altamente aplicables en el desarrollo laboral (Núñez & Marín, 2018). Por otro lado, 

Fresneda (2018) cita a Carlos Díez de la Lastra, director general de la Escuela Les Roches 

Marbella, y presidente de Segittur (sociedad dedicada al turismo e innovación), quien afirma 

que la tecnología hoy en día es lo que marca el futuro de la industria turística, por lo que las 

empresas buscan el talento capaz de gestionar la transformación digital que está viviendo el 

sector, los profesionales en turismo deben ser capaces de adaptarse a las fluctuantes 

condiciones de los mercados y tecnologías (Fayos - Solá, 1996). Que un atractivo 

determinado destaque en un lugar depende de la capacidad del profesional en turismo para 

elaborar estrategias de marketing, establecer alianzas entre instituciones y utilizar 

tecnologías de información y comunicación (Francés, 2003). 

 

A la vista del perfil de los turistas actuales y de los cambios experimentados en el mercado 

turístico, podrían señalarse algunos retos globales a los que se enfrentan los destinos 

turísticos hoy en el mundo y que deberían ser referencias necesarias para la formación 

académica (Blanco, 2015). El desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información 

(TIC), ha desempeñado en las últimas dos décadas transformaciones significativas en la 

estructura de distribución en turismo, principalmente con inversiones e incentivos en la 

comercialización directa en los sitios de los proveedores (De Oliveira, 2015). En los últimos 

años se han acuñado términos o impulsado disciplinas a raíz de la innovación y el uso de las 

TIC. Ejemplos como geolocalización, gamificación, blogs trips, online reputation 

management (ORM), códigos QR, RA (realidad aumentada), inteligencia de clientes, 
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interoperabilidad, analítica web, SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine 

Optimization), Social Location Mobile (SOLOMO), E-learing, Apps, CRM (Customer 

Realtionship Management), entre otros, que junto a todos los elementos nombrados a lo 

largo de este epígrafe contribuyen a la generación de información sobre visitantes, empresas 

turísticas y administraciones públicas que pueden dificultar la toma de decisiones (Cerezo 

Medina & Guevara Plaza, 2015). 

 

Las pequeñas empresas fueron las que más se beneficiaron con el desarrollo de las 

tecnologías de comunicación e información. Internet permitió que esos emprendimientos 

puedan anunciar sus propios productos en la red (De Oliveira, 2015). La realización de 

buenas prácticas, fijan los límites para el desarrollo del turismo sostenible, cuyas 

características implican la protección de los recursos, generación de beneficios para la 

empresa, las comunidades locales y los turistas (Salas & Font, 2016).  

 

Se reconoce que la existencia de un diálogo poco fluido entre los actores de turismo y la baja 

participación de la academia, son los aspectos que dificultan el delineamiento de verdaderas 

estrategias que estimulen al mercado laboral turístico (Fernandes, 2011). El desarrollo de 

competencias en la universidad requiere de un trabajo coordinado entre administración, 

universidad y empresas (Cabrera, López, & Portillo, 2016). 

 

Metodología 

 

La información que se utiliza en el presente artículo proviene de las bases de datos de la 

actividad denominada “seguimiento a graduados” que se realiza con los estudiantes de la 

carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), una vez que 

completaron su ciclo de estudios y obtuvieron su título profesional. Para ello se emplea una 

encuesta en línea con 14 preguntas de selección. Dicha encuesta se realiza a través de la 

página web institucional con una cuenta de usuario y contraseña individual y es de carácter 

obligatoria. La población analizada corresponde a un periodo de 5 años entre el 2015 y 2019, 

tiempo que permite medir la variación de los datos. Adicionalmente se realizó una segunda 

encuesta en línea a 40 profesionales de Turismo y Hotelería, para conocer acerca del uso y 

los requerimientos de las tecnologías de información y comunicación en su desempeño 

profesional; porque esta asignatura, en la malla curricular, es del área básica y no se la ha 

considerado en la primera encuesta. Para este caso la población elegida es el resultado de un 

nuestreo por conveniencia, pues se busca principalmente identificar a interesados dentro de 

un contexto general sin que previamente exista una condición definida (Mendieta, 2015). 

 

Desarrollo de la Investigación  

 

La población de graduados, clasificados por año calendario, varía desde 44 hasta 56 con un 

promedio de 51 y una desviación estándar de 5; si bien es cierto los periodos académicos 

son semestrales, el proceso de titulación puede durar hasta año y medio pudiendo el alumno 

graduarse en cualquier periodo. 
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Tabla 1.  Población 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio 

Graduados 50 49 55 56 44 51 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sistema de Seguimiento a Graduados de la 

UTA (2020) 

 

A la pregunta ¿Actualmente su actividad profesional está enfocada a? los profesionales 

respondieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.  Enfoque de la actividad profesional del graduado en Turismo y Hotelería 

Opción 
Año 

Promedio % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Su campo profesional 21 29 24 27 11 22,4 44,8 

Otro campo 14 10 12 6 10 10,4 20,8 

No trabaja 14 9 18 23 22 17,2 34,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sistema de Seguimiento a Graduados de la UTA 

(2020) 

 

El Ministerio de Turismo (2019) indica en sus cifras que existen 522.508 empleos en turismo 

correspondientes al tercer trimestre del 2019. Esto representa el 6,6% del empleo nacional. 

En este sentido los estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería tienen un campo amplio 

para ejercer su profesión. Durante los cinco años de recopilación de información para esta 

investigación se registra como promedio por año el 44,8% de graduados (22 personas) 

trabajando en su campo profesional, en las áreas de alojamiento, guianza turística y 

restauración. El 20,8% manifiesta trabajar en otras áreas y el 34,4 % no se encuentra 

laborando hasta la fecha de recopilación de datos debido a que son profesionales que recién 

se incorporan al mundo laboral o han dado prioridad a continuar con su formación 

académica. 

 

Además, se puede indicar que en su gran mayoría los graduados trabajan en 

emprendimientos propios y en empresas privadas como transporte turístico y restauración. 

Dato que se complementa con el número de establecimientos turísticos registrados durante 

el 2018 siendo la cifra total 24.720 (Ministerio de Turismo, 2019). 

 

Cuando se les consultó sobre el “Sector económico al que pertenece la entidad en que labora” 

manifestaron lo siguiente: 

 

Tabla 3.  Sector económico al que pertenece la entidad en que labora el graduado  

Opción 
Año 

Promedio % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sector terciario 29 31 28 25 16 25,8 78,2 

Sector secundario 1 3 - 1 2 1,8 5,3 
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Sector primario 2 1 3 3 - 2,3 6,8 

Sector cuaternario 3 4 3 4 2 3,2 9,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sistema de Seguimiento a Graduados de la UTA 

(2020) 

 

Todos estos sectores se pueden complementar para brindar actividades turísticas y hoteleras 

fortalecidas con las tecnologías de la información y comunicación. El 78,2% de los 

graduados de la carrera se encuentran trabajando en el sector terciario, es decir, en la 

actividad turística. En el sector primario laboran el 6,8% en actividades agropecuarias, 

pesqueras, mineras y forestales, estas actividades se complementan al estar relacionadas al 

turismo rural y comunitario. En el sector secundario está el 5,3% relacionado con actividades 

de manufactura como el calzado o la elaboración de dulces artesanales que forman parte de 

la oferta turística de los destinos; y en el sector cuarternario trabajan el 9,7% en investigación 

turística. 

 

Cuando se le preguntó ¿A través de qué medio logro su inserción laboral? respondieron: 

 

Tabla 4.  Medio de inserción laboral 

Opción 
Año 

Promedio % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gestión personal 31 36 27 26 19 27,8 83,6 

Gestión de la UTA 2 2 5 6 1 3,2 9,6 

Convocatoria por la prensa 1 1 2 1 - 1,3 3,8 

Agencia de empleos 1 - - - - 1,0 3,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sistema de Seguimiento a Graduados de la UTA 

(2020) 

 

La inserción de los graduados en el mundo laboral se realiza en su mayoría por gestión 

personal (83,6%). En la actualidad gracias al empleo de las tecnologías de la información y 

comunicación es posible buscar plazas de trabajo en medios públicos o privados que se 

ofertan en línea como es el caso de la red del Ministerio de Trabajo conocida como Socio 

Empleo. Otra forma de conseguir trabajo es mediante el prestigio que posee la Universidad 

Técnica de Ambato en la zona central de país, sus profesionales son reconocidos por su 

preparación académica, no obstante, la institución ha tenido poca intervención, se debe 

trabajar más en el programa denominado bolsa de empleo, fortalecer la firma de convenios 

interinstitucionales de inserción laboral que permitan que las empresas soliciten a la 

institución los profesionales que así lo requieran. Todo esto mediante la plataforma digital 

institucional que si lo dispone. 

 

Cuando se les preguntó sobre si ¿los módulos aportan mucho o poco en su desarrollo 

profesional?, se presentan las alternativas con respecto a las asignaturas que más aportan 

para su desempeño laboral: 
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Tabla 5.  Asignaturas que más aportan al desarrollo del profesional de turismo y hotelería 

Opción 
Año 

Promedio % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Técnicas de Guianza 33 43 51 41 28 39,2 3,8 

Turismo de Aventura/Sostenible 33 45 45 37 24 36,8 3,6 

Tráfico Aéreo 27 30 40 42 24 32,6 3,2 

Totality Quality Management 38 41 39 42 29 37,8 3,7 

Técnicas de Gestión Hotelera 36 39 45 46 31 39,4 3,8 

Psicología Empresarial 30 35 42 39 30 35,2 3,4 

Protocolo y Eventos 36 40 49 46 33 40,8 4,0 

Prácticas Hoteleras 35 47 53 53 37 45,0 4,4 

Planificación Estratégica 30 39 52 42 36 39,8 3,9 

Patrimonios Cultural/Natural 30 41 51 41 28 38,2 3,7 

Montañismo y Camping 28 45 45 34 25 35,4 3,4 

Legislación Turística 31 34 44 43 32 36,8 3,6 

Introducción y Teoría del Turismo 29 38 41 42 28 35,6 3,5 

Introducción Hotelera 31 36 38 43 29 35,4 3,4 

Inglés 39 47 53 53 37 45,8 4,4 

Gestión de Recursos Humanos 38 46 52 42 37 43,0 4,2 

Gestión de empresas Hoteleras/Turísticas 34 45 49 50 36 42,8 4,2 

Geografía Turística Ecuatoriana 32 44 48 43 31 39,6 3,8 

Gastronomía 27 40 42 43 24 35,2 3,4 

Educación Ambiental 30 41 50 41 33 39,0 3,8 

Economía Turística 27 37 40 43 29 35,2 3,4 

Ecología 26 38 41 34 24 32,6 3,2 

Diseño y Comercialización de Paquetes 

Turísticos 
31 42 43 46 28 38,0 3,7 

Desarrollo del Marketing 39 44 51 47 40 44,2 4,3 

Contabilidad 37 35 45 51 30 39,6 3,8 

Arte Universal y Ecuatoriano 25 29 32 35 17 27,6 2,7 

Aplicación de Técnicas de Negociación 35 39 44 47 35 40,0 3,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del sistema de Seguimiento a Graduados de la UTA 

(2020) 

 

Todas las asignaturas que se imparten en la carrera de Turismo y Hotelería requieren del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación, en mayor o en menor medida. Por 

ejemplo, el aprendizaje de una segunda lengua (inglés), que es el módulo que más aporta al 

desarrollo profesional según los graduados, se lo obtiene con el empleo de herramientas 

multimedia que mejoran la pronunciación, la escritura y la gramática del estudiante. Otro 

ejemplo, la asignatura Tráfico aéreo, requiere el uso de GDS (sistemas de distribución 

global) para la elaboración de tiquetes aéreos. En Gestión hotelera se trabaja con el uso de 

sistemas de reservas de alojamiento. En Montañismo y camping se potencia el uso de GPS 

(sistema de posicionamiento global) para obtener coordenadas de ubicación. En el 
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Marketing, el uso de herramientas tecnológicas es fundamental para los usuarios que buscan 

satisfacer sus necesidades y las empresas dar a conocer sus servicios, es así como aparece el 

marketing digital en el sector turístico. Por ejemplo, con las redes sociales el turista o 

consumidor busca directamente sus destinos, hace sus elecciones y finalmente expresan la 

calidad del servicio recibido. Si se analizan las asignaturas de la malla curricular se observa 

que todas ellas requieren el empleo de tecnología, tanto de hardware como de software, 

específico de la profesión.  

 

Este primer grupo de análisis comprende una generación cuyas características están 

marcadas por los inicios en la era de la digitalizacion y un lento acceso al mercado laboral. 

El segundo grupo poblacional tiene mayor experiencia profesional en el ámbito turístico y 

menos entrenamiento en el manejo de herramientas tecnológicas.  

 

En una segunda instancia de la investigación, cuando se les interrogó a 40 profesionales de 

turismo y hotelería sobre ¿qué importancia le da a las TIC en su formación profesional?, 

considerando que el nivel menos importante es 1 y el de mayor importancia es 10, 

contestaron lo siguiente: 

 

Tabla 6.  Nivel de importancia de las TIC en la formación del profesional de turismo y hotelería 

  

Nivel de importancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profesionales - - - - 3 1 4 4 4 24 

Porcentaje         7,5 2,5 10 10 10 60 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por encuestas en línea (2020) 

 

Como se aprecia en la Tabla 6, el 90% de los encuestados asignan niveles de importancia de 

7 a 10 a las tecnologías de información y comunicación en su formación profesional para un 

mejor desempeño de su actividad laboral. Es el teléfono celular su primera herramienta para 

el trabajo, donde se encuentran sus contactos y otras aplicaciones móviles para búsqueda y 

envío de información. Podría decirse que no existe actividad alguna que no precise del 

trabajo con ayuda de las TIC. 

 

Toda vez que en la primera encuesta realizada no se aborda sobre la asignatura de 

Tecnologías de información y comunicación, se pregunta ahora si ¿Considera que las TIC 

recibidas en su formación académica deben ser reforzadas para su desempeño laboral?, a lo 

que los profesionales contestaron: 
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Tabla 7.  Nivel de requerimiento de capacitación en TIC para el desempeño profesional  

 

Nivel de importancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profesionales - - 1 - 2 1 3 4 8 21 

Porcentaje   2,5  5 2,5 7,5 10 20 52,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por encuestas en línea (2020) 

 

En la Tabla 7, a partir del nivel 7 al 10 se concentra el 90% de aquellas personas que sí 

quieren reforzar sus conocimientos de tecnología, pues sus puestos de trabajo exigen nuevos 

aprendizajes en tecnologías, algunos que en su época de estudiantes no existían; y ahora son 

necesarios, ya que la competencia entre profesionales de la misma especialidad y otros que 

no lo son, así lo amerita. Si se observan las respuestas hasta el nivel de importancia 6, suman 

apenas un 10%, lo que significa que no le dan mayor valor a una actualización de 

conocimientos, porque para su puesto de trabajo conocen lo suficiente del uso de su 

tecnología o que no disponen del tiempo necesario para volver a estudiar; o no quieren 

regresar a las aulas. 

 

En concordancia con lo anterior, corresponde ahora saber si ¿realizaría cursos de 

capacitación en TIC para continuar su formación profesional?, a la interrogante respondieron 

lo siguiente: 

 

Tabla 8.  Nivel de predisposición de capacitación en TIC para la formación profesional 

 

Nivel de importancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profesionales 1 - 1 - 2 1 6 2 3 24 

Porcentaje 2,5   2,5   5 2,5 15 5 7,5 60 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por encuestas en línea (2020) 

 

Los profesionales consideran a las TIC como herramientas muy importantes para ejercer su 

labor, e indican que tienen una alta predisposición para capacitarse en esto temas. En la 

actualidad la formación en esta área es importante para cumplir con actividades que 

anteriormente tomaban días en hacerlas. Estas capacitaciones se las realizan de forma 

presencial y existe una gran oferta de forma virtual. El mundo atraviesa un cambio en 

muchos aspectos, incluido la forma de trabajar y comunicarse con el otro. El conocimiento 

de las tecnologías permite caminar junto a este cambio, mostrando que se puede realizar el 

trabajo presencial de forma virtual facilitando procesos. 

 

Finalmente, se les consultó ¿sobre qué contenidos de TIC le gustaría aprender? y esto es lo 

que respondieron: 
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Figura 1. Preferencias de capacitación en TIC para profesionales de turismo y hotelería. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información proporcionada por encuestas en línea (2020) 

 

Sin duda, las aplicaciones móviles son las que más llaman la atención de los profesionales 

de turismo y hotelería; y es que existen muchas en el mercado, algunas son gratis y otras 

pagadas. También se pueden desarrollar apps a la medida, para los propios intereses de la 

industria. En gran medida, esto es lo que le atrae a la gente que desea hacer negocios, tener 

su propia aplicación y que la gente pueda utilizarla. Los recorridos virtuales, así como la 

realidad aumentada, son herramientas poderosas para el turismo, pues permiten conocer 

lugares como museos, parques, hoteles; y tener acceso a información privilegiada de lugares 

y personajes, en tres dimensiones. El manejo de redes sociales no se circunscribe al simple 

hecho de tener muchos contactos o de recibir bastantes “like”, es el manejo de bases de datos 

para la promoción y venta de servicios, aspecto fundamental en la profesión del turismo y 

hotelería. Toda empresa que se precie de una buena comunicación en el ambiente digital 

debe tener no solo redes sociales, sino también una buena página web que permita a sus 

posibles clientes realizar transacciones en línea, tales como reservas de pasajes, hospedaje, 

compra de artículos o bienes o servicios, sin tener que asistir físicamente al local. Y, aunque 

solo una persona se ha pronunciado por el diseño gráfico, es importante conocer sobre este 

aspecto para que con todas las herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente se 

elaboren productos con un sentido y calidad profesional, que sea atractivo para el usuario 

final y fácil de manejar para el propietario. 

 

Conclusiones 

 

Con relación al análisis de la importancia del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación por los profesionales de turismo y hotelería, se determina que la carrera de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato contribuye al desarrollo de la 

actividad turística y hotelera en la zona centro del país principalmente, con el aporte de 

profesionales altamente calificados, que se desempeñan en importantes puestos de trabajo 

tanto en el sector público como en el privado, en áreas de alojamiento, guianza turística, 

transporte turístico y restauración. Además, el uso de las herramientas tecnológicas 
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consituye una base fudamental para el buen desempeño en cada una de las áreas 

mencionadas. 

 

La actividad de seguimiento a graduados ha permitido detectar algunas modificaciones que 

deben realizarse a los contenidos de diferentes módulos de formación profesional, el plan de 

estudios debe ser modificado para que contemple más actividades prácticas que teóricas; 

además, se debe coordinar el uso de los laboratorios de computación que permitan al 

estudiante el empleo de software especializado, de distribución gratuita o con los permisos 

y licencias necesarias, para el cumplimiento de sus tareas. El módulo de Tecnologías de la 

información y comunicación debe trabajar en coordinación con las asignaturas de formación 

profesional de la malla curricular y contemplar contenidos teconológicos actualizados como 

la realidad aumentada, recorridos virtuales, aplicaciones móviles, sistemas de compra en 

línea y redes sociales. 

En el estudio se detectó que las encuestas realizadas a los graduados sólo consideran materias 

del área profesional y no se toma en cuenta asignaturas del área de formación básica, por lo 

que al analizar las asignaturas dictadas en la malla curricular de la carrera de Turismo y 

Hotelería se encuentra que todas están apoyadas con las tecnologías de información y 

comunicación como los GDS, GPS, aplicaciones móviles, herramientas multimedia, entre 

otros. Por tal razón los graduados lo consideran muy importante para el desempeño de su 

actividad laboral. 

 

En la investigación se resaltan estudios elaborados a nivel nacional e internacional que 

enfatizan en la importancia de la formación en tecnología e idiomas de este tipo de 

profesional para ejercer su actividad laboral. En la carrera de Turismo y Hotelería se recibían 

dos niveles básicos de formación en TIC, el primero relacionado con aspectos básicos de 

manejo de paquetes ofimáticos y páginas web, con orientación a la escritura de textos 

académicos de investigación como  presentación de resultados o informes; y, el segundo que 

tiene que ver con fundamentos específicos para el desempeño profesional en el área, como 

Excel avanzado, herramientas multimedia, administración de proyectos y software para 

georreferenciación.  

 

La mayoría de los graduados de turismo y hotelería trabajan en emprendimientos propios y 

también en la empresa privada bajo la modalidad de contrato. En la empresa privada reciben 

a los trabajadores sin tener su título terminal, lo que les permite ganar experiencia profesional 

hasta que se graduan; mientras que en el sector público se requiere del título y experiencia 

de trabajo en la actividad a realizar. Se desempeñan en los campos de su formación, tales 

como: transporte turístico, planificación y gestión pública de destino turístico, guianza 

turística, diseño de productos turísticos, alojamiento y restauración. Están involucrados 

directamente en el sector económico productivo terciario. Estos empleos son conseguidos 

por gestión propia del graduado en su mayoría, a través de plataformas virtuales como Socio 

Empleo entre otras disponibles en el internet. 
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Actualmente las herramientas tecnológicas son imprescindibles en el cumplimiento del 

denominado teletrabajo, es decir, el trabajo realizado desde casa. Es de esperar que esta 

nueva forma de capacitación mantenga la calidad en la formación profesional, que no es de 

exclusiva responsabilidad de la universidad, pues puede estar compartida con los gobiernos 

municipales o provinciales, organizaciones locales de turismo e inclusive las empresas 

hoteleras. Se trata de complementar la teoría con la práctica y para esto los cursos en línea 

son una buena alternativa. Los temas a trabajar podrían variar entre el desarrollo de 

aplicaciones móviles, uso de la realidad aumentada, desarrollo de sistemas de reserva o 

compra en línea, recorridos virtuales y manejo de redes sociales. 
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Resumen 

  

La presente investigación tiene como objetivo analizar el contexto gastronómico de la 

parroquia de Sangolquí, ubicada en el Cantón Rumiñahui, a partir de los factores de 

localización que inciden en el desarrollo de una actividad turística, que considera aspectos 

físico-naturales, socioeconómicos, político-administrativos y de producción 

gastronómico-comercial. Para este estudio se han aplicado tres técnicas de investigación: 

revisión documental, observación y entrevista, bajo los parámetros de un análisis de 

contenido, descriptivo y deductivo. El estudio arrojó como resultado principal un bajo 

impulso al desarrollo gastronómico del sector en cuanto a su producción gastronómica-

comercial, a pesar de encontrarse en un lugar altamente turístico a nivel cultural y natural. 

Esto se debe a lo complejo del sistema de transportes para movilizarse en el sector, 

además, la inadecuada infraestructura que poseen algunos establecimientos 

gastronómicos para ofrecer sus productos culinarios con estándares de calidad. No 

obstante, los factores físico-naturales, socioeconómicos y político-administrativos son 

potencialmente   muy positivos para su desarrollo dentro de la misma parroquia, que tratan 

de impulsar la economía local a través de su gastronomía. 

 

Palabras clave: desarrollo gastronómico, Sangolquí, turismo, actividad económica, 

factores de localización  

 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to analyze the culinary context of the parish of Sangolquí, located 

at Rumiñahui canton through key location factors which has an influence in the 

development of any kind of touristic activity: physical – natural, socio – economic, 

political – administrative, and culinary – commercial production. Three research 

techniques have been estimated for this study: documentary review, observation and 

interview; which were analyzed in content, descriptively and deductively. The main result 

was a low impulse of the culinary development related to culinary – commercial 

production, even though it is located in a high – quality, cultural, and natural place. This 

situation mainly comes from the difficulty to access to it, or the inadequate infrastructure 

that some food and beverage establishments have for offer high - quality products. 

However, factors like:  physical – natural, socio – economic, and political – administrative 

turn out very positive for its development, evidenced in certain sectors. 

 

Keywords: culinary development, Sangolquí, tourism, economic activity, key location 

factors 
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Introducción  

 

La gastronomía, concebida como una actividad económica y compuesta de varios 

servicios, tales como restaurantes, bares, cafeterías, entre otros; y es un factor muy 

importante para el desarrollo de un sector geográfico. Genera importantes ingresos 

económicos para un territorio (Brida et al, 2008; Perona et al., 2013; Rodríguez, 2015; 

Brida, 2017), y se encuentra fuertemente relacionada con el turismo y otras actividades 

económicas que conforman el sistema turístico, tales como agencias de viajes, 

alojamiento y transporte.  

 

Diversas investigaciones generadas en torno a esta actividad, consideran la existencia de 

diversos elementos intrínsecos que permiten entender cómo es su dinámica, por ejemplo: 

los productos de consumo humano característicos de una localidad, el comercio de 

productos y servicios, o las estrategias de impulso para el desarrollo, crecimiento, rescate 

o posición competitiva en relación con otras actividades gastronómicas existentes en el 

medio.  

 

A nivel social, hay estudios que se enfocan en entender la importancia cultural que tiene 

esta actividad en una zona geográfica (De Jong et al, 2018). Gracias a ello, se pueden 

comprender problemáticas como por ejemplo, qué técnicas culinarias ancestrales o 

contemporáneas se utilizan durante una producción, cómo se elaboran las diversas 

preparaciones gastronómicas de un sector geográfico, o cuáles son los ingredientes que 

conforman las distintas preparaciones culinarias que representan a una sociedad 

(Fernández et al, 2016; Alvia y Maya, 2017; Naú et al, 2017; Vegas, 2018; Cedeño y 

Chiriguaya, 2018; Castellón y Fontecha, 2018; Arellano y Saltos, 2019), entre otros 

aspectos de relevancia. 

 

Desde un punto de vista administrativo o comercial, existen varias producciones 

científicas que buscan entender aspectos como el comportamiento de compra y venta 

dentro del sector gastronómico; la gestión, planificación u organización de un 

establecimiento de alimentos y bebidas; la forma cómo se distribuye un producto o qué 

elementos influyen en la decisión de compra de un producto o servicio por parte del 

consumidor, entre otros. Los resultados generados permiten a los establecimientos 

culinarios mejorar su oferta o proponer estrategias competitivas que incrementan las 

ventas, la rotación, la cuota de mercado, etc. Entre algunos criterios que se consideran en 

estos tipos de estudio, se encuentran la materia prima, infraestructura, consumidor, costo 

de materia prima, recursos, procesos, empleabilidad, precio final del producto o servicio 

que se oferta, publicidad y ubicación (Salazar, 2016; Carrillo et al, 2016; Colchero et al, 

2017; Alicia Cruz y Téllez, 2018; Aranda y Blanco, 2018). 
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Relacionadas con estas aproximaciones al tema, se suman otras investigaciones que son 

abordadas desde diversas posiciones: historia, artes, geografía, sociología (De Jong et al, 

2018), cuyo fin es entender a la gastronomía desde varios escenarios. 

Como se puede observar, es incuestionable la importancia que tiene la gastronomía, según 

el contexto que se la estudie, y dada la gran diversidad bibliográfica o producción 

científica existente en torno a esta dinámica o disciplina, más la realidad observable y 

palpable de un lugar, es imperativo analizar el desarrollo de este tipo de actividad y, con 

el objetivo de  evaluar si aporta positiva o negativamente al desarrollo turístico de un 

destino (Marín-Yaseli y Nogués, 2001; Gil, 2003; Milanés y Pacheco, 2011; Cohen y 

Benseny, 2016). Uno de estos contextos puede ser, por ejemplo, su localización. La 

derivación de su análisis permitirá comprender la necesidad de generar nuevas estrategias 

comerciales o políticas de desarrollo que permitan impulsar el éxito de esta actividad 

económica para el desarrollo de un destino. 

 

Con base en este antecedente, y considerando que la gastronomía adquiere un nivel de 

importancia muy significativa con varias disciplinas (De Jong et al, 2018), esta 

investigación contempla, como principal objetivo, analizar el contexto gastronómico de 

la parroquia de Sangolquí a partir de los factores de localización, los cuales inciden en su 

desarrollo como actividad económica desde la dinámica turística.  

 

Se delimita como lugar de estudio a Sangolquí, una parroquia ubicada en el cantón 

Rumiñahui, por ser uno de los lugares donde existe una fuerte presencia de recursos 

naturales y culturales, en la que sobresalen la gastronomía tradicional del sector; y 

diversas preparaciones culinarias ajenas a la localidad.  

 

En este sentido, se considera trabajar a partir de los distintos elementos de localización 

que condicionan el desarrollo de una actividad turística en una zona geográfica mediante 

las variables observables contemplados por Solsona y López (2012), (caso actividad 

turística de la Comunitat Valenciana) y Navalón (1999), pero adaptados a la actividad 

gastronómica. Esta investigación también tiene como base la tesis “Evaluación de la 

gastronomía de Sangolquí como aporte y actividad impulsadora para el desarrollo del 

turismo cultural de la zona de planificación 2” de Maldonado (2019), la cual fue modelo 

y marco para el desarrollo de las nuevas variables latentes y observadas que fueron 

adaptadas y contempladas en este estudio; de esta manera, se refuerzan los resultados 

obtenidos dele trabajo de Maldonado. 

 

Factores de localización para el desarrollo de la actividad turística 

Tal como mencionan Solsona y López (2012), la poca producción científica generada en 

torno al análisis de los factores que determinan la localización de una actividad económica 

ha conllevado a orientar las decisiones sobre los resultados obtenidos con base en modelos 

aproximados construidos según la necesidad. Este es el caso de las actividades 

relacionadas con el turismo.  
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No obstante, con el intento por homologar los criterios que condicionan el desarrollo de 

una actividad económica, se resalta el estudio de Solsona y López (2012), quienes 

rescatan la postura de Butler (1986) y Navalón (1999) al condicionar la existencia de dos 

grupos de factores de localización que inciden en el desarrollo de cierto tipo de actividad: 

el físico-ecológico, y el socioeconómico-político-administrativo.  

 

Bajo esta postura,  Solsona y López (2012) adaptan estos elementos y los formulan como 

componentes del subsistema de localización de una actividad económica (variables 

latentes), con sus respectivos factores (variables observables) y, a más de eso, agregan 

aquellos criterios que influyen en el sistema turístico: recursos y atractivos turísticos; 

accesibilidad, equipamientos y servicios públicos; infraestructuras (accesibilidad, 

transporte, energía, saneamiento, distribución); equipamientos y servicios turísticos, e 

imagen, percepción y reconocimiento de los espacios turísticos y el paisaje como 

representación. Estos criterios se encuentran relacionados con este tipo de actividad y son 

elementos importantes dentro del sistema turístico (Boullón, 2006; Velasco, 2009). 

 

La Tabla 1 expone los distintos factores de localización para evaluar la actividad turística, 

considerados por Solsona y López (2012) para cada uno de los elementos que conforman 

el subsistema de una actividad económica. 

 

Tabla 1. Factores de localización que inciden en el desarrollo de una actividad turística 

Subsistema 

(variables latentes) 

Factores de localización 

(Variables observables) 

Físico-natural • Relieve y paisaje 

• Clima  

Socioeconómico • Población  

• Actividad económica 

Político- administrativa • Entidades político-administrativas 

• Programas de desarrollo territorial 

• Planes de ordenación territorial 

Subsistema turístico • Recursos o atractivos turísticos 

• Accesibilidad, equipamientos y servicios públicos 

• Infraestructuras (accesibilidad, transporte, energía, saneamiento, 

distribución) 

• Equipamientos y servicios turísticos 

• Imagen, percepción y reconocimiento de los espacios turísticos y el 

paisaje como representación  

Fuente: Adaptado de Solsona y López, 2012, pág. 234 

 

Factores de localización para el desarrollo del turismo gastronómico (propuesta) 

Bajo esta misma perspectiva, es necesario adaptar el modelo de estudio de Solsona y 

López (2012) a otra actividad económica, la cual requiere ser analizado a parir de sus 

factores de localización, siendo la gastronomía una dinámica productiva que se encuentra 

estrechamente relacionada al turismo (Maldonado, 2019).  
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En este sentido, la Tabla 2 presenta un listado de los distintos factores de localización 

(variables observables) que inciden en el desarrollo de una actividad gastronómica. En 

esta se contemplan aquellos elementos que Navalón (1999) y Solsona y López (2012) 

estimaron en sus estudios, con la diferencia que se refuerza, manifiesta e incorporan otras 

variables observables que son necesarias para un adecuado análisis, sobre todo bajo la 

perspectiva de la variable latente “producción gastronómica y comercial”.  

 

Entre las nuevas variables observables que se consideran se encuentran: los recursos 

disponibles; la oferta gastronómica competitiva que existe en el sector; la infraestructura 

comercial que poseen los diversos establecimientos de alimentos y bebidas; la imagen del 

establecimiento, percepción y reconocimiento de marca por parte del consumidor; 

además de otros actores de servicios turísticos que se relacionan con este tipo de actividad. 

 

Tabla 2. Factores de localización que inciden en el desarrollo de una actividad gastronómica 

Subsistema 

(variables latentes) 

Factores de localización 

(Variables observables) 

Físico-natural • Localización, relieve y paisaje 

• Accesibilidad externa y movilidad de transporte  

• Clima  

Socioeconómico • Población  

• Actividad económica  

• Seguridad 

Político-administrativa • Entidades político-administrativas 

• Programas o Planes de desarrollo y ordenamiento territorial aplicados 

al turismo gastronómico 

Producción gastronómica- 

comercial 

• Recursos (naturales, culturales y humanos) 

• Oferta gastronómica (competitividad) 

• Infraestructuras comerciales (ambientes y accesibilidad interna, 

parqueadero, energía, saneamiento, distribución) 

• Imagen, percepción y reconocimiento de marca del sector 

• Otros actores de servicios turísticos 

 Fuente: Adaptada de Navalón (1999), Solsona y López (2012) y Maldonado (2019) 

 

Físico-natural 

De acuerdo con Solsona y López (2012), este factor se encuentra compuesto por 

elementos de carácter territorial, abordados desde la geografía y desde su relación con la 

actividad turística; en este punto se consideran tres componentes claves: localización, 

relieve y paisaje. Para el factor localización, se resaltan aspectos geográficos, de relieve 

y de paisaje  (Fusté-Forné, 2016; Huete y Mantecón, 2017); de igual forma el clima, como 

un componente que puede afectar al turismo y que influye considerablemente en la 

decisión del consumidor y en la oferta gastronómica (Solsona y López, 2012; Olcina, 

2012; Cohen y Benseny, 2016); pero, a más de ellos, es necesario incorporar un factor: la 

accesibilidad y movilidad de transporte (Cohen y Benseny, 2016; Vecslir et al., 2017; 

Verduzco y Valenzuela, 2018; Quijano, 2019) del sector por efecto de la ubicación 

geográfica como un factor que influye en la decisión del consumidor. 
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Socioeconómico 

En cuanto a los elementos que conforman este factor, Solsona y López (2012) analizan 

variables como la densidad de población y la actividad económica. Para este estudio se 

consideran estos mismos componentes, en los que la población es abordada desde sus 

aspectos demográficos principales o del consumidor (Buenaño et al., 2019) y la actividad 

económica como un factor que cubre las necesidades de servicio, de producto, de 

distribución o de consumo (Perona et al., 2013; Ocaña y Osejo, 2018; Corado y Rivas, 

2019) para esa misma población. 

 

Político-administrativa 

Con base en los factores previstos por Solsona y López (2012), a nivel político-

administrativo, se consideran variables observables como: entidades político-

administrativas (Prefecturas, Municipios, Juntas Parroquiales, etc.) como entes que velan 

por el sector, y los Programas o Planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

aplicados al turismo gastronómico inherentes a la promoción de la identidad cultural o a 

la recuperación y prácticas gastronómicas de la comunidad (Peñaherrera-Cabezas, 2016; 

Bravo y Bravo, 2017). 

 

Producción gastronómica-comercial 

Finalmente, y con el afán de aterrizar en la columna vertebral de esta investigación, la 

gastronomía. En este factor, se contemplan las variables: recursos para la producción 

gastronómica y comercial, bajo la misma perspectiva de la clasificación formal de los 

recursos turísticos: naturales, culturales y humanos (Navarro, 2015); oferta gastronómica, 

desde el producto y el servicio ofertado  (Hoffman y Bateson, 2012; Salazar, 2016; 

Salazar y Burbano, 2017); infraestructuras comerciales (ambientes y accesibilidad 

interna, parqueadero, energía, saneamiento) (Hoffman y Bateson, 2012); imagen, 

percepción y reconocimiento de marca del sector (Vázquez-Martínez, 2017; Fusté-Forné, 

2017; Brito y Botelho, 2018), y otros actores de servicios turísticos (Velasco, 2009); se 

entiende a estos últimos como aquellos actores privados, tales como agencias de viajes, 

hoteles, centros comerciales y guías de turismo, que colaboran con el desarrollo o impulso 

gastronómico de la localidad (Benseny, 2002). 

 

Metodología 

  

Con el fin de detectar el estado actual del contexto gastronómico en el que se desarrolla 

este tipo de actividad; y relacionarla con los factores de localización para una actividad 

económica, se han utilizado tres técnicas de investigación para el levantamiento de 

información: 1) documental relacionada con el sector desde el enfoque físico, social, 

político, comercial, turístico y gastronómico del sector de Sangolquí; 2) observación, en 

la misma zona geográfica, con el fin de comprender cada uno de los factores de 

localización que influyen en el desarrollo de la actividad gastronómica, y 3) la entrevista, 

como técnica para comprobación y fortalecimiento de las respuestas sobre el desarrollo 

de la actividad gastronómica (Maldonado, 2019). 
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Documental 

Con el fin de recopilar la literatura existente relacionada con el sector de Sangolquí, desde 

el enfoque físico, social, político, comercial y turístico; con respecto al sector 

gastronómico en cuanto a los factores: físico-naturales, socioeconómicos y político-

administrativo, se considera realizar un estudio de las distintas referencias bibliográficas 

(Hernández et al, 2014) que se han generado sobre esta misma temática. Para ello, se 

identifican dos tipos de fuentes de información: 

 

• La primera fuente de información, mediante el contenido documental y científico-

académico que refleja Google Académico. Se establece este tipo de buscador para 

mostrar investigaciones anteriores que se encuentran indexadas en editoriales, 

bibliotecas, repositorios o bases de datos literarios socializados a través del Internet, 

y por el tipo de accesibilidad que se tiene para esta investigación (De Albuque et al, 

2019). Se delimita la temporalidad de la búsqueda a cinco años; es decir, se considera 

todo el contenido relacionado con el turismo y la gastronomía de la parroquia de 

Sangolquí que se encuentre publicado en un intervalo específico desde principios de 

2015 a finales de 2019.  

Entre las palabras claves que se utilizaron en este tipo de buscador se encontraban: 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, alimentos y bebidas, turismo y gastronomía, tanto en 

español como en inglés. Como resultado, se obtuvo un total de 34 tesis de grado 

relacionadas con la temática de estudio, cero artículos y cero libros publicados en los 

últimos años.  

En este punto, es necesario aclarar que se ha descartado todo tema que tenga relación 

con propuestas de negocios gastronómicos o mejoras administrativas u operativas de 

establecimientos de alimentos y bebidas, por ser trabajos de investigación que poseen 

un contenido donde solo se mide la necesidad del mercado o de un negocio con el fin 

de presentar posibles soluciones comerciales para satisfacer carencias percibidas que 

aún no se comprueban.  

 

• La segunda fuente de información documental es mediante la información 

desarrollada y proporcionada por las diversas entidades públicas de gobierno: 

Gobierno Municipal de Rumiñahui, al que pertenece la parroquia de Sangolquí, la 

Biblioteca Municipal del Cantón Rumiñahui, más la Dirección de Turismo, quienes 

son los encargados de gestionar la promoción de los atractivos turísticos, 

gastronómicos, culturales y recreacionales de Rumiñahui (Gobierno Municipal de 

Rumiñahui, 2019).  

 

Posteriormente se consideró un análisis de contenido mediante un método indicativo o 

descriptivo, el cual permite extraer y resumir información cuantitativa o cualitativa 

generada en los distintos estudios o revisiones documentales encontrados, y que permitan 
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identificar el contenido que se ha generado sobre cada uno de los diferentes componentes 

seleccionados en el objeto de estudio. Esto permitió interpretar la información obtenida y 

resaltarlos en cada uno de los factores de localización según su correspondencia; sobre 

todo de aquellos documentos que describan los diversos programas ejecutados o en 

ejecución para el desarrollo territorial de la zona que se apliquen al sector gastronómico 

y turístico, o posibles planes de ordenación territorial. 

 

Observación  

Con el fin de describir el sector gastronómico de Sangolquí y relacionar la variable de 

localización “oferta gastronómica” (competitividad), se consideró recoger información 

comercial de los establecimientos gastronómicos del sector mediante una observación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Para esto, se han estimado ciertos parámetros 

relacionados con el producto que se oferta en la zona con el objeto de entender el 

comportamiento comercial de los establecimientos de alimentos y bebidas. De esta 

manera, se estima la dimensión que tiene este factor ante la actividad gastronómica. 

 

En relación con la población de estudio a 2019, para determinar la muestra para esta 

investigación existen dos alternativas: en primer lugar, la detección de los 

establecimientos mediante una observación preliminar, donde se evidenciaron, 

físicamente, 64 establecimientos existentes en la parroquia de Sangolquí dedicados a la 

venta de alimentos y bebidas que cumplen con las características que manifiesta el art. 

14, capítulo I del Reglamento de Alimentos y Bebidas del Ecuador (Acuerdo Ministerial 

53. Registro Oficial 575, 2018). En segundo lugar, estudiar los 300 establecimientos que 

se identifican en el Catastro de Actividades Turísticas registrado por el Ministerio de 

Turismo (2019) a nivel de parroquia, en el que se describe todo tipo de negocio 

gastronómico que, en su mayoría, no se los encuentra fácilmente debido a que no poseen 

un identificativo fuera del local para saber a qué tipo de negocio pertenece (cafetería, bar, 

fuente de soda o restaurante). Para este estudio, y a efectos de que no exista ningún 

inconveniente durante la fase de campo, se consideró trabajar con los 64 establecimientos 

gastronómicos identificados (Maldonado, 2019).  

 

Entre la información levantada, existe solo de aquellos restaurantes ubicados en esa 

misma zona, a excepción de aquellos que se localizaban en una plaza de comidas 

(Acuerdo Ministerial 53. Registro Oficial 575, 2018) o en un centro comercial, esto 

permitió conocer el tipo de producto de consumo que más se oferta (Kotler y Armstrong, 

2012), de la variada gastronomía tradicional que tiene la región interandina: hornado, 

cuyes asados, menudo con mote, morocho, tortillas con caucara, chicha de jora, caldos de 

gallina, yaguarlocro, fritada, jugos frutales, papas con cuero y librillo (Aimacaña, 2018), 

incluyendo aquella gastronomía de la región litoral que tiene una fuerte acogida como 

bolones o encebollado.  

 

Se consideró para esta etapa, analizar la información sistematizada entre los meses de 

julio y agosto de 2019, delimitando geográficamente los establecimientos que se 
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encuentran en los cuatro barrios de la parroquia de Sangolquí: Sangolquí Central, El 

Rancho, Cashapamba y Selva Alegre; para ello se utilizó como instrumento de 

investigación un cuestionario compuesto por preguntas dicotómicas y preguntas abiertas 

distribuidas en tres partes principales: oferta gastronómica, infraestructura, además de 

otros actores relacionados con el sector gastronómico; y una parte donde constaba la 

información básica o general y catastral de cada establecimiento. En primera instancia, 

para la oferta gastronómica, se consideró aquellos productos culinarios que más se 

ofrecen en los locales junto con su precio de venta; a nivel de infraestructura, se tomaron 

en cuenta los ambientes, accesos, y espacios de estos tipos de establecimientos; 

finalmente en cuanto a otros actores, se consideraron criterios relacionados a otros 

espacios económicos como son: hoteles (donde también se ofrece comida y bebida) y 

aquellos centros comerciales donde también se expende este tipo de producto. Para esta 

fase se planteó un análisis descriptivo de la información y se consideró trabajar con un 

método deductivo que permita entender el comportamiento de las variables de estudio, 

sobre todo de la oferta gastronómica como parte de la variable latente producción 

gastronómica-comercial. 

 

Entrevista 

Finalmente, se consideró levantar información a través de una entrevista a un agente 

público que trabaja en uno de los departamentos de esa misma zona, seleccionado por el 

conocimiento que tiene sobre las diversas actividades que se gestionan en relación con el 

turismo (Maldonado, 2019). Se estableció realizar este proceso en el mes de septiembre 

de 2019 con el fin de triangular la información levantada tanto de forma documental como 

por observación. Se establece en esta etapa, manejar una entrevista estructurada 

(Hernández et al, 2014) con ayuda de un cuestionario previamente elaborado. Para esto 

se hicieron 4 bloques de preguntas abiertas relacionadas con los factores que 

corresponden a los subsistemas: físico-natural, socioeconómico, político-administrativa, 

y producción gastronómica-comercial.  

 

Desarrollo de la investigación 

 

Componentes Físico-naturales 

  

Localización, relieve y paisaje 

Sangolquí, nombrada a fines del siglo XIX como parroquia rural del cantón Rumiñahui 

(Municipio de Rumiñahui, 2016; Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2019), se encuentra 

ubicada en el centro del Valle de Los Chillos a una altura promedio de 2500 m.s.n.m. 

Rodeada de volcanes y macizos montañosos, Sangolquí se beneficia de paisajes andinos 

que son atractivos para los turistas y que favorecen las actividades de agricultura y 

ganadería (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2014).  

 

Accesibilidad y movilidad de transporte 



Factores de localización para una actividad económica. 

Diego Salazar, Anthony Maldonado, Gabriel Díaz, Carolina Portugal 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.21-42) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 31 

Como consecuencia del crecimiento poblacional, se ha incrementado también la demanda 

de bienes y servicios en cuanto a calidad y cantidad, por lo que a nivel sectorial se han 

emprendido varios proyectos por parte del Municipio con el fin de mejorar la viabilidad 

de la zona en lo que respecta a carreteras y puentes de acceso (Municipio de Rumiñahui, 

2016). Gracias a esta iniciativa, la movilidad ha ido en aumento, lo que permite el traslado 

de los turistas de un sector a otro de manera expedita. A esto hay que sumar los diversos 

servicios de transporte público existentes que ayudan a desplazar a los habitantes y 

turistas que frecuentan este lugar. Las vías principales de acceso para llegar a los distintos 

establecimientos son la Autopista General Rumiñahui, Av. General Enríquez y Av. Luis 

Cordero. 

 

No obstante, existen ciertos aspectos que afectan negativamente a la actividad 

gastronómica de la zona, como son: los parqueaderos, la seguridad vial y las vías alternas.  

En cuanto al primer factor, los espacios para dejar estacionado un vehículo son 

insuficientes, lo que genera tráfico en las vías que se encuentran cercanas al parque central 

de Sangolquí o al mercado principal durante sus ferias comerciales. Esto afecta de manera 

negativa a los negocios gastronómicos, lo que puede disminuir considerablemente las 

ventas debido a que influye en la decisión del turista por buscar otros espacios 

gastronómicos de mejor acceso (Díaz, Burnano y Salazar, 2018). A su vez, esta situación 

se ve reflejada en la seguridad vial, por la aglomeración de gente y del sector automotor 

que aumenta considerablemente en las horas pico. 

 

Por otro lado, al encontrarse Sangolquí en un lugar estratégico cerca de volcanes y 

macizos montañosos, permite a los viajeros realizar diversas actividades deportivas tanto 

de ciclismo como de montaña. Sin embargo, la existencia de diversas vías alternas para 

llegar a estos puntos naturales le facilita al visitante llegar de una forma más rápida, lo 

que obliga a los conductores de vehículos a rodear a la parroquia, con la consecuente 

disminución del acceso a este sector; esto afecta considerablemente las ventas 

comerciales de ciertos establecimientos gastronómicos, debido a que baja el turismo 

receptivo, aunque favorece la circulación del cliente local. 

 

Clima  

La parroquia de Sangolquí posee una temperatura ideal a lo largo de todo el año, con una 

media de 10 a 29 ºC, lo que representa un clima perfecto para realizar actividades de ocio 

o culturales. Un estudio realizado por Chavez y Maza (2019), sobre la percepción del 

turista en cuanto al clima, indica que un 70,4% considera que es agradable, lo que se 

constituye como un punto a favor para realizar actividades turísticas. 

 

Componentes Socioeconómicos 

  

Población 

Para el año 2014, la población promedio de Sangolquí fue de 6060 habitantes con una 

baja tasa de analfabetismo del 2,5%, una incidencia de pobreza de 13,21% y una fuerte 
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presencia mestiza (86,81%) (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2014). Como parte del 

estudio realizado por el Gobierno Municipal de Rumiñahui, en relación con el tipo de 

trabajo y empleo que posee este sector, 30% de la población de Sangolquí está 

conformada por trabajadores y vendedores, 15% realiza actividades administrativas y 7% 

son directores o gerentes de empresas (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2018). A este 

lugar llegan residentes de la ciudad de Quito y de los diferentes sectores aledaños al Valle 

de los Chillos. Según la información levantada por Padilla (2015), la misma que fue 

proporcionada por el GAD del cantón Rumiñahui, en ese año visitaron este sector, un 

total aproximado de 16829 turistas nacionales y extranjeros.    

 

Actividad económica 

La gastronomía es una de las actividades económicas terciarias que genera fuertes 

ingresos al Cantón de Rumiñahui y, por consiguiente, a Sangolquí. A nivel comercial, se 

pueden observar diversos establecimientos que ofertan productos gastronómicos 

tradicionales de la zona en los que sobresale la venta de hornado (Fiallos, 2018), una 

preparación a base de carne de cerdo, que previo a un adobo especial, se lo prepara al 

horno  (Pazos, 2008) y puede ir acompañado de: salsa de cebolla, aguacate, maduro, mote 

o tortillas de papa y lechuga. Debido a ello, se observan diversas empresas de alimentos 

y bebidas, las cuales requieren de productos propios de la región con lo que impulsan la 

producción del sector agropecuario ubicado en las zonas rurales aledañas a la parroquia 

(Castro, 2018).  

 

Como punto negativo, hay que resaltar que el crecimiento en estos últimos años de 

cadenas o sucursales de comida rápida o extranjera, le generan una fuerte competencia al 

patrimonio gastronómico del sector (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019).  

A nivel de establecimientos de alimentos y bebidas, según el catastro proporcionado por 

el Ministerio de Turismo, se encuentran registrados, a 2019, 300 negocios entre 

restaurantes (63,3%), fuentes de soda (25,3%), cafeterías (6,7%), bares (4,3%) y 

discotecas (0,3%) (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019) que ofrecen todo tipo de 

comidas y bebidas. 

 

Por otro lado, con las diversas festividades que se desarrollan en esta zona (Oña, 2016), 

la gastronomía ejerce un papel importante en el incremento de las ventas en la calle; lo 

que favorece considerablemente a los negocios de alimentos y bebidas que se dedican a 

este tipo de actividad y a la economía del sector.  

 

Seguridad 

Sangolquí, al ser considerada también como cabecera cantonal, posee una fuerte 

presencia turística y comercial, lo que genera movilidad entre las diversas parroquias 

aledañas y la ciudad de Quito; esto, a su vez, influye en la seguridad del sector, sobre todo 

si se desea realizar aquellas actividades turísticas relacionadas con el turismo y la 

gastronomía (Chavez y Maza, 2019). Según un estudio realizado por el Gobierno 

Municipal de Rumiñahui, en relación al nivel de seguridad del cantón, un 74% 
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aproximadamente de las personas encuestadas (2219 personas), manifiesta la existencia 

de un temor muy alto de ser posibles víctimas de la inseguridad, tanto por acoso, robo, 

secuestros o agresión (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2018), este índice puede verse 

reflejado negativamente a nivel comercial, social y turístico. 

Componentes Político-administrativos 

 

Entidades político-administrativas 

En cuanto a los factores político-administrativos que influyen en la actividad 

gastronómica del sector, se puede observar que sí existe un apoyo al impulso turístico de 

la zona. Existen iniciativas tanto desde la producción, comercialización e información, a 

través de su página web, (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2019), de ferias 

gastronómicas, capacitaciones y programas de educación que responden a mejorar los 

hábitos alimenticios y sanitarios, en coordinación con las direcciones de: Educación; 

Protección Ambiental; Financiera; y, Comunicación (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2019; El Universo, 2019), sobre todo en Ferias y mercados del cantón 

donde se oferte productos gastronómicos; esto se ve reflejado en la gestión turística 

relacionada con los diferentes escenarios culturales (Rumiñahui Destino Turístico, 2017; 

Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2019). 

 

Programas o Planes de desarrollo y ordenamiento territorial aplicados al turismo 

gastronómico 

En cuanto a la existencia de programas de desarrollo territorial aplicados al turismo 

gastronómico o a la actividad gastronómica, sobresalen aquellas acciones establecidas en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui (2012–2025), el 

que contribuye al progreso de sus habitantes en cuanto al crecimiento sostenido de la 

actividad económica,  mediante planes de promoción y difusión de la Identidad Cultural 

en el Cantón, y  resaltando diversos bienes patrimoniales intangibles relacionados a la 

gastronomía mediante sus platos típicos, tales como el hornado agridulce con mote y 

tortillas, cuyes a la brasa, fritada, yahuarlocro, seco de chivo, caldo de patas, ají de librillo, 

caldo de gallina, morcilla de chancho, tamales y ají de cuy  (Gobierno Municipal de 

Rumiñahui, 2014). 

 

Por otro lado, se destaca el Plan Estratégico Participativo, cuyo fin es el de fortalecer 

cuatro temas: el desarrollo económico, social, territorial-ambiental e institucional que 

involucra a cada una de las parroquias del cantón Rumiñahui. Aquí se considera impulsar 

varios ejes de desarrollo en los que el comercio y la cultura son dos aspectos que tienen 

una fuerte relación con la actividad turística, mediante la propuesta de políticas inclinadas 

al fomento y apoyo de las diversas unidades productivas familiares, el impulso a la 

comercialización de productos orgánicos y al reconocimiento y valoración del pasado 

histórico y la diversidad cultural. Esto permite favorecer el crecimiento y la participación 

ciudadana para beneficio de la localidad. 
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Con base en estas medidas, se ha logrado generar ferias gastronómicas, capacitaciones y 

mejoras en espacios públicos, como es el caso del mercado principal de la parroquia, con 

el fin de potenciar la gastronomía local.  

 

 

Componente de producción gastronómica-comercial 

  

Recursos (naturales, culturales y humanos)  

Los recursos juegan un papel importante para el desarrollo del turismo; el uso consciente 

de estos, la disponibilidad de un patrimonio significativo, y su adecuada generación de 

valor, son la clave para atraer al turista y generar turismo (Navarro, 2015). Es por ello que 

la gran diversidad agropecuaria de esta zona es un recurso natural que permite la 

producción de platos típicos gastronómicos muy representativos del sector. Entre los 

recursos culturales que se encuentran, vinculados con la gastronomía, se destacan todos 

aquellos bienes intangibles (platos típicos) que se ofertan en restaurantes, mercados o 

festividades. A nivel de recurso humano, se encuentran aquellos individuos que poseen 

los conocimientos adquiridos de generación en generación para la elaboración y 

comercialización de los platos tradicionales; estas personas, por lo general, son moradores 

del mismo sector que forman empresas familiares. Por otro lado, también se resaltan 

aquellos empresarios que se han formado desde los ámbitos administrativos, turísticos o 

gastronómicos con el fin de adquirir nuevos conocimientos que les permitan brindar un 

producto culinario de calidad junto a un excelente servicio. 

  

Oferta gastronómica (competitividad) 

Con base en los 64 establecimientos identificados para levantar información referente a 

la oferta gastronómica en esta zona, se establece que los productos que más se ofertan son 

hornado, chicha de jora, cuy asado, cariucho, fritada y locros. En cuanto a la oferta de 

comida típica, el precio promedio va desde $2.02 hasta $ 16.8, el hornado tiene un precio 

promedio de $ 4.53, la fritada $ 5.46, el cuy asado $ 16.8; y la chicha de jora $ 2.90. Las 

zonas con mayor concentración de locales gastronómicos son los barrios Selva Alegre y 

Sangolquí Central. Por otro lado, hay que resaltar la introducción de establecimientos de 

comida rápida e internacional, que también representan competencia y cierta seguridad 

para residentes y algunos turistas que frecuentan la zona; los que se encuentran ubicados 

en sectores donde están los centros comerciales. 

 

Infraestructuras comerciales (ambientes y accesibilidad interna, parqueadero, 

energía, saneamiento, distribución) 

Los ambientes de los establecimientos gastronómicos poseen decoraciones y diseños 

sencillos; aunque no es común encontrar parqueaderos propios por local, pues al existir 

un alto crecimiento urbano el espacio es muy reducido.  

En cuanto a la forma de distribuir el producto gastronómico, sobresale el canal directo: 

en su mayoría, se ofertan platos culinarios como se mencionan en la carta o en los carteles 

del local.  
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Por otro lado, el saneamiento de la zona es eficiente por parte de Municipio del cantón 

Rumiñahui; de igual forma el alumbrado y la distribución de agua potable, lo cuales llegan 

a los principales puntos de la parroquia de Sangolquí, en especial donde se encuentran 

identificados estos establecimientos. 

Existen ciertas aceras que poseen accesibilidad para que se puedan movilizar en sillas de 

ruedas, sobre todo en los alrededores del barrio Central, no todas las zonas identificadas 

poseen esta facilidad; esto se debe a que la mayoría de los establecimientos se ubican en 

sectores comerciales y residenciales, donde algunas aceras son modificadas por parte de 

los moradores. De la misma forma, pocos establecimientos ofrecen este tipo de facilidad 

para que ingresen a sus negocios o puedan estacionarse en las calles; sobre todo de 

quienes acuden en auto y a más de ello poseen un familiar que va en silla de ruedas.  

 

Imagen, percepción y reconocimiento de marca del sector 

Lamentablemente, este sector no cuenta con una marca gastronómica propia por parte de 

la parroquia de Sangolquí. Sin embargo, por parte del cantón Rumiñahui, existe una fuerte 

marca turística la cual engloba todos los aspectos turísticos y gastronómicos de la zona; 

dicha marca a la fecha se llama “Rumiñahui Destino Turístico”. De igual forma no se 

identifica una marca gastronómica de Sangolquí que represente o resalte el producto que 

se oferta en este lugar.  

 

En esta zona, a más de resaltar todos aquellos atractivos turísticos que rodean o posee la 

parroquia, es reconocida por su plato insignia: “el hornado”; de allí, su distintivo de La 

capital mundial del hornado. Esto se debe a que esta preparación es muy similar en otras 

provincias del Ecuador, como de otros países de Latinoamérica donde también se hornea 

el cerdo como en Colombia o Perú. 

 

Otros actores de servicios turísticos 

En primera instancia, no se evidencia la presencia de empresas o agencias de viajes que 

impulsen la visita de turistas o visitantes en general a Sangolquí por su gastronomía. El 

sector hotelero, en su mayoría se encuentra a las afueras de esta zona; no obstante, en la 

zona central de la parroquia se observan algunos hostales. Esto se debe a que ciertas 

haciendas y casonas alejadas del centro de la parroquia fueron aprovechadas como 

espacios gastronómicos, de alojamiento o turístico, otras, dentro de la zona se mantienen 

de pie como construcciones donde habitan los pobladores, mientras que otras, a medida 

que fue creciendo la ciudad, se construyeron a las afueras, como nuevos negocios 

hoteleros. 

 

En cuanto a centros comerciales, existen dos puntos estratégicos: uno ubicado al ingreso 

de Sangolquí, llamado River Mall, donde solo se expende comida rápida e internacional, 

y un segundo centro comercial llamado San Luis shopping que cuenta con una diversidad 

de locales que expenden una gastronomía variada entre comida típica, rápida e 

internacional. Existe una guía gastronómica y artesanal elaborada por parte del área de 
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turismo de Rumiñahui, que se dedica a orientar a turistas en las diferentes zonas aledañas 

del sector, con el fin de visitar algunos atractivos turísticos o practicar turismo de 

montaña; no se logró identificar otras guías especializadas sobre la oferta gastronómica. 

Por otro lado, los guías de turistas pueden ser encontrados con mayor facilidad vía 

Internet, dependiendo del tipo de actividad guiada; como los que 146 guías turísticos que 

pueden ser encontrados actualmente en Sangolquí por StarOfService (2020) quienes 

muestran a los turistas nacionales y extranjeros la cultura, comida típica, lugares turísticos 

de la zona y ofrecen servicios de transporte, traducción- tanto en español, inglés e italiano- 

como traslados a otros lugares del país. 

 

Con el fin de facilitar el cambio de moneda, y considerando que en Ecuador la moneda 

es el dólar estadounidense, y que algunos turistas cambian la moneda en el aeropuerto o 

en la capital antes de trasladarse a los alrededores de Quito, se identifican 7 casas de 

cambio en Sangolquí (Imigra, 2020).  

 

Conclusiones 

 

La gastronomía es, sin duda, un aporte significativo para la sociedad; sin embargo, al ser 

una actividad tan compleja por el ecosistema en el que se desarrolla, ya sea a nivel 

cultural, administrativo, social, etc., ha generado varias publicaciones de investigación 

académicas desde diversas disciplinas: sociología, economía, salud, turismo, etc.; tanto 

es así, que las temáticas que se producen sobre este tipo de actividad productiva son 

dispersas, lo que dificulta entender en su totalidad la realidad gastronómica de una zona 

geográfica. En Sangolquí, por ejemplo, se ha logrado identificar en los últimos 5 años la 

existencia de ciertas producciones académicas que se inclinan por investigar si es factible 

o viable la apertura de un nuevo establecimiento gastronómico en esta zona; también se 

pueden encontrar temas relacionados al rescate o desarrollo del turismo cultural y natural 

con el fin de impulsar las diversas actividades que se generan en torno a ella. 

 

En cuanto a la actividad gastronómica que se desarrolla en Sangolquí, se evidencia una 

fuerte presencia culinaria entre los diversos puntos comerciales del sector donde sobresale 

el hornado; esto se debe a la potencialidad que se genera en cada uno de los factores de 

localización identificados para el desarrollo de este tipo de actividad económica como 

base para el impulso del turismo local.  

 

Entre los factores que más se destacan, dentro de los componentes físico-naturales es la 

localización. Gracias a este factor, esta parroquia es un lugar estratégico para recibir a 

cientos de turistas procedentes de los diversos rincones del país o del extranjero que 

buscan vivir experiencias turísticas relacionadas con la cultura y, sobre todo, con la 

naturaleza. Esto se debe a las festividades y eventos cutrales, como la Fiesta del Maíz y 

el Desfile del Chagra, que se desarrollan en este lugar, y los paisajes que rodean esta zona. 

Sin embargo, con la necesidad de mejorar la accesibilidad en este sector y la movilidad 

vehicular que se requiere para trasladarse de un lugar a otro, se han desplegado otras vías 
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de circulación vehicular aledañas a la parroquia, lo que puede afectar considerablemente 

el ritmo de las ventas en los negocios gastronómicos. 

 

A nivel socioeconómico, se destacan de forma positiva factores relacionados con la 

actividad gastronómica en la que sobresalen los establecimientos que ofertan alimentos y 

bebidas tradicionales del sector, así como aquellos que ofrecen otro tipo de producto 

gastronómico (almuerzos, comida rápida, comida internacional). La existencia 

de establecimientos especializados en la venta de comida rápida como: hamburguesas, 

pollos asados o pizzas, generan una fuerte competencia frente aquellas empresas 

familiares que por años han tratado de sobrevivir al vender comida tradicional.  

 

 Desde la perspectiva político-administrativa, existe la presencia de entidades del 

gobierno que tratan de impulsar este tipo de actividad en el cantón mediante el 

cumplimiento de programas o planes de desarrollo y ordenamiento territorial aplicados al 

turismo en el que la gastronomía es una de las actividades que se debe tener en cuenta. 

Este tipo de entidades han generado ferias gastronómicas, capacitaciones y mejoras en 

espacios públicos (mercado principal) para potenciar la gastronomía local.  

 

Desde la producción gastronómica-comercial, existen establecimientos que ofrecen otro 

tipo de gastronomía alternativa a la cocina típica de la zona, esto puede afectar 

negativamente las ventas en los negocios tradicionales. De igual forma, la infraestructura 

de la mayoría de los establecimientos es básica, tanto es así que, de existir otros 

restaurantes, no son identificados fácilmente por no tener un rótulo que los distinga. 

 

Entre las principales ventajas que se derivan de este estudio, es el aporte de variables para 

futuras investigaciones académicas que permitan desarrollar trabajos empíricos que 

confirmen la validez del modelo propuesto y su constructo respectivo. Por otro lado, el 

sector gastronómico permite generar estrategias adecuadas que potencien favorablemente 

el sector turístico de la región y a su vez puede servir como base para el análisis de otros 

sectores. 

 

Recomendaciones 

Esta investigación explora el análisis del desarrollo gastronómico de Sangolquí a nivel 

general a partir de los factores de localización de una actividad económica. No obstante, 

este estudio no profundiza o determina la participación específica de platos 

gastronómicos, como es el caso del hornado, como producto típico de una actividad 

económica comunitaria, es por ello que se recomienda, a futuras investigaciones, aplicar 

este tipo de modelo de estudio, y profundizar en este tipo de estudio aquellos productos 

gastronómicos (como el hornado de Sangolquí) que plasme su realidad productiva. 
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Resumen  

 

Tendales es una parroquia del cantón El Guabo, provincia de El Oro y tiene una población de 5.137 

habitantes según los datos del censo 2010, la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo son las 

principales actividades económicas de la parroquia. Posee atractivos de carácter natural, no obstante, se 

desconoce cómo interactúa el sistema turístico en el territorio mismo. El objetivo principal de este trabajo 

es analizar los elementos internos del sistema turístico de la parroquia Tendales; así como también establecer 

el potencial turístico de los atractivos a través de la aplicación de la Guía Metodológica para la 

Jerarquización de Atractivos, para detectar las fortalezas y debilidades que condicionan el desarrollo 

turístico. Se realizó una investigación basada en un método descriptivo, mediante el uso de fuentes primarias 

y secundarias, con un enfoque cualitativo y cuantitativo; cuyos instrumentos de investigación fueron la 

observación directa, entrevistas y la Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos, elaborada por 

el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR). Los resultados de esta investigación revelan debilidades 

en ciertos elementos del sistema turístico y, en cuanto al análisis de la potencialidad turística de la parroquia, 

se determinó que Bajo Alto es el atractivo con mayor potencial, debido a que cuenta con las facilidades 

necesarias para su operación. Mientras que en los atractivos La Puntilla” y la Isla de las aves” presentaron 

mayores debilidades que condicionan el turismo; por ende, se debe trabajar estas debilidades con la 

elaboración de un plan que involucre a la comunidad, a los prestadores de servicios y al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la zona (GAD). 

 

Palabras Claves: Sistema turístico, desarrollo turístico, diagnóstico local, potencialidad 

 

Abstract  

 

Tendales is a parish of the canton El Guabo, province of El Oro. The population is 5137 inhabitants 

according to data from 2010 census. Agriculture, livestock farming, fishing and tourism are the main 

economic activities in the parish. Tendales has natural attractions, however it is unknown how the tourism 

system works within the territory. The purpose of this study is to analyze the internal elements of the tourist 

system, as well as determine the tourist potential of the natural attractions; through the application of the 

Methodological Guide for the Hierarchy of Attractions, in order to draw the strengths and weaknesses of 

Tendales Parish as a tourism destination. An investigation was carried out based on a descriptive method, 

through the use of primary and secondary sources, with a qualitative and quantitative approach; whose 

research instruments were direct observation, interviews and the Methodological Guide for the Hierarchy 

of Attractions, made by MINTUR. The outcome of this research reveals weaknesses in certain factors of 

the tourism system. In terms of the analysis of the tourism potential of the parish, it was determined that 

Bajo Alto is the attraction with the greatest potential, while for the attractions "La Puntilla" and the "Isla de 

las aves" , they have weaknesses; therefore, these weaknesses must be strengthened by working together, 

involving the community, service providers and the Decentralized Autonomous Government of the area. 

 

Keywords: Tourism Potential, Tourism System, tourism development, local diagnosis, 

potentiality. 
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Introducción 

 

Tendales es una parroquia del cantón El Guabo, en la provincia de El Oro, tiene una población de 

5.137 habitantes según el censo (2010). Las principales actividades económicas de esta parroquia 

son la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo; además sus suelos son fértiles y adecuados 

para la producción de banano, cacao, frutales, entre otros. 

Con el pasar del tiempo, el turismo se convirtió en un componente clave para el desarrollo y 

bienestar del Ecuador, El Oro cuenta con una abundante diversidad en flora y fauna; no obstante, 

la actividad turística en la provincia es escasa, debido a que no se ha logrado un óptimo 

aprovechamiento del potencial turístico de la zona.  

 

En este contexto, se ha identificado como problema de investigación el limitado conocimiento 

sobre la interacción del sistema turístico de la zona y cómo sus barreras condicionan el desarrollo 

turístico local. Cabe mencionar que es imprescindible analizar la interrelación entre los elementos 

internos del sistema turístico, debido a que ello permite gestionar adecuadamente el fortalecimiento 

de la actividad turística de una determinada localidad. Boullón (2004), define un sistema como un 

“conjunto de elementos relacionados a propiciar la satisfacción a las necesidades de uso del tiempo 

libre” (pág. 31).  

 

Se planteó como objetivo analizar la interacción de los elementos internos del sistema turístico a 

través de la identificación de las barreras que condicionan el potencial turístico de la parroquia 

Tendales. Se empleó el método descriptivo y la Guía Metodológica para la Jerarquización de 

Atractivos Turísticos y Espacios Geográficos del Ecuador, mediante este instrumento  se hizo un 

análisis con base en nueve criterios establecidos por la mencionada guía: accesibilidad y 

conectividad, planta turística/servicios, estado de conservación e integración, higiene y seguridad 

turística, políticas y regulaciones, actividades que se practican en el atractivo, difusión del 

atractivo, registro de visitantes y afluencia; y recursos humanos. Los resultados obtenidos ponen 

de manifiesto que la mayor potencialidad turística se encuentra en el atractivo de Bajo Alto, ya que 

posee mejores condiciones para el desarrollo del turismo. No obstante, se presentaron barreras que 

condicionan el desarrollo de la actividad turística en los atractivos de La Puntilla” e Isla de las 

Aves”. 

 

Sistema Turístico 

El territorio juega una parte esencial en el turismo, ya que es el escenario en donde se evidencian 

los atractivos turísticos, los cuales generan una puesta en valor para llevar a cabo la actividad, por 

lo tanto, la interacción del sistema turístico permitirá identificar las barreras que condicionan el 

desarrollo y las fortalezas que posee el potencial turístico. Boullón (2004), define al sistema 

turístico como un “conjunto de elementos tales como superestructura, oferta, demanda, 

infraestructura, comunidad local, atractivos, planta turística, que se encuentran relacionados entre 

sí, para satisfacer a las necesidades de uso del tiempo libre” (pág. 31). Estos elementos se 
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consideran importantes porque direccionan el proceso de desarrollo de un determinado territorio.  

 

En referencia a lo que propone Castellanos (2011), el desarrollo turístico trata de mejorar “las 

condiciones de vida de una determinada localidad, comunidad o territorio, logrando así un 

equilibrio sustentable entre lo económico, social y ambiental (pág. 35). En este contexto Juárez 

(2012), define que el desarrollo local está basado en satisfacer las necesidades de los habitantes de 

un determinado territorio, sin causar daños a las capacidades de las generaciones futuras; esto 

quiere decir  que busca mejorar las condiciones de vida de una determinada población mediante un 

equilibrio sostenible; sin realizar daños para las futuras generaciones. 

 

 

            

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema turístico de la parroquia Tendales. Fuente: (Boullón, 2004) 

 

Basados en el gráfico, los elementos internos del sistema turísticos se describen como: 

− La súper-estructura: Según Boullón, citado por Cámara y Morcate (2014), “son todos los 

organismos especializados, tanto públicos como privados, que entre sus competencias están 

encargados de optimizar y modificar, como fuese necesario, el funcionamiento de cada una 

de las partes que integra el sistema turístico” (pág.48 ). Es decir, son gestores del desarrollo 

turístico, conformados por entidades gubernamentales y fundaciones sin fines de lucro 

como, por ejemplo, las ONG`S, de las cuales depende el futuro del territorio.  

 

− La demanda turística: está conformada por el estudio de las características según los gustos 

y preferencias que tiene el turista. Es decir, identifica el número de personas que viajan y 

los diferentes consumos que realizan para lograr la satisfacción de sus necesidades. En 

relación con el tema, Rigol (2009), señala que la demanda turística se trata de “la cantidad 

de bienes y servicios turísticos que los individuos, en este caso los turistas, deseen adquirir 

a precios del mercado” (pág. 4).  
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− La oferta turística: es un conjunto de bienes y servicios que se encuentran en el mercado. 

La oferta, de acuerdo a Torre (1997), se clasifica en primordial y complementaria. La 

primera está integrada por los atractivos turísticos y, la segunda, por las empresas que 

prestan sus servicios de interés turístico, entre las que se puede mencionar los sectores de 

alojamiento, alimentos y bebidas, intermediación y transporte turístico (pág. 45). 

 

− La infraestructura: Según Blanco, citado por Covarrubias (2015), define a la infraestructura 

turística como “la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio con la 

finalidad de permitir a la población facilidades óptimas para sostener sus estructuras 

sociales y productivas” (pág. 12). Se considera aquí a los servicios básicos (agua, 

electricidad, telefonía, red sanitaria, etc.), el transporte (terrestre, fluvial, marítimo), las vías 

de acceso y otros servicios.  

 

− Comunidad receptora: son los residentes del territorio, debiendo ocupar una posición 

central en los nuevos modelos de turismo sostenible, considerando a esta actividad como 

un elemento clave para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. En este 

sentido, la población local debe ser involucrada en los diferentes procesos de desarrollo, 

siendo ellos los actores principales que deben liderar ese proceso y, a su vez, beneficiarse 

directamente. 

El potencial turístico es la riqueza intrínseca que poseen los atractivos de una determinada 

localidad, que motiva al desplazamiento de los visitantes.  Covarrubias, citado por Flores (2016), 

señala que “es necesario la realización de un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos 

con los que cuentan dichos recursos” (pág. 102). En caso de que el atractivo estudiado y analizado 

presente las condiciones necesarias para la realización de la actividad turística, es importante 

impulsar su desarrollo a través de productos turísticos que beneficien tanto a la comunidad 

receptora como también al turista.  

 

Metodología 

 

Se empleó el método descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que permitió realizar 

el levantamiento de información en zona de estudio, para posteriormente analizarla. Se llevó a cabo 

un trabajo de campo que permitió levantar la información de todos los atractivos turísticos de la 

localidad, para lo cual se hicieron tres visitas in situ y, además, fue necesario la aplicación de 

entrevistas dirigidas a los tres representantes de las comunidades de la parroquia Tendales en el 

período 2019.  

 

Desde el enfoque cuantitativo, se utilizó la Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos 

y Espacios Geográficos, elaborada por el Ministerio de Turismo del Ecuador (2017), y se evaluó a 

los tres atractivos turísticos que posee la parroquia como son: Bajo alto, La puntilla y la Isla de las 
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Aves. Además, cabe mencionar que la metodología proporciona una ficha de aplicación que 

permite evaluar al atractivo en base a sus nueve criterios y, para ello, fue necesario realizar una 

visita in situ a cada lugar, como también identificar informantes clave de la localidad para recabar 

información. El trabajo de campo desarrollado por los autores permitió también la obtención de 

datos necesarios para hacer el análisis de la interacción del sistema turístico a través de los 

elementos internos y la determinación de la potencialidad turística de la zona. 

 

La Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Espacios Geográficos comprende dos 

fases: 

1ª Fase: Levantamiento y registro. Esta fase comprende la identificación y clasificación de los 

atractivos turísticos y la obtención de información primaria y secundaria, que ayudó a determinar 

la interacción del sistema turístico de la parroquia Tendales. 

2ª Fase: Ponderación y jerarquización de atractivos. En lo referente a esta fase, se analizaron los 

aspectos que se consideraron en la ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos. Los criterios de evaluación establecidos por la Guía Metodológica para la Jerarquización 

de Atractivos permitieron identificar el potencial turístico. Esta evaluación consta de nueve 

criterios: 

 

Tabla 1. Criterios de evaluación 

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 100% 

1 Accesibilidad y conectividad 18 

2 Planta Turística/Servicios 18 

3 
Estado de conservación e integración/    

Entorno 

14 

4 Higiene y seguridad turística 14 

5 Políticas y regulaciones 10 

6 Actividades que se practican en el atractivo 9 

7 Difusión del atractivo 7 

8 Registro de visitantes y afluencia 5 

9 Recursos humanos 5 

 Total 100 

Fuente: MINTUR (2017). 

 

Desarrollo de la Investigación 

 

1. Sistema turístico de la parroquia Tendales 

Para el análisis del sistema turístico se consideró evaluar los elementos de superestructura, oferta, 

demanda, infraestructura y comunidad receptora de la parroquia Tendales. Asimismo, los autores 

de esta investigación consideraron establecer que los criterios de evaluación que obtengan como 

resultado un porcentaje menor al 50% serán considerados como debilidades o barreras que 

condicionan al turismo en la zona, al igual que los criterios que obtengan un promedio de 51% en 

adelante serán una fortaleza. Tal planteamiento, permitió obtener los siguientes resultados: 
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1.1. Superestructura 

De acuerdo con Varisco (2007) la superestructura mantiene una relación entre las entidades del 

sector público y privado que direccionan el proceso de desarrollo local. En lo referente a la 

Parroquia Tendales, está integrada por el GAD Parroquial de Tendales, Subcentros de Salud 

Pública, Retén naval, Escuelas, Colegios y Casas comunales. 

 

Se analizó la gestión de la gobernanza con relación a los atractivos turísticos. En términos generales 

se evaluaron servicios básicos, señalización turística, vial e informativa, presencia de servicios de 

seguridad policial, así como las políticas y regulaciones que poseen los mismos, dando los 

siguientes resultados: 

  

 

Figura 2. Gestión de la gobernanza en los atractivos turísticos Fuente: Elaboración propia. 

 

Higiene y seguridad: Se obtuvo un 26% de la ponderación de este criterio, lo cual representa una 

debilidad ya que el presidente de la comunidad de Bajo Alto manifestó que, en términos generales, 

la parroquia cuenta con los servicios de salud, no obstante, no abastecen en su totalidad a la 

población de Tendales. Otro factor que preocupa a los habitantes de la localidad es la seguridad, 

debido a que no es óptima, porque solo se hacen presentes los agentes de seguridad cuando se 

realizan eventos, como por ejemplo lahttps://online-converter.freepdfsolutions.com/s fiestas de la 

localidad, lo que permite ver que no existe una garantía para los turistas ni para los residentes. 

 

Noboa (2018), en su trabajo de investigación titulada “Análisis de las casas flotantes sobre el río 

Babahoyo como potencial producto de turismo cultural”; hace referencia a los servicios básicos, 

sostenibilidad, señalética, seguridad, comunicación y amenazas que se hallan en el entorno, lo que 

permite que el lugar posea mayores posibilidades de desarrollo local. 

Políticas y regulaciones: la evaluación de este criterio con relación a los atractivos turísticos de la 

parroquia Tendales representa a un 26%, por debajo del 50% que corresponde al límite de 

ponderación del criterio. Esto pone de manifiesto que existe una debilidad, debido a que no cuenta 
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con regulaciones que se usen para el fortalecimiento de la actividad turística. Sin embargo, Arcoraci 

(2009), en su investigación titulada “Economía y políticas turísticas”; señala que es importante 

contar con regulaciones ya que éstas son un “conjunto de medidas adoptadas para el mayor 

aprovechamiento de los recursos turísticos” (pág.16). 

 

Difusión del atractivo: se pudo determinar que en la parroquia Tendales alcanza un 33% de este 

criterio en función a los atractivos turísticos, lo que representa también una debilidad. Al no contar 

con la difusión adecuada, los atractivos de esta parroquia contarían con limitada afluencia turística. 

No obstante, Orgaz y Moral (2015), señalan que la difusión turística promoverá que tanto la 

población como los turistas nacionales y receptivos puedan “conocer, disfrutar y valorar más a los 

atractivos contribuyendo de esta manera a su conservación y puesta en valor de los mismos” 

(pág.32). 

 

En lo referente a evaluación de los atractivos turísticos en función a los criterios de higiene y 

seguridad turística5, políticas y regulaciones6 y difusión del atractivo7, se comprueba que son 

debilidades en función al potencial turístico. La evaluación de cada atractivo turístico de la 

parroquia arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Evaluación de la gobernanza 
CRITERIO PONDERACIÓN 

100% 
ATRACTIVOS TURISTICOS PONDERACIÓN % 

BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES 
 

Resultado de 

ponderación 

Porcentaje de 

ponderación 

Resultado de 

ponderación 

Porcentaje 

de 

ponderación 

Resultado de 

ponderación 

Porcentaje 

de 

ponderación 

 

Higiene y 

seguridad 

turística 
14 7 50% 4 29% 0 

0

% 
26% 

Políticas y 

regulaciones 
10 4 40% 3 30% 1 

8

% 
26% 

Difusión del 

atractivo 
7 4 57% 3 43% 0 

0

% 
33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
5 Los aspectos que se evaluaron dentro del criterio de higiene y seguridad turística fueron: existencia de servicios básicos, 

señaléticas en los atractivos, número de centros de salud, servicios de comunicación, seguridad turística y policial. 
6 En cuanto al criterio de políticas y regularizaciones, los aspectos que se evaluaron fueron: si el GAD cuenta con el Plan de 

Desarrollo Turístico Territorial; si el atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial, y la existencia de 

normativas y ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo. 
7 En el criterio de difusión del atractivo se consideraron los siguientes aspectos: existencia de un plan de promoción turística, 

medios promocionales y si los atractivos se encuentran en una oferta establecida como paquetes turísticos. 



Análisis de la potencialidad turística de Tendales. 

Cindy Aponte, Joselyn Gálvez, Melissa Calle 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.43-68) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 51 

1.2. Oferta 

La potencialidad turística de la parroquia Tendales se pudo comprobar mediante el uso de los 

criterios de evaluación de los atractivos, los cuales son la planta turística y servicios; el estado de 

conservación y las actividades que se practican en el atractivo.  

Se llevaron a cabo tres visitas in situ y la investigación de campo durante el año 2019, se determinó 

que Tendales alcanza un 59% en el criterio estado de conservación e integración del sitio (véase 

figura 3), por lo tanto, es considerado una fortaleza que posee en el potencial turístico. Sin embargo, 

los criterios de planta turística y actividades que se practican obtuvieron una ponderación del 33% 

cada uno de ellos, lo cual denota que presenta debilidades, es decir, estos factores no fortalecen la 

potencialidad turística. Haciendo referencia a lo que Covarrubias (2015), considera “la 

potencialidad turística determina la forma en que se ofertan los productos y servicios en un 

determinado territorio, el cual se adapta para la satisfacción de las necesidades de los turistas” (pág. 

28).  

 

Figura 3. Oferta en los atractivos turísticos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la evaluación de los criterios planta turística y servicios; estado de conservación del sitio y 

actividades que se practican en el atractivo, se utilizó la Guía Metodológica para la Jerarquización 

de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos, obteniendo resultados a través del trabajo de 

campo realizado en la parroquia Tendales. 

 

La planta turística y servicios: existe una limitada oferta turística, esto se debe a que se cuenta con 

pocos establecimientos que puedan prestar servicios como hospedaje, venta de alimentos y bebidas 

y demás servicios que se complementan para consolidar el turismo en esta comunidad. Según 

Boullón (2006), la planta turística es el “conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas 

que prestan servicio al turismo que se desarrolla en un territorio y es de gran importancia contar 

con estos elementos ya que con su presencia modifican al lugar y permiten recibir a los turistas con 

mayores facilidades” (pág.7). 

Estado de conservación e integración del atractivo: este es uno de los criterios que mayor fortaleza 

posee, puesto que el atractivo la Isla de las Aves tiene una ponderación del 100%, pues actualmente 

es una isla virgen en donde no existe la intervención antrópica. Además, el atractivo de La Puntilla 

también obtuvo un alto porcentaje (71%), por lo cual es considerado una fortaleza ya que no 

presenta un alto nivel de alteración del sitio. El atractivo de Bajo Alto alcanza una baja evaluación 
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(7%), por razones tales como que los atractivos turísticos se encuentran alterados, se evidencia mal 

uso de desechos y residuos, y la existencia de industrias que contaminan el sitio. Según el 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2017), se señala que el estado de conservación del atractivo y 

del entorno que rodea un atractivo hace referencia al grado de integridad física en que se encuentran 

los mismos desde la perspectiva de su contexto original o a partir de las posibles acciones tanto del 

hombre como de la naturaleza. 

Actividades que se practican en el atractivo: en la parroquia Tendales se evidencian limitadas 

actividades turísticas, y se debería poner interés en aprovechar al máximo sus recursos turísticos y 

ofrecer más actividades que permitan elevar el nivel de satisfacción del turista, haciendo referencia 

con lo que Rodríguez (2012) menciona: “la ejecución de las actividades turísticas implica el diseño 

y realización de productos turísticos comprendidos por estos componentes para la satisfacción de 

las necesidades de los turistas que visitan un destino turístico”. (pág.10) 

  

A través de la evaluación de los 3 atractivos Bajo Alto, La Puntilla y Las Islas de las Aves, en lo 

que concierne a los criterios de planta turística y servicios, estado de conservación e integración 

del sitio y actividades que se practican en el atractivo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Evaluación de la oferta 

CRITERIO PONDERACIÓN BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES PONDER

ACIÓN % Result

ado 

de 

ponde

ración 

Porcentaje 

de 

Ponderació

n 

Resultado 

de 

ponderació

n 

Porcentaje 

de 

Ponderació

n 

Resultado 

de 

ponderació

n 

Porcentaje 

de 

Ponderació

n 

Planta 

turística y 

servicios 

18 15 83% 3 17% 0 0% 33% 

Estado de 

conservació

n e 

integración 

del sitio/ 

entorno 

14 1 7% 10 71% 14 100% 59% 

Actividades 

que se 

practican en 

el atractivo 

9 4 44% 3 33% 2 22% 33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el criterio planta turística y servicios se consideró en la evaluación aspectos como el número y 

las plazas de establecimientos turísticos que ayuden al desarrollo de la actividad turística a través 

de la prestación de servicios, entre los cuales están los sectores de alojamiento, alimentos y bebidas, 

intermediación, y servicios profesionales como guianza turística, puntos de información, entre 

otros. Según De la Torre, citado por Morillo (2011), menciona que “el turismo es un conjunto de 
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relaciones, servicios e instalaciones que promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia 

de visitantes” (pág. 142).  

 

En el parámetro del estado de conservación e integración del sitio se evaluó a partir del estado 

actual de los atractivos, se consideró si se encuentran conservados, alterados, en proceso de 

deterioro o deteriorados. Además de determinar los factores de alteración y deterioro, sean estos 

de carácter natural o antrópico, se analizó si el estado de alteración se encuentra dentro o fuera del 

atractivo, debido a que estos aspectos pueden perjudicar su estado de conservación.  

 

Para contrarrestar la contaminación de los destinos turísticos es necesario tener prácticas 

sostenibles, y que aporten al mantenimiento de los atractivos, por tal motivo Barrera y Bahamondes 

(2012), manifiestan que “el turismo sostenible busca minimizar los perjuicios en el medio 

ambiente, cuando éste se desarrolla en áreas naturales, dando importancia a los elementos como la 

flora, fauna, agua, suelos, uso de energía, con la finalidad de conservar su estructura social y la 

cultura”(pag.12).   

 

Los aspectos a considerar en las actividades que se practican en los atractivos son funciones que 

hacen que la visita del turista sea más agradable, por ejemplo, actividades en el agua como: el 

kayak, el rafting, el snorkeling, los paseos en bote; o actividades al aire libre como el canopy, el 

parapente, entre otros.; y actividades en la superficie terrestre como: el senderismo, el ciclismo, o 

la caminata, entre otros. A través de las actividades se añade una puesta en valor de los atractivos 

turísticos, es decir, que el nivel de satisfacción del turista sea mayor, y como también la 

implementación de estas actividades turísticas ayuda económicamente al surgimiento de nuevos 

nichos de mercado. 

 

1.3. Demanda 

Para el análisis de este elemento interno del sistema turístico de Tendales se ha considerado el 

criterio de evaluación establecido por la Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos 

Turísticos denominado registro de visitantes y afluencia turística, el cual permitió determinar el 

tipo de demanda que se encuentra en la localidad como son el provincial y el zonal. Además, existe 

temporalidad en la zona, especialmente en el sitio de Bajo Alto, los meses de mayor afluencia 

turística son enero, febrero, abril, noviembre y diciembre, los mismo que dan por feriados 

nacionales y vacaciones escolares. 

 

Registro de visitantes y afluencia: este criterio representa un 33% en función de los atractivos 

turísticos, se pudo verificar que es una barrera para el desarrollo turístico debido a que la mayor 

parte de los atractivos no generan una estadística manual o digital, que permita determinar el 

número de visitantes que llegan a estos lugares y así mismo el tipo de turistas que los visita. No 

obstante Castellanos (2018), menciona que es importante llevar un registro de visitantes ya que 

proporciona información crucial para la presentación de informes a autoridades y también para el 
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enfoque de la programación y las ofertas futuras.  

 

 

Figura 4. Registro de visitantes y afluencia turística. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Evaluación de la demanda 

CRITER

IO 

PONDERAC

IÓN 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PONDERAC

IÓN % 

BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES 

Resultad

o de 

ponderac

ión 

Porcentaj

e de 

Ponderac

ión 

Resultad

o de 

ponderac

ión 

Porcentaj

e de 

Ponderac

ión 

Resultad

o de 

ponderac

ión 

Porcentaj

e de 

Ponderac

ión 

Registro 

de 

visitantes 

y 

afluencia 

5 3 60% 2 40% 0 0% 33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los aspectos que se evaluaron dentro del criterio denominado registro de visitantes y afluencia 

turística fueron la frecuencia según datos estadísticos, la temporalidad de las visitas al atractivo, el 

tipo de turistas que lo, visitan y la frecuencia de visita según informantes claves. 

 

1.4. Infraestructura 

En lo referente al criterio de accesibilidad y conectividad de la parroquia Tendales, se determinó 

que las vías de acceso terrestre son de primer orden y permiten un fácil acceso a ciertos atractivos 

turísticos, hay dos cooperativas que ofrecen el servicio de transporte público, lo que facilita la 

movilidad. Además, cuenta con servicios básicos esenciales, tanto para la comunidad, como para 

las personas que los visitan. No obstante, existen inadecuadas vías de acceso marítimas que 

condicionan la accesibilidad a varios atractivos turísticos, debido a que solo se puede acceder por 

este medio de transporte. Asimismo, se detecta la ausencia de servicio de transporte público 

marítimo, lo que condiciona y encarece la accesibilidad. 
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Figura 5. Infraestructura. Fuente: Elaboración propia. 

 

Accesibilidad y conectividad: se pudo determinar que representa el 33% de la ponderación de este 

criterio, siendo una debilidad para la actividad turística debido a que la parroquia no posee 

facilidades de accesibilidad dentro de los atractivos, por ende, eso hace que se dificulte la recepción 

de los turistas a estos destinos. Sin embargo, Ramírez (2006) manifiesta que la accesibilidad hace 

referencia a la movilización de un individuo hacia un destino, el cual es importante para que el 

turista tenga facilidades accesibles en cuanto al uso de transporte, vías de primer orden y 

señalización. 

 

Tabla 5. Evaluación de la infraestructura 

Criterio Ponderación BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES PONDERACIÓN 

% Resultado  Porcentaje  Resultado  Porcentaje Resultado  Porcentaje  

Accesibilidad 

y conectividad 

18 12 67% 5 28% 1 6% 33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los aspectos que se evaluación en función del criterio de accesibilidad y conectividad fueron las 

vías de acceso, el tipo de vías, el servicio de transporte, las condiciones de accesibilidad del 

atractivo para personas con discapacidad y la señalización vial y turística. 

 

1.5 Comunidad receptora 

Para el análisis de la comunidad receptora se ha considerado el criterio recursos humanos, que 

permite identificar el talento humano profesionalizado o capacitado que se encuentra laborando en 

los atractivos turísticos. 
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Figura 6. Comunidad receptora. Fuente: Elaboración propia. 

Recursos Humanos: la parroquia Tendales obtuvo un 13% en relación a la planta profesional que 

se encuentra trabajando en los atractivos turísticos de la zona. Se constata que se dispone de pocos 

profesionales especializados en turismo que laboran en el sector administrativo u operativo, lo cual 

no soporta la prestación de servicios turísticos en la zona, y pone de manifiesto la escaza 

especialización en el área turística. Mayorga (2011), afirma que “es de vital importancia contar con 

profesionales en turismo ya que poseen habilidades expansivas, para la conducción de grupos y 

equipos de trabajo y además maneja y produce información turística de un destino” (pág. 6). 

 

Tabla 6. Evaluación de la comunidad receptora 

CRITERIO 
PONDER

ACIÓN 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PONDERACIÓN 

% 

BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES 

Resultado  Porcentaje Resultado Porcentaje  Resultado  Porcentaje  

Recursos 

Humanos 
5 2 40% 0 0% 0 0% 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los aspectos para evaluar dentro del criterio de recursos humanos fueron el número de personas 

responsables de la administración y el número de personas que laboran en el área operativa. 

Asimismo, se identificó el nivel de instrucción que poseen, la frecuencia de capacitación 

especializada en área turística y el dominio de segundo idioma. 

 

2. Descripción intrínseca de la potencialidad turística de Tendales 

La parroquia Tendales cuenta con tres atractivos turísticos: Bajo Alto, La Puntilla y la Isla de las 

Aves, que poseen características propias y que permiten un desarrollo turístico de la zona. Estos 

atractivos son de carácter natural, en los cuales se pueden realizar diversas actividades recreativas 

como: la pesca deportiva, los paseos en lancha, el avistamiento de aves, entre otras; además, 

conservan una belleza paisajística que llama la atención de los turistas. 
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Figura 7. Playa de Bajo Alto Fuente: Elaboración propia. 

 

El sitio Bajo Alto es un atractivo turístico de la parroquia Tendales, lugar que puede ser visitado 

durante todo el año, y cuenta con la presencia de turistas locales y nacionales. Es administrado por 

el GAD del cantón El Guabo, el cual ha realizado diferentes gestiones para la protección y 

conservación de la playa, para que los turistas la puedan utilizar. Existe acceso libre a este atractivo, 

que cuenta con vías de acceso de primer orden, considerándose además como la única playa de la 

provincia de El Oro a la que se puede acceder por vía terrestre por transporte público. 

 

En lo referente a las facilidades turísticas, Bajo Alto cuenta con servicios de alojamiento, venta de 

alimentos y bebidas, de acuerdo con el trabajo de campo y observación realizado, se determinó que 

posee las siguientes prestaciones de servicios:  

 

Tabla 7. Prestaciones de servicios sitio Bajo Alto 

Prestaciones de servicios 

  

Sector Tipo Establecimientos registrados 

 Hotel 1 

Alojamiento Hostal 4 

 TOTAL: 5 

Sector Tipo Establecimientos registrados 

 Restauran

tes 

14 

Alimentos & 

Bebidas 

Bares  2 

 TOTAL:  16 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que en Bajo Alto se da un turismo de sol y playa, se realizan actividades turísticas 

como los recorridos en la denominada “banana” y “motos acuáticas”, las visitas al parque acuático, 

el recorrido por el malecón, la degustación de gastronomía propia del lugar y la compra de 

souvenirs. 
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Figura 8. Vista panorámica del sitio La Puntilla. Fuente: Calle (2015), tomado del Plan de Desarrollo 

Estratégico Parroquial de Tendales 2010-2025 

 

El sitio la Puntilla se encuentra ubicado en la margen continental del canal de Jambelí, al sureste 

de la isla Puna, en la provincia de El Oro, cantón El Guabo. Se puede disfrutar de ese atractivo por 

temporadas, como en carnavales y en semana santa. Sn embargo, este sitio no cuenta con 

establecimientos turísticos formales que permitan pernoctar y alimentar sea los turistas, tales como 

establecimientos de alojamiento y de venta de alimentos y bebidas. No obstante, cuando los turistas 

llegan a visitar La Puntilla, algunos lugareños preparan alimentos para ellos. 

 

El acceso hacia el atractivo es por vía marítima y puede hacerse desde la playa de Bajo Alto o el 

muelle de Tendales. No existe servicio de transporte público, se puede acceder hacia este sitio 

mediante una caminata por los manglares, siempre y cuando la marea esté baja. Este atractivo tiene 

un limitado posicionamiento turístico, en el cual se desarrolla un turismo comunitario. 

 

Figura 9. Isla de las Aves. Fuente: Calle (2015) 

 

Se ubica en un extremo de la comunidad de La Puntilla. En este lugar se puede realizar avistamiento 

de aves limícolas migratorias y residentes. Es recomendable visitar la isla en la mañana, desde las 

6:00 hasta las 8:00, y también en el atardecer. Calle (2015), manifiesta que “de acuerdo a la 

importancia ecológica del lugar y la poca actividad antrópica en la isla, hacen de ésta un refugio 

natural de vida silvestre, descanso y anidación de ocho especies pertenecientes a dos familias. 
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Tabla 8. Especies de la Isla de las Aves 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Ciconiiformes 
Ardeidae 

Ardea alba Garza grande 

Egreta thula Garceta chica 

Egreta caemuela Garceta azul 

Egreta tricolor Garceta tricolor 

Nycticorax nycticorax Garza nocturna 

coroninegra 

Nyctanassa violácea Garza nocturna 

coroniamarilla 

Bubulcus ibis Garza ganadera 

Threskiornitidae         Threskiornithidae Garza rosada 

Fuente: Armijos A. (2008) 

 

2.1. Análisis de resultados por criterios de valoración del potencial turístico 

El análisis del potencial turístico se realizó en función a la evaluación de los atractivos turísticos 

con la metodología de jerarquización de atractivos turísticos y espacios geográficos del Ecuador. 

Asimismo, se calculó el promedio de ponderación, por criterio de evaluación, en función a los 

resultados de cada atractivo turístico, y multiplicando por 100 los resultados de la ponderación. 

Para obtener el porcentaje final, se suman los porcentajes de ponderación y se divide para la 

cantidad de atractivos turísticos, obteniéndose los siguientes resultados que aparecen en la tabla 9. 
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Tabla 9. Resultado de evaluación de atractivos 

CRITERIO PONDERACIÓN 

BAJO ALTO LA PUNTILLA ISLA DE LAS AVES 

PONDERACIÓN 

% 
Resultado 

de 

ponderación 

Porcentaje 

de 

Ponderación 

Resultado 

de 

ponderación 

Porcentaje 

de 

Ponderación 

Resultado 

de 

ponderación 

Porcentaje 

de 

Ponderación 

Accesibilidad y 

conectividad 
18 12 67% 5 28% 1 6% 33% 

Planta turística y 

servicios 
18 15 83% 3 17% 0 0% 33% 

Estado de 

conservación e 

integración del sitio/ 

entorno 

14 1 7% 10 71% 14 100% 59% 

Higiene y seguridad 

turística 
14 7 50% 4 29% 0 0% 26% 

Políticas y 

regulaciones 
10 4 40% 3 30% 1 8% 26% 

Actividades que se 

practican en el 

atractivo 

9 4 44% 3 33% 2 22% 33% 

Difusión del atractivo 7 4 57% 3 43% 0 0% 33% 

Registro de visitantes 

y afluencia 
5 3 60% 2 40% 0 0% 33% 

Recursos humanos 5 2 40% 0 0% 0 0% 13% 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Accesibilidad y conectividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo referente al criterio de accesibilidad y conectividad, el atractivo turístico de Bajo Alto alcanza 

un 67%, lo cual indica que este atractivo sí posee las facilidades en cuanto a vías de acceso, 

transporte, señaléticas y demás factores importantes para la actividad turística. Sin embargo, la 

comunidad de La Puntilla obtuvo un 28%, y la Isla de las Aves con un 6%, porque no cuentan con 

transporte marítimo para acceso hacia las islas, lo cual limita la accesibilidad y conectividad 

turística. El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (1996), expresa que “la accesibilidad es 

una característica básica del entorno y se refiere a las facilidades de llegar al atractivo que se desea 

visitar, además que las actividades económicas dependen de la accesibilidad y conectividad que 

tiene un territorio”. 

 

 
Figura 11. Planta turística y servicios. Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que concierne a la planta turística y servicios, el atractivo de Bajo Alto cuenta con los 

establecimientos para la prestación de servicios, entre estos están el alojamiento, la venta de 

alimentos y bebidas, los centros de diversión, entre otros servicios complementarios; y alcanza un 

83% en este criterio. En cambio, el atractivo La Puntilla cuenta con tres cabañas de hospedaje, que 
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inicialmente fueron construidas con el fin de que los turistas puedan hacer uso para su estancia, 

pero actualmente se encuentran deshabilitadas y no presentan condiciones óptimas para su uso. 

Además, en este sector no existen restaurantes, que son esenciales en los atractivos, por lo cual en 

este criterio el atractivo obtiene un 17% evidenciando una limitación para el desarrollo turístico. 

 

Boullón (1985), señala que la planta turística se conforma por dos elementos esenciales: el 

equipamiento, en el que se agrupan todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada (restaurantes, hoteles, agencias de viajes, etc.), y las instalaciones, o 

construcciones destinadas a facilitar las actividades netamente turísticas (muelles, miradores, 

canchas, entre otras.). 

 

En la Isla de las Aves la planta turística es nula, es decir no cuenta con estos servicios. Sin embargo, 

en este contexto, no es una debilidad sino todo lo contrario, ya que el atractivo es utilizado para el 

avistamiento de aves. 

 

 
Figura 12. Estado de conservación e integración del sitio/entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el estado de conservación e integración del sitio, el atractivo Isla de las Aves alcanza la mayor 

ponderación con un 100%, debido a que el sitio se encuentra exento de factores que pueden causar 

su deterioro. La puntilla obtuvo un 71%, ya que la organización de la comunidad es eficiente y 

colaboran con la preservación de este lugar. No obstante, en Bajo Alto existen factores en el entorno 

que inciden en la conservación, entre otros, el mal manejo de residuos por parte de la industria de 

gas que se encuentra ubicada en la localidad. 

 

Es necesario que en los atractivos turísticos incentiven prácticas sostenibles. Según Calle (2015), 

en su libro “Desarrollo local turístico y sostenibilidad”, expresa que “la sostenibilidad es importante 

porque hace énfasis en el uso racional de los recursos naturales o culturales, manteniendo la 

conservación y preservación para las futuras generaciones” (pág. 48).  Por ende, es imprescindible 

adoptar prácticas sostenibles con el fin de que las futuras generaciones gocen de las riquezas que 

hoy en día tenemos.  
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Figura 13. Higiene y seguridad turística Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a la higiene y la seguridad del sitio, el atractivo de Bajo Alto alcanzó una 

ponderación de 50%. En la actualidad, cuenta con instrumentos necesarios para el mantenimiento 

de la higiene como los tachos recolectores de basura, además, los miembros de la junta parroquial 

hacen mingas mensualmente y tienen acceso al carro recolector de basura, lo que permite que el 

sitio se mantenga conservado. La zona de Bajo Alto cuenta con un retén policial para la seguridad 

de la comunidad. Por el contrario, en La Puntilla, y por el hecho de ser un territorio pequeño, las 

propias personas de la comunidad velan por sus intereses, y realizan en ciertas temporadas mingas 

de limpieza, las cuales no alcanzan todo el territorio. Por tal motivo este atractivo alcanza nada más 

que el 29% en este criterio. En el caso de la Isla de las Aves, como es un área no habitada, no se 

evalúa.  

 
Figura 14. Políticas y regulaciones Fuente: Elaboración propia. 

 

En este criterio el atractivo de Bajo Alto alcanza una ponderación del 40%, porque actualmente se 

encuentra inmerso dentro del Plan de Desarrollo Turístico Territorial, perteneciente a su cabecera 

cantonal, que es El Guabo, pero no cuentan con normativas y ordenanzas que apliquen para el 

desarrollo de las actividades turísticas. La Puntilla cuenta con un 30% de ponderación, por la 
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capacidad de organización de los comuneros, que han establecido reglas y normas, aunque no 

siempre son acatadas por la comunidad. La Isla de las Aves obtiene un 8%, pues dispone de gran 

riqueza en fauna y flora, aunque esta zona no cuenta con normativas que permitan proteger sus 

ecosistemas. 

 
Figura 15. Actividades que se practican en el atractivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades turísticas que se practican en el atractivo de Bajo Alto son el paseo en lancha, los 

juegos acuáticos (banana, parque flotante) únicamente en temporada alta, y la venta de artesanía 

propia del lugar, alcanzándose un 44% en este criterio. En el caso de La Puntilla, se alcanza una 

ponderación del 33%, ya que se realizan paseos en lancha por los alrededores de la isla y se 

organizan visitas a la comunidad. En la Isla de las Aves se realizan paseos con el propósito de 

avistar algunas especies, alcanzándose un 22% de ponderación.  

 

 
Figura 16. Difusión del atractivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a la difusión de los atractivos turísticos, Bajo Alto alcanza un 57%, dado que el 

atractivo se difunde en la página oficial de la cabecera cantonal El Guabo, y se difunde también a 

través del boca a boca. El lugar tiene un volumen de visitas elevado durante la temporada alta, 

considerando que posee un posicionamiento provincial y zonal. En cambio, la comunidad de La 

Puntilla cuenta con una limitada difusión turística, por lo cual su ponderación es del 43%. Por 
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último, el atractivo de la Isla de las Aves alcanza un 0%, es decir, no cuenta con difusión y muy 

pocas personas saben de su existencia, considerando que se podría realizar un turismo especializado 

como es el turismo ornitológico. 

 

 
Figura 17. Registro de visitantes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el criterio de evaluación denominado registro de visitantes y afluencia en el atractivo, Bajo alto 

cuenta con un 60%, pues tiene una ventaja respecto a los otros lugares ya que actualmente es el 

atractivo que presenta mayor afluencia de turistas, debido a su posicionamiento provincial. Por su 

parte, La Puntilla obtiene una ponderación del 40%, ya que, eventualmente, los turistas visitan este 

atractivo. Por último, alcanza un 0% la Isla de las Aves. Una falencia detectada es estos atractivos 

es la ausencia de registros físicos o digitales para el levantamiento de una base de datos estadísticos, 

lo que dificulta realizar estudios sobre la demanda turística de Tendales. 

 

 
Figura 18. Recursos Humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los recursos humanos en Bajo Alto son limitados, por lo que alcanza un 40%, es 

decir, carece de profesionales para la realización de la actividad turística. En el caso de La Puntilla 

e Isla de las Aves no cuentan con recursos humanos. 
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Conclusiones 

 

Se analizaron los elementos internos del sistema turístico como son la superestructura, la oferta, la 

demanda, la infraestructura y la comunidad receptora, los cuales fueron evaluados en función a los 

nueve criterios de valoración establecidos por la Guía Metodológica para la Jerarquización de 

Atractivos y Espacios Geográficos del MINTUR. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

que existen barreras y fortalezas que condicionan el desarrollo de la actividad turística en la 

parroquia Tendales. 

 

En lo referente al elemento interno del sistema turístico “superestructura”, en función a los criterios 

de evaluación se determinó que la higiene y la seguridad, las políticas y regulaciones; y la difusión 

del atractivo son barreras que limitan el desarrollo del turismo en la parroquia debido a que los 

servicios no abastecen en su totalidad a la población. El tema de la seguridad en la zona es 

importante. Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Guabo no cuenta con 

un plan de desarrollo turístico en el que se recojan proyectos locales que aporten beneficios 

integrales para el fortalecimiento de la actividad. Por otro lado, existe escasa señalización y 

difusión que permita al turista una orientación hacia los atractivos. 

 

Para el elemento “oferta”, se concluyó que el criterio de evaluación denominado estado de 

conservación es la mayor fortaleza que posee la parroquia Tendales, ya que en el atractivo Isla de 

las Aves no existen factores que deterioren el entorno natural, al igual que en el atractivo La 

Puntilla, que es una isla bien conservada y escasamente intervenida por el hombre, conservando 

así su esencia natural. Sin embargo, presenta debilidades en cuanto a planta turística y actividades 

que se practican en el atractivo, debido a que existen pocos establecimientos que prestan servicios 

de hospedaje, venta de alimentos y bebidas; y demás servicios que complementan el desarrollo de 

la actividad turística. 

 

En lo referente a la “demanda”, existen debilidades a causa de la falta de datos estadísticos por 

parte de los atractivos, ya sean manuales o digitales, que permitan determinar el número de 

visitantes que llegan a estos atractivos y, así mismo, el tipo de turistas, como también el gasto 

promedio y las preferencias de servicios, entre otros.  

 

Por otro lado, y referente al elemento “comunidad receptora” de la Parroquia Tendales, se 

comprobó que existen pocos profesionales especializados en turismo laborando en el sector 

administrativo u operativo; lo cual no favorece la prestación de servicios turísticos y se evidencia 

la poca especialización en el área turística. 

Finalmente, en cuanto al análisis de la potencialidad turística de la parroquia, se determinó que 

Bajo Alto es el atractivo que tiene mayor potencial, debido a que cuenta con mejores facilidades 

para la acogida de los turistas que visiten el sitio. Mientras que en los atractivos La Puntilla y la 

Isla de las aves presentaron mayores debilidades que condicionan la actividad turística, se debe 
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fortalecer el trabajo mancomunado involucrando a la comunidad, a los prestadores de servicios y 

al Gobierno Autónomo Descentralizado de la zona. 
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Resumen 

 

Este estudio versa sobre la intervención que propone la teoría del capital social en el campo del turismo en 

el sector de los cruceros turísticos, en particular sobre la “Ruta Mar de Cortés”, que incluye los puertos 

turísticos de Puerto Vallarta, Jalisco, Ensenada, Baja California y Cabo San Lucas, Baja California Sur y 

Mazatlán, y Sinaloa; destinos que conforman el punto de arribo de los cruceros provenientes de Estados 

Unidos al Pacífico mexicano. El campo y delimitación del estudio incluye los puntos de arribo de Puerto 

Vallarta, Jalisco, Cabo San Lucas y Baja California Sur, para demostrar como los actores locales del sector 

público (funcionarios locales de cada destino) y privado (empresarios y cruceros turísticos) se organizaron, 

crearon confianza y participaron ante la cancelación total que se dio en Mazatlán, Sinaloa; quedando fuera 

de la mencionada ruta que conforman dichos destinos durante el periodo de 2010-2014. 

En el puerto sinaloense fueron retirados los cruceros turísticos bajo el argumento de la inseguridad y la poca 

participación de los funcionarios del sector público, durante el mismo periodo que abarca esta investigación. 

Es importante distinguir que el artículo tiene el propósito de aportar una reflexión teórica del capital social 

y la forma de intervención en el dilema con el turismo de cruceros. La metodología aplicada fue cualitativa. 

a través de la hermenéutica y la entrevista con los funcionarios y actores involucrados. Cabe mencionar que 

la etapa de investigación de este tema aún no cuenta con los resultados finales al momento de redactarse 

este artículo. 

 

Palabras clave: Turismo de cruceros, confianza, organización, participación, Ruta del Pacífico, 

crisis 

 

Abstract  

 

The study deals with the intervention of the Theory of Social Capital in the field of Tourism, specifically 

the Tourist Cruise sector, in particular on the “Sea of Cortes Route”, which includes the ports of Puerto 

Vallarta, Jalisco, Ensenada, Baja California and Cabo San Lucas, Baja California Sur and Mazatlán, Sinaloa, 

destinations that make up the arrival point for cruises from the United States to the Mexican Pacific. The 

field and delimitation of the study includes the arrival points of Puerto Vallarta, Jalisco, and Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, due to demonstrate how the local actors of the public sector (local officials)) 

and private (businessmen and tourist cruises) were organized, and how they created trust and participated 

of the  total cancellation that occurred in Mazatlán, Sinaloa, remaining outside the aforementioned route 

that these destinations make up, during the period 2010-2014.  

It should be noted that in the port of Sinaloa, tourist cruises were withdrawn under the argument of insecurity 

and due to the little participation of officials from the public sector, during the same period of time covered 

by this research. For this reason, it is important to precise that the article has the purpose of providing a 

theoretical reflection on Social Capital and the form of intervention in the dilemma with cruise ship tourism. 

Regarding to the research method, it is qualitative through hermeneutics and the interview with the officials 

and actors involved. It is worth mentioning that the research stage of this topic does not yet have the final 

result at the time of the writing of this article. 

 

Keywords: Cruise tourism, trust, organization, participation, Pacific Route, crisis 
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Introducción  

 

El presente estudio tiene la perspectiva de exponer la teoría del capital social en el tema del turismo 

en el sector de los cruceros turísticos, en especial sobre la tuta denominada “Mar de Cortés” durante 

el periodo 2010-2014, localizada en la zona norte del Pacífico mexicano5, con la finalidad de 

mostrar cual ha sido la intervención de los dos destinos turísticos como son: “Puerto Vallarta, 

Jalisco (Jal) y Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS)”. El fin fue evitar la cancelación total 

de los cruceros según los elementos que conforman dicha teoría a través de la participación, 

organización y confianza en una dinámica que envuelve los intereses económicos, sociales y 

culturales, en su afán de perseverar la estabilidad laboral y económica que implica el sector de los 

cruceros turísticos. Cabe mencionar que capital social se entiende como el acceso de las personas 

a redes particulares o sociales donde se tienen por conexiones familiares, o de acuerdo a los 

recursos que tiene un individuo. En lo colectivo, compite con otros corporativos, visto el sector de 

cruceros como ese corporativo y por otro, los actores involucrados de los destinos turísticos en 

yuxtaposición con su participación en pro de sus intereses colectivos (Ostrom y Ahn, 2003).   

 

El propósito del artículo es un acercamiento teórico al tema, debido a que no se tienen los resultados 

de la investigación hasta el momento de la redacción de este escrito. Bajo esta dinámica de análisis, 

el trabajo también coadyuva en el conocimiento científico y académico para ser aplicables en otros 

centros turísticos ubicados sobre la zona del Golfo de México, el Caribe mexicano; o puertos 

exclusivos envueltos en esta actividad del contexto internacional y nacional. Así mismo, esta 

contribución servirá como fundamento para la implementación de una política inclusiva del capital 

social donde participen las instituciones especialistas en el turismo del sector público, privado y 

social.  

 

Como primer apartado, se hace un breve aporte histórico de los cruceros turísticos en México, así 

como su relevancia. Al igual, se describe la problemática que sustenta esta investigación, además 

de señalar el contexto referente a los cruceros turísticos de cada destino y lo que esté implica para 

cada puerto. En una segunda postura, se hace mención del procedimiento metodológico, después 

de esta sección se aborda la temática teórica del capital social y sus elementos que la distingue. 

Finalmente se concluye con la reflexión del documento sobre la dinámica del turismo de cruceros 

y el capital social.  

 
5 La selección del acotamiento del periodo 2010-2014, y la ruta en particular es debido a la cancelación que tuvo el puerto de 

Mazatlán, Sinaloa (Sin), destino que integra la Ruta del Pacífico (misma que incluye los puertos de Ensenada, BC., Cabo San Lucas, 

BCS, Puerto Vallarta, Jal., y Mazatlán, Sin.). Dicha cancelación fue establecida por la Asociación de Cruceros de la Florida y el 

Caribe (FCCA por sus siglas en inglés), procedente de Estados Unidos, por la inseguridad que vivió el país mexicano, además de 

la poca participación de las instancias de gobierno de la ciudad sinaloense (Peinado, 2016). Ante este suceso, Puerto Vallarta, Jal., 

y Cabo San Lucas, BCS, continuaron su travesía, por ello, interesa conocer las estrategias o formas de actuar de los actores del 

sector público y privado de ambos destinos para evitar la cancelación total como el caso de Mazatlán, Sin. Cabe señalar que después 

de ese periodo de análisis (2010-2014), no se desarrolla el comportamiento de afluencia de los cruceros turísticos en los destinos 

seleccionados del trabajo, en especial por el surgimiento de la pandemia del COVID-19 que involucra la situación actual del escrito 

(septiembre, 2020). 
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Antecedentes y dinámica de los cruceros turísticos en México  

Se denomina turismo de cruceros a la navegación de recreo que se lleva a cabo a partir de un 

itinerario previamente determinado. El crucero turístico, si bien realiza una travesía establecida de 

una ruta, puede también no seguir un itinerario fijo. La Organización Mundial del Turismo (OMT), 

la define como transporte y alojamiento (de personas) que tiene como distinción el segmento de 

sol y playa, u hotelero (Sectur, CESTUR, S/F).  

 

El sector de cruceros surgió en México a partir de la década de los setenta en el siglo XX, cuando 

el mayor interés en la política turística nacional se concentraba en el desarrollo de infraestructura 

hotelera, aeroportuaria y terrestre. Es en la década de los ochenta cuando se da el aumento 

considerable de los cruceros turísticos, periodo en que el Estado se convirtió en el principal 

planificador de proyectos aplicables en los destinos costeros encaminados usualmente al turismo 

de sol y playa (Martínez, 2011).  

 

En 1985, más del 70% de los 1,482 arribos de cruceros turísticos al país se realizó en cinco puertos: 

Cozumel, Quintana Roo (QR), Cabo San Lucas BCS, Mazatlán, Sin., Puerto Vallarta Jal., y 

Acapulco, Guerrero (GRO)6. Durante ese mismo año, la infraestructura portuaria que era utilizada 

por la modalidad de cruceros solo contaba con tres muelles ubicados en Cozumel, Acapulco y 

Puerto Vallarta. La apertura al otorgamiento de permisos originó innovaciones y reformas legales 

que transformaron el sistema portuario nacional, al ceder la mayoría de las concesiones durante 

1995-2000. De los 116 puertos existentes, sólo 47 están fuera de la Administración Portuaria 

Integral (API) (Martínez, 2011). En la actualidad, los puertos que se distinguen por recibir cruceros 

turísticos en México son 20, pero tan sólo el 70% de estas llegadas se concentran en siete destinos 

y se clasifican en las siguientes cuatro rutas:  

 

Tabla 1. Rutas de los cruceros turísticos en México 

Nombre de ruta Puertos que la integran 

Golfo de México Puerto Progreso (Yuc). y Cancún (Q. Roo) 

Ruta Mar Caribe Playa del Carmen (Q. Roo), Cozumel (Q. Roo) y 

Majahual (Q. Roo) 

Ruta Riviera mexicana Puerto Vallarta (Jal.), Manzanillo (Col.), 

Zihuatanejo (Gro.), Acapulco (Gro.); y Puerto 

Chiapas (Chis) 

Ruta Mar de Cortés Ensenada (B.C.), La Paz (B.C.S.), Cabo San Lucas 

(B.C.S.) y Mazatlán (Sin.) 

Fuente: Noticias de cruceros (2019). 

 

 
6 El dato estadístico expuesto sólo índica la llegada de cruceros turísticos al país mexicano, no se específica el tipo de puerto de 

cada destino, algunos se denominan: Home Port, Puertos de Altura, de Cabotaje, Call of Port (según infraestructura, los medios de 

transporte, hospedaje, entre otros requisitos que cumplan como puerto de mayor calado, adecuación o ampliación de las prestaciones 

óptimas de los esquemas de promoción y servicio de las distintas regiones y puertos (Sectur, CESTUR, s/f). 



Capital Social en la Ruta del Pacífico mexicano ante la crisis del sector de cruceros turísticos 

Lidia Corona, Nadia Peinado y Giova Camacho 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.69-93) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775 

 

 
73 

La ruta de cruceros con mayor tránsito es la del Mar Caribe (61%), le sigue Mar de Cortés (24%), 

en tercera posición la Riviera Mexicana (9%) por último, el Golfo de México (6%) (DATATUR, 

2018). Dichas rutas se establecen conforme al itinerario de la Florida-Caribbean Cruise Association 

(FCCA). Ahora bien, la injerencia del análisis teórico de capital social y el sector de los cruceros 

turísticos, tiene que ver con la problemática que surgió en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, respecto 

a la cancelación total de los cruceros turísticos en el periodo del 2010 al 2014. Es decir, la selección 

de los destinos que fueron vulnerables ante la crisis, pero continuaron con el itinerario establecido 

fueron los destinos de Puerto Vallarta, Jal., y Cabo San Lucas, BCS. En este sentido, resulta 

interesante responder a través del capital social lo que hicieron dichos destinos para continuar en 

el flujo naviero; para ello, es importante unificar como nuevo trayecto “La Ruta del Pacífico”7, 

donde se incluyen a los siguientes puertos: Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta. Como 

comparación entre estos destinos, se parte de la cancelación que se suscitó en Mazatlán, Sinaloa, 

con el sector de los cruceros turísticos, de acuerdo a los distintos sucesos8 en la localidad y en el 

país. Conectado a lo anterior, se hace un tránsito histórico de la movilidad de los cruceros turísticos, 

hasta el suceso de crisis mencionado, con dos décadas de información (2000-2019).9  

  

Tabla 2. Caso Puerto Vallarta 

Periodo 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 

Arribos de 

cruceros 

791 1,189 733 695 

Fuente: DATATUR (2017) & API Puerto Vallarta (2019). 

 

Tabla 3. Caso Cabo San Lucas 

Periodo 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 

Arribos de 

cruceros 

1,142 1,701 935 869 

Fuente: DATATUR (2017) & API Cabo San Lucas (2019). 

 

Tabla 4. Caso Mazatlán:  

Periodo 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 

Arribos de 

cruceros 

701 1,034 274 436 

Fuente: DATATUR (2017) & API Mazatlán (2019). 

 

 
7 Para efectos de la denominada “Ruta del Pacífico” se considera su unificación de los puertos de Cabo San Lucas, Mazatlán y 

Puerto Vallarta, durante el periodo del 2010-2014, por formar una sola ruta del itinerario por siete días de estadía; programado y 

ofertado por los cruceros turísticos (FCCA).  
8 Las causas que provocaron la crisis en Mazatlán fueron, en primer lugar, el cambio de gobierno estatal, aunado lo anterior a los 

tres cambios de Secretarios de Turismo del Estado de Sinaloa durante el periodo 2010-2012 (Peinado, 2016). 
9 Los datos presentados del año 2019 corresponden al calendario estimado de arribos de cruceros turísticos que cada puerto publicó 

a través de la Administración Portuaria Integral (API) en su página web oficial. https://www.gob.mx/fop/acciones-y-

programas/administracion-portuaria-integral-api 

https://www.gob.mx/fop/acciones-y-programas/administracion-portuaria-integral-api
https://www.gob.mx/fop/acciones-y-programas/administracion-portuaria-integral-api
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En la comparativa con los tres destinos arriba expuestos, se distingue que durante los años 2000 al 

2009, el movimiento de los cruceros turísticos iba en crecimiento. Es en el periodo entre 2010 

y2014 que viene su decadencia, es decir, “la crisis de cruceros”; en especial en el puerto sinaloense. 

Es a partir del 2015 cuando se provoca el retorno de los navíos, sin embargo, su regreso y afluencia 

no se compara con las dos décadas anteriores, lo cual significa que aún no se alcanza la 

recuperación total de los cruceros. A partir de esta observación de la crisis naviera que se suscitó 

en Mazatlán, Sinaloa; contrario a los destinos de Puerto Vallarta, Jal., y Cabo San Lucas, BCS, 

donde los cruceros turísticos continuaron su afluencia de arribos. Motivo por el cual surge la 

siguiente pregunta guía del estudio: ¿De qué manera interviene el capital social entre el sector 

privado (cruceros turísticos), sector público y social (actores locales y gobierno estatal y/o 

municipal) con los destinos antes mencionados? Cabe destacar, que los principales elementos a 

considerar del capital social son: la confianza, la organización y participación10.  

 

Se pretende constatar si las estrategias de solución del capital social aplicadas como –la confianza, 

participación y organización- del sector público y privado de ambos destinos, intervinieron de 

manera inmediata para evitar la cancelación total de los arribos de cruceros turísticos, contrario al 

puerto de Mazatlán, Sinaloa; en el periodo 2010-2014. 

 

Metodología 

 

Referente al proceso metodológico, se basa en la investigación cualitativa porque tiene el propósito 

de examinar la forma en cómo los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, y profundiza sobre puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo 

es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o cuando no existe 

investigación al respecto en ningún grupo social, en este sentido, las investigaciones encontradas 

sobre el sector naviero son enfocados a la mercadotecnia, la sustentabilidad y la economía 

(Sampieri, 2014). Así mismo, la metodología cualitativa tiene la finalidad de la descripción con las 

variables utilizadas que son susceptibles de interpretación, y bajo estas características se describen 

los sucesos de como la crisis naviera disminuyó en Puerto Vallarta, Jal., y Cabo San Lucas, BCS., 

pero “no canceló” sus arribos como en Mazatlán, Sin., todos destinos de la Ruta del Pacífico. Bajo 

este marco, se propone el uso de la entrevista con los principales actores involucrados, así como lo 

documental descriptivo y hemerográfico, como parte también de la hermenéutica y el análisis del 

discurso de los actores entrevistados (Martínez, 2020).  

 

Este tipo de investigación tiene como finalidad “la descripción de las cualidades y características 

de un fenómeno; tan sólo pretende estudiar una parte de la realidad y no busca probar teorías o 

 
10 La delimitación de los elementos seleccionados del capital social es debido a la premura del tiempo que marca la finalización de 

la investigación titulada “Intervención del capital social en el sector de los cruceros turísticos en Puerto Vallarta, Jalisco y Cabo 

San Lucas, Baja California Sur, durante el periodo 2010-2014”. Misma que está proyectada para examen de grado en el mes de 

diciembre del 2020, en la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
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hipótesis, sino descubrir las cualidades del objeto de estudio. Utiliza métodos que hacen énfasis en 

la realidad empírica, y pretende el entendimiento y la profundidad de sus hallazgos en vez de su 

medición y exactitud; de esta forma, genera teorías e hipótesis cualitativas. Por lo general, es una 

investigación inductiva de naturaleza holística, pues considera el fenómeno de estudio como un 

todo, al cual trata de entender lo más profundamente posible. Su método de recopilación de datos 

se adapta a las necesidades del estudio y no es rígido, sino flexible. Las variables no se definen 

operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición, sino de interpretación con base en ciertas 

cualidades” (Muñoz, 2011: 129). 

 

La recopilación documental y hemerográfica se llevó a cabo a través de una matriz donde se 

calendarizaron los sucesos del año 2010 al 2014 y se valoraron los datos a través del programa 

Atlas.ti11. (software para el análisis de datos cualitativos). Respecto a las entrevistas con los actores 

principales del sector público, para los cuales tomaron en cuenta a los directivos y/o responsables 

de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Administración Portuaria Integral (API), y alcalde de cada 

destino. La búsqueda hemerográfica contribuyó a la localización de los datos de los funcionarios 

que representaron los puestos de gobierno y asociaciones de empresarios que participaron durante 

el periodo 2010-2014. De tal manera que fue posible establecer el contacto con los funcionarios y 

el acceso a la entrevista a través del correo electrónico y vía telefónica. Esto debido a la limitante 

de la distancia, gasto y movilidad que implicaba realizar el estudio de campo (ya previsto en la 

selección del método hermenéutico), además se suma la crisis de la contingencia del COVID-19, 

en los momentos de realizar el levantamiento de la información durante la investigación de campo 

(sólo en caso de ser necesario hacer el viaje al destino, se puede justificar el contacto, por seguridad 

de ambas partes el investigador y entrevistado se prefirió el contacto por internet u otros medios). 

 

Del sector privado, resulta pertinente su participación para contribuir a la sistematización del 

conocimiento relativo a la intervención de las comunidades anfitrionas ya mencionadas. Por lo 

tanto, la entrevista como parte de este instrumento a utilizar del método cualitativo es importante 

destacar: 

“Que la entrevista cualitativa se considera más flexible, íntima y abierta en comparación con la 

cuantitativa. Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)…La entrevista a través de 

las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema” (Sampieri, 2014:403).  

 

Las entrevistas se dividen en: a) estructuradas, b) semiestructuradas y; c) no estructuradas o 

abiertas. La estructurada, se lleva a través de una guía y con un orden. La semiestructuradas, se 

basa en una guía de asuntos o preguntas, donde el investigador puede introducir preguntas 

 
11 A la entrega de este artículo, se tiene la matriz diseñada con los datos recopilados de notas de periódicos, páginas del gobierno 

de cada destino y noticias (donde se exponen los elementos claves de participación, confianza, organización, así como la 

participación de los funcionarios, empresarios, locatarios, entre otros). Sin embargo, no se tiene la valoración y procesamiento de 

datos en el software de Atlas.ti. para dar el resultado y análisis de los datos del discurso.  
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adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. La entrevista abierta se guía en 

general del contenido del investigador, posee toda la flexibilidad de manejarla (Sampieri, 2014).  

 

Desarrollo de la investigación 

 

Reflexión y práctica del capital social 

La práctica del capital social en el periodo de la posmodernidad según Hanifan (1920), alude que 

son aquellos rasgos o características presentes en la vida de un pueblo como los sentimientos de 

voluntad, compañerismo, simpatía mutua, o los rasgos expresados en las relaciones sociales, entre 

grupo de personas y familias que conforman una sociedad, cuyo centro se constituye en una unidad 

social. En la conjetura del objeto de análisis con los destinos turísticos de Puerto Vallarta, Jal., y 

Cabo San Lucas, BCS, si bien, son destinos que tienen afinidad con la Ruta de los cruceros 

turísticos procedentes de Estados Unidos, reúnen características de identidad distintas de acuerdo 

al autor.  Es decir, el individuo está indefenso socialmente y solo se tiene a sí mismo, en cambio si 

entra en contacto con su vecino y a su vez con otros, habrá logrado acumulación de capital social 

donde puede satisfacer de inmediato necesidades sociales, para potencializar la mejora sustancial 

de las condiciones de vida de toda la sociedad. Igualmente, algo que el autor distingue a través de 

las aportaciones como supervisor escolar, fue que los maestros contribuyeron en la identificación 

de algunas deficiencias individuales al interior de la estructura familiar y en el entorno social del 

colectivo. Luego, con la implementación de programas desarrollaron el capital social mediante la 

participación y cooperación; por lo cual, la comunidad logró superar las carencias que los llevaron 

a mejorar las condiciones personales, colectivas y de su entorno social (dinámica efectiva cuando 

se tiene un interés en común a la cual se suman los interesados en este sentido, se une el sector 

público como los funcionarios de cada destino antes mencionado y como privado los cruceros 

turísticos y empresarios locales). 

 

Además, Coleman distingue que al capital social no se conforma como una simple entidad, sino 

también por una variedad de entidades donde se aprecian dos características en común: consisten 

en algún aspecto de la estructura social y facilita ciertas acciones de los individuos que están dentro 

de la estructura (1988, p.302). Por su parte Robert Putnam, considera por capital social “a las 

características de organización social, tales como la confianza, las normas y redes que pueden 

mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de las acciones coordinadas” (1994, p. 

212). 

 

Por lo anterior, se aprecia que el capital social tiene dos facetas, por un lado, el aspecto público y 

privado (Putnam, 1995; Coleman, 1988) por el otro, es individual pero también colectivo 

(Bourdieu, 2001). En una primera instancia los individuos forman conexiones con la finalidad de 

beneficiar sus propios intereses, en las cuales los individuos visionarios invierten tiempo y energía 

para su creación y adquisición; luego, estas conexiones aumentan la densidad del capital social, 

donde ya no sólo se logra un beneficio en particular sino para el grupo, es decir, al ser un bien 
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público la inversión de capital se destina a algunos de los espectadores, mientras que al ser privado, 

sus efectos se dirigen al interés inmediato de la persona que realiza la inversión (Putnam, 1993; 

1999). 

 

Por otra parte, el concepto de capital social se ha reformulado por diversas disciplinas debido a su 

importancia como medio o recurso para el ascenso en la escala social, pertenecer a una comunidad 

o inclusive, examinado desde un orden económico, es una denominación vendible en el mercado. 

Como se ha dicho, el capital social es un indicador fundamental o factor clave para el 

fortalecimiento y desarrollo democráticos. Más aún, permite entender la relación de la sociedad 

civil y la democracia. En definitiva, es útil para evaluar el estado de salud y la naturaleza de los 

vínculos sociales que hacen posible la convivencia en las sociedades políticas modernas (Putnam, 

2003). 

 

A diferencia de las múltiples definiciones que existen del capital social, Fukuyama (1995), lo define 

de una manera más amplia con la intención de incluir a cualquier entidad o instancia en la que las 

personas cooperan para lograr beneficios en común bajo la concepción de normas informales y 

valores compartidos. En ese tenor, el capital social consiste en las normas o valores compartidos 

que promueven la cooperación social instaurada en las relaciones sociales actuales, bajo este 

marco, el capital social es una forma de mirar la cultura. Por tanto, la confianza es el elemento más 

importante, debido a que se basa en las obligaciones morales recíprocas, las cuales son 

internalizadas por los miembros de una sociedad (Díaz-Albertini, 2001). 

 

El capital social es la capacidad que surge del predominio de la confianza en una sociedad o en 

partes de ella. Es decir, incluye al capital y organización social como fuente de sociabilidad, porque 

se puede incorporar en el grupo social más pequeño y básico como es la familia o el grupo más 

grande de todos, la nación o en cualquier grupo intermedio. Por ello, el capital social difiere de 

otras formas de capital en la medida de cómo se crea y transmite a través de mecanismos culturales 

como la religión, la tradición o el hábito histórico. En ese sentido, los grupos intermedios están 

relacionados como sociabilidad espontánea al ser ésta “una amplia gama de grupos intermedios 

distintos a la familia o aquellas organizaciones conformadas deliberadamente por los gobiernos” 

(Fukuyama, 1995, p. 27). Por lo tanto, estos grupos no requieren de contratos, pero sí de valores 

compartidos. 

 

El capital social manifiesta la existencia de relaciones sociales de cooperación, requiere la habilidad 

de la gente para trabajar conjuntamente en base a compartir valores como la honestidad, la 

reciprocidad y el compromiso, es decir, es el grupo de valores y normas internas convergentes que 

permiten construir una acción colectiva. Puesto que el capital social depende del grado en donde 

las comunidades concuerdan con esos valores o normas; y en la capacidad de subordinar los 

intereses individuales a los del grupo, de estos valores compartidos nace la confianza, y ésta tiene 

un inmenso valor económico (Fukuyama, 1995). 



Capital Social en la Ruta del Pacífico mexicano ante la crisis del sector de cruceros turísticos 

Lidia Corona, Nadia Peinado y Giova Camacho 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.69-93) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775 

 

 
78 

Por lo tanto, el capital social es transmitido por mecanismos culturales como la religión, la tradición 

o los hábitos históricos. En ese sentido, es una pieza clave para consolidar la democracia y el 

sistema económico. Una economía sana es la que tiene un alto volumen de capital social para crear 

negocios o empresas. Por lo que el capital social es importante para el funcionamiento de las 

economías modernas, y es el sine qua non de la democracia liberal estable. Este constituye el 

componente cultural de las sociedades actuales donde otros aspectos se han organizado desde la 

ilustración sobre la base de las instituciones formales, el buen gobierno, y la racionalidad 

(Fukuyama, 1999). 

 

Por otro lado, un autor contemporáneo como Bourdieu, quien establece que el capital social 

constituye un recurso individual que se reduce a las relaciones sociales. Éstas se obtienen y 

movilizan en función de los intereses del actor. En ese tenor, su definición sobre el capital social 

consiste en: 

 

El conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones 

más o menos institucionalizadas de Inter conocimiento e Inter reconocimiento; en otros términos, a 

la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no solo están dotados de propiedades 

comunes, sino que también están unidos por vínculos permanentes y útiles. (Bourdieu, 2011, p. 221) 

   

La red de vínculos es fruto de tácticas de inversión común, conducidas a la reproducción de 

relaciones sociales de aplicación en una base temporal ya sea esta breve o extensa. La productividad 

del trabajo y conservación del capital social se ubica en un nivel más alto. Su alcance está en 

relación a los portadores de capital heredado y personificado por un apellido prestigioso. 

Determinar el grado de capital social que un individuo posee tiene que ver con la amplitud de la 

red de relaciones y la capacidad de influencia en movilizarla. Esta red es producto de estrategias 

orientadas a la reproducción de relaciones entre vecinos, en el trabajo e incluso de parentesco 

(Bourdieu, 2011).  

 

El capital social de Bourdieu está ligado a las otras formas de capital social que él concibe, como 

son: el capital simbólico, el capital cultural y el capital económico, los cuales parten de la idea de 

la posición de las relaciones de producción, es decir, depende de la estratificación de las clases 

sociales. Ante ello, Bourdieu (2011), se esfuerza por mostrar las transformaciones recíprocas entre 

esas clases de capital, a su vez, intenta explicar una forma de capital que se reproduce y acumula; 

y es el medio para comprender cómo se transforma otro tipo de capital. Esto implica que sea un 

recurso que poseen los miembros del grupo, y sirve a todos como respaldo, es decir, cada individuo 

del conjunto es merecedor de crédito (Ibid., 2001). El grado de capital social de un individuo tiene 

que ver con la amplitud del entramado que sea capaz de movilizar, por ejemplo, el nivel de capital 

(económico, cultural o simbólico) de las personas conectadas a él. Las relaciones de capital social 

sólo pueden existir sobre la base de las relaciones de intercambio materiales o simbólicas que 

contribuyen a su permanencia. Por lo tanto, el capital social está interrelacionado al capital 

económico y cultural de cualquier individuo en un grupo, sin embargo, no es reducible a ninguno 
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de ellos, precisamente porque las interacciones requieren del reconocimiento uniforme entre los 

miembros, así como el hecho de que el capital social produce múltiples efectos sobre el capital 

utilizable (Bourdieu, 2001). 

 

Lo anterior conduce a una reflexión sobre el conflicto dentro del capital social, ya que la posesión 

de este capital se supedita a la posición de un estatus social. En ese sentido, el grado de acumulación 

de capital social depende en gran medida del volumen de capital económico y cultural del grupo, 

lo que ocasiona una distribución desigual del capital social, tanto al interior de un grupo, entre 

grupos o redes existentes en una sociedad, y en la medida de la desigualdad del recurso entre éstos, 

este capital genera y refuerza relaciones sociales irregulares (Ramírez, 2005; Bourdieu, 2011). Se 

alude a la existencia de un conflicto de intereses en caso de que se hayan suscitado en la integración 

o adecuación de los intereses de parte del sector privado (cruceros turísticos), con locatarios y 

funcionarios del sector público de cada destino del estudio, en el momento de tomar los acuerdos 

y normas para evitar la cancelación de la ruta del pacífico. 

 

Elementos que conforman el Capital Social 

 

Organización social e internacional, normas y sanciones, canales de información, confianza 

Coleman (1990), expone su interés por examinar la organización social y la posibilidad de que ésta 

afecta el funcionamiento de las instituciones económicas. De ahí que reconoce la importancia de 

las relaciones personales y la red de relaciones sociales en la integración de las transacciones 

económicas para generar confianza, establecer expectativas; y crear y hacer cumplir las normas. El 

autor ejemplifica en su teoría diferentes formas del capital social. En una primera instancia, los 

círculos de estudio como formas de organización básica del capital social, en este marco están la 

escuela, el barrio o la iglesia donde se crean esos círculos y; por el otro, la organización celular 

especialmente valiosa, porque surge para propiciar la oposición a un grupo político intolerante al 

disenso. Mientras tanto, la función específica de estos círculos de estudio es servir como la unidad 

base y organizada para manifestaciones y otras protestas. Ambas hacen posible tales actividades 

de oposición como una forma potente de capital social para los individuos miembros que la 

conforman. 

 

Los modelos previos muestran cómo la organización social constituye el capital social, lo que 

facilita el logro de objetivos difíciles de conseguir, o en su defecto, solo pueden lograrse a un costo 

más alto. Sin embargo, hay ciertas propiedades del capital social que son importantes para 

comprender cómo se crea, se destruye o se pierde. La función identificada por el concepto es el 

valor de aquellos aspectos de la estructura social para los actores, como los recursos con los cuales 

pueden materializar sus intereses. Al identificar esta función, el capital social ayuda a dar cuenta 

de los diferentes resultados respecto al nivel de los actores, y hace la transición de micro a macro 

sin elaborar los detalles socio-estructurales a través de los cuales ocurre. En concreto, como otras 
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formas de capital (humano o físico), el capital social es productivo pues hace posible el logro de 

ciertos fines que no se podrían alcanzar en su ausencia (Coleman, 1990).  

 

El capital social también se crea a partir de una acción basada en la confianza y una expectativa, 

cuando una persona realiza tal labor en beneficio de otra. La obligación consiste entonces en 

cumplir eso esperado para mantener la confianza. En otras estructuras sociales, donde los 

individuos son más autosuficientes, dependen del nivel de confiabilidad y el alcance real para 

retribuir las obligaciones, en este caso los individuos dependen menos el uno del otro. Otro caso 

que ilustra el valor de la confiabilidad son las asociaciones de crédito rotativo en el sudeste de Asia, 

compuestas por grupos de amigos o vecinos, que regularmente se encuentran una vez al mes para 

aportar la misma cantidad de dinero destinado a un fondo central, el cual se entrega a uno de los 

miembros. Estas asociaciones sirven como instituciones eficientes en la acumulación de ahorros 

para pequeños gastos de capital. Es una ayuda importante para el desarrollo económico, pues, sin 

un alto grado de confiabilidad entre los miembros del grupo tales asociaciones de crédito no existen 

(Ibid., 1990). 

  

La siguiente forma de capital social es la información inherente a las relaciones sociales donde se 

demuestra que la información provee una base importante para la acción, sin embargo, la 

adquisición de esta es costosa. El medio por el cual se puede adquirir información es a través de 

las relaciones sociales que se mantienen para otros fines. Las relaciones generadas en un grupo de 

actores con intereses particulares como los empresarios, el sector social y de gobierno mantienen 

una relación de confianza al establecer cierta frecuencia en sus interacciones cotidianas, dinámica 

que genera relaciones sociales, esto constituye una forma de capital social al proporcionar 

información que facilita la acción si estas son valiosas (Ibid., 1990).  

 

El último elemento en la teoría de Coleman (1990), consiste en las normas y sanciones efectivas. 

Desde su visión, una norma efectiva constituye una forma poderosa, pero a veces frágil de capital 

social. Las normas efectivas que inhiben el crimen en una ciudad hacen posible que las mujeres 

caminen libremente por la noche y que las personas mayores salgan de sus hogares sin temor. Las 

normas en una comunidad que apoya y proporciona recompensas efectivas por el alto rendimiento 

en la escuela facilitan enormemente las tareas de la institución. Una norma prescriptiva que 

constituye una forma especialmente importante de capital social dentro de una colectividad es la 

norma de renunciar a sus propios intereses para actuar en interés de la colectividad. También se 

tienen las normas sociales, estas transfieren el derecho de controlar la acción de un actor para otros, 

porque esa acción tiene “externalidades”, es decir, consecuencias positivas o negativas para los 

otros (Coleman, 1990, p. 302).  

 

Una norma de este tipo, que, reforzada por el apoyo social, el estatus, el honor y otras recompensas 

en el capital social que construye naciones jóvenes (y que se disipa a medida que envejecen), 

fortalece a las familias al llevar a los miembros a actuar desinteresadamente. Esta norma facilita el 
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desarrollo de movimientos sociales incipientes, a partir de un pequeño grupo de personas 

dedicadas, introvertidas o mutuamente gratificantes y, en general lleva a las personas a trabajar por 

el bien público. En algunos de estos casos las normas están internalizadas, en otros, son 

ampliamente apoyadas a través de recompensas externas por acciones desinteresadas y 

desaprobadas por acciones egoístas, aunque están respaldadas por sanciones internas o externas; 

las normas de este tipo son importantes para superar el problema del bien público que existe en los 

colectivos conjuntos (Ibid., 1990). 

 

Redes, normas cívicas, confianza social, coordinación, cooperación y organización horizontal 

La relación o convergencia entre capital social, democracia y la estabilidad se sustenta en rasgos 

como: redes de cooperación, colaboración y socialización; que promueven el sentido comunitario, 

y los valores de interés común/colectivo y la solidaridad (Putnam, 2003). La falta de capital social 

en las sociedades democráticas se transcribe en el descenso de la afiliación, participación, nivel de 

compromiso en partidos políticos, sindicatos y las iglesias.  

 

Referente a las redes, se establece que cualquier sociedad moderna o tradicional, autoritaria o 

democrática, feudal o capitalista se caracteriza por articular redes formales e informales de 

comunicación e intercambio personal. Algunas de estas redes son primordialmente horizontales y 

agrupan agentes con un estatus o un poder equivalentes, otras son primordialmente verticales y 

enlazan agentes desiguales en relaciones asimétricas de jerarquía o dependencia. En ese sentido 

“las redes de compromiso cívico son una forma esencial de capital social: cuanto más densas sean 

esas redes en una comunidad, tanto más probable es que sus ciudadanos sean capaces de cooperar 

por el beneficio mutuo” (Putnam, 1995:220). Entonces, cuanto más horizontalmente estructurada 

esté una organización, más puede promover el éxito institucional a nivel de la comunidad. Del 

mismo modo, las redes horizontales densas, pero segregadas, mantienen la cooperación dentro de 

cada grupo, pero las redes de compromiso cívico que penetran las hendiduras sociales alimentan 

una cooperación más amplia (Putnam, 1995:223).  

 

Otro rasgo que enuncia el autor es la cooperación voluntaria, cuya propuesta expone que es más 

fácil lograr esta cooperación en una comunidad que ha generado una rica combinación de capital 

social en forma de normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico. Las redes de compromiso 

cívico generan normas de reciprocidad generalizada al producir la emergencia de confianza social. 

Tales redes facilitan la coordinación y comunicación a fin de ampliar la información sobre la 

confiabilidad de otras personas para resolver problemas de acción colectiva. Simultáneamente, las 

redes de compromiso cívico encarnan el éxito pasado en la colaboración, que sirve como guía para 

la colaboración futura. Por último, la interacción de redes densas ayuda a sus integrantes a 

intercambiar el “yo” por el “nosotros” para promover en estos el “gusto” por los beneficios 

colectivos (Ibid., 1993, 1995). 
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Es probable que la norma efectiva de reciprocidad generalizada esté asociada con densas redes de 

intercambio social. En las comunidades en las cuales la gente espera que la confianza no sea 

aprovechada, sino correspondida, es más probable que el intercambio continúe. Así, las redes 

sociales permiten que la confianza sea transitiva por la confidencia mutua entre dos actores, y a su 

vez, se pueda difundir hacía otro actor desconocido por la relación de alguno de los sujetos. La 

confianza lubrica la cooperación, pues a mayor nivel de confianza en la comunidad, mayor 

probabilidad de cooperación y la cooperación, a su vez, generación de confianza (Putnam, 1995). 

 

Por otro lado, se tiene la confianza, implica la predicción de un actor independiente, es decir, no se 

confía en una persona solo por decir algo que hará, sino que se confía en ella por estar al tanto de 

sus posibles decisiones, sus consecuencias y su capacidad.  La confianza social en los complejos y 

establecimientos modernos proviene de dos fuentes relacionadas: las normas de reciprocidad y las 

redes de compromiso cívico (Ibid., 1995). En cuanto a un grupo social, la confianza radica en la 

acción recíproca y mutua a través de lazos que pueden ser directos e indirectos. Así mismo, las 

normas y redes se constituyen como fuentes de confianza que acentúan la cooperación, pues a un 

mayor nivel de confianza en la comunidad, mayor será la probabilidad de cooperación y 

organización entre los actores sociales ante problemas comunes (Putnam, 1994; Neira et al 2016). 

 

Otro aspecto son las relaciones sociales, son importantes las reglas de conducta que sostienen, que 

por definición implican obligaciones mutuas. Tanto la confianza como la reciprocidad se presentan 

en dos formas: la primera generalmente basada en normas, y también en las creencias sobre la 

sociedad. La confianza disminuye cuando hay mayor incertidumbre o desconfianza, la particular 

se apoya en información y elección racional acerca de un grupo incrementándose con la 

interacción. La segunda, algunas veces puede ser específica cuando se realiza una acción y se 

espera una retribución. Sin embargo, una reciprocidad generalizada significa hacer algo por alguien 

sin esperar nada a cambio y con la confianza de la correlación en el futuro; esta forma de 

correspondencia por consiguiente tiene más valor. En ese sentido, una sociedad se caracteriza por 

una conexión generalizada por ser más eficiente sobre otra sociedad en la que prevalece la 

desconfianza. La confiabilidad sirve como lubricante a la vida social porque evita fricciones y 

desgaste entre personas de un mundo social. De tal manera, la interacción frecuente entre un 

conjunto diverso de individuos tiende a producir una norma de reciprocidad generalizada (Putnam, 

1995, p. 28-29).  

 

De la misma manera, la confianza social, las normas de reciprocidad, las redes de compromiso 

cívico y la cooperación exitosa se refuerzan mutuamente. Las instituciones de colaboración 

efectivas requieren habilidades interpersonales y confianza, pero estas, son también inculcadas y 

reforzadas por la colaboración organizada (Putnam, 1995). 

 

Sobre las dimensiones o tipos de relaciones que se enmarcan en el capital social, Putnam (1999) y 

Narayan (1998) coinciden en dos: Bonding (unión), que es exclusiva y vinculante, y son relaciones 
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como resultado de la unión del capital social. Y, en segundo lugar, el Bridging (puente), es de tipo 

impersonal e inclusiva, se constituye a partir de la construcción de relaciones horizontales. Las 

relaciones de unión o Bonding representan la construcción de redes sociales en torno a numerosos 

dominios sociales dentro de las redes cercanas de familiares y amigos. La red de unión principal o 

informal es la familia o (amigos), no obstante, también surgen otras como las formales 

(trabajos/profesional, religión, sindicato). Las redes de puente o Bridging son orientadas hacia el 

exterior y abarcan a las personas a través de divisiones sociales, y son mejores para la conexión 

entre activos externos y la difusión de información, estas redes incluyen movimientos por los 

derechos civiles, grupos de servicios juveniles y organizaciones religiosas. Algunas de las formas 

de capital social son por elección o por necesidad, y están enfocadas a posicionarse hacia el interior; 

y tienden a reforzar identidades exclusivas y grupos homogéneos. Esta forma de capital se 

representa por organizaciones fraternales étnicas, grupos de lectura de mujeres, de iglesias, clubes 

y del campo de la moda.  

 

Por su parte, Narayan (1998), adiciona un tercer tipo de red: linking (enlace), ésta se caracteriza 

por las conexiones entre los diferentes niveles de poder o estatus social, es decir, relaciones de tipo 

vertical donde se generan vínculos entre la élite política y la sociedad en general o entre diferentes 

grupos de clases sociales. Cada red se distingue por sus formas de confianza interna impulsadas a 

su vez por valores y esfuerzos voluntarios propios de la red. La unión del capital social es buena 

para sustentar una reciprocidad específica y movilizar la solidaridad. La red de puente se 

caracteriza por la confianza generalizada y la acción voluntaria humanitaria. La red de enlace surge 

entre diferentes grupos sociales que poseen vínculos o donde las personas actúan como 

intermediarios. Si bien el capital social es relacional, su influencia es más profunda cuando las 

relaciones son entre grupos heterogéneos (Putnam, 1993, 1999). 

 

Confianza, cooperación, sociabilidad, valores, virtudes y normas morales 

La actividad económica representa una parte crucial de la vida social, ambas esferas unidas por una 

amplia variedad de normas, reglas, obligaciones morales y otros hábitos que en conjunto 

conforman la colectividad social. El autor destaca que el bienestar de una nación, así como su 

capacidad para competir, están condicionados por una característica cultural, única y dominante: 

el nivel de confianza inherente en la sociedad. La confianza es la expectativa que surge dentro de 

una comunidad de comportamiento regular, honesto y cooperativo, basado en normas comúnmente 

compartidas por parte de otros miembros de esa comunidad. Esas normas pueden ser sobre 

cuestiones profundas de "valor", como la naturaleza de Dios o la justicia, y también abarcan normas 

seculares; como estándares profesionales y códigos de conducta. Es decir, confiamos en que un 

médico no nos hará daño deliberado porque esperamos que honre el juramento hipocrático y los 

estándares de la profesión médica. La confianza no es necesaria para la cooperación: el interés 

propio ilustrado, junto con mecanismos legales como los contratos, pueden compensar la falta de 

confianza y permitir que extraños creen conjuntamente una organización que funcione para un 

propósito común. Los grupos se pueden formar en cualquier momento en función del interés 
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propio, y la formación del grupo no depende de la cultura. Pero, sí esa es la característica que 

aglutina a la sociedad, en tanto favorece la formación de diversos tipos de grupos sociales, mediante 

los cuales, los individuos logran fines comunes de distinta naturaleza, cuyo conjunto forma la 

llamada sociedad civil (Fukuyam, 1995; Rodríguez, 2012).  

 

La sociabilidad espontánea constituye un subconjunto del capital social, en cualquier sociedad 

moderna las organizaciones se crean, destruyen y modifican constantemente. El tipo de capital 

social más útil a menudo no es la capacidad de trabajar bajo la autoridad de una comunidad o grupo 

tradicional, sino la habilidad de formar nuevas asociaciones y cooperar dentro de los términos de 

referencia que establezcan. Este tipo de grupo es generado por el complejo de la sociedad industrial. 

La sociabilidad espontánea, además, se refiere a ese amplio rango de comunidades intermedias 

distintas de la familia o aquellas establecidas deliberadamente por los gobiernos. Los gobiernos a 

menudo tienen que intervenir para promover la comunidad cuando hay un déficit de sociabilidad 

espontánea, pero la intervención estatal plantea riesgos distintos, ya que puede socavar fácilmente 

las comunidades espontáneas establecidas en la sociedad civil (Fukuyama, 1995). 

 

Por otra parte, el autor considera que dentro del capital social se tienen consecuencias importantes 

para la naturaleza de la economía industrial que la sociedad puede crear. Esto significa que las 

personas inmersas laboralmente en una empresa, confían entre ellos porque todos operan de 

acuerdo a las reglas y normas de ética de tal organización, esto hace que el negocio cueste menos 

en la pérdida de recursos. Dicha sociedad estará en mejores condiciones para innovar en la 

organización, porque el alto grado de confianza permitirá que haya una amplia variedad de 

relaciones sociales. Por el contrario, las personas que no confían unas de otras, terminan por 

cooperar bajo un sistema de reglas y regulaciones formales, que deben ser negociadas, acordadas, 

litigadas y aplicadas, a veces por medio de la coacción (Ibid., 1995).  

 

También se puede entrar al juego de las normas morales, en las cuales un contrato y el interés 

propio son importantes fuentes de asociación, las organizaciones más efectivas se basan en 

comunidades con valores éticos compartidos. Estas no requieren de un contrato ni normas jurídicas 

para regular sus relaciones porque el consenso moral previo brinda a los miembros del grupo una 

base para la confianza mutua. El capital social necesario para crear este tipo de comunidad moral 

no puede adquirirse como en el caso de otras formas de capital humano a través de una decisión 

racional de inversión. Es decir, un individuo puede decidir invertir en capital humano convencional, 

como una educación universitaria o capacitación, para convertirse en maquinista o programador de 

computadoras, simplemente con el hecho de asistir a la escuela correspondiente. La adquisición de 

capital social, por el contrario, requiere la habituación a las normas morales de una comunidad y 

en su contexto la adquisición de virtudes como la lealtad, la honestidad y la fiabilidad (Fukuyama, 

1995). 
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El capital social y la propensión a la sociabilidad espontánea tienen importantes consecuencias 

económicas. Existen otros factores que explican el tamaño de la empresa, incluida la política fiscal, 

antimonopolio y otras formas de ley reguladora, existe también una relación entre sociedades de 

alta confianza con abundante capital social (Alemania, Japón y Estados Unidos) y la capacidad de 

crear grandes organizaciones empresariales privadas. Estas tres sociedades fueron las primeras, en 

una escala de tiempo relativa a sus propias historias de desarrollo, para configurar corporaciones 

jerárquicas grandes, modernas y administradas profesionalmente (Ibid., 1995).  

 

Está de moda eludir los juicios de valor al comparar diferentes culturas, pero desde un punto de 

vista económico, algunos de los hábitos éticos claramente constituyen virtudes, mientras que otros 

son vicios. Entre los hábitos culturales que constituyen virtudes, no todos contribuyen a la 

formación del capital social. Algunos pueden ser ejercidos por individuos que actúan solos, 

mientras que otros, en particular, la confianza recíproca, emergen solo en un contexto social (Ibid., 

1995). 

 

Las virtudes sociales incluyen la honestidad, la fiabilidad, la cooperación y el sentido del deber 

hacia los demás, y son fundamentales para incubar a los individuos, sin embargo, las virtudes 

sociales que fomentan la sociabilidad espontánea y la innovación organizacional han sido 

estudiados mucho menos sistemáticamente por su impacto en la vida económica. Se puede 

argumentar que las virtudes sociales son requisitos previos para el desarrollo de virtudes 

individuales, como la ética del trabajo, ya que este último se puede cultivar mejor en el contexto 

de grupos fuertes (familias, escuelas, lugares de trabajo), que se fomentan en sociedades con un 

alto grado de solidaridad social (Fukuyama, 1995). 

 

Algunas sociedades generan valores y hábitos morales que condicionan la toma de decisiones con 

base en la costumbre, con lo cual se genera un mayor rendimiento económico y se da un giro más 

eficiente a las empresas. Tales normas y valores procedentes de la familia se interiorizan por parte 

del individuo, de esa manera engendran la cualidad de anteponer el interés colectivo por el 

individual, convirtiéndose en un rasgo de personalidad. La habituación de esos valores y normas 

dan como resultado la confianza mutua que promueve la solidaridad en una comunidad portadora 

de capital social (Fukuyama, 1995; Rodríguez, 2012). Se incluye también la formación de grupos 

sociales, y se puede explicar como resultado de un contrato voluntario entre individuos, quienes 

han realizado el cálculo racional de la cooperación, que es por interés propio y de largo plazo. De 

acuerdo con esa idea, se considera que la confianza no es necesaria para la cooperación; el interés 

propio, junto con mecanismos legales como los contratos pueden compensar la falta de confianza 

y permitir la participación de personas extrañas, para que sean capaces de crear conjuntamente una 

organización y funcione para un propósito en común. Los grupos se pueden formar en cualquier 

momento en función del interés propio y la formación del grupo no depende de la cultura (Ibid., 

1995).  
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 Es necesario mencionar que el capital social deriva de cuatro fuentes:  

1) Se construye institucionalmente de manera racional e irracional;  

2) Espontáneamente por la teoría del juego racional, el modelo de derecho irracional y sistemas 

adaptativos complejos;  

3)Exógenamente por la religión, ideología, cultura y experiencia histórica compartida; y, 

4) Naturalmente, por parentesco, raza y etnia.  

 

La primera fuente de capital social es resultado de una acción intencional sobre la comunidad, 

generalmente a través de una institución del Estado, o las de tipo formal, como constituciones y 

sistemas legales. La forma racional es la más extrema del constructivismo racional emprendido por 

los estados comunistas como la Unión Soviética y China. En ese sentido, el comunismo era la 

expectativa de que las sociedades pudieran basarse en principios racionales. Cabe integrar en esta 

idea racional la educación como forma de socialización, por medio de la cual se producen diferentes 

normas que conducen a la difusión de nuevas ideologías. La forma irracional, por el contrario, 

expone que los roles son el resultado de la dominación masculina y el patriarcado, ya que todo 

comportamiento se construye socialmente sobre la base de poder y la jerarquía. En ese sentido, la 

identidad social, los lazos y las normas que los apoyan son producto de un grupo u otro para 

imponer su hegemonía (Fukuyama, 1997).  

 

La segunda fuente espontánea es una forma de construcción social, pues evoluciona a través de las 

interacciones repetidas por los miembros de una comunidad y no como resultado de una elección 

deliberada. La fuente racional espontánea pertenece a la teoría de juegos, es decir, proporciona una 

rica fuente de información sobre el desarrollo de normas cooperativas, pero no es la única fuente 

de normas. Por su parte, la dimensión espontánea irracional hace referencia a las normas sociales 

como resultado de una evolución espontánea a largo plazo en la interacción de las comunidades 

con su entorno, y esas normas son altamente adaptativas. De ahí que el bien social no es buscado 

deliberadamente por nadie, sin embargo, surge espontáneamente de actividades por parte de 

agentes individuales en un nivel inferior de la organización (Ibid., 1997). 

 

Las normas son la tercera fuente exógena, se originan en otro lugar que no sea la comunidad en la 

que se aplican, o bien a través de la interacción de esa comunidad con su entorno externo, para ello, 

la religión tiene un papel continuo en las sociedades modernas, por lo que se cree que las normas 

desde las creencias religiosas promueven los valores seculares en la sociedad, y en este caso, la 

cura para el problema de normas deficientes. Sobre la ideología, en el mundo moderno las ideas 

cruzan fronteras políticas y culturales convirtiéndose en la base de afiliación grupal. Estas ideas 

pueden ser seculares e instrumentales, tales como: partidos políticos, ambientalistas, feministas, 

laborales, e incluso agrupaciones terroristas que actúan por un compromiso común con una agenda 

político-ideológico. Sobre las experiencias compartidas, mientras que una parte de la cultura 

proviene de la religión, hay otras fuentes de normas culturales, por ejemplo, los armenios y judíos, 

quienes están obligados por la religión y etnia común, pero también, moldeados por experiencias 
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comunes de persecución que crean solidaridad mediante lazos de un tipo diferente (Fukuyama, 

1997). 

  

La última fuente de capital social son las normas arraigadas en la naturaleza, es decir, el parentesco 

es la forma más poderosa de relación social en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, se 

cree que las ciencias naturales sugieren que la sociabilidad es un hecho natural no solo para los 

humanos, sino para otras especies de primates también. Si bien esta sociabilidad es para un grado 

arraigado y reforzado por la cultura. Las tendencias a la sociabilidad están conectadas al código 

genético (Fukuyama, 1997). 

 

Redes de intercambio, recursos, clase social e institucionalización 

La articulación del capital social de Bourdieu (2001), se apoya en una primera instancia en la 

pertenencia a un grupo, del cual se derivan los beneficios, que se transforman en el fundamento de 

la solidaridad que los hace posible. Estos beneficios pueden ser materiales, como los favores 

asociados a las relaciones provechosas, y también por beneficios simbólicos, como los que resultan 

de pertenecer a un grupo selecto y prestigioso. Además, la existencia de una red de relaciones en 

la idea de Bourdieu no es algo natural, sino producto de un esfuerzo continuo de 

institucionalización, el cual es imprescindible para producir y multiplicar conexiones útiles y 

duraderas que aseguren el acceso a esos beneficios.  

 

En otras palabras, la red de relaciones es el producto de estrategias individuales o colectivas de 

inversión, consciente o inconsciente, y dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que 

prometan más tarde o temprano un provecho inmediato. Simultáneamente, las relaciones de 

intercambio acarrean obligaciones duraderas apoyadas en sentimientos subjetivos (reconocimiento, 

respeto amistad entre otras). Este ambiente se reproduce por el intercambio constante de las cosas 

(palabras, regalos, mujeres etc.) como una señal de reconocimiento y es precisamente la forma en 

que el grupo se reproduce, es decir, en el mutuo reconocimiento. Este efecto implica conocer la 

pertenencia al mismo, por la relativa estabilidad y permanencia o grado de institucionalización. 
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Conclusiones 

   

Como resultado del análisis teórico respecto al capital social y sus elementos a partir de los 

principales autores sociales se muestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5.  Reflexiones teóricas del capital social 

Autores Definición Espacio de análisis Elementos Dimensiones 

Pierre 

Bourdieu 

Recursos materiales y 

simbólicos vinculados a 

los agentes en torno a la 

clase social y posesión 

de poder 

Acción/Micro 

Redes de 

intercambio, recursos 

materiales, 

simbólicos, 

pertenencia al grupo 

y reconocimiento 

Clase social, poder e 

institucionalización 

James 

Coleman 

Es la capacidad que 

tienen los integrantes de 

un grupo social para 

colaborar en el logro de 

objetivos personales y 

colectivos 

Acción/Micro 

obligaciones y 

expectativas, normas 

y sanciones efectivas, 

canales de 

información, 

confiabilidad 

Bien público 

Robert 

Putnam 

Organización social 

basada en redes, normas 

y confianza social que 

facilitan la coordinación 

y cooperación 

Estructura/Macro 

Redes, normas 

cívicas, confianza, 

cooperación, 

reciprocidad, 

participación y 

organización 

Relaciones de tipo vertical 

(enlace), horizontal 

(puente y unión), vínculos 

fuertes y débiles, 

individual-colectivo y 

público-privado 

Francis 

Fukuyama 

Normas, virtudes y 

valores instaurados en 

las relaciones sociales 

que promueven la 

cooperación social 

Estructura/Macro 

Valores, confianza, 

normas, cooperación, 

coordinación, 

organización, 

reciprocidad y 

sociabilidad 

Fuentes de sociabilidad: 

familia, nación y grupos 

intermedios. 

Fuentes de capital social: 

1)Institucionalmente: 

a)racional, b)irracional 

2)Espontáneo: a)racional, 

b) irracional 

3)Exógeno: a)religión, 

ideología, cultura y 

experiencia histórica 

compartida 

4)Natural: a)parentesco, 

b)raza y c)etnia 

Fuente: Elaboración propia con base en (Bourdieu, 2001, 2011; Coleman, 1998, 1990; Putnam, 1993, 1994, 1995, 

2003; Fukuyama, 1995, 1997, 1999, 2002). 

 

En el cuadro se distingue que la premisa general o común de la teoría del capital social es describir 

fenómenos sociales. Bourdieu, Coleman, Putman y Fukuyama coinciden en el principio 

fundamental del capital social: es relacional. El intercambio tanto de recursos, tiempo y esfuerzo 

basados en confianza, redes, normas, valores o solidaridad sustentan la creación y mantenimiento 

del capital social, donde se puede aplicar en estudios de alcance micro-macro o desde el enfoque 

estructura-acción.  

 

Bourdieu y Coleman concentran su descripción respecto al poder de acción a través de la agencia 

de un sujeto o grupos pequeños de individuos con capacidad de creación y delegación de capital 

social para crearlo y movilizarlo. El primer autor construye el capital social desde la teoría de 
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campos influenciada por Marx. De ahí que la posesión de recursos tanto materiales como 

simbólicos de los integrantes del grupo, se determinan por las dimensiones de clase social y poder. 

Por lo que estos serán movilizados por el agente que posee mayor capital económico.  

  

Para Coleman, la base de la organización social se sustenta en la capacidad que tienen sus 

integrantes para trabajar en el logro de sus objetivos individuales y colectivos guiados por las 

normas sociales. El atributo público del capital social en la idea de este autor permite que los 

beneficios lleguen a todos los miembros de la organización, ya sea en un ambiente familiar, escolar 

o laboral donde se desenvuelven. La conclusión más importante a la que llega este autor es que el 

concepto de capital social es una herramienta que sirve para integrar las posturas económica y 

sociológica. Anteriormente el análisis económico era incompleto al considerar al individuo como 

egoísta y racional. Aunque también se entiende que este principio de acción racional básico es 

aplicable en la perspectiva del capital social, con la finalidad de conseguir beneficios no sólo de 

carácter personal sino también para el grupo.  

 

La noción de capital social desde Putnam y Fukuyama se dirige a explicaciones de corte 

macroestructural, que están basadas en las relaciones complejas entre grupos medios o grandes, 

tales como regiones o naciones, cuyas normas y valores son culturalmente compartidos, con los 

que pueden incidir en el contexto institucional, social, político y económico. Para Putnam, la 

confianza es la base de la organización social que promueve la cooperación y coordinación. Las 

redes se configuran por las relaciones de naturaleza horizontal como unión y puente, donde sus 

miembros se ven y tratan como pares o por las de naturaleza vertical como el tipo enlace, donde 

predominan relaciones basadas en la opresión, dominio o autoridad entre las élites y la sociedad.  

 

Al igual que Putnam y Fukuyama, quienes consideran que las normas y valores son propiedades 

de las relaciones sociales que fomentan la cooperación social, los grupos se rigen a través de las 

normas que comparten. Es decir, que las fuentes de sociabilidad provienen de la familia, una nación 

o grupos intermedios. Esas fuentes se construyen de cuatro formas: institucionalmente y de manera 

racional o irracional; espontáneamente mediante la teoría del juego racional, exógenamente, ya sea 

a través de la religión, ideología, la cultura o la experiencia histórica compartida; y, por último, de 

manera natural, es decir por lazos de consanguinidad, raza o por etnia. 

 

 La postura y visión de los teóricos al integrar las características de las cuáles se puede observar el 

problema social que involucra al sector productivo, cultural y social que resulta de los cruceros 

turísticos, donde se conjuntan las normas, reglas, relaciones, intereses, organización, participación, 

lazos de confianza entre otros de los factores que forman parte del capital social para ser lema de 

análisis en la postura que los destinos turísticos rescataron de sus localidades por la posible 

cancelación de la Ruta del Pacífico mexicano en el periodo 2010-2014. Al observar las teorías de 

las ciencias sociales desde un nivel macro, desde la estructura organizacional, la 

internacionalización de las empresas involucradas de los navíos, así como las normas y reglas a 
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seguir para consolidar los convenios y ofertar el turismo del propio país mexicano. El nivel meso 

y micro donde los actores de la industria del turismo basados en lo que implica el conglomerado 

de los cruceros turísticos les permita actuar de acuerdo al desarrollo ordenado de tal actividad y al 

mismo tiempo, evalúan, crean y desarrollan estrategias de cambio que pueden servir de modelo 

para las distintas rutas de cruceros que tiene México.  

 

El capital social en el campo del Turismo se utilizó como base para la solución de una crisis que 

surgió a través de la cancelación de un destino turístico integrado en la Ruta Mar de Cortés, lo que 

conllevo a los actores locales de Puerto Vallarta, Jal., y Cabo San Lucas, BCS, a actuar a través de 

relaciones de unión o construcción, sea por redes de compromiso o ante valores compartidos como 

es la confianza, la participación efectiva y exitosa, además de la organización bajo reglas y normas 

que le confieren a las partes interesadas, para trabajar en el logro de sus objetivos (el cual era no 

perder dicha ruta). En ese papel de coacción, hubo una acción coordinada entre los empresarios de 

los cruceros turísticos, las autoridades y locatarios interesados de los destinos mencionados con la 

finalidad de evitar la cancelación de los arribos de cruceros turísticos en un periodo donde la 

inseguridad en el país estaba vulnerable. Este estudio permite visualizar a cada uno de los 

integrantes de los destinos para ofrecer un producto atractivo a los consumidores de 

servicios turísticos, apegados a un trabajo de vinculación, colaboración y de alta visión, con el 

objetivo de hacer crecer y desarrollar al sector de cruceros. Los resultados pueden ser positivos en 

la medida que trabajen en equipo y por su localidad, y resalta el constatar sí los actores de cada 

destino ya mencionado unieron sus redes y esfuerzos a través de los elementos del capital social 

como la organización, participación y confianza. 

 

El análisis teórico sobre la problemática naviera es con la finalidad de reflexionar en lo que implica 

la actividad del sector de cruceros turísticos, ya que además de impactar en lo económico, laboral 

y social para el desarrollo local de los destinos turísticos, contribuye también a comprender en 

cómo trabaja a través de los componentes de los sociales, normas o valores compartidos de sus 

integrantes, sin dejar a un lado el sentido de pertenencia y apropiación colectiva de su actividad.  

 

Este trabajo documento permite dar a conocer los elementos del capital social que pueden ser 

utilizados en las localidades turísticas exitosas y competitivas, para ser aplicables en otros centros 

turísticos del país con arribo de cruceros tanto de la industria internacional y nacional. Así mismo, 

se puede implementar una política inclusiva del capital social donde estén involucradas las 

instituciones especialistas en el turismo del sector público, privado y social. Finalmente, los 

resultados de esta investigación serán una fuente de entendimiento para estudiantes, académicos, 

investigadores, actores sociales y gubernamentales interesados en conocer sobre las distintas 

vertientes al abordar el tema del capital social aunado con el sector de los cruceros turísticos. 
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Resumen 

 

El flujo de turistas chinos ocupó el noveno lugar entre los principales mercados turísticos que 

visitaron Ecuador en el 2017. El propósito de este estudio espera responder la siguiente 

pregunta: ¿Está la península de Santa Elena preparada para acoger el mercado emisor chino?  

Se examina la competitividad turística del territorio y se define el perfil del turista chino. La 

metodología está vinculada al modelo de diamante de Michael E. Porter; y al análisis 

descriptivo en base al levantamiento de un cuestionario in-situ dirigido al turista chino. Los 

resultados muestran que la competitividad que posee el territorio alrededor del turismo de Sol 

y Playa se debe a la riqueza natural y cultural. Estas características se alinean con lo que espera 

encontrar el turista chino en el destino: naturaleza, historia y patrimonio. El estudio se limita 

al análisis descriptivo. Además, este trabajo aporta con los aspectos que se deben mejorar y 

mantener en el destino. Para finalizar, la información del documento aumenta el conocimiento 

sobre este tipo de turista y los aspectos necesarios para hacer un destino más competitivo. 

 

Palabras claves: Santa Elena; Ecuador, competitividad turística; mercado chino  

 

Abstract 

 

Chinese tourists ranked ninth among the top tourist markets visiting Ecuador in 2017. The 

purpose of this study is to answer whether the Santa Elena Peninsula is prepared to host the 

Chinese outbound market.  The tourist competitiveness of the territory is examined, and the 

profile of the Chinese tourist is determined. The methodology used is linked to the Michael E. 

Porter diamond model and the descriptive analysis based on the preparation of an on-site 

questionnaire directed at the Chinese visitor. The outcome shows that the competitiveness of 

the territory around the Sun and Beach tourism is due to the natural and cultural wealth. These 

characteristics are aligned with what the Chinese tourist expects to find in the destination: 

nature, history, and heritage. Despite this study is limited to descriptive analysis, the research 

contributes to highlight the factors that must be improved and maintained at the destination. 

Finally, the information in the document increases knowledge about this type of tourist and the 

aspects necessary to make a more competitive destination. 

 

Keywords: Santa Elena; Ecuador; Tourism Competitiveness; Chinese Market 

 

Introducción  

 

En términos de competitividad turística, en 2019, Ecuador obtuvo el puesto 70 de acuerdo con 

el World Economic Forum (WEF) en su publicación Travel & Tourism Competiveness Report, 

que mide un conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector de 

viajes y turismo de 140 países (Uppink & Soshki, 2019), considerando que en el año 2017 el 

país ocupaba el puesto 54 (Crotti & Misrahi, 2017), resulta en un descenso de 13 puestos en el 

índice general. 
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Ecuador posee destinos que podrían ser de interés para mercados turísticos emergentes como 

es el de los turistas chinos, en ese contexto se encuentra la península de Santa Elena (PSE), la 

cual está localizada en la zona litoral de Ecuador y se caracteriza por ser una región atractiva 

debido a sus diversas playas, además de ser el tercer destino más visitado del país según el 

MINTUR (2018), sin embargo, aún no asume aspectos fundamentales de competitividad y 

sostenibilidad en el sector turístico, debido a que su modelo de planificación no alcanza los 

estándares esperados (Tuquinga, Castro, Chiquito & Tarabó, 2019). 

 

El objetivo de este estudio fue examinar la estructura de competitividad turística de la PSE a 

través del modelo de diamante de Michael E. Porter, para lo cual se describieron los aspectos 

que definen su entorno turístico, tomando como referencia el perfil con las motivaciones del 

turista chino que visitó Ecuador durante el segundo semestre del 2019. Finalmente, se hizo la 

evaluación cuantitativa del nivel competitivo del sitio de estudio utilizando la matriz EFE y 

EFI, conduciéndonos así a responder a la interrogante planteada ¿Está la PSE preparada para 

acoger al mercado emisor chino? 

 

El estudio abarca de manera general los aspectos de mercado, motivación turística, así como la 

literatura respecto a la competitividad, modelo de diamante de Michael E. Porter y la 

competitividad turística. 

 

Mercado turístico 

Lo que define el mercado turístico son una serie de elementos tales como la intangibilidad del 

producto ofertado, el entorno donde se produce y que podría afectar o contribuir a su desarrollo 

social, económico y político, entre otros, otro aspecto es el desplazamiento del cliente hacia el 

producto para ser disfrutado, la imposibilidad de almacenarlos, ya que se consumen en el 

momento que se producen, repercutiendo así en los ingresos y rentabilidad del negocio, ya que, 

un servicio no vendido no se puede recuperar (Olmos y García, 2016), entre otros factores que 

condicionan la dinámica de este tipo de industrias.  

 

El mercado turístico está estructurado por la oferta y la demanda, donde se destaca la amplitud 

de la demanda, pues los demandantes de un producto turístico superan las fronteras físicas, es 

el turista quien se desplaza o viaja en busca de un determinado producto (González & Mendoza, 

2014; Juárez & Cebrian, 2016).  

 

En turismo, es la demanda la que se estudia con mayor regularidad debido a que cada mercado 

consiste en grupos o segmentos de clientes con necesidades y deseos diferentes (Kotler, 1999) 

y la motivación es un aspecto determinante en el comportamiento del turista, siendo 

ampliamente estudiada desde 1940 (Albayrak & Caber, 2018). 

 

La motivación turística 

El término motivación es regularmente asociado a las razones por las cuales los turistas viajan 

o realizan alguna actividad durante sus viajes, lo que lo vuelve subjetivo y difícil de medir 

(Beltrán y Parra, 2017). Sin embargo, la mayoría de los trabajos consideran a Crompton (1979), 
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como el precursor en este campo de investigación, para este autor las motivaciones turísticas 

se dividen en socio-psicológicas y culturales, relacionando la primera motivación con las 

razones que tiene el individuo para viajar “salir de la rutina, estrés, etc.”, conocido como 

factores de empuje "Push"4, mientras que la segunda motivación se asocia con los elementos o 

características propias del destino, conocida como factores de arrastre "Pull"5 las cuales se 

refieren a los aspectos climáticos, naturaleza, monumentos, entre otros.  

 

El modelo psicológico de jerarquía de las necesidades (Maslow, 1943), proporciona una base 

para explicar los factores de "empuje" de los viajes en la jerarquía de las necesidades de 

autoconservación (Seguridad), que incluye la necesidad de relajarse, de tener un cambio de 

ritmo, clima, medio ambiente, etc., y la necesidad de "amor-romance-aventura", que 

naturalmente, es una parte importante de casi todas las vacaciones y viajes.  

 

La competitividad 

El término competitividad ha sido ampliamente estudiado desde diferentes disciplinas y desde 

modelos de análisis variados, se determina así el enfoque macroeconómico, la competitividad 

se la concibe como el camino que conduce a los países hacia el desarrollo (Pulido y Sánchez, 

2010). 

 

Porter (1990) definió a la competitividad como las ventajas que tiene un territorio y que 

determinan su productividad, y esta ventaja deriva de la competitividad de sus empresas. Por 

su lado, la competitividad de una empresa resulta de la forma en que su modelo de negocios se 

interrelaciona con el entorno para diseñar productos y servicios que agregan valor. 

 

Desde el enfoque gubernamental, la competitividad ha sido considerada como una estrategia 

esencial dentro de los contextos sociales y económicos (Baltazar, Álvarez y De La Roza, 2016), 

mientras que en el contexto empresarial la competitividad permite su posicionamiento en el 

mercado (Demuner, Aguilera y Hernández, 2010). 

 

Sin embargo, la visión planteada por Porter se ha convertido rápidamente en uno de los 

conceptos estándar en este campo (Berger, 2008; Estevão, 2008; González y Mendieta, 2009), 

visión a la que se ha ido abonando nuevas opiniones, llegando a definirse que la competitividad 

es relativa y no absoluta, ya que depende de los valores de los accionistas y los clientes, la 

fortaleza financiera es la que determina la capacidad de actuar y reaccionar dentro del entorno 

competitivo; y el potencial de las personas y la tecnología para implementar los cambios 

estratégicos necesarios. 

 

Actualmente, se entiende a la competitividad de una manera más integral como sostienen 

González et al., (2009), un territorio competitivo es un entorno físico, tecnológico, social, 

ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras 

de riqueza y empleo.  

 
4 Factores relacionados a las necesidades, los objetivos de viaje y las expectativas del visitante. 
5 Factores relacionados con el destino y el nivel de atracción que este presenta. 
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Diamante de la competitividad  

Porter desarrolla una línea de investigación en la denominada teoría de la competitividad 

estructural, a partir de la cual explica la competitividad empresarial, que acaban induciendo un 

resultado que es fruto de factores e interacciones complejas entre la empresa, la economía y el 

gobierno (Camisón, 1998). 

 

El principal indicador de la competitividad es la productividad con la cual una nación, región 

o clúster utiliza sus recursos naturales, humanos y de capital a largo plazo, esto es lo que 

permite, fijar el estándar de vida de una nación o región a través de los salarios, retornos al 

capital y retornos a las dotaciones de recursos naturales (Porter, 1990). 

 

Para esto Porter ofrece una forma de evaluar lo que él llama la ventaja competitiva de las 

naciones al observar la forma sólida de los diamantes, es decir, grupos de industrias 

geográficamente concentradas con fuertes lazos entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Determinantes de la ventaja competitiva de Porter. Fuente: Porter (1990) 

 

El desempeño competitivo de un país en cierta industria, resulta en la participación articulada 

de cuatro determinantes que dan forma al entorno en el que compiten las empresas, estimulando 

u obstaculizando la creación de ventajas competitivas. Estas determinantes son: (I) Factores 

condicionantes: cotación de un país en factores de producción, tales como trabajos 

especializados o infraestructuras, necesarios para la actividad competitiva de una determinada 

industria. (II) Estructura del mercado, organización, rivalidad y estrategias: condiciones que 

en el país regulan la creación, organización y gestión de empresas y la naturaleza de la 

competencia interna. (III) Condiciones de demanda: características de la demanda interna de 

un determinado bien o servicio, es decir, la presencia de clientes sofisticados y exigentes. (IV) 

Sectores de soporte y actividades relacionadas: existencia o no de industrias proveedoras y / o 

relacionadas que sean competitivas en los mercados internacionales. A estos atributos, Porter 

conectó con dos dimensiones más: Gobierno y Casualidad, que se explica en la posibilidad de 
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ocurrencia de sucesos inesperados fuera del control de las empresas, y que pueden tener 

influencia relevante en los cuatro factores centrales del modelo. 

 

El análisis posterior del diamante ubica al gobierno como un determinante más dentro del 

núcleo del modelo, por su influencia directa, en el caso de su aporte a la construcción de 

condiciones generales de la producción, como indirecta, a través de la formulación de la política 

económica por lo que el gobierno tiene un impacto claramente observable en la generación de 

ventajas competitivas para sectores de la economía de un país. Mientras que los sucesos 

inesperados, a su vez, pueden alterar las circunstancias normales en un mercado, introduciendo 

oportunidades para algunos, y amenazas para otros como desastres, pandemias, guerras, entre 

otros.  

 

Competitividad turística 

La competitividad ha sido el foco clave de muchos estudios en diferentes sectores y 

especialmente desde principios de los años noventa. Sin embargo, recientemente los 

investigadores han centrado su atención en la competitividad del sector turístico, tanto 

conceptual como empírica; y particularmente en términos de destinos turísticos (Tsai, Song y 

Wong, 2009). 

 

Los destinos turísticos son espacios claves para la promoción y creación de condiciones y 

factores de competitividad (González et al., 2009), que van desde los recursos en el lugar y la 

oferta, hasta la gestión del destino llevada a cabo por los actores que realizan procesos de toma 

de decisiones (Estevão, Ferreira & Nunes, 2015), entre los cuales debe existir un flujo de 

comunicación y colaboración - empresarios locales, población, y gobierno –  donde los 

principales beneficiarios serían los residentes (González, et al., 2009).  

 

En los últimos años se ha asociado la competitividad con la sostenibilidad, entendiéndose que 

esta última permitirá agregar valor a los destinos turísticos, ya que, reducirá los costos de 

producción del servicio (Programa de las Naciones Unidas, 2011), y a su vez, conociendo del 

alto interés que en los últimos años se ha observado por parte de la demanda en el cuidado 

ambiental, ayudará a satisfacer sus necesidades (Pulido, Andrade & Sánchez, 2015). 

 

Se puede determinar que un destino turístico puede ser altamente competitivo, siempre que 

aproveche sus recursos bajo el contexto de la sostenibilidad, procurando de esta forma asegurar 

la disponibilidad de dichos recursos para las generaciones futuras, y a su vez, que contribuya 

al desarrollo social, económico y ambiental de los países (Pulido, et al, 2015). 

 

Península de Santa Elena 

La PSE es el espacio geográfico ubicado en el extremo occidental de la costa ecuatoriana 

(Figura 1), que se ha visto caracterizado por su importante legado ancestral, ya que, en esta 

zona se asentó la cultura Las Vegas, considerada como unos de los centros de civilización más 

antigua de la costa ecuatoriana (Stothert,1985), junto a otros vestigios de otras culturas 
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ancestrales, tales como: Valdivia, Machalilla y Real Alto, que evolucionaron hasta conformar 

la antigua provincia Huancavilca en el inicio del período colonial (GAD Santa Elena, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Localización geográfica de la península de Santa Elena en Ecuador. Fuente: Google Earth 

Pro 

 

Este territorio se divide en tres cantones: Santa Elena, Salinas y la Libertad, habitan unas 

308.693 personas con una tasa de crecimiento aproximada del 3% anual, además, la mayoría 

de su población está concentrada en los jóvenes, siendo los hombres los que se encuentra en 

mayor proporción (INEC, 2010). Posee una superficie de 3.762.8 Km2, y su potencial 

económico está ligado al sector agrícola y pecuario, la acuicultura, la pesca, el comercio y en 

especial a la actividad turística concentrada en sus balnearios distribuidos en 160 km de playas, 

tales como: Playas, Salinas, San Pablo, Punta Blanca, Montaña, entre otros, que se emplazan 

junto a la carretera E-15 Vía del Pacífico (GAD Santa Elena, 2015). 

 

Metodología 

El presente estudio analizó la estructura de las ventajas competitivas de la PSE como destino 

turístico a través de las determinantes del Modelo de Diamante de Michael E. Porter (Figura 

1), considerando que, y de acuerdo con Porter, los países tendrán éxito en industrias y sectores 

donde el diamante nacional sea el más eficiente (Porter, 1990).  

Este estudio realiza un análisis descriptivo sobre el perfil y las preferencias de los turistas 

chinos que visitaron la costa ecuatoriana, para lo cual se utilizó como instrumento un 

cuestionario que fue previamente validado por 30 sujetos, que constaba con preguntas cerradas, 

de opción múltiple y en escala de Likert (5 puntos) para valorar la opinión. Fue aplicado durante 

el mes de agosto de 2019, a una muestra de 377 turistas proveniente del país asiático, 

localizados de forma aleatoria en alojamientos, sitios de interés turístico, pero principalmente 

en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  

 

Finalmente, se elaboró la matriz EFI (evaluación de factores internos) y EFE (evaluación de 

factores internos) con el fin de valorar cuantitativamente e interpretar de manera exploratoria 

la estructura de la competitividad turística de la PSE de Ecuador. Dicha matriz se estructuró 



Análisis de competitividad turística de la Península de Santa Elena – Ecuador. 

Rafael Arce y Elisa Solís  

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.94-118) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 101 

considerando los resultados obtenidos a través del análisis del diamante de Porter y permitió 

responder a la interrogante si la PSE está preparada para acoger el mercado emisor chino.  

 

Desarrollo de la Investigación  

 

Evolución del turismo de la PSE 

Los ingresos provenientes del turismo son significativos para la economía ecuatoriana (Ortiz 

& Carlos, 2014), en el 2018, y de acuerdo con el World Travel and Tourism Council, el turismo 

y los viajes contribuyeron directamente con el 6% del PIB (WTTC, 2019), llegando a tasas de 

crecimiento del 8% en la balanza total de las exportaciones de mercancías en el 2017, lo que 

significó más de medio millón de puestos de trabajo, lo que representa el 6.1% del empleo total 

(Chávez, Fernández & Gómez, 2017). 

 

Parte de estos ingresos por turismo son generados por la región litoral de Ecuador, conformado 

por 2.860 km de longitud, integrando las entradas –golfo, bahías y ensenadas – y salientes –

península, cabos, puntas–; que por sus características naturales y por su paisaje cultural la 

convierten uno de los espacios turísticos de importancia para el turismo de Ecuador (Perrone, 

Cajiao, & Burgos, 2009). 

  

La PSE representa una parte de la extensión de esta franja costera territorio (Figura  2). El 

turismo en la península de Santa Elena aparece como actividad en las primeras décadas del 

siglo XX, con un uso recreativo costero incipiente. Se tornó en una actividad más común en 

1911 con la llegada de los ingleses encargados de la extracción petrolera en la península, con 

lo cual se intensificaron las visitas a las playas cercanas en compañía de sus familias (Perrone 

et al., 2009). En 1920 era conocida como un destino de salud, destacándose la comuna de San 

Vicente, además de otros sitios como Santa Elena y Salinas, que recibían visitas especialmente 

de la clase social pudiente, que llegaban en sus cómodos automóviles, provocando un primer 

despegue turístico del cantón Salinas y a la vez de toda la península (GAD Santa Elena, 2012).  

 

El auge del turismo se convirtió en una nueva fuente de ingreso que llenó las arcas municipales, 

a expensas principalmente de las tierras comunales apegada a la playa, como el caso de 

Ballenita, Ayangue y Punta Blanca, balnearios de la PSE. Para 1970, Salinas se convierte en el 

centro turístico más desarrollado como consecuencia de la construcción de villas y el 

incremento de edificios para turistas al pie del malecón, como respuesta al boom petrolero 

vigente en esos años. (León, 2013).  

 

Actualmente, la PSE se encuentra en una etapa de desarrollo inmobiliario, ya que ha continuado 

su expansión a las demás playas del norte de la península: Capaes, San Pablo, San José y nuevos 

espacios de costa interior. Este desarrollo de urbanizaciones turístico-residenciales nace como 

respuesta a las demandas de los turistas procedentes de Guayaquil, quienes arriban a la PSE 

para el disfrute de sus vacaciones entre los meses de enero a marzo; y los turistas de la sierra 

ecuatoriana en los meses de su periodo vacacional entre julio y septiembre (León, 2013). 
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La PSE es uno de los territorios turísticos más relevantes para el país, en 2017 fue uno de los 

territorios que acogió el 31.4% de los turistas internacionales por motivos de vacaciones 

(MINTUR, 2018). No obstante, las nuevas exigencias de dotación de servicios que demanda el 

turismo no compensan los ingresos recibidos, así en temporadas de turismo (enero-mayo) se 

concentran más de 500.000 personas, unas 25 veces más que la población urbana residente y 

establecida (Álvarez, 2001), en este contexto se saturan los servicios básicos y los centros 

poblados se vuelven caóticos, fenómeno que requiere ser estudiado a fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución del Producto Turístico de la PSE. Fuente: Elaboración propia a partir de GAD 

Municipal Santa Elena, 2012; GAD Provincial Santa Elena 2015; Perrone, Cajiao, & Burgos, 2009; 

PIMTE 2009 

 

Oferta turística PSE 

  

Productos turísticos 

El turismo es una actividad económica importante para la península, su oferta turística se asocia 

con actividades recreativas de montaña, naturaleza, cultura y arqueología, entre otras. De 

acuerdo con la información documental del MINTUR (2007), los productos turísticos que se 

desarrollan en la PSE están conformados por seis tipos: Turismo cultural; Ecoturismo; Turismo 

de naturaleza; Turismo de deporte y Aventura; Turismo comunitario; y Sol y playa. 
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Entre estos productos el que más incidencia tienen en el territorio es el turismo de Sol y playa, 

que se consume en todas las localidades y comunas que conforman la PSE (Tabla 1), seguido 

de cerca está el producto de Turismo de deporte y aventura, debido a las características 

biofísicas que constituyen al territorio. Por otro lado, el producto que menos se consume es el 

de Turismo cultural, esto a pesar de la importancia arqueológica y etnográfica del territorio. 

También existen localidades en las que se consume más de un producto turístico como lo es el 

Islote El Pelado y San Biritute, el primero es una pequeña isla en el océano Pacífico, y el otro; 

una comuna ubicada en la zona rural y costa interior de la península. 

 

Tabla 1. Poblados y sus productos turísticos naturales y culturales en la PSE 

 

Poblados 

Productos turísticos naturales y culturales 

Turismo 

cultural 

Ecoturismo/ 

Turismo de 

Naturaleza 

Turismo de 

deporte y aventura 

Turismo 

Comunitario 

Sol y 

playa 

Lugar 

más 

relevante 

Ancón 1 1 0 0 0 0.4 

Anconcito 0 0 1 0 1 0.4 

Ayangue 0 0 1 0 1 0.4 

Capaes 0 0 1 0 1 0.4 

Islote El Pelado 0 1 1 0 1 0.6 

Libertador Bolívar 0 0 0 0 1 0.2 

Loma Alta 0 1 0 0 0 0.2 

Manglaralto (Dos 

Mangas) 

0 1 0 0 0 0.2 

Mar Bravo 0 1 0 0 0 0.2 

Montañita 0 0 1 0 1 0.4 

Olón 0 0 1 0 1 0.4 

Playa Bruja 0 0 1 0 1 0.4 

Punta Carnero 0 0 1 0 1 0.4 

Salinas 0 0 1 0 1 0.4 

Salinas (FAE- 

Chocolatera) 

0 1 1 0 1 0.4 

Salinas (Paco Illescas) 0 0 1 0 1 0.4 

San Biritute 1 1 0 1 0 0.6 

San pablo 0 0 0 0 1 0.2 

Santa Elena 1 0 0 0 0 0.2 

Valdivia 1 0 0 1 0 0.4 

Producto más 

importante 

4 7 11 2 13   

Fuente: Elaboración propia a partir de MINTUR, 2007; Perrone, Cajiao, & Burgos, 2009; PIMTE 2009 

 

Para el estado ecuatoriano los productos de Ecoturismo, Turismo de naturaleza y el Turismo 

de deporte y aventura, son considerados “Productos estrella” en términos de promoción 

turística estatal (MINTUR, 2014). Sin embargo, en la PSE toma ventaja su condición 

geográfica como destino turístico asociado principalmente al Sol y playa, que es considerado 

para la promoción como “Producto de oportunidad” (MINTUR, 2014), lo que coloca a la PSE, 

en cuanto a planificación de promoción del país, en un escenario de menor consideración por 

ser un producto de oportunidad, por ende, recibe escasa atención para su promoción. Esta 

mirada sobre la promoción se extiende a todo el “Mundo Costa” lo que ha dado como resultado 

que esta región posea una “notoriedad baja” en los canales de comercialización internacional 
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si se lo compara con las otras regiones tales como: Andes, Amazonía o Galápagos (MINTUR, 

2014). 

 

Los productos turísticos de la PSE han evolucionado, ver (Figura 3), de una propuesta inicial 

de turismo de Sol y playa, con una extensa tradición en su uso turístico interno, y que se ha 

visto fortalecida en el tiempo por un turismo alternativo relacionado con el Ecoturismo, con las 

actividades de observación de mamíferos marinos y aves, aventura y deporte; y también el 

Turismo cultural y Turismo comunitario, oferta turística practicada por el turismo receptor. 

 

En la actualidad, la PSE está pendiente de un desarrollo más sostenible y competitivo 

(Tuquinga, Castro, Chiquito, & Tarabó, 2019), de nuevos productos y/o fortalecimiento de los 

que actualmente posee, de cualquier forma, ambas estrategias serían beneficiosas para los 

habitantes de la península. 

 

Establecimientos turísticos 

Los establecimientos turísticos forman parte importante de los productos turísticos, son 

complementarios a la oferta de servicios y permiten que la actividad turística se desarrolle 

adecuadamente. Según datos del Catastro turístico de establecimientos a nivel nacional al año 

2019 (MINTUR, 2020), se han registrado de manera formal 840 establecimientos relacionados 

al turismo en la PSE (Tabla 2). Sin embargo, existe un sector informal que sólo en la 

Municipalidad del Cantón Salinas reportó en el año 2011, un total de 1.711 informales que 

representan a vendedores de alimentos y bebidas; y ciudadanos nacionales o extranjeros que 

ofrecen servicios varios como: alquiler de sillas, parasoles, equipos para deportes acuáticos y 

artesanos, entre otros servicios (Martínez, 2014). 

 

Tabla 2. Establecimientos Turísticos de la PSE 

Tipo Cantidad % 

Alimentos y bebidas 529 62,6% 

Alojamiento 265 31,3% 

Esparcimiento nocturno 49 5,5% 

Transporte turístico 3 0,3% 

Recreación familiar 3 0,3% 

Total 840 100% 

Fuente: Datos del MINTUR 2019 

 

El sector de Alimentos y Bebidas (A&B) es que el que muestra mayor participación en la PSE, 

contando con más de 500 establecimientos. Esta cifra es coherente con la conclusión de 

González (2018), quien afirma que la gastronomía es un atractivo importante para Salinas, algo 

que se ve reflejado en los estudios de motivación en la costa ecuatoriana (Franco W., Naranjo 

& Franco M., 2017; Carvache, M., Carvache, W., López, & Mejía, 2018). Estos estudios 

sostienen que, tanto en Montañita, destino turístico posicionado a nivel internacional de la PSE 

debido a la práctica de surf, como en Salinas; las motivaciones más valoradas fueron disfrutar 

del sol y la playa, seguida de descansar y la gastronomía, lo que demuestra la importancia de 

la playa y la riqueza gastronómica del destino. 
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Los lugares de alojamiento se ubican en la segunda posición con 265 establecimientos y tienen 

una participación de más del 31% del total de la oferta turística. Las variables más valoradas 

en cuanto a los servicios de los establecimientos de alojamiento, fue la ubicación de los 

hospedajes turísticos (Franco, et al., 2017). De esta manera los establecimientos más 

importantes para Santa Elena son los de A&B y los alojamientos sumando entre los dos el 93% 

de la oferta en la provincia.  

 

Determinantes del modelo de Porter aplicado a la PSE  

El Diamante de Porter ofrece una herramienta versátil para abordar y diagnosticar la situación 

competitiva estructural de un territorio, a partir del cual puede profundizarse en la 

identificación de factores y condicionantes adicionales que complejicen la mirada sobre la 

posibilidad de creación de ventajas competitivas (González, et al., 2009), en el caso específico 

del turismo (Dirlik & Karsavuran, 2019; Esen, & Uyar, 2012; Özer, Latif, Sarıışık, & Ergün, 

2012), va a permitir el análisis de la competitividad turística del destino turístico y/o su 

industria turística.  

 

La PSE presenta varios aspectos que fortalecen (Tabla 3) y debilitan (Tabla 4) el desarrollo del 

sector turístico. A continuación, se presenta de manera resumida los aspectos determinantes 

para la competitividad territorial según el modelo de Porter, descrito en la revisión de la 

literatura. 

 

Entre los factores condicionantes que fortalecen a la PSE como destino están: el capital 

humano, la infraestructura y los recursos naturales y culturales; lo que permite a la industria 

del turismo poder especializarse en varias modalidades de turismo, que en combinación con 

las infraestructuras (servicios básicos, aeropuerto, estación de buses, etc.)  del territorio; sirven 

de soporte para el turismo. Por el contrario, como desventajas están: la poca valorización del 

patrimonio cultural del territorio, la inseguridad sobre todo en las noches, la concentración de 

hoteles en manos de personas ajenas a la comunidad, además de la baja diversificación de 

actividades turística, ya que se relaciona con la estructuración de los productos turísticos del 

territorio y su innovación, concentrados mayormente en el turismo de Sol y playa. 
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Tabla 3. Fortalezas con respecto a la competitividad – PSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La estructura del mercado, organización, rivalidad y estrategias presentan como aspectos 

positivos la disminución de aranceles para equipos vinculados a la actividad turística, asimismo 

se destaca la organización a nivel hotelero y de los comerciantes que se encuentran agremiados, 

lo que permite establecer estrategias a manera de bloque, esto es un hecho que funciona de 

manera espontánea en el destino. El lado negativo se concentra en las condicionantes de bajo 

incentivo en la creación de nuevas empresas, trámites burocráticos, impuestos diversos y 

elevados costos fijos como agua, electricidad, etc., lo que producen una barrera que las 

empresas consolidadas y nuevas deben asumir para poder operar, también está el problema de 

la informalidad que debilita la competitividad del destino (calidad, precios, características del 

producto, etc.).  

 

Por otro lado, las condiciones de la demanda tienen como fortaleza la cercanía a una ciudad 

como Guayaquil, que cuenta con una población económicamente activa de aproximadamente 

1,2 millones de personas (CCQ, 2019), un mercado cautivo significativo que principalmente 

viaja en familia. Además, están los grupo de viajeros internacionales que buscan diversión en 

Determinantes Fortalezas 

Factores condicionantes 

 

• Alojamiento confortable  

• Atractivos naturales y culturales 

• Capital humano (Profesionales en turismo) 

• Diversidad de paisajes naturales 

• Forma parte de la ruta del Spondylus 

• Localización geográfica. 

• Museos in situ (arqueológicos) 

• Nuevos proyectos de infraestructura 

• Terminal de buses 

Estructura del mercado, 

organización, rivalidad y estrategias 

• Asociaciones de vendedores varios 

• Disminución de aranceles en equipos de turismo 

• Sector hotelero bien organizado 

• Formación universitaria de pregrado y postgrado 

Condiciones de la demanda • Dominio de grupos de familiares 

• Mercado cautivo (Guayaquil) 

• Visitantes internacionales  

Sectores de soporte y actividades 

relacionadas  

• Artesanías 

• Centros comerciales (compras) 

• Cobertura de internet o telefonía móvil 

• Empresas proveedoras de la misma localidad. 

• Gastronomía y alimentación en general 

• Operadores Internacionales  

• Transporte interprovincial eficiente. 

• Aeropuerto 

Gobierno local • Autonomía en la gestión turística 

• Montañita destino de surf internacional 

• Salinas ciudad turística consolidada 
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espacios como Montañita. Sin embargo, el tipo de clientes que en su mayoría es local; son 

cliente que no exigen, por otro lado está la sobre demanda, lo que genera un problema ambietal 

latente.  

 

En cuanto a los sectores de soporte y actividades relacionadas, existen operadoras de viajes que 

trabajan con extranjeros por sus conexiones con Estados Unidos principalmente. Las empresas 

de alimentos y servicios varios son de carácter local lo que permite que el aprovisionamiento 

sea entre empresas locales. Asimismo, la PSE cuenta con universidades, centros comerciales, 

varias empresas de transporte que comunican vía terrestre con la ciudad de Guayaquil. Por el 

contrario, lo que más resalta es la inadecuada infraestructura tanto en las playas, como la 

señalización del destino, así como el mal estado de las calles secundarias en cada uno de los 

poblados que conforman la PSE. 

 

Tabla 4. Debilidades o aspectos para mejorar con respecto a la competitividad – PSE  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al gobierno local destaca su autonomía, lo que permite una gestión descentralizada 

y ágil en la gestión relacionada al turismo. Además, está el posicionamiento internacional de 

dos marcas territoriales como Salinas y Montañita, lo que permite hacer de enganche para atraer 

más turistas a la PSE.  Por otro lado, entre las debilidades está la gestión turística como uno de 

los principales problemas para el desarrollo sostenible y competitivo de la PSE, debido a que 

no existen políticas públicas definidas para el turismo, lo que pone en riesgo la degradación de 

las zonas naturales. 

 

 

 

Determinantes Debilidades o aspectos por mejorar  

Factores condicionantes • Baja valorización del patrimonio cultural 

• Dueños de empresas hoteleras ajenos a la localidad. 

• Escasa diversidad de actividades turísticas  

• Inseguridad 

• Riesgo de degradación de áreas naturales 

Estructura del mercado, 

organización, rivalidad y estrategias 

• Escasa estrategias de promoción internacional 

• Bajo incentivo para la creación de nuevas empresas 

• Informalidad de servicios (tour, alimentación, transporte, 

etc.) 

• Bajo nivel de comunicación entre los actores del turismo 

• Escasez de un plan de calidad 

Condiciones de la Demanda • Cliente local no es exigente 

• Exceso de turistas en temporada alta 

Sectores de soporte y actividades 

relacionadas 

• Insuficiencia de servicios básicos en temporada. 

• Inadecuada infraestructura (señalización, calles, 

estacionamiento público) 

• Frecuencias aéreas insuficientes. 

Gobierno Local • Inadecuada gestión del turismo  

• Bajo nivel de manejo ambiental 
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El turista chino en Ecuador 

Desde 2009, Ecuador forma parte de los aproximadamente 141 destinos aprobados para que 

los viajeros chinos realicen sus viajes en el exterior, de acuerdo con el estudio sobre turismo 

internacional del MINTUR, en el que se analiza de manera pormenorizada los perfiles de 

turistas internacionales de varios mercados, tales como Estados Unidos, Francia, Alemania, 

entre otros, sin embargo, el perfil del turista chino no forma parte de este estudio, a pesar que 

el mismo documento declara que en 2017, el visitante chino ocupó el noveno lugar entre los 

principales mercados turísticos que visitaron Ecuador, con un total de 30 mil visitantes 

(MINTUR, 2018).  

 

De acuerdo con un estudio sobre la percepción del turista extranjero que ingresa por Guayaquil 

sobre el destino Ecuador, los turistas que más gastos realizaron en el país fueron los visitantes 

de China (Clavijo, Laz, Valle, & Pérez, 2017).  Aun con estos antecedentes y el potencial del 

mercado emisor chino, en Ecuador existe escasa información sobre el perfil del turista chino 

(Arce & Argudo, 2019). 

 

En este sentido, se presenta un estudio descriptivo sobre las sobre las motivaciones y 

preferencias recurrentes de 377 turistas chinos que ingresaron a la costa ecuatoriana por la 

ciudad de Guayaquil durante los meses de julio y agosto de 2018. Este tipo de estudios es una 

condición imprescindible para conocer los mercados internacionales no tradicionales, a fin de 

elevar la calidad de los servicios y una oferta de productos turísticos más competitiva y 

sostenible. 

 

Perfil del turista 

Para el presente estudio, la muestra estuvo compuesta por turistas chinos, con un 61% de 

hombres y el 39% de mujeres encuestados. Sus edades están comprendidas principalmente 

entre un rango de 22 a 28 años. El estado civil de los encuestados se componía de un 57% de 

solteros, y un 34% de personas casadas. En lo que concierne a su nivel de formación, el 47% 

de los encuestados tenían estudios de grado (licenciaturas, ingenierías) y un 46% estudios 

secundarios. 

 

Su procedencia en un 25% de la ciudad de Pekín, mientras que el 15% indicó ser de Hong 

Kong; y el 10% de Cantón. Por tanto, se puede concluir que la costa ecuatoriana como destino 

turístico recibe turistas chinos provenientes de las ciudades más grandes de China y sus estados 

asociados. 

 

El 77% de los turistas chinos encuestados tuvo un gasto superior a los 950 USD en su visita al 

país, permaneciendo de 11 a 15 días, se concluye de esta cifra que el turista chino realiza un 

gasto turístico representativo a pesar de los pocos días que visita la costa ecuatoriana. Sobre el 

alojamiento, el 48% de los visitantes utilizó empresas de hospedaje, el 26% se quedó en casa 

de un amigo y otro 26% en casa de un familiar (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Características sociodemográficas de los turistas chinos 

Variable Porcentaje Variable Porcentaje 

Sexo Mujer 39% Edad 61 años o más         1% 

Hombre 61% 51-60 años           3% 

Nivel de 

educación 

Primaria 0,3% 41-45 años 6% 

Postgrado / Maestría / 

PhD. 

7% 46-50 años          7% 

Secundaria 46% 34-40 años        9% 

Grado  47% 29-33   años       23% 

Ciudad de 

Procedencia  

Chongqing 1% 22-28 años          31% 

Tianjin 2% Menos de 21 años         20% 

Dongguan 3% Estado civil Viudo 1% 

Fujian 5% Unión Libre 3% 

Nankín 6% Divorciado 5% 

Xi'an 6% Casado  34% 

Shanghái  8% Soltero     57% 

Taiwán 8% Gasto total Menos de 350 USD 0,3% 

Shenzhen 9% 351 – 550 USD 1% 

Cantón 10% 551 – 750 USD 4% 

Hong Kong 15% 751 – 950 USD 17% 

Pekín 25% Más de 951 USD 77% 

Tiempo de 

permanencia 

2 a 5 días 0,3% Alojamiento Amigos 26% 

11 a 15 días 42% Familia 26% 

16 a 20 días 24% Hotel/hostal/hostería 48% 

21 a 31 días 17% Otros 0,3% 

Más de un mes 10%   

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 

 

Motivaciones  

La presencia de los turistas chinos en la costa ecuatoriana se da principalmente por motivo de 

vacaciones con un 40%, seguida de las visitas a familiares con un 25% y las motivaciones por 

negocios con un 20%, se extrae de estas cifras que las motivaciones son variadas, además se 

debe considerar que las visitas a residentes chinos es un factor importante en el viaje de larga 

distancia de este grupo de turistas (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Motivo de viaje de los turistas chinos 

           Variable Porcentaje 

Motivo de viaje Religión 0,3% 

Tránsito 1% 

Compras 1% 

Salud 2% 

Educación 10% 

Negocio 20% 

Visita a familiares 25% 

Vacaciones 40% 

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 
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Permanencia, modo y organización del viaje  

Un 51% de los turistas chinos prefieren organizar su viaje de manera independiente, y un 40% 

prefieren ser asistidos por una agencia en línea fenómeno que confirma que el uso de las 

tecnologías para el mercado chino tiene un papel importante al momento de organizar su viaje. 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Hospedaje y permanencia de los turistas chinos 

Variable Porcentaje 

Meses en los que viaja Enero- marzo 5% 

Julio-septiembre 72% 

Octubre-noviembre 2% 

Abril-junio 21% 

Modo de viaje Pareja 10% 

Solo 35% 

Familia – amigos 54% 

Otros 1% 

Organización del viaje Agencia de viaje 9% 

Agencia de viaje en línea 40% 

Independiente 51% 

Otro 0% 

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 

 

Por otro lado, el 72% de los chinos prefieren viajar durante los meses de julio-septiembre, 

destacando así que estos meses concuerdan con las vacaciones y celebraciones en China. 

Además, prefieren viajar en compañía de familia y/o amigos.  

 

Intereses y preferencias 

En cuanto a los intereses y preferencias, el turista chino se interesa principalmente por la 

historia, lo que está relacionado con la cultura del lugar que visitan y las actividades 

relacionadas con el agua; ambos con un 79% de las preferencias, seguido está el interés por la 

naturaleza con un 72%. La idea de que este mercado se vincula con los juegos de azar cuando 

viaja queda en último lugar, junto con la búsqueda de festivales musicales, ambas con un 4% 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Intereses y preferencias al momento de viajar del turista chino 

Variables Porcentaje 

Intereses y 

preferencias al 

momento de 

viajar 

Juegos de Azar 4% 

Música y Festivales 4% 

Deportes 10% 

Educación 20% 

Fotografía 35% 

Gastronomía 44% 

Compras 44% 

Ocio (conocer) 50% 

Actividades de Aventura 65% 



Análisis de competitividad turística de la Península de Santa Elena – Ecuador. 

Rafael Arce y Elisa Solís  

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.94-118) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 111 

Naturaleza (Paisajes) 72% 

Actividades acuáticas (Playa) 79% 

Historia 79% 

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 

 

Factores de decisión 

Entre los factores que influyen en la decisión de viaje del turista chino al momento de elegir 

donde viajar, se encuentra el valor de la historia y la cultura del lugar con un 76%, otro aspecto 

a considerar es la seguridad lugar con un 69%, con menos representación está el factor que 

evoque romanticismo en el destino. (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Factores de decisión para selección de un destino de viaje 

Variables Porcentaje Peso 

 

Factores de 

decisión 

para 

selección de 

un destino 

Destino romántico 22% 0.04 

Buena comida, vino, gastronomía y productos 43% 0.08 

Playas apropiadas para nadar 50% 0.09 

Paisaje costero espectacular  53% 0.10 

Destino agradable y familiar 56% 0.10 

Belleza de clase mundial y entornos naturales 58% 0.13 

Atractivos interesantes que visitar 59% 0.11 

Destino que ofrece relación calidad-precio 59% 0.11 

Destino seguro y protegido 69% 0.12 

Lugar rico en historia y patrimonio  76% 0.14 

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 

 

Satisfacción  

Para el aspecto de satisfacción, se consideró una pregunta cuyo objetivo era que el turista chino 

califique su experiencia de viaje, de manera global en el destino por medio de una escala, el 

58% de los encuestados califica la experiencia con un “muy satisfecho” y un 36% lo califica 

de “totalmente satisfecho”, esto permite suponer que el turista chino se lleva una experiencia 

de viaje memorable y que podrá recomendar a visitantes potenciales.  

 

Tabla 10. Satisfacción del turista chino 

Variable Porcentaje 

Satisfacción 

general 

Nada  0% 

Poco 0,3% 

Neutral 6% 

Muy Satisfecho 58% 

Totalmente Satisfecho 36% 

Fuente: Encuesta realizada a turistas chinos en Guayaquil, 2018 

 

Factores claves para la competitividad de la península de Santa Elena 

Para determinar el nivel de competitividad de la península de Santa Elena se elaboró la matriz 

de evaluación de los factores internos (fortalezas y debilidades) y factores externos 

(oportunidades y amenaza), matriz que se ha construido en base a la información del análisis 
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del diamante de Porter y los resultados obtenidos en cuanto a las motivaciones, intereses y 

componentes de decisión de los turistas chinos al momento de viajar.  

 

Tabla 11. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) de la PSE 

Factor crítico de éxito Peso Clasificación Puntuación 

FORTALEZAS    

Productos turísticos reconocidos como patrimonio nacional 0.06 3 0.18 

Diversidad de productos turísticos naturales y culturales 0.03 3 0.09 

Amplia oferta turística (alojamiento, A&B) 0.04 3 0.12 

Presencia de gremio u organizaciones turísticas 0.03 3 0.09 

Capital humano profesionalizado 0.03 3 0.09 

Puntos de venta artesanal y centros comerciales 0.04 3 0.12 

Cobertura de internet y telefonía móvil 0.05 3 0.15 

Agencias de viajes y operadoras internacionales 0.03 3 0.09 

Ubicación geográfica privilegiada 0.03 4 0.12 

Centros de educación superior con especialidad en turismo 0.03 4 0.12 

Aeropuerto y terminal terrestre 0.03 4 0.12 

Segmento de mercado de tipo familiar 0.04 4 0.16 

Proveedores locales 0.04 3 0.12 

Servicio de transporte interprovincial eficiente 0.04 4 0.16 

SUBTOTAL   1.73 

DEBILIDADES    

Patrimonios turísticos culturales y naturales poco valorados 0.05 1 0.05 

Riesgo de degradación de las áreas naturales 0.05 1 0.05 

Servicio de transporte Inter cantonal deficiente 0.03 1 0.03 

Pocas frecuencias aéreas. 0.03 2 0.06 

Inseguridad 0.05 1 0.05 

Escasa diversidad de actividades turísticas 0.05 2 0.1 

Informalidad de servicios (tour, alimentación, transporte, etc.) 0.05 1 0.05 

Insuficiencia de servicios básicos en temporada 0.05 2 0.1 

Inadecuada infraestructura (señalización, calles, parqueo 

público) 

0.04 2 0.08 

Vías de acceso secundarias en mal estado 0.04 1 0.04 

Bajo nivel de comunicación entre los actores del turismo 0.04 2 0.08 

SUBTOTAL   0.69 

TOTAL 1.00  2.42 

Fuente: Elaboración propia 

 

La PSE posee factores internos favorables para el desarrollo del turismo, ya que estos 

representan un peso de 1.73 que supera al 0.69 de las debilidades, sin embargo, analizando en 

su conjunto el valor total ponderado está por debajo de la calificación promedio de 2.5, lo que 

determina que las fuerzas internas son desfavorables.  

 

Tabla 12. Matriz de Evaluación de los factores externos (EFE) de la PSE 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación  Puntuación 

OPORTUNIDADES    

Vías de acceso principales en buenas condiciones 0,05 3 0,15 

Planificación, control y regulación autónoma 0,05 1 0,05 

Posicionamiento en el mercado local 0,07 1 0,07 
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Mercado cautivo (Guayaquil) 0,07 1 0,07 

Disminución de aranceles en equipo de turismo 0,05 3 0,15 

Productos turísticos con reconocimiento internacional 0,09 2 0,18 

SUBTOTAL   0.67 

AMENAZAS    

Dueños de empresas hoteleras ajenos a la localidad 0,07 1 0,07 

Bajo incentivo para la creación de nuevas empresas 0,06 1 0,06 

Escasas estrategias de promoción nacional e internacional 0,06 1 0,06 

Ausencia de plan para el desarrollo del turismo 0,06 1 0,06 

Inadecuada gestión del turismo  0,07 2 0,14 

Turistas locales poco exigentes 0,07 1 0,07 

Exceso de turistas en temporada alta 0,08 1 0,08 

Falta de un plan de calidad 0,07 1 0,07 

Bajo nivel de manejo ambiental 0,08 1 0,08 

SUBTOTAL   0.69 

TOTAL 1.00  1.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores externos que condicionan el desarrollo del turismo en la PSE son desfavorables, 

puesto que, las oportunidades representan un peso del 0.67 similar a las amenazas que tiene un 

valor de 0.69, lo que en total da una calificación ponderada de 1.36, estando por debajo del 2.5 

considerado como la calificación promedio.  

 

Por tanto, para que la PSE puede mejorar sus niveles de competitividad, es importante que 

disminuya las debilidades que condicionan los factores de decisión de viaje por parte de los 

turistas chinos y que se centran especialmente en la seguridad y valorización de productos 

turísticos relevantes. No obstante, para poder convertir sus debilidades en fortalezas requieren 

de un entorno propicio que vaya alineado con la gestión que realizan las entidades públicas en 

cuanto a la planificación adecuada del territorio; y la promoción a nivel local, nacional e 

internacional de los productos turísticos que posee. 

 

Conclusiones 

 

Las aportaciones teóricas de este estudio demuestran que es posible aplicar los conceptos del 

modelo de Porter a un destino turístico, es este caso a uno caracterizado por el sol y la playa 

como lo es la PSE, así como se ha aplicado a otros estudios en destinos turísticos (González y 

Mendieta, 2009). Aporta con la ampliación del conocimiento sobre las preferencias del 

mercado del turista chino, debido a la escasa información de este mercado (Arce & Argudo, 

2019), no sólo a nivel de Ecuador, sino también a nivel de América del Sur; ya que los países 

de Argentina y Brasil son los que se imponen como oferta a este mercado (UNWTO; GTERC, 

2019). 

 

El modelo de Porter aplicado a la PSE determina que la fortaleza de su competitividad está en 

la riqueza natural y cultural. Además de la buena organización de los hoteles, cuenta con 

destinos consolidados (Montañita y Salinas), que funcionan de gancho para los turistas 

nacionales y extranjeros. Por otro lado, está la conectividad por vía aérea y terrestre que 
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conectan con Guayaquil, que posee un aeropuerto internacional. Sin embargo, existe aspectos 

que debilitan la competitividad del destino como es una gestión deficiente del territorio y una 

demanda poco exigente, lo que no influye en la innovación. También es relevante 

puntualizarlos temas relacionados a la seguridad, informalidad y deterioro ambiental. 

 

Los productos turísticos de la PSE son el resultado del desarrollo espontáneo del turismo, la 

modalidad más relevante ha sido el producto clásico Sol y playa, que desde inicios del siglo 

XX se ha venido asociando a una diversidad de nuevas formas de turismo como el cultural y 

el de aventura en los últimos años.  

 

El turista chino que visita Ecuador está interesado principalmente en lugares con historia y 

patrimonio de relevancia, siendo en un buen porcentaje jóvenes entre 22-33 años que utilizan 

la tecnología antes y durante su viaje. Su motivación principal es la de visitar a familiares, lo 

que coincide entonces con su decisión de hospedarse en casa de amigos y/o familiares.  

 

Las aportaciones prácticas de este trabajo permite a los planificadores, gestores y agentes de 

promoción prestar atención a los aspectos que se deben mejorar y mantener en la PSE, si lo 

que se desea es elevar su nivel de competitividad, considerando los aspectos esenciales claves 

como la motivación e intereses de la demanda, además, de que el modelo aplicado; al igual que 

los métodos de evaluación pueden ser aplicados tanto a mercados tradicionales como no  

tradicionales que se encuentren en el territorio. 

 

Las limitaciones de este estudio estriban en cuanto a que sólo se realiza un análisis descriptivo 

que, si bien permite entender un poco más las características de este mercado, es necesario un 

análisis inferencial sobre este mercado.  

 

Finalmente, y de acuerdo a la pregunta planteada al inicio de este trabajo sobre la preparación 

de la PSE para acoger el mercado emisor chino, los resultados establecen que la PSE posee 

atributos suficientes, sin embargo, se requiere atender aquellos factores internos (debilidades) 

y externos (amenazas) que condicionan su predisposición para satisfacerlos y elevar su nivel 

de competitividad. Factores tales como seguridad, valorización del patrimonio, diversificación 

de actividades turísticas, formalización y organización de los sectores conexos, entre otros. Así 

mismo es necesario realizar estudios futuros sobre segmentación y satisfacción con respeto a 

este mercado.  
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Resumen 
 

Esta investigación tuvo como objetivo diagnosticar los elementos del sistema turístico en el 

cantón Montalvo, y facilitar el conocimiento del estado actual del turismo en este territorio. Se 

planteó un diseño metodológico no experimental transversal, se utilizaron los métodos 

deductivo y analítico - sintético. La metodología implementada incluyó la caracterización del 

área de estudio, se analizó la situación actual de la planificación turística del cantón, se 

observaron inventarios de recursos y servicios turísticos, se elaboró un análisis estratégico y de 

la demanda, se utilizaron herramientas como entrevista, encuesta, fichas de inventario y base 

de datos de servicios turísticos, además de matrices de gestión local, FODA, estrategias y 

potencialidades. Como parte de los resultados se constató que el área de estudio cuenta con 

recursos dentro de la categoría de sol y playa; y ecoturísticos, con notable potencial y demanda; 

que requieren la intervención de principios sostenibles basados en una planificación estratégica 

dirigida al fortalecimiento de la actividad turística en el cantón Montalvo. 

 

Palabras claves: Sistema turístico, planificación, desarrollo local, demanda, cantón Montalvo. 

 

Abstract 
 

The objective of this research is to diagnose the tourist system that of the current state of 

tourism in Montalvo, for which purpose a non- experimental cross-sectional methodological 

design was proposed, using deductive and analytical-synthetic methods. The implemented 

methodology included the characterization of the study area, the current situation of the tourist 

planning of the canton was analyzed, inventories of tourist resources and services were 

analyzed, a strategic and demand analysis was prepared, tools such as interview, survey, files 

were used inventory and database of tourist services as well as local management matrices, 

SWOT, strategies and potential. As part of the results, it was found that the study area has 

resources within the category of sun and beach and ecotourism with notable potential and 

demand that require the intervention of sustainable principles based on strategic planning 

aimed at strengthening tourism activity in Montalvo. 

  

Key words: Tourism system, planning, local development, demand, Montalvo. 

 

Introducción 
 

El desarrollo local ha sido estudiado e investigado desde hace varios años y en la actualidad se 

aplica como mecanismo regidor de políticas internacionales. El desarrollo local constituye un 

proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en una 

localidad, a partir del despliegue y acoplamiento de sus recursos materiales e inmateriales. Esta 

generalidad marca a la vez una postura frente al desarrollo, una herramienta para el desarrollo 

de los territorios locales, así como un marco de análisis de sus responsabilidades. 

 

Contreras (2017), afirmó lo siguiente: “el desarrollo local es una estrategia de desarrollo en un 

nivel espacio-temporal concreto, que combina procesos de organización y de acción colectiva 

(entre la comunidad, las organizaciones sociales o productivas y los agentes de desarrollo), con 

procesos de creación de significaciones y representaciones (cultura local), redes sociales y 

políticas de democracia e inclusión social, y de generación de capacidades de gestión ya sean 
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sociales y productivas” (p. 56). 

 

Con la prioridad en la comunidad, el desarrollo local se debe distinguir como un complejo 

proceso, paulatino, enfocado en alcanzar el crecimiento de la comunidad, que hace uso de sus 

recursos a través de una eficiente planificación que contribuye a mejorar las condiciones 

actuales, tanto a nivel económico como social, estimulando a los pobladores locales 

facultándolos para resolver sus problemas, y disponiendo del apoyo del gobierno, pero sin 

depender de él. 

 

De manera complementaria, la planificación constituye el proceso mediante el cual las 

instituciones establecen una serie de parámetros antes de iniciar un proyecto, con la finalidad 

de alcanzar los mejores resultados posibles, en beneficio del desarrollo local. Se debe efectuar 

de forma metódica, estructurada y organizada, conforme con las diferentes actividades 

complementarias y pasos a seguir.  

 

En el mundo actual, resulta fácil evidenciar que la planificación del turismo presenta rasgos 

tradicionales, se manifiesta la utilización de recursos naturales y culturales de forma habitual. 

Requiere una variación en su estructura y desarrollo, ajustado a las nuevas conductas y 

requerimientos del turista, que se encuentra sumergido en un espacio globalizado, regido casi 

totalmente por la tecnología y en la continua búsqueda de estándares que presten satisfacción 

a sus necesidades. La planificación requiere en primera instancia de un diagnóstico general 

para establecer las acciones, los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 

forma eficaz. 

 

La planificación del turismo es una herramienta de gestión de destinos enfocada en la 

percepción actual en la que se encuentra el destino, y sus posibles panoramas futuros, deducida 

de un proceso mental sistemáticamente ordenado, y basado en la investigación y evaluación de 

las condiciones generales del destino turístico. Este análisis permite inferir unas metas u 

objetivos y los medios para alcanzarlos, que anticipa e integra el futuro desarrollo deseado en 

el presente, en el que la calidad ambiental, las necesidades de las empresas, los turistas y de la 

comunidad local ocupen un lugar prioritario. (Jiménez y Jiménez, 2013, p. 136)  

 

La planificación turística presenta características variables y flexibles, debe poseer la capacidad 

de adaptarse a la realidad de cada territorio, lo cual comprende un proceso ordenado y 

sistematizado; basado en la investigación que busca el futuro deseado, a través del 

establecimiento de metas u objetivos para el desarrollo de actividades de esparcimiento 

integradas al funcionamiento del sistema turístico que ofrezca una zona.  

 

Para obtener un crecimiento económico con beneficios derivados del turismo en los territorios, 

es necesario contar con un sistema turístico de funcionamiento integral y ordenado, que 

consienta el desempeño eficiente de los servidores de la oferta turística, quienes deben 

acoplarse a las exigencias y tendencias de la demanda, al acoger información clara sobre su 

comportamiento, y así generar productos turísticos con fuertes ventajas competitivas, que le 



Diagnóstico del sistema turístico del cantón Montalvo 

Jessica Filián, Johnny Bayas, Blanca Trueba 

Kalpana nro. 19, -diciembre -2020. (pp.119-136) ISSN: -e:2661-6696 ISSN:1390-5775.  

 

 122 

permitan al sector desarrollarse y optimizar el nivel de vida de sus pobladores. 

 

Abarca (2017), manifiesta que “el sistema turístico es un resultado complejo de interrelaciones 

entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, 

es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente” 

(p. 9). La importancia del conocimiento de un sistema turístico radica en que nos permite 

reconocer la relación de cada uno de elementos que lo integran. Al entender los componentes 

del sistema se concibe la idea que nuestro territorio cuenta con potencial como centro turístico 

lo que implica la captación de recursos financieros.  

 

Es necesario su estudio para alcanzar un turismo de calidad adaptado a las exigencias del 

mercado actual; con la competencia que se observa a nivel mundial es oportuno estar al tanto 

de la imagen que posee el turista de la zona, entender sus necesidades y expectativas; para así 

ofrecer las mejores alternativas recreacionales específicas para cada perfil del turista. Para este 

estudio el análisis del sistema turístico se basó en el modelo establecido por la Organización 

Mundial de Turismo, estructurado por cuatro componentes interrelacionados que incluyen la 

demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo diagnosticar los elementos del sistema turístico 

sustentado en el modelo de la OMT para facilitar el conocimiento del estado actual del turismo 

en el cantón Montalvo. Para lo cual se siguieron las fases previas que incluye: analizar la 

gestión realizada por la superestructura turística revisión de la oferta turística, determinar el 

perfil de la demanda y evaluar estratégicamente los factores fuertes y débiles del cantón. 

 

La revisión documental bibliográfica preparó las bases utilizadas durante la fase preliminar de 

la investigación, para lo cual, se investigaron tanto fuentes primarias como secundarias de 

información, con la finalidad de obtener información clara, precisa y confiable sobre los temas 

más importantes enmarcados en las variables.  La investigación se apoya en varios documentos, 

entre los que podemos resaltar el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo sostenible de 

Ecuador al 2020 PLANDETUR 2020; y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Montalvo PDYOT 2015 – 2020, que hacen alusión a varios aspectos que sustentaron el 

proceso de conocer la realidad de la actividad turística dentro del territorio. 

En el aspecto práctico, el estudio ofrece una herramienta que permite orientar a los servidores 

públicos en la ejecución de una adecuada gestión de la actividad turística, con la finalidad de 

que la localidad reconozca sus potencialidades y aprovechen la oportunidad de incursionar en 

el mercado con productos innovadores que contribuyan al desarrollo local, y además 

consideren criterios de sostenibilidad. La comunidad contará con un documento que 

proporcionará una guía para la implementación de futuros proyectos, que favorecerán a la 

mejora de la calidad de vida de los pobladores.  

La zona de estudio comprende el cantón Montalvo, considerado principal cantón turístico de 

la provincia de Los Ríos, se caracteriza por poseer una oferta constituida por balnearios de agua 

dulce a orillas del río Cristal y el estero Geval, a cuya naturaleza única tienen acceso un flujo 
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de turistas visitantes aún no cuantificado, que llegan en busca de un momento de esparcimiento 

desde los cantones y provincias más cercanas.  

 

La actividad turística del cantón Montalvo se encasilla de acuerdo al PLANDETUR 2020 como 

resultado del estudio técnico realizado por los representantes del MINTUR, dentro de la 

categoría de productos ecoturísticos de sol y playa, al desarrollarse en las orillas de los ríos 

Cristal y la Esmeralda; específicamente, en centros turísticos que disponen de una 

infraestructura básica: piscinas y establecimientos adaptados para el expendio de alimentos y 

bebidas. Los fines de semana y feriados se reciben visitantes de los cantones más cercanos a la 

localidad. El turismo ha propiciado el despliegue de otras actividades económicas 

complementarias, tales como: el transporte público, los restaurantes y la venta de ropa, los 

cuales no han sido medidos en el aspecto socioeconómico. 

 

El problema principal radica en el desconocimiento del estado actual de la actividad turística 

en el cantón, lo que genera efectos que se reconocen principalmente en la formación de pocos 

especialistas en el área, esto ocasiona que las plazas de trabajo sean ocupadas por profesionales 

sin un perfil turístico, y se asignen bajos presupuestos para proyectos en el sector y se evidencie 

un bajo nivel de emprendimiento ajustado a los requerimientos del mercado. Además, se 

observan otros problemas que limitan el desarrollo del sistema turístico, tales como: 

infraestructura inadecuada para la captación efectiva de turistas y una deficiente calidad en los 

servicios ofrecidos (complejos turísticos y restaurantes), falta de promoción a través de canales 

de difusión masiva, necesidad de la intervención de instituciones adecuadas que ofrezcan 

información importante a los turistas sobre los puntos de interés. También carece de un sistema 

de información turística a nivel cantonal y no se encuentran registros de visitantes ni estudios 

de su perfil. 

 

Lo expuesto en el anterior párrafo desencadena impactos negativos, manifestados en el uso 

inadecuado de los recursos naturales, situación que pone en riesgo ambiental los caudales de 

los ríos Cristal y la Esmeralda, los cuales son contaminados con detergentes utilizados para el 

lavado de ropa y el desecho de agua de las piscinas de los complejos que se encuentran 

asentados en sus riveras. Además, la piedra de sus orillas es retirada en gran cantidad con fines 

comerciales. 

 

Metodología 

 

El trabajo tiene como propósito diagnosticar los elementos que forman parte del sistema 

turístico del cantón Montalvo, en este sentido la zona de estudio se encuentra delimitada al 

cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos, que incluye la cabecera cantonal y su única 

parroquia rural La Esmeralda. El enfoque de la investigación adquiere características 

bibliográficas y exploratorias. Previo a establecer los métodos, técnicas y herramientas a 

incluirse, se analizaron varias metodologías para la consecución del objetivo. 

 

Para definir el diseño metodológico de la presente investigación se analizaron tres propuestas 
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metodológicas: SENPLADES (2012), Jiménez y Jiménez (2013) y Faria (2016), 

investigaciones que guardaban cercana relación con el tema de estudio descrito. Para la 

definición de la propuesta metodológica de la investigación se realizaron las siguientes 

actividades, utilizando las técnicas y herramientas que se muestran en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Modelo de planificación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La investigación se basó en el diseño no experimental o transversal establecido esencialmente 

en la observación de fenómenos en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En 

este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos fueron observados en su ambiente natural lo que permitió estudiar y 

recoger la información necesaria para el desarrollo del estudio.  

 

Se utilizaron los siguientes tipos de investigación: descriptiva, explicativa, deductiva y 

analítica-sintética. Como parte del desarrollo de la investigación se aplicaron encuestas 

estructuradas con opciones de selección múltiple entre los meses de agosto y septiembre del 

2018 para conocer el perfil y la percepción de los visitantes que llegan al cantón Montalvo. Las 

384 encuestas se proyectaron gracias al empleo de la fórmula de población desconocida con la 

respectiva ayuda de la tabla distribución estándar al no existir datos estadísticos y fueron 

aplicadas a los visitantes que llegan al cantón Montalvo, específicamente se las realizaron en 

los complejos turísticos y visitantes de establecimientos de gastronomía típica del cantón. 

 

Desarrollo de la investigación 

 

Caracterización del área de estudio 

Según el GAD municipal de Montalvo (2015), el cantón Montalvo es uno de los 13 cantones 

que forman la provincia de Los Ríos. Ubicado geográficamente a 72 msnm en las estribaciones 

de la cordillera de Los Andes, localizada a 33 km. de la capital provincial Babahoyo. Cuenta 

con una parroquia urbana también cabecera cantonal denominada Montalvo y una parroquia 

rural llamada La Esmerada, su población registrada al 2014 es de 24.164 habitantes.  Limita al 

norte con el cantón Caluma, al sur y oeste con el cantón Babahoyo, y al este con la Parroquia 
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Balsapamba (provincia de Bolívar), posee 382 km de extensión de los cuales el 90% se 

encuentra utilizado en cultivos agrícolas principalmente de ciclo corto como arroz, cacao y 

maíz, su temperatura oscila entre los 24 y 25 grados centígrados. 

 

Los principales ríos de la zona son Changuil y Cristal, afluentes del río Las Juntas y el río La 

Mona, este último conocido también con los nombres de Santa Rosa, Potosí y Tilimbela. Cada 

uno de los cuales construye un sistema hidrográfico alimentado por pequeños esteros. Cuenta 

con un clima tropical cálido seco, con frecuentes precipitaciones lluviosas, especialmente en 

las épocas invernales, lo que favorece la actividad agrícola y ganadera. Este clima es el que ha 

permitido ser un destino turístico (Llanos, 2011). 

 

Su principal atractivo turístico constituye el recurso natural río Cristal que cuenta con varios 

complejos en sus riveras, además se pueden destacar la tradicional fritada, el santuario a la 

Virgen de los Remedios, el río La Esmeralda y las fiestas patronales y de cantonización que se 

celebran con algarabía en la localidad. La actividad turística en este cantón ha creado varias 

fuentes de trabajo, afluencia de visitantes internos y externos, y se ha incrementado e iniciado 

nuevos negocios informales, sobre todo en el área de alimentos y bebidas. 

 

Situación actual de la planificación turística 

La planificación turística para el desarrollo del cantón Montalvo presenta evidentes 

deficiencias desde los tres niveles de gobierno. A nivel nacional existen estudios pertinentes 

dentro del PLANDETUR 2020 que identifican las principales potencialidades del cantón 

posicionándolo como el más destacado dentro de este ámbito en la provincia de Los Ríos. Se 

determinan problemas relacionados y posibles soluciones, pero en la realidad palpable solo se 

han ejecutado programas de capacitación para emprendedores y personal que labora en el 

sector. 

 

Dentro del tercer informe de avance “Situación y potencialidades de los territorios turísticos 

del Ecuador” del PLANDETUR 2020, el cantón Montalvo se constituye el principal atractivo 

que compone la oferta turística de la provincia de Los Ríos, considerando la oferta básica y 

complementaria de productos y servicios turísticos existentes. Se encuentra catalogado como 

un atractivo de tipo costero litoral y con la finalidad de orientar las estrategias de planificación 

territorial y marketing, se lo ubica dentro de las categorías productos ecoturísticos y de sol y 

playa. 

 

Por parte del Gobierno provincial las acciones se bosquejan en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2015- 2020, en el cual se incluyen actividades de promoción y 

capacitación, más no de fortalecimiento de las actividades turísticas, situación que se repite a 

nivel municipal, debido a que el presupuesto y los programas asignados son ineficientes para 

la realidad turística que se desarrolla en el sitio. Como resultado de las entrevistas efectuadas 

a los representantes de los departamentos o unidades de turismo del Ministerio de Turismo, 

GAD provincial Los Ríos y GAD del cantón Montalvo para determinar la situación actual de 

la planificación se pueden destacar los siguientes aspectos: 
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El cantón cuenta con importantes recursos naturales que aún no han sido desarrollados 

adecuadamente en materia turística. El Ministerio de Turismo tiene un proceso definido de 

planificación para el desarrollo turístico local, se ha establecido un circuito turístico SUR que 

incluye los cantones: Babahoyo y Montalvo, que establece recorridos y capacitaciones, de tal 

manera que la provincia cuente con productos promocionables y que atraigan a los turistas. Las 

propuestas de Turismo que se encuentran funcionando en el cantón en la actualidad son las de 

desarrollo de circuitos turísticos y levantamiento de fichas de atractivos. 

 

La participación activa de los GAD es necesaria. La comunidad del cantón Montalvo no está 

integrada en su totalidad al manejo y organización de la actividad turística, es importante 

mejorar varios aspectos tangibles e intangibles para el desarrollo del turismo sostenible en el 

cantón. Los principales problemas del turismo en el cantón Montalvo incluyen la escasa 

infraestructura turística y políticas de cuidado del medio ambiente; la falta de ordenamiento 

urbanístico, capacitaciones en temas de atención al cliente; y promoción constante del cantón.  

 

Desde el Ministerio de Turismo se han ejecutado dos proyectos o programas: señalización 

turística y desarrollo de la ruta ciclística en San Antonio. El primero de ellos formó parte del 

proyecto “Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística” en el año 2017, 

para el cual se instalaron 17 señaléticas que requirieron una inversión de $ 25.502,58 por parte 

del Estado. En lo que respecta a la ruta ciclística, no se encontraron datos que reflejen la 

cantidad de asistentes a dichas actividades programadas. 

 

El catastro de establecimientos turísticos se actualiza al ingresar algún establecimiento, es una 

tarea permanente. En cambio, el inventario de atractivos se realizó en el 2007 y durante el 2018 

se trabajó en su actualización. La información de los catastros sirve como línea base para los 

proyectos que se realizan en los determinados territorios y para decidir sobre acciones que 

beneficien a la actividad turística. Esta información está disponible en línea o en las oficinas 

de turismo a nivel nacional. 

 

No existen perfiles de turista establecidos. El Ministerio tiene un área de fomento, mediante la 

cual brinda asesoría a personas que deseen emprender o mejorar una actividad turística 

mediante el acceso a líneas de financiamiento. Se está trabajando además con la estrategia de 

impulso joven para motivar a los jóvenes a emprender en turismo. 

 

Se levanta información en el cantón todos los años para evidenciar las necesidades de 

capacitación en competencias turísticas. Se han realizado capacitaciones en el cantón Montalvo 

direccionadas a guías y establecimientos que brindan servicios turísticos en áreas del sector 

como guianza, fomento turístico, hospitalidad y recepcionista polivalente. Se pudo evidenciar 

que las personas encargadas del turismo poseen títulos profesionales en otras áreas lo que 

representa que la profesión se encuentra poco valorada desde el punto de vista de los 

representantes de la gestión pública. La Unidad de Turismo se encuentra adscrita al 

Departamento de Desarrollo Social y recibe un bajo presupuesto, lo que limita la posibilidad 

de plasmar iniciativas prácticas para el desarrollo continuo de la actividad turística en el sector. 
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En cuanto al tema de planificación turística, no cuentan con proceso definido debido al escaso 

presupuesto recibido, ni efectúan planes de trabajo con los GADS parroquiales alegando el 

desinterés de las autoridades que los representan. Tampoco cuentan con puntos de información 

turística, señalética ni campañas de promoción o difusión por el escaso presupuesto. 

 

Análisis de la gestión local en el cantón Montalvo 

Se utilizó la matriz de gestión local, un instrumento que permite señalar las responsabilidades 

correspondientes a todos los actores involucrados en el proceso de planificación, que son: 

Gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo, Gobierno regional y Gobierno local. 

Esta matriz permitió precisar y ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno a través 

de un análisis progresivo y gradual de documentos, para detectar desarticulación e imprecisión 

en las responsabilidades en donde el desarrollo de capacidades y aseguramiento del 

financiamiento son el blanco principal de las instituciones para propiciar oportunidades de 

mejora. De esta forma, el diseño de la política turística nacional se concreta en forma 

concertada en políticas regionales y locales; se prioriza mediante una planificación articulada; 

se asegura la asignación de los recursos presupuestales necesarios; se implementa lo diseñado; 

y se hace un seguimiento continuo y evaluación en los tres niveles de gobierno. 

 

Se analizó el proceso de gestión y planificación turística basados en los documentos 

PLANDETUR 2020 (MINTUR), PDYOT (GAD provincial) y PDYOT (GAD municipal), 

únicos instrumentos que actualmente sustentan este procedimiento en el cantón Montalvo. Se 

tomaron en consideración cuatro fases que implican: lineamientos, planeamiento, 

financiamiento y ejecución.  

 

En lo que respecta a lineamientos, desde el Ministerio de Turismo buscan potencializar el 

turismo como un eje para la economía de las localidades, el Gobierno provincial persigue el 

fomento de las actividades productivas para la mejora de la calidad de vida de los pobladores, 

mientras que el GAD de Montalvo pretende implementar las políticas adecuadas para el logro 

de los objetivos propuestos. En la segunda fase, que involucra el planeamiento, las tres 

instancias siguen los parámetros alineados en sus políticas que buscan una planificación con 

principios sostenibles, que procura la articulación de todos los actores a través del correcto 

manejo de las actividades productivas y recursos naturales para la mejora de la calidad de vida 

de los pobladores. 

 

En cuanto al financiamiento, el objetivo es procurar alianzas que contribuyan con la asignación 

de recursos económicos para el alcance de los objetivos definidos y en el caso del gobierno 

local, adicional a esto; se determina un porcentaje del presupuesto total para las actividades 

programadas en el plan. Finalmente se hace notoria la ejecución de proyectos de capacitación, 

ferias, promoción e información turística, que, si bien aportan al correcto desempeño del 

turismo, no son prioritarios luego de un análisis de la situación actual del cantón. 

El apremio por transformar la visión de los representantes de estas instituciones públicas que 

centran sus esfuerzos en la planificación de eventos de corta duración (ferias gastronómicas y 

fiestas de cantonización) que no requieren turistas que pernocten en la zona, es vital para 
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incrementar las oportunidades de crecimiento turístico en el cantón. 

 

Revisión del inventario de recursos turísticos 

Para esta actividad se incluyeron los recursos que, por sus características naturales y culturales, 

forman parte del patrimonio turístico local, las que sustentan la gestión, al contribuir con 

información sólida para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de 

decisiones en materia de desarrollo turístico. Según el inventario turístico realizado en el año 

2018 por el Ministerio de Turismo en coordinación con la Unidad de Turismo del cantón y la 

carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica de Babahoyo se detallan en la tabla 

2 los atractivos turísticos del cantón: 

 

Tabla 2. Inventario de recursos turísticos cantón Montalvo. 

 
Fuente: Inventario de recursos turísticos MINTUR 2018. 

 

El cantón Montalvo cuenta con dos recursos naturales hídricos (Cristal y La Esmeralda), que 

son el principal atractivo para los visitantes y sobre los que se asienta la mayor parte de la oferta 

existente. Además de cuatro recursos culturales, entre los cuales la gastronomía se hace notoria 

con la tradicional fritada. 

 

El santuario de la Virgen de los Remedios es concurrido por devotos habitantes de la región 

Sierra del país, mientras que las festividades patronales y de cantonización no representan 

eventos de concurrencia masiva a nivel regional, lo que puede convertirse en una oportunidad 

debido a su potencial turístico. Para este caso sería primordial aumentar la difusión, para 

generar un mayor alcance que permita la afluencia de un mayor número de personas y de esta 

forma fortalecer el recurso. 

 

Al ser considerado un destino dentro de la categoría de sol y playa, y ecoturístico; por el 

Ministerio de Turismo, la demanda de visitantes se hace presente con mayor notoriedad durante 

los fines de semana y principalmente en días soleados, la mayoría son grupos familiares en 

busca de diversión por cuanto optan hacer uso de los complejos turísticos que se ubican en las 

riberas de los ríos; y degustar de la gastronomía típica. Estos desplazamientos generan ingresos 

significativos para los pequeños y medianos emprendedores de la zona que ofrecen servicios 
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de esparcimiento, transporte y alimentación. 

 

Análisis de potencialidades turísticas del cantón 

Una vez identificados y analizados los recursos del territorio, se construyó la herramienta 

denominada “matriz de potencialidades”, lo que permitió disponer de un ordenamiento de los 

recursos en los que habría que priorizar la aplicación de estrategias. La matriz constituye una 

forma práctica de ordenar los resultados del diagnóstico de potencialidades de recursos desde 

una perspectiva sectorial, y útil para pensar en términos de acciones concretas de políticas 

económicas locales. De esta forma se evitaría encauzar recursos hacia actividades que tendrían 

menor relevancia, permitiendo que los recursos escasos que se aplican sean lo más efectivos 

posibles desde este punto de vista y logren generar el mayor de los impactos sobre el desarrollo 

turístico local. 

 

Se utilizó la matriz de potencialidades de Villegas y Sánchez (2000) para realizar un análisis 

de la situación en la que se encuentran los recursos naturales y culturales identificados, y 

conocer cuáles muestran características idóneas, mediante este análisis se realiza una 

valoración de acuerdo a los criterios de evaluación, el cual permite valorar cuantitativamente 

el carácter  de los recursos que incluye los aspectos: cultural, ambiental, paisajístico y 

deportivo, y así para poder determinar cuáles son los atractivos de la zona rural con mayor o 

menor potencialidad. 

 

Las siguientes variables consideradas se han ajustado en una serie de atributos que se entienden 

pertinentes y de evaluación posible. Se determina oportuna la clasificación del 1 al 4 en la 

valoración de atributos, estos criterios son: dinámica, utilización, accesibilidad y equipamiento 

turístico. 

 

Con la información recopilada durante el proceso de elaboración de la matriz se establecieron 

cuáles son los atractivos turísticos con mayor potencialidad y potencial emergentes. A 

continuación, se presenta un cuadro de resumen de los recursos con potencial turístico en el 

Cantón Montalvo. 

 

Tabla 3. Matriz de potencialidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este resultado, y como se muestra en la tabla 3, se determinó que los recursos que 

poseen igual o mayor a 13 son los que tienen mayor potencialidad y los que poseen un valor 

igual o menor a 12 son los recursos con menor potencialidad; y son llamados recursos con 

potencialidades emergentes los recursos con un grado menor de potencialidad, esto no quiere 

decir que no se tomen en cuenta para el turismo en el cantón. En el cuadro existen 3 atractivos 

con mayor potencialidad y 3 atractivos con menor potencialidad, que son considerados recursos 

con potencial emergente. En la tabla 4 se describen algunas de las actividades que podrían 

implementarse en los recursos que se detectaron con mayor potencialidad al momento de 

plantear las estrategias para el desarrollo sostenible del territorio, las mismas que deberán estar 

enmarcadas en las tres dimensiones de la sostenibilidad y que se enfocan principalmente en la 

innovación, optimización de los servicios, mejoras en infraestructura y protección de los 

recursos naturales. 

 

Tabla 4. Posibilidades de desarrollo turístico en los recursos potenciales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de servicios turísticos ofertados 

El beneficio que aporta el análisis de servicios turísticos es la información acerca del número 

de centros para promocionarlos, adicionalmente se pueden incluir en un sistema de 

capacitación anual. Además, se indicará a los turistas que hagan uso de los sitios que están 

registrado por el GAD y que garantiza el servicio que prestará, lo que nos permitirá categorizar 

a los establecimientos de acuerdo al servicio que prestan en el ámbito turístico. Los elementos 

que se consideraron en el levantamiento del catastro fueron: dirección, actividad económica, 

servicios que ofrecen, número de camas y de mesas con las que cuenta el local. 
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Tabla 5. Resumen del Catastro de servicios turísticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro de servicios turísticos GADM cantón Montalvo. 

 

El sector turístico del cantón está representado en la tabla 5, en la cual se diferencian los 

establecimientos que prestan servicios turísticos como hoteles, restaurantes, centros de 

entretenimiento nocturno y complejos turísticos. La capacidad de alojamiento del cantón 

Montalvo es baja con un total de 2 establecimientos que pueden albergar 110 visitantes en la 

ciudad, ya que en la parroquia rural La Esmeralda no existe ningún establecimiento que opere 

en esta actividad. Los establecimientos que prestan servicio de alimentos y bebidas poseen una 

capacidad total de 695 comensales. Los centros de diversión nocturnos que se encuentran 

inventariados pueden atender a 349 personas y los complejos turísticos a 550 personas.  

 

El MINTUR posee en sus registros un número de 16 guías especializados con carnet habilitado, 

a pesar de este factor, no se encuentran en funcionamiento agencias operadoras locales que 

ofrezcan excursiones a los visitantes, ni puntos de información turísticos operativos. En lo que 

concierne al tema transporte, y de acuerdo a datos obtenidos desde el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2015 – 2020, se presentan los mostrados en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Resumen de transporte 

N.º Cooperativas Tipo de transporte Cobertura 

2 Chivas Urbano - Rural 

2 Taxi Motos Urbano 

1 Taxi Urbano 

1 Bus Urbano 

2 Ómnibus Inter cantonal 

12 Ómnibus  Interprovincial 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2020 Cantón Montalvo 

 

Adicionalmente se presenta en la tabla 7 un resumen de los servicios complementarios al 

turismo extraídos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2020 y catastro de 

patentes 2020 del GAD Municipal.  

 

Tabla 7. Servicios complementarios 

N.º establecimientos Rubro 

6 Centros de salud 

1 Mercado  

5 Entidades financieras 

15 Farmacias 

2 Gasolineras 

13 Boutiques 

 

Fuente: PDOYT y Catastro de patentes GAD Montalvo 
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Para la futura creación de una planta turística se aconseja tomar como referencia que la mayoría 

de las actividades turísticas se desarrollan con mayor afluencia a orillas del recurso con mayor 

potencialidad (río Cristal) y que no se observan establecimientos hoteleros cercanos, 

localizándose sí en el centro de la cabecera cantonal. 

 

En los pocos locales gastronómicos dentro de los complejos turísticos en sus alrededores, no 

se puede degustar de la tradicional fritada, lo que podría ser una oportunidad para nuevos 

emprendedores. No están permitidas actividades de recreación nocturna en la zona de los 

complejos (actividades nocturnas solo en perímetro urbano), por cuanto están obligados a 

cerrar sus instalaciones a las 18H00, como resultado de esta medida, la demanda debe 

trasladarse a su lugar de residencia al no contar con otras actividades complementarias para 

recrear. 

 

Análisis de la demanda de visitantes 

Para la recopilación de la información de la demanda se empleó la encuesta; un método y diseño 

observacional, que se utiliza para obtener información de una muestra de individuos. Esta 

“muestra” es normalmente sólo una parte de la población bajo estudio, lo permitió la 

recolección de datos relevantes del perfil del turista del cantón Montalvo. 

 

El siguiente análisis corresponde a las encuestas de 12 preguntas, aplicadas a los visitantes del 

santuario de la Virgen de los Remedios, los complejos turísticos ubicados en las riveras de río 

Cristal y La Esmeralda y establecimientos gastronómicos durante los fines de semana en el 

cantón Montalvo. A continuación, se muestra una síntesis de las interrogantes más 

sobresalientes determinadas desde la observación de las respuestas, el enfoque en las preguntas 

de investigación y el objetivo de la encuesta. 

 

Tabla 7. Resumen análisis de la demanda 

VARIABLES PERFIL DEL TURISTA 

EDAD DEL VISITANTE Entre 15 y 35 años 

RESIDENCIA Provienen de cantones cercanos de la región 

Sierra (Bolívar, Tungurahua y Chimborazo) y de 

las ciudades costeras de Babahoyo y Guayaquil. 

ACOMPAÑANTES Grupos familiares o de amigos entre 2 y 7 

personas. 

INFORMACIÓN DEL DESTINO A través del boca a boca. 

MOTIVACIÓN Motivados por la diversión y los espacios 

naturales. 

ACTIVIDADES A REALIZAR Naturaleza y deportes de aventura. 

PRESUPUESTO Bajo presupuesto (entre 10 y 30 dólares) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se consideró adecuado incluir las necesidades elementales que requieren ser ofrecidas al turista 

que visita el cantón para proporcionar una experiencia agradable en la zona, información que 

puede ser visualizada con detalle en la tabla 8. 
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Tabla 8. Necesidades de la demanda del visitante 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

El perfil del visitante que recibe el cantón es de gente joven, y llega al destino desde las 

ciudades más cercanas, en grupos familiares y de amigos en busca de diversión y contacto con 

la naturaleza, con un bajo presupuesto, con estos antecedentes se pone de manifiesto la 

necesidad de crear actividades de calidad y acordes al mercado que incluyan deportes de 

aventura y ecoturismo a precios accesibles. 

 

Evaluación estratégica de los factores fuertes y débiles 

La matriz FODA fue una herramienta que se aplicó sobre el objeto de estudio para determinar 

su situación actual. Las variables analizadas y lo que ellas representaron en la matriz fueron 

particulares de ese momento, para la realización de este análisis, se efectuó la socialización con 

el GAD municipal, a través de la visita de campo previamente efectuada, se identificaron los 

factores más sobresalientes, así como se muestra en la tabla 9; lo cual permitió determinar las 

amenazas y oportunidades existentes de manera general en la localidad. 

 

Tabla 9. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Recursos naturales y culturales 

• Clima agradable 

• Guías nativos 

• Apoyo de los estudiantes de turismo de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

• Asesoramiento de instituciones del sector 

público y privado para el desarrollo de 

planes 

• Inversión y apoyo gubernamental 

• Auge en el turismo orientado al desarrollo 

sostenible 

• Captar nuevos segmentos de mercado 

Debilidades Amenazas 

• Limitada calidad de servicios turísticos 

• Escasos planes turísticos ejecutados 

• Bajo presupuesto asignado a proyectos 

turísticos 

• Bajo nivel de emprendimiento 

• Desbordamiento del río Cristal. 

• Migración 

• Delincuencia 

• Competidores en provincias cercanas 
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• Pocos profesionales laborando en el 

sector turístico 

• Escasa sensibilización turística y 

ambiental 

• Poca infraestructura turística 

• Uso irracional de recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis dio como resultado la implementación de estrategias adaptativas al corresponder al 

cuadrante (DO), que implica que las operaciones percibidas en este tipo de estrategia proceden 

a reducir las debilidades internas y aprovecharse de todas las oportunidades que surjan en el 

entorno. 

 

Este análisis nos ofreció una visión mucho más clara, y aporta ideas efectivas para la creación 

de estrategias con dimensiones de sostenibilidad y que requieren ser aplicadas oportunamente 

en el territorio para su desarrollo turístico. Las estrategias que atacarán la problemática señalan 

la necesidad de aplicar programas de capacitación para la mejora de la calidad ambiental y de 

servicio, la implementación de infraestructura turística, el apoyo a emprendedores y el 

acercamiento a organizaciones públicas y privadas, que contribuyan al financiamiento de estas 

acciones. 

 

Conclusiones 

 

Mediante el análisis de la gestión de la superestructura del cantón Montalvo, se pudo evidenciar 

que cuenta con un potencial turístico considerado por el MINTUR como productos dentro de 

la categoría de sol y playa (que deber ser reformado debido a que, a pesar de desarrollarse la 

actividad en las riveras del recurso hídrico, no cuenta con una playa) y ecoturístico.  

 

La desarticulación entre los diferentes gestores locales del turismo es notable. La planificación 

turística no cuenta con un proceso definido debido al escaso presupuesto recibido, ni se 

efectúan planes de trabajo con los GADS parroquiales. Tampoco cuentan con puntos de 

información turística, señalética ni campañas de promoción o difusión. Los representantes de 

estas instituciones centran sus esfuerzos en la planificación de eventos de corta duración (ferias 

gastronómicas y fiestas de cantonización), que no requieren turistas que pernocten en la zona.  

 

Al revisar la oferta se constató que el cantón cuenta con dos recursos naturales hídricos (Cristal 

y La Esmeralda) que son el principal atractivo para los visitantes y sobre los que se asienta la 

mayor parte de la oferta existente. Además de cuatro recursos culturales entre los cuales la 

gastronomía se hace notoria con la tradicional fritada que también atrae a un número 

considerable de personas. 

 

En el sector turístico del cantón se diferencian los establecimientos que prestan servicios 

turísticos como hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento nocturno y complejos 

turísticos. La capacidad de alojamiento del cantón Montalvo es baja, con un total de 2 
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establecimientos que pueden albergar 110 visitantes en la ciudad de Montalvo. Así mismo los 

establecimientos que prestan servicio de alimentos y bebidas poseen una capacidad total de 695 

comensales. Los centros de diversión nocturnos que se encuentran inventariados pueden 

atender a 349 personas y los complejos turísticos a 550 personas. 

 

Al determinar el perfil del visitante se llegó a concluir que este se asocia con las características 

de personas jóvenes que llegan al destino desde las ciudades más cercanas, en grupos familiares 

y de amigos en busca de diversión y contacto con la naturaleza, con un bajo presupuesto, se 

pone de manifiesto la necesidad de crear actividades de calidad y acordes al mercado que 

incluyan deportes de aventura y ecoturismo a precios accesibles.  

 

La evaluación estratégica dio como resultado la implementación urgente de estrategias de 

planificación adaptativas, lo que implica que las operaciones percibidas en este tipo de 

estrategia proceden a reducir las debilidades internas y se pueden aprovechar todas las 

oportunidades que surgen en el entorno. 
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