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Resumen

El fréjol seco forma el 0,90% de la producción nacional ecuatoriana, en los cultivos transitorios. Los rendimien-

ecológicas. El objetivo de la investigación fue evaluar la adaptabilidad de cuatro variedades de fréjol Phaseolus 
vulgaris L. en Luz de América. Se utilizaron cuatro tratamientos con cuatro repeticiones, bajo un diseño de blo-

variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, número de hojas por planta, altura de planta, diámetro del 

-

Palabras clave: adaptabilidad, fréjol, rendimiento, variedades, zona

Abstract

-

pests. The variables number of leaves, stem diameter, and number of grains per legum turned out to be non-sig-

Keywords: 
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1.  Introducción

El género Phaseolus es originario del conti-
nente Americano, lo comprenden alrededor de 70 
especies de las cuales cinco fueron domesticadas, 
Phaseolus vulgaris L. tiene cerca del 90% del área 

es un cultivo tradicional que forma parte de la dieta 
et al.,

alta fuente de proteína de bajo costo. Los rendimien-
tos de un cultivo bajan por el uso de semillas de mala 

del cultivo, según el -

importancia es que generalmente se siembra sin con-

errático, lo que afecta a la productividad del fréjol 
et al.,

Los cultivos transitorios en el Ecuador abarcan 
el 8,44% de la producción nacional. El fréjol seco du-
rante el año 2010, en el nororiente del país, tuvo un 

formando el 0,90% de la producción nacional argu-

-
vincia Tsáchila a la que pertenece la parroquia Luz de 

cultivo debido al clima que nos ha caracterizado.

En la actualidad el creciente cambio climático 
-

térmicas a las que se encuentra expuesta una planta 
-

los que determinan el tiempo de cada etapa fenoló-
-

 
Por ello cada vez se estrecha más la frontera 

et al., -
tos antes mencionados se hace evidente la deman-
da de conocimientos sobre la adaptabilidad de los 

al exponerse a distintos tipos de ambientes, según 
la zona donde se las plante. Para dejar de lado las 

-
so determinar el tipo de cultivo que se puede generar 
en la zona para obtener una producción de manera 

La migración de los individuos pertenecientes a 
un determinado grupo poblacional, genera un efecto 
de cambio en el ámbito social, como consecuencia 

que generan cambios crecientes en los factores ge-
néticos, los cuales afectan directamente la selección 
natural, considerada como el proceso reproductivo 
que otorga adaptabilidad a una determinada especie, 
en donde solo aquellos individuos mejor adaptados 

-

Tomando en consideración lo anteriormente 
expuesto la presente investigación tiene como obje-
tivo realizar una evaluación sobre la adaptabilidad 

Phaseolus vulgaris 
 establecidos en la parroquia Luz de América, 

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador. 

-
cultores de la zona, brindándoles una nueva alter-

implantar este cultivo con una variedad adecuada, 
al recomendar aquella que permita obtener buenos 

-

2. Materiales y Métodos

-
nio, kilómetro 35 de la vía Santo Domingo - Queve-
do, parroquia Luz de América, Santo Domingo de los 
Tsáchilas - Ecuador, sobre las coordenadas UTM, X: 

ubicación ecológica bosque húmedo tropical, altitud 
de 224 m s.n.m.; los datos meteorológicos bajo los 
cuales se desarrolló el cultivo durante los meses de 

-
pitaciones de 386,2, 506,1, 47,2 y 316 mm respec-

87.7, 54.8, 
33 y 483 horas, considerando los meses evaluados: 

-

de 25,7, 24,9, 23,6  23,2 °C en los meses correspon-

a 2 km de distancia de la unidad experimental. 
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El experimento se llevó a cabo bajo un diseño 
de bloque completamente al azar; debido a las condi-
ciones del suelo se utilizaron cuatro tratamientos con 
cuatro repeticiones. El número de unidades experi-

de la muestra fue de 160 plantas por U.E. correspon-
diente al 10% del total de plantas, la frecuencia de la 
toma de datos fue cada 8 días en todas las variables 
evaluadas dentro de un mismo horario. 

Las variedades de fréjol evaluadas fueron: 

-
rrollo determinado. Las variables en estudio fue-

en laboratorio 
y en campo 15 días después de la siembra

-

-
-

-

-
cas de cada una de las variedades siendo Canario 

-
tivamente. 

Todas las variables fueron evaluadas con el uso 

p

El manejo agronómico del cultivo fue idéntico 
en todos los tratamientos, bajo una distancia de siem-

41 666 plantas / ha

realizar el cálculo correspondiente en donde se iden-
-

Figura 1.  
Antonio, parroquia Luz de América, Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador. 
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anterioridad que presentó un tipo de suelo franco are-
-

El control de plagas, se realizó aplicando ci-
permetrina a razón de 1 ml/litro
para combatir la infestación de insectos plagas como 

Bemisia tabaci
Empoasca spp.), Aphis nerii -

-
nes de insectos polinizadores. El control de malezas, 

3. Resultados

3.1. Rendimiento del cultivo

La variedad Centenario alcanzó un rendimien-

-
vamente. En cuanto al peso de 100 granos de fréjol, 
Centenario alcanzó los valores más altos con 75,8 g, 

-

se mantienen aparentes a los expuestos en 

técnicas -

62 g. En estas variables estudiadas no se presentó 
diferencia estadística. 

-
p 

-

-
p

variedad Centenario se distinguió estadísticamente 

-
tivas entre los tratamientos en cuanto al número de 
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Figura 2. Variables evaluadas tomando en consideración el rendimiento del cultivo de fréjol Phaseolus vulgaris L., mediante la 
p

granos por legumbre. 
3.2. Desarrollo del cultivo

p

fueron de Vilcabamba 96.5%; seguido por Centenario, 

embargo, durante la evaluación en laboratorio todas 
las variedades presentaron una germinación de 100%. 

En cuanto a la altura de la planta, Vilcabamba 

que Centenario. De acuerdo con los datos presenta-
dos en la Figura 3b, la longitud de planta de Vilca-

Centenario, la cual fue estadísticamente igual a Ca-
-

p
-

acuerdo con los datos presentados en la Figura 3b, la 

longitud en la variedad Centenario, la cual fue esta-

dísticamente igual a Canario.
La variedad Canario alcanzó 60,65 cm; mien-

siendo su altura característica de la variedad de 43 
-

dades antes mencionadas existió un desarrolló de 
la planta en comparación con la información de 

-
rio fue la que menos creció con 42,18 cm, cuando 

-
ba se desarrolló hasta 109.48 cm promedio cuando 

-

entre las variedades, las cuales se dejaron de evaluar 

Considerando los días que tardan las plantas en 
-

p
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48 días con F. blanco que abarcó 67 días

transcurren para que las plantas alcancen la fruc-

p = 
86 días 

en comparación con las variedades Centenario, Vil-
68 

días 
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Figura 3. Variables estudiadas tomando en consideración el desarrollo del cultivo de fréjol Phaseolus vulgaris L., obtenidas mediante 
p
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   3.3. Plagas y enfermedades presentes en el cultivo

-

cuanto a la presencia de enfermedades, el cultivo 
en general presentó bajos porcentajes de Damping 

por lo que no se consideró como un factor rele-
vante, la virosis fue la afectación más importante 

-
p

presenta una afectación de 65%, mientras que Ca-
-

des menores de 5,8%. 

Figura 4.  Porcentaje de afectación de la virosis presente en el cultivo de fréjol Phaseolus vulgaris L., obtenido mediante la prueba 
p

4. Discusión

El rendimiento promedio de fréjol en Ecuador 

cultivo de fréjol, obtenido por la variedad Centena-

debido a que los componentes que conforman el ren-
dimiento, como son el número de granos por legum-

que expresaron los valores más elevados, durante el 

alta adaptabilidad a la zona, generó una producción 
-

Esto sin duda es el resultado de la combina-
ción tanto de los factores ambientales, como enfer-

Navarrete et al -
milla reciclada, debido a que existe poco acceso a 
un material genético de variedades mejoradas de 

-

-
tencial de rendimiento del cultivo será bajo, lo cual 

et 
al.,

-

en cuenta como punto clave la variablilidad en los 



9Guamán et al.

Siembra  ( ) ( )    Impresa: -   ISSN Electrónica -

rangos de temperatura de la zona que tienden ha ser 

Los resultados obtenidos en cuanto a germina-
-

-
tura de 25,7°C cuando la temperatura óptima para 

mm que tiende a ser elevada. Por detalles como los 
anteriormente expuestos antes de plantar un cultivo 
se debe considerar el tipo de ambiente, sin dejar de 

-
-

et al -
-

Al evaluar el desarrollo del cultivo en cuanto 

-
gitud de la legumbre, se ha logrado evidenciar que el 
desarrollo vegetativo de las plantas tiende a generar 

planta reducción o aumento del crecimiento vegeta-

por el estrés de sequía, ocasionado por la escasa dis-
ponibilidad de agua a causa de la baja precipitación 
del mes de junio, la cual fue de 47,2 mm, cuando 
las plantas estaban en la etapa de desarrollo del cul-

etapa reproductiva supera los 200 mm, con lo que 
diversos autores generan una relación directa entre 

sin destacar el porcentaje de humedad presente en el 
et al.,

ocasionar los cambios de temperaturas, que pueden 
generar daños irreversibles en el desarrollo de la 
planta, cuando existen variaciones en cuanto a tem-

-
gua para la absorción de la planta es limitada como 
resultado se conduce a una perturbación en el desa-

como se pudo evidenciar claramente en la altura de 
la planta donde el resultado de Vilcabamba fue el 
más notorio cuando se desarrolló hasta 109,48 cm 

mientras que el tamaño normal promedio oscila en 

-
terístico de la zona, aunque aparentemente es un 
rango de humedad alto, dentro de estudios reali-
zados se considera que valores menores a 45% se 

et al.,

Varios autores consideran que uno de los compo-
nentes principales del rendimiento se concentra en 

-

et al.,

humedad relativa antes mencionada. 

La falta de adaptación por parte de la planta a un 
determinado ambiente puede ocasionar enfermedades 
que alteran el área foliar las cuales son las responsa-
bles de generar la energía para que se lleven a cabo los 
procesos metabólicos de las plantas, lo que repercu-

et al., 

una variedad menos susceptible a enfermedades. 

-

que las condiciones agroclimáticas de la zona en ese 
período de tiempo fueron las que requiere el cultivo 

et al.,

5. Conclusiones

La variedad que mejor se adapta en la parro-
quia Luz de América durante el período abril-agos-

mientras se considera que en las zonas frijoleras se 

por lo que mediante resultados preliminares de in-
vestigación se aduce que la variedad Centenario es 
propicia para la zona.

La variedad que tuvo un menor tamaño es Cen-
-

miento por hectárea alcanzó, mientras que Vilcabam-
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de casi la mitad de Centenario, con base en ello se 

gastar su energía creciendo, síntoma característico 

de estrés por sequía con lo que se logró evidenciar la 
falta de adaptabilidad de esta variedad, lo que afecta 
directamente al rendimiento del cultivo. 
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1. Introducción

Este artículo se centra en un momento com-
prendido entre el cierre de la reforma agraria, sim-

-

Territorios Ancestrales en 2015. La investigación 
centra su atención en la modalidad posneoliberal de 

efectos de la política agraria en las relaciones de po-
der dentro de esta rama de la economía, con énfasis 

vínculos entre las clases sociales.

El primer apartado brinda una breve descripción 
de la estructura agraria del Ecuador que permite con-
textualizar la intervención en la política agraria con 

DOI: 10.29166/siembra.v7i1.1629

La modalidad posneoliberal de intervención en el agro: el Estado 
para los agroexportadores y agroindustriales

Agriculture intervention under post-neoliberal modality: the State 
for agro-exporters and agro-industrialists

Tito Madrid *
 Universidad Andina Simón Bolívar.

  Autor para correspondencia: tivisin@gmail.com

Resumen 

El estudio revisa la política agraria del Estado ecuatoriano durante el periodo 1994-2015. Se observa la mo-
dalidad posneoliberal de intervención del Estado en el agro. La acción estatal se puede resumir en tres puntos: 

ad hoc para la 

campesinas e indígenas con la agroindustria, todo bajo la hegemonía de los grandes capitales, con el nombre 
de negocios inclusivos. De esta manera, las prácticas de Estado en el agro ecuatoriano se muestran parciales 

Palabras clave: política agraria, reforma agraria, agroindustria, agroexportación, encadenamientos productivos. 

Abstract

-

-

Keywords:
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diferentes estratos, de acuerdo al tamaño de la Uni-

las condiciones de posibilidad que genera para el des-
envolvimiento de las relaciones sociales. El segundo 

la reforma agraria, por la casi nula repartición de tie-

de redistribución de tierras. Posteriormente, presenta 
una discusión sobre lo que consideramos como “mo-
dalidad posneoliberal de intervención del Estado en 

-
-

Para terminar, en las conclusiones, tratamos de 
dar una caracterización de este modo de interven-

una perspectiva histórica, comentar las transforma-
ciones ocurridas en el Estado.

2. Concentración de los medios de producción 
en el campo

La política de reforma agraria iniciada en la dé-
cada de 1960 aceleró el proceso de transformación 
de la estructura agraria ecuatoriana. Además, del 

-

 et al., 2011, p. 

están detrás de la tenencia o carencia de este recurso 

Tamaño UPA 
(has)

1954 1974 2000 2013
Crecimiento número UPA

1954-2000 2000-2013

Menos de 1 0,7 0,9 0,8 0,7
111,90%

-18,40%

1-4,99 6 6,8 5,5 5,8 1,80%

5-19,99 8,8 13,4 13,8 16,8 161,20% 15,20%

20-99,99 17,8 24 37,3 43,1 301,20% 14,70%

66,6 54,8 42,6 33,5 173,30% 10,90%

Índice de Gini 0,87 0,85 0,85 0,76

Fuente: Brassel et al , p. , p. , p. 
, p. 

Tabla 1. 

En principio destacaremos dos polos en esta es-
tructura. Primero, se constata un crecimiento impor-
tante de los minifundios. El número de UPA menores 

-

pobres: sin tierras, como arrendatarios u ocupantes 
ilegales. Segundo, entre 1954-1974 los latifundios 
decrecieron. Las haciendas superiores a 1.000 ha 

-

a confusiones ni conclusiones a priori. El latifundio 
sobrevivió, también, en el sistema de multipropiedad 

que implica que un mismo propietario posea varios 
predios separados. La evidencia sobre esto se re-
monta en la Sierra al sistema de “multi-hacienda” de 

tierras también en la Costa.

La emergencia de una mediana propiedad la 
transformó en la forma predominante de la estructu-
ra agraria puesto que el crecimiento de las UPA entre 

ón de las 
UPA mayores de 100 ha que evidencian la ruptura 



14 La modalidad posneoliberal de intervenci n en el agro  el Estado para los agroe portadores  agroindustriales

-

-

-
duce ligeramente el territorio bajo su control.

Por otra parte, crece la productividad agrícola 
mediante el uso de la técnica. La tierra, el riego, la 
maquinaria agrícola, los insumos, la investigación 

-
ra. Veamos los indicadores.

- El agua de riego es un privilegio de pocos, “el 
88% de los regantes-minifundistas dispone de 

de agua disponibles, mientras que el 1% a 4% 
del número de regantes-hacendados dispone 

-

- La maquinaria agrícola es utilizada por los gran-
-

- El acceso al crédito fue restringido para los cam-
-

cias con presencia de la agricultura capitalista 
moderna, vinculada a los productos de exporta-

-

-
ción en el proceso de producción caracterizada por 
la concentración de los cambios técnicos entre las 

campesinos capitalizados. Se denota que las condi-
ciones estructurales de la propiedad agraria no se re-
ducen a la posesión sobre la tierra, sino al conjunto 
de medios de producción necesarios para la realiza-
ción de la actividad agropecuaria. De esta manera, 

agrario. No es más el problema de la tierra a secas, 
ni siquiera la sola monopolización de las mejores tie-

1 “Si alguien tergiversa, haciendo del factor económico el único determinante, convierte esta tesis en una frase vacía, abs-

rras, sino que arribamos al problema de los medios 
de producción del agro en su conjunto.

El acceso a créditos, infraestructura produc-
tiva e insumos parece estar estrechamente relacio-
nado con la distribución de la tierra (Vos, 1988, p. 
452). El problema es que al cambiar las condiciones 
de producción se transforma, junto a ellas, el entor-
no de competitividad en el mercado de productos 
agropecuarios. En este nuevo contexto, la política 
de laissez faire, laissez passer -aplicada únicamen-
te al campesinado más pobre- hace que los secto-
res históricamente relegados del campo compitan 
en condiciones cada vez más desfavorables en el 

de este segmento del campesinado. De esta manera, 
se incrementó la tendencia a cubrir los ingresos por 
medios extra parcelarios. “Si hasta 1962 los ingresos 

20% de los ingresos campesinos, este porcentaje au-

esto era particularmente grave en las UPA menores 

3. La “muerte” de la reforma agraria: la 
titulación de tierras

Al estudiar la actuación del Estado ecuatoriano 
en el agro, tenemos presentes las palabras de Marx 

Es siempre en la relación inmediata de pro-
ducción entre los propietarios de los medios de pro-

buscar el secreto más profundo, el fundamento es-
-

te, de la forma que adopta la relación de soberanía 

reviste el Estado en un periodo dado.

No obstante, Marx también advierte que lo ca-
racterístico del Estado moderno es “la disociación 

-

necesario comprender las mediaciones entre el Es-
1 porque 



15Madrid

Siembra  ( ) ( )    Impresa: -   ISSN Electrónica -

estas indican que las relaciones de producción no se 

articular totalidades2

nuestro caso, la producción agraria. Consideramos 
-

ción de las políticas agrarias es uno de los espacios 
que evidencia la presencia de estas mediaciones que 

modalidades3 de intervención del Estado en la ac-

refuerzan las relaciones existentes en un momento 
dado de la historia.

La modalidad posneoliberal de intervención 
del Estado en el agro se diferencia del neoliberalis-
mo porque en ésta la política de Desarrollo Rural 

-

juegan un rol secundario. Por otra parte, el discur-
so sobre la productividad agrícola es de actualidad4, 
pero las prácticas estatales para su desarrollo están 
focalizadas en la potenciación tanto de las políticas 

2  “Para Marx, la sociedad burguesa es una totalidad concreta. No es un “todo” constituido por “partes” funcionalmente integradas 

3  Utilizamos el término “modalidad” porque da cuenta no solo de la construcción de una “política” pública cuanto de la presencia 

cuanto el uso de estas “técnicas de gobierno” no aparece taxativamente de un momento a otro, sino que maduran en el seno de 
otra modalidad de intervención estatal hasta que se hacen predominantes e, incluso en esas condiciones, conviven por un tiempo 
con otras prácticas estatales en declive. Tampoco apelamos a la idea de “régimen” porque puede confundirse con la noción de 

5 -
das indígenas en torno al agro. Estaba en marcha una cierta redistribución de la tierra con la asignación, desde 1992, 

-

ha legalizadas en 1990, 630.869 fueron en la provincia de Pastaza, de las cuales 612.560 corresponden al territorio 

6 

presión sobre la tierra. Además, las organizaciones campesinas e indígenas tuvieron fuerte incidencia en el periodo 1990-2005, 
-

de impulso a estos grupos como en las actividades de 
-

trato, en el contexto del crecimiento rampante del 
-

-
ria, en 1994, pero el período de predominio de esta 
forma de intervención se evidencia en el año 2000, 
con los primeros signos de recuperación tras la crisis 
económica de 1999.

-

“reforma” hacia un objetivo estratégico de conser-

embargo, a diferencia de los sucesos acaecidos con 
anterioridad, el potente levantamiento de la Confe-

5, que fue el corolario de un 
nuevo ciclo de protestas en el campo6, obligó a mo-
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-

reconoce la función social de la tierra agregando la 
necesidad de conservación de los recursos naturales 
entendida, por un lado, como incrementar la produc-

-
lización del mercado de tierras sobre todo rústicas 

-
miento tan complejo que se tornó inaplicable7. Por 
último, un organismo de carácter administrativo, el 

-
tica la propuesta neoliberal. En 2003 se aprobó el 

-

tierras rústicas. La normativa posterior mantedría el 

impuesto a la renta, ventas subsidiadas por el Esta-
-

competencia del Estado. Estas medidas de acuerdo a 

tamientos, que consiguieron incluso la salida de tres presidentes de la República. Las medidas de hecho también crecieron en 
capacidad de convocatoria. Se pasó de una movilización de 5.000 personas en Samborondón en 1973 a más de 40.000 en Rio-

7  Las causales de expropiación son “Las tierras rústicas de dominio privado sólo podrán ser expropiadas en los siguientes casos: 

-

-

los pequeños productores”.

El mercado se convirtió en el canal principal de 
la redistribución de tierras desde la década de 1990 

por la costumbre entre los campesinos pobres. Así 
en zonas de alta productividad de la tierra su precio 

-

señaló que la reforma agraria se transformó en política 

-
gundo mecanismo, respaldado por el Banco Mundial, 

la compra de tierras para los campesinos”.

-
presa la necesidad de garantizar el acceso a la tie-
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8
titularización; dado que en el 2000 habían 992.000 

aún en 2012 el 12% de las UPA no tenían título de 

se legalizan 171.682 predios, en una actividad cre-
ciente que solo en 2010 comprendió la legalización 
de 25.257 predios que comprenden más de 418.600 

Entre 2012-2015 el Plan de Legalización de Tierras 
legalizó “cerca de 236.000 títulos de propiedad” 

-
crito9. Más allá, la iniciativa del último periodo que 

-

-
-
-

Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río 

-

et al., 2011, p. 
-

-
-

de los recursos para inversión fueron manejados por 
et al., 2011, p. 

de descentralización e iniciativas locales se extendió 

rústicos del Estado, posteriormente llamado “Plan de fomento del acceso de tierra a los productores familiares en el Ecuador” 

9 La diferencia, en el caso de esta normativa, es que las propuestas desde el sector campesino no tuvieron fuerza en el debate de la 

durante la modalidad posneoliberal de intervención 
estatal en el agro.

Si el fortalecimiento del Estado no fue un as-
pecto central en esta modalidad de la política agro-
pecuaria ¿cuál fue el rol cumplido por el Estado?

3.1. Encadenamientos productivos y agricultura 
por contrato

La titularización permitió que la formalización 

clase capitalista del agro pudiera consolidarse. Dos 
políticas fueron centrales para cumplir este objeti-
vo: el impulso a los encadenamientos productivos 

por contrato.

se impulsaron los llamados “encadenamien-
tos productivos”, que se multiplicaron des-

Competitividad Agropecuaria Rural Sostenible 

-
ción al agronegocio. Primero se trató de distri-
buir úrea subsidiada. En el periodo 2007-2011 

70,34% se destinó a cultivos de cacao, arroz, 

Es importante recordar que el predominio de la 
técnica moderna fue algo tardío en el caso de las se-

-
ción creció vertiginosamente en los últimos años. 

-
-
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te, fueron importadas de Estados Unidos entre 2000 
et al.

2013 se prolongó está política mediante un subsidio 
para el “kit o combo agrícola” comercializado por 

Como consecuencia de esta actividad, crecie-
ron las grandes comercializadoras Fertisa, Delcorp, 

-
millas comercializadas en el país10

tecnológico para el agro, en íntima vinculación con 
las corporaciones transnacionales del primer mundo.

de dólares, permitió que empresas como Ecuaquími-
-
-

centrales de esos cultivos se extendió ampliamente 
esta relación.

idea de proletarios propietarios de Lenin11- es 

10

11

familiar, “ha ocupado un lugar del todo en el sistema general de la producción capitalista”. Sin embargo, observó que la predo-
minancia de la “tendencia a la diferenciación campesina”, por un lado, o del progreso de la economía campesina, por otro, solo 

.

12 

13 -

14
.

15
-

una vía de proletarización del campesinado de-
dicado a productos intensivos en fuerza de tra-

12. En la misma línea argu-

Los acuerdos formales escritos13 que se esta-
blecen entre pequeños productores organizados y la 
agroindustria, con el respaldo de un tercero, en los 
cuales la agroindustria ejerce algún control en los 
mecanismos de producción (transferencia tecnoló-
gica, capacitación en manejo productivo, crédito) y 
los productores por su parte, entregan la cosecha 
del producto, sus tierras y su trabajo, según lo esta-
blecido en el contrato.

Para promover esta modalidad el Estado impul-
-

nos con la agroindustria. El programa contabilizaba, 
en 2013, casi 8.000 productores bajo agricultura por 
contrato en múltiples productos14. La agricultura por 
contrato creó un importante vínculo entre los peque-

-
cionales de exportación: 37% en cacao, 36% en café 

-
15

El mecanismo permite el control de enormes 
recursos productivos. Así, con casi 700 agricultores 
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21.500 ha en 2012, Pronaca obtenía cerca del 20% 
de la materia prima nacional por medio de contratos 

La titularización de tierras, vista desde esta ló-

la agricultura por contrato, dado que transforma en 
una contraparte adecuada a quien pueda garantizar la 
producción con su tierra16. La combinación de micro 

-

debiera señalarse al Estado como auspiciante de los 
dos primeros. Esta acción trae a la palestra, nueva-
mente, el triángulo sin base del periodo de la hacienda 
que anula, una vez más, la capacidad de decisión del 
campesinado sobre la producción que pierde autono-

subsunción real del campesinado al capital.

-

-

3.2.  Políticas de impulso a las exportaciones y la 
agroindustria

En esta sección se estudian tres elementos: el 
presupuesto estatal para la agricultura, la normativa 

a) El presupuesto estatal para la agricultura

El presupuesto estatal para la agricultura -que 
se redujo en relación al Presupuesto General del Es-

16

tado, pero se expandió nominalmente de 100 a 350 

-

que no son grandes productores para la alimentación 

o de ingresos, es decir, en las zonas de predominan-

están en manos privadas”.

La actuación del Estado en este periodo pa-
reciera estar a tono con la prescripción de Paredes 

de la importancia relativa de este gasto, no se puede 
-

te para los cambios en el sector agrario. De hecho, 

a los discursos anti estatales, los grupos de poder 
económico requieren de su control para imponer los 

trató siempre de una disputa de poder, batalla en la 
que el “juez” jugó siempre a favor de un equipo, el 
más poderoso. De ahí el papel decisivo con el que 

el fondo, su rol en la consolidación de las clases que 

b) La normativa agraria

resoluciones, decreto ejecutivos, acuerdos ministe-
riales, acuerdos de comercio exterior, bolsas de pro-

-
misos de importación, ruedas de negocios, acuerdos 

de comercio exterior, de negociación, sub consejos, 
-
-

exportación. La forma de emitir la normativa agraria 

son centrales porque la normativa agraria fundamen-
-
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lo así, en la letra pequeña donde se regula el agro. 
Pero, no es solo un cambio de recinto. El meollo del 
asunto es la traslación de la soberanía desde la re-
presentación de la llamada “voluntad general” hacia 
un conjunto de actores ad hoc -
cuencia directamente, empresarios agroindustriales 

-
nos del sector agropecuario. Además, para el sector 
campesino es casi imposible dar seguimiento a tan 
menuda regulación17.

c) La política de precios

La política de precios agrícolas se caracterizó, 
históricamente, por tener una marcada periodicidad. 

18 de 

se inició la liberalización de precios19 que desarrolló 
-

ción con énfasis en la producción agropecuaria ex-
-

17 -

-

-

-

18

-

19  Los agroexportadores “perjudicados” por la política de control de precios, posteriormente, impusieron sus intereses al eliminarlo 

los productores pequeños, sobre todo, dedicados al 

-
riormente, con el crecimiento de los costos a raíz de 
la dolarización.

La modalidad posneoliberal hegemonizó la po-
lítica agraria en un momento signado por el creci-
miento de los precios de los commodities, duplicados 

los términos de intercambio en el banano, carne, pal-

en los campesinos; paradójicamente los precios de 
los productos campesinos son más inestables que los 

límites para los pequeños campesinos señalados en 
-



21Madrid

Siembra  ( ) ( )    Impresa: -   ISSN Electrónica -

sunción formal del campesinado al capital20, en los 
sectores donde, previamente, los vínculos entre estos 

3.3. La situación de la agroindustria y la 
agricultura de exportación

-
-

dustria es la actividad que, partiendo del primer 
procesamiento de todo producto de origen vegetal 
o animal, lo transforma en otro producto apto para 
el consumo directo o en un insumo”. La agroindus-
tria no inicia con la reforma agraria, pues con an-
terioridad tenían presencia los ingenios azucareros, 
las plantaciones bananeras e incluso las piladoras de 

del periodo estudiado adquiere predominancia en el 
sector agrícola, mientras la producción campesina se 
hace marginal en relación a la producción nacional.

-
-

ma, el escaso desarrollo de industrias complemen-

la importante competencia de productos sustitutos 

fueron subsanadas en una combinación de inversión 

una producción continua impuso, por un lado, están-

en función de estos indicadores21 o, también, la par-

20

consigue la autonomía necesaria respecto a la fuerza de trabajo, por cuanto es esta la que sigue determinando el ritmo de trabajo. 
Tal independencia solo se alcanza mediante el uso capitalista de la técnica con la organización industrial del proceso de produc-

21

22 -
-

esta información no recoge la producción agropecuaria total del país dado que la ESPAC no consulta ni registra los cultivos 
principales de la Amazonía, ni de la Sierra, sino principalmente los de la Costa. De un total de 120 cultivos que se practican en 
el país, la ESPAC recoge información solo de 25. Además, no recoge apropiadamente la producción de la pequeña agricultura 

-

23 -
tancia de la rama de alimentos desde 1972, al inicio de la explotación de petróleo. Aun así, en 1986 estos sectores representaban 

ticipación directa de las empresas agrondustriales en 

otro lado, provocó una fuerte demanda de materias 

etc., con un alto componente de demanda interme-

que no siempre es satisfecho por la producción na-
cional primaria.

-
-

se agrega a esta noción ampliada la producción no 
-

22. 

sector manufacturero de las ramas de alimentos, be-
-

industria manufacturera23. Dentro de la industria de 
-
-

En contraste con la importancia que tiene el 
sector, su impacto en el empleo es menor que en el 



22 La modalidad posneoliberal de intervenci n en el agro  el Estado para los agroe portadores  agroindustriales

Las 100 grandes empresas agro industriales 
subieron su control sobre el mercado, medido por 
sus ingresos anuales en relación al total de ingresos 
de las empresas agroindustriales, que pasaron del 

deben al sólido proceso de explotación de la fuerza 
de trabajo que, en parte, aparece al obervar la gran 
desigualdad en la distribución de la riqueza entre ca-

30 veces en el sector primario, frente a 17 veces 
en la manufactura, o 16 veces en el sector servicio, 
para el año 2010. Con el agravante que esta rela-
ción tiene una tendencia negativa para el trabaja-
dor primario (agrícola), entre 2007-2010. (MAGAP, 
2016, p. 311).

La tendencia se atenúa en los lugares donde 
predomina el trabajo agrícola por cuenta propia, por 

resto de la manufactura por “el carácter de la tecno-
logía incorporada en los últimos años en la agroin-

-

-
-

ciente concentración del poder económico a medida 

Tabla 2. Poder de las empresas agroindustriales más grandes

Década de 1980 2010

Balanceados 1955: 1 empresa; 1977: 25 empresas. En 1984: 41 em-
presas, 47% de balanceados 3 empresas

Molinería de la venta de harina de trigo lo controlan 2 empresas, 
337 unidades el 2,6% de la producción de harina. Tres 

empresas controlaban todas las importaciones

Pastas: 54% en 2 empresas

1985: 12 empresas, 4 controlaban el 70,9% de la produc-
ción empresas restantes lo demás

Cervezas alta participación o control total de capitales extranjeros

Lácteos*
1977: 6 empresas procesaban el 66% de la leche, 49 el 

el 75% de la producción

5 empresas controlan el 61% de las 
ventas

Conservas** 1983: 2 empresas el 60% del mercado de jugos

decreció del 50% al 28%, 
creciendo el consumo de leche cruda del 46% al 66% en tanto que la producción de derivados ocupaba entre 8% 

Fuente:
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-
dices de explotación laboral”. 

Por su parte, los productos de exportación re-
-

de las exportaciones del país, luego la tendencia 

-
-

medio el 78,6% de las exportaciones no petroleras 

-

producción de alimentos por la producción agroindus-

la importación de alimentos, que, aunque todavía es 

et al
-

invirtió, de los 10 primeros cultivos por su área sem-
brada solo 3 no son agroindustriales o de exportación 

-

En la actualidad, no se puede estudiar la activi-
dad agrícola por fuera del sistema industrial, tanto si 
está destinado para el mercado interno o al externo. Es 

-
tura de exportación se consolidaron como el elemento 

considerando la relevancia de este sector dentro de la 

la agricultura de exportación son el nodo central de los 
intereses económicos de la clase dominante ecuatoria-
na, su fuente de acumulación primaria. De hecho no se 

-
dustrial en Ecuador o, para decirlo en otros términos, 

24  Estudiar este fenómeno corresponderá a otro artículo.

desde allí acumula el capital necesario para poner bajo 
su control a otros sectores de la economía24; ergo, el Es-
tado responde a sus intereses por estar conducido per-
sonalmenete por estos sectores o porque no puede ig-
norar sus demandas dado su enorme poder económico.

La modalidad posneoliberal de intervención del 
Estado en el agro ecuatoriano, mediante la política 
agraria, apuntaló las transformaciones de las relaciones 
de poder dentro de esta rama de la economía, pero no 

de los capitalistas-terratenientes. Esta clase social, de-
terminante en las directrices del Estado sobre el agro, 
debe su poder a la mopolización de los medios de pro-

ubicación en relación a los mercados, el usufructo de 
la técnica -mecanización, riego, agroquímicos- para 
conseguir ventajas comerciales, el acceso al crédito 
para conseguir estas mejoras, la subsunción de otras 
clases actuantes en el campo -tanto de la clase trabaja-
dora agrícola, en calidad de fuerza de trabajo, como del 
campesinado para el suministro de materias primas-, 
entre otros factores.

Es pertinente advertir que la política agraria 
permite avizorar la transformación del Estado ecua-
toriano desde su forma oligárquica hacia una forma 
de Estado moderno, no por esto exento de contradic-

casi como una marca de nacimiento, la permanencia 
de aquel triángulo sin base del periodo de la hacien-

en aras de la acumulación de riqueza en un polo de 
la sociedad. Se trató de una disputa de poder en la 
que el “juez” jugó siempre a favor de un equipo, el 
más poderoso. De ahí el papel decisivo con el que 

el fondo, su rol en la consolidación de las clases que 

política agraria es un mirador privilegiado de éste.

El Estado en este caso no es un actor imparcial, 
pero tampoco podemos aducir que es un instrumen-
to. Es, en tanto relación social, un macro dispositi-
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Evaluación del 
programa de distribución de úrea que comer-
cializa el Banco Nacional de Fomento a nivel 
nacional. Universidad Central del Ecuador.

-
-

colas en el Ecuador. La Granja, 20
 

La agroindustria en el Ecua-
dor

Marx, el Estado y la política. Bar-

Acción colectiva y crisis políti-
ca. El movimiento indígena ecuatoriano en la 
década de los noventa -

La reforma agraria ecuatoriana. 
Quito: Corporación Editora Nacional.

-
tura agraria en el Ecuador: una aproximación 

¿Reforma 
agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos 
argumentos 

contrato”: contribución al debate teórico; Ecua-
-

Agricultura bajo 
contrato en el Ecuador: elementos para el de-

bate
veterinarios sin fronteras.

Análisis de la competitividad y 
la concentración de mercado en la industria 
de alimentos y bebidas en el Ecuador durante 
2000-2008. Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales Sede Ecuador..

Ecuador, ¿país agropecuario? 
Análisis de la situación de los agronegocios 
en el Ecuador. Buenos Aires: Universidad de 
Belgrano. 

La industria de alimentos y bebi-
das en el Ecuador. 

organización social. Universitas, Revista de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universi-
dad Politécnica Salesiana del Ecuador, XI
181-216. 

Pasado y presente de la refor-
ma agraria en Ecuador (1948-1973). Ponencia 

-

Ecuador rural del si-
glo XXI

Desconcentremos el campo por 
el derecho a la alimentación
agroindustria. Obtenido de: 

vo para la reproducción de la relación de capital en 
escala ampliada. Es decir, que el funcionamiento del 
Estado permite la perpetuación de la explotación de 

las condiciones de posibilidad de esta relación, condi-
ciones que no son otra cosa que el monopolio de una 
de las fuentes del poder social, para nuestro caso los 
medios de producción del agro, con una diferencia: se 
produjo la legitimación de la intervención estatal en 
el agro en el periodo posneoliberal bajo el discurso de 
los encadenamientos productivos, el emprendimiento 

slogans de 

trastocó. En consecuencia, la crítica al statu quo del 
agro ecuatoriano -constantemente caracterizado por 

con los sectores más desfavorecidos por esta reali-
dad no puede pasar por alto el problema del poder 
-de la capacidad de alterar las posibilidades futuras- 
que se deriva de la monopolización de estos medios 
de producción.
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Resumen

Este trabajo se propuso analizar la gestión del riego en el valle del río Javita, provincia de Santa Elena, en el contexto 
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1. Introducción

La necesidad creciente de dotar de agua al te-
rritorio de la península de Santa Elena, ubicada en la 
zona sur de la costa ecuatoriana, obligó a las entidades 

de calidad como el río Daule, así como a construir 
estructuras con capacidad de captación, embalse, re-

-
te fecha, el valle del río Javita, zona central norte de 

-

entidades competentes, no han podido culminar sa-
tisfactoriamente el trasvase de aguas desde la vecina 

-
sar de las considerables inversiones efectuadas.  

En efecto, hasta la fecha, no se han efectuado 

-

-
queños sistemas de riego basados en ciertos elemen-

-
diciones, la población se ha visto obligada a trabajar 

en la agricultura. Varios elementos han alentado la 
existencia de la pluriactividad en la zona estudiada: 

agricultura que depende de la estacionalidad de las 
precipitaciones; la existencia de oportunidades de 

-

el trasvase Chongón San Vicente fue la de mejorar 
las condiciones de vida de más de 80.000 personas, 

-
pecuaria de varias comunidades rurales, cubriendo 
de manera progresiva 7.700 hectáreas, permitiendo 

-

En la zona en estudio, el régimen comunal vigen-

dentro del cual las familias han venido manteniendo 

relaciones sociales fundamentalmente de parentes-

a través de -

para consumo humano, asociaciones de productores 
-

cesos de organización social en la zona. Además, se 
evidencia que la experiencia organizativa en activida-

-
tente, que el reparto del escaso volumen de agua ha 

elevada. En esa línea de análisis, el sistema de riego, 
más allá de constituir una obra de la ingeniería, viene 
a ser una construcción colectiva de grupos humanos 
que buscan establecer las maneras de acceder al agua, 
con los derechos correspondientes, así como el esta-

Este artículo resume los resultados de una in-
vestigación de campo respecto de los siguientes 
elementos: la percepción de los productores locales 
en relación con los efectos que hasta el momento ha 
tenido el trasvase Chongón Santa Elena en su terri-
torio; analiza  las características de los sistemas de 
producción campesinos existentes en el territorio en 

contenidos que debería contener un plan de gestión 
de riego que favorezca el desarrollo de la agricultu-
ra campesina. Esta investigación revela la necesidad 
de que las entidades encargadas de la implementa-
ción del trasvase Chongón San Vicente pongan en 
marcha un plan de acción que revierta los resulta-

su política de intervención para lograr la generación 

población campesina, tales como el incremento sig-

puesta en marcha de nuevos emprendimientos pro-
ductivos agropecuarios, en el marco de un programa 

2. Materiales y métodos

Área de estudio

Santa Elena es la provincia más joven del país. 
Situada en el litoral del Ecuador, ocupa un territorio de 
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-

microrregión seca, se inserta en el territorio de la pa-

comunas jurídicas. Es en este territorio en donde se ha 

El valle del río Javita posee remanentes de 

al bioma Bosque Seco Tumbesino; posee suelos 
-

sidad; los procesos de salinización, sedimentación 
-

na medida a prácticas inadecuadas de manejo del 

la dependencia de cuencas vecinas; los eventos 
extremos como sequía e inundación causan im-

3. Metodología

El estudio de la gestión del riego en el territorio 
del valle del río Javita fue efectuado considerando 
al enfoque sistémico como marco conceptual. Para 
analizar integralmente un sistema de riego desde 
esta concepción, es necesario abordar el conjunto 
de sus componentes, así como sus interacciones. Es 
fundamental percatarse de las consecuencias que un 
cambio en cualquiera de sus elementos acarrea para 

imprescindible utilizarlo para comprender los siste-

En primer lugar, se abordó el análisis de los 
efectos del trasvase Chongón San Vicente en el te-
rritorio del valle del río Javita, tomando en consi-
deración el hecho de que esta obra aún se encuentra 
en proceso de construcción. Consistió en levantar la 
información sobre la percepción de una muestra de 
150 campesinos comuneros respecto de los efectos 
del trasvase. Se utilizó la técnica de talleres grupales, 

Figura 1. Trasvase de aguas de la cuenca del Daule a Santa Elena.
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así como la entrevista estructurada. El tamaño mues-

la que disponen los socios de los once territorios 

ser regada con aguas del trasvase, que es de 4,28 ha. 
De esta manera, se obtuvo un tamaño de la pobla-
ción a ser muestreada de 245. Se aplicó la fórmula de 

error del 5% determinándose en n=150 el tamaño de 
la muestra obtenido estadísticamente.

En segundo lugar, se realizó una caracteriza-
ción de los sistemas de producción campesinos, a 
través de la aplicación de un formato estructurado 
a una muestra razonada, no probabilística, de comu-
neros que viven en el territorio. Se aplicó el instru-
mento hasta lograr consistencia en la información de 
cada uno de los casos de estudio, llegándose a un 
total de 148 productores.

Finalmente, se aplicó un tercer instrumento a 
la muestra estadística determinada, sobre la base de 
lo cual se formularon los ejes principales de un plan 
de gestión del riego que se oriente a favorecer los 

la zona de estudio.

La consulta a los participantes se desarrolló so-
bre la base de una metodología participativa, basa-
da en la técnica de emoticones -carita feliz, neutra 

-
munas jurídicas de la parroquia Colonche. Al igual 
que en el primer componente, se utilizó la técnica de 
talleres grupales, así como la entrevista estructurada.

4. Resultados y discusión

4.1. Efectos del trasvase

-
ron cinco criterios con sus respectivos indicadores 
para abordar el estudio de los efectos del trasvase: 

-
cabó la opinión de una muestra de campesinos co-
muneros de la zona de estudio, considerando tanto 

de las obras de riego, cuanto a aquellos que conti-
núan a la expectativa de ser tomados en cuenta. Se 
adoptó una escala de ponderación para asignar una 

Los resultados obtenidos luego del procesa-
miento de la información, proveniente tanto de los 
talleres participativos como de la aplicación del 

presentan en la Tabla 1. Como lo señala Menacho 
 es un concepto que revela en qué 

medida un programa o una organización cumple sus 
objetivos. También puede referirse al logro estricto 
de un objetivo formulado en un período de tiempo 
determinado, sin tomar en cuenta el importe econó-

de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados 
por una organización sin considerar los costos. El 

-
-

nución en la explotación de acuíferos. La valoración 

in-

como 
han obtenido con la implementación del trasvase 
Chongón San Vicente. 

Criterio Indicadores Valor Promedio

Pertinencia

ingresos 3,19

 producción
 alimentos 

consumo local

4,31 3,83

 capacitación 
adultos

3,99

Tabla 1. 
Chongón San Vicente
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La población local seguramente esperaba que 

incremento de la producción agropecuaria, la gene-
ración de empleo, el incremento de ingresos, entre 

-
ta la fecha, los impactos positivos del trasvase conti-
núan siendo una promesa.

4.3. Pertinencia

Los indicadores que evalúan la pertinencia del 
trasvase Chongón San Vicente fueron planteados de 
la siguiente manera: incremento de ingresos; incre-
mento de producción de alimentos de consumo lo-

et al
o relevancia busca valorar si una determinada ini-

como en el contexto general en que se desenvuelve. 

pertinencia se puede valorar averiguando si el pro-

participantes.

Tabla 2. Valoración de los indicadores de pertinencia del trasva-
se Chongón San Vicente

La pertinencia del trasvase Chongón San Vi-
cente, considerando sus tres indicadores, fue valo-
rado por los participantes con un valor promedio 

, tal como lo 
indica la Tabla 2. Esta valoración muestra hasta qué 
nivel ha contribuido el trasvase a mejorar el nivel de 

impactó en el contexto local.

4.4 Entorno institucional

Los indicadores del entorno institucional que 
estructuran este campo son: participación de orga-
nizaciones comunitarias; información de costos del 

a las comunas del valle del río Javita, valoraron en 
-

regular 
entorno institucional, en general, puede 

verse afectado por diversos factores entre los que se 
puede mencionar los elementos ambientales, socio-

de Competencias determinan que los gobiernos pro-
vinciales tienen la competencia exclusiva de plani-

en el ámbito de su jurisdicción.

Tabla 3. Valoración de los indicadores de entorno institucional

Lo que se revela con los resultados obtenidos 
es que tanto las comunas, cuanto las juntas de re-
gantes en proceso de formación, fueron tomadas par-
cialmente en cuenta para el proceso de discusión del 

-
go hubo debilidad en el proceso de socialización de 
información relacionada con los costos de las obras 

-
ción de los GAD no ha tenido los niveles de prepon-
derancia que se esperaba; muchas de las inversiones 

-

Criterio Indicadores Valor Promedio

Entorno 
institucional

Participación 
organizaciones 
comunitarias

6,68

costos del 
trasvase

2,42 4,60

Participación 
GADs 4,69

Criterio Indicadores Valor Promedio

 del trasvase
3,68

áreas bajo 
riego

3,54 3,47

Disminución 
explotación 

acuíferos
3,19
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4.5. Aspectos sociales y culturales

Los indicadores relacionados con los aspectos 
-
-

Este criterio ha merecido la más alta valoración en 
promedio, en comparación con las otras mediciones, 

tabla de ponderación a regular. 

Tabla 4. Valoración de los indicadores sociales y culturales

-
mento, las prácticas de la cultura comunera han sido 
tomadas en cuenta parcialmente en el proceso de im-

-
viene señalar algunas prácticas vigentes de la cultura 
comunera, que aún se puede evidenciar en territorios 
rurales de Santa Elena: toma de decisiones en asam-

-

lado, hasta el momento de la realización del estudio, 
los participantes consideran que, en buena medida, 
la propiedad de las tierras comunales ha sido respe-

culturales han merecido una valoración de 5,18.

4.5. Aspectos ambientales

El manejo adecuado del ambiente alude a la 
habilidad de las sociedades humanas de lograr pros-

-
rables en el tiempo, sin descuidar al mismo tiempo 

-

ambientales, se han analizado tres indicadores: con-

en los niveles de contaminación con agroquímicos; 

por el proceso de construcción e implementación del 

.

Tabla 5. Valoración de los indicadores ambientales 

Uno de los efectos evidentes de la puesta en 

-

locales. De acuerdo a la apreciación de la población 
local, los efectos del trasvase sobre los ecosistemas 

lado, la población ha evidenciado que el uso de agro-
químicos se ha ido incrementando sustantivamente 
en los territorios servidos con riego, particularmente 
el cultivo de maíz, que más se ha extendido en el 
territorio, implica la aplicación de un paquete tec-

-
-

tura de esta magnitud, los impactos que ocasionan 

ecosistemas, lo cual no ha sido atenuado con planes 

4.6. Valoración general

En cuanto a los efectos del trasvase Chongón 
San Vicente, se puede concluir que los aspectos so-

-

Criterio Indicadores Valor Promedio

culturales

Respeto cultura 
comunera 5,81

Respeto tierras 
comunales 6,75 5,91

Fortalecimiento 
organizaciones 
comunitarias

5,18

Criterio Indicadores Valor Promedio

Aspectos 
ambientales

Conservación 

de agua
4,75

Disminución 
contaminación 

químicos
0,14 2,49

Disminución 
impactos 

ambientales
2,58
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la provincia de Santa Elena mantienen un nivel de 
legitimidad considerable, en relación con los otros 
indicadores. En contraste, los aspectos ambienta-
les son los que más bajo nivel de ponderación han 
merecido por parte de la población consultada. En 
particular, la valoración más baja entre todos los in-

disminuido la contaminación con agroquímicos en 

las actividades productivas agropecuarias generadas 
por el trasvase, revela la percepción de la población 
respecto del paquete tecnológico que se está imple-
mentando en los sistemas de producción bajo riego. 
En promedio, los efectos del trasvase Chongón San 
Vicente sobre el entorno económico, social cultural 

según el criterio de la población consultada. 

4.7. Sistemas de producción

Conceptualmente, un sistema de producción 

la reproducción de la unidad productiva, familiar, 

mediante el aprovechamiento racional de medios 

como de la mano de obra existentes en un entorno 

trabajo de campo se determinó la existencia de cinco 
tipos de sistemas de producción, que se detallan en 
la Tabla 6.

Figura 2. Efectos del trasvase Chongón San Vicente.
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Tabla 6.  Sistemas de producción, principales características

A continuación, se describen los cinco tipos de 

• Tipo A. Los productores del Tipo A dispo-
nen de tierra en posesión, pero no la trabajan 
debido a que encuentran mejores oportunida-
des en labores distintas a la agropecuaria. La 
totalidad de los ingresos de los campesinos 
de este grupo provienen de actividades ex-
tra-agropecuarias. Trabajan fuera de su pa-
rroquia e incluso en provincias vecinas en 

Su ingreso promedio es el más elevado entre 
todos los demás casos estudiados.

• Tipo B. Aprovechando el acceso al agua de rie-

-
terior de la unidad productiva manejan peque-

en pastoreo a campo abierto. Tan solo el 20% 
de los ingresos proviene de la actividad agrope-

de actividades extra-agropecuarias efectuadas 

• Tipo C. Los campesinos del sistema Tipo C 
no disponen de acceso al riego; trabajan con 

-
taciones pluviales. A pesar de la restricción hí-
drica, mantienen una considerable cantidad de 

traspatio de la casa. Solamente un 25% de la 
tierra está siendo trabajada. De manera similar 
al caso anterior, solo un 17% del ingreso fami-
liar proviene de actividades agropecuarias. La 

-
ca e incluso fuera de la parroquia.

• Tipo D. Los campesinos del Tipo D emplean 
el agua de riego para realizar cultivos, utili-

de este sistema es que no invierten recursos en 
crianzas. De los sistemas que trabajan en ac-
tividades agropecuarias, es el que muestra el 
más alto porcentaje de ingresos obtenidos de 
la actividad agropecuaria con casi un 45% del 
total de ingresos. Su dedicación más impor-
tante es la agricultura de ciclo corto, aunque 

ingresos de actividades extra agropecuarias. 
Un 90% del terreno de estos productores está 

• Tipo E. Los campesinos del Tipo E, que no 
disponen de riego, realizan sus labores agro-
pecuarias de acuerdo con la precipitación plu-
vial. Se dedican alternativamente a cultivos o 
a crianzas. Una pequeña parte del terreno es 
trabajado. Sus indicadores de productividad 
son los más bajos de todos los sistemas anali-
zados. Apenas un 8,7% proviene de activida-
des agropecuarias. 

Tipo Tipo de
 campesino

Indicadores 
económicos

Tipo A
Campesinos 

proletarizados, 
asalariados

Tipo  B

Campesinos que 
implementan cultivos 
y crianzas con acceso 

al riego

Tipo  C*

Campesinos que 
implementan cultivos 
y

acceso al riego

Tipo  D
Campesinos 

exclusivamente 
agrícolas con riego

Tipo  E**

Campesinos que 
implementan o cultivos 
o

acceso al riego

*Los campesinos Tipo C, no disponen de riego, sin embargo, 

solamente en agricultura o solamente en ganadería.
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4.8. Ingresos familiares

Al abordar el análisis de los ingresos familiares, 
se revelan aspectos clave de los sistemas de produc-
ción estudiados. El rubro otros ingresos representa el 

-
var que las actividades extra-agropecuarias generan 

ingresos 
agropecuarios netos, como lo muestra la Tabla 6. En 

las condiciones de la zona de estudio, las personas 
ejercen la pluriactividad, que se ha convertido en el 
mecanismo a través del cual los habitantes rurales 

-
donar su relación con su tierra, con su cultura, con 

-
tra-agropecuarias sirven como mecanismo para me-

Tabla 7.

Indicador Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E

0 1.601 1.147 3.449 656
Otros ingresos 9.095 6.165 5.581 4.263 6.884

9.095 7.766 6.728 7.712 7.540
100% 79% 83% 55% 91%

0% 21% 17% 45% 9%

Total

Conviene señalar que, como lo indica Bermeo 
-

tudio, las personas ejercen la pluriactividad, que se 
ha convertido en el mecanismo a través del cual los 

-
rra, con su cultura, con su unidad de producción fa-
miliar. Varios elementos han alentado la existencia 
de la pluriactividad en la zona estudiada: el exiguo 

servicio de riego; la inestabilidad de la agricultura 
que depende de la estacionalidad de las precipita-
ciones; la existencia de oportunidades de empleo 

4.9. Ingresos totales en relación con la canasta básica

Comparando las cifras de los diferentes siste-

1 

ingreso total en el sistema Tipo A, supera tanto el in-
greso familiar mensual tipo, como también el costo 

sistemas de producción, los ingresos totales, que son 
la suma del ingreso agropecuario neto más el rubro 
otros ingresos, no logran cubrir los valores de la ca-
nasta básica ni alcanzan el valor del ingreso familiar 
mensual tipo1.

D son los que mejores ingresos totales muestran, 
-

nasta básica; debe tomarse en cuenta que el ingre-
so total es la suma del ingreso extra-agropecuario 
más el ingreso agropecuario neto. Solamente los 
productores Tipo A superan el valor de la canasta 
básica con los ingresos obtenidos exclusivamente 
de fuentes externas a la unidad productiva. Es de-
cir, ninguno de los sistemas de producción agro-
pecuarios logra cubrir el valor de la canasta básica 
con el ingreso neto agropecuario.



36 Agua en territorios comunales  gesti n del riego en el valle del r o avita  provincia de anta Elena

4.10. Valorización del trabajo familiar

ingreso agropecuario anual
con no más del 29% al ingreso total

-

caso del sistema A, el ingreso agropecuario neto 

se puede apreciar que ninguno de los sistemas 
llega al monto de USD 15 que se paga por jornal 
diario trabajado.

Indicador Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E

0 667 478 1.277 328

3.032 2.284 1.979 2.337 2.285

0 3 2,2 5,8 1,5

13,78 10,38 8,99 10,62 10,39

0% 29% 24% 55% 14%

Tabla 8.

Indicador Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E

9.095 7.766 6.728 7.712 7.540
758 647 561 643 628

% de la canasta básica 106% 91% 79% 90% 88%

Tabla 9.

-
vidades agropecuarias como medio para generar in-
gresos no presentan perspectivas halagadoras para el 
futuro inmediato, a menos que se implementen accio-

-

productivas agropecuarias de cierta intensidad, con 
-

de sistemas de producción rentables.

Por otro lado, es preciso comprender cómo se 
combinan los objetivos de la producción con los de-
rechos de acceso al agua en las comunidades. No se 

incorporar también la visión de los productores en 
-

sus capacidades de adaptación a las condiciones de 
acceso al riego son elementos determinantes en el 

4.11. Elementos para un plan de gestión del riego a fa-
vor de la agricultura campesina

En la línea de proponer un modelo de gestión 

Subsistema socio-organizativo, que comprende a los 
diversos usuarios, sus formas organizativas, así como 

-

infraestructural que viene a estar conformado por todo 
el complejo de obras de infraestructura de captación, 

productivo, que no es otra cosa que el conjunto de ac-
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tividades productivas que se encuentra bajo riego; es 
decir, los cultivos, los animales, el manejo del agua 

manejo agronómico propiamente dicho, así como las 
-

cialización; en suma, el manejo de la economía de la 
producción campesina que dispone de riego.

-
grar el mejor manejo de una organización en el proceso 

-
todos cotidianos para el manejo de personas, recursos 
económicos, procesos organizativos, en conjunto con 

Del procesamiento de la información, se han 
obtenido los elementos que se describen a continua-

lograr el propósito enunciado en este componente.

4.12. Subsistema socio - organizativo

• Reparto del agua de riego

Se consultó a los participantes respecto de 
cómo hacer el reparto del agua de riego que está 
llegando a los territorios comunales. Los criterios a 

de las posesiones dentro de cada territorio comunal; 
-
-

cesidad hídrica de los cultivos.  Según la opinión de 
los productores consultados la necesidad hídrica de 
los cultivos
decir, el caudal que recibirá cada productor, según 

que cada productor tenga en posesión, lo que puede 
generar una cierta tendencia a la diferenciación cam-
pesina al interior de las comunas.

El diseño de instituciones para la gestión del 

respecto de cómo las reglas afectan la conducta de 
los participantes. La selección de qué tipo de institu-
ciones no puede corresponder a una decisión única 

progresivo en un entorno de elevada incertidumbre 

• Administración, operación y mantenimiento. 

Las tareas de administración, operación y man-
tenimiento deben estar a caurgo de las juntas de re-
gantes. Según este criterio, se desplaza a la comuna, 
como entidad matriz de organización social en el 
territorio, de estas funciones técnicas de la gestión 
del riego.

En un sistema de riego se administran los re-
-

ción implica el manejo de todo el sistema, desde 
la captación hasta la entrega del agua al usuario; el 
mantenimiento supone que todos los elementos de 
la infraestructura se encuentren en condiciones ade-

-

se mantenga en el tiempo que los usuarios participen 
en la formulación de al menos las más importantes 
decisiones operativas. Por otro lado, las normas que 

-
-

nocimiento compartido. Los sistemas que funcionan 
observando normas o creencias compartidas prove-
nientes de raza, casta, religión, pertenencia étnica 

-

• Organización del riego

La organización del riego debe ser efectuada 
considerando la existencia de grupos de familias 
al interior de cada territorio comunal. Esta opción 
ha sido escogida como prioritaria frente a las otras 
planteadas: organizar el riego considerando a cada 
familia; o, hacerlo tomando en cuenta la situación 
del territorio comunal en su conjunto.

En ese sentido, hablar de sistemas de riego, 

concebir este servicio como un mecanismo para 

organización social; la puesta en marcha de nuevos 
sistemas debe abordarse como una construcción 
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-
nizaciones participan en el diseño e implementación.

Ya se trate la organización a nivel de grupos 
de familias o comunidades, las reglas o normas con-
tienen básicamente disposiciones para prohibir o 
permitir el curso de alguna acción o proceso; este 
conjunto de normas solo tiene sentido si los usuarios 

que todos funcionen de acuerdo a lo establecido en 

4.13. Subsistema infraestructural

• Método de aplicación

El método preferido de aplicación de agua en 
los cultivos debe ser el goteo. Esta opción apunta a la 

goteo parece haber sido el resultado de una tenden-
cia general por instalar este tipo de emisores en pro-

Se debe considerar que el riego por goteo puede ser 
una buena opción, dependiendo de las condiciones 
económicas del productor, del tipo de suelo, de los 

-

debido a los escasos recursos de los que disponen 

no encontrarse alternativas para disminuir los costos 
que demanda este tipo de sistema de aplicación, se 
corre el riesgo de que el riego por goteo no sea im-
plementado, con la consecuente disminución de los 

de la agricultura.

La elección del método de aplicación del riego 

demanda, tiene que contar con un elevado número de 
profesionales de diversos campos, tanto del área so-

la comprensión de la gestión del riego como un me-
canismo para la promoción social de los habitantes 
del campo, como una perspectiva para el desarrollo 
del territorio, como el espacio para recrear un mode-

• Instalación del sistema de riego

La instauración de un sistema de riego, con to-
dos sus componentes físicos, instalaciones y equipos 
debe hacerse considerando el ahorro de agua, por 

operación. Este criterio expresa la necesidad de evi-
tar al máximo posible el pago por la tarifa del agua 
de riego. Aunque la instalación de un sistema de rie-

situación socioeconómica de los regantes, el crite-
rio de las personas consultadas es que se priorice el 
criterio de ahorro del agua al momento de diseñar e 
instalar un sistema de riego.

El tratamiento de la infraestructura de riego, 
como parte de un sistema, implica analizar la calidad 
de la obra, las condiciones que deben implementar-
se para una tarea de mantenimiento preventivo, así 
como de mantenimiento de emergencia. De lo que 

del sistema, además de analizar el área de riego en 
-

lazar et al

4.14. Subsistema productivo

• Tipo de agricultura

En cuanto al tipo de agricultura que debe po-
nerse en marcha una vez que se cuente con riego, se 

por los cultivos de ciclo corto y los de carácter tran-
sitorio. Tanto los cultivos perennes, como la combi-

a lugares secundarios. Sin embargo, las preferencias 

una cierta indecisión. 

modelos de riego campesino implica desarrollar 

las familias usuarias; asimismo, conviene obser-
var las condiciones de los sistemas de producción 

-
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• Destino de la producción bajo riego

En consonancia con los demás aspectos, el 
destino de la producción bajo riego debe ser el 
mercado regional y nacional. Los productores es-
tán interesados en emprender en actividades ren-
tables, hacer presencia en el mercado, obtener ga-

Es necesario tener presente que la calidad de 
los alimentos que se consume está fuertemente 
atada al papel que juegan los agricultores en el 
manejo de los agroecosistemas, en la protección 
de las fuentes hídricas, en el cuidado que ponen 
para ahorrar equipos e insumos externos, en la uti-
lización racional de las fuentes de energía; para 
cualquier mercado, en la actualidad, la calidad 
también tiene que ver con la manera como son 
producidos los alimentos, en manos de quienes 

-

A continuación, en la Figura 3 se muestra un 
esquema de un Plan de Gestión que debe ser consi-
derado al momento de discutir propuestas para el im-
pulso de la agricultura bajo riego en este territorio. 
En cuanto al goteo como método de aplicación del 
riego, conviene destacar que este criterio selecciona-
do genera discusión debido a los escasos ingresos de 
los que disponen las familias campesinas. La Figura 
muestra en detalle la estructura de un plan de gestión 
del riego, como marco orientador de una política pú-
blica. Cada uno de los subsistemas contiene com-

respectivas aclaraciones. Se trata de una propuesta 
de política pública surgida de la opinión de los pro-

Figura 3. Estructura del Plan de Gestión del Riego.
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5. Conclusiones

En relación con los efectos del trasvase Chongón 
San Vicente

la pretensión de incorporar a diversas comunidades 
al desarrollo integral del país; sin embargo, conside-
rando la percepción de los habitantes de las comunas 

de ponderación mencionada en la Sección 3.1 de este 

 en cuanto a aspectos relacionados con su 

 
en cuanto a aspectos de su pertinencia, si se toma 
en consideración la débil contribución de esta obra 
con los procesos de desarrollo de los pueblos asen-

regular

de gestión se han mantenido en un nivel regular, al 
igual que las capacidades de los sectores involucra-

regular en lo 

-

se ha mostrado  en relación con la sustenta-

la contaminación con agrotóxicos.

En relación con los sistemas de producción

Distribuidos en las dos zonas homogéneas, se ha 
podido establecer la existencia de 5 tipos de sistemas 

agropecuario sin riego, al cual corresponde un tipo de 
campesino asalariado, siendo el único que no realiza 

Tipo B, al cual se corresponde un tipo de campesino 
-
-

tema de producción Tipo C, al que se corresponde un 

producción Tipo D, correspondiente con un tipo de 

campesino productor agrícola con acceso al agua de 

una de las dos actividades: agricultura o crianza de 
animales, pero sin acceso al riego.

Al abordar el análisis de los ingresos familia-
-

dades extra-agropecuarias es mucho más alto que el 

casos. Las actividades extra-agropecuarias generan 

casos estudiados. Los ingresos provenientes de ac-
tividades extra-agropecuarias del sistema Tipo A 
superan al ingreso familiar mensual de un hogar 
tipo, así como también el costo de la canasta fami-
liar básica. En los demás sistemas de producción, 

la canasta básica. Los ingresos agropecuarios con-

-
tema Tipo D, el ingreso agropecuario es más de la 

Todos los sistemas de producción agropecua-
rios presentan limitaciones en su viabilidad econó-

de viabilidad.

La baja rentabilidad de las unidades de pro-

que obtienen los campesinos que trabajan en sus 

una perspectiva prometedora, incluso con la puesta 

de las obras rezagadas del trasvase, por sí sola, no 
elevará la productividad ni la calidad de vida de las 

el valle del río Javita.

Lineamientos para un plan de gestión del riego

Para concebir un plan de gestión del riego en la 
zona de estudio, se propone una subdivisión en tres 
subsistemas: subsistema socio-organizativo; subsis-

En cuanto al subsistema socio-organizati-
vo, la organización del riego debe ser efectuada 
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considerando a los grupos de familias existentes 
al interior de los territorios comunales. Las acti-

-
miento deben ser llevadas a cabo por las juntas de 
regantes. El reparto de agua de riego debe hacerse 
fundamentalmente atendiendo a las necesidades 
hídricas de los cultivos.

En relación con el subsistema infraestructu-
ral, a pesar de que la tendencia preferencial de los 
agricultores es hacia el goteo, es necesario consi-
derar la realidad de los ingresos de los agriculto-
res, lo que no permitirá que por sí solos estén en 
capacidad de invertir en su implementación.  La 
instalación de todos los componentes de un sis-
tema de riego deberá atender como prioridad al 
propósito de ahorrar agua.

el tipo de agricultura que debe practicarse en el te-
rritorio una vez que se cuente con riego permanente 
del trasvase, muestra una tendencia predominante 
hacia la implementación de cultivos de ciclo corto 

-
ción bajo riego debe ser orientado hacia el mercado 

aunque también se ha expresado un considerable 
porcentaje en el sentido de que la producción bajo 

Para que el riego se convierta en un elemen-
to dinamizador de la economía local, no basta con 
obras de infraestructura. Es indispensable que el 
Estado invierta en un programa de desarrollo rural 

Referencias

Etnicidades de la Costa ecuato-
riana

). Guía para el diag-
nóstico enfocado de sistemas de riego DER. 

-

Metodologías 
de análisis y diagnóstico de sistemas de riego 
campesino -

Asamblea Nacional. Código Orgánico de Organiza-
-

La pluriactividad y su contri-
bución a la calidad de vida de los territorios 
rurales: El caso de la parroquia de Colonche 
en la provincia de Santa Elena. Quito: Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

El desarrollo de la agricultura 
bajo riego -
sas de Trabajo Nacional. Quito: CAMAREN.

Caja de Herramientas de Comunita-

rias ht-
 

Manual de Administración, 
Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Riego. Primera Edición. La Paz. Bolivia.

Proyecto Tras-
vase Chongón Sube y Baja a la Presa San 
Vicente en el cantón Santa Elena de la pro-
vincia de Santa Elena. 
Pública del Agua. 

GADPSE, Gobierno Autónomo Descentralizado 
Plan Pro-

vincial de Riego y Drenaje para la Producción 
y Desarrollo de Santa Elena. Versión prelimi-
nar. Santa Elena: GADPSE. 

La evaluación en la gestión de 
proyectos y programas de desarrollo: una pro-
puesta integradora en agentes, modelos y he-
rramientas. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

Glosario de 
términos para el fortalecimiento de capacidades 
en procesos estratégicos. Buenos Aires: Centro 



42 Agua en territorios comunales  gesti n del riego en el valle del r o avita  provincia de anta Elena

Glosario básico de gestión de 
proyectos

Diseño de instituciones para sis-
temas de riego auto-gestionarios. Traducción 
de Adriano Miguel Tejada. San Francisco: Cen-

Sus-
tentabilidad y autogestión de sistemas de riego. 

-
ferente esencial para el desarrollo regional.  Re-
vista Producción + Limpia, 11

Conceptos clave de seguimiento 
y evaluación de programas y proyectos. Breve 

-



ISSN Impresa: 1390-8928
ISSN Electrónica:2477-8850

Artículo Original

Siembra  7 (1) (2020) 042–049 / Recibido: 09 de agosto de 2019  / Aceptado: 29 de enero de 2020

10.29166/siembra.v7i1. 1811

Desarrollo y rendimiento de calabacín y lechuga cultivados sobre 
acolchados vivos en Cuenca, Ecuador

Development and yield of zucchini and lettuce under living
 mulches in Cuenca, Ecuador

, Laude Pierre , Gabriela Lucero , Eduardo J. Chica *
 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

  Autor para correspondencia:  eduardo.chica@ucuenca.edu.ec

Resumen

El mantenimiento de la cobertura del suelo a través de prácticas como los acolchados vivos ha sido reportado 
ampliamente como una de las prácticas más efectivas para reducir el riesgo de erosión, principalmente en zonas 
de pendiente. No obstante, su aplicación no siempre es compatible con los requerimientos agronómicos de mu-
chos cultivos hortícolas. En este estudio evaluamos el efecto de dos sistemas de acolchado vivo en el desarrollo 

rendimientos similares a los observados en el sistema de siembra tradicional sin cobertura. No obstante, la im-

-
mentación de sistemas de acolchado vivo en cultivos hortícolas que deberán ser satisfechas previo a su posible 
implementación comercial. Adicionalmente, estos resultados resaltan la importancia de conducir evaluaciones 
locales de este tipo de estrategias de conservación de suelos.

Palabras clave: cobertura de suelo, agricultura de conservación, horticultura, calabacín, lechuga.

Abstract

-

-

limitations for the commercial implementation of living mulches in vegetable crops under Cuenca conditions 
and highlight the need to conducts local evaluations of soil conservation strategies.

Keywords: soil cover, conservation agriculture, horticulture, zucchini, lettuce.1.
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1. Introducción

El cultivo de hortalizas para consumo fresco en 

-
ductores principalmente en zonas cercanas a centros 
poblados. Debido a la topografía de la sierra ecuato-

con buena aptitud agrícola como en terrenos con 
limitaciones productivas, caracterizados por pen-

-1 en zonas 
bajas de la cuenca del río Ambato donde los cultivos 
de hortalizas son comunes. Además, de los factores 

sistemas de producción de hortalizas se incrementa 
aún más debido al requerimiento frecuente de proce-

La cobertura vegetal del suelo es un factor cla-

un componente básico de la agricultura de conserva-
ción debido a su capacidad de reducir drásticamente 

-
trol de arvenses típicamente utilizadas en cultivos de 

interacciones favorables entre el componente físi-

-
versas que suelos cultivados con menor intensidad 

et al -
gunos estudios han reportado que el uso de cobertu-
ras como los acolchados vivos también favorecen el 
establecimiento de microecologías favorables en el 

et al -
-

tante son aspectos deseables que reducen el riesgo 
de erosión del suelo, por otra parte, también pueden 

-

como los acolchados vivos han sido implementadas 
con relativo éxito en cultivos extensivos como maíz, 

hortalizas, los resultados de esta técnica han sido 
-

et al

Por lo expuesto anteriormente, realizar evalua-
ciones locales sobre el uso de acolchados vivos en 
cultivos hortícolas es clave para determinar la aplica-
bilidad de esta técnica de agricultura de conservación 

ecuatoriana. En este trabajo reportamos una evalua-
ción de dos tipos de acolchado vivo en dos cultivos re-
presentativos de la horticultura periurbana de Cuenca. 
El objetivo principal de este trabajo fue determinar los 
efectos que los acolchados vivos podrían tener sobre 

-
camente usados en rotación en esta zona.

2. Materiales y Métodos

2.1. Ubicación y condiciones ambientales

-

-
bientales en las que se desarrolló el experimen-
to fueron representativas de aquellas observadas 
en zonas de producción periurbana alrededor de 
Cuenca, esto es, temperatura promedio de 13°C 

-
cipitación anual acumulada de 780 mm, que co-
rresponde a un clima subtropical de montaña de 

las parcelas experimentales fue un vertisol ubi-

menos dos años previo al inicio del experimento 
dentro de una rotación de hortalizas.

2.2. Condiciones experimentales y tratamiento
s

-
-

tes de 20 días de edad de la variedad Great Lakes 
366 en camas de 0,8 m de ancho con tres hileras al-

m entre plantas. El experimento con calabacín fue 

usando trasplantes de 20 días de edad de la variedad 
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-
-
-

tos fueron desarrollados usando diseños de bloques 
completos al azar con cinco repeticiones. Cada blo-
que consistió en una cama de 0,8 m de ancho. Cada 
unidad experimental estuvo formada por una sección 

-
vo constituida por las 8 plantas centrales dentro de 
cada unidad experimental, mientras que en el caso 

5 plantas centrales. En ambos cultivos se evaluaron 

-

El acolchado de trébol rojo fue sembrado un 
mes antes del trasplante justo después de la labran-

sobre el suelo irrigado. El acolchado de vegetación 
espontánea manejada consistió en toda la vegeta-
ción espontánea generada en la parcela experimental 
durante un mes después de la preparación del suelo 
como se indicó previamente. Antes del trasplante, 
ambos cultivos de acolchado fueron cortados a una 
altura de ~5 cm desde el nivel del suelo, los residuos 
de este corte fueron esparcidos uniformemente sobre 
la unidad experimental. Las dos coberturas fueron 

a ~5 cm de altura con podas manuales por la dura-
ción del cultivo. El tratamiento control sin acolchado 
se mantuvo sin ningún tipo de vegetación extraña al 
cultivo durante todo el experimento a través de des-
hierbes manuales.

2.3. Análisis de datos

En ambos cultivos se registró la tasa de emi-

-
tal. Los datos fueron analizados usando pruebas t de 
Student para comparar estadísticamente las medias 
de cada uno de los tratamientos con acolchado utili-
zados contra el control.

3. Resultados y discusión

El efecto de la implementación de los acolcha-

para cada uno de los cultivos. En el caso de la le-
chuga, los dos tipos de acolchados redujeron la tasa 
de emisión foliar comparados contra el control; no 
obstante, en el caso del calabacín, sólo el acolcha-

-

medida aproximada para evaluar el desarrollo del 
cultivo. Los resultados obtenidos indican que aque-
llos tratamientos en los que se observó menor tasa 
de emisión foliar con respecto al control presentaron 

la presencia de factores de estrés como inductores de 
-

dimiento han sido reportados como los principales 
limitantes de la implementación de los acolchados 

et al., 2013; Ma-
-

bles causas de esta reducción de crecimiento, ha sido 
la competencia por recursos como nutrientes, agua 

et al

No obstante, en la presente investigación, la re-
ducción del crecimiento no siempre estuvo asociada 
a una disminución del rendimiento. Por ejemplo, en 
el caso del cultivo de lechuga, los tres tratamientos 
alcanzaron a generar el mismo número de hojas ha-

crecimiento se vio retardado, este retraso no afectó al 
rendimiento. En contraste, en el cultivo de calabacín 
la reducción de la tasa de emisión foliar en el cultivo 
con acolchado de trébol sí coincidió con una reduc-

por planta, derivada de una reducción en el número, 

estudios en que los acolchados mejoraron la produc-
et al., 2018; Lal, 

el rendimiento de cultivos de ciclo mediano como la 
papa en un 16,0% por efecto de retención del agua 

en otros agroecosistemas, se han reportado efectos 
negativos de los acolchados de trébol en cultivos 
como col o calabaza similar a los observados en el 
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et al
-

chas investigaciones el acolchado de trébol fue apli-
cado como una mezcla con otros acolchados vivos 
como el centeno; el principal problema derivado de 
su aplicación fue que el trébol logró sobrepasar al 

cultivo principal en su crecimiento. En nuestro caso, 
la altura del cultivo de acolchado fue mantenido a 
través de cortes a una altura de 5 cm, por lo que, la 
competencia por nutrientes o agua podrían estar más 
relacionada a la reducción de rendimiento observada 

Trébol 509,02 ± 92,84 10,46 ± 0,66 9,2 ± 0,84

Vegetación espontánea manejada 423,62 ± 68,52 12,40 ± 0,66 10,12 ± 0,77

Control sin acolchado 539,38 ± 60,04 12,72 ± 0,86 10,24 ± 0,24

Frutos por planta Largo del fruto Diámetro del fruto 

Trébol 1,35 ± 0,31* 1,24 ± 0,19* 209,08 ± 23,34* 17,61 ± 0,86* 4,54 ± 0,14

Vegetación espontánea 
manejada 3,44 ± 1,11 2,32 ± 0,19 258,11 ± 45,20 19,80 ± 1,54 4,61 ± 0,31

Control sin acolchado 4,43 ± 0,7 2,8 ± 0,34 304,49 ± 23,60 20,48 ± 0,43 4,95 ± 0,16

Figura 1. 

Tabla 1. 

Tabla 2.
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Además de las variables de cultivo, en este es-
tudio registramos también un pequeño panel de va-

propiedades físico-químicas del suelo derivados de 
la implementación de cultivos de acolchado han sido 
reportados como favorables en términos generales 

-
tación de acolchados vivos están la reducción de 

-
-

chado de vegetación espontánea manejada registró 
consistentemente los más bajos valores de densidad 
aparente de los que se puede inferir una menor com-

acolchado con trébol como el control sin cobertura 
mostraron una compactación normal producto de la 

producción, mientras que el cultivo con acolchado 
de vegetación espontánea manejada mantuvo el mis-
mo valor de densidad aparente que el suelo recién 

-
bacín, los resultados fueron un poco más variables; 

no obstante, el acolchado con vegetación espontánea 
registró los valores más bajos de densidad aparen-
te. Una posible explicación a esta diferencia entre 

calabacín se realizó en una época con menos preci-

-
sible distinguir efectos claros derivados del tipo de 
acolchado utilizado. En el caso de la conductividad 
eléctrica, las respuestas fueron consistentes entre los 

-
cia en el sentido del cambio entre valores iniciales 

cultivo, condiciones ambientales durante el desarro-

planteamiento experimental.

Densidad aparente
3

CE

Final Final Final

Lechuga

Trébol 1,15 ± 0,03 1,26 ± 0,03 7,42 ± 0,06 7,08 ± 0,03 144 ± 5 304 ± 15
Vegetación 
espontánea 
manejada

1,15 ± 0,01 1,16 ± 0,03 7,51 ± 0,06 7,18 ± 0,03 131 ± 3 247 ± 23

Control sin 
acolchado 1,13 ± 0,01 1,23 ± 0,02 7,38 ± 0,06 7,16 ± 0,05 138 ± 2 231 ± 4

Calabacín
Trébol 1,29 ± 0,03 1,29 ± 0,12 7,33 ± 0,04 7,10 ± 0,03 222 ± 14 136 ± 8
Vegetación 
espontánea 
manejada

1,33 ± 0,04 1,14 ± 0,06 7,17 ± 0,13 7,10 ± 0,05 202 ± 7 122 ± 7

Control sin 
acolchado 1,33 ± 0,06 1,19 ± 0,06 7,22 ± 0,06 7,06 ± 0,07 234 ± 15 124 ± 11

Tabla 3.
cultivados bajo dos sistemas de acolchado vivo

En conjunto, los resultados obtenidos indican 
que los cultivos desarrollados sobre acolchados vi-
vos lograron producir rendimientos equivalentes 

a los observados en los controles sin cobertura. El 
tipo de acolchado que mostró resultados más consis-
tentes fue el acolchado con vegetación espontánea 
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manejada, en el cual se registraron rendimientos si-
milares al control sin cobertura en ambos cultivos. 

rendimiento fueron también detectados sugiriendo 
que los acolchados evaluados aquí deben ser op-
timizados. De forma similar, es posible que la im-
plementación de esta práctica incremente costos de 

de trabajo para mantener los cultivos de acolchado 
a alturas no competitivas con el cultivo principal. En 
este estudio, nos centramos en describir, de forma 

variables que podrían mejorar futuras evaluaciones 
de la viabilidad de uso de esta técnica en sistemas de 
producción de hortalizas en el Ecuador. Por ejemplo, 

de los acolchados vivos en la reducción de ataques 
de plagas lepidópteras e incremento de la diversidad 
de potenciales enemigos naturales de plagas en bró-

han reportado reducciones de los niveles de daños 

et al., 

-

micorrízicos arbusculares en suelos manejados con 
et al

-

vegetación en zonas de pendiente han mejorado la 

una misma temperatura, así como preservar macro 

-
jos relacionados con el uso de acolchados vivos en 
cultivos hortícolas, en este contexto, los resultados 
alcanzados en la presente investigación ofrecen una 
evaluación inicial de la viabilidad en el uso de esta 
práctica como estrategia para mejorar la sostenibili-
dad de los sistemas de producción hortícolas a través 

4. Conclusiones

-
tivados sobre acolchado vivo de vegetación espon-
tánea fueron similares a los observados en los res-
pectivos cultivos de control sin cobertura. En el caso 
del acolchado con trébol, este produjo rendimien-
tos similares en el cultivo de lechuga, pero redujo 

conjunto estos resultados sugieren que esta práctica 
podría ser aplicable en el contexto de la horticultu-

importantes limitaciones que deben ser resueltas an-
tes de poder ser recomendada en forma general. 
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Resumen

-

-

intensidad aparente que presentaron, a los obtenidos de la aplicación del colorante extraído de Brachyotum 
confertum, Junglas neotrópica Dactylopius coccus. Las pruebas de control de solidez del color a la luz, al 

satisfactorios según la valoración de la escala de grises para medir el cambio de color.
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Abstract

Brachyotum confertum, Junglans 
neotropica and Dactylopius coccus -

change.
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1.  Introducción

Las técnicas de tinturado indígena han sido uti-
lizadas en el Ecuador desde el periodo Formativo 

-
-

pañoles debido a la variedad e intensidad de colores 
que les resultaban atractivos en las mantas de lana 

-
-

producción de textiles artesanales en los que se usan 
-

rales. Es importante conocer el estado actual del uso 
de los colorantes naturales en estas dos regiones, con 

-
nal de los mismos. Además de la trascendencia, el 
rescate de las técnicas ancestrales de tinturado puede 
servir para dinamizar la economía de las comunida-

alternativo al uso de los colorantes sintéticos. 

El empleo de los colorantes naturales fue des-
plazado en todo el mundo a raíz de la introducción 
del primer colorante sintético en 1856 por el químico 

una nueva industria química; sin embargo, los tintes 
naturales no han dejado de ser evidencia de cultu-

demanda por los productos naturales en vista de la 
concientización de las personas por la protección del 
ambiente, es por ello que los tintes naturales repre-

señalado también que los colorantes naturales tienen 
-

to que algunos de éstos cuando forman parte de la 

esta función se mantiene en el ámbito textil, además 
no provocan irritaciones ni alergias. Existen diver-
sas corrientes en los países de Latinoamérica orien-
tadas a revitalizar la técnica de teñido artesanal; así 
también, los movimientos ecologistas destacan las 
características no contaminantes de esta actividad 
como es el uso de colorantes que por su origen son 

-
tancias químicas como el cromo o estaño, por lo que 
no generan residuos tóxicos al ambiente.

poseen escritos que recopilan las metodologías an-
et al., 2016; 

Stramigioli, 1991; Pazos, 2017; Marrone, 2010; Gui-

Loja no existen reportes actuales sobre el rescate o 
valorización de los conocimientos tradicionales so-
bre el teñido natural; se dispone de trabajos experi-
mentales aislados sobre algunas clases de tintes. 

En este contexto, el objetivo de la presente in-
vestigación fue rescatar los saberes ancestrales re-
lacionados con el uso de las plantas nativas para el 

ubicadas al sur del Ecuador. 

La estandarización de los procesos permitió 
mejorar la calidad del tinturado. Con su aplicación 
se podrá obtener un valor agregado en los productos 
textiles artesanales, otorgando además a las comuni-
dades el poder de diferenciarse. También se recopiló 
información sobre el estado de conservación de los 
vegetales para que se pueda hacer un uso sostenible 
de dichos recursos.

2. Materiales y métodos

-

conocimientos ancestrales con los fundamentos de 
la ciencia para un aprovechamiento sustentable por 
lo que fue de suma importancia la participación de 
los artesanos de la región de Ñamarín
quienes realizaron las demostraciones de las técnicas 
que aplican para tinturar. Estas técnicas van transmi-
tiéndose de padres a hijos de forma oral. 

2.1  Determinación de la situación actual del tintu-
rado natural

Se aplicaron 30 encuestas entre los artesanos 

que sirvió para establecer los principales problemas 

en donde se practica el tinturado natural. Se reali-

que son los dos sitios principales de tinturado na-
tural, complementando la información con nueve 
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-
tividad. Las entrevistas proporcionaron datos sobre 
las metodologías tradicionales que se aplican en las 

comúnmente para el teñido.

2.2 Recolección y preparación del material

Se recolectaron las plantas tintóreas en una 
cantidad que varió de 1 a 2 kg en las localidades de 

Cuenca. Se aplicaron algunas normas como cortar 
no más del 20% del vegetal de su parte inferior para 
no afectar su crecimiento. Se utilizaron herramientas 
de corte desinfectadas para evitar la propagación de 

Las especies vegetales utilizadas fueron seis 
que corresponden a los nombres comunes de Barba 

Además, se utilizó cochinilla colorante de origen 
animal. Se consiguió el que se emplea en la industria 

algunos artesanos. En nuestro medio la cochinilla se 
produce en pequeñas cantidades, de forma espontá-

-
-

formación sobre el estado de conservación de las 

datos que permitan hacer un uso sustentable de estos 

encontraban en un estado de conservación de preo-
cupación menor, si bien algunos son endémicos de 
esta zona como el Brachyotum confertum, otros son 

-

que no se utilizaron de forma inmediata a una tem-
peratura de 40 

-

cortaron en pedazos pequeños para permitir una me-
jor extracción del tinte. Algunas plantas necesitaron 
una fermentación de aproximadamente una semana, 

lo que se hizo en medio acuoso con las partes de la 
planta cortadas en pequeños pedazos colocados en 

2.3 Extracción de los colorantes

La extracción se realizó sometiendo el mate-
rial vegetal a ebullición en agua durante 1 hora, en 
un recipiente de acero inoxidable. Se utilizaron 100 
g de vegetal para un volumen de 1 litro de agua, 

-
-

ner los residuos vegetales. 

2.4 

-
lución de jabón neutro al 0,1%. Se secaron a la som-
bra antes de tinturarlas. Se utilizaron mordientes que 

-

baño del tinte, esto no presentó diferencia con los re-
sultados que se obtuvieron al realizar el mordentado 
directo, esto es, colocando la solución de mordiente 
junto con la solución del tinte al mismo tiempo.

2.5 Ensayos de recreación y optimización de técnicas

Se realizaron 21 tratamientos con la metodolo-
gía tradicional de los artesanos rescatada mediante 
las entrevistas. El método consistió en la utilización 
del extracto del pigmento mediante ebullición del 

-

media hora con la adición de sal como mordiente en 
cantidad indeterminada. Con base en la metodología 
de los artesanos se realizaron otros tratamientos te-

tintura. Se determinó que mejores resultados se ob-
tienen al utilizar de 100 a 200 g de vegetal para una 
extracción de 1 hora a ebullición, en una cantidad de 
1000 ml de agua. 
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hora a temperaturas de 70 C, 80
de ebullición. A la temperatura de ebullición se pro-

determinó que la temperatura más adecuada es de 

tinte por media o una hora, por lo que se optó por la 
aplicación de media hora.

concentraciones utilizadas no presentaron diferen-
cias aparentes por lo que se adoptó para la aplicación 

las de uso en la industria alimentaria. Se determinó 
-
-

-

muestras a la sombra.

2.6  Pruebas de control de calidad 

• Solidez del color a luz. Se utilizó el equipo 
Lumitester que funciona con una lámpara de 
mercurio halogenado de electrodos de tungste-

con el arco de xenón como con la luz del día. 
Para esta prueba se prepararon los hilos teñidos 
enrollándolos a la mascarilla de prueba dejando 

-
uar el cambio de color. La exposición se hizo 
durante dos horas luego de lo cual se guardaron 
las muestras en obscuridad a temperatura am-

se comparó la porción expuesta con la parte no 

-
bio de color usando la escala de grises AATCC 

poseer pares de muestras de grises con difer-
encias progresivas de los tonos grises permite 
evaluar visualmente el cambio de color debido 
a las pruebas a las que se somete la muestra 
teñida. La nomenclatura de evaluación de las 
pruebas fue: satisfactorio de 0-10% de cambio, 
que corresponde a la valoración de 5 de la es-

• Prueba de transferencia del color al frote. Esta 

cual se utilizaron telas estándar con las que se 
hizo un frote manual por veinte veces, tanto 
mojando la tela con agua destilada como con 
la tela seca, comparando la tela con la escala 
cromática AATCC de transferencia de color 

• Prueba de cambio del color al lavado. Esta 
prueba consistió en producir un lavado que cor-
responda a cinco lavados domésticos utilizando 

-
calino en una concentración de 5 g de jabón en 

-
alizaron pruebas a temperatura de 40 
agua fría, la prueba en agua caliente provocó 
una pérdida importante de color por lo que se 
optó por la prueba en agua fría por un tiempo 
de 30 minutos con agitación manual continua, 

secó a temperatura ambiente. Se evaluó el cam-
bio de color con la escala de grises.

3.  Resultados y discusión

Las encuestas aplicadas a los artesanos del sec-
tor textil mostraron que la totalidad de ellos conoce 

nuevas generaciones por estos conocimientos. Las 
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- tinturado natural están en la comunidad de Ñamarín, 
cerca de Saraguro, cantón de la provincia de Loja, 

Figura 1. Principales problemas que afrontan los artesanos en la provincia de Loja.

Figura 2
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Los principales recursos naturales utilizados para 

animal que se detallan en la Tabla 1. Especies similares 
de plantas han sido utilizadas desde épocas anteriores 

en varios -

et al., 

           Azuay Loja

Garau- Lomatia irsuta 
Nogal- Juglans neotrópica
Aliso- Alnus glutinosa

 Brachyotum confertum
Laurel- Cordiaalliodora
Romero-
Chilca-

Chilca-
Cochinilla- Dactylopius coccus
Nogal- Juglans neotrópica
Naccha- Bidens humilis
Moradilla- Amaranthaceae
Molle- Schinus molle
Remolacha- Beta vulgaris
Barba de viejo- Usnea sp
Garau- Lomatia irsuta
Shirán- Bidens pilosa

Código de 
muestra Especie   vegetal o animal Color Código Pantone

002 Nogal

004

006

007

008

010 Garau

014 Aliso

Tabla 1.  

Fuente:

Tabla 2. 
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015 Nogal

019 Barba viejo

023 Shirán

027 Nogal

028 Cochinilla “Pantone 682 C”

030 Cochinilla

033 Cochinilla

Fuente:

Tabla 3.

Código de 
muestra Especie vegetal o animal Color Código Pantone

102 Aliso

103 Aliso

112 Cochinilla

113 Cochinilla

115 Cochinilla

121 Garau
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a los artesanos de las localidades de Ñamarín
Gualaceo, se propició la participación de los ar-

-

optimización de las técnicas en el laboratorio. Los 
mejores resultados en apariencia e intensidad de 
color se obtuvieron al someter los vegetales a tri-

-

para la aplicación de la tintura fue la de 80 C por 
30 minutos con la que no se observó alteración de 

como tonalidades interesantes por la intensidad 
aparente que presentaron a los obtenidos de Bra-
chyotum confertum, Dactylopius coccus Ju-
glans neotropica, con la aplicación del mordiente 
alumbre. Se obtuvieron tonalidades menos inten-

-
tiene cuando se utiliza menores cantidades de ve-
getal o en la segunda aplicación de la tintura, esto 
se da por el agotamiento del colorante en el baño. 
Resultados similares se reportan en el documento 

-

se recopilan los resultados experimentales de un 
encuentro realizado con las artesanas de los dos 

Los colores obtenidos al aplicar la metodo-
logía artesanal sin mordiente o con sal presentó 

-
dientes como el alumbre tienen la capacidad de 

dotándole al textil de luminosidad
-
-

124

126

127

132 Nogal

133

135 Cochinilla

136 Cochinilla

Fuente:
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Las pruebas de solidez del color, practicadas 
-

pecies mostraron resultados satisfactorios con una 
valoración de 4-5 o 5, al realizar la valoración me-

diante la escala de grises AATCC para transferencia 

Tabla 4.

Código de 
muestra

Número 
de

 muestra
Tinte Tono Base textil

Lavado Frote Solidez a 
la luz

Jabón 
neutro

Jabón 
alcalino Húmedo Seco 2 horas

033 1 Cochinilla Fucsia Lana 4-5 2-3 5 5 5

015 2 Nogal Marrón Lana 5 5 5 5 5

006 3 Amarillo Lana 5 5 5 5 5

116 4 Cochinilla Naranja Lana 4-5 3 5 5 5

115 5 Cochinilla Rosa Alpaca 4 2-3 5 5 5

010 6 Garau Marrón Lana 4-5 3-4 4 5 5

031 7 Cochinilla Naranja Alpaca 4 2-3 5 5 5

116 8 Cochinilla Rosa 4 2-3 5 5 4-5

019 9 Barba de viejo Marrón Lana 4-5 3 4-5 5 5

023 10 Shirán Amarillo Lana 5 5 5 5 5

014 11 Aliso Marrón Lana 2-3 2 2 3 2-3

133 12 Amarillo 5 2-3 5 5 5

106 13 Aliso Marrón Alpaca 2-3 2 2 3 2-3

137 14 Barba de viejo Amarillento 5 3-4 5 5 4-5

121 15 Garau Marrón Alpaca 4-5 3-4 3-4 5 4-5

131 16 Nogal Marrón Alpaca 5 5 5 5 5

Fuente:
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Las pruebas de calidad demostraron que el tin-

-
mostrar que las técnicas ancestrales de teñido se pue-

mejores resultados.

4. Conclusiones

Los resultados de la indagación muestran que 
las técnicas ancestrales de tinturado natural se en-

-
taciones a nivel de laboratorio demostraron que con 
la optimización de los métodos tradicionales se me-
joró la calidad del tinturado en cuanto a la intensidad 

-

biles. La aplicación de los colorantes extraídos de la 

Branchyotum confertum Juglans neo-
trópica Dactylopius 
coccus

valoración correspondiente a resultados satisfacto-
rios según la escala de grises para la transferencia 

Alnus glutinosa -
lor inaceptables. 

La estandarización de los procesos permitirá 
-

ductos textiles artesanales de mejor calidad. Con la 
posterior transmisión de las técnicas ancestrales va-
lidadas se contribuirá a la salvaguardia de este pa-

-
ductos naturales.  

Manual de control de calidad en 
. Madrid: Universi-
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Un aporte más al diseño indus-
trial. Normatividad en textiles para tapicería 
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-
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Resumen

Mindo es una parroquia del cantón San Miguel de los Bancos, ubicada en el valle del Bosque Protector Mindo 
-

aportan con la oferta del destino. Sin embargo, a pesar de ser un destino turístico importante para el país no ha 

de la presente investigación es analizar el emprendimiento turístico en Ecuador, enfocado en la parroquia de 
-

se percibe en la dinámica turística de la parroquia;  que la falta de análisis técnicos de riesgos no aporta con  

decisiones que permitan el desarrollo de un destino turístico competitivo. 

Palabras clave: Mindo, emprendimientos familiares, dinámica turística, oferta turística, destino competitivo.

Abstract

-

though Mindo is considered an important destination in Ecuador, it does not generate enough income for a 
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1. Introducción

En la actualidad una de las actividades clave 

es el emprendimiento, por su alto componente de 
-

expectativas de los consumidores. Este, a su vez, 
reside en aspectos como la transformación de la 
voluntad humana en el acto, las decisiones del em-

sobre la forma de concebir las oportunidades de 

que requiere el entorno. 

Sobre esta postura, existen diferentes tipos de em-
prendimientos que tienen su propia dinámica de acuer-
do con la actividad en la que cada uno se desenvuelve. 

Para el caso de este estudio se toma en cuenta los 
emprendimientos turísticos, los cuales se forman por 
las condiciones externas e iniciativas propias en las 

-

-
prendimiento se origina por una necesidad presente 

-
zado por su capacidad genérica para crear riqueza, 

se ofrezca en el mercado; entre estos se destacan:

• Emprendimiento pro-sostenible: Emprendi-
-

ganización más horizontal, existe una relación 

es la conservación del medio ambiente. 

• Emprendimiento social: Son las empresas so-
ciales que buscan la creación de emprendi-

-
des individuales.

• Emprendimiento ecológico: Son emprendi-
mientos con objetivos exclusivos del cuidado 

Todos los emprendimientos tienen un eje co-
mún, puesto que no solamente buscan la genera-

cuidado ambiental de un territorio. En este sentido, 
muchos de los emprendimientos se han desarrollado 

-
cial-familiar.

Si bien el emprendimiento se ha convertido 
en un potencial motor de la economía del país, se 
espera que el impacto en la sociedad que éste gene-

en el año 2009 por el Monitor Global de Empren-

emprendedora temprana conocida como TEA, fue 

-
-

des temporales, sin embargo, no están catalogados 
como verdaderos negocios que puedan tener éxito 

Bajo esta consideración, en la actualidad, la 
industria del turismo en Ecuador se encuentra en 
crecimiento, siendo Mindo uno de los destinos cla-
ve, tanto por su diversidad como por los servicios 
que se ofertan. En este sector se han instalado un 
importante número de emprendimientos turísticos 
que, lamentablemente, debido a diversos factores 

a lo largo de la presente investigación, no han po-
dido ser sostenibles en el tiempo. En este sentido, 
el impacto de los emprendimientos en la sociedad 
debe ser positivo para que el destino pueda vol-
verse atractivo. Los resultados que se presentan 

potencial de emprendimiento en la zona.

El emprendimiento forma parte del sistema 
turístico, el cual es la base fundamental de la pla-

de éste existen subsistemas que funcionan aislada-

-

competitive destination.

Keywords:
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destino puedan ser competitivos. Para su desarrollo 
es importante contar con atractivos relevantes, in-

de la población. Gracias a este sistema se genera 
una cadena de servicios que aporta con generación 

En este sentido, el Ecuador se destaca por ser 
un país que cuenta con un valioso potencial para 
realizar actividades turísticas por su riqueza natu-

venezolanos, lo que representó un crecimiento del 

-
rístico es la parroquia de Mindo ubicada al norocci-
dente de Quito, que cuenta con alrededor de 19 200 
hectáreas de bosques subtropicales. Además, posee 

senderos que permiten el avistamiento de biodiver-

dentro de la parroquia es una de las principales ac-
tividades económicas la cual, además, fomenta en 
cierta medida el cuidado de los recursos naturales 

Estas actividades turísticas están fortalecidas 
por la riqueza de avifauna del lugar, por tal motivo 
es una parroquia considerada como zona de impor-

a que se encuentra en dos bioregiones importantes: 

-
nomo Descentralizado de la Parroquia de Mindo, 

ofertados están encaminados a satisfacer una de-

que les permita pernoctar en un lugar con todas las 

El gobierno del Ecuador, en este sentido ha tra-
tado de desarrollar políticas encaminadas a la gene-
ración de productos turísticos priorizados. En el año 
2016 uno de los productos fue el aviturismo dentro 
del turismo de naturaleza, sin embargo, aunque se 
establecieron rutas en varios destinos con diversidad 

-

Ministerio de Turismo desarrolló una mesa de traba-
jo interinstitucional la cual estaba conformada por el 

-
cipal de San Miguel de Los Bancos, con las direccio-

-

Parroquial de Mindo; Policía Nacional; Tenencia 
Política de Mindo; GAD Provincial de Pichincha; 
Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del 
Ambiente. Esta mesa tenía como objetivo buscar so-

-
bajar conjuntamente para mejorar la actividad. Para 
el año 2018, dentro de los productos turísticos priori-
zados no se encuentra el aviturismo como tal, pero sí 

considerada como una de las parroquias para formar 

como producto una ruta de observación de aves a 

Este interés particular ha dado lugar al na-
cimiento de iniciativas que tratan de satisfacer 
una creciente demanda. De acuerdo con el Catas-

-
blecimientos turísticos entre agencias de viajes, 

un pequeño porcentaje inversores extranjeros.  
Estos negocios, acorde a la información del GAD 

iniciaron entre familiares de la zona. El problema 
surge en conjunto con el crecimiento de la parro-

-
ce, mismos que se han incrementado con el paso 
de los años. Sin embargo, es notoria la carencia 
de formación en el manejo de negocios turísticos 

-

Por lo tanto, el objetivo de la investigación 
es analizar el emprendimiento turístico en Ecua-

sociedad actual que aporte con información ac-

del emprendedor turístico, a fin de que contribu-

-
jora de la competitividad del destino.
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2. Materiales y métodos

Dado que el turismo es una actividad que se 
desarrolla sobre la base del sistema turístico, se inte-
gran variables, tales como: demanda, oferta1, infraes-
tructura, superestructura, equipamiento, comunidad 

las cuales permiten que las organizaciones puedan 
tomar decisiones enfocadas en un mejoramiento 

laborales que aporten con el desarrollo de las fami-

De este modo, la sinergia que debe producirse 
entre los grupos de interés, así como los emprende-
dores turísticos, debe llevarse a cabo de la manera 

se presenta al turista sea atractivo. Por lo tanto, se 
analiza la estructura de estas relaciones que es fun-
damental para que este hecho ocurra.

La investigación propuesta se realizó en cam-
po, lo que permitió la comprensión real de las situa-
ciones que se experimentan en la parroquia de Min-
do. Para ello se considera un estudio con enfoque 
cuantitativo que levanta la información mediante un 

un estudio cualitativo a través de entrevistas no es-
tructuradas. Al tratarse del análisis de los emprendi-
mientos familiares, su dinámica se centra en el estu-

Para el estudio cuantitativo se tomaron en 
cuenta 87 establecimientos turísticos, los cuales, 
de acuerdo con el GAD parroquial, son familiares. 
A estos se les aplicó una encuesta con cinco nive-
les de evaluación acorde a la escala de Likert. Las 
variables que fueron analizadas están basadas en el 

-
res: innovación, la asunción de riesgos, la toma de 

De esta manera, en el instrumento de la encues-
ta aplicada a los emprendedores de negocios turísti-
cos, se desarrollaron 31 preguntas cerradas para de-

trianguladas con la información cualitativa resultado 

encuestas semiestructuradas a ocho emprendedores 
turísticos familiares de la parroquia. 

3. Resultados

haber conversado con los emprendedores se obtu-
vieron datos importantes sobre el emprendimiento 

sociedad actual.

Tipos de establecimientos

De los 87 emprendimientos investigados se 

-
-

cas. Un 33,33% de estos establecimientos se encuen-

De acuerdo con la Tabla 1, el 70% del total 
de encuestados señalan que están de acuerdo en 
emprender en la parroquia de Mindo. El 30% res-
tante se enfocan en los problemas relacionados con 

forma, el 66% del total de los encuestados están de 
acuerdo en superar las adversidades que se presen-
tan, las cuales están enmarcadas en aspectos econó-
micos o mejoramiento de infraestructura. El 34% 
no tiene la capacidad de superar las adversidades 
debido a la falta de conocimiento de turismo. Por 
otro lado, el 83% del total de encuestados están de 
acuerdo en enfrentar los retos que exige el turismo 
en la parroquia de Mindo, considerando las expec-
tativas del turista que visita la zona, la seguridad 

la prestación del servicio. Finalmente, el 83% del 
total de encuestados están de acuerdo en realizar 
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un proceso de toma de decisiones conjuntas para el 
bienestar de la parroquia. 

Según los entrevistados, todos han tenido la 
visión de que sus emprendimientos crezcan, no obs-
tante, han tenido que pasar por un periodo mínimo 

-

inicio por la falta de conocimiento en la parte legal 
-

Criterio Totalmente 
desacuerdo

Un poco des-
acuerdo

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Oportunidades 0% 13% 17% 30% 40%

Adversidades 7% 7% 20% 30% 36%

Acepto de retos 1% 3% 13% 23% 60%

Posición de un tema para 
la toma de decisiones 1% 6% 10% 20% 63%

Tabla 1.

Innovación

En cuanto a la innovación, la Tabla 2 mues-
tra los siguientes resultados: el 80% del total de 
encuestados están de acuerdo en innovar la pres-
tación de servicios turísticos en la parroquia de 
Mindo. De acuerdo con los entrevistados, cada 
emprendimiento tiene diferentes herramientas de 

-

no en mecanismos de innovación. En pocos casos 

otros negocios turísticos a nivel nacional o inter-

a la situación económica, por tanto, sus procesos 
de innovación no se han dado de acuerdo con las 
nuevas tendencias del turismo. 

De igual forma, el intercambio de ideas me-
jora la relación para incrementar la capacidad la-
boral. En este sentido, el 83% está de acuerdo en 

positiva entre todos los emprendedores turísticos 
de la zona mejora sin duda la capacidad laboral 
diaria. Además, consideran que una estrategia de 
innovación es generar trabajo local “Para noso-
tros lo mejor es tener personal local, el 100% de 

-

sus problemas. En tanto que el 33% restante, por 
-

rroquia o a emprendedores que brinden el mismo 
servicio. Además, esta búsqueda de soluciones se 
da en primera instancia dentro de cada familia de-
bido a la dinámica del emprendimiento.

En este punto es necesario considerar que el 

que existen buenas oportunidades de negocio en 
el sector. El 80% está de acuerdo en que el sec-
tor se presta para implantar negocios turísticos, 

efectiva del mismo para que genere impacto en la 
parroquia. Los emprendedores que no están atraí-
dos por nuevas oportunidades manifestaron que se 
debe a la existencia de una amplia oferta dentro de 
la parroquia lo cual conlleva que cada vez tengan 
menos turistas. 

Finalmente, el 77% de los emprendimientos 
encuestados se sienten motivados al momento de 
trabajar con profesionales innovadores, esto denota 

-
fesional oportuno. Para los encuestados, en este sen-

-

nuevas tendencias del turismo para poner en práctica 
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Asunción de riesgo

Con relación a la asunción de riesgo, sus re-
sultados se presentan en la Tabla 3. El 60% tiene un 

-
nicos de expertos. Lo cual en muchos casos ha incidi-
do para que los emprendimientos surjan. Estos planes 
por lo general vienen de la academia con tesis de gra-

iniciar el negocio fue alto, considerando que en nin-

empirismo o miembros de la familia que cursaban la 

sin saber mucho del tema, con el tiempo hemos ido 

-

lorarlo en un emprendimiento. Sin embargo, para 
los emprendedores de Mindo esto ha sido un traba-
jo de tenacidad en el tiempo, debido a la dinámica 
de la actividad turística que se desarrolla. Los de-
portes de aventura tienen intrínsecamente un riesgo 

Por último, el 46% coinciden en que el negocio se 
-

actividades de turismo de aventura que entraron en 
boga en los últimos años. Esto permitió que mu-
chos emprendimientos surjan en poco tiempo. Sin 

-
tado mantenerse en el tiempo. No obstante, el 34% 
que está parcialmente de acuerdo, son emprende-
dores que han aprovechado las oportunidades oca-

del negocio.

Criterio Totalmente 
desacuerdo

Un poco 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

3% 10% 7% 33% 47%

Fomento de intercambio de ideas 0% 10% 7% 20% 63%
Búsqueda de soluciones a los 
problemas 0% 13% 20% 30% 37%

Atracción de nuevas oportunidades 
en el negocio 0% 7% 13% 37% 43%

Trabajo con profesionales 
innovadores 0% 13% 10% 27% 50%

Tabla 2.

Criterio Totalmente 
desacuerdo

Un poco 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Análisis intuitivo 3% 30% 20% 17% 30%

de riesgos 17% 10% 13% 33% 27%

Factores de medición del 
negocio 18% 3% 33% 23% 23%

Tabla 3. Asunción de riesgo

 Toma de decisiones

En cuanto a la toma de decisiones, según re-

60% de los encuestados está de acuerdo con la toma 
de decisiones creativas para sus emprendimientos 
en lugar de seguir parámetros establecidos. Esto se 
debe a la dinámica de la actividad turística la cual 



66 An lisis del emprendimiento tur stico en Ecuador  su impacto en la sociedad. aso de estudio  empresas familiares en la 
parroquia de indo

va evolucionando con el pasar del tiempo. Por otro 
lado, el 70% de los emprendedores considera que 
un cambio en el entorno creará una nueva oportu-
nidad para el negocio, esta situación se ha dado en 

conforme a las nuevas tendencias del mercado en la 
parroquia. No obstante, un 53% de los empresarios 

-
cisiones relativas que tenga un tema fundamental 
para la toma de decisiones relacionadas con el tu-

que toma decisiones oportunas para el desarrollo de 
estrategias según las oportunidades que se presen-
tan en el mercado.

Al ser emprendimientos familiares, la toma 

miembros de la familia fundadores del negocio. 

-

anteriormente las decisiones eran tomadas por los 

La familia tiene un peso importante a la hora de 
-

tivo también se torna más complicado el desarrollo 
del mismo. 

Criterio Totalmente 
desacuerdo 

Un poco 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Soluciones creativas 0% 10% 30% 23% 37%

Cambio en el entorno 4% 13% 13% 30% 40%

Priorización de decisiones 7% 23% 17% 23% 30%

Desarrollo de estrategias 0% 0% 13% 20% 67%

Tabla 4. Toma de decisiones

Creación de empresa

En la Tabla 5, el 73% de los encuestados consi-
deran que la selección de los miembros del negocio 
es lo más importante, aunque en los emprendimientos 
familiares por lo general pasan de generación en gene-
ración, están conscientes que se debe contar con ele-

puedan funcionar. Los entrevistados consideran que 

-
cluso tienen la idea de crecer o ponerse otro negocio. 

De igual forma un 70% de los encuestados 

-

-
ciones en general. Por otro lado, el 73% de los 
encuestados están seguros que el tiempo es impor-

-

la marcha, lo que ha causado también problemas 
difíciles de superar. Finalmente, el 66% de los en-
cuestados considera que el éxito de su negocio se 
da por la toma de decisiones rápidas, en tanto que 
el 37% no lo cree de esa manera, puesto que pre-

antes de tomar cualquier decisión.

Tabla 5. Creación de empresa 

Criterio Totalmente 
desacuerdo

Un poco 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo

De 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Criterio de selección en el 
negocio 7% 0% 20% 13% 60%

métodos de control 3% 7% 20% 7% 63%

Tiempo de planeación 3% 7% 17% 13% 60%
Toma de decisiones rápidas 11% 13% 30% 13% 33%
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Relación con el proveedor, el cliente y competidores

En cuanto a las diversas relaciones del negocio, 
la información presente en la Tabla 6 muestra que el 
70% de los emprendedores está consciente de que 
deben tener una buena relación con los proveedo-
res para que funcione un negocio. De igual forma 

-

empresarial. Finalmente, el 60% de los encuestados 
considera que los competidores deberían tener una 

diferencia de un 40% que no lo considera de esa ma-

Sobre la base de lo manifestado en las entre-

conjuntas entre el sector hotelero no están diseñadas 
en conjunto. Además, carecen de iniciativas conjun-

tas con otro tipo de empresas turísticas, lo que se ha 
convertido en un impedimento para seguir creciendo 
como empresa. 

Las estrategias aisladas hacen que la oferta de 
-

criterio, el 54% de los emprendedores comparte in-

con otras empresas del sector hotelero. Esto lo hacen 

empresas, las estadísticas, así como la información 
que poseen los emprendimientos más grandes no es 

-
-

vas técnicas de producción, puesto que cada empresa 
-

al destino Mindo.

Tabla 6. Relaciones  

Criterio Totalmente 
desacuerdo

Un poco 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

Buena relación con 
proveedores 3% 7% 20% 20% 50%

Buena relación con los 
clientes 4% 7% 13% 13% 63%

Buena relación con los 
competidores 0% 20% 20% 20% 40%

competidores
10% 13% 23% 24% 30%

4. Discusión

Mindo es un destino turístico que se ha desarro-
llado sobre la base de las actividades de aventura, la 

Los emprendedores están conscientes de las fa-

gestionarse, no obstante, las acciones han sido aisla-
-

forman el sector. Esta falta de organización también 

-

-

te del Ministerio de Turismo o visitas esporádicas de 

60% asegura que la toma de decisiones es clave para 
el éxito de un emprendimiento. 

El 80% de los encuestados están conscientes de 
la importancia de la innovación, sin embargo, pocos 
conocen mecanismos de innovación, sus herramien-

lo cual limita la oferta de servicios.  

El 43% de la muestra se siente entusiasmado 
por incluirse en nuevos negocios, sin embargo, el 
63% de los encuestados tienden a limitarse cuando 
surgen inconvenientes en el negocio, lo que reduce 
la capacidad de resiliencia del emprendedor. 
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Por otra parte, para los emprendedores el análi-
sis intuitivo es de suma importancia a la hora de tomar 
decisiones, sin embargo, es importante tener un equi-

emprendimientos no se ha realizado. Por esta razón, 
en Mindo no están dispuestos a correr riesgos.

Las relaciones entre los emprendimientos son 

destino, sin embargo, todavía no se ha roto la barrera 

en conjunto. Esto es un limitante para ll var a cabo 
gestiones turísticas dentro de la parroquia.

Los emprendedores turísticos familiares de 
Mindo, tienen altas expectativas para la generación 
de negocios, todos están conscientes de que viven en 

como una gran oportunidad. Sin embargo, factores 
externos como la falta de inversión, conocimiento en 

que los procesos se caigan. 

De los emprendimientos encuestados los que 
llegaron a ser empresas son los que han tenido po-
sibilidades de créditos grandes, tienen algún fami-
liar que estudió turismo o la posibilidad de aliarse 
con un inversionista externo. Por otra parte, los 
emprendimientos pequeños en muchos casos lle-
van más de diez años teniendo el mismo giro de 

5. Conclusiones

Los emprendimientos turísticos no son fáciles 
s 

necesidades cambiantes del mercado. En Mindo el 
turismo ha crecido debido a su riqueza natural, los 

ende buscan mejorar la competitividad del destino.

La innovación es un factor clave para generar 
un destino turístico posicionado, no obstante, en 
Mindo no se percibe mucha innovación en los ne-
gocios familiares puesto que no poseen el personal 

este objetivo concreto.

Se debería realizar un análisis de riesgos dentro 

tiempo negocios que estén en proceso de cierre para 
evitar pérdidas a largo plazo.

que los negocios se estanquen.

Esta investigación ha marcado la necesidad de 
contar con un programa de educación permanente 

servicios a la población de Mindo que cuenta con 
emprendimientos turísticos en el sector. De esta ma-
nera será posible que se mejoren de manera continua 
los servicios que se ofertan en el sector, se realice un 
cronograma de capacitaciones en temas de común 
interés para los emprendedores que buscan innovar 

-
tribuir con el desarrollo económico del Ecuador.
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Resumen

La estimación precisa de la evapotranspiración de referencia permite obtener valores más reales sobre las 
-

timar la evapotranspiración de referencia para las condiciones ambientales del Valle de Tumbaco, ubicado 

para determinar ETo -

parámetros inferenciales para el análisis de los resultados, tomando como base FAO56: error medio absoluto, 
-

buena
tolerables

muy pobres. En conclusión, 
el método que debe utilizarse para determinar ETo mensual para el entorno agroecológico del Valle de Tumba-
co es FAO56. 

Palabras clave: Penman-Monteith, necesidades hídricas de los cultivos, balance hídrico, Ecuador
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1. Introducción

o

requerimientos de agua de los cultivos; este pará-

agronómico de todo sistema de riego, a través del 
cual se dimensionan redes de canales, redes de tu-

los recursos hídricos en una cuenca. Una sobrees-
timación de ETo producirá diseños de obras sobre-

-
mitirán cubrir la demanda de agua de los cultivos. 
Con relación al manejo del agua de riego, una so-
breestimación de ETo -
cremento del volumen utilizado de agua en 10 m3 
ha-1 en cada riego, encareciendo los costos de pro-

el desarrollo de enfermedades fungosas, de tal ma-
nera que, para optimizar el uso del agua de riego se 
requiere estimar ETo con precisión.

del clima, se han implementado diferentes metodo-
logías para determinar la ETo, las cuales se han de-
sarrollado empíricamente a través de experimentos 

-
tro de las fórmulas se tiene: modelo físico comple-

-
-

et al., 1990; Bha-
bagrahi et al
estimar ETo et 
al

-
matológica que demanda este método, en tanto que 
los otros métodos pueden utilizarse en zonas con 

-
braciones locales.

La Organización de las Naciones Unidas para 
-

da utilizar el método estándar Penman-Monteith, 
descrito en la publicación No. 56, para determinar 

ETo, debido a que este método se ajusta tanto a 

et al o con base 

en función de las variables climatológicas: tem-

-

del agua por difusión desde las raíces hasta los 

70 s m-1

et al

El tanque evaporímetro Clase A proporciona 
una medida integrada del efecto de la radiación, 

agua, a pesar de que existen varios factores que di-

calor en el agua contenida en el tanque, turbulencia 
alrededor del tanque, transferencia de calor a través 

evaporímetro puede utilizarse para estimar la ETo 

de agua se realizan correctamente. La ETo se de-

-
bientales que rodean al tanque, el cual varía entre 

et al

para el territorio de los Estados Unidos con base en 
el índice de calor anual a partir de la temperatura 

-
et al

 diseñado para condiciones 

la ecuación de Penman, después de haber compa-
rado los resultados proporcionados por el método 
Penman con valores obtenidos a través de lisímetros 

et 
al

 es una versión reducida de la ecuación com-
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húmedas como el estado de Victoria en Australia 

fue desarrollada para el clima del oeste de Europa 
 

para utilizarse en zonas donde al menos exista la 

En Ecuador, muchos estudios de balance hídri-
co se han realizado con ETo calculada a través del 

el Plan Nacional de la gestión integrada de los recur-
-

o calcu-

misma tendencia para las condiciones ambientales 

A pesar de que en el Centro Académico Do-

-

con una metodología adaptada a la zona que permita 

determinar ETo con precisión para calcular las nece-

de riego a los cultivos, cualquiera que sea su método 
de aplicación.

El objetivo del estudio consistió en evaluar nue-
ve métodos para determinar la evapotranspiración de 
referencia en el Valle de Tumbaco en Ecuador, con el 

2. Materiales y métodos

2.1 Área de estudio

El área de estudio para la presente investi-
gación se estableció en el Valle de Tumbaco, lo-
calizado en la República del Ecuador, provincia 
de Pichincha, ubicado en la cuenca alta del río 
Esmeraldas. Se utilizó información de la estación 

0o o 22´0” de longitud oes-

Figura 1.

2.2 Climatología

Las condiciones agroecológicas del valle de Tum-
baco se caracterizan por tener dos estaciones climáticas 

-

máxima mensual se registra en el mes de abril con el 

máxima varía entre 25,4 o oC; la temperatura 
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mínima varía entre 4,8 o oC; la velocidad del 
viento máxima se registra en el mes de agosto con 1,70 
m s-1 -1; el 

7,50 h d-1

es abril con 4,3 h d-1

Mes
HR Tmax Tmin

 oC 
Viento Horas de luz

oC m s-1 h d-1

Enero 76,7 25,7 5,9 0,8 5,8
Febrero 77,3 25,7 6,6 0,6 4,8
Marzo 78,0 25,7 7,0 0,8 4,3
Abril 79,2 25,4 7,3 0,5 4,5

77,3 25,5 7,0 0,7 5,1
Junio 72,1 25,6 5,8 0,9 6,0
Julio 66,7 25,6 4,8 1,5 7,1
Agosto 65,7 26,1 4,8 1,7 7,5
Septiembre 69,3 26,6 5,0 1,1 6,2
Octubre 75,1 26,1 5,7 0,9 5,5
Noviembre 76,8 25,8 5,8 0,6 5,3
Diciembre 75,9 25,5 6,0 0,8 5,7

Tabla 1. 

2.3 Métodos para determinar la evapotranspiración de 
referencia

Penman-Monteith FAO56 et al

Donde: ETo es la evapotranspiración de refe-
-1 Rn

-2 d-1 G
-2 d-1 U2

-1 ea, pre-
es, presión de vapor de sa-

oC-1 T o

oC-1 Z, elevación sobre 
-

-1

Tanque evaporímetro Clase A et al., 

Donde: Kp -
rímetro; Eo -1 F dis-

-

et al

1948; Camargo et al

Donde: I es el índice de calor anual; Ti, la 
o Tef, la tem-

o E, la evapotranspiración 
-1 Nd, el número de 

días del mes; Nh, la duración astronómica del día 
ETo, la evapotranspiración mensual corregida 

-1

Hargreaves
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Donde: Ra es la radiación solar entrante de 
-1 Tmax, la temperatura máxima 

o Tmin o KT, 0,162 

Jensen – Haise et al

Donde: Rs es la radiación solar entrante de 
-1

Makkink et al

Priestley and Taylor

Turc -

FAO Radiación
 

Donde: b

Previo a la determinación de ETo, se realizó 
un control de calidad de las series de datos para 
verificar que estas sean independientes, homogé-

del 95%.

Abreviaciones: la ETo determinada a través del 

FAO56; tanque evaporímetro como Tan; Thorn-
Th

Ha JH; Makkink como 

Mk PT; Turc como Tu 
Ra.

2.4 Parámetros inferenciales de evaluación

Para el análisis entre los diferentes métodos, to-
mando FAO56 como base, se evaluaron los siguien-
tes índices inferenciales:

Error medio absoluto (MAE, mm mes-1), utili-
zado para establecer la diferencia que existe entre 
una variable medida con relación a una estimada, es 
el promedio de todos los errores absolutos; cuando 
este valor tiende a cero, el error es menor entre la va-

Donde: O es el valor observado; E, el valor pro-
n, el número de valores en estudio. 

2), calculado 
a través de regresiones simples, es un índice esta-
dístico utilizado para medir la relación lineal entre 
dos variables cuantitativas; el valor óptimo debe ser 

-
rrelación entre dos variables es baja; cuando el valor 

Donde: Ei Em, el pro-
X, el promedio de 

los valores observados. 

, determina la 
precisión de los resultados proporcionados por el 
modelo utilizado para pronosticar un valor observa-
do; cuando este valor tiende a uno, el modelo pre-

et al

, determina 
-
-

et al
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Tabla 2. -
dad et al

> 0,85 Excelente

0,76 to 0,85

0,66 to 0,75 Bueno

0,61 to 0,65

0,51 to 0,60 Tolerable

0,41 to 0,50 Pobre

< 0,40

2.5 Validación del método de mejor ajuste

para determinar su grado de precisión en condicio-
nes extremas.

3. Resultados

La ETo determinada por los nueve métodos para 
las condiciones ambientales del Valle de Tumbaco e 
información climatológica mensual se presenta en la 

Métodos E F M A M J J A S O N D Total

FAO56 103,89 92,32 99,43 90,17 93,85 95,35 118,22 129,64 114,42 109,05 95,29 101,23 1242,85

Tan 92,65 82,47 80,84 75,69 84,67 101,06 123,81 136,65 111,38 92,50 81,63 88,89 1152,25

Th 132,47 121,72 128,75 121,40 127,33 126,73 134,74 138,79 137,83 136,44 129,38 130,37 1565,97

149,80 143,48 154,35 142,59 140,09 132,53 140,98 151,34 155,33 157,15 146,03 146,11 1759,78

107,61 97,13 101,04 96,29 98,44 96,51 107,86 118,21 110,16 107,98 99,65 104,15 1245,03

PT 112,17 103,27 108,83 103,00 101,97 97,56 107,10 117,10 112,72 113,79 105,41 108,64 1291,54

Mk 95,07 84,81 87,64 83,54 85,67 85,62 97,41 105,97 97,48 95,16 88,17 92,23 1098,76

Tu 106,69 100,75 108,25 104,74 107,99 102,79 104,66 105,44 103,22 106,92 103,12 106,40 1260,97

Ra 117,34 102,99 106,03 98,99 103,88 109,41 133,33 147,57 129,58 119,40 107,53 114,29 1390,35

Tabla 3. ETo

Considerando el mes de máxima ETo

el tanque evaporímetro proporcionó un valor de ETo 
-
-

9,67%; Makkink un valor inferior del 18,26%; Turc 

valor superior del 13,83%.

Considerando el total anual de ETo
-

que evaporímetro proporcionó un valor de ETo in-

3,92%; Makkink un valor inferior del 11,59%; Turc 

-
lor superior del 11,87%.

El método del tanque evaporímetro para informa-
ción climatológica de toda la serie histórica de datos 

máxima ETo
de mínima ETo

FAO56 considerando ETo determinada a través de lisí-

-
nima ETo -
zado en el Ecuador en estudios de balances hídricos 
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Tabla 4. Parámetros inferenciales. Serie total de datos 

Métodos MAE R2 D C

Tan 18,86 0,64 0,66 0,42 Pobre

Th 28,93 0,44 0,45 0,20

27,71 0,26 0,26 0,07

11,00 0,73 0,74 0,54 Tolerable

PT 13,15 0,66 0,64 0,42 Pobre

Mk 13,88 0,81 0,72 0,58 Tolerable

Tu 14,81 0,06 0,34 0,02

Ra 12,86 0,88 0,78 0,69 Bueno

o 

índices inferenciales de alta precisión como en Cam-
-

zaro et al

-
vado Casimiro et al

climatológica de toda la serie histórica de datos pre-

o índices 

-
ción climatológica de toda la serie histórica de datos 

mínima ETo -

para estimar ETo en la microcuenca del río Quinuas 
-

et al

El método Makkink para información clima-
tológica de toda la serie histórica de datos presen-

máxima ETo
año de mínima ETo

-

et al

-

o, por el 
contrario, en la región del libertador general Bernar-

-

-

o 
o

Para el año de ETo

FAO Radiación 1.571,69 mm, con una diferencia 
o mínima 

Radiación 1.278,72 mm, con un exceso de 229,25 

Métodos
Año 2015 Año 1988

MAE R2 D C MAE R2 D C

Tan 30,06 0,91 0,68 0,62 15,90 0,19 0,53 0,10

Th 17,41 0,37 0,60 0,22 42,18 0,20 0,28 0,06

20,18 0,08 0,40 0,03 40,57 0,38 0,31 0,12

19,36 0,56 0,58 0,32 14,85 0,50 0,61 0,31

PT 20,27 0,27 0,51 0,14 17,34 0,82 0,58 0,48 Pobre

Mk 34,20 0,64 0,51 0,33 4,81 0,54 0,80 0,43 Pobre

Tu 23,74 0,07 0,43 0,03 21,44 0,10 0,40 0,04

Ra 6,51 0,90 0,97 0,87 Excelente 19,10 0,60 0,59 0,35

Tabla 5. o
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El método FAO Radiación para el año con ma-
o o en los meses de ju-

o mí-
o durante todo el año 

o 
promedio de la serie histórica, sobreestima ETo du-
rante todo el año, siendo junio en donde se presenta 

4. Discusión

Los métodos para calcular ETo, como: FAO56, 

-
tanciales en los procedimientos matemáticos para 
determinar ETo. Los métodos FAO56, FAO Radia-

ecuación original de Penman. 

El método FAO56, a diferencia de los otros mé-
todos, es un modelo aerodinámico completo, el cual 

integra en su fórmula de cálculo todas las variables 
que intervienen en el proceso de ETo tal como la re-

et al
una alta correlación cuando ha sido contrastado con 

et al

El método del tanque evaporímetro presen-

intermedio; a pesar de su sencillez, requiere de una 

para leer la evaporación durante las lluvias, entre 

de evaporación.  

-
-

tales de Estados Unidos, en donde existen cuatro es-
-

Figura 2. o

ETo o
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a la que ocurre en el valle de Tumbaco, en donde se 
registran temperaturas máximas de 25,84 o -
mas de 5,95 o

-

desarrolló para condiciones ambientales de Estados 
Unidos, en donde se presentan días con 4 horas de 

-
tras que en el Ecuador existen 12 horas de luz duran-
te los 365 días del año.

El método Makkink presentó mejores índices infe-

lado, mientras que en el método Makkink se sus-
trae una constante de 0,12 mm d-1 de ETo, el método 

-
jo del calor del suelo para determinar ETo.  

El método Turc presentó índices inferenciales 
-

ecuatoriales, en donde existen dos estaciones climáti-
-

no, las lluvias se presentan por el efecto atmosférico 
-

no, el clima se encuentra afectado por la corriente fría 

occidental de los Andes que rodean al valle de Tum-

presencia de los vientos incrementa la tasa de evapo-

ETo que se registra en la Costa ecuatoriana.

-
diación se basan en el método original de Penman 
para estimar ETo, FAO Radiación presentó índices de 

variación asociada con las variables utilizadas en el 

utiliza FAO Radiación para estimar la evapotranspira-

utiliza las siguientes variables para estimar ETo: radia-

para condiciones ambientales de Estados Unidos.

5. Conclusiones 

Con base en los índices inferenciales MAE, R2, 
-

cisión buena
tolerable; 

-
muy pobres. 

Turc proporcionan valores anuales de ETo cercanos a 
FAO56, las diferencias sustanciales en ETo mensual, 
hacen que estos métodos no presenten índices infe-

-
ción solar, subestiman ETo durante los meses de julio 

-1, afectando directamente a la tasa de 
evapotranspiración.

Para estimar ETo con las condiciones ambientales 
del Valle de Tumbaco debe utilizarse el método FAO56.
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Resumen
 
La investigación permite establecer un diagnóstico actualizado de la actividad turística en el cantón Pedro 

de turismo más adecuada a ejecutarse, según las condiciones del lugar. Esta investigación utiliza el paradigma 

línea de acción adecuada que permita el desarrollo turístico de la localidad. 
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Abstract

according to its conditions. This research uses the emerging paradigm considering the mixed method for the 
-
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1. Introducción 

La provincia de Pichincha se encuentra ubi-
-

nocida como los Andes. Dentro de su territorio 
se encuentra el cantón Pedro Vicente Maldonado 

-
ral, amplia extensión de tierra fecunda, clima tro-

-
no Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente 

A pesar de la gran riqueza natural del sector, 
el turismo como actividad económica no tiene ma-

gubernamental se debe establecer una modalidad 
de turismo para, de acuerdo a la misma, realizar la 
planeación necesaria en este sector. Cabe destacar 

-

-
portes extremos. Por otro lado, según las entrevistas 
realizadas para este trabajo, la actual administración 

-
ducto potencial para el aprovechamiento turístico. 
Esta discrepancia administrativa no ha permitido que 

marcha el desarrollo turístico. A través de esta inves-
tigación se pretende despejar esta interrogante me-
diante un diagnóstico turístico. Las posibles causas 

-

desde las autoridades, el inadecuado desarrollo de 
empresas turísticas, la idiosincrasia de los lugareños 

-
cursos naturales. 

La importancia  de esta investigación radica en 

del cantón, a través del correcto aprovechamiento 
de los recursos, para lo cual se considera la carac-
terización del sistema turístico, que es la teoría más 

compuesto por nueve subconjuntos, que se dividen 
en subgrupos, que se puede relacionar con lo que 

presupone que estos elementos interactúan respon-
diendo a una función de comunicación que caracte-
riza a un sistema. Por otro lado, Neil Leiper plantea 
cuatro aspectos básicos en el sistema turístico, el 

turista como actor del sistema, los elementos geo-

turística, que son quienes se ven involucrados en la 

Es necesario, además, considerar a las moda-
lidades turísticas como el centro de los resultados 
esperados, porque son de suma importancia en el 

-

que se desplaza como lo señalan los anteriores au-
tores, sino más bien a las motivaciones que estos 
tienen para que se proceda a realizar el desplaza-
miento hacia un sitio que no es de su cotidiani-
dad. Es así como surgen las modalidades turísticas 

-

esta actividad. No solamente estos aspectos con-
-
-

diagnóstico turístico de la localidad se basa en la 
evaluación del sistema turístico para impulsar esta 
actividad en el cantón; además se debe considerar 

actividad, así como también la caracterización de 

moradores del territorio.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El cantón Pedro Vicente Maldonado se encuen-
tra en el noroccidente de la provincia de Pichincha. 

2 

de 620 m s.n.m. Limita al norte con la provincia de 

-
chilas, al este con el cantón San Miguel de Los Ban-

-

-
-

cuales 5.561 se localizan en el área urbana; de estos 

que el área rural cuenta con 7.363 habitantes: 3.982  



82 iagn stico situacional de las modalidades  destinos tur sticos del cant n Pedro icente aldonado  provincia de Pichincha

2.2. Metodología

La investigación tiene un enfoque mixto de tipo 
descriptivo, la información se sustenta en la revisión 

bajo el paradigma emergente, el método cualitativo 
permite obtener información mediante la observa-

lado, con el método cuantitativo se recopila datos a 
través de la encuesta. Las herramientas cualitativas 

-
sas, elaborada por la Empresa Metropolitana de Qui-

los establecimientos registrados en el Catastro Na-

La herramienta cuantitativa es la encuesta, 
que se establece  en función del número de visitan-
tes nacionales que ingresaron al cantón, dato que se 

Turismo en el año 2018. En este sentido, se calcu-
-

conjunto de elementos que, en esencia, pertenecen 
a este conjunto delimitado en sus necesidades del 
que es conveniente extraer muestras representati-

aleatorio simple, pues se considera la forma más 
común de obtener una muestra. La fórmula a em-
plearse es la siguiente:

Donde:

N = Población

n = Tamaño de la muestra

La encuesta fue dirigida a los visitantes del 
cantón Pedro Vicente Maldonado, tomando en cuen-
ta un rango de edad de 18 a 45 años.

3. Resultados 

Entre las causas de la problemática que se in-

lo que se considera analizarlo a través del sistema tu-

-
ce que dicho sistema está compuesto por subsistemas 
como: la demanda turística, la oferta turística que se 

-
tructura, que son todos los servicios básicos para el 
desarrollo de la actividad turística, la superestructura 

-
vados que tienen por objetivo coordinar el territorio 

comunidad receptora, considerada un subsistema en 
esta investigación por los autores.

3.1. Oferta turística primordial

-
da por los recursos turísticos, que son elementos de 
cultura o naturaleza. En esta investigación se rela-

-
car modalidades turísticas. Los resultados encontra-
dos mediante la aplicación de la matriz de inventario 

-

los presentados a continuación. 

En la Tabla 1 se observa la jerarquización de los 
atractivos naturales más representativos del cantón 
PVM, se evidencia que la ponderación se encuentra en-

en ecosistemas de bosque siempreverde, piemontano, 

en este sentido, la variedad de estos recursos permite 
que el territorio tenga potencial para practicar la moda-
lidad de ecoturismo. 

Tabla 1.

Nombre 
del atractivo

Tipo Ecosistema Jerarquía

Cascada
 Salto del Tigre Cascada

Bosque
 húmedo

Río Caoní Río
Matorral
húmedo

Cascada
Matorral 
húmedo

Río Los Canelos Ríos Matorral
húmedo

Cascadas Verdes Cascada
Bosque 
húmedo
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Los recursos culturales que se muestran en la Ta-
bla 2 han permitido a las autoridades del cantón plani-

-

turismo del cantón, cada iglesia “cuenta con diversos 

patrimonial”. Cabe destacar que no se han considera-

son tomados en cuenta en el subsistema comunidad. 

área son más potenciales que reales, debido a que se 
realiza turismo de manera informal, según López Oli-

-

turístico, que es lo que pasa en la zona.

Nombre del atractivo Tipo/Subtipo Ecosistema Jerarquía

-
-
-

Parque de Andoas -

Parque Central Benjamín Peralvo -

Reserva Ecológica Mangaloma Bosque hú-
medo

Tabla 2. 

3.2. Oferta complementaria

Otro de los aspectos a considerar es el inade-
cuado desarrollo de empresas; la oferta turística 
complementaria en donde se encuentran todos aque-

-

función de conocer si se encuentran dentro del mar-

gen legal, para la obtención de resultados se aplicó 

En la Tabla 3 se establece, según la informa-
ción del catastro del Ministerio de Turismo, el nú-
mero de establecimientos que ofrecen servicios en 
la provincia de Pichincha, por cantón. Se evidencia 
que el cantón Pedro Vicente Maldonado posee úni-
camente 17 establecimientos, los mismos que no 
representan ni el 1% con relación a toda la provin-

Tabla 3. Número de establecimientos por cantón, provin-
cia de Pichincha

Número de empresas

Cantones MINTUR

D.M. Quito 4.380

Rumiñahui 370

S.M. Los Bancos 162

Mejía 161

152

Puerto Quito 38

28

P. Vicente Maldonado 17

Total 5.308
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Según el Ministerio de Turismo, como se  pre-
senta en  la Tabla 4,  existen 12 empresas dedicadas al 

en la visita in situ se consignaron 12 empresas de aloja-

existen empresas que no se encuentran registradas en el 
catastro. La actividad de operación e intermediación no  

cuenta con un solo establecimiento, sin embargo, en la 

Turismo, se establece que “existe una asociación de 
guías locales que están trabajando para la implemen-
tación de una agencia turística en el territorio”, lo que 
hace pensar, nuevamente, que la práctica del turismo en 
la zona no está regulada ni organizada.

Figura 1. Porcentaje de actividades por cantón.

Tabla 4. Número de establecimientos por actividad, cantón PVM

Número de empresas

Actividad Catastro MINTUR In situ
Alojamiento 12 12

5 7

Operación e intermediación 0 0

Transporte turístico 0 0

0 0
Total 17 19

 3.3 Demanda

fundamental en el fenómeno turístico. Está cons-
tituida por consumidores directos e indirectos que 
satisfacen sus motivaciones consumiendo los bie-

un grupo heterogéneo de personas con diferentes 

el cantón Pedro Vicente Maldonado, en función de 

Los resultados que se obtuvieron a partir de 
la aplicación de la encuesta a los visitantes del 

la información recolectada se determina el per-
fil del turista del cantón Pedro Vicente Maldona-
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dispuestos a pernoctar de 1 a 3 días para realizar 
actividades turísticas.

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. Días de estadía.
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De acuerdo con la aplicación de la herramienta, tanto, se evidencia que la modalidad de preferencia para 
los dos géneros es el ecoturismo. Por otro lado, el turis-
mo religioso para ambos géneros tiene poca expectativa.

Figura 5. Modalidad de preferencia según género.

Como se observa en la Figura 6, el género no 

que se realizan, por lo que se podría ofertar toda esta 

variedad de actividades o tendencias sin considera-

Figura 6. Actividades turísticas según género.

En la Figura 7, se muestra que los turistas del 

de las actividades turísticas en compañía de amigos 
-

dades propuestas no tienen una diferencia amplia 

anterior, todas las actividades son aceptadas o consi-
deradas por el visitante. 
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Como muestra la Figura 8 existe relación en-
-

va que la preferencia es realizar turismo religioso 
en compañía de familiares o solo; mientras que 
en el caso de los turistas que realizan turismo de 

aventura un elevado porcentaje lo hace con ami-
gos. El ecoturismo, por otro lado, mantiene una 

la posibilidad de realizarlo solo o con familiares 

Figura 7

Figura 8. 

Los datos que se muestran en la Figura 9 re-
-

ferenciados del lugar por amigos o familiares; en 
segundo lugar, han recibido información turística 
mediante redes sociales. Cabe recalcar que la in-

formación compartida en redes sociales está ad-
ministrada por empresas privadas; además existe 
promoción turística en la parte pública a través de 

-
nados en ferias.
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3.4. Infraestructura

el turismo utiliza para impulsar diversas actividades, 
entre las que se encuentran rutas de acceso, servicios 

-

cuanto a la infraestructura del cantón Pedro Vicente 
-

ta con las condiciones mínimas para la ejecución de 
actividades turísticas; sin embargo, cabe recalcar 
que es necesario mejorar las rutas de acceso a los 

se debe considerar la necesidad de ampliar la red de 

Figura 9. Medios de información turística.

Tabla 5.

Servicio Establecimiento / Detalle

Emergencias médicas Servicio de buena calidad.

Seguridad

Bomberos
Policía Nacional
Cruz Roja
COE cantonal

Servicios básicos

Agua potable: Por sectores, excelente calidad.
Energía pública: Buen funcionamiento en todo el cantón.
Comunicación telefónica: Principales recintos.
Conexión a internet: No de acceso público.

Educación

Rutas de acceso Terrestre: E 28
Aérea: No consta de aeropuerto
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3.5. Superestructura

-
-

conjunto de normas categorizadas jerárquicamente, 

-
puesta turística.

Figura 10.

-

Turismo que rige a todo el territorio ecuatoriano. 

de Defensa del Consumidor, el Código Orgánico 
de Organización Territorial COOTAD; los decre-

que regulan las actividades turísticas son amplios 
-

tante revisar las resoluciones más actuales como 
la Resolución del 23 de marzo de 2016, en la que 
se faculta a los gobiernos autónomos descentrali-
zados para el desarrollo de actividades turísticas.

En Pedro Vicente Maldonado, no se han de-
sarrollado resoluciones cantonales en cuanto a la 
actividad turística, sin embargo, María Sandoval 

-

en la entidad municipal del territorio. Por tanto, 
las entidades que deben trabajar en conjunto para 
mejorar la gestión del turismo son el Ministerio 

Gobierno Autónomo Descentralizado de PVM.

3.6. Comunidad receptora

no participa de manera directa en el resto de los sub-
sistemas, pero tiene fundamental importancia para el 

su comportamiento tanto individual como colectivo e 

-
-

tangibles autóctonas de una población convertidas en 
patrimonio forman parte de la construcción del fenó-
meno turístico, de tal manera que el turista será capaz 
de asimilar el patrimonio del territorio visitado, hacién-

-

los aspectos culturales que potencialmente pueden ser 
aprovechados en el turismo, a partir de la aplicación de 
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-
cho fervor sus festividades, por ello se considera 
que con una correcta comercialización son po-
tenciales atractivos. Como un elemento agrega-

do dentro del análisis de la población se toma en 

la siguiente forma:

Tabla 6. Expresiones culturales del cantón PVM

Figura 11. Pirámide poblacional de edades PVM.

Expresión cultural Nombre de la manifestación

Fiestas tradicionales

Gastronomía Tilapia frita
Ceviche de palmito

Juegos tradicionales Fiestas taurinas

Vestimenta

Tabla 7. Diagrama de estructura de edades PVM

Censo INEC 2010

Edad Hombres Mujeres Total

< 1 año -162 185 347

 1 - 4 -724 824 1.548

 5 - 9 -805 915 1.719

 10 - 14 -706 803 1.509

 15 - 19 -661 751 1.412

 20 - 24 -556 632 1.189

 25 - 29 -471 535 1.006

 30 - 34 -413 470 884

 35 - 39 -370 421 791

 40 - 44 -301 342 643

 45 - 49 -265 301 566

 50 - 54 -199 226 425

 55 - 59 -192 218 410

 60 - 64 -131 149 280

 65 - 69 -109 124 233

 70 - 74 -80 91 171

 75 - 79 -45 51 96

-57 65 123

TOTAL -6.248 7.102 13.350
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-

-

ción de cultura e identidad Pedro vicentina, en el aprove-
chamiento de los recursos que se encuentran dentro del 

Tabla 8.

Tabla 9. Diagnóstico general con base en la teoría del sistema turístico

Datos generales Característica

Organización social

Grupo étnico
Tipología familiar
Sociedad tradicional
Religión

Mestizo
Monogamia
Cabildo

Organización económica 
Actividad económica
Destino producción 
agrícola

Organización cultural
Alimentación
Estilo de vida
Actitud ante la vida

Rural campestre
Positiva

manifestación de la cultura, centrada en un grupo de 
la sociedad más bien homogéneo, con característi-

pobladores Pedro vicentinos tienen un modo de vida 
rural campestre como se muestra en la tabla 8, debi-

-
vidades realizadas por los pobladores. Se observa 

un gran apego religioso debido a que la población 
cuenta con reliquias religiosas de gran valor. Los ha-
bitantes tienen disposición positiva para promover la 
actividad turística, aunque carecen de conocimiento 

Una vez analizados todos los subsistemas se pue-
de concluir el diagnóstico, como se muestra en la Ta-
bla 9 la cual utiliza una escala de Likert en la que se 

Subsistema Resultado Investigación MA 
(5)

A
 (4)

Ma     
(3)

PA 
(2)

I 
 (1) Observación

Oferta

húmedo.

X

El cantón cuenta con 11 atractivos los 

trabajar mucho en potencializarlos.

Los prestadores de servicio deben 

en atención al cliente. Se debe considerar 
la normativa. 

Es importante generar una operadora 
turística.

bosque húmedo 
3 matorral húmedo.

Alojamiento 12 
establecimientos
Alimentación 9 
establecimientos

Operadora turística 0 
establecimientos
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Según el diagnóstico obtenido en cuanto al de-
-

medianamente adecuado para ejecutar 
-

mo se hace necesario la creación de un marco regu-

-

la infraestructura para poder hacerla de uso turístico, 
incluir a la comunidad en todas las actividades como 

-
deo. Cabe resaltar que este cantón se considera apro-

acuerdo con las motivaciones de los turistas, no se 
deja de lado el turismo de aventura, sin embargo, es 

Demanda 

Jóvenes, limitada 
capacidad adquisitiva, 
que buscan actividades 
de ecoturismo, turismo 

religioso

X

El segmento de mercado que se maneja 
al momento no tiene una capacidad 
adquisitiva alta, por lo que es importante 

Médica

X

Se cuenta con todos los servicios básicos, 
sin embargo, es importante trabajar en 

adecuadas.

Servicios básicos
Seguridad
Educación 
Rutas de acceso

Súper estructura
Entidades de gobierno

X

Existen las entidades pertinentes en el 
cantón, pero no se maneja la normativa de 
manera adecuada, sobre todo en cuanto a 
las empresas prestadoras de servicio.Reglamentación 

Comunidad 
Manifestaciones culturales

X

Las manifestaciones culturales están 

los turistas, la idiosincrasia del pueblo 
puede contribuir a la actividad turística 
en cuanto a la actitud positiva de los 
pobladores.

Total cualitativo Medianamente adecuado Total cuantitativo

Fuente: Elaborado por el equipo investigador

Tabla 10. 

Escala de valoración (Likert)

Rangos cualitativos Valores cuantitativos

21-25

Adecuado A 16-20

Medianamente 
adecuado Ma 11- 15

Poco adecuado PA 6-10
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importante considerar que la inversión sería onerosa 

4. Discusión

-
lizar el sistema turístico. Autores citados como Cuer-

en el paradigma de la complejidad sistémica para el 
estudio del turismo, lo que permite establecer una 
situación diagnóstica. En esta investigación se con-
sidera importante el análisis de cada uno de los sub-

el valor agregado de considerar a la comunidad re-
ceptora como un subsistema más.

Así, el primer subsistema a considerarse es la 
oferta en la que se encuentra el aspecto ambiental 
que toma en cuenta el análisis de los ecosistemas 
como recursos del turismo para una buena gestión, 

-
tas e indirectas a los ecosistemas por la actividad 

cómo el paisaje, que es uno de los elementos de 
territorio, debe mantener sus principales funcio-

necesario plantear estrategias de gestión territorial 
sostenibles, que permitan el mantenimiento de la 
biodiversidad, no solo desde la lógica escenográ-

las funciones ambientales, al establecer un valor 

Por otro lado, en el ámbito turístico se debe tomar 

-
les o fuera de contexto con la realidad, tal como lo 

Por otro lado, en la demanda, siguiente sub-
sistema, es importante considerar la predilección de 

el cantón PVM, en estas localidades según Abellán 

allí la importancia de considerar la temática del paisa-
je,  el cual debe cuidarse en la zona para evitar el de-
terioro del mismo con pérdida de actividades agrarias 

ambiente, el mismo que tiene un precio social basado 
en la potencialidad territorial, por lo que el paisaje se 

La comunidad es un aspecto importante de 
discusión en esta investigación, pues todas sus ca-

turismo permite a través de imágenes generar infor-
-

planeación turística impulse una descripción de los 
lugares turísticos con imágenes del paisaje hacién-

tradiciones. Por tanto, es importante dentro de la pla-

de evaluación del paisaje. En esta investigación se 
consideran los dos métodos propuestos por Font: la 
evaluación de especialistas con diversas herramien-

en los resultados. 

Los recursos con los que cuenta el cantón Pe-
dro Vicente Maldonado, hacen considerar diferentes 
modalidades de turismo que se pueden ejecutar en 

-
picie la actividad turística. Según el análisis de esta 
investigación el potencial turístico de la localidad es 

condiciones naturales del cantón son aprovechables. 
Por otro lado, no se descarta la modalidad de turismo 

muebles con los que cuenta. La contribución de esta 
investigación radica precisamente en dar un punto de 

el que existe el planteamiento de realizar turismo de 
-

namiento de turismo religioso, según la entrevista a la 
especialista en turismo del cantón, por lo que desde 
una visión técnica con metodología investigativa se 

la modalidad de ecoturismo en la zona.

-
torio está medianamente preparado para realizar 
actividad turística, es necesario evidenciar las 

realizar una planeación turística adecuada. Es im-
portante transparentar la situación para tener una 
prospectiva clara, en la que se establezca que el 
turismo no es la salvación económica del cantón 

-
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lidad de crecimiento para la comunidad, la cual 
tiene que estar acompañada de varias iniciativas 

-
cuidar la actividad económica más importante de 

ser otra actividad que se sume al fomento econó-
mico, a través de la trasformación del sistema pro-

en el ámbito económico sino también el en ámbito 

5. Conclusiones

En el diagnóstico situacional de las modalida-

-
namente adecuado para la actividad turística, debido 

turismo religioso.

El cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta 
con características que permiten el desarrollo de la 
modalidad de ecoturismo, debido a la variedad de 
recursos naturales que posee, sin embargo, es nece-

recursos como atractivos turísticos, que generen di-

debido al gran valor arquitectónico que poseen las 
iglesias de la localidad.

En la caracterización del sistema turístico del 
-

casa, debido a que no se han desarrollado estrategias 
que permitan el aprovechamiento de los recursos de 

comunidad para el desarrollo de pequeños empren-
dimientos que involucren la actividad turística, por 

cree una terminal de buses para uso turístico.

El turismo que se desarrolla en el cantón Pedro 
-

dad por los pobladores, debido a que la idiosincrasia 
de esta población en el aspecto económico se ve cen-

-

ingreso a la economía, por los factores anteriormente 
mencionados. Además, los actores que acaparan los 

empresarios privados.

El paisaje es un componente importante dentro 

ofertar los recursos en sí. Por tanto, es importante 
valorar las funciones de dichos recursos, no solo su 

-
siderar a la comunidad dentro de la valoración de 
un lugar para la actividad turística. Desde el punto 
de vista del turista el paisaje es una de las motiva-

-
de representar un constructo social que se aprecia 
de acuerdo a las características del ser humano, el 
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