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Resumen

El presente estudio realizó un análisis cualitativo sobre el alcance del turismo sostenible generado por 
la ayuda técnica y financiera de la cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) con sus proyectos en dos comunidades rurales en el Ecuador: la comunidad de Yunguilla y la 
comunidad de Oyacachi. Se efectuó una recopilación documental y un análisis del contenido sobre los 
informes técnicos de ejecución, con el fin de presentar las experiencias obtenidas a través de la adopción 
de la actividad turística sostenible en los territorios beneficiarios de estos proyectos. Se codificaron los 
datos precisos de los textos estudiados para realizar un análisis sistemático e interpretativo y exponer la 
narrativa sobre el alcance del turismo sostenible como una guía para el desarrollo en las comunidades 
objeto de esta investigación. Se concluye que la asistencia técnica y económica pueden ser las dos caras 
de la moneda del camino a la sostenibilidad.
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Abstract

This research conducted a qualitative analysis on the scope of sustainable tourism caused by technical and 
financial support of international cooperation and NGOs projects in two rural communities in Ecuador: 
the community of Yunguilla and the community of Oyacachi. It was carried out a documentary compila-
tion and content analysis of the technical financial execution reports, in order to present the experiences 
obtained through the adoption of sustainable tourism activities. The precise data of the studied texts were 
codified, then a systematic and interpretative analysis was made to expose the narrative on the scope of 
sustainable tourism as a guide for development in the communities that are the object of this research. 
The conclusion is that technical and economic assistance can be two sides of the same coin on the road 
to sustainability.
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1. Introducción

El turismo alternativo asocia el tiempo libre, 
la recreación y la cultura con entornos de una ex-
tensa riqueza natural y cultural, convirtiéndose en 
una motivación para diversos turistas que aportan 
con divisas y apoyan la conservación del patrimo-
nio natural y cultural en los países que apuestan 
por este tipo de turismo (Pons y López, 2006, p. 
152). Según World Tourism Organization [UNW-
TO] (2019), el turismo en el mundo, al 2019, creció 
un 4% con relación al 2018. Sin embargo, para el 
primer trimestre del 2020 y debido a la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), se presentó un decre-
cimiento de la actividad turística a nivel mundial 
(UNWTO, 2020a, pp. 7-8). 

El mercado del turismo alternativo se incre-
mentó un 25% entre el 2010 y el 2016, lo que re-
presenta más del 7% de la demanda turística global 
y mueve casi 123 billones de dólares anualmente 
(Leal Londoño, 2017). El turismo en el Ecuador es 
visto como una oportunidad de desarrollo económi-
co para atenuar la pobreza e incluir a los sectores 
menos favorecidos (Caiza y Molina, 2012, p. 8), 
también se establece como una herramienta para la 
conservación de ecosistemas y sus servicios ambien-
tales (Coppin, 1992; Pons y López, 2006); además 
de generar ingresos económicos, pretende disminuir 
los problemas socio ambientales como la tala de los 
bosques, la cacería y las actividades no compatibles 
con el ambiente (Hernández Pardo, 2011).

La adopción de esta modalidad turística pro-
viene de la corriente de “desarrollo sostenible”, 
discutida y acogida a nivel mundial desde los 70 
y en un sinnúmero de cumbres mundiales en las 
décadas de los 80 y 90; proponiendo un modelo 
que implica el desarrollo de las localidades sin 
comprometer los recursos naturales para las ge-
neraciones presentes y futuras, y satisfaciendo las 
necesidades básicas de subsistencia (Bermeo No-
boa, 2002; Reátegui Lozano, 2003).

Ecuador, al ser firmante y adherente de las 
cumbres de Río 1992 y Johannesburgo 2002, imple-
menta la “Ley de Gestión Ambiental” el 30 de julio 
de 1999, con la que planifica el desarrollo sostenible 
desde una visión muy ambientalista con la adopción 
del ecoturismo (Jovanovic et al., 2018). Con base en 
lo descrito anteriormente, varios organismos intere-
sados en apoyar la conservación del país comprome-
ten recursos técnicos y económicos para alcanzar los 
objetivos de esos acuerdos.

Entre esos organismos están: la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN], World Tourism Organization [UNWTO] u 
Organización Mundial de Turismo [OMT] [ambas 
pertenecientes a la Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], la cooperación internacional con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional [USAID], Deutsche Gesellschaft für Te-
chnische Zusammenarbeit [GIZ], cooperación Bel-
ga, entre otras; y las ONG internacionales como The 
Nature Conservancy [TNC], World Wildlife Found 
[WWF] y Conservación Internacional [CI], quienes 
intervienen en el país con distintos programas y pro-
yectos para procurar un cambio del uso irracional de 
los recursos naturales en el Ecuador (Rueda Flores, 
2015, p. 55).

Con la ayuda técnica y financiera se espera in-
cidir en el cambio del modelo productivo conven-
cional para lograr una producción sostenible. De 
esta manera, la agricultura, la ganadería, el turismo 
y otras actividades productivas pueden impulsar la 
conservación de los recursos naturales (Azócar de 
Buglass, 1995b, p. 26).

La estrategia de aplicar este modelo productivo 
en los territorios con importantes espacios de biodi-
versidad y que lindan con áreas naturales protegi-
das, se enfoca en generar herramientas para apoyar 
los objetivos de conservación de dichos espacios y 
generar recursos económicos para las comunidades 
anfitrionas, sin afectar los ecosistemas y el patrimo-
nio cultural (Pons y López, 2006, p. 162). Gracias 
a estos fondos y programas, en el Ecuador se han 
creado proyectos de turismo sostenible que apuestan 
por la conservación de sus recursos naturales y cul-
turales y generan recursos económicos (Vargas Mar-
tínez et al., 2011, p. 409). Algunos de estos se han 
afianzado con el tiempo y han logrado consolidarse 
estableciendo un mercado específico, mientras que 
otros han sucumbido en el intento. 

Conforme a las intervenciones y a la coopera-
ción internacional y de ONG nacionales e interna-
cionales establecidas en el país por casi cuatro dé-
cadas, queda la interrogante: ¿Cuáles han sido los 
alcances de la aplicación del turismo sostenible en 
los territorios rurales que albergan una alta biodiver-
sidad y cultura? Varios de estos proyectos han sido 
avalados por el Ministerio del Ambiente del Ecua-
dor y fueron aceptados por varias comunidades en 
distintos cantones a nivel nacional. Sin embargo, to-
dos estos informes descansan en los expedientes que 
dan fe de su ejecución, sin ser sistematizados, de tal 
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manera que pueden dar a entender las dinámicas y 
aprendizajes obtenidos de estos procesos en los te-
rritorios beneficiarios.

El objeto de este estudio es analizar de forma 
cualitativa el alcance que tuvo la ejecución de los 
proyectos de desarrollo de turismo sostenible en dos 
comunidades del Ecuador, que estimularon a estos 
territorios a cambiar su modelo productivo conven-
cional, a un modelo productivo sostenible, a través 
de la ayuda técnica y financiera de la cooperación 
internacional y nacional. 

El análisis se realizó mediante la recopilación 
de los documentos técnicos resultado de las expe-
riencias implementadas en las comunidades y se 
sistematizó con la metodología de “análisis de con-
tenido” para especificar las propiedades de los pro-
cesos de desarrollo. De esta manera, se estableció 
una interpretación de los resultados obtenidos sobre 
la aplicación de turismo sostenible en las zonas de 
estudio.

El concepto de desarrollo, hasta mediados del 
siglo XX, ha sido definido como el crecimiento eco-
nómico generado por los excedentes monetarios 
resultantes de la producción y comercialización in-
cesante de la industria, el comercio y empresas. El 
impacto ambiental ha generado importantes cambios 
en el ambiente debido a la sobreexplotación de los 
recursos naturales en el planeta y la inadecuada ges-
tión de sus residuos; estableciéndose como un mo-
delo económico insostenible en el mundo (Reátegui 
Lozano, 2003, p. 68).

Varios países se han preocupado por el deterioro 
ambiental producto del crecimiento de la industriali-
zación que genera contaminación y es causante del 
actual cambio climático en el mundo. La ONU en-
cabeza varios espacios de debate y acuerdos desde 
1972, 1983, 1992 y el año 2000, donde se enfatiza la 
necesidad de generar un nuevo modelo de desarrollo 
que integre a los seres humanos y la naturaleza, garan-
tizando un manejo adecuado de los recursos naturales 
y un desarrollo sostenible de la humanidad (Bermeo 
Noboa, 2002, p. 2; Strydom et al., 2019, p. 5). 

Por lo expuesto anteriormente, la ONU (2020) 
define como desarrollo sostenible:

El desarrollo sostenible constituye un proceso 
que pretende la satisfacción de las necesidades 
actuales permanentemente, sin comprometer la 
satisfacción de las necesidades futuras de las 

actuales generaciones y de las que vendrán, es 
decir, que no agota ni desperdicia los recursos 
naturales y no lesiona innecesariamente al am-
biente ni a los seres humanos. (p. 4)

Reátegui Lozano (2003) destaca que “el desa-
rrollo se lo entiende como un proceso de cambios 
cualitativos y de transformaciones de las estructuras 
económicas, sociales y políticas, en armonía con los 
sistemas naturales”. Entendiéndose como un mode-
lo de desarrollo que propone una amplia gama de 
posibilidades para la población, enfocándose en tres 
pilares fundamentales: social, ecológico o ambiental 
y económico (pp. 69-70).

En 1991, la Asociación Internacional de Exper-
tos Científicos en Turismo establece el término “tu-
rismo sostenible” como un concepto que equilibra 
los beneficios sociales, económicos y ecológicos; 
este precepto no implica impactos negativos sobre 
los tres pilares fundamentales de desarrollo sosteni-
ble (López, 2005, p. 336; Sánchez Valdés y Vargas 
Martínez, 2015, p. 348). La UNWTO (2020b) lo 
concibe como una actividad productiva que gestio-
na eficientemente los recursos naturales y culturales, 
satisfaciendo las necesidades económicas, sociales 
y estéticas de las poblaciones locales y los turistas; 
preservando los componentes ecológicos, culturales 
y sociales del territorio que lo aplica.

En articulación con el término, y para ser con-
gruente con el marco epistemológico del desarrollo 
sostenible, la UNWTO (2020b) define turismo soste-
nible como:

El turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas. 
(p. 1)

Por su concepto, el turismo sostenible reduce la 
degradación del ambiente generado por los impactos 
de la actividad turística sobre los recursos ecológi-
cos y culturales, a través de la planificación y partici-
pación de la población local y aplicando una visión a 
largo plazo, motivando el consumo sostenible de los 
recursos presentes en el territorio a partir de los tres 
pilares de la sostenibilidad: ecológico-ambiental, 
social-cultural y económico (Jovanovic et al., 2018; 
Kapera, 2018).
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La actividad turística se adapta en este marco 
conceptual con el objetivo de lograr el bienestar de 
las poblaciones locales anfitrionas, de los operadores 
turísticos y de los turistas en relación con el destino 
turístico, sin dejar de lado el crecimiento económi-
co característico de esta actividad y buscando crear 
conciencia en cuanto a la necesidad de conservar el 
patrimonio cultural y ambiental en beneficio de la 
población mundial (Vargas Martínez et al., 2011, 
pp. 409-410).

Los beneficios que genera el turismo sostenible 
han despertado el interés de los gobiernos de paí-
ses en desarrollo, ya que es una de las actividades 
económicas compatibles con la conservación del 
ambiente y su calidad en los núcleos turísticos, ade-
más de contribuir al desarrollo económico y al alivio 
de la pobreza, con su capacidad de generar divisas, 
favoreciendo la inversión privada; el desarrollo de 
empresas locales, la creación de empleo y fuentes 
de ingresos alternativas, vistos como incentivos para 
dejar de lado la explotación insostenible de los re-
cursos naturales (Altés, 2006).

En América Latina, el turismo sostenible es vis-
to como una alternativa para contribuir a las acciones 
en contra del cambio climático e impulsar ingresos 
económicos. Diversos países en la región adoptan 
esta modalidad como una herramienta que apoya las 
acciones de conservación, rechaza el modelo de tu-
rismo de masas y le apuesta a la generación de expe-
riencias auténticas a través de la oferta de productos 
y servicios turísticos de calidad, compatibles con el 
ambiente y la cultura anfitriona (Coppin, 1992, p. 9; 
Sundström, 2003, p. 10).

Con base en estos principios, y conforme al cre-
cimiento de los segmentos de mercado que buscan 
productos que los acerquen con entornos conserva-
dos de una forma más directa y activa, que demues-
tren responsabilidad en su operación permitiéndoles 
valorar y respetar las características propias de los 
escenarios naturales y socioculturales de las pobla-
ciones locales en los destinos visitados, se estable-
ce el concepto de turismo alternativo: “Modalidad 
turística que permite el contacto directo del turista 
con las comunidades y su entorno natural y cultural, 
participando en su conservación y aporte a su desa-
rrollo” (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2004, p. 
22; Torres Fernández et al., 2013, p. 129).

El turismo alternativo agrupa tres modalida-
des: ecoturismo, turismo de deportes y aventura, y 
turismo rural. Cada uno con sus propios conceptos, 

características y actividades que permiten aplicar los 
principios de sostenibilidad, beneficiando no solo a 
las comunidades anfitrionas sino también a los turis-
tas que optan por estas modalidades turísticas. 

Costa Rica, Perú y Ecuador, desde la década de 
los 80, han adoptado la modalidad de ecoturismo como 
una herramienta que apoya la filosofía del desarrollo 
sostenible, ya que se enmarca en el cuidado de la diver-
sidad de plantas y animales que habitan en los bosques 
nativos, que en estos países todavía cubren una impor-
tante superficie de sus territorios. La adopción del eco-
turismo se hace con el objeto de evitar la explotación y 
la devastación de los bosques con fines de extracción 
de materias primas y yacimientos de varios tipos, así 
como la extracción de petróleo (Strydom et al., 2019; 
Sundström, 2003), favoreciendo la conservación am-
biental y la generación de estrategias para involucrar la 
participación social; logrando la valorización de los re-
cursos y propiciando la concientización tanto de la po-
blación local, así como de los turistas, sobre la impor-
tancia de los servicios ecosistémicos que proporcionan 
sus territorios. El resultado es la generación de benefi-
cios económicos mediante la creación de alternativas 
de trabajo y actividades económicas complementarias 
a las actividades agrícolas y pecuarias en las zonas de 
alta biodiversidad, que son presionadas por actividades 
extractivistas y malas prácticas productivas (Manuel 
Aragón, 2014, pp. 13-14). 

Esta actividad productiva en los últimos años 
ha sido aplicada como un producto muy atractivo 
a ofertar, ya que su esencia atrae a varios turistas 
que tienen una conciencia sobre los problemas am-
bientales, económicos y sociales del mundo, quienes 
buscan productos que apoyen al desarrollo socioe-
conómico de las comunidades locales, a la adecuada 
gestión, su conservación y respeto de los recursos 
naturales, culturales-patrimoniales locales; aplican-
do políticas y acciones en el marco de un turismo 
sostenible (Orgaz-Agüera & Cañero Morales, 2017, 
pp. 100-101).

Las poblaciones que se han visto involucradas 
con la valoración, planificación y ejecución de pro-
yectos de turismo sostenible en sus territorios logran 
establecer una visión de desarrollo desde sus propias 
experiencias y expectativas, logrando mantener su 
estilo de vida en armonía con su entorno, sin dejar 
de recibir réditos económicos gracias a la aplicación 
de buenas prácticas de sus actividades productivas; 
a esta capacidad se la conoce como desarrollo local 
(Boisier, 2001, p. 7).
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Desde este enfoque, el turismo sostenible es 
gestionado por la comunidad, involucrando a sus 
pobladores de forma participativa en la gestión y uso 
sostenible de sus recursos. Esta gestión promueve, 
en los actores locales, las habilidades de asociativi-
dad, trabajo en red, trabajo en género; cumpliendo 
así con los objetivos planteados desde su propia vi-
sión comunitaria, adaptando y optimizando sus pro-
cesos para mejorar su condición de vida (Carrillo 
García et al., 2017, p. 565).

Las comunidades locales planifican esta activi-
dad con base en las capacidades reales de sus terri-
torios, tanto de sus atractivos naturales y culturales, 
así como en la integración de los servicios básicos y 
la planta turística existentes, vinculando la partici-
pación de la comunidad local a través de la gestión 
y operación del producto turístico y la facilitación y 
atención del turista. Sin embargo, este tipo de desa-
rrollo también es criticado por su alta dependencia 
con las ONG, así como por las escasas capacida-
des de la población local para la generación de una 
adecuada visión de desarrollo, poniendo en riesgo 
el alcance de los ámbitos socioeconómico, cultural 
y ambiental de sus zonas (Orgaz-Agüera & Cañero 
Morales, 2015, pp. 102-103).

Prieto (2011) establece dos momentos impor-
tantes en el desarrollo turístico del Ecuador. En el 
periodo presidencial de Galo Plaza, existió mayor 
énfasis en la promoción turística del país como una 
estrategia de desarrollo económica, con la creación 
de una oficina adscrita a la Presidencia de la Repú-
blica orientada a publicitar a Otavalo y Galápagos. 
Por otro lado, se promovió el establecimiento de la 
infraestructura hotelera y la creación de la agencia 
de viajes Metropolitan Touring. También se mencio-
na que el país dio un giro hacia el turismo sostenible 
abriendo las puertas a ONG y cooperación interna-
cional, con el objeto de implementar el ecoturismo a 
través de las intervenciones económicas y la asisten-
cia técnica en comunidades y gobiernos locales, con 
un enfoque de conservación de los lugares con una 
alta biodiversidad y con el fin de disminuir las fuen-
tes de presión hacia los recursos naturales. En este 
periodo, el país no solo mostraba como oferta turís-
tica los destinos de Quito, Otavalo y Galápagos, sino 
que también se abrían nuevos destinos en la Ama-
zonía, Andes y la Costa ecuatoriana (Prieto, 2011).

Arrueta (1994) menciona que el ecoturismo se 
inicia en la región amazónica en la década de los 90 
con la creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) —Re-

gistro Oficial No. 27, de 16 de septiembre de 1992—, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
esa época; cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Fo-
restal y de conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, el Reglamento General de aplicación y de-
más disposiciones legales y reglamentarias referente 
el recurso forestal, a las áreas naturales y a la vida 
silvestre. El INEFAN, además de gestionar las áreas 
protegidas estatales, debía coordinar el desarrollo tu-
rístico en las áreas protegidas con el consejo de tu-
rismo CETUR, en el marco de los acuerdos interna-
cionales para la conservación de la naturaleza y sos-
tenibilidad. Sin embargo, como se menciona en este 
estudio, “en la década de los 70’s en las cuencas de 
los ríos Aguarico, Napo y Cuyabeno ya se realizaba 
actividades turísticas y paseos de aventura por la sel-
va”. (Arrueta, 1994). También menciona que desde la 
creación de la Reserva Faunística Cuyabeno, en 1979, 
el ingreso de turistas aumentó por las operaciones de 
ecoturismo realizados por Neotropic Tourism (hoy en 
día conocido como Cuyabeno Lodge), aprovechando 
las características físico-geográficas, ecológicas e hi-
drográficas de la reserva.

Otras experiencias similares en el Ecuador, bajo 
el enfoque de turismo sostenible, son recopilados 
por Azócar de Buglass et al. (1995a) en el libro Eco-
turismo en el Ecuador. Trayectorias y desafíos, en 
el que se exponen experiencias comunitarias como: 
La comunidad de Agua Blanca – Parque Nacional 
Machalilla;  comunidad Capirona – provincia del 
Napo; comunidad Cofán de Zábalo – provincia de 
Sucumbíos, así como las experiencias de empresas 
privadas: CEMECOTUR – TRANSTURI “Flotel 
Orellana”, Hostería Alándaluz; y de proyectos eje-
cutados por ONG: Fundación Antisana – “Cóndor 
del Antisana”, Fundación Natura – “Bosque Protec-
tor Pasochoa”, Fundación Jatun Sacha – “Estación 
Biológica”, Fundación Maquipucuna – “Ecoturismo 
en Bosque Nublado”. 

2. Materiales y métodos

La presente investigación tiene un enfoque cuali-
tativo con un alcance exploratorio basado en el diseño 
de la teoría fundamentada. La metodología escogida 
para este trabajo se basa en el análisis del contenido 
(Aigeneren, 1999; Andréu Abela, 2000; Espín López, 
2002), estableciéndose como una técnica de investi-
gación realizada de manera objetiva y sistemática so-
bre los informes, memorias y reportes técnicos de las 
actividades y metodologías aplicadas en las interven-
ciones de los proyectos de cooperación de organismos 
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internacionales para el apoyo al desarrollo del turismo 
sostenible en las zonas de estudio.

Como método se desarrolló, en primera instan-
cia, la recolección y selección de los documentos a 
analizar, identificando especialmente aquellos que 
están vinculados con el desarrollo de la actividad 
turística sostenible en las comunidades de Yungui-
lla y Oyacachi respectivamente. Una vez escogida 
la fuente de información, se procedió a analizar y 
formular el tipo de objetivo que se persigue traba-
jándolo en dos fases: la primera corresponde a la re-
colección de la literatura relacionada con el tema de 
estudio, con la que se va a construir el marco teórico 
sobre las características y alcances del turismo sos-
tenible, y la segunda fase consiste en desarrollar el 
objeto de estudio.

En un segundo momento se procedió a elabo-
rar los indicadores o unidades de análisis. En este 
sentido, como lo menciona Andréu Abela (2000, p. 
16), se procedió a codificar el material recolectado y 
distribuirlo en cada categoría de estudio. Para aque-
llo, se tomó en consideración el objeto o referente 
a analizar “el alcance del turismo sostenible en las 
zonas de estudio”, aplicando como herramienta el 
método de “frecuencia o el porcentaje de aparición” 
con el fin de extraer los datos precisos de los textos a 
estudiar; por lo dicho se logra construir el siguiente 
sistema de categorías:

a. Ubicación y caracterización de las zonas de estudio
b. Antecedentes socio económico de las localida-

des a estudiar
c. Activación de turismo sostenible
d. Estructura de la organización comunitaria
e. Desarrollo económico a través del turismo
f. Estructura de la oferta y demanda turística
g. Resultados económicos por turismo
h. Desarrollo social
i. Conservación de su entorno natural

Conforme los datos cualitativos conseguidos 
en los recursos bibliográficos recolectados y catego-
rizados, se procedió con la fase de análisis a través 
del tratamiento del texto con fichas de contenido. 
Cabe recalcar que los datos económicos de la comu-
nidad de Yunguilla fueron más precisos, de acuerdo 
al estudio económico realizado en el territorio, por lo 
que se presenta una tabla que interpreta los ingresos 
y egresos generados por la actividad turística y el 
gráfico de barras que permite visibilizar esos ingre-
sos en un periodo de 7 años, lo que no ocurrió con 
los datos obtenidos en los informes de la comunidad 

de Oyacachi. Por último, se procedió a la sistemati-
zación e interpretación de los resultados obtenidos 
según las categorías a estudiar, permitiendo exponer 
de forma narrativa el alcance del turismo sostenible 
como mecanismo de desarrollo en las dos comunida-
des objeto de estudio.

 
3. Resultados

3.1. Alcances del turismo sostenible en la comuni-
dad de Yunguilla

La comunidad de Yunguilla, ubicada en la pa-
rroquia de Calacalí del Distrito Metropolitano de 
Quito, linda con la Reserva Geobotánica Pululahua 
área nacional protegida del Ecuador; se encuentra a 
una altitud aproximada de 2.650 m s. n. m. En la ac-
tualidad, este territorio forma parte del Subsistema 
Metropolitano de Áreas Protegidas del Municipio 
del DMQ, bajo la categoría de Área de Conserva-
ción y Uso Sustentable Yunguilla, declarada bajo 
Ordenanza Municipal N.° 049 de 11 de julio de 2013 
(Carrera et al., 2016).

Yunguilla está conformada por 56 familias; con 
una población aproximada de 220 habitantes que 
apostaron a la conservación desde 1995 con el apo-
yo de la Fundación Maquipucuna, quienes realiza-
ron un estudio socioeconómico de la cuenca alta del 
río Guayllabamba y observaron la pérdida de bosque 
ocasionada por la falta de alternativas productivas 
en la zona (Maquipucuna, 2019b), lo que acarreó a 
la comunidad de Yunguilla y comunidades vecinas 
a explotar el bosque desmesuradamente con activi-
dades tradicionales como la agricultura, ganadería y 
la extracción de madera para carbón, agotando los 
recursos existentes (Neudel, 2015, p. 53).

Al ver que se generaban pocos recursos eco-
nómicos por las malas prácticas y que los bosques 
disminuían a medida que el tiempo pasaba, Yun-
guilla decide participar en algunos proyectos gene-
rados por la Fundación Maquipucuna, con el apoyo 
de Rain Forest Alliance y financiados a través de 
los fondos del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Neudel, 2015). La ejecución del proyec-
to ecoturístico se enmarcó en aprovechar la belleza 
paisajística del Bosque Nublado donde se asienta la 
comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores mediante el aprovechamiento 
y manejo adecuado de los recursos naturales existen-
tes en la zona. 
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El proyecto se enfocó en brindar un acerca-
miento al turista con la biodiversidad existente en 
la zona y de esta manera aprovechar los caminos 
ancestrales existentes, también llamados culuncos1. 
Estos caminos ancestrales son utilizados para sende-
rismo y, sobre todo, para demostrar el modo de vida 
y las expresiones culturales de la gente que vive en 
esta zona (Maquipucuna, 2019a).

Bajo estos parámetros, un grupo de jóvenes se 
organizó y conformó el grupo básico de operaciones 
turísticas de la comunidad. El proyecto determinó 
realizar un ciclo de capacitaciones para formar guías 
locales con 16 personas de la comunidad entre hom-
bres y mujeres, también se capacitó a las familias 
en nutrición e higiene con el fin de mejorar el valor 
nutricional y calidad de su oferta gastronómica, con 
el fin de brindar servicios de alimentación. 

De la misma manera, fue necesario capacitarlos 
en la administración y manejo contable de la opera-
ción turística y, por último, se capacitó a miembros de 
la comunidad en el tema de construcción alternativa 
de infraestructura y edificaciones con materiales acor-
des con el ambiente, a fin de ir adaptando facilidades e 
infraestructura turística bajo los principios de sosteni-
bilidad (Maquipucuna, 2019a, 2019b; Neudel, 2015).

El modelo de gestión de la actividad turísti-
ca, así como de otros procesos productivos comu-
nitarios, como la elaboración de artesanías, papel 
reciclado, mermeladas y productos derivados de la 
producción de leche, lo gestiona la Corporación Mi-
croempresarial Yunguilla, entidad conformada por 
dos grupos de la misma comunidad, desde 1999 has-
ta la actualidad (Neudel, 2015).

El 5 de junio del 2000, el Ministerio de Rela-
ciones Laborales, mediante Acuerdo Ministerial N.o 
063, otorgó la personería jurídica a la organización 
comunitaria llamada Corporación Microempresarial 
Yunguilla, vinculando en su estructura funcional a 
los miembros que obtuvieron destrezas y habilida-
des en la administración, planificación, gestión de 
proyectos y la administración de los recursos finan-
cieros (Cárdenas Toscano, 2016, pp. 49-50; Acuerdo 
Ministerial Nº 063). La corporación está compuesta 
por personas escogidas en una asamblea comunita-
ria, quienes ocuparán un puesto de coordinación para 
el desarrollo de cada unidad productiva, lo recauda-
do se destina a pagar los sueldos de las personas que 

1  De acuerdo con Jara Chávez (2006) “Culuncos son la red vial de la cultura Yumbo que fue trazado por todo su territorio”. 

participan en las prestaciones de servicios y activi-
dades de turismo comunitario, así como al pago de 
la producción agrícola y pecuaria de la comunidad. 
Los excedentes económicos resultantes de la comer-
cialización de los productos los utilizan para mejoras 
en la comunidad.

Otro de los componentes del proyecto de ecotu-
rismo implementado en ese tiempo, fue el énfasis en 
la adecuación de la infraestructura y equipamiento 
turístico en la comunidad. Se adecuó la casa hacien-
da de Tahuallullo para el hospedaje de 10 pax y el 
servicio de alimentación para 40 pax, se habilitó un 
área de camping con un aforo para 30 pax y se crea-
ron cuatro rutas dentro de la comunidad y el bosque 
nublado. Conforme fue desarrollada la operación tu-
rística en la comunidad, y a medida que se fueron 
especializando en las necesidades de la demanda del 
producto ecoturístico, la comunidad fue adaptando 
sus viviendas para recibir turistas en las casas de 
cada familia interesada en participar en esta activi-
dad productiva y de esta manera generar un ingreso 
económico para las familias de la comunidad (Cor-
poración Microempresarial Yunguilla, 2020).

El último componente del proyecto es la pro-
moción, para lo cual se creó la página web con la 
que se expone de manera directa los paquetes turísti-
cos ofertados por la comunidad, así como su historia 
y otros proyectos realizados. Se ejecutó un plan de 
marketing para la operación del producto de ecotu-
rismo de Yunguilla; este plan estipuló la elaboración 
de folletos y trípticos de promoción turística.

En la actualidad, el producto de ecoturismo 
pasó a ser un producto de turismo comunitario con 
enfoque de sostenibilidad. Además de realizar ac-
tividades inherentes a esta modalidad, los viajeros 
tienen la posibilidad de convivir con las familias de 
la comunidad, realizando actividades típicas y tra-
dicionales conforme a su oferta actual; el segmento 
de mercado de Yunguilla, en su mayor proporción, 
son extranjeros de Holanda, Suecia e Inglaterra. Los 
fines de semana y feriados, el mercado es local y se 
origina en la ciudad de Quito, la visita a la comu-
nidad la realizan para disfrutar de caminatas, cam-
ping y del nuevo restaurante comunitario, creado 
con recursos de la Corporación Yunguilla, la mano 
de obra de sus habitantes y con aportes económicos 
del Fondo Ambiental del GAD - DMQ (Secretaría 
de Ambiente del GAD DMQ, 2015), Quito Turismo, 
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Ministerio de Turismo del Ecuador y el GAD de Pi-
chincha, obtenidos de la gestión de la corporación.

Yunguilla se dedica al desarrollo sostenible 
y a la conservación de sus recursos, apostándo-
le al turismo sostenible; la Corporación decidió 
realizar un análisis económico y la evaluación del 
cumplimiento del plan de manejo del ACUS Yun-
guilla del periodo 2012-2016; en el marco del pro-
yecto “Fortalecimiento a la gestión comunitaria 
para la conservación del ACUS Yunguilla-Santa 
Lucía”, ejecutado por la Corporación Yunguilla y 
la Cooperativa Santa Lucía con el apoyo de Criti-
cal Ecosystem Partnership Fund y el respaldo del 

Municipio del DMQ a través de la Secretaría de 
Ambiente (Corporación Microempresarial Yun-
guilla, 2018).

La economista Consuelo Rojas Almeida reali-
zó el análisis de los ingresos y gastos generados en 
las diversas fuentes de financiamiento de Yunguilla, 
por lo que recopiló los datos generados de las activi-
dades de turismo (ingresos y gastos económicos) en 
un periodo de seis años entre el 2010 y 2016. Con 
estos datos realizó un análisis de los ingresos versus 
los gastos e identificó importantes rubros como utili-
dades obtenidas en cada año (Tabla 1).

Tabla 1. Registro de ingresos y egresos por turismo de Yunguilla

RUBRO PRODUCTIVO: TURISMO

Años Ingreso Gasto Utilidad

2010 36.564,94 25.359,58 11.205,36

2011 30.984,57 26.746,62 4.237,95

2012 40.468,38 35.716,47 4.751,91

2013 54.623,30 46.309,10 8.314,20

2014 69.348,66 55.687,32 13.661,34

2015 86.629,58 72.189,31 14.440,27

2016 101.816,72 81.845,41 19.971,31

Fuente: Corporación Microempresarial Yunguilla. (2018).

Se observa que los ingresos generados por 
la oferta de los servicios y productos turísticos 
de la comunidad de Yunguilla, menos los gastos 
de operación turística de la Corporación Yun-

guilla, permitieron obtener una utilidad prome-
dio de US$ 10.940,33 en cada año (Figura 1), los 
mismos que fueron reinvertidos en proyectos de 
la comunidad.

Figura 1. Análisis de ingresos, gastos y utilidades periodo 2010 – 2016 (Corporación Microempresarial Yunguilla., 2018).
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Los réditos económicos obtenidos, sumados a 
su visión de ser una comunidad sostenible, motivan 
a los miembros de la comunidad a seguir un desarro-
llo comunitario basado en el aprovechamiento de sus 
recursos naturales y culturales a través del trabajo 
comunitario, reinvirtiendo las utilidades generadas 
en beneficio de la comunidad (Orgaz-Agüera & Ca-
ñero Morales, 2017).

La comunidad de Yunguilla, al dejar de talar 
sus bosques e implementar actividades productivas 
sostenibles, entre ellas el turismo sostenible, man-
tiene un importante incremento de cobertura vegetal 
en regeneración, así como el retorno de fauna silves-
tre a sus bosques. Se puede observar especialmen-
te el compromiso de la gente en mantener un estilo 
de vida amigable con su entorno (Corporación Mi-
croempresarial Yunguilla, 2018).

3.2. Alcances del turismo sostenible en la 
comunidad de Oyacachi

Oyacachi es una parroquia del cantón El Cha-
co de la provincia de Napo. La comunidad kichwa 
de Oyacachi  o “cara de sal” (en su traducción al 
español) (Lasso, 2015), está situada en las laderas 
orientales de la Cordillera de los Andes, a 45 km del 
Distrito Metropolitano de Quito, ubicada dentro del 
Parque Nacional Cayambe–Coca. El territorio de 
Oyacachi va desde los 1.880 m s. n. m. a los 4.800 m 
s. n. m., las características de su paisaje, así como la 
conformación de sus suelos, hacen que el territorio 
sea un lugar propicio para la agricultura y el turismo 
(Centro para la Investigación de la Diversidad Cul-
tural y Biológica de los Bosques Pluviales Andinos 
[DIVA], 2000).

La comunidad mantiene un territorio de 
44.500 ha, está conformada aproximadamente por 
620 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos del Ecuador, 2019), sus principales activi-
dades económicas son la agricultura, la ganadería, 
la piscicultura, artesanía (tallado de madera) y el 
ecoturismo (Manuel Aragón, 2014; Lasso, 2015). 
En 1997, en el centro poblado se construyó el com-
plejo termal “Centro Termal Recreativo Oyacachi” 
y la construcción de cabañas para la recepción de 
turistas cercano al complejo termal. Esta planta tu-
rística fue edificada con el apoyo del proyecto “Sus-
tainable Use of Biological Resources - SUBIR II”, 
dirigida por la Fundación Antisana (Centro para la 
Investigación de la Diversidad Cultural y Biológica 
de los Bosques Pluviales Andinos [DIVA], 2000, 
pp. 57-104).

Con la dotación de esta infraestructura, la co-
munidad ha desarrollado la actividad turística de 
manera espontánea. Ésta se enfoca en la modalidad 
de turismo en aguas termales; el ecoturismo apoyado 
en la belleza escénica del paisaje y la conservación 
de los ecosistemas; y el turismo cultural, basado en 
sus valores culturales (Alex C. Walker Foundation et 
al., 2007, p. 21). La mano de obra de la comunidad 
se la presentó como contrapartida para la ejecución 
del proyecto y lo gestionó el Comité de Ecoturismo 
y el Cabildo parroquial (Flores, 2007, p. 12).

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) parroquial maneja la infraestructura turística 
de Oyacachi; antes, la entidad para la gobernanza y 
desarrollo turístico de la parroquia fue conformada 
por el cabildo, constituido por un presidente, vice-
presidente, tesorero, secretario, síndico y los vocales 
dedicados a desarrollar las actividades productivas 
agropecuarias, de ecoturismo, artesanías, y una caja 
de ahorro y crédito (Fondo para la protección del 
Agua [FONAG], 2018, p. 24). La administración del 
complejo y de toda la infraestructura turística estuvo 
a cargo del cabildo de Oyacachi como negocio co-
munitario y la rendición de cuentas por gastos y ga-
nancias se las presentaban en asamblea comunitaria 
(Bustamante, 2007, pp. 5–6).

Alex C. Walker Foundation et al. (2007) expo-
nen: “En el año 2000 la comunidad de Oyacachi ela-
boró su plan de manejo con el fin de contar con una 
herramienta que les permitiera impulsar el desarro-
llo en la comunidad sin causar daños a los recursos 
naturales” (p. 22). En ese marco, la comunidad y el 
cabildo, en asamblea, apoyaron la implementación 
de un proyecto de ecoturismo para la creación del 
Comité de Ecoturismo. 

También apoyaron el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador, Ecociencia, The Nature Conservancy, 
entre otras. El Comité de Ecoturismo se encargó de 
temas como la planificación del proyecto, el enlace de 
todas las personas involucradas en el ecoturismo en 
la comunidad, la coordinación con las organizaciones 
externas y el seguimiento de la actividad ecoturísti-
ca, con el fin de impulsar un proyecto que contribuya 
al desarrollo de la comunidad y la conservación de 
la biodiversidad existente en su territorio (Comité de 
Ecoturismo Oyacachi y EcoCiencia, 2007).

En 2001, el Programa Parques en Peligro (PEP) 
en la Bioreserva del Cóndor, financiado por The Na-
ture Conservancy y Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo, apoyó el proyecto de ecoturismo 
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con líneas concretas de intervención: análisis de fac-
tibilidad, compuesto por  un estudio de mercado, un 
estudio financiero, un diagnóstico social, y un estudio 
de capacidad de carga de nuevos sitios para senderis-
mo en Oyacachi (Alex C. Walker Foundation et al., 
2007, pp. 8-9), planificación turística-arquitectónica y 
un programa de fortalecimiento y capacitación para 
los actores turísticos del territorio (Flores, 2007).

Con la dotación de infraestructura y servicios 
turísticos para la atención de turistas, Ecociencia con 
el Programa Parques en Peligro, y en coordinación 
con el Comité, deciden instalar una oficina de turis-
mo para brindar información a los visitantes, a tra-
vés de materiales promocionales como trípticos con 
referencia a los servicios de ecoturismo y de educa-
ción ambiental, enfatizando el conflicto oso-ganado. 
También se diseñó un paseo turístico para Oyacachi 
(Carvalho & Rodríguez, 2006; Flores, 2007).

El mismo año, la Fundación Esquel, en el mar-
co del proyecto, “Apoyo a iniciativas de turismo co-
munitario”, formuló la planificación estratégica del 
Comité de Ecoturismo, e impartió cursos de capaci-
tación con carácter técnico: cocina, guianza y bue-
nas prácticas ambientales. Mientras que el Programa 
Parques en Peligro desarrolló una capacitación diri-
gida a los guías del Comité de Ecoturismo llamado 
“Entrenamiento en acción” para el establecimiento 
de nuevas rutas para senderismo (Papallacta-Oyaca-
chi, Oyacachi-El Chaco) (Flores, 2007, p. 12).

El complejo turístico de Oyacachi, conforma-
do por cinco cabañas, tres piscinas medianas y dos 
pequeñas, generó un promedio de utilidades de US$ 
13.960,00 entre los años 2001 y 2005, por el cobro 
de ingresos al centro termal (Bustamante, 2007). 
Como lo establece Carvalho & Rodríguez (2006), el 
principal mercado que consume este producto “está 
conformado por campesinos de clase media-baja 
que viven en las comunidades vecinas de Cangahua 
y Cayambe”.

Después de casi 13 años, la actividad turísti-
ca en el territorio se ha visto limitada por una débil 
organización comunitaria, ya que las operaciones 
turísticas se basan únicamente en la atención de ba-
ñistas en el centro termal. Los ingresos por turismo 
se limitan al cobro de la entrada al balneario, y los 
escasos ingresos económicos recibidos por esta acti-
vidad son direccionados por el GAD a la atención de 
obras públicas, dejando de lado la inversión para el 
desarrollo sostenible de la comunidad y la conserva-
ción de los ecosistemas en Oyacachi (Lasso, 2015).

En la actualidad, los esfuerzos de cambio de ac-
tividades productivas convencionales a sostenibles 
no han sido estudiados, no se puede definir si existe 
un cambio cualitativo y cuantitativo sobre la conser-
vación de los ecosistemas a través de la aplicación 
del turismo sostenible en Oyacachi.

4. Discusión

Esta investigación expone las experiencias ob-
tenidas de las comunidades de Yunguilla y de Oya-
cachi en los procesos generados por la ejecución 
de la ayuda técnica y económica para el desarrollo 
sostenible en sus territorios. Estas experiencias no 
están condicionadas únicamente por la ejecución de 
la asistencia técnica y financiera para la promoción 
de la conservación de los recursos naturales y la ob-
tención de rentabilidad económica y social en la ope-
ración de sus productos turísticos, sino también por 
el interés, apoyo y capacidades de las comunidades 
para optar por un modelo de desarrollo alternativo.

Estos procesos se enmarcaron en el concepto 
de desarrollo sostenible (ONU, 1992), instituyéndo-
se para las ONG como una herramienta que permita 
disminuir el detrimento de la cobertura vegetal, que 
genere ingresos económicos y que sea participativa 
a nivel local. Desde esta base se generó un cambio 
en las comunidades beneficiarias en su orientación y 
modo productivo tradicional hacia un estilo de vida 
sostenible con su entorno; vinculando a sus pobla-
dores en la obtención de beneficios en los servicios 
ecosistémicos, rentabilidad productiva y un desarro-
llo socio cultural a través de una adecuada planifica-
ción y gestión de su territorio a largo plazo, en favor 
de las actuales y futuras generaciones (Cruz Albor-
noz, 1993; UNWTO, 2020b).

Los estudios sobre turismo sostenible se enfo-
can principalmente en el uso de los recursos natura-
les, tratando muy poco el tema sociocultural como 
uno de los pilares de la sostenibilidad, que en las últi-
mas décadas empieza a ser tomado en cuenta para su 
análisis y discusión (Vargas Martínez et al., 2011). 
Sin embargo, los alcances de este estudio identifican 
las particularidades de cada comunidad, examinado 
sus capacidades intrínsecas en el empoderamiento, 
liderazgo y la puesta en práctica de las lecciones 
aprendidas de los procesos en que cada una de ellas 
han participado (Neudel, 2015).

Estas experiencias están alineadas en los prin-
cipios de sostenibilidad, asegurando el bienestar de 
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la población local y su educación, beneficiando a 
sus microempresas, activando la participación local 
y contribuyendo a la conservación de su patrimonio 
natural y cultural (Jovanovic et al., 2018; Sánchez 
Valdés & Vargas Martínez, 2015). Aunque la co-
munidad de Oyacachi no logra afianzar su proceso 
de desarrollo local como lo ha hecho la comunidad 
de Yunguilla, coincidiendo con lo expuesto por Ma-
nuel Aragón (2014) y Lasso (2015), ambas buscan 
alternativas para continuar con el desarrollo de sus 
productos turísticos sostenibles.

Los proyectos creados con apoyo de la coo-
peración internacional y las ONG fueron diseñados 
para desarrollar la capacidad de manejo del turismo 
en áreas con alta biodiversidad a través del ecotu-
rismo; generando capacidades para la captación de 
fondos y mantenimiento de los proyectos aún des-
pués de su finalización (Alex C. Walker Foundation 
et al., 2007).

Por otro lado, estos proyectos propendieron 
instituir en la población local la capacidad para ins-
taurar un cambio estructural en la forma de percibir 
el desarrollo para mejorar su nivel de vida, lo que 
se refleja en la toma de decisiones, planificación y 
participación colectiva desde sus propias realidades, 
generando un crecimiento endógeno frente a los mo-
delos de desarrollo externos (Boisier, 2001).

Los resultados identificados en este estudio no 
coinciden con el argumento de Orgaz-Agüera (2014) 
ya que, a pesar de la estacionalidad característica de la 
actividad turística, las dos comunidades han logrado 
generar recursos económicos. En el caso de Yungui-
lla, son reinvertidos en proyectos de desarrollo local, 
así como para la conservación de su patrimonio na-
tural. Aunque no se puede mencionar que el caso de 
la comunidad de Oyacachi tenga el mismo éxito, han 
logrado combinar el turismo y la ganadería con un en-
foque sostenible protegiendo el hábitat del oso andino 
en el Parque Nacional Cayambe Coca. 

5. Conclusiones

Los resultados de este estudio determinan el 
éxito y el fracaso de la implementación de los pro-
yectos de desarrollo del turismo sostenible en las dos 
comunidades objeto de este estudio, demostrando 
que la ayuda técnica y financiera de la cooperación 
internacional y las ONG con sus proyectos, logran 
establecer una base para el cambio del modelo pro-
ductivo extractivista a un modelo sostenible en te-

rritorios rurales con una importante biodiversidad 
y que lindan con la jurisdicción de áreas naturales 
protegidas. 

La contribución de este estudio en el área del 
conocimiento es dejar de lado el estudio del turismo 
sostenible desde la perspectiva ambiental y econó-
mica, y obtener un análisis cualitativo sobre los al-
cances de esta modalidad de turismo enfocado en el 
pilar “social” del desarrollo sostenible, ya que iden-
tifica los alcances que han tenido los procesos imple-
mentados en las comunidades después de haber sido 
beneficiarias de los proyectos de cooperación.

Por lo dicho, se reconoce el caso exitoso de la 
comunidad de Yunguilla por su aplicación a varios 
fondos no reembolsables, mientras que en el caso de 
la comunidad de Oyacachi la capacidad para generar 
proyectos y continuar el desarrollo del turismo sos-
tenible es nula.

La comunidad de Yunguilla forma parte de 
un proceso de cambio de un modelo extractivista 
a un modelo sostenible, gracias a la adopción de 
la conservación, el uso adecuado de sus recursos y 
la apuesta por el turismo desde 1995, después del 
impulso del proyecto de la ONG conservacionista. 
La comunidad de Yunguilla está constituida por 
un grupo de personas que, gracias a su organiza-
ción comunitaria, sacan adelante proyectos alter-
nativos para generar recursos económicos, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
y la conservación de la biodiversidad y cultura en 
su territorio.

En el caso de la comunidad de Oyacachi, no 
se puede hablar de un desarrollo después de la asis-
tencia de cooperación internacional y ONG desde la 
implementación de turismo sostenible, puesto que 
con el pasar del tiempo, la comunidad no se ha em-
poderado de los procesos implementados, y aún no 
se visibiliza un trabajo propio que impulse el desa-
rrollo de alternativas productivas locales bajo su vi-
sión y capacidades que logre el desarrollo sostenible 
en Oyacachi.

Se concluye que el alcance del turismo sos-
tenible, adoptado como un mecanismo de desa-
rrollo en las dos comunidades rurales, depende 
de sus propias capacidades para la toma de deci-
siones, planificación y participación colectiva a 
partir de sus realidades y necesidades. Los resul-
tados demuestran que la asistencia técnica y eco-
nómica pueden ser las dos caras de una moneda; 
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mientras que en una comunidad puede observar-
se un proceso sostenido de desarrollo, la otra aún 
no logra establecer un camino a su desarrollo.

Cabe resaltar que las limitaciones de este estudio 
están sujetas a los resultados de documentos técnicos 
sobre los procesos de ejecución de los proyectos de 

conservación, por lo que se recomienda la realización 
de un estudio a profundidad que evalúe los siguientes 
alcances: el equilibrio entre lo social y lo económi-
co, la viabilidad entre lo ecológico y lo económico; 
lo equitativo entre lo económico y lo social, sobre los 
procesos de desarrollo sostenible adoptados en las dos 
comunidades objeto de este estudio.
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