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Directrices para autores

Naturaleza:

Universidad-Verdad, revista de ciencias sociales y 
humanas es una publicación científica de periodicidad 
semestral en formato digital (ISSN: 2600-5786) y 
formato impreso (ISSN: 1390-2849) creada por la 
Universidad del Azuay (Cuenca-Ecuador) en el año 
1986. La revista evalúa contenidos originales en 
español e inglés.

•  Universidad-Verdad es una publicación 
que tiene una vasta tradición de trabajo en 
la investigación, la difusión y discusión de 
ideas dentro de la universidad ecuatoriana. 
Se han publicado 81 números, en un inicio 
con una rigurosa periodicidad cuatrimestral. 
Bajo el nuevo formato se pretende mantener 
una periodicidad semestral, debido al 
proceso de revisión rigurosa de pares 
internacionales. Universidad-Verdad 
privilegia las investigaciones en el ámbito 
de las ciencias sociales y humanas, con 
especial énfasis en aquellas áreas que pueden 
contribuir al conocimiento y al desarrollo de 
los pueblos y de sus sociedades. Asimismo, 
se da preferencia a las investigaciones multi 
y transdisciplinarias, puesto que son las 
que permiten un enfoque y conocimiento 
de la realidad más pertinentes en las áreas 
históricas, sociales y políticas.La revista va 
dirigida al público en general, académicos, 
científicos  e investigadores de las áreas de 
las ciencias sociales y humanas que miren en 
la revista, un medio de consulta. 

•  La revista va dirigida al público en general, 
académicos, científicos  e investigadores de 
las áreas de las ciencias sociales y humanas 
que miren en la revista, un medio de consulta. 

•  La revista Universidad-Verdad no aplica 
costos de publicación o sometimiento a 
autores; su política es de acceso abierto. 

•  La revista Universidad-Verdad cuenta con 
DOI desde diciembre de 2019.

Temática y aportaciones:

Universidad-Verdad acepta para su revisión artículos 
de investigación. Prioritariamente trabajos en 
áreas de las ciencias sociales y humanas, tales como 
comunicación, educación, psicología, derecho, 
economía, ciencias empresariales, literatura, 
lingüística, antropología, entre otras. Se espera que los 
trabajos de investigación describan datos empíricos, 
que utilicen metodologías de análisis (cuantitativa, 
cualitativa o mixta), discutan resultados, y propongan 
investigaciones futuras o implicaciones en política 
pública o, en su defecto, en alguna de las áreas que 
abarcan las ciencias sociales y humanas.

Se aceptan también manuscritos de revisión 
bibliográfica (state of the art) en las áreas que 
aborda la revista, que aporten ideas innovadoras y 
avances originales. La revisión bibliográfica debe ser 
exhaustiva sobre el estado de la cuestión de un tema 
de investigación reciente y actual. 

•  Los trabajos deben ser originales, no pueden 
haber sido publicados en otro medio ni estar 
en proceso de publicación. 

¿Quiénes pueden publicar?

Investigadores que pertenezcan a instituciones 
privadas o públicas, centros de investigación, centros 
académicos, investigadores independientes. Los 
estudiantes  (becarios,  practicantes  y/o  asistentes  de 
investigación) pueden ser coautores de los artículos. 

Es importante que los autores no hayan publicado 
en la revista Universidad-Verdad en los últimos dos 
números.



5

De los artículos

Las aportaciones deben limitarse a lo siguiente:

•  Artículos de investigación (con un límite de 
8000 palabras incluidas referencias).

•  Revisiones bibliográficas (con un límite de 
6000 palabras incluidas referencias).

•  Los artículos deben mantener los lineamientos 
de la escritura académica.

•  Los textos deben estar escritos en letra Arial 
11, interlineado simple y justificado. Todos los 
márgenes de las páginas deben ser de dos cm.

•  Los artículos deben presentarse, de acuerdo 
con la norma de citación APA 7ma. edición, 
tanto para las citas en el texto, como en 
los paratextos (epígrafes), las referencias, 
las  tablas y figuras (así como fotografías e 
imágenes). 

•  Los trabajos se presentan en Word para PC no 
en PDF. Es muy importante para la revisión 
que el archivo esté anonimizado, así no 
aparece ninguna información de la identidad 
de los autores. 

•  En el caso de los documentos de Microsoft 
Office, se deberá quitar la identificación del 
autor/a de las propiedades del archivo (ver en 
la opción Archivo en Word), haciendo clic en 
las opciones que se indican a continuación. 
Empezar con Archivo en el menú principal de 
la aplicación de Microsoft.

Estructura de los artículos

En cuanto a las secciones del artículo, se sugiere 
que cumplan con el modelo IMRyD (Introducción > 
Métodos > Resultados y Discusión - conclusiones). 
Además, debe constar: título, resumen, palabras 
claves, referencias; y anexos, financiamiento y 
agradecimientos si fuese necesario. 

Indicaciones de envío

Es importante que se registre en nuestro sitio web 
y en el sistema (OJS). Debe subir dos documentos.  
Recuerde que nuestra revista utiliza el software 
libre Open Journal Systems (OJS), el que nos ayuda 
a administrar la revista correctamente. Por este 
sistema, cuando usted esté registrado y luego de subir 
los documentos, deberá escribir en metadatos toda la 
información sobre los autores. Los documentos que 
se deben registrar son:

DOCUMENTO 1:

Debe contener: nombres y apellidos de los autores; 
afiliación institucional:  centro de investigación 
o académico al que pertenece; o, investigador 
independiente, correo electrónico de cada autor y el 
número ORCID; la URL completa de este, no recortado, 
si no lo tiene puede obtenerlo en [http://orcid.org].  
También se  debe  indicar  el  grado  académico, por  
ejemplo  el  de  doctor  (incluir  Dr./Dra.  delante del 
nombre). Se recomienda a cada autor que utilice el 
nombre académico que suele utilizar siempre en 
las publicaciones, con el fin de que la citación de los 
autores y sus obras sea similar. Por último, se debe 
indicar al final de este documento 1 que el trabajo 
es una aportación original y que no ha sido enviada 
a otros medios o está en proceso de publicación. 
No se olvide de que todos los autores deben firmar 
el documento. La firma puede ser digital. Este 
documento no necesita título ni encabezado.

DOCUMENTO 2: 

Debe contener: el manuscrito sin ningún dato que 
permita identifcar a los autores, contendrá las 
siguientes secciones o epígrafes:

• Título del artículo -en español y en inglés- (breve y 
coherente con el sentido del trabajo)

• Resumen/Abstract (español e inglés) (hasta 200 
palabras)

• 5 o 6 Palabras clave/Keywords (español e inglés) 
(Se recomienda utilizar el Thesaurus en español e 
inglés de la UNESCO) [http://vocabularies.unesco.
org/browser/thesaurus]
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• Introducción y estado de la cuestión: aquí se 
describe el propósito del estudio y se presenta 
una revisión de la literatura sobre el tema a nivel 
internacional y nacional.

• Métodos: se describe el tipo de investigación, el 
diseño, informantes, instrumentos de medida, el 
tipo de análisis estadístico realizado (si es el caso). 
Este apartado debe ajustarse de acuerdo con el tipo 
de método empleado, puede variar si se ha utilizado 
metodología con enfoque cualitativo, cuantitativo o 
mixto.

• Resultados: se dan a conocer los hallazgos más 
relevantes de la investigación. Los resultados de los 
análisis se mostrarán en tablas y/o figuras de acuerdo 
con las normas APA 7. Estos deben ir dentro del 
documento en su respectivo orden de presentación. 
También, si es necesario, se deben subir una a una 
junto al documento cada figura para preservar 
su calidad. Las figuras comprenden: imágenes, 
fotografías, planos y gráficos, que deben enviarse 
en formato JPG o TIFF, con un tamaño mínimo de 
20cmx30cm y una resolución de 300 dpi. Los planos 
deberán entregarse adicionalmente en formato EPS 
o AI. Las tablas deben enviarse en formato AI o Excel, 
aparte, si es necesario.

• Discusión y conclusiones: en este apartado es 
importante que se discutan los resultados con 
estudios similares, con el fin de demostrar en qué 
se ha avanzado y también para sugerir futuras 
investigaciones. Se sugiere que además se presenten 
las implicaciones (teóricas, metodológicas, sociales) 
y las limitaciones del estudio. Las conclusiones 
deben ser concisas y sinceras. Se deben enlazar con 
los objetivos de la investigación.

• Agradecimientos y financiación: se puede 
agradecer a las entidades que han dado su apoyo 
a la investigación, o en su caso, a la fuente de 
financiamiento del estudio.

• Referencias: las referencias son las que han sido 
citadas en el texto, por lo tanto, se debe comprobar 
que no se debe incluir bibliografía no citada. Las 
referencias tienen que presentarse con sangría 
francesa, en orden alfabético por el apellido primero 
del autor, y de acuerdo con el formato APA 7 [https://
www.apastyle.org/apa-style-help]. Es importante 
que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object 

Identifier System) estén reflejadas en las referencias, 
las que no tengan DOI deben aparecer con su enlace 
(URL) recortado si es muy largo, para ello se puede 
utilizar [https://bitly.com] u otro similar.  

• Anexos: se pueden incluir anexos, como las escalas 
utilizadas, imágenes u otro material que se considere 
oportuno. 

También puede hacer su envío directamente al email 
de la revista universidad-verdad@uazuay.edu.ec  

Responsabilidades éticas: 

El código interno de ética involucra a todos los actores 
en el proceso de edición: Equipo Editorial, Comité 
Científico, Comité Académico Evaluador, Autores, 
Equipo Técnico: diagramadores, revisores de estilo; 
supone: responsabilidad disciplinar,  contribuciones 
académicas, científicas y editoriales efectivas para 
las áreas de las ciencias humanas. Este código se 
establece para el proceso de recepción y publicación 
de los escritos en la revista Universidad-Verdad que 
edita la Universidad del Azuay, Cuenca-Ecuador. Por 
lo tanto, Universidad-Verdad acepta las propuestas 
académicas y científicas desarrolladas dentro de 
los márgenes que el comportamiento ético ordena, 
tanto en lo referente a los autores individuales como 
a los colectivos; a la originalidad de los trabajos y 
a las aportaciones en el análisis de los hechos, en 
relación con las personas que pueden ser sujetos 
de investigación, así como a la divulgación de los 
resultados. Universidad-Verdad mantendrá el 
anonimato de las fuentes. Finalmente, Universidad-
Verdad asume como propios los lineamientos 
propuestos en Principles of Transparency and Best 
Practice in scholarly Publishing, publicados en junio 
de 2015 por el Committee on Publication Ethics (COPE), 
disponible en: http://publicationethics.org

Proceso editorial (Sistema de arbitraje):

El artículo subido a OJS pasa por tres procesos de 
revisión:

En primer lugar, la revista Universidad-Verdad 
aplica en todos los artículos postulantes para su 
publicación, el programa Urkund. Un artículo debe 
superar exitosamente el software de detección de 
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plagio para que continúe con el proceso de arbitraje; 
caso contrario, se devuelve al autor y  no continua 
con el proceso editorial.

En segundo lugar, el autor debe verificar que su 
artículo cumple con las pautas de la escritura 
académica, el modelo de citación APA 7ma. 
Edición  (American Psychological Association) y las 
directrices para autores inscritas en el Menú de la 
revista. Luego, los autores deben registrarse en OJS 
(Open Journal System) [http://universidadverdad.
uazuay.edu.ec/] y seguir las indicaciones de envío. 
Una evaluación preliminar por parte del consejo 
editorial.

En tercer lugar, los textos enviados pasan por el  
sistema doble ciego (revisión por pares externos - 
peer review).

Por su parte, Universidad-Verdad enviará un 
email al autor, en el que indicará que ha recibido el 
artículo. El Consejo Editorial en un plazo máximo 
de hasta 20 días revisa si el artículo es pertinente y 
coherente con los temas de cada número, asimismo, 
se comprobará que se respeten las normas de estilo 
o estructura que señala la revista. De ser así, se 
informa al autor que su artículo pasará a revisión de 
pares externos. De la misma manera, si no cumple 
con el tema o carece de solvencia científica, el autor 
será comunicado de la no aceptación de su artículo. 
Además:

•  La revisión por pares externos se realiza en 
un plazo de hasta tres meses a partir de la 
fecha de notificación de ser aceptado para 
revisión. El informe de evaluación señala si el 
artículo es publicable, publicable con cambios 
o no publicable.

•  Los autores recibirán los informes de 
evaluación de manera anónima. Ahora bien, 
en el caso de ser aceptado como publicable 
con cambios, el autor tendrá hasta 10 días 
para realizarlos.

•  Al autor se le enviará una prueba de impresión 
(proof print) una vez esté diagramado el 
artículo, así podrá revisar y hacer los últimos 
cambios en cuanto a la tipografía y ortografía 
en un plazo de tres días.

•  Los autores podrán acceder a su publicación 
en formato online y descargarla en PDF para 
su difusión en redes académicas.

Correspondencia

Universidad-Verdad

E-mail: universidad-verdad@uazuay.edu.ec

http://universidadverdad.uazuay.edu.ec/

Declaración de privacidad

Los nombres, el número ORCID y las direcciones de 
correo electrónico introducidos en esta revista se 
usarán exclusivamente para los fines establecidos en 
ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso 
con otros fines.

Políticas de acceso y reúso

•  Declaración de Acceso abierto (Open 
Access)

•  Universidad-Verdad es una revista de 
acceso totalmente abierto, ya que todos 
los artículos están disponibles en internet 
para todos los lectores inmediatamente 
después de su publicación en los meses 
de junio y diciembre de cada año. Todos 
los usuarios tienen libre acceso, de forma 
gratuita a los artículos de investigación 
publicados en la revista Universidad-
Verdad, de forma global, sin restricciones 
de espacio. El acceso abierto permite mayor 
visibilidad y número de lectores de las 
contribuciones publicadas en Universidad-
Verdad, además de agilizar el proceso de 
publicación.

•  Es importante mencionar que los autores 
conservan en todo momento sus derechos 
de autor sobre sus contribuciones 
publicadas. Las políticas de derecho de 
autor suponen la condición de cita del 
autor o autores de cualquier contenido, 
reproducción total o parcial, siempre que 
esta no busque fines comerciales; es así 
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como se reconoce la propiedad intelectual 
del o los autores y de la Universidad del 
Azuay, como entidad editora. 

•  La revista Universidad-Verdad  no 
solicita pagos a los autores por el proceso 
editorial o por publicar, ni a los lectores, 
por el acceso a la información científica 
que se encuentra en la plataforma digital.

Las únicas condiciones que se exigen al otorgar la 
licencia de atribución denominada CC-BY-NC-SA 
son:

•  La revista Universidad-Verdad, deberá ser 
claramente identificada como propietaria 
de los derechos de autor de la publicación 
original; y

•  Toda obra derivada deberá publicarse 
y distribuirse bajo la misma licencia 
de acceso abierto que se otorga en la 
publicación original.

La mayoría de los títulos se encuentran en acceso 
abierto bajo una licencia Creative Commons 
(CC). Las publicaciones del repositorio de acceso 
abierto exigen condiciones para la utilización de su 
contenido. 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional

Originalidad y plagio

Los autores de artículos enviados testifican que: el 
trabajo es original, que no contiene partes de otros de 
trabajos ya publicados, ratifican la veracidad de los 
datos, lo cuales no han sido alterados para verificar 
las hipótesis plateadas en los artículos.
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El número 82 de Universidad-Verdad se 
ha centrado en el trabajo investigativo de 
las esferas disciplinares del turismo y el 

patrimonio. Sabemos con certeza que son áreas 
transversales en el desarrollo de la economía a 
nivel global y dinamiza las economías locales. Estos 
campos de acción generan actividades directas 
e indirectas, que mejoran la calidad de vida de las 
poblaciones, activan  el sector turístico, planifican 
el territorio, recuperan la memoria histórica y 
proponen diversas metodologías de vanguardia, 
otras.

Los trabajos recibidos para este número provienen 
de distintos grupos de investigación a nivel de 
América Latina, Ecuador, a nivel regional y local. 
Estos trabajos son:

“Conocimiento ecológico tradicional en América 
Latina: una revisión crítica de la literatura” de 
Gabriel Castro Siqueira, Heitor Martins Guimarães, 
Beatriz Toledo Pastre y Miroslav Horák, el artículo 
revisa críticamente de textos científicos centrados 
en el “conocimiento ecológico tradicional” (CET), 
con enfoques específicos en América Latina. La 
revisión sistemática de la literatura la realizan a 
partir de artículos científicos publicados entre 2017 y 
2021, indexados en Web of Science (WOS) y SCOPUS. 
Finalmente, afirman que, el análisis evidencia 
que la lucha contra las desigualdades sociales y la 
devastación del planeta requiere de estrategias que 
incluyan estilos de vida, conocimientos de las etnias 
minoritarias y de los pueblos ubicados en la periferia 
del capitalismo. 

 “El protagonismo indígena en la antropología 
contemporánea” de Paride Bollettin, este analiza 
la creciente participación de los amerindios 
en la elaboración y realización de proyectos de 
investigación: así como su protagonismo en la 
elaboración y divulgación de los resultados, sugiere 
la utilidad de redefinir las pragmáticas etnográficas 
y reflexivas de lo que se supone que debe hacer la 
antropología. En los últimos años, estas pragmáticas 

se han movido, cada vez más, en la dirección de 
la cooperación, la colaboración y la coproducción, 
redefiniendo los diálogos antropológicos y las 
producciones académicas. La tesis central del estudio 
propone que el esfuerzo antropológico actual debe 
repensar el estatuto de su indagación, movilizando 
distintas herramientas ontológicas, epistemológicas 
y axiológicas, para ser efectivamente plural.

“Las nuevas tecnologías y su papel en la creación de 
relatos museográficos innovadores, en el periodo 
pre COVID-19” del investigador Byron Alvarado 
Vanegas, afirma que, “las nuevas tecnologías” se 
han convertido en herramientas diferenciales y 
competitivas para el ocio y recreación de las personas. 
Por lo tanto, esta investigación analiza el papel de las 
nuevas tecnologías en la construcción y presentación 
de narrativas innovadoras en los museos, en una 
etapa previa a la pandemia por COVID-19. Para ello, 
se aplicó un enfoque de investigación mixto, el que 
permite analizar el valor del patrimonio (material e 
inmaterial) a través del uso de las nuevas tecnologías 
de aprendizaje, sostenidos por la creatividad y la 
innovación.

“La producción científica sobre el turismo en el 
Ecuador” de Doris Soliz y Freddy Espinoza, analiza las 
métricas de la producción científica sobre turismo en 
Ecuador, utiliza para ello las bases de datos Scopus, 
Dimensions y Scielo. Mediante el método PRISMA, 
revisan sistemática la literatura (RSL). Los hallazgos 
incluyen clusters de palabras clave recurrentes, 
la progresión de la investigación en turismo a lo 
largo del tiempo y las redes de colaboración, tanto a 
nivel internacional como local. Destaca, además, la 
interdisciplinariedad de estas redes, la riqueza de la 
cooperación internacional en contraste con la limitada 
colaboración local, la importancia de la investigación 
en turismo para su desarrollo y la necesidad de 
considerar el idioma español para la difusión de 
resultados.

“El turismo y el internet post COVID-19” de Paulette 
Limones Cepeda indica que la pandemia por COVID-19 
causó un gran impacto a nivel mundial y el internet 
asumió un papel protagónico. En la ciudad de Cuenca 

NOTA EDITORIALNOTA EDITORIAL
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(Ecuador), el sector turístico se vio afectado y tuvo que 
aprender a adaptarse a todos estos cambios; por esa 
razón, esta investigación analizó la importancia del 
internet para el sector turístico desde la perspectiva 
del prestador de servicios y del consumidor, post 
confinamiento por la COVID-19 y reveló que el 
internet había servido como una herramienta para 
brindar información a sus consumidores porque había 
generado estrategias de marketing sencillas.

“Estrategias para la gestión del turismo rural en el 
sitio llamado Mosquito del cantón Chone, Ecuador” de 
Rafael Vera, Luis Alberto Zambrano y Yadira Párraga. 
Los autores definen estrategias para la gestión del 
turismo rural en el sitio llamado Mosquito del cantón 
Chone, Manabí, Ecuador. Estudio lo realizan en tres 
etapas: diagnóstico turístico situacional del área de 
estudio; el análisis de la gestión turística y el diseño 
de las estrategias. Los hallazgos mostraron que el 
destino posee recursos naturales y culturales idóneos 
para el desarrollo del turismo rural, pero presenta 
limitaciones en relación con las condiciones básicas y 
de apoyo al turismo. Por lo tanto, se vuelve necesario 
mejorar las capacidades actuales del territorio para 
maximizar los beneficios y minimizar los riesgos en 
la ejecución de las actividades turísticas.

“Caracterización de los visitantes y emprendimientos 
turísticos rurales de la zona norte de Manabí del 
proyecto Observar”, de Ángel Guillermo Félix, Juan 
Ramón Moreira y José Luis Zambrano, el estudio 
afirma que el turismo rural en la provincia de Manabí 
se ha destacado por la movilización interna de los 
manabitas y las conexiones directas con los recursos 
naturales, como por ejemplo, el agua (río, cascadas, 
represas) y por la gastronomía desarrollada por el 
proyecto “Observar”, en la zona norte de Manabí. 
La metodología utilizada es no experimental, con 
características exploratorias. Se registraron 92 
emprendimientos turísticos rurales, en las ocho 
parroquias seleccionadas para el estudio, una por cada 
cantón de referencia. 

“Turismo educativo, creación e implementación de 
un modelo educomunicacional. caso: cuarto grado 
de educación básica, Unidad Educativa Particular 

la Asunción”, de Camila Brito, Carolina del Rocío 
Jaramillo, Natalia Rincón y Juan Manuel Aguilar. La 
investigación propone una revisión de los programas 
de turismo educacional implementados en la 
década de los años 80, por parte de la Corporación 
Ecuatoriana de Turismo y el Ministerio de Turismo, 
en los planteles educativos de educación básica en 
el Ecuador. A partir de este diagnóstico, se genera 
un plan piloto educomunicacional en una Unidad 
Educativa Particular de la ciudad de Cuenca para el 
desarrollo y la potenciación del turismo.

Como miscelánea, “Antologías de poesía cuencana 
1930-2020. Señales de relevamiento” de Iván Petroff 
y Jaqueline Verdugo, este artículo afirma que las 
antologías son textos-discursos intertextuales 
que, desde sus estructuras y su función, aseguran 
estrategias culturales de continuidad y cambio en la 
constitución de tradiciones estéticas, o patrimonios 
literarios. En este sentido, el objetivo de este estudio 
es el relevamiento de las antologías de poesía 
cuencanas, editadas entre 1930-2020, proceso que 
muestra una relativa constancia en la circulación 
de estos libros plurales. Además, muestra cómo los 
soportes antológicos visibilizan las condiciones de 
recepción de la poesía cuencana en las muestras 
de poetas y poemas que se han generado durante, 
aproximadamente, nueve décadas del quehacer 
literario lírico cuencano.

Estos estudios cumplen con el objetivo planteado 
para el presente número de Universidad-Verdad. 
Invitamos a ustedes atentos lectores a recorrerlos en 
forma crítica y propositiva.

Dra. Jackelin Verdugo
Editora en Jefe
Universidad-Verdad
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CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL EN AMÉRICA CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL EN AMÉRICA 
LATINA: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA LATINA: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA 

Traditional ecological knowledge in Latin America: a critical literature 
review

Resumen

El objetivo de este capítulo es proporcionar una 
revisión crítica de artículos científicos centrados 
en el “conocimiento ecológico tradicional” (CET), 
con un enfoque específico en América Latina. Por 
tal razón, la revisión sistemática de la literatura 
centrada en los artículos científicos publicados entre 
2017 y 2021, indexados en Web of Science (WOS) y 
SCOPUS, se realizó considerando la triangulación 
de datos basada en las perspectivas económica, 
psicológica y sociológica. Se encontraron 14 
artículos con todos los criterios, que incluyen CET 
en sus títulos y relacionados con Latinoamérica. 
En conclusión, el análisis evidencia que la lucha 
contra desigualdades sociales y la devastación del 
planeta requiere de estrategias que incluyan estilos 
de vida y conocimientos de las etnias minoritarias 
y de los pueblos en la periferia del capitalismo. El 
CET se presenta como un cuadro de referencia que 
puede auxiliar el intercambio y preservación de 
conocimientos, desde que las personas que detenten 
los conocimientos originales participen por igual 
en los procesos de interpretación y validación de 
informaciones generadas. 

Abstract

This chapter aims to provide a critical review of 
scientific articles focused on “traditional ecological 
knowledge” (TEK), focusing specifically on Latin 
America. The systematic literature review of 
scientific papers published between 2017–2021, 
indexed in Web of Science (WOS) and SCOPUS, was 
conducted considering data triangulation based 
on economic, psychological, and sociological 
perspectives. Fourteen articles were found with all 
the criteria, including TEK in their titles and related 
to Latin America. In conclusion, the analysis shows 
that the fight against social inequalities and the 
devastation of the planet requires strategies that 
include lifestyles and knowledge of minority ethnic 
groups and peoples on the periphery of capitalism. 
The TEK is presented as a frame of reference that can 
help the exchange and preservation of knowledge, 
since the people who hold the original knowledge 
participate equally in the processes of interpretation 
and validation of the information generated.
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1.  

Introducción

Al plantear una colaboración internacional entre la 
República Checa y Brasil, sobre todo involucrando 
conocimientos considerados tradicionales, es 
necesario evaluar, de forma crítica, las relaciones de 
poder que influencian las instituciones participantes 
en este proceso, desde una perspectiva histórica y 
social larga.

La invasión de las Américas, en el siglo XVI, por 
ciertos grupos europeos, inauguró un proceso de 
jerarquización racial (europeo, indio, negro), de 
género (dimorfismo biológico, dicotomía hombre/
mujer, organización patriarcal y heterosexual de 
las relaciones sociales) y geopolítica (Europa como 
centro, América como periferia), cuyos efectos 
nocivos resuenan hasta hoy. Se trata de un proceso 
en el que el hombre blanco europeo ocupa la cima 
de la jerarquía. Esta jerarquía ha conformado una 
estructura de poder, de dominación y explotación 
mundial, que Quijano (2000) denomina “la 
colonialidad del poder”. Desde una perspectiva 
feminista, Lugones (2008), emprendiendo una 
crítica a Quijano por no abordar la construcción de 
relaciones de género heterocentradas y binarias, 
denominó la colonialidad de género moderno/
colonial.

Por lo tanto, la modernidad estableció, en el siglo 
XVII, una racionalidad, un modo de conocimiento 
eurocentrado, comandado, sobre todo, por Inglaterra 
y Holanda (es decir, los centros hegemónicos más 
importantes del sistema mundial de poder de la 
época). Luego, como perspectiva cognitiva de quienes 
se educan bajo la hegemonía del sistema mundial-
capitalista, el eurocentrismo genera y monopoliza el 
poder discursivo de las experiencias naturalizantes 
(Lugones, 2008). Así, los parámetros del método 
científico eurocéntrico (medición, cuantificación, 
externalización, u objetivación de lo conocible en 
relación con el conocedor; el conocimiento de carácter 
experimental) se impusieron y siguen formando la 
racionalidad válida en el mundo académico, o sea, la 
ciencia formal (Singleton et al., 2021).

Así, al emprender una investigación crítica de 
nociones de “conocimiento ecológico tradicional” 
(CET) hay que considerar los efectos de las 
interacciones entre los grupos involucrados. En el 
campo discursivo, requiere la atención el empleo 
del término “tradicional”. En este contexto entran 
en juego dos cuestiones principales. Primero, ¿cuál 
es la diferencia entre lo tradicional y lo moderno? 
Segundo, ¿qué lapso temporal es necesario para que 
un conocimiento asuma el carácter de tradicional?

En la racionalidad eurocéntrica, el modelo cartesiano 
predomina hasta el día de hoy como uno de los rasgos 
más característicos, con base a una lógica dualista de 
separación entre lo humano y la naturaleza, materia 
y mente, civilizado y salvaje, moderno y tradicional 
(Coope, 2019). Así es que el conocimiento académico 
eurocéntrico asume el carácter de conocimiento 
verdadero, moderno y científico, y todo el resto, 
incluso los conocimientos de otras sociedades 
asumen carácter de creencias y míticas (Singleton et 
al., 2021). Luego hay que dudar, si el uso del término 
“tradicional” no está perpetuando una forma de 
rebajamiento (menosprecio) de conocimientos que 
no son eurocéntricos.

Palabras clave

Conocimiento ecológico tradicional; América latina; colonialidad; eurocentrismo; pueblos originarios

Keywords

Traditional ecological knowledge; Latin America; coloniality; eurocentrism; native people
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En cuanto al lapso temporal que caracteriza un 
conocimiento como tradicional, es posible relativizar 
cuántas generaciones son necesarias para cristalizar 
determinado conocimiento. ¿Sería una generación, 
es decir unos veinticinco años, lo suficiente? 
(Hobsbawm & Ranger, 2012).

Asociada con la idea del lapso temporal está la 
forma de transmisión del conocimiento. Desde la 
perspectiva eurocéntrica (en desconstrucción tal 
vez) anchamente organizada por la transmisión 
escrita de conocimientos, hay que considerar que 
muchos pueblos originarios de Sudamérica, en 
su gran mayoría, son de tradiciones orales, y que 
el conocimiento no es algo estático, pues está en 
constante transformación (Baghramian y Carter, 
2021). La fluidez en culturas orales es potencialmente 
algo muy distinto y se encuentra amenazada por 
posibles distorsiones en la vía de traducción o 
interpretación, desde una perspectiva eurocéntrica.

Las bases filosóficas y horizontes teóricos escogidos 
para esta investigación son, sobre todo, influenciadas 
por nociones oriundas de vertientes marxistas no-
ortodoxas, de la Teoría Crítica (Fanon, 1952), de la 
Teoría Decolonial (Lugones, 2008; Césaire, 1955; 
Quijano, 2000) y de La Pedagogía de la Liberación 
(Freire, 1981). Estas teorías tienen en común el 
marco de la crítica social al modelo capitalista (en 
cuanto proyecto civilizatorio), específicamente, 
oriunda de pensamientos formados después de la 
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a 1945 
surge un cambio en las ciencias sociales. Se inicia una 
crítica al ahistoricismo, a la ausencia de considerar 
el cambio social y una crítica al “universalismo 
europeo” y su parroquialismo cultural, al aplicar 
“conceptos eurocéntricos” a culturas y sociedades 
“no europeas”, a la vez que se cuestionaba la 
ausencia de los grupos oprimidos y marginados en 
la construcción histórica, por ej. mujeres, grupos 
racializados y étnicos, socio-sexuales, etc. (Curiel, 
2014).

Como pioneros de este pensamiento crítico se 
pueden considerar a Fanon (1952) y a Césaire 
(1955), los intelectuales negros quienes abrieron 
el debate público sobre la descolonización. Estos 
dos autores concibieron la descolonización no 
sólo como una no dependencia entre metrópolis 
y colonias o entre países del norte y países del sur, 
sino como un desmontaje de las relaciones de poder 

y de concepciones del conocimiento que fomentan la 
reproducción de jerarquías raciales, geopolíticas y de 
imaginarios creados en el mundo moderno/colonial 
(Ibid.).

El concepto de CET ganó popularidad en los años 1980, 
en los campos de estudios de ecología, agricultura, 
farmacología y botánica. Los primeros estudios 
sistemáticos fueron hechos por antropólogos, en 
el campo de los estudios de etnoecología, o sea, 
estudios de las concepciones y relaciones ecológicas 
de un pueblo o de una cultura (Berkes, 1993). Hay 
ejemplos de estudios desde los años 1950, con 
investigaciones de conocimientos de sistemas de 
conservación de recursos naturales por pueblos 
indígenas o “comunidades no occidentalizadas” 
(Hall, 2018). Desde los años 1970 fueron publicados 
varios libros sobre las investigaciones de CET en 
comunidades (Johannes, 1989), aplicaciones de CET 
en el desarrollo y sistemas de gestión de recursos 
(Cordell, 1995), CET de comunidades de pesca 
(Berkes, 1993), CET y florestas tropicales (Jegede, 
1999), filosofía ambiental y conocimientos indígenas 
(Nadasdy, 1999) etc.

Desde la década de 1990, cuando la Organización de 
las Naciones Unidas aprobó la legislación y celebró 
las cumbres que promovían el uso del CET en la 
investigación, la política y la toma de decisiones 
ambientales, más académicos, políticos y activistas, 
han tratado de ampliar estudios sobre “los recursos 
naturales” y han incorporado las nociones de CET 
en su cuerpo (Berkes, 2012). El CET se transformó 
en una etiqueta para las formas de conocimiento 
locales y desarrolladas a lo largo del tiempo, por 
grupos considerados “indígenas” o “tradicionales”, 
a través de métodos distintos de los utilizados en 
la “ciencia occidental moderna”. En la literatura se 
pueden encontrar diferentes definiciones de este 
término (Singleton et al., 2021; Coope, 2019; Kim 
et al., 2017). Sin embargo, en la literatura actual 
aparece una definición popular del ecólogo marino 
Berkes (2012, p. 8). 

[El CET] es un conjunto acumulativo de 
conocimientos, prácticas y creencias, que 
evolucionan por procesos adaptativos y se 
transmiten a través de generaciones por la 
transmisión cultural, sobre las relaciones de los 
seres vivos (incluidos los humanos) entre sí y con 
su entorno. (traducido por los autores)
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Desde una perspectiva crítica se puede encontrar 
también una definición del CET que está más alineada 
con la propuesta del presente estudio, de acuerdo 
con Kim et al. (2017), según el cual el conocimiento 
ecológico tradicional y los conocimientos 
indígenas son distintos. Los autores sugieren que 
el conocimiento ecológico tradicional es una forma 
de apropiación cultural e intelectual que modifica 
conocimientos indígenas y de comunidades “no-
occidentalizadas” para adaptarlos al marco de “la 
ciencia moderna occidental”. También argumentan 
que, en muchas disciplinas, incluyendo la educación, 
antropología y gestión de recursos, el CET se ha 
confundido con los conocimientos indígenas, 
creando así más ambigüedades y controversias. 
Por tanto, estos investigadores analizaron la 
historia del CET y examinaron sus concepciones 
contemporáneas en la enseñanza de las ciencias, 
desde una perspectiva crítica de las bases filosóficas 
del concepto.

2.

Métodos

Para preparar este capítulo se realizó una revisión 
sistemática de la literatura científica publicada 
durante los últimos 5 años e indexada en las bases 
de datos multidisciplinarias de WOS y SCOPUS. 
Estas son las bases de datos con mayor cobertura 
y reconocimiento de producciones académicas, 
revisadas por pares.

Inicialmente se plante incluir publicaciones 
en portugués, español e inglés. Así, el criterio 
principal fue los términos “conocimiento ecológico 
tradicional”, en el título del capítulo, en los tres 
idiomas. Sin embargo, no fueron encontrados 
ítem que satisfacían los criterios de selección en 
portugués y español, a excepción de 2 publicaciones. 
La predominancia del inglés en el ámbito científico 
se reitera en la introducción de este capítulo. El 
imperialismo financiero y cultural de países como 
Inglaterra y Estados Unidos sigue aún en el dominio 
de las ciencias. Por otro lado, el inglés es la lengua 

más hablada en el mundo, todavía por razones 
históricas ya discutidas.

Los criterios de exclusión fueron: libros, capítulos 
de libros, actas de congresos, revisiones, cartas, 
editoriales, noticias, guías, entrevistas, notas, 
erratas y tesis. Los libros y capítulos de libros fueron 
excluidos porque en algunos casos la revisión por 
pares no se llevó a cabo. Todas las publicaciones 
disponibles fueron recopiladas y guardadas en 
formato PDF. Para desarrollar la interpretación de 
los resultados, la triangulación fue utilizada. A través 
de este método el análisis de datos fue profundizado, 
tomando en cuenta teorías de tres campos científicos 
distintos: economía, psicología y sociología.

Materiales: En los últimos 5 años, un total de 137 
artículos con la frase “conocimiento ecológico 
tradicional” en el título fueron indexados en las 
bases de WOS y SCOPUS. Excluyéndose los artículos 
duplicados, sobraron 81 ítems que tratan   de 
investigaciones con poblaciones de regiones diversas 
o, de forma general, que tratan sobre el tema, como 
revisiones de literatura.

Muestra: En total fueron encontrados solamente 
14 artículos que se refieren a las poblaciones en 
Latinoamérica. Estas publicaciones forman la base 
del análisis. Este corte obedece, en primer lugar, al 
contexto del libro en el que se publicará este capítulo, 
y en segundo lugar a una similitud histórica de la 
colonización hispano-lusitana y al interés de los 
autores, que son mayormente latinoamericanos. 
A continuación, se presentan los artículos 
categorizados por país. Para facilitar la lectura, cada 
artículo tiene un código de A1 a A14, y sus detalles 
están disponibles en la tabla 1.
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Tabla 1.

 Lista de artículos seleccionados (fuente: propia elaboración).

Código País Año Título Autores

A1 Bolivia 2018 High Overlap Between Traditional Ecological 
Knowledge and Forest Conservation Found in the 
Bolivian Amazon

Paneque-Galvez et al.

A2 Brazil 2018 Traditional Ecological Knowledge of Fish Fauna 
in Quilombolas on the Alto Guaporé, Mato Grosso, 
Southern Amazonia, Brazil

de Arruda et al.

A3 Brazil 2019 Traditional Ecological Knowledge Supports 
Ecosystem-Based Management in Disturbed Coastal 
Marine Social-Ecological Systems

Stori et al.

A4 Brazil 2019 Market Integration Does Not Affect Traditional 
Ecological Knowledge but Contributes Additional 
Pressure on Plant Resources

da Silva et al.

A5 Brazil 2020 Oral History and Traditional Ecological Knowledge 
in Social Innovation and Smallholder Sovereignty: A 
Case Study of Erva-Mate in Southern Brazil

Nimmo et al.

A6 Colombia 2019 The Changing Chagras: Traditional Ecological 
Knowledge Transformations in the Colombian 
Amazon

Fonseca-Cepeda et al.

A7 Ecuador 2019 Traditional Ecological Knowledge and Medicinal 
Plant Diversity in Ecuadorian Amazon Home Gardens

Caballero-Serrano et al.

A8 México 2018 Traditional Ecological Knowledge as a Tool for 
Biocultural Landscape Restoration in Northern 
Veracruz, Mexico: A Case Study in El Tajin Region

Velazquez-Rosas et al.

A9 México 2019 Analysis of Traditional Ecological Knowledge and 
Sociocultural Factors About Home Gardens in the 
Mexican Central Highlands

García Flores et al.

A10 México 2020 Traditional Ecological Knowledge in Community 
Forest Management: Evolution and Limitations in 
Mexican Forest Law, Policy and Practice

Sierra-Huelsz et al.

A11 Perú 2017 The Importance of Traditional Ecological Knowledge 
in Agroecological Systems in Peru

Saylor et al.

A12 Perú 2018 Dynamism in Traditional Ecological Knowledge: 
Persistence and Change in the Use of Totora 
(Schoenoplectus californicus) For Subsistence in 
Huanchaco, Peru

Paredes & Hopkins

A13 Perú 2019 Traditional Ecological Knowledge and Indigenous 
Foodways in the Andes of Peru

Huambachano

A14 Perú 2020 Protecting Intellectual Property Rights and 
Traditional Ecological Knowledge: A Critical Look at 
Peru’s Law 27811

Hepburn
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3.

Resultados 

En Bolivia, los autores del artículo A1 investigaron, 
utilizando métodos cuantitativos, la asociación entre 
el CET del pueblo indígena Tsimane y la conservación 
forestal en la Amazonía. Los resultados sugieren 
que el CET de los Tsimane se asocia de una manera 
positivamente significativa con la conservación forestal 
y apuntan un solapamiento espacial significativo entre 
los niveles de CET Tsimane y la conservación de los 
bosques.

En Brasil, 4 artículos de carácter cualitativo discuten 
investigaciones con poblaciones distintas: pescadores, 
indígenas, pequeños agricultores y quilombolas. A2 
y A3 presentan estudios de CET relacionados con la 
pesca. A2 investigó un grupo étnico autoidentificado 
como quilombola, por medio del análisis de factores 
que influencian el consenso cultural de las técnicas 
de pesca artesanal. A3 se refiere a la investigación del 
CET de pescadores de una comunidad en relación con 
las prácticas de gestión y los mecanismos sociales 
vinculados, las perturbaciones inducidas por el 
hombre y sus consecuencias para el sistema socio-
ecológico. Sus autores también consideran como el 
CET puede conformar un plan de gestión basado en el 
ecosistema. En común, estos estudios sugieren que el 
mantenimiento y la transmisión del CET se propician 
por el contacto diario entre las personas, en su mayoría 
familiares, con los niños y con el río, desde la infancia, 
así como por la observación de las prácticas de pesca en 
grupo. Los investigadores apuntan que el CET es parte 
de la identidad comunitaria y representa un patrimonio 
cultural valorado, y que el análisis de CET demostró ser 
una metodología relevante para proporcionar datos 
ambientales históricos, incluidos los impactos de 
proyectos gubernamentales de desarrollo, y apoyar la 
planificación de conservación de ecosistemas.

Los autores de A4 investigaron la influencia de la 
integración de mercado en el CET y el uso de los 
recursos naturales en la producción de artesanías, en 
una comunidad indígena del pueblo Fulni-ô, que vive 
en el noreste de Brasil. Sus conclusiones avizoran un 
escenario futuro de sustitución de los CET por otros que 

produzcan mayores rendimientos económicos, frente 
a una mayor explotación de los recursos naturales. 
Los investigadores sugieren que hay un aspecto 
generacional de deseo de innovación e integración en 
el mercado capitalista, de parte de las personas más 
jóvenes de la comunidad, en detrimento del CET.

A5 buscó incorporar una variedad de perspectivas en la 
comprensión de la conservación de los bosques, a través 
del uso, en sistemas agroforestales y agroecológicos, 
particularmente relacionadas con pequeñas 
producciones familiares de yerba maté en el Sur de 
Brasil. En la historia oral de estas familias se identificó 
que el cultivo tradicional de yerba mate mantiene 
aspectos de valores culturales, sociales y económicos, 
que promueven cierta unidad identitaria y perspectiva 
de futuro, y que contienen nociones intrínsecas de 
conservación forestal. En cuanto a la investigación 
acción-participativa fueron identificadas técnicas de 
conservación forestal presentes en el CET y protocolos 
para que las familias puedan negociar marcos legales 
de gestión y conservación ambiental con gobiernos 
locales.

En A3 y A5 fueron identificados ejemplos de cómo 
la colaboración entre detentores de CET y “grupos 
occidentalizados” (académicos y movimientos 
sociales) puede traer beneficios para las poblaciones 
marginalizadas, en sus negociaciones con marcos 
legales. En A3 el análisis del CET generó registros que 
ayudarán a impedir la ampliación de un puerto que 
iba a eliminar parte de una bahía de pesca tradicional, 
fundamental para la supervivencia de comunidades 
de pesca de la región. En A4 la sistematización del 
CET apoya a la negociación del manejo forestal con el 
gobierno, pues, según los investigadores, demostró 
que los métodos tradicionales de cultivo de yerba mate 
incluyen procesos históricos de conservación y gestión 
de bosques nativos.

En el artículo A6, se examinan las transformaciones que 
ocurrieron en el CET de comunidades del pueblo Tikuna 
de la región El Vergel (Colombia) entre 1970 y 2016. Los 
Tikuna son el pueblo numéricamente más expresivo de 
la Amazonía brasileña y están presentes en la región 
fronteriza amazónica de Perú, Brasil y Colombia. 
La publicación trata sobre su relación con la selva 
amazónica. Los autores, basados en el marco teórico 
de Berkes et al. (2000), utilizaron datos cuantitativos 
y cualitativos (etnográficos) para analizar los cambios 
en el campo del conocimiento ambiental, las prácticas 
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y sistemas de gestión, las instituciones sociales y las 
cosmovisiones. De acuerdo con los autores:

En los últimos 200 años, los tikuna del Vergel y de 
toda la ribera del río han experimentado profundos 
cambios en sus formas de vida debido a los procesos 
de colonización: la esclavitud y la evangelización 
(siglo XVIII), las bonanzas del caucho y de las pieles 
(siglo XIX), y cultivos ilícitos y turismo (siglo XX; 
Oyuela & Vieco, 1999). Estos procesos históricos 
los obligaron, no sólo a cambiar sus patrones de 
asentamiento de malocas a aldeas permanentes, 
sino también a modificar sus sistemas de uso de 
la tierra.  (Fonseca-Cepeda & Restrepo, 2019, p. 4; 
traducido por los autores) 

En la década de 1970, algunas familias Tikuna 
emigraron de Brasil al lado norte del río Amazonas, 
en el territorio de Colombia, región denominada El 
Vergel. En la década de 1980, a su vez, el territorio 
fue reconocido como indígena, pero esto no impidió 
el avance de la agricultura ilegal y la llegada del 
ecoturismo. A través de entrevistas y grupos focales, 
los investigadores recopilaron una base de datos 
sobre la memoria y la experiencia de los miembros 
de los pueblos Tikuna desde los años 70 hasta 2016. 
En general, fue identificado el traslado de los grupos 
Tikuna a la región colombiana, la demarcación de sus 
tierras y la llegada de la economía de mercado. Con la 
llegada del turismo a la región, las chagras1 comenzaron 
a abastecer a los restaurantes y hoteles, así como 
personas de la etnia Tikuna comenzaron a trabajar 
en ellos, teniendo menos tiempo para dedicarse a las 
chagras.

En A7, el objetivo del artículo fue analizar el CET y su 
relación con las plantas medicinales cultivadas en 
la Amazonía ecuatoriana, en la región del Sangay. El 
estudio se realizó entre miembros de pueblos Shuar 
y mestizos de la región, donde se analizaron 138 
sitios de cultivo, dentro de 11 comunidades, teniendo 
como resultado general 104 plantas con propiedades 
farmacológicas y 145 medicinales. Los investigadores 
elaboraron una encuesta para categorizar la extensa 
base de datos recolectada durante las entrevistas, que 
se realizaron aleatoriamente entre los habitantes de 

1 “Chagra” es el nombre que recibe el espacio de cultivo en terri-
torio indígena. El nombre hace referencia no solo a un espacio de 
siembra para la subsistencia, sino también a un espacio sagrado, 
de conexión con la tierra. El cultivo y mantenimiento de las cha-
gras se transmite de generación en generación.

la región. Como resultado, se observó un cambio de 
plantación, dependiendo de factores como la etnia, el 
género y la edad. Las plantas medicinales tienen mayor 
importancia y por lo tanto se presentan más en los 
jardines. Cuanto más viejos sean los dueños, mayor 
es la diversidad en el jardín, y lo mismo ocurre cuando 
se comparan los miembros de los pueblos Shuar y los 
mestizos. La transmisión de conocimientos se realiza 
masivamente a través de las mujeres. Por tal razón los 
autores argumentan que la pérdida del CET vulnera los 
derechos de las mujeres y tiene serias implicaciones 
para la diversidad y el bienestar local.

Los artículos A8, A9 y A10 se refieren a México. En el 
artículo A8 se puede observar que existe un esfuerzo 
de parte de los investigadores y las comunidades por 
restaurar la riqueza de la cultura tradicional local. La 
investigación fue desarrollada en México, en El Tajín 
(Veracruz), con una población Totonaca. El proceso 
de restauración analizado es la reforestación del árbol 
de Zuelania guidonia, utilizado en diferentes ámbitos 
de la vida de esta etnia, incluso rituales sagrados. El 
estudio se realizó a partir de la clasificación de plantas 
de uso local en bosques nativos y secundarios, y en 
una segunda etapa se crearon grupos focales para el 
restablecimiento de la vida comunitaria, durante los 
cuales se hicieron entrevistas, dibujos y recorridos por 
el territorio. Durante la investigación se identificó que 
los bosques nativos tienen una mayor diversidad de 
especies, con 74% de plantas útiles a la población. Como 
resultado de la interacción con los investigadores, la 
población eligió el cultivo tradicional de la vainilla 
como modelo para la restauración de vegetación nativa 
(Z. guidonia) en su sistema agroforestal. Además, el 
trabajo realizado en conjunto con la población local 
reveló la riqueza del CET en la región y la necesidad 
de alianzas con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para su valorización y protección.

En A9 se presenta una investigación sobre los 
huertos domésticos en el altiplano central mexicano, 
asociando el CET en imbricación con factores 
socioculturales, como la renta y la religión de los 
interlocutores. El objetivo, entonces, fue investigar 
durante el trabajo de campo de 9 meses; observación 
del participante; entrevistas individuales y grupales 
(talleres participativos), la agricultura tradicional en 
los huertos familiares, en vista del entendimiento de 
que existen prácticas de uso de los recursos naturales 
menos dañinas para el ambiente que las de producción 
intensiva. En este sentido cabe señalar, que el uso de 
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las plantas por parte de los grupos investigados es, 
en general, mucho más amplio y diverso que el uso 
de la agricultura intensiva. Las plantas se utilizan 
para fabricar utensilios, medicamentos e incluso 
en la construcción de viviendas. En cierto modo 
están integradas en la vida y en la cotidianidad, y les 
corresponde mucho más a las mujeres cuidar de los 
ecosistemas vegetales familiares. El autor destaca la 
importancia de la coproducción de CET, la investigación 
participativa como medio para ello, con el objetivo de 
promover acciones efectivas de gestión ambiental.

El tema del artículo A10 es el manejo forestal comunitario 
en México, uno de los países pioneros de esta actividad 
en el mundo. El manejo forestal comunitario moviliza 
diferentes formas de tratar con la naturaleza: por un 
lado, por el uso de prácticas forestales tradicionales, 
por otro lado, por la incorporación de prácticas aliadas 
a los CET. Así, el objetivo del artículo fue analizar cómo 
el CET fue absorbido por el manejo forestal comunitario 
en el sentido legal, político y práctico. De acuerdo con 
los autores:

Paralelamente, el reconocimiento de diversos 
valores y sistemas de conocimiento se ha 
convertido en un elemento central de la erudición 
de justicia ambiental. Como parte de una búsqueda 
de relaciones sociales y ambientales alternativas, el 
pensamiento decolonial surgió en América Latina 
como una crítica al poder homogeneizador de la 
modernidad, que excluye pueblos, identidades, 
cosmovisiones y saberes, destacando así la 
dimensión política de los saberes indígenas. 
(Sierra-Huelsz et al., 2020, p. 2) (traducido por los 
autores)

Los autores de A10 analizaron, por lo tanto, los aspectos 
legales que relacionan el CET con el manejo forestal 
comunitario. Utilizaron los informes técnicos, planes 
de manejo forestal, ejemplos empíricos y también 
revisaron la literatura científica. Su conclusión es que 
algunas prácticas del CET son aceptadas, mientras que 
otras son repudiadas e incluso encuadradas en el ámbito 
de la ilegalidad. Por esta razón los investigadores 
cuestionan los fundamentos de la aceptación y no 
aceptación de ciertas prácticas, argumentando que, 
en ciertas ocasiones, se desalientan prácticas que 
resultan ventajosas para la producción de alimentos. 
Inicialmente, el CET se incluyó en los códigos forestales 
sólo de una manera instrumental, pero más tarde se 
estaba incorporando también el componente moral, 

relacionado, por ej., con los derechos de los pueblos 
indígenas. Por lo tanto, los autores destacan los límites 
de la incorporación y práctica de CET en el manejo 
forestal comunitario, y ratifican la importancia del CET 
para las comunidades locales.

Los artículos A11, A12, A13 y A14 abordan el CET de 
comunidades de Perú. El texto A11 está enfocado en la 
inserción del CET en los servicios ecológicos (SE), un 
campo de discusión entre la economía y la biología, 
que busca establecer relaciones más armoniosas 
y respetuosas entre la humanidad y su entorno (la 
naturaleza). El área de investigación se encuentra, 
en este caso, en la provincia de Puno, donde están 
asentados 12 pueblos, predominantemente Quechuas 
(41%) y Aymaras (30%). La principal actividad 
económica de la región es la siembra de quinua, 
avena y frijoles. La investigación se realizó a partir de 
observaciones y entrevistas con participantes de las 
comunidades. El resultado de la investigación fue el 
entendimiento de que en estas comunidades la relación 
con la naturaleza difiere de “la visión occidental 
moderna” (evidente en la separación del hombre y la 
naturaleza). Los miembros de ambas etnias se ven a sí 
mismos como protectores de la Pachamama, en sentido 
que las dimensiones religiosas, sociales y ecológicas 
de la existencia no están separadas, sino fusionadas. 
La semilla, la mujer y la Tierra son una; simbolizan 
fertilidad y actúan como portadoras del poder de 
generar la vida. El manejo de recursos naturales, en 
este contexto, se hace a través de la observación de 
la naturaleza, el clima, suelo y cambio de estaciones. 
Para la inserción de CET en los servicios ecosistémicos 
(SE), los investigadores, en primer lugar, proponen un 
cambio de paradigma. La segunda propuesta se basa 
en una comprensión multidisciplinar y detallada del 
ecosistema en cada región y etnia específica (véase la 
Figura 1).
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Fig. 1 El enfoque actual versus el propuesto enfoque socioecológico de los servicios ecosistémicos (adaptado de: Saylor et al., 
2017, p. 158).

El objetivo del artículo A12 fue describir la persistencia del uso y conocimiento de la planta denominada 
totora (Schoenoplectus californicus subsp. tatora) en diferentes aspectos de la vida comunitaria en Huanchaco 
en Perú. El uso de la totora se remonta a la época prehispánica, e incluye diversas actividades comunitarias, 
especialmente la artesanía y la pesca. La investigación se basa en entrevistas con 40 residentes de Huanchaco. 
Los resultados muestran que la totora resistió la inserción de nuevas tecnologías, pero hubo adaptaciones en 
su uso. La industrialización, la globalización y la inserción en el mercado provocaron cambios sustanciales 
en la estructura comunitaria; muchos pescadores y artesanos empezaron a trabajar en el sector turístico. En 
la construcción civil, la totora fue reemplazada por hormigón, madera y plástico. Cabe mencionar que los 
investigadores notaron una división de género en el uso de la planta. Los hombres son los encargados de su 
cosecha en las islas y fabrican los botes, mientras que las mujeres trabajan con la planta en artesanía y no 
contribuyen al trabajo de la cosecha.

El estudio A13 tuvo como objetivo analizar la forma en que dos comunidades Quechua (Choquecancha y 
Rosaspata) abordan el tema de la seguridad alimentaria, en relación con el concepto de CET, en la región 
andina del Perú. La autora apunta que estas comunidades están resistiendo a poderes coloniales como el 
capitalismo, mediante la revitalización de las costumbres alimentarias indígenas. Las dos comunidades siguen 
ejerciendo su derecho a la autodeterminación, sus derechos colectivos ancestrales a la tierra y su derecho a 
seguir practicando sus tradiciones culturales indígenas. Por otro lado, la forma dominante occidentalizada de 
abordar la producción de alimentos se basa en el uso de los aparatos industriales, organismos genéticamente 
modificados y la explotación de la naturaleza. Esta forma desconoce completamente las cosmovisiones 
indígenas que incluyen no sólo la forma de sembrar, sino músicas, recetas, prácticas, rituales, formas de 
subsistencia y principios como el respeto, reciprocidad y sensibilidad biológica. Según la autora, el enfoque 
tecno-industrial con la cuestión alimentaria no sólo amenaza directamente la vida de los pueblos indígenas, 
que dependen de ecosistemas sanos, sino también la vida humana en general, ya que el valor nutricional, la 
inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad se ven comprometidos.
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El artículo A14 tuvo como objetivo analizar 
críticamente una ley del gobierno del Perú, n.º 
27811, que establece el régimen de protección de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 
Este artículo también se centra en las comunidades 
indígenas de la región andina. De una manera crítica, 
la autora señala que, a menudo, se respetan los 
derechos de propiedad intelectual sin la contrapartida 
del respeto a los derechos sobre la tierra, los más 
importantes para las personas contactadas. No 
sólo eso, sino que los registros legales tienen 
como supuestos implícitos el dualismo cartesiano 
colonial que subordina el conocimiento indígena 
al vocabulario científico convencional. Existen 
parámetros legales internacionales que valoran la 
biodiversidad y los conocimientos vinculados a ella, 
pero no valoran a las comunidades y existencias 
indígenas en sí mismas. La bioprospección, el uso 
patentado de las plantas medicinales de CET por 
las empresas farmacéuticas es uno de los puntos 
más mencionados en dicha ley. Con todo, la ley 
número 27811 también se utilizó como medio para 
que empresas farmacéuticas accedieran a CET. Vale 
destacar que patentar organismos biológicos es 
posible en los Estados Unidos de América, debido 
a un enfoque legal específico, pero este enfoque, 
basado en la lógica utilitaria del capital, es contraria a 
esa de los indígenas, que no consideran la naturaleza 
una propiedad (Tresca et al., 2021).

Sin embargo, la ley tiene aspectos que la autora 
consideró ventajosos para los pueblos indígenas; 
por ej., un mecanismo mediante el cual se puede 
solicitar patentes de forma anónima, lo que protege 
los derechos a sus conocimientos, sin exponer uno 
al público. Además, empresas e investigadores 
que quieran utilizar el CET peruano tendrán que 
recibir la aprobación de la federación indígena 
correspondiente y, si obtienen ganancias de ella, 
deberán entregar el 10% de sus ganancias a las 
comunidades. Finalmente, la autora afirma que 
aunque exista un reconocimiento internacional del 
CET, los efectos sobre la materialidad local de los 
pueblos indígenas son prácticamente nulos y urgen 
acciones prácticas que, además del CET, protejan la 
vida y los territorios indígenas.

4.

Discusión

La noción de antropología ecológica, propuesta 
por Ingold (2015), está en consonancia con los 
preceptos del CET de varios pueblos mencionados 
en los artículos revisados, como, por ejemplo, los 
de algunos pueblos quechua mencionados en A13, 
donde se dice:

[Su] cosmovisión se basa en el aprendizaje 
experiencial de los medios para percibir e 
interactuar con el ambiente a través de relaciones 
de apoyo mutuo entre humanos y no humanos (ríos, 
montañas, lagos, etc.) que residen en Pachamama 
(Madre Tierra en lengua quechua). (Huambachano, 
2019, p. 90) (traducido por los autores)

La perspectiva que incorpora la unión entre 
naturaleza y cultura, así como la no separación 
ontológica entre humanos y no humanos, es la base 
de un enfoque de reciprocidad y preservación de 
los recursos naturales, asociado con la práctica del 
CET como forma de existencia. Si bien vale la pena 
señalar que A8, A10, A11 y A13 destacan que el CET 
no es un concepto homogéneo. Por el contrario, 
es muy diverso, en la medida en que engloba la 
heterogeneidad cultural de diferentes pueblos.

Desde una perspectiva crítica, histórica y 
espacialmente localizada, fueron identificados, 
en los artículos analizados, fenómenos sociales, 
relacionados con nociones de CET, que ya son 
considerados categorías de análisis sustanciales 
en la literatura científica, cómo aspectos políticos, 
opresión de género, relaciones de mercado, 
desigualdades sociales, aculturación, aprendizaje 
social, estilos de vida, identidad, reciprocidad, 
valores culturales.

Así, la noción de CET también puede ser un recurso 
cultural que podría inspirar a Occidente: un estilo 
cultural y psíquico que aconseja la humildad y el 
cultivo de la escucha atenta, incluso de las voces y 
reivindicaciones de los no humanos. En este sentido, 
se relatan abajo 4 ejes basados en similaridades 
de discurso que emergieron del análisis triangular 
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de los artículos seleccionados, desde perspectivas 
ecológicas, psicológicas y sociales. 

4.1 Aspectos políticos

La literatura analizada no realiza un análisis 
epistemológico del constructo CET y tan poco 
profundiza cuestiones relacionadas con las 
cosmovisiones. Aunque algunos artículos parecen 
señalar cómo los conocimientos teóricos y prácticos 
pueden hacer avanzar las estrategias de conservación 
de CET, poco se ha dicho sobre el empoderamiento, 
en la práctica, de las poblaciones estudiadas.

La misma superficialidad fue identificada en 
relación con las cosmovisiones de los pueblos 
que participaron en las investigaciones. Estudios 
anteriores (Siqueira & de Oliveira dos Santos, 
2018; Siqueira, 2020; Coope, 2019; Lima, 1996) 
han demostrado históricamente que la visión de 
mundo, incluyendo, las comprensiones sobre la 
capacidad volitiva de los entes, es un eje central de la 
diferencia entre “sociedades occidentalizadas” y las 
demás. La literatura de las ciencias sociales críticas 
tiene décadas apuntando que las posibilidades 
de interpretación de datos entre culturas son 
proporcionales a los esfuerzos empleados para 
comprender la cosmovisión de un grupo vis à vis 
otro, por ejemplo, para muchos pueblos guaraní de 
Brasil no solo los animales son considerados seres 
volitivos, sino también el suelo, el cielo, el agua, las 
rocas, los bosques (Siqueira & de Oliveira dos Santos, 
2018; Castro, 1998; Lima, 1996).

Además, los aspectos políticos ambientales 
de relevancia global son temas clave de CET, 
considerando que CET sirve como un marco para 
encuadrar conocimientos de poblaciones indígenas 
y de comunidades “no-occidentalizadas” a los 
estándares de la ciencia convencional (Kim et al., 
2017). En este sentido, la mayoría de los estudios 
analizados intentan plantear la urgencia ética, 
alineada con un sentido de parentesco con toda vida, 
para abordar cuestiones como la calidad del agua, la 
gestión de los recursos del planeta, la reducción de 
los contaminantes del aire y la preservación de la 
vida silvestre.

Por lo tanto, aunque el CET es específico del 
contexto, puede tener efectos globales, como 

fomentar el desarrollo de nuevos horizontes 
éticos y políticos de preservación de la vida. Los 
investigadores posmodernistas, poscolonialistas, 
antiimperialistas y de teoría crítica tienden a estar 
de acuerdo en que todas las afirmaciones de verdad 
son parciales y dependen del contexto particular de 
quienes las representan. Por lo tanto, la traducción 
transcultural de conocimientos y prácticas en el 
ámbito del CET debe centrarse en brindar visibilidad, 
representación y poder político a quienes existen en 
contextos considerados “tradicionales”, periféricos 
a la civilización euroamericana, y marginados por el 
capitalismo.

4.2 Género

Desde una perspectiva de estudios de género, algunos 
artículos presentan el tema de la división del trabajo 
y las diferentes concepciones de la naturaleza dentro 
de las comunidades. El artículo A7, con una rica base 
de datos construida por los investigadores, muestra 
cómo las mujeres son mayoritariamente una fuente 
de conocimiento para la huerta, ya sea el caso de 
los Shuar (70,33%) o los mestizos (64,06%). En A9, 
también sobre la huerta casera, en el altiplano central 
mexicano, los autores destacan que la participación 
mayoritaria en los talleres realizados durante el 
estudio fue femenina, dado que las mujeres son las 
encargadas de cuidar del agroecosistema y porque 
dependen menos de los horarios de trabajo fuera de 
la red doméstica.

En el artículo A12, se describe una clara división 
del trabajo en la recolección y manejo de la totora, 
donde las mujeres no participan en la recolección 
de la planta y son las encargadas de utilizarla en las 
artesanías, mientras que en el artículo A11 se destaca 
cómo se relaciona la cosmovisión con el género, en 
que tanto la mujer como la naturaleza son símbolos 
de la fecundidad, y deben ser protegidos. No en vano 
la naturaleza es considerada como “madre” por los 
pueblos indígenas. 

En A13, la autora también subraya una nomenclatura 
similar para la naturaleza — Pachamama: “Madre 
Tierra”. Se trata de una visión no-esencialista, 
una comprensión de la naturaleza, inseparable del 
ser humano y, en este contexto, de la apreciación 
de cuerpos capaces de reproducir la vida. En la 
perspectiva ecofeminista, también se trae como una 
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visión de hermandad de lucha, considerando que 
la reproducción de la vida en el planeta Tierra se ve 
amenazada por el sistema económico capitalista. 
Tanto la naturaleza como las mujeres tienen sus 
cuerpos subyugados y explotados por un sistema que 
busca el lucro por encima de la reproducción de la 
vida. En A14, al analizar el registro legal del CET, la 
autora apunta el hecho de que, aunque las mujeres 
desempeñan un papel crucial en relación con el CET, 
quienes representan a las familias ante el Estado 
son, por regla general, hombres, lo que refuerza las 
desigualdades de género.

4.3 Mercado

Al tener como objetivo el beneficio financiero, la 
inserción de las comunidades en la economía de 
mercado, como señalan varios de los artículos, 
resulta violenta. Si antes la totora era utilizada 
como bien de subsistencia en diversas actividades 
comunitarias, como se describe en A12, después de 
la globalización y el desarrollo turístico, la planta 
pierde su funcionalidad como medio de construcción 
civil, pesca y uso doméstico, siendo reemplazada por 
otras tecnologías y materiales (como el cemento) y 
se adapta sirviendo como un recuerdo turístico. La 
pérdida de la totora como “un bien de producción” 
desvincula a la comunidad de la producción de su 
subsistencia y sus medios de vida se encarecen, ya 
que muchos pescadores no pueden mantenerse y 
migran a otras actividades.

En A6, con la llegada del “ecoturismo” en la región 
El Vergel, en la Amazonía colombiana, miembros 
de comunidades Tikuna se integraron a la economía 
de mercadoy se volvieron   proveedores de la 
cadena turística, o sus empleados. En ese momento 
la conexión con las chagras, que es una relación 
de subsistencia y de contacto espiritual con la 
tierra, pierde su sentido amplio, y por la necesidad 
de productividad se convierte en la lógica de la 
producción por la producción.

“Nuestros ancestros antes se dedicaban de lleno 
a las chagras. Ahora tenemos chagras solo para 
consumo, porque otras labores ya no dejan tiempo 
para los rituales de la cosecha” (agricultor, 29 de 
agosto de 2016). (Fonseca-Cepeda et al., 2019, p. 
8.) (traducido por los autores)

La cuestión de la adaptabilidad de las tradiciones 
comunitarias, así como la integración violenta en el 
mercado, también se puede ver en el artículo A4. 

En A13 se analiza la resistencia alimentaria de las 
comunidades, que buscan mantener su forma de 
vida y sus medios de subsistencia.

La integración de formas de vida no capitalistas en 
la lógica capitalista se hace en general a través de la 
destrucción de las formas alternativas de vida. Para 
que las comunidades entren en la lógica del mercado, 
es necesario suprimir el pensamiento místico 
espiritual y también distanciarse de la naturaleza, 
porque la lógica de la ganancia debe estar por encima 
de la lógica de la vida.

4.4 Desigualdades

Reconocidos estudiosos de desigualdades sociales 
(Piketty, 2020; Milanovic, 2019; Wiliamson, 2015; 
Acemoglu & Robinson, 2012), con frecuencia, 
ignoran cuestiones de comunidades indígenas y 
“no-occidentalizadas”. Principalmente, utilizan 
datos basados en métricas económicas como el 
producto interior bruto (PIB), que son insuficientes 
para comprender los modos de vida indígenas, 
comunitarios y rurales. No se adhiere, aquí, al punto 
de vista de estas poblaciones como si estuvieran 
estancadas en el tiempo, la cultura es dinámica 
y algunas de las poblaciones se involucran en 
las relaciones económicas capitalistas usuales, 
vendiendo parte de su producción en los huertos 
familiares y trabajando fuera de las aldeas, como se 
señaló en A4 y A6. 

Sin embargo, al señalar las razones de la desigualdad, 
que está aumentando a nivel mundial, después de la 
década de 1970, posteriormente a la llamada Gran 
Nivelación Igualitaria 1913-1970 — un período 
en el que la desigualdad en el mundo se redujo, 
excepto en América Latina (Williamson, 2015) 
—, los economistas tendieron a prescindir, en su 
razonamiento, de los conceptos de materialidad, 
espacio, tiempo y relaciones geopolíticas entre 
los países. En este sentido, el periodo de menor 
desigualdad — centrándose en Europa y Estados 
Unidos — se produjo en un contexto posterior a 
las revoluciones industriales y al traslado de la 
población del campo a la ciudad. Sin embargo, la 
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reproducibilidad del mismo escenario no es posible, 
ya que el éxodo urbano-rural, por ejemplo, sólo 
puede ocurrir una vez en la historia. Al invertir el 
enfoque y SURear el análisis (Campos, 1999), o sea, 
develar la dominación Norte-Sur y analizar, desde la 
perspectiva de los colonizados, queda claro que tales 
economistas ignoran también que el imperialismo y 
el colonialismo construyeron las condiciones para 
que Europa y los EE. UU prosperaran, no siendo 
reproducibles sin reproducir los múltiples tipos 
de violencia cometidos. Entonces, el escenario que 
se presenta es, según este análisis crítico, de una 
tendencia hacia la continuación del aumento de las 
desigualdades.

Esta discusión resalta el desconocimiento de 
la producción dominante en el ámbito de las 
desigualdades, de los temas ecológicos, de 
desvalorización de los saberes indígenas y las 
relaciones de explotación, que son la base del actual 
estado político y económico. De hecho, el Examen 
Periódico Universal (EPU)2  de Brasil más reciente 
destaca las numerosas violaciones de los derechos 
básicos contra los pueblos indígenas, y ratifica la 
necesidad de que políticas como la demarcación 
de tierras se tomen urgentemente más en serio 
(Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, 2019).

5. 

Conclusiones

Desde la mitad del siglo XX, hay movimientos que 
critican la valoración exagerada del “conocimiento 
occidentalizado”, que es considerado, de forma 
endógena, científico y el único racional. Sin embargo, 
“la racionalidad occidental” contribuye al detrimento 
del CET local/comunitario y, al mismo tiempo, 
limita su encuentro con las propuestas creativas y 

2 El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los aus-
picios del Consejo de Derechos Humanos, que brinda la opor-
tunidad a cada Estado de declarar qué acciones ha tomado para 
mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos 
(Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, 2019).

más adecuadas a las especificidades de los grupos 
y “comunidades no occidentalizadas”. Vale resaltar 
que el término “tradicional”, prácticamente, no 
estaba suficientemente cuestionado en este capítulo, 
así la literatura científica tiende a categorizar como 
tradicionales a sociedades que se organizan de una 
forma distinta a “la sociedad occidental”, es decir 
capitalista y consumista. 

La pandemia de la COVID-19 está poniendo de 
manifiesto las vulnerabilidades sociales que “el 
modo de vida occidental” ha ido forjando a nivel 
global. Las desigualdades sociales inherentes al 
sistema capitalista aumentan la vulnerabilidad de 
gran parte de la población mundial, exponiéndola al 
hambre, a la falta de servicios de salud, a la violencia, 
a la contaminación y al   agotamiento de espacios 
naturales, a la deforestación y condiciones de vida 
precarias, en general. Estos son sólo ejemplos de 
temas que requieren de colaboración internacional, 
pues el desequilibrio afecta al planeta como un todo. 
Los temas mencionados afectan a todos los seres vivos 
en su coexistencia, por lo que se resalta la importancia 
de investigar el CET en Latinoamérica, en una forma 
crítica, con énfasis en las estructuras de poder y sus 
mecanismos de perpetuación; por ej., colonialismo, 
racismo, machismo y patriarcado - mecanismos 
incorporados por el capitalismo para servir a la lógica 
del capital. Así, se deben generar cuestionamientos y 
conocimientos desde las cosmovisiones de pueblos 
indígenas y pueblos considerados tradicionales, sus 
formas de organización social, de relación con los 
seres humanos, con otras especies y con su entorno, 
en contraposición con las estructuras hegemónicas 
de poder político y económico.

El análisis del CET en Latinoamérica evidencia que la 
lucha contra desigualdades sociales y la devastación 
del planeta requiere de estrategias que respeten y 
protejan estilos de vida de las etnias minoritarias, en 
sentido contrario a la producción de masas, pues la 
imposición del “estilo de vida occidental” y su escala 
de consumación acelerada lleva a la humanidad 
rumbo al colapso ambiental. Así, el CET se presenta 
como un cuadro de referencia o protocolo que 
puede auxiliar el intercambio de conocimientos de 
poblaciones históricamente marginalizadas por 
“el occidente”, a pesar de las limitaciones y riesgos 
que deben ser evaluados y monitorizados en toda 
traducción e interpretación de conocimientos. Se 
puede considerar que los procesos de traducción e 
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interpretación son, de cierta manera, una recreación 
de conocimientos y es absolutamente necesario 
que los miembros de los pueblos que los detenten 
originalmente participen en la validación de 
informaciones generadas.
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EL PROTAGONISMO INDÍGENA EN LA ANTROPOLOGÍA EL PROTAGONISMO INDÍGENA EN LA ANTROPOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA CONTEMPORÁNEA 

The indigenous role in contemporary anthropology

Resumen

La creciente participación de los amerindios 
en la elaboración y realización de proyectos de 
investigación, y su protagonismo en la elaboración 
y divulgación de los resultados sugiere la utilidad de 
redefinir las pragmáticas etnográficas y reflexivas de 
lo que se supone que debe hacer la antropología. En 
los últimos años, estas pragmáticas se han movido, 
cada vez más, en la dirección de la cooperación, 
la colaboración y la coproducción, redefiniendo 
los diálogos antropológicos y las producciones 
académicas. Mientras tanto, esta simetrización de 
amerindios y antropólogos cambió la antropología 
en una dimensión ética y política más profunda, aún 
más fuerte cuando los antropólogos son los mismos 
amerindios. En la presentación se describirán 
tres casos para presentar algunas preguntas 
sobre la realización efectiva de cooperaciones, 
coproducciones y colaboraciones, cuando los 
amerindios son los protagonistas de los esfuerzos 
antropológicos. El primero es una exposición 
etnográfica virtual; el segundo, una mesa redonda 
en un congreso científico internacional; y el tercero, 
la producción y publicación de un artículo en una 
revista científica. En los tres casos, las estrategias 
creativas, plurales y comprometidas promovieron la 
redefinición de la pragmática antropológica. La tesis 
central es que, lejos de ser necesario, el esfuerzo 
antropológico actual debe repensar el estatuto de 
su indagación, movilizando distintas herramientas 
ontológicas, epistemológicas y axiológicas, para ser 
efectivamente plural.
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Abstract

The growing participation of Amerindians in the 
planning and implementation of research projects, 
and their role in the development and dissemination 
of results suggest the usefulness of redefining the 
ethnographic and reflective pragmatics of what 
anthropology is supposed to do. In recent years, 
these pragmatics have increasingly moved in the 
direction of cooperation, collaboration, and co-
production redefining anthropological dialogues 
and scholarly productions. Meanwhile, this 
symmetrization of Amerindians and anthropologists 
moved anthropology toward a deeper ethical 
and political dimension, even stronger when the 
anthropologists are Amerindians themselves. In 
the presentation, three cases will be described 
to introduce some questions about the effective 
realization of cooperation, co-productions, 
and collaborations when Amerindians are the 
protagonists of anthropological efforts. The first 
is a virtual ethnographic exhibition, the second a 
round table at an international scientific congress 
and the third the production and publication of 
an article in a scientific journal. In all three cases, 
creative, plural, and engaged strategies promoted 
the redefinition of anthropological pragmatics. 
The core thesis is that, far from being unnecessary, 
the current anthropological effort must rethink 
the status of its inquiry, mobilizing different 
ontological, epistemological, and axiological tools to 
be effectively plural.
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1.

Introducción 

En los últimos años, la creciente participación 
de estudiosos amerindios está provocando una 
metamorfosis del panorama científico-académico. 
Si bien esta participación ha sacado a la luz diversas 
experiencias según contextos geopolíticos y 
debates disciplinares, obliga a una reflexión crítica 
sobre las posibilidades, oportunidades y desafíos, 
a partir de la multiplicación de perspectivas 
ontológicas, epistemológicas y políticas. 

En esta dirección, algunos autores enfatizaron cómo 
mapear “superposiciones parciales” (Bollettin, 
2020a; Ludwig y El-Hani, 2020; Renck et al. 2022) 
para reconocer que diálogos entre sistemas de 
conocimientos académicos y no académicos pueden 
producir tanto acuerdos como desacuerdos entre 
tales perspectivas. En este sentido, el reconocimiento 
de estas parcialidades permite no sólo relacionarse 
con cuestiones teóricas, sino extenderse también 
a la dimensión política del panorama científico-
académico. La presencia de múltiples voces en 
este panorama, en consecuencia, asume los rasgos 
de una resistencia frente a lo que se ha definido 
como un “epistemicidio” (Santos, 2010) y presenta 
este doble carácter, concomitantemente teórico y 
político, que “conduce a nuevos arreglos de cultura 
y poder” (Tsing, 2005: 5).

El pluralismo emergente en lo científico-académico 
se fundamenta en el reconocimiento de la dimensión 
ética y política de las prácticas de conocimiento, en 
“sus propios efectos como práctica mundializadora” 
(De la Cadena y Blaser, 2018: 6). Un ejemplo son los 
posibles compromisos alternativos con el ambiente, 
frente a los impactos del enfoque capitalista que 
produce desastres ambientales críticos, como los que 
ofrece una perspectiva africana (Chemhuru, 2019) o 
amerindia (Krenak, 2019). Reconocer la coexistencia 
de múltiples prácticas de conocimiento permite 
promover un enfoque más inclusivo y diálogos 
simétricos, con la pluralidad de posibilidades que 
ofrece la hibridación de discursos y metodologías. 
En antropología este enfoque no es una novedad, 
finalmente esta disciplina tiene una larga tradición 
de “tomar en serio” a los “indígenas” (Viveiros de 
Castro, 2013). Tomar en serio, en esta perspectiva, 
no es asumir un punto de vista específico, sino 
comprometerse con los desafíos que plantea el 
reconocimiento de posibilidades plurales. De todos 
modos, el panorama actual ofrece una demanda 
dinámica e innovadora a los antropólogos para 
repensar los esfuerzos de sus intentos de recurrir 
efectivamente a un diálogo comprometido. Lo 
mismo, claramente, también está sucediendo en 
otros campos disciplinarios, ya que estos se separan 
de acuerdo con las categorías científico-académicas 
hegemónicas, mientras que las experiencias 
indígenas globales ofrecen otras alternativas, que 
requieren aproximaciones, por ejemplo, con la 
filosofía (Burkhart, 2019) o la educación (Tuhiwai, 
Tuck y Yang, 2019).

La antropología comprometida, y especialmente 
cuando actúa junto a los pueblos indígenas, presenta 
una atención específica hacia las metodologías 
participativas (ver, por ejemplo: Sillitoe, 2015; 
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Hendry y Fitzonr, 2012). En el panorama actual, 
sin embargo, este propósito se ve afectado por el 
reclamo de formas alternativas de hacer efectivo ese 
esfuerzo participativo, ya que el punto de partida es la 
pluralidad de las experiencias indígenas (De la Cadena 
y Starn, 2007). Si no hay un enfoque ontológico, 
epistemológico y ético “indígena” que se contraponga 
al científico-académico hegemónico, sino varios, 
plurales y dinámicos en múltiples relaciones, 
consecuentemente también las metodologías de 
abordaje de esa pluralidad en el panorama actual 
de los debates científico-académicos deben ser 
plurales. Esto condujo al surgimiento de la necesaria 
descolonización de las metodologías (Tuhiwai Smith, 
2021), repensando los formatos canonizados. Como 
describiré, en secuencia, esta pluralidad requiere 
flexibilizar el esfuerzo para responder a experiencias 
y demandas específicas. No se trata de sustituir un 
formato o enfoque científico-académico por otro, 
pero sí de pluralizar sus posibilidades explorando sus 
potencialidades.

En este panorama, el caso brasileño presenta algunas 
características históricas y políticas específicas, 
que dan forma a la manera en que los estudiosos 
e intelectuales amerindios están redefiniendo el 
entorno científico-académico (Mainardi, Dal’Bo 
y Lotierzo, 2020; Kludash y Bollettin, 2022). 
Desde las décadas del 80 y 90, con el proceso de 
re-democratización del país y el surgimiento de 
demandas de derechos, los pueblos amerindios 
comenzaron a conquistar nuevos espacios, incluido 
el académico. La aprobación pionera de la Ley 
Estatal nº 13.134, de 18/04/2001, por primera vez 
en la historia de Brasil, definió la reserva de tres 
vacantes en las universidades estatales para pueblos 
amerindios en el estado de Paraná (Amaral, Fraga y 
Rodrigues, 2016). Así, se dio el primer paso hacia lo 
que sería instaurado en 2012 como la “Ley de Cuotas” 
(Ley Federal N° 12.711/2012), que garantizaba la 
reserva de vacantes en las universidades públicas 
del país a amerindios, pardos y negros (Lázaro y 
Montechiare, 2016; Guanabara y Bollettin, 2022). A 
partir de estas primeras experiencias, una creciente 
presencia amerindia, con claras diferencias 
entre las diversas regiones del país, y entre las 
diversas instituciones, incentivó una reflexión 
crítica sobre las formas de producir conocimiento 
científico-académico. Una reivindicación que 
asumió y asume la forma de un continuativo 
“ejercicio de reflexividad” y de “descolonización 

del pensamiento” (Barreto y Santos, 2017: 86). En 
este sentido, la presencia física de los amerindios 
en las universidades posibilita que la efectividad de 
la práctica del conocimiento incorporado se exprese 
en este contexto, promoviendo una revisión efectiva 
de los paradigmas consolidados (Correa Xakriaba, 
2018). Al mismo tiempo, esta presencia física debe 
ser seguida por “una verdadera apertura epistémica” 
(Cruz, 2018), que permita el surgimiento de nuevas 
formas de diálogo con bases simétricas. Nuevos 
diálogos que lleven incluso al reconocimiento de una 
necesaria “contracolonización afro-pindorámica” 
(Santos, 2015) desde las resistencias indígenas y 
quilombolas, frente a los procesos educativos, lo que 
daría lugar al surgimiento de nuevas propuestas que 
transitan desde la permanencia de las especificidades 
epistémicas y conduzcan a repensar las socialidades 
académicas y no académicas, así como los sistemas 
de conocimiento como esfuerzos colectivos (Primo 
dos Santos Soares, 2022).

Además de esta presencia emergente de pueblos 
amerindios en las universidades, es importante 
destacar cómo este movimiento de ocupación del 
espacio científico-académico por voces amerindias, 
en Brasil, es seguido por la creciente atención 
paralela también a las voces amerindias fuera de 
las universidades. Algunos ejemplos los ofrecen 
intelectuales como el ya mencionado Ailton Krenak 
(Krenak, 2019), o el chamán Yanomami Davi 
Kopenawa (Kopenawa y Albert, 2015), así como la 
activista y política Sonia Guajajara (recién nombrada 
primera Ministra de los Pueblos Indígenas en 
Brasil), entre otras y otros.

2.
Método

En este panorama, aquí introduciré algunos 
ejemplos de producción de esfuerzos dialógicos y 
colectivos en tres casos específicos: el primero es la 
realización de una exposición virtual etnográfica; 
el segundo es un seminario en el contexto de un 
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congreso científico internacional; y el tercero es 
un artículo coproducido a partir de una solicitud 
del pueblo Mebengokré. El objetivo es presentar, 
brevemente, algunos desafíos que estos ejemplos 
señalaron para su realización, así como su 
potencialidad para repensar las actividades 
actuales de los antropólogos en este contexto. 
Los amerindios que participan en estos eventos y 
actividades no tienes todos formación académica, 
lo que pone de relieve cómo el reconocimiento del 
poder innovador de sus voces también requiere 
trascender las fronteras científico-académicas 
consolidadas.

Para ser un artículo descriptivo, he seleccionado 
los tres ejemplos, a partir de su pluralidad, para 
esbozar algunas características específicas de 
cómo el hacer antropológico es impactado por la 
presencia amerindia. Dada la síntesis necesaria, 
los ejemplos se describen en sus características 
generales, y los lectores interesados pueden 
acompañar las respectivas actividades en los 
enlaces que se ofrecen en el texto. El análisis 
de estos casos específicos pretende mostrar 
cómo la participación amerindia ha requerido 
de una redefinición de las prácticas académico-
científicas consolidadas, para permitir que el 
protagonismo amerindio no se reduzca a un mero 
papel de figurantes.

3.

Resultados

La exposición Kamayura

Entre septiembre y diciembre de 2019, junto con el 
profesor Marco Tromboni, colega ex Director del 
Museu de Arqueología e Etnología de la Universidade 
Federal da Bahia (Salvador, Brasil), organizamos un 
curso, abierto para estudiantes de grado y posgrado 
de esta institución, donde yo actuaba como profesor 
visitante. El curso se centró en “Antropología y 
Museos”, y tuvo como objetivo crear las bases para 
la visita de tres representantes Kamayura al museo 

(Bollettin y Tromboni, 2021). Su visita, que tuvo 
lugar en noviembre del mismo año, formaba parte 
del proyecto Arquivo Kamayura, que organizaban 
desde 2012, después que un incendio destruyó una 
casa colectiva de su aldea, donde guardaban sus 
objetos rituales. Con el proyecto, estaban mapeando 
la presencia de sus artefactos en diversas colecciones 
etnográficas de Brasil, como una forma de recuperar 
y reinventar estos elementos de su cultura material, 
ya que, como expresó Kanawayuri Marcelo 
Kamayura, quien encabezaba la visita: “las cosas están 
cambiando rápidamente”. Durante la visita al museo, 
identificaron ocho artefactos en el depósito técnico 
que calificaron como especialmente relevantes 
para ser incluidos en la exposición del museo. Esta 
exposición se basa en los materiales etnográficos 
que el profesor Pedro Agostinho recolectó durante 
su trabajo de campo con los Kamayura en los años 
sesenta (ver Agostinho, 1974). La posibilidad de 
renovarlo, de acuerdo con las solicitudes de los 
representantes Kamayura le pareció al personal del 
museo una excelente oportunidad para promover 
curadurías compartidas y una colaboración más 
estrecha.

Ante esta demanda, solicitamos a los alumnos de la 
asignatura que recopilaran información bibliográfica 
y audiovisual sobre estos objetos, con un doble 
objetivo. Por un lado, la idea era compartirlos con los 
Kamayura para apoyarlos en su proyecto. Por otro 
lado, dichas informaciones debieron ser utilizadas 
para la descripción de los artefactos que destacaron 
al momento de su inclusión en la exhibición física. 
El primer objetivo se logró y compartimos con ellos, 
a través de Internet (por ejemplo, archivos en línea 
compartidas), todos los materiales recopilados 
por los estudiantes y el personal. De todos modos, 
la eclosión de la pandemia de Covid-19 congeló la 
segunda. La situación de la pandemia nos obligó a 
replantearnos las posibilidades de sacar adelante 
esta colaboración con el Kamayura, como sucedió en 
varios casos científico-académicos (ver, por ejemplo: 
Bollettin, Vega Sanabria y Gomes Tavares, 2020). 
En esta dirección, luego de una serie de diálogos 
con Kanawayuri Marcelo Kamayura, quien actuó 
como punto de contacto entre el museo y el pueblo 
Kamayura, decidimos, colectivamente, producir una 
exhibición virtual de los ocho artefactos mientras 
esperábamos el final de la pandemia (Tromboni, 
Bollettin y Teixera, 2022).
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Para realizar esta exhibición virtual, nos reunimos 
con estudiantes interesados y personal del museo, 
en un grupo de trabajo y profundizamos en 
herramientas y métodos para la expografía virtual 
(por ejemplo, una capacitación sobre el uso de 
Tainacan, un programa desarrollado específicamente 
para exhibiciones virtuales). Simultáneamente, 
seguimos con los diálogos con Kanawayuri Marcelo 
Kamayura para la composición de la exposición. 
Nuestro objetivo era asumir como punto de 
partida lo que él nos hubiera sugerido incluir y la 
forma de presentar, tanto los artefactos como sus 
descripciones. Él indicó tres temas centrales que 
se debían incluir: una presentación de su visita a 
Salvador; una presentación de los artefactos; y una 
presentación de sus reflexiones sobre el pasado y 
el presente. La exposición virtual se organizó de 
acuerdo con esta solicitud, y los textos e imágenes 
fueron producidos y/o seleccionados por los mismos 
Kamayura. Finalmente, la exposición fue presentada 
oficialmente durante el Día del Indígena (19 de abril) 
en 2022 (https://acervo.mae.ufba.br/kamayura/).

La realización de esta exposición virtual arrojó 
importantes resultados que se deben destacar. Una 
primera observación es el esfuerzo colectivo de 
esta actividad, ya que, como afirmó repetidamente 
Kanawayuri Marcello Kamayura, él no tomaba 
decisiones solo, sino que nos comunicaba decisiones 
y sugerencias desarrolladas por la comunidad de la 
aldea. En cada paso de la construcción colectiva de la 
exposición, cuando le pedíamos una opinión o una 
sugerencia, o una indicación sobre cómo realizar 
alguna tarea, su respuesta iba inevitablemente en la 
dirección de que: “necesito de una consulta previa con 
los ancianos y los otros”. En ese sentido, quedó claro 
que, de la misma manera que tratábamos de trabajar 
como colectivo en el Museo, él estaba trabajando en 
una dimensión colectiva también en su pueblo. El 
diálogo, en consecuencia, se desarrollaba no entre 
sujetos específicos, sino entre colectivos, requiriendo 
procesos de mediación en el interior de los grupos y 
entre ellos. Un segundo punto está relacionado con 
las temporalidades en las que se fusionaron diversos 
actores. Si al personal del museo se le solicitó 
desarrollar la exhibición en un cronograma definido, 
debido a la exigencia de producir informes de las 
actividades y otros requerimientos administrativos, 
para los Kamayura, la temporalidad fue siguiendo 
sus propias necesidades y cronograma. Entre ambos 
grupos, la situación de la pandemia provocó retrasos, 

porque algunas de las personas involucradas dieron 
positivo, con el consiguiente auto-aislamiento y 
la imposibilidad de participar activamente en las 
reuniones. Sin embargo, Kanawayuri Marcello 
Kamayura, en diversas ocasiones, explicó que 
otras actividades requerían de su atención más 
allá de la exposición, como la organización de 
festividades específicas, así como encuentros con 
los representantes de la administración pública, 
etc. En este sentido, la realización de la exposición 
asumía el formato de un encuentro entre diversas 
temporalidades, desafiando el rígido cronograma de 
los trabajos científico-académicos.

El seminario Pueblos Indígenas y Covid-19 en Brasil

El segundo caso que me gustaría describir 
brevemente es un seminario que organizamos 
en mayo de 2021 en el marco del XLIII Congreso 
Internacional de Americanística, organizado por el 
Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” 
en la ciudad de Perugia (Italia). Este congreso es un 
encuentro anual en el que algunos académicos se 
reúnen en un encuentro interdisciplinario, dedicado 
a presentar y discutir las investigaciones actuales en 
el continente americano, sin límites disciplinarios, 
geográficos ni temporales. Debido a la pandemia de 
la Covid-19, en 2020 y 2021, el congreso se realizó 
en formato virtual, y en 2022 en formato híbrido 
(parte presencial y parte online). Desde 2007, yo 
organizo en este congreso un panel dedicado al 
tema Amazonía Indígena con el colega profesor 
Antonio Edmundo Peggion, de la Universidade 
Estadual Paulista (Brasil). Adicionalmente, desde 
2011, con la colega profesora Donatella Schimdt, de 
la Università degli Studi di Padova (Italia), también 
organizamos un seminario complementario 
dedicado al tema de Pueblos Indígenas y Estados 
Nacionales, que se realiza en su institución. A 
pesar de nuestros esfuerzos y diversos intentos, la 
participación efectiva de representantes indígenas 
en estos eventos siempre ha sido muy esporádica, 
debido a la limitación de los fondos disponibles 
para permitirles viajar a Europa y al carácter 
eminentemente académico-científico de los 
eventos.
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A principios de 2021, mientras planeábamos la 
realización de este último seminario decidimos 
aprovechar la creciente experiencia en el uso 
de herramientas digitales para la realización de 
actividades académico-científicas producidas por la 
pandemia de la Covid-19 (Bolletin, Vega Sanabria y 
Gomes Tavares, 2020). Es importante destacar cómo 
también los pueblos indígenas, académicos y no 
académicos, están participando de este uso cada vez 
mayor de herramientas digitales para actividades 
académico-científicas en todo el mundo, y los 
innumerables webinar, podcast y otros materiales 
audiovisuales, que, finalmente, les permiten a sus 
voces ser escuchadas globalmente. En este panorama, 
decidimos optar por realizar un evento al cual   invitar 
a algunos representantes de diversos pueblos. Para 
esto, hemos llamado a los colegas Antonio Edmundo 
Peggion y Danilo Paiva, este último, en ese momento 
profesor de la Universidade Federal da Bahia (Brasil), 
ambos son antropólogos especializados en el trabajo 
con pueblos indígenas en la Amazonía, como la 
profesora Donatella Schmidt y yo. Discutiendo con 
ellos sobre el posible tema de relevancia que será 
discutido en el seminario, decidimos enfocarnos en 
los impactos de la pandemia de la Covid-19 en la vida 
de los pueblos indígenas, especialmente debido a 
las controvertidas políticas de salud adoptadas por 
el gobierno brasileño (para una discusión de estas 
políticas, desde perspectivas indígenas, ver Pacheco, 
2020).

Cada uno de los organizadores se encargó de 
identificar, entre su red, a algunos representantes 
indígenas dispuestos a participar en el evento. 
Luego de la consulta, cuatro de ellos coincidieron en 
presentar la experiencia de su pueblo, relacionada 
con la pandemia. Ellos fueron: Domingos Barreto, 
Tucanoano, doctor en antropología por la 
Universidade Federal do Amazonas, colaborador 
de la Associação Saúde Sem Limites (SSL) y de la 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN); Rutian Pataxó, licenciado en economía por 
la Universidade Federal da Bahia, y estudiante de 
derecho en la misma institución, Secretario General 
del Movimento Unido dos Povos e Organizações 
Indígenas da Bahia (MUPOIBA) y Vicepresidente de 
la Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI); 
Tiago Nhandewa, Guaraní-Nhandewa, licenciado 
en educación por la Universidade de São Paulo y 
estudiante de maestría en antropología, en la misma 
institución, y miembro del Fórum de Articulação 

dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo; 
y Kanawayuri Marcello Kamayurá, Coordinador del 
Proyecto Arquivo Kamayurá antes mencionado. A 
todos ellos se les ha dado total libertad para decidir 
qué incluir en sus presentaciones y sugerir todos los 
temas que les hubiera gustado tratar.

El evento tuvo lugar el 12 de mayo de 2021, en una 
sala de conferencia virtual proporcionada por la 
Università degli Studi di Padova, donde trabaja la 
profesora Donatella Schmidt. El evento también se 
ha incluido como parte de la programación de su 
curso de etnología y así, los alumnos matriculados 
tuvieron acceso a la sala, así como otras personas 
externas a las que enviamos el enlace. Además, el 
seminario se transmitió en vivo por Youtube, lo 
que permitió que una amplia audiencia asistiera y 
participara (disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=gJwszPp64jc&t=3679s). Debido 
a que el evento se realizó oficialmente en Italia, 
organizamos que los disertantes hablaran en 
portugués y sucesivamente fui traduciendo las 
presentaciones al italiano. Por una inesperada falta 
de conexión a internet, lamentablemente, Domingos 
Barreto no pudo asistir al seminario, que se llevó a 
cabo con los otros tres ponentes.

El tema central del seminario, como se mencionó, 
fue discutir los impactos de la pandemia de la 
Covid-19 en los pueblos indígenas. Mientras tanto, 
durante las presentaciones, quedó claro el hecho de 
que el tema asumió un significado bastante diverso 
para los participantes. Rutian Pataxó, por ejemplo, 
destacó que los primeros casos de la Covid-19, 
entre los Tupinamba, ocurrieron a través de la 
hospitalización de personas por otras causas. En 
este sentido, los impactos de la pandemia fueron el 
resultado de una falta de atención generalizada a las 
condiciones sanitarias de los indígenas, más que un 
hecho excepcional, como generalmente se describió 
en los medios no indígenas. Tiago Nhandewa, por su 
parte, relacionó la situación de la pandemia con las 
dificultades que viven los indígenas en su formación 
escolar. Si las escuelas no indígenas se trasladaron 
a la enseñanza online, entre los indígenas, las 
dificultades de conexión a internet, así como la 
dimensión colectiva de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, hicieron inviable esta estrategia, 
poniendo en peligro la efectividad de los programas 
educativos. Kanawayuri Marcello Kamayurá llamó 
la atención sobre los efectos de la pandemia en la 
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reducción de los controles contra la ocupación ilegal 
de tierras indígenas. Destacó cómo la pandemia debe 
ser observada no solo como una crisis sanitaria sino 
también como un peligro para la preservación de la 
tierra indígena, por el ataque de invasores, tierra 
que es elemento integral en la preservación de las 
condiciones sanitarias de los pueblos indígenas.

Si la pandemia había sido descrita como un 
impacto devastador en los principales medios de 
comunicación tanto en Europa como en Brasil 
(algo que efectivamente tuvo, a pesar de las 
interpretaciones controvertidas, ver por ejemplo: 
Malighetti, 2022), los participantes indígenas en 
el seminario enfatizaron su continuidad, tanto con 
una historia de pandemias que afectan a los pueblos 
indígenas y con la superposición contemporánea 
de la pandemia con otros peligros dramáticos que 
los afectan. En ese sentido, la participación de los 
indígenas en el seminario resaltó la parcialidad de 
la percepción no indígena sobre la pandemia de la 
Covid-19, y la necesaria pluralización de voces para 
describir este evento en los diversos contextos. Si la 
pandemia afectó a diversas personas, de distintas 
maneras (Santos, 2020), en este caso, lo que 
expresaron los indígenas fue que la propia pandemia 
era algo diferente, según las propias experiencias. 
El enfoque de los organizadores fue discutir un 
acontecimiento compartido, la pandemia y sus 
consecuencias; pero los participantes demostraron 
que no era solo un acontecimiento, sino parte de un 
contexto más amplio de peligros para su gente, lo 
que obligó a la audiencia no indígena a repensar su 
propias experiencias.

Reapropiación de la Tierra Indígena Trincheira-
Bacaja

El último ejemplo que me gustaría describir está 
relacionado con un trabajo que hicimos con Bepky 
Xikrin, un amigo Mebengokré-Xikrin de la Tierra 
Indígena Trincheira-Bacaja (Xikrin y Bollettin, 
2022). Con él y otros amigos Mebengokré estamos 
acostumbrados a comunicarnos por WhatsApp, 
casi a diario. Este documento fue el resultado de 
una solicitud explícita hecha por Bepky Xikrin en 
septiembre de 2021. En ese momento, me informó 
que estaban organizando una expedición para 
reapropiarse de un pedazo de su tierra indígena, que 
había sido ocupada por miles de invasores durante 

dos años. Me enviaba mensajes, audios, fotos y 
videos, y me pedía que escribiera algo para que los 
no indígenas supieran que estaban recuperando sus 
tierras. Como respuesta a este pedido, sugerí que lo 
escribiéramos juntos.

La tierra indígena Thrincheira-Bacajá está ubicada 
en el centro de Brasil, a lo largo del río Bacajá, que 
es un afluente del río Xingu. Recientemente, la 
región se ha vuelto conocida por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Belo Monte, que tuvo 
graves consecuencias para la región circundante, 
al afectar el flujo de agua del río Xingú y sus 
afluentes, incluido el río Bacajá (Oliveira y Cohn, 
2014). Junto a esta mega infraestructura, la región 
vivió un proceso muy acelerado de invasión de 
las diversas tierras indígenas de la región, lo que 
tuvo efectos devastadores en el  ambiente y la vida 
social de estos pueblos. Si bien las invasiones y 
expropiaciones de tierras indígenas no son nuevas 
en la Amazonía, se han incrementado en los últimos 
años con el avance acelerado de la economía 
exploratoria en la selva. También se han producido 
varias invasiones en los límites de la tierra indígena 
Trincheira-Bacajá, y en los pueblos aledaños se 
pueden ver camiones que transportan ilegalmente 
madera y sacan toneladas de troncos de la zona. 
Una de las mayores de estas invasiones comenzó 
en 2018 y tuvo lugar en la parte sur de la tierra 
indígena Trincheira-Bacajá. Unos cuantos miles 
de invasores ingresaron al bosque y comenzaron 
la deforestación para vender los árboles, plantar 
cultivos, criar vacas, participar en la minería ilegal 
y construir casas. Algunos periódicos informaron 
sobre la invasión y la consiguiente quema del 
bosque, y el poder judicial emitió varias órdenes, a 
lo largo del tiempo, para eliminar la invasión, pero 
no se tomó ninguna medida oficial hasta finales de 
julio de 2021 y los invasores continuaron ocupando 
ilegalmente la tierra.

A fines de agosto de 2021, se realizó una gran 
reunión en la aldea Mrõtidjam, a la que asistieron 
representantes de las veinte aldeas de la tierra 
indígena Trincheira-Bacajá. Durante esta 
reunión, los Mebengokré decidieron que era hora 
de reapropiarse de este lugar, ya que les había 
sido imposible ir allí desde la invasión, puesto 
que los invasores estaban fuertemente armados. 
Muchos de ellos tomaron parte en esta expedición, 
mebenghete, ancianos, memu, hombres, menire, 
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mujeres y meprire, niños. Desde la aldea de Kenkrô, 
que era la más cercana a la invasión, los Mebengokré 
se trasladaron a la zona de la que habían sido 
expulsados los invasores. Antes de la expedición, 
se realizaba un metoro, un ritual/festival, en el 
que se interpretaban cantos y danzas. Las menire 
se pintaban entre ellas y sus maridos y parientes. 
Luego se trasladaron por senderos hacia el bosque. 
Sólo siete kilómetros separaban al pueblo de la 
frontera de deforestación por la invasión.

El panorama era “desolador y el sentimiento triste”, 
según informó Bepky, porque el manejo habitual 
de la tierra ya no es posible y el bosque tardará 
mucho en recuperarse. Los Mebengokré solían cazar 
tapires, jabalíes, tortugas y otros animales salvajes, 
pero ahora solo pueden encontrar caballos, cerdos, 
gallinas y burros criados por personas no indígenas. 
Un cambio que afecta el panorama de sus relaciones 
multiespecies (Bollettin, 2019). En el lugar también 
había numerosos árboles grandes y viejos de 
nueces de Brasil, usados por los Mebengokré para la 
alimentación y la venta. Los invasores talaron todos 
estos árboles (que también están protegidos por la 
ley ambiental brasileña) y todo el resto del bosque 
para sembrar pasto para su ganado y sus jardines. 
Los jardines de los Mebengokré tienen una pequeña 
extensión, se componen de una gran variedad de 
plantas y son temporales, ya que se los abandonan 
cada tres o cuatro años, para que el bosque pueda 
volver a crecer en esos lugares (Bollettin, 2020b). 
De esta manera, los jardines con su biodiversidad 
también proporcionan alimento para la vida 
silvestre. La agricultura extensiva de monocultivo y 
la ganadería, como la practicada por los invasores, 
reducen la disponibilidad de alimentos para los 
Mebengokré, pero también la posibilidad de obtener 
las presas consumidas durante el metoro, como las 
kaprã, tortugas, que hacen que el metoro rai, mex, 
grande, hermoso, efectivo (Bollettin, 2020c). Pero los 
invasores no solo afectaron el bosque y sus animales. 
También ocuparon sitios donde se ubicaron pueblos 
antiguos, lugares por los que pasaron los Mebengokré 
en su historia, sitios que constituyen una memoria 
viva del pueblo (Bollettin, 2015)./

Bepky declaró que los Mebengokré se preguntaban 
qué hacer con el área deforestada, una vez que se 
reapropiaran de ella. Mientras tanto, les interesaba 
difundir la información sobre la invasión y la 
reapropiación a una amplia audiencia, como 

estrategia para evitar otras invasiones. En esta 
dirección, él me pidió explícitamente que los 
ayudara con esto. Debido a que me enviaba varias 
fotos de la expedición que hicieron al terreno 
reapropiado, empezamos a hablar del uso de las 
imágenes como herramienta para documentar los 
hechos. Él, como se describió en el caso anterior 
con los Kamayura, afirmó en varias ocasiones que: 
“antes de elegir las imágenes tengo que preguntarle 
a los demás” si también las identificaban como las 
más adecuadas. En consecuencia, luego de estas 
consultas, ellos seleccionaron 15 imágenes para 
componer una narrativa sobre la expedición. Una 
vez compuesta esta colección de imágenes, le 
pedí que me enviara un informe sobre la historia 
de la invasión, sus impactos en el ambiente y las 
experiencias sociales, y otros aspectos relevantes 
para ellos. De nuevo por WhatsApp me envió varios 
mensajes de audio en los que me informaba de 
todos los elementos principales que les hubiera 
gustado presentar. En secuencia, los transcribí, 
relacionándolos también con informes etnográficos 
y antropológicos existentes en la literatura. De este 
ejercicio, elaboré un texto, en inglés, y le envié, vía 
mensajes de audio, la traducción. Esto se dividió 
por párrafos, para que fuera más fácil de discutir. 
Luego, cada uno de estos párrafos se presentó a 
la comunidad, en reuniones colectivas, y todos 
los comentarios, sugerencias y solicitudes de 
modificaciones me fueron enviados nuevamente a 
través de mensajes de audio de WhatsApp.

Todo el proceso tardó casi un mes en concluir, por 
lo que, a principios de octubre, enviamos el trabajo 
a la revista Visual Ethnography. La revisión del 
artículo dejó surgir una interesante discusión. Los 
revisores comentaron que algunas de las imágenes 
repetían la misma escena, a saber, los Mebengokré 
caminando en el bosque. Una vez que le informé esta 
preocupación a Bepky, él respondió, nuevamente 
después de la consulta con los otros Mebengokré, 
que era importante mostrar estas imágenes porque: 
“nosotros estamos acostumbrados a quedarnos en el 
bosque, y los invasores destruyeron el bosque”. Envié la 
respuesta a los editores de la revista y, finalmente, 
el artículo fue aprobado y fue publicado (Xikrin y 
Bollettin, 2022). Otra característica importante 
de este esfuerzo colectivo es el múltiple nivel de 
construcción de la narrativa en el artículo. Por 
un lado, es posible identificar el reconocimiento 
explícito de esto como resultado de un doble diálogo: 
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uno dentro del pueblo para producir el argumento, 
y otro entre el Mebengokré y el antropólogo, para 
producir el formato. Por otro lado, como resultado 
de nuestra elección de mezclar imágenes y texto, 
es posible destacar cómo la multiplicación de 
estilos narrativos, de imágenes y discursivos, puede 
servir para desarrollar aún más las posibilidades de 
producciones científico-académicas compartidas.

4.

Discusión

Los tres ejemplos presentados en este trabajo no 
tienen la pretensión de describir, en su totalidad, 
el complejo y variado panorama de innovaciones 
emergentes producidas por la creciente presencia de 
los amerindios en las producciones antropológicas 
científico-académicas. Como se mencionó al 
comienzo de este artículo, esto está creando un giro 
en las dimensiones ontológicas, epistemológicas 
y axiológicas del hacer antropológico en todo el 
mundo. De todos modos, a partir de estos ejemplos 
creo que puede ser útil intentar reflexionar sobre 
algunas de las consecuencias para la producción de 
diálogos y colaboraciones, resituando así el papel del 
etnógrafo y del antropólogo en el panorama actual.

El primer indicio es la pluralización de sujetos 
involucrados en el esfuerzo científico-académico. La 
tradición hegemónica enfatiza el esfuerzo individual 
y esto es claramente cuestionado por los ejemplos 
mencionados aquí. En los tres casos, los amerindios 
protagonistas que actuaban directamente 
destacaban su actuación como “representantes” 
y no como “individuos”. En este sentido, es claro 
que sus sugerencias, reflexiones y producciones 
no deben ser vistas como el resultado de miradas 
individuales sino como el resultado de un diálogo 
colectivo, promovido dentro  de su pueblo, y que 
se transmitió  a los interlocutores no indígenas. 
Siguiendo esta dirección en una perspectiva bastante 
fractal, es posible observar cómo también el ejercicio 
de la profesión antropológica está pasando del 

énfasis en la actuación del individuo entrenado, al 
reconocimiento de que este puede ser observado 
exactamente de la misma manera que la actuación 
de un “representante” de un diálogo, en una arena 
más amplia. Claramente, esto no es una novedad en 
los debates antropológicos, y es posible rastrearlo 
tanto en el llamado debate posmoderno (Marcus 
y Fisher, 1986) como en la antropología aplicada 
(Sillitoe, 2015). De todos modos, el panorama 
actual posibilita el reconocimiento efectivo de las 
propuestas insurgentes amerindias, no sólo a través 
del diálogo, sino más aún a través del reclamo por la 
afirmación de una pluralidad. En los tres casos, los 
pueblos amerindios están incluyendo activamente 
sus propias ontologías, epistemologías y axiologías.

El carácter insurgente de estas propuestas se debe 
a que contextualizan activamente el estilo de las 
producciones científico-académicas canonizadas. 
En la creación de la exposición etnográfica virtual, 
esto se hizo evidente por la solicitud adelantada 
por los Kamayura, de incluir un objeto, un jarrón 
de cerámica, que según la perspectiva no indígena 
no debería ser reconocido como parte de su cultura 
material, ya que es producido por el pueblo Wauja. 
Esta controversia apunta claramente hacia el 
encuentro entre ideas divergentes y alternativas, 
sobre lo que constituye la cultura material de un 
pueblo amerindio, y la necesidad de repensar las 
formas de posibles colaboraciones en los espacios 
de los museos etnográficos (2022). En una dirección 
similar, en la discusión en el seminario sobre el 
impacto de la pandemia de la Covid-19 en su gente, 
los representantes amerindios enfatizaron que la 
pandemia no fue la misma experiencia para todos 
los participantes en el evento. Si la idea inicial de 
los organizadores, todos no indígenas, era hablar 
de la pandemia como una experiencia compartida, 
durante sus argumentaciones quedó claro que su 
comprensión era divergente. La afirmación de que 
la pandemia fue solo una de las varias presiones 
que enfrentan los pueblos amerindios histórica y 
contemporáneamente, exige reconocer que nuestra 
preocupación por la situación de salud en los casos 
presentados no estuvo disociada de otros factores. 
En consecuencia, requirió, de los participantes, 
redefinir los términos de su propia experiencia, la 
no indígena, no como una experiencia universal, 
sino como una experiencia situada y específica. 
Requería, en otros términos, reconocer la 
“parcialidad” de la experiencia y de los debates 
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y políticas públicas asociadas. Nuevamente, en el 
caso del trabajo solicitado por los Mebengokré, la 
idea de difusión se impulsó como resultado de un 
reclamo surgido desde la perspectiva indígena. 
La invasión de sus tierras, la destrucción de la 
selva, la lenta respuesta de las autoridades y otras 
preocupaciones que los afectan, incitaron a los 
Mebengokré a pedir al interlocutor no indígena 
algo que ellos sabían era su especialidad: producir 
un informe para ser publicado. De todos modos, a lo 
largo del diálogo para hacerlo, quedó claro cómo la 
narrativa debería haber sido producida de acuerdo 
con temas específicos y formatos propios a partir 
de sus sugerencias. El uso de imágenes asociadas 
al texto, en este sentido, es el resultado del intento 
de unir dos lenguajes para producir un argumento 
compartido. De esta manera, el estilo antropológico 
dominante (el formato escrito) necesitaba ser 
repensado para responder a las demandas de los 
Mebengokré.

Seguramente, estos ejemplos no son exhaustivos 
de todas las posibilidades emergentes, pasadas, 
presentes y futuras. De todos modos, es importante 
también señalar que, si han de observarse en el 
contexto del surgimiento de una pluralidad de voces 
en el panorama científico-académico, también son 
el resultado de un momento específico. La pandemia 
de la Covid-19, que provocó el reacomodo de varios 
hábitos en todo el mundo, también obligó a redefinir 
los métodos antropológicos (ver, por ejemplo: 
Bollettin, Vega Sanabria y Gomes Tavares, 2020). La 
necesaria limitación de las actividades presenciales 
impulsó la búsqueda de formatos alternativos de 
promulgación de tareas científico-académicas, 
y una de las estrategias que ha demostrado su 
utilidad ha sido la transición al formato virtual. Más 
allá de ser un tema de discusión colectiva, como se 
imaginó en el seminario descrito anteriormente, 
la pandemia también estimuló el crecimiento 
de nuevos intercambios. Por un lado, este giro 
impulsó la apropiación por parte de los amerindios 
de nuevos espacios para difundir su voz y produjo 
innumerables lives, mesas de diálogo, seminarios y 
otros, que han sido puestos a disposición a través de 
diversas plataformas. Por otra parte, la transición 
al formato online permitió a la comunidad 
científico-académica incluir en sus actividades a 
los indígenas, saltándose la problemática búsqueda 
de los fondos necesarios para sus viajes. En esa 
dirección, cada vez más los amerindios ocuparon 

los espacios científico-académicos participando de 
eventos, encuentros y seminarios online. Además, el 
creciente uso por parte de amerindios, pero también 
de no indígenas, de herramientas digitales para la 
comunicación, como los ya mencionados diálogos 
de WhatsApp con los Mebengokré o los Kamayura, 
complementaron este panorama, promoviendo 
nuevos formatos de coproducción de prácticas de 
conocimiento compartido.

En efecto, la diversidad de realidades amerindias 
(De la Cadena y Starn, 2007), así como la 
necesaria adecuación de las prácticas científico-
académicas para la inclusión efectiva de propuestas 
alternativas, en una posición simétrica, exige 
desarrollar estrategias flexibles y adaptativas. Si la 
figura del “intelectual orgánico” (Gramsci, 1975) ya 
reclamaba el compromiso de los actores científico-
académicos con los subalternos, el panorama actual 
está promoviendo paulatinamente la insurgencia 
de estas porciones de población en tales contextos 
dialógicos. Esta idea de compromiso asume diversos 
rasgos en el panorama antropológico (Low y Merry, 
2010), como el apoyo a los reclamos de los “nativos”, 
la educación pública, la crítica social, la incidencia y 
el activismo. La participación directa de los pueblos 
amerindios en la producción científico-académica 
está profundizando la idea de “compromiso”, 
como se destaca en los casos aquí presentados. 
No se trata solo de abogar por las luchas de los 
amerindios, sino de repensar cómo debe repensarse 
el ámbito científico-académico como espacio de 
reconocimiento de una pluralidad. No se trata solo 
de “dar espacio” a las voces amerindias, sino de 
repensar los fines, tareas y finalidades del quehacer 
científico-académico, una vez que reconozcamos 
que puede ser el lugar de encuentro de diversos 
“lugares de habla” (Ribeiro, 2017).



41Universidad Verdad, nº 82. 2023 / Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanas
Enero – Junio 2023   / ISSN impreso: 1390-2849 ISSN online: 2600-5786.

5.

Conclusiones

En este artículo he descrito sucintamente tres casos 
específicos en los que los pueblos amerindios han 
asumido su protagonismo, en distintos momentos 
del hacer antropológico: una exposición etnográfica, 
un seminario y una publicación. Lo que indican es una 
necesaria y urgente articulación entre los diversos 
sujetos involucrados, académicos o no, amerindios 
o no, en la dirección de repensar nuevas formas de 
construcción dialógica del hacer antropológico. El 
“campo”, que en el pasado estaba limitado espacial 
y temporalmente, ahora impregna etnográficamente 
los diferentes momentos y diálogos del hacer 
antropológico. Lo impregna etnográficamente 
porque abre la posibilidad de encuentros impensables 
hasta hace poco tiempo. La presencia de académicos 
amerindios en universidades, museos, charlas, 
congresos, publicaciones, conduce a la búsqueda de 
formatos plurales y alternativos para la construcción 
de comunidades de práctica, en las que la autoridad 
académica sea compartida y pluralizada. Si la 
antropología se ha ocupado durante mucho tiempo 
de los pueblos amerindios como sus “otros”, ahora 
es la propia universidad la que se convierte en “otro” 
para los académicos amerindios. Pensar la presencia 
amerindia en los espacios de la antropología implica 
entonces pensar la antropología misma como objeto 
de estudio antropológico por parte de los amerindios. 
Sin embargo, a mi modo de ver, no se trata de una 
simple inversión de miradas, sino de un movimiento 
reticular que multiplica las alteridades involucradas, 
requiriendo la formulación de nuevas estrategias 
de diálogo. Ciertamente esta no es una posibilidad 
trivial, y ni siquiera obvia, ya que requiere repensar 
el modelo didáctico, los métodos de difusión y las 
estrategias editoriales. Las posibilidades que ofrece 
el uso generalizado de internet pueden constituir 
una importante herramienta para la consolidación de 
tales diálogos, pero no deben constituir un atajo que 
impida la movilización de esfuerzos para una efectiva 
participación física de los pueblos amerindios en los 
lugares del hacer antropológico. En este sentido, los 
ejemplos aquí descritos constituyen más un punto 
de partida para un camino que se debe  seguir, que 
un resultado consolidado, en la búsqueda de una 

ciencia antropológica finalmente plural, dialógica 
y participativa. Otras experiencias en esta dirección 
florecen en muchos lugares, especialmente en Brasil 
y en América del Sur en general, lo que requiere 
de un esfuerzo para seguir acompañando estas 
transformaciones de la práctica antropológica y para 
repensar antropológicamente la propia antropología.



El protagonismo indígena
en la antropología contemporánea 42

Referencias

Agostinho, P. da S. (1974). Kwarìp. Mito e ritual no 
Alto Xingu. Edusp.

Amaral, W. R. de, Fraga, L. y Rodrigues, I. C. (Eds). 
(2016). Universidade Para Indígenas: A Experiência 
Do Paraná. Flacso Brasil.

Barreto, J. P. L. y Santos, G. (2007). A volta da cobra 
canoa: em busca de uma antropologia indígena. 
Revista de Antropologia, 60(1), 84-98.

 h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 6 0 6 / 2 1 7 9 - 0 8 9 2 .
ra.2017.132068

Bollettin, P. (2022) Rethinking dialogues in museum 
spaces : an Amerindian ethnographic collection 
in Italy. Museologica Brunensia, 11(2), 21-33. 
https://doi.org/10.5817/MuB2022-2-2

Bollettin, P. y Tromboni, M. (2021). Anthropology 
and Museums: Notes from a Course in Bahia, 
Brazil. Teaching and Learning Anthropology, 4(2), 
27-48. https://doi.org/10.5070/T30048890

Bollettin, P. (2020a). Quem é um primata? 
Etnografias de primatas entre primatólogos e 
Ameríndios. Habitus, 18(2): 539-561.

 https://doi.org/10.18224/hab.v18i2.8182

Bollettin, P. (2020b). Produzione orticola 
ed esperienza sociale tra i mebengokré 
dell’Amazzonia brasiliana. Visioni 
LatinoAmericane, XII(23), 90-110.

 https://doi.org/10.13137/2035-6633/30784

Bollettin, P. (2020c). Identità e Trasformazione. 
Processi del Divenire in una Comunità Amazzonica. 
CLEUP.

Bollettin, P. (2019). Miti multispecifici: mito ed 
esperienza interspecifica in Amazzonia. América 
Crítica, 3(1), 91-112.

 https://doi.org/10.13125/americacritica/3598

Bollettin, P. (2015). Inhokikré: reflexões a partir 
de narrativas mebengokré sobre o território. 
In America Latina. Dinamiche territoriali, edited 
by Robertini, C. y Correr, F., pp. 43-51. Oistros 
Edizioni.

Bollettin, P., Vega Sanabria, G. y Gomes Tavares, F. 
(Eds). (2020). Etnografando na pandemia. CLEUP.

Brasil. 2012. Ley Federal N° 12.711/2012. Disponible 
en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm (accedido por 
última vez el 10 de abril de 2023)

Burkhart, B. (2019). Indigenizing Philosophy through 
the Land. Michigan State University Press.

Chemhuru, M. (Ed.). (2019). African Environmental 
Ethics: A Critical Reader. Springer.

Correa Xakriaba, C. N. (2018). O Barro, o Genipapo e 
o Giz no fazer epistemológico de Autoria Xakriabá: 
reativação da memória por uma educação 
territorializada. [Tesis de Maestria, Universidade 
de Brasília].

 https://repositorio.unb.br/handle/10482/34103

Cruz, F. S. M. (2018). Entre índios e sertanejos: o povo 
indígena tuxá e a retórica desenvolvimentista 
chesfiana em Itaparica. Revista Wamon, 3(1), 39-
53.

De la Cadena, M. y Blaser, M. (Eds). (2018). A World of 
Many Worlds. Duke University Press.

De la Cadena, M. y Starn, O. (Eds). (2007). Indigenous 
Experience Today. Berg.

Hendry, J. y Fitznor, L. (Eds). (2012). Anthropologists, 
Indigenous Scholars and the Research Endeavour: 
Seeking Bridges Towards Mutual Respect. 
Routledge.

Gramsci, A. (1975). Quaderni del carcere. Einaudi.

Guanabara, D y Bollettin, P. (2022). Brazilian 
scientific production: Emerging epistemologies, 
ontologies and values systems. Anthropologia 
Integra, 13(2), 45-53.

 https://doi.org/10.5817/AI2022-2-45

Kludash, N. L. y Bollettin, P. (2022). Decoloniality 
of knowledge: Scientific dissemination of 
indigenous women productions. Anthropologia 
Integra, 13(2), 39-44.

 https://doi.org/10.5817/AI2022-2-39



43Universidad Verdad, nº 82. 2023 / Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanas
Enero – Junio 2023   / ISSN impreso: 1390-2849 ISSN online: 2600-5786.

Kopenawa, D. y Albert, B. (2015). A queda do céu. 
Palavras de um xamã yanomami.  Cia. das Letras. 

Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo. 
Companhia das Letras.

Lázaro, A. y Montechiare, R. (2016). Políticas de 
inclusão no IFRS: exemplo inspirador. In Ações 
Afirmativas: A Trajetória do IFRS como Instituição 
Inclusiva, edited by Sonza, A. P., Salton, B. P., 
Strapazzon, A. y Lázaro, A. pp. 05-08. Faculdade 
Latino-americana de Ciências Sociais.

Low, S. M. y Merry, S. E. (2010). Engaged 
Anthropology: Diversity and Dilemmas. Current 
Anthropology, 51, 203-226.

 https://doi.org/10.1086/653837

Ludwig, D. y El-Hani, C. N. (2020). Philosophy 
of Ethnobiology: Understanding Knowledge 
Integration and its Limitations. Journal of 
Ethnobiology, 40, 03-20.

 https://doi.org/10.2993/0278-0771-40.1.3

Mainardi, C., Dal’ Bó, T. L. y Lotierzo, T. (Eds). (2020). 
Processos e efeitos da produção de conhecimentos 
com populações indígenas: algumas contribuições. 
Editora da Imprensa Universitária.

Malighetti, R. (2022). No Vax, No Tax. COVID-19 
and Negative or Positive Liberty. Anthropology 
and Ethnology Open Access Journal, 5(1), 000161. 
https://doi.org/10.23880/aeoaj-1600016

Oliveira, J. P. de y Cohn, C. (Eds). (2014). Belo Monte e 
a questão indígena. ABA.

Marcus, G. E., y Fischer, M. F. (1986). Anthropology 
as cultural critique: An experimental moment in 
the human sciences. University of Chicago Press,

Pacheco, R. (Ed.). (2020). Fica na aldeia, parente: 
povos indigenas e a pandemia de covid-19. 
Primata.

Primo dos Santos Soares, A. M. P. S. (2022). A autoria 
coletiva e a autoetnografia: experiências em 
antropologia com as parentas Karipuna do 
Amapá. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 
Ciências Humanas, 17(2), e20210026. https://doi.
org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2021-0026

Renck, V., Ludwig, D., Bollettin, P. y El-Hani, C. 
(2022) Exploring partial overlaps between 
knowledge systems in a Brazilian fishing 
community. Human Ecology, 50,

 https://doi.org/10.1007/s10745-022-00335-3

Ribeiro, D. (2017). O que é: lugar de fala?. Letramento.

Santos, A. B. dos. (2015). Colonização, quilombos: 
modos e significações. INCT/UnB.

Santos, B. de S. (2020). A cruel pedagogia do vírus. 
Boitempo. 

Santos, B. de S. (2010). Para Além do Pensamento 
Abissal: Das Linhas Globais a uma Ecologia 
de Saberes. In Epistemologias do Sul, edited 
by Santos, B. de S. y Meneses, M. P. pp. 23-71. 
Almedina/CES.

Sillitoe, P. (Ed). (2015). Indigenous Studies and 
Engaged Anthropology: The Collaborative Moment. 
Ashgate.

Tromboni, M., Bollettin, P. y Teixera, S. (2022). 
Mediações com os indios Kamayurá do 
Alto Xingu/Amazônia/Brasil no Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade 
Federal da Bahia. In Museus e coleções da UFBA e 
da Université de Toulouse, edited by Fraysse, P. y 
Teixeira, S. pp. 35-54. Editora da Universidade 
Federal da Bahia.

Tsing, A. L. (2005). Friction: An Ethnography of Global 
Connection. Princeton University Press.

Tuhiwai Smith, L. (2021). Decolonizing Methodologies: 
Research and Indigenous Peoples. Zed Books.

Tuhiwai Smith, L., Tuck, E. y Yang, W. K. (Eds). 2019. 
Indigenous and Decolonizing Studies in Education: 
Mapping the Long View. Routledge.

Viveiros de Castro, E. (2013). The relative native. 
Hau: Journal of Ethnographic Theory, 3(3), 473–
502. https://doi.org/10.14318/hau3.3.032

Xikrin, B. y Bollettin. P. (2022). Reappropriating 
the Trincheira-Bacaja Indigenous Land. Visual 
Ethnography, 11(1), 149-162. 

 https://doi.org/10.12835/ve2022.1-109



Las nuevas tecnologías y su papel en la creación de relatos museográficos innovadores,
en el periodo pre COVID-1944

03

https://media.cntraveler.com/photos/5b05c4ae3e77395d98ef2979/16:9/w_2560%2Cc_limit/Rijksmuseum_Erik-
Smits_2018_-Nachtwachtzaal-(1)---Erik-Smits---2015.jpg

82



45Universidad Verdad, nº 82. 2023 / Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanas
Enero – Junio 2023   / ISSN impreso: 1390-2849 ISSN online: 2600-5786.

Artículo recibido: 7-feb-23. Artículo aceptado: 16-may-23.
DOI: 10.33324/uv.v1i82.640 Páginas: 44-61

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU PAPEL EN LA CREACIÓN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU PAPEL EN LA CREACIÓN 
DE RELATOS MUSEOGRÁFICOS INNOVADORES, EN EL DE RELATOS MUSEOGRÁFICOS INNOVADORES, EN EL 
PERIODO PRE COVID-19PERIODO PRE COVID-19

New technologies and their role in the creation of innovative museographic
narratives in the pre-COVID-19 period

Resumen

Las nuevas tecnologías se han convertido en 
herramientas diferenciales y competitivas para el 
ocio y recreación de las personas. De ahí que, muchos 
museos han apostado por este tipo de herramientas 
para ofrecer experiencias de visita más atractivas y 
aumentar la apropiación de los contenidos por parte 
de los visitantes. Por lo tanto, esta investigación 
pretende analizar el papel de las nuevas tecnologías 
en la construcción y presentación de narrativas 
innovadoras en los museos, en una etapa previa a 
la pandemia por Covid-19. Para ello, se aplicó un 
enfoque de investigación mixto, dividido en dos 
fases. En la fase cuantitativa, se analizó la literatura 
académica relacionada con las nuevas tecnologías 
en museos, durante el periodo 2007-2018. Para 
la fase cualitativa, se recolectó información de 
cinco museos de Barcelona, mediante entrevistas 
semiestructuradas y observación participante. Los 
principales resultados mostraron que las narrativas 
deben apoyarse en elementos audiovisuales 
intuitivos e inmersivos como la Realidad Aumentada 
o la Realidad Virtual, que permitan mejorar el 
aprendizaje de los visitantes. Esta investigación 
contribuye a elevar el valor del patrimonio (material 
e inmaterial), a través de la presentación de nuevos 
formatos de aprendizaje apoyados en la creatividad, 
la innovación y el uso de las nuevas tecnologías.

Abstract

New technologies have become differential and 
competitive tools for leisure and recreation. 
Hence, many museums have invested in this type 
of tools to offer more attractive visit experiences 
and increase the appropriation of the contents by 
visitors. Therefore, this research aims to analyze 
the role of new technologies in the development and 
presentation of innovative narratives in museums, at 
a stage previous to the Covid-19 pandemic. For this 
purpose, a mixed research approach was applied, 
divided into two phases. In the quantitative phase, 
the academic literature related to new technologies 
in museums, during the period 2007-2018, was 
analyzed. For the qualitative phase, information 
was collected from five museums in Barcelona, 
through semi-structured interviews and participant 
observation. The main results showed that narratives 
should be supported by intuitive and immersive 
audiovisual tools, such as Augmented Reality or 
Virtual Reality, to enhance the visitors’ learning. This 
research contributes to raise the value of heritage 
(tangible and intangible), through the presentation 
of new learning formats supported by creativity, 
innovation and the use of new technologies.

 Byron Andrés Alvarado Vanegas, Universidad de Girona (España)
(byron.bva@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0003-0573-2289)
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1. 

Introducción

La narración es fundamental en la cultura y ha 
formado parte de la sociedad desde el principio de 
los tiempos, debido a que presenta historias que 
forman parte del estilo de vida de un territorio o 
comunidad (Suárez Velásquez, 2021). La narración 
puede rastrearse desde las manifestaciones del arte 
rupestre, pasando por las crónicas de importantes 
pensadores e historiadores de la humanidad, 
hasta los modernos sistemas multimedia, capaces 
de transmitir información de calidad de forma 
interactiva (Zapata, 2018). En general, la narración 
cultural transmite las historias de una sociedad, que 
acerca a los individuos a los aspectos más humanos 
de una comunidad concreta (Muñoz, 2018). Gracias 
a la narración, se pueden transmitir a sus miembros 
los acontecimientos y sucesos de cada sociedad.

En términos teóricos, la narración se define como 
un recuento ordenado de acontecimientos reales 
o ficticios, que tienen una coherencia relativa 
(Duarte, 2008). Por su parte, Aguilar (2000, 
p. 170) define la narración como: “una serie 
de acontecimientos enlazados en una relación 
causa-efecto, desarrollados en un lugar, tiempo 
y espacio”. En cualquier caso, la narración se basa 
en la enumeración detallada de los diferentes 
elementos que componen un objeto, una situación, 
un fenómeno, un sentimiento, etc. (Puig et al., 
2019). La narración aumenta el interés de las 
personas por conocer y permite conectar hechos o 
acontecimientos en una sucesión lógica de causa y 
efecto, así como establecer un principio y un final 
en dicha serie de acontecimientos (Aukland, 2015).

La narrativa en el área cultural y del arte promueve 
la búsqueda del conocimiento y estimula la 
comprensión de las personas ante la diversidad 
de temas que las obras presentan en sus relatos 
(Muñoz, 2018). Por lo tanto, es la mejor forma de 
transmitir la historia que se deriva de determinados 
objetos relacionados con un acontecimiento o 
contexto histórico. Las narraciones deben crearse 
de forma técnica y planificada para que resulten 
atractivas al público; que no son sólo niños, sino 
personas de cualquier edad (EVE, 2018; Wang, 2018).

Las formas narrativas son diversas, así las 
narraciones se pueden clasificar en novelas, novelas 
cortas, cuentos, leyendas, epopeyas, el canto 
épico, poemas heroicos, mitos, fábulas, romances, 
entre otros (Pérez Sánchez, 2017; Pérez-Martínez 
y Motis Dolader, 2018). Además, gracias a la 
popularización de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, es posible encontrar historias 
a través de la televisión, el cine, los videojuegos, 
las plataformas de contenidos multimedia, las 
narrativas transmedia, cross-media, entre otros 
(Antoniou et al., 2019) .

Aunque el uso del método narrativo en el campo de 
la interpretación se ha convertido en una tendencia 
actual en los museos, ya en los años 30 se propuso la 
creación de una “narrativa comunicativa” aplicada 
a los museos, como mecanismo de aprendizaje 
para los niños. De hecho, Victor D’Amico, director 
del Departamento de Educación del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA) entre los años 
1937-1970, consideró que el museo debía servir 
como laboratorio educativo para experimentar 
métodos de enseñanza que permitieran el desarrollo 
del niño, en relación con la instrucción artística, de 
modo que comenzó a aplicar las ideas de “aprender 
haciendo” de John Dewey y otros expertos en 
educación progresiva (Zeller, 1989). De este modo, 
en muchos museos se empezaron a defender las 
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capacidades de las metodologías activas basadas en 
la comunicación (Caro et al., 2015; Crous-Costa y 
Alvarado Vanegas, 2018).

Esta característica de la narrativa comunicativa 
sería un antecedente de lo que años más tarde se 
llamaría “narrativa experiencial”. Padró (2005) la 
define así porque deja de poner el objeto en el centro 
y da protagonismo a la experiencia del visitante. Por 
tanto, el museo pasa de ser el banco de objetos o la 
escuela que había sido en las narrativas anteriores, a 
entenderse como un laboratorio en el que los objetos ya 
no se entienden como reliquias que se deban venerar, 
sino como materiales para descubrir y fomentar los 
sentidos y los sentimientos (Padró, 2005). Por ello, los 
museos comienzan a asumir que es muy importante 
favorecer el acceso y la comunicación de los visitantes; 
y por ello, comienzan a diseñar exposiciones 
comprensibles, basadas en criterios didácticos y no 
exclusivamente estéticos o disciplinares (Fernández y 
González, 2019; Gregoriou, 2019).

A partir de la década de 1980, los gestores de 
museos empezaron a poner en práctica, con mayor 
frecuencia, talleres y eventos dinámicos basados en 
las colecciones actuales, a la vez que empleaban una 
serie de técnicas de aprendizaje (Hooper-Greenhill, 
1994). Esta tendencia sigue vigente en los museos 
que apuestan por la narrativa experiencial, en la 
que incluyen actividades educativas y promueven la 
interacción entre los visitantes y los objetos, como 
parte de la experiencia del museo (San Martín García 
y Cordero Coellar, 2018). Aun así, no todas las técnicas 
de aprendizaje existentes en la rama educativa se 
aplicaron en los entornos museísticos (Fernández y 
González, 2019; Juchnowicz y Abad, 2011). Un estudio 
de públicos aplicado en aquella época mostró que los 
visitantes pertenecían generalmente al mismo estrato 
social y a la misma raza, por lo que había algunos 
grupos sociales excluidos de ese entorno museístico 
(Hooper-Greenhill, 1994). Por este motivo, grupos 
minoritarios, como las mujeres o las minorías 
raciales, cuestionaron los valores y objetivos de los 
museos, argumentando que sólo exponían obras y 
valores de artistas pertenecientes a determinados 
grupos sociales, sexuales o étnicos (Duncan, 2007).

Estos inconvenientes han llevado a muchos museos 
a empezar a plantearse cuestiones de accesibilidad 
física, social e intelectual y a diseñar programas, 
eventos y exposiciones dirigidos a visitantes especiales 

como minorías raciales, grupos económicamente 
desfavorecidos, personas con discapacidad y ancianos 
(Chianese y Piccialli, 2014; Schuelke-Leech, 2018; 
Sharif-Askari y Abu-Hijleh, 2018). Por ello, cada 
vez es más importante estudiar y comprender a los 
visitantes para poder ofrecer visitas que se adapten 
a sus intereses particulares. De esta forma, los 
departamentos responsables de la comunicación y 
exposición de las obras juegan un papel importante 
en el diseño de normas y estrategias para conseguir 
fidelizar a los visitantes con el museo.

De este modo, los nuevos museos apuestan por el 
diseño de actividades y programas educativos y 
experienciales, en los que se fomente el interés de 
los visitantes y la comunicación activa con el museo 
(Cordón, 2018). De hecho, es crucial investigar sobre 
las percepciones, actitudes, valores y comprensión de 
los visitantes para generar un modelo narrativo que 
pueda satisfacerlos (Antoniou et al., 2019; Suárez et 
al., 2018). Hay que tener en cuenta que la narración es 
una estrategia de comunicación que atrae a muchas 
personas, y cada una de las piezas presentes en una 
exposición lleva consigo una historia específica; 
por lo tanto, generar una narrativa atractiva no es 
innovador, sino necesario (Muñoz, 2018).

Según la revista EVE (2018), la narración de historias 
tiene dos componentes principales: en primer 
lugar, se trata de recopilar datos relevantes sobre 
los objetos, documentar la colección (fotografías, 
documentos escritos, vídeos, diagramas, infografías, 
etc.) y transformar la información en historias 
interesantes para los visitantes. De este modo, la 
comunicación entre las exposiciones y los visitantes 
será natural, espontánea y fluida. En segundo lugar, 
es crucial seleccionar los medios de comunicación 
más adecuados para narrar estas historias (Liang 
et al., 2017). Por ello, es importante tener en cuenta 
el uso de las nuevas tecnologías para facilitar una 
comunicación eficaz entre los visitantes y el museo.

Es una realidad que muchas personas prefieren los 
elementos visuales o auditivos a la lectura. En el caso 
de los museos, se puede decir que es mejor educar 
estimulando los diferentes sentidos del visitante, 
que sólo la vista o el oído. Combinar las nuevas 
tecnologías con la narración de historias sobre las 
exposiciones de los museos puede ser la clave del 
éxito para conseguir que los visitantes interactúen 
con los objetos del museo (Marasco et al., 2018). En 
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efecto, las nuevas tecnologías juegan un papel cada 
vez más importante en los entornos patrimoniales 
y culturales, complementando y añadiendo valor a 
la oferta museística existente, por lo que muchos 
investigadores se han preocupado por cómo utilizar 
estas herramientas para ofrecer al público una 
experiencia de visita más atractiva (Ardito et al., 2018; 
Eghbal-Azar et al., 2016).

La necesidad de innovar con las tecnologías se debe 
a la pérdida de interés que los museos han tenido 
para determinados públicos, especialmente los 
más jóvenes. Muchos museos pierden su atractivo 
al ofrecer exposiciones monótonas y contenidos 
pobres y poco relevantes para los visitantes (Shen et 
al., 2020). Otro gran problema tiene que ver con los 
limitados recursos humanos de los museos, ya que 
no es factible disponer de guías humanos durante 
todo un día (Tsai et al., 2016). Esto conllevaría un 
aumento de los costes de personal que, en muchos 
casos, no se pueden pagar (Juchnowicz y Abad, 2011). 
Además, a menudo las exposiciones de los museos 
presentan un gran número de colecciones, por lo 
que los visitantes no dedican el tiempo suficiente 
a asimilar los contenidos disponibles (Kirchberg y 
Tröndle, 2012; Sparacino, 2002). Por último, debido 
a los cambios tecnológicos y a los mecanismos de 
comunicación actuales, muchas personas prefieren 
consumir contenidos a través de plataformas 
digitales o utilizar herramientas tecnológicas que 
sustituyen el aprendizaje que pueden obtener a 
través de los contenidos de un museo (Bekele et al., 
2018).

En el marco de las narrativas, las nuevas tecnologías 
han empezado a desempeñar un papel protagonista 
para mejorar la experiencia del visitante y 
adaptarse a cada uno de sus perfiles (Wang, 2018). 
Estas soluciones tecnológicas pueden generar 
mejores experiencias si se combinan. Bellotti et al. 
(2013) afirman que el uso combinado de diferentes 
dispositivos inteligentes es conveniente en varias 
situaciones; especialmente, cuando la experiencia 
de visita consiste en tareas agradables, a través de 
las cuales los visitantes adquieren la mayor cantidad 
de información posible sobre los contenidos del 
museo (Ardito et al., 2018). 

Sin embargo, la Covid-19 tuvo un impacto 
significativo en el funcionamiento de los museos. 
Por esta razón, los gestores se vieron obligados 

a explorar nuevas formas de interactuar con el 
público, para mitigar la crisis durante la pandemia 
(Tan y Tan, 2021). Esta situación empujó a los 
museos a apostar por la digitalización, como una 
nueva interfaz para establecer un canal efectivo de 
comunicación y mantener al público interesado, a 
través de programas virtuales en espacios en línea 
(Choi y Kim, 2021). En este sentido, las nuevas 
tecnologías fueron capaces de remodelar la cadena 
de valor de los museos en una época donde los límites 
entre los mundos fuera de línea y en línea estaban 
desdibujados (Simone et al., 2021). Las actividades 
virtuales a través de internet permitieron que las 
personas permanecieran socialmente activas y 
participaran de manera significativa, a pesar de las 
estrictas medidas implementadas para lidiar con la 
emergencia sanitaria (Potts, 2020; Tan y Tan, 2021). 
De esta manera, los museos, con el soporte de las 
nuevas tecnologías, pudieron expandir el discurso 
social y brindar información sobre sus colecciones, 
utilizando medios de información digitales (Choi y 
Kim, 2021).

2. 
Método

El presente estudio se desarrolló a través de un 
enfoque mixto, el cual se dividió en dos fases. La 
investigación mixta ha sido ampliamente utilizada 
en las ciencias sociales, debido a su capacidad 
para integrar datos cuantitativos y cualitativos, 
y proporcionar una comprensión más amplia de 
los fenómenos de estudio. Para Mendoza Torres y 
Hernández Sampieri (2018) la investigación mixta 
es un enfoque de investigación que recopila, analiza 
e integra datos cuantitativos y cualitativos en un 
solo estudio o una serie de estudios relacionados. La 
investigación mixta implica una variedad de métodos 
y técnicas, lo que permite a los investigadores 
abordar preguntas de investigación de manera más 
efectiva.

La primera fase del estudio fue cuantitativa y 
consistió en un análisis bibliométrico aplicado 
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a fuentes de información secundaria. A partir 
de un muestreo “intencional”, se realizó una 
búsqueda de artículos académicos indexados 
en la plataforma Web of Science. Esta base de 
datos es considerada de alta calidad, debido a que 
contiene documentos científicos de alto impacto 
que contribuyen significativamente a la literatura 
científica. Para extraer los artículos académicos de 
la base de datos, se utilizó 3 palabras clave definidas 
por el investigador: (1) Tecnologías, por ser el 
componente central de este estudio; (2) Narrativas, 
por ser el área que se complementa con las nuevas 
tecnologías; y (3) Museos, por ser los espacios en los 
que se pretende evaluar el papel de las tecnologías 
en el campo de las narrativas. Los artículos fueron 
escogidos aplicando un criterio de selección. En este 
caso, el contenido de los artículos debía abordar la 
aplicación de alguna herramienta tecnológica para 
el desarrollo de nuevas narrativas aplicadas a los 
museos. Se descartaron aquellos artículos que no 
cumplían con este criterio, así como aquellos que 
no estaban disponibles en texto completo. Además, 
se eliminaron los artículos que no habían pasado 
por un proceso de revisión por pares, debido a que 
no cumplían con los estándares de rigor científico 
y académico necesarios para ser considerados 
en el análisis. En consecuencia, se recopilaron 
60 artículos académicos indexados en la Web of 
Science, publicados entre 2007 y 2018. Finalmente, 
los datos fueron analizados mediante el software 
cuantitativo SPSS y se basaron en seis áreas de 
análisis principal: años de publicación, áreas del 
conocimiento, tipos de tecnologías desarrolladas, 
herramientas tecnológicas, tipos de narrativas y 
segmentos de audiencias.

En la segunda fase del estudio (cualitativa), 
se utilizaron entrevistas semiestructuradas y 
observación participante para examinar cómo 
los museos han incorporado las herramientas 
tecnológicas en sus instalaciones. De esta manera, 
aplicando un muestreo por conveniencia, se 
seleccionó a los cinco museos más visitados de 
Barcelona, durante 2019, según las estadísticas 
de Barcelona Turisme (Subirana, 2019). En primer 
lugar, se realizaron cinco entrevistas entre julio 
y agosto de 2019 a recepcionistas de los museos 
analizados: Sagrada Familia, FCB, Casa Batlló, 
Museo Picasso y MUHBA. Durante las entrevistas se 
indagó sobre la adopción de nuevas tecnologías por 
parte de los museos, a través de preguntas sobre los 

mecanismos narrativos, herramientas tecnológicas, 
tipos de narración y objetivos de las herramientas. 
Estas entrevistas permitieron al investigador tener 
un conocimiento más amplio sobre los tipos de 
herramientas tecnológicas que han sido adoptadas 
por los museos. En segundo lugar, se llevó a cabo 
la observación participante entre septiembre y 
noviembre de 2019. Tres estudiantes voluntarios 
de la Universidad de Girona participaron en la 
observación, con la finalidad de verificar qué 
audiencia utiliza estas herramientas narrativas y el 
tiempo que dedican a ellas durante los recorridos. 
Los voluntarios recopilaron la información a través 
de un diario de campo y en algunos casos probaron 
algunas herramientas para evaluar aspectos que 
no podían ser evaluados a simple vista, como las 
visitas virtuales. El análisis e interpretación de 
los datos se realizó mediante variables definidas 
previamente por el investigador, utilizando el 
software cualitativo NVivo versión 12.

3.

Resultados

3.1. Bases de datos

La primera figura muestra la distribución de 
publicaciones indexadas en la Web of Science, 
durante el periodo de tiempo integrado en el estudio. 
Los resultados evidenciaron que en 2017 se produjo 
el mayor número de publicaciones relacionadas 
con las innovaciones tecnológicas y su aplicación 
en nuevas narrativas. La tendencia de variación de 
artículos ha crecido a lo largo de los años, a pesar 
de haberse reducido el número de artículos durante 
el 2018. Por el contrario, los periodos anteriores a 
2014 registran el menor número de publicaciones 
indexadas relacionadas con el tema de estudio.
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Fig. 1 Número de artículos publicados al año

En cuanto a las áreas de conocimiento de las revistas 
indexadas en la Web of Science, se constató que el 
23,3% de las revistas pertenecen al área informática. 
Las revistas de tipo tecnológico y de Patrimonio 
Cultural se encuentran en segunda posición, con un 
20% de representatividad para cada una. Por otro 
lado, siete revistas (11,7%) son educativas y sólo 
el 10% pertenecen a la rama turística. Esto pone 
de manifiesto la escasez de literatura académica 
desarrollada por las revistas de Ciencias Sociales, en 
relación con los temas tecnológicos (ver tabla 1).

Tabla. 1

Áreas de conocimiento de los artículos analizados

Asunto Referencias Porcentaje

Informática 14 23,3%

Tecnologías 12 20,0%

Patrimonio cultural 12 20,0%

Ciencias Sociales 9 15,0%

Educación 7 11,7%

Turismo 6 10,0%

 Total 60 100,0%

Sobre el tipo de tecnologías aplicadas por los museos 
en la literatura académica (ver tabla 2), se identificó 
que las aplicaciones móviles se han convertido en la 
herramienta tecnológica más popular en los últimos 

años, la cual constituye el 24,5% de las innovaciones 
tecnológicas presentes en los museos. Asimismo, la 
Realidad Aumentada y los Museos Virtuales ocupan la 
segunda y tercera posición, con un 18,4% y un 17,4% 
respectivamente. Por otro lado, la Web Semántica se 
encuentra entre las tecnologías menos utilizadas en 
los museos, con una representación del 5,1% del total 
de aplicaciones tecnológicas.

Tabla. 2

Las tecnologías más desarrolladas en la literatura 
académica

 Tipo de tecnología Referencias Porcentaje

Aplicaciones móviles 24 24,5%

Realidad aumentada 18 18,4%

Museos virtuales 17 17,4%

Sistemas de 
localización interna

13 13,3%

Realidad virtual 12 12,2%

Modelado 3D 7 7,1%

Web semántica 5 5,1%

Otros 2 2,0%

 Total 98 100,0%

En relación con los resultados anteriores, la figura 
2 presenta el número de herramientas tecnológicas 
desarrolladas por los artículos. Este gráfico muestra 
que el 39% de los artículos académicos han 
desarrollado tan solo una herramienta de tecnología 
para presentar sus narrativas. Por su parte, el 33% 
de los artículos analizados ha desarrollado dos tipos 
de innovaciones tecnológicas. Por último, el 13% de 
estudios aplicó más de tres tipos de tecnología.
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Fig. 2 Número de aplicaciones tecnológicas desarrolladas por los 
autores

En cuanto al tipo de dispositivos utilizados para la 
puesta en marcha de las tecnologías desarrolladas 
en los museos, se detectó que el 41,6% de las 
tecnologías están diseñadas para teléfonos móviles. 
Por otro lado, el 21,8% de los contenidos estuvieron 
disponibles a través de plataformas digitales. En 
tercera posición se encuentran los sensores, que 
representan el 18,8%. Por último, el uso de robot no 
tiene una gran representatividad para los gestores, 
ya que supone el 3,9% de las herramientas utilizadas 
por los museos (ver tabla 3).

Tabla. 3

Lista de herramientas tecnológicas identificadas en 
artículos académicos

Herramientas
utilizadas

Referencias Porcentaje

Teléfonos móviles y
tabletas

41 40,6%

Plataformas digitales 22 21,8%

Sensores 19 18,8%

Gafas 3D 8 7,9%

Objetos 3D 7 6,9%

Robot 4 3,9%

Total 101 100,0%

En cuanto a las narrativas que presentan los museos, 
a través de las tecnologías, se observa que casi la 
mitad de ellas (47,7%) se enmarcan en un relato 
convencional; es decir, proporcionan información 
y relatan hechos de forma plana y tradicional. En 

segundo lugar, se sitúan las narraciones en forma de 
leyendas, que representan el 15,4%. Por otro lado, el 
13,9% de los autores no especifica el tipo de narración 
presentada a través de herramientas tecnológicas. 
Por otra parte, la narración a través de monólogos 
es la menos frecuente dentro de los museos, ya que 
ocupa el 4,6% (ver tabla 4). 

Tabla. 4

Tipo de narraciones presentes en los artículos académicos

Tipos de narraciones Referencias Porcentaje

Historia convencional 31 47,7%

Leyendas 10 15,3%

No especifica 9 13,9%

Historias 7 10,8%

Historias en forma de 
diario

5 7,7%

Monólogos 3 4,6%

Total 65 100,0%

La figura 3 muestra la finalidad de las narraciones 
en los estudios de caso incluidos. Los resultados 
muestran que el 36% de las narraciones expuestas 
por los investigadores tienen como finalidad 
proporcionar información al visitante. Por otro 
lado, el 26% de las narrativas presenta un enfoque 
experiencial, caracterizado por las últimas 
tendencias que los museos han incorporado en 
sus relatos. Asimismo, el valor del aprendizaje 
representa el 22% de las narrativas propuestas; 
y, por último, el 16% de las narrativas presenta 
un enfoque comunicativo. Este último enfoque, a 
diferencia del informativo, permite la interacción del 
visitante con las redes sociales; por lo que representa 
una ventaja competitiva a la hora de evaluar el nivel 
de satisfacción de los visitantes, respecto de las 
narrativas presentadas y las tecnologías utilizadas.
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Fig. 3 Propósito de las narrativas identificadas en la 
literatura académica

Como último punto, se analizaron los segmentos 
de audiencia. Los resultados de la tabla concluyeron 
que el 47,1% de las narrativas se centró en un 
público general (masivo), sin tener en cuenta los 
perfiles de los visitantes. Por otro lado, el 17,7% de 
las narrativas fue diseñado exclusivamente para 
estudiantes, seguidos de jóvenes y personas con 
discapacidad, representados por el 11,8% y el 10,3% 
respectivamente. Por otro lado, el segmento de 
las personas mayores fue el más desatendido por 
los museos, ya que sólo representan el 5,9% de las 
narrativas expuestas.

Tabla. 5

Tipo de audiencia registrada en la literatura académica

Segmento Referencias Porcentaje

General 32 47,1%

Estudiantes 12 17,7%

Jóvenes 8 11,8%

Discapacitados 7 10,3%

Niños 5 7,4%

Tercera edad 4 5,9%

Total 68 100,0%

3.2. Casos prácticos

Durante el análisis de los cinco establecimientos 
se destacó el tipo de narración, las herramientas 
tecnológicas disponibles, la finalidad de los 
contenidos presentados y el tipo de público final. 
Como se observa en la tabla 6, los cinco museos 
disponen de elementos tecnológicos destinados a 
facilitar la presentación de contenidos, a través de 
la narración. Sin embargo, la gran mayoría sigue 
optando por presentar sus narraciones utilizando 
recursos tradicionales.
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Tabla. 6

Resumen de la investigación de campo realizada en 5 museos de Barcelona

Mecanismos 
narrativos

Herramientas
Tipo de

 narración
Objetivo Audiencia Duración

Sa
gr

ad
a 

Fa
m

ili
a

Audioguía Dispositivo móvil 
del museo

Convencional Información, 
experiencia

Más de 12 
años

45 minutos

Visita guiada Guía de museos Convencional Información General 1-1,5 horas

Visita virtual Página web Ninguno Experiencia General -

Visita educativa Fotografías, 
carteles, 
consumibles

Convencional Aprender Estudiantes 1-2 horas

Visita 
autoguiada

Maquetas, 
elementos 
audiovisuales, 
fotografías

Convencional Comunicación General 30-60 
minutos

FC
B

Audioguía Dispositivo móvil 
del museo

Historias, 
Gamificación

Experiencia, 
aprendizaje

Más de 12 
años

1 hora

Visita guiada Guía de museos Convencional Información, 
experiencia

General 1,5 horas

Realidad virtual Gafas, dispositivo 
móvil

Historias Experiencia General 4 minutos

Visita 
autoguiada

Pantallas táctiles 
interactivas, carteles 
informativos

Convencional Información, 
Comunicación

General 1,5- 2 horas

Ca
sa

 B
at

lló

Visita virtual Página web Ninguno Experiencia General -

Proyección Cartografía (fechas 
concretas)

Historias, 
Leyendas 

Experiencia, 
Comunicación

General 30- 45 
minutos

Visita 
teatralizada

Guía especializado, 
actores

Leyendas, 
jugar

Experiencia General 1 hora

Audioguía 
inteligente

Dispositivo móvil 
con realidad 
aumentada

Convencional Información, 
experiencia

General 45 minutos
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M
us

eo
 P

ic
as

so

Visita virtual 
con narración

Web 2.0 Convencional Información, 
experiencia

General -

Actividades 
temáticas

Fotografías, 
carteles, 
consumibles

Historias como 
un diario

Experiencia, 
Comunicación

Familias 1 hora

Visita guiada Guía de museos Convencional Información, 
experiencia

General 1-1,5 horas

Audioguía Dispositivo móvil 
del museo

Convencional Información Niños, 
Adultos

1 hora

Visita virtual Página web Convencional Información, 
experiencia

General -

Visita educativa Fotografías, 
carteles, 
consumibles

Historias como 
un diario

Aprender Estudiantes 1,5 horas

M
U

H
BA

Visita virtual Página web Convencional Información, 
experiencia

General -

Visita educativa Etiquetas, carteles, 
contenidos en el 
sitio web 

Convencional Información General 1,5 - 2 horas

Visita educativa Fotografías, 
carteles, 
herramientas 
pedagógicas

Convencional Aprender Estudiantes 2 horas

Visita guiada Guía de museos Convencional Información, 
experiencia

General 1,5 horas

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, los cinco museos disponen de elementos tecnológicos totalmente 
accesibles para los visitantes. Algunos de ellos tienen costes adicionales, como las audioguías, mientras 
que otros son totalmente gratuitos, como es el caso de las visitas virtuales disponibles en la página web de 
cada museo. En cuanto al tipo de narración, la mayoría de los centros utilizan sus recursos para presentar 
narraciones convencionales que, en muchos casos, sólo aportan información a los visitantes. El Museo del FCB 
y la Casa Batlló son los dos únicos museos que han optado por una narrativa experiencial, utilizando recursos 
como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada (ver tabla 6). En relación con el propósito de presentar 
narrativas, los cinco museos tienen un componente que busca generar una nueva experiencia para el visitante 
y que, apuesta por el uso de tecnologías innovadoras para presentar nuevas historias, como es el caso de la 
Casa Batlló con el uso del mapping en la fachada del edificio. En cuanto a las propuestas educativas, sólo el 
museo del FCB no cuenta con una oferta enfocada al aprendizaje de los visitantes. Aun así, es un elemento que 
la mayoría de museos han valorado en los últimos años.

Analizando el apartado del público objetivo en los museos, muchas de sus narrativas no están enfocadas a 
públicos diferenciados; sólo en casos excepcionales como el Museo Picasso que cuenta con una audioguía 
específica para niños (ver tabla 6). Por su parte, el museo del FCB se ha enfocado a un público familiar, por lo 
que sus contenidos son para cualquier público. Por otro lado, los centros que ofrecen actividades educativas 
han realizado un correcto análisis de la demanda para adaptar los contenidos a estudiantes de diferentes 
niveles. Sobre el tiempo de utilización de los recursos museísticos, la tabla muestra que las actividades 
propuestas pueden durar desde 4 minutos hasta 2 horas, con una media de una hora en la mayoría de los 
museos, excluyendo las Visitas Virtuales que no tienen una duración estipulada.
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4. 
Discusiones y conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el 
papel de las nuevas tecnologías en la construcción 
y presentación de narrativas innovadoras en los 
museos en una etapa previa a la pandemia por 
Covid-19. Analizando la innovación tecnológica en 
los artículos académicos, se observó que la mayoría 
de los autores académicos han dado gran prioridad 
al desarrollo de Aplicaciones de Guiado Autónomo, 
Realidad Aumentada y Visitas Virtuales (Errichiello 
et al., 2019; Gretzel et al., 2020; Tan y Tan, 2021). Sin 
embargo, los museos no se han adaptado totalmente 
a las tendencias establecidas por el ámbito 
académico. En primer lugar, ninguno de los cinco 
establecimientos ha desarrollado una aplicación 
móvil gratuita para ofrecer más información a los 
visitantes. Aunque las tiendas virtuales App Store o 
Google Play están llenas de aplicaciones que ofrecen 
información sobre algunos museos, es necesario 
que los gestores de cada museo establezcan pautas 
para generar sus propias aplicaciones gratuitas 
para el usuario. En segundo lugar, sólo dos de 
los cinco museos analizados han incorporado la 
Realidad Aumentada, lo que la convierte en una tarea 
pendiente, tanto para los gestores culturales, como 
para los académicos pertenecientes al área de turismo 
(Bekele et al., 2018). Por último, los contenidos 
virtuales han sido uno de los elementos con mayor 
nivel de desarrollo en los museos, ya que cuatro de 
los cinco establecimientos cuentan con visita virtual, 
por lo que se encuentran a la vanguardia en cuanto a 
accesibilidad de contenidos (Puig et al., 2019).

Tras analizar los cinco establecimientos, se ha 
constatado que las nuevas tecnologías han tenido una 
gran aceptación por parte de los visitantes. Aunque los 
cinco espacios han incorporado nuevas tecnologías, 
es importante mejorar el aspecto de diferenciación 
del público y la diversidad de contenidos. En el caso 
de la Sagrada Familia, las herramientas tecnológicas 
tienen ciertas limitaciones en comparación con otros 
espacios como la Casa Batlló o el Museo del FCB. Aun 
así, la Sagrada Familia se ha configurado como un 
lugar imprescindible de visitar por su arquitectura; 
y, por tanto, si mejora sus recursos tecnológicos 
y narrativos, la experiencia del usuario sería 

notablemente mayor. Finalmente, se ha observado 
que la Casa Batlló y el Museo Picasso han sido los 
espacios que han logrado una mejor gestión de las 
narrativas, en conjunción con la tecnología, ya que 
han implementado herramientas tecnológicas y un 
discurso narrativo enfocado a públicos específicos.

En los últimos años, la creación de nuevas 
narrativas ha sido un tema muy controvertido, 
debido a la popularidad de los teléfonos móviles 
y a los grandes cambios que se han observado en 
los museos en relación con el diseño de nuevos 
conceptos museísticos. Al respecto, varios 
autores han estudiado el tema y han concluido 
que las nuevas tecnologías pueden contribuir a la 
creación de narrativas innovadoras, a través de la 
incorporación de herramientas intuitivas como la 
Realidad Aumentada, Realidad Virtual, aplicaciones 
guías, sensores de movimiento, pantallas táctiles, 
entre otras (Cirulis et al., 2015; Eghbal-Azar et 
al., 2016; Piccialli y Chianese, 2017; tom Dieck et 
al., 2016). Con la incorporación de herramientas 
tecnológicas y la creación de nuevas narrativas, 
es posible que los visitantes puedan interactuar 
con los contenidos de una exposición, de manera 
más profunda y significativa, sumergiéndose en 
la historia y el contexto del museo para lograr una 
mayor satisfacción (Alexandrou, 2020). Las nuevas 
tecnologías permiten que las narrativas sean más 
experienciales y participativas, ya que no se limitan a 
una comunicación unidireccional, sino que permiten 
un intercambio de información y experiencias, 
haciendo que los visitantes se conviertan en los 
protagonistas de la historia (Li et al., 2018; Wang, 
2018).

El creciente éxito de las nuevas tecnologías y el 
uso de la narrativa transmedia, en otros ámbitos 
hacen que la industria cultural se encuentre en fase 
experimental, sobre sus ventajas y posibilidades 
de uso. Existen numerosos elementos tecnológicos 
que pueden permitir la creación de historias que 
aumenten la experiencia del usuario. Cada vez son 
más los museos que han trasladado sus espacios 
físicos y han ampliado sus contenidos al alcance de 
cualquier usuario del mundo, a través de internet; 
ofreciendo visitas virtuales, audioguías descargables, 
vídeos a través de diferentes plataformas, entre 
otros. Esto implica una gran oportunidad para los 
museos, de utilizar la tecnología de manera efectiva y 
creativa para mejorar la experiencia de sus visitantes 
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y atraer a un público más amplio y diverso. Además, 
la incorporación de estas herramientas tecnológicas 
puede contribuir a la preservación y difusión del 
patrimonio cultural, al permitir la creación de 
narrativas más dinámicas y accesibles para un 
público cada vez más interesado en la tecnología y en 
la experiencia de aprendizaje inmersiva.

En consecuencia, la industria cultural parece estar 
empezando a descubrir una nueva forma de mejorar 
sus discursos narrativos, mediante la generación 
de contenidos de calidad, la incorporación de 
nuevas tecnologías y el uso de diferentes canales 
de comunicación enfocados en el público objetivo 
de cada museo. Sin embargo, todavía no existe en 
España ningún caso de éxito que haya incorporado 
nuevas narrativas a través de múltiples herramientas 
tecnológicas, dentro de un mismo espacio. Por un 
lado, está claro que los museos necesitan incorporar 
las nuevas tecnologías para generar un mayor interés 
entre sus visitantes, pero es imprescindible evaluar 
las posibilidades de cada museo e identificar hasta 
qué punto las nuevas tecnologías pueden influir 
en la calidad de los museos y en la satisfacción 
de los visitantes. Por otro lado, desde un enfoque 
económico, no se sabe con certeza hasta qué punto 
están justificadas las inversiones destinadas a 
la instalación y funcionamiento de las nuevas 
tecnologías, ya que en muchos casos su incorporación 
y funcionamiento conlleva costes elevados, que no 
pueden ser asumidos por todos los museos.

Esto lleva a la necesidad de planificar, desde el 
principio, el tipo de contenidos que se presentarán 
a través de cada una de las plataformas, determinar 
los tipos de tecnología más adecuados para el museo, 
reconocer públicos diferenciados, porque no todas las 
tecnologías son adecuadas para todos, proyectar el 
coste que supone la creación de espacios inteligentes 
y plantear estrategias online y offline, para conseguir 
que la experiencia de los visitantes gire en torno a 
los contenidos marcados por los museos. Aunque el 
presente estudio fue desarrollado en etapas previas a 
la pandemia, los resultados obtenidos son relevantes, 
debido a que la emergencia sanitaria provocó 
importantes cambios en las dinámicas de gestión de 
los museos y el comportamiento de los visitantes. 
Por lo tanto, es necesario que las nuevas tecnologías, 
implementadas a raíz de esta emergencia sanitaria, 
tengan su propio estudio adaptado al contexto y la 
problemática actual. De todos modos, este estudio 

puede ayudar al mundo académico a entender cómo 
los museos concebían sus discursos narrativos en una 
época donde nadie preveía una crisis de tal magnitud 
como la Covid-19.

5. 
Implicaciones teóricas

La presente investigación tiene varias implicaciones 
teóricas importantes. En primer lugar, destaca la 
importancia de las nuevas tecnologías en la creación 
de relatos museográficos innovadores y en la 
mejora de la experiencia del visitante. Esto sugiere 
que los museos deben considerar la incorporación 
de tecnologías innovadoras en sus exposiciones, 
para mantenerse relevantes y atractivos para el 
público. En segundo lugar, la investigación sugiere 
que los museos deben evaluar cuidadosamente 
las posibilidades y limitaciones de las nuevas 
tecnologías, antes de invertir en ellas. Esto implica 
que los museos deben tener una comprensión 
clara de sus objetivos de difusión y necesidades 
específicas, antes de decidir qué tecnologías utilizar. 
En tercer lugar, se destaca la importancia del papel 
del visitante en la narrativa museográfica. Esto indica 
que los gestores museográficos deben centrarse en 
crear experiencias interactivas y participativas para 
involucrar al visitante y fomentar su apropiación 
de los contenidos. Finalmente, este estudio plantea 
que los museos deben considerar, cuidadosamente, 
el equilibrio entre los beneficios potenciales de las 
nuevas tecnologías y los costes asociados con su 
implementación. Esto implica que los museos deben 
ser conscientes de sus limitaciones financieras y 
evaluar, cuidadosamente, si una inversión en nuevas 
tecnologías es viable para su gestión, o no.
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6. 
Limitaciones y futuras líneas de 
investigación

A pesar de los hallazgos interesantes presentados 
en este texto, hay algunas limitaciones importantes 
que deben ser consideradas. En primer lugar, 
esta investigación se enfoca específicamente en 
un periodo previo a la Covid-19. Por lo tanto, no 
proporciona información sobre cómo los museos 
han adaptado sus estrategias narrativas durante 
la pandemia y postpandemia. Para futuras 
investigaciones sería importante analizar el contexto 
de las nuevas tecnologías en un periodo posterior a 
la pandemia. En segundo lugar, respecto a la parte 
cuantitativa, solo se consideraron artículos alojados 
en la Web of Science. Para futuras investigaciones se 
puede considerar ampliar el estudio a otras bases de 
datos. En tercer lugar, el enfoque cualitativo se centró 
en tan solo cinco museos de Barcelona. Por lo tanto, 
el investigador sugiere que, para futuros estudios, 
se consideren otros espacios museográficos de la 
ciudad. Otra limitación de este estudio es su enfoque 
en el papel de las nuevas tecnologías para la creación 
de relatos museográficos innovadores, pero no se 
abordaron otros aspectos importantes de la gestión 
y operación de los museos, como la conservación y 
restauración de obras de arte, la gestión financiera o la 
planificación estratégica. En futuras investigaciones 
se podrían abordar estos aspectos que están ligados 
con la incorporación de nuevas tecnologías.
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Scientific production on tourism in Ecuador

Resumen 

Este estudio se centra en el análisis de las mediciones 
de la producción científica sobre turismo en el 
Ecuador. Se utiliza, para ello, las bases de datos 
Scopus, Dimensions y Scielo. Mediante el método 
PRISMA, se lleva a cabo una revisión sistemática de 
la literatura (RSL). Los hallazgos incluyen clústeres 
de palabras clave recurrentes, la progresión de la 
investigación en turismo, a lo largo del tiempo y las 
redes de colaboración, tanto a nivel internacional 
como local. El estudio destaca la interdisciplinariedad 
de estas redes. Así como la riqueza de la cooperación 
internacional, en contraste con la limitada 
colaboración local y reflexiona sobre la importancia 
de la investigación en turismo para su desarrollo y 
la necesidad de considerar el idioma español para la 
difusión de los resultados.

Abstract

This study examines the metrics of scientific 
production on tourism in Ecuador, utilizing Scopus, 
Dimensions, and Scielo databases. The PRISMA 
method is employed to conduct a systematic literature 
review (SLR). Key findings encompass clusters 
of recurrent keywords, the evolution of tourism 
research over time, and both international and local 
collaboration networks. The interdisciplinarity of 
these networks is underscored by the study. Despite 
the richness of international cooperation, local 
collaboration remains limited. The study further 
reflects on the significance of tourism research for its 
progression and highlights the necessity to include 
the Spanish language in disseminating results.
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1.

Introducción

El turismo ha adquirido gran importancia en las 
últimas décadas, por lo que se ha convertido en una 
herramienta clave para el desarrollo, crecimiento 
económico y generación de empleo en países 
latinoamericanos (Moreno-Gil et al., 2020). Este 
reconocimiento ha generado un consenso en la 
comunidad académica sobre la importancia de 
investigar el turismo y su relevancia para América 
Latina (Law y Chon, 2007). Sin embargo, el estudio 
del turismo es complejo y requiere de un enfoque 
interdisciplinario para comprender sus efectos 
en la sociedad, economía y ambiente (Oviedo-
García, 2016; Yudina et al., 2016). Las publicaciones 
científicas desempeñan un papel crucial en la 
difusión de los hallazgos académicos y constituyen 
el principal canal de comunicación para los 
investigadores (Stergiou y Airey, 2018).

En el ámbito del turismo, ha habido debates 
acerca de si se trata de una disciplina científica, un 
campo de estudio o una especialidad, dado que las 
investigaciones en turismo suelen ser fragmentadas, 
dispersas y eclécticas (Belhassen y Caton, 2009). 

Se han realizado estudios bibliométricos para 
analizar la estructura intelectual, base académica y 
dominio del conocimiento en el campo del turismo 
(Benckendorff y Zehrer, 2013; Koseoglu et al., 2015). 
A pesar de estos avances, la investigación en turismo 
en Iberoamérica aún se encuentra en una etapa 
temprana, con numerosas revistas, instituciones y 
carreras académicas en su fase inicial (Picazo-Peral 
y Moreno-Gil, 2013).

Se ha observado una correlación entre la posición 
turística global de un país y su producción 
investigadora en este campo, siendo los países con 
una industria turística más desarrollada los que 
generan más investigaciones (Vargas-Sánchez, 
2014). Por lo tanto, es fundamental que cualquier 
modelo de desarrollo turístico se apoye en la 
investigación científica. No obstante, en el caso del 
Ecuador, la investigación científica en turismo se 
encuentra rezagada en los rankings de producción 
(Moreno-Gil et al., 2020; Picazo-Peral y Moreno-Gil, 
2013). Aunque el Ecuador ocupa una posición media-
alta en el Índice de Viajes y Desarrollo Turístico 
del World Economic Forum 2021 (2022), con una 
puntuación de 3.8 sobre 7, la contribución directa 
del turismo al PIB ecuatoriano fue del 2.2% en 2019 
y disminuyó al 1.2% en 2020, principalmente debido 
a la pandemia de COVID-19 (Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, 2021). A pesar de estas 
cifras, aún se desconoce la contribución exacta de las 
Instituciones de Educación Superior al desarrollo del 
turismo en el Ecuador.

La dispersión de las investigaciones de turismo 
en el Ecuador puede atribuirse a la complejidad y 
multidimensionalidad del fenómeno, los cambios 
constantes en la industria, la fragmentación de los 
actores involucrados y la falta de coordinación entre 
los investigadores. Para superar esta dispersión, se 
requiere de un esfuerzo conjunto que fomente la 
colaboración, promueva enfoques interdisciplinarios 
y establezca una agenda de investigación común, 
abordando de manera integral los desafíos y 
oportunidades en el campo del turismo. No obstante, 
los esfuerzos parecen dispersos y puntuales. 

Entonces, dada la dispersión del conocimiento 
científico sobre turismo y el limitado conocimiento 
sobre su contribución al desarrollo, resulta necesario 
realizar una evaluación de la investigación en 
el Ecuador, para dar respuesta a la pregunta de 
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investigación: ¿Cómo ha evolucionado el turismo como objeto de estudio en el Ecuador? Con este propósito, 
el presente artículo tiene como objetivo revisar la literatura sobre el turismo, como objeto de estudio en el 
país, proporcionando una exploración bibliográfica de la literatura sobre el turismo en el Ecuador.

2.

Metodología

La metodología utilizada en esta investigación se centró en la realización de una revisión sistemática de 
la literatura (RSL) sobre el turismo en el Ecuador. El objetivo de esta revisión bibliográfica sistemática fue 
identificar, evaluar y sintetizar todos los estudios relevantes sobre el tema, para obtener una exploración del 
estado actual del conocimiento (Fisch y Block, 2018). Para ello, se emplearon métodos sistemáticos explícitos 
para recopilar y sintetizar los hallazgos de los estudios individuales que abordaban una pregunta claramente 
formulada (Centro Cochrane Iberoamericano, 2011). El estudio siguió el protocolo PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), el cual establece directrices para la revisión 
de la literatura sobre un tema determinado, incluyendo términos de búsqueda, fuentes de información 
utilizadas y criterios de inclusión y exclusión de documentos. En la figura 1 se presenta el esquema de la 
revisión sistemática basado en el protocolo PRISMA.

Figura 1.

Proceso de RSL vinculado a protocolo PRISMA
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La estrategia de búsqueda se llevó a cabo en dos fases. En la primera , se realizó una búsqueda general en 
Google Scholar utilizando el operador booleano “turismo OR tourism AND Ecuador”, con el objetivo de incluir 
resultados en español e inglés. Sin embargo, esta búsqueda arrojó un resultado demasiado amplio, con un 
total de 15,300 resultados. En la segunda fase, se realizaron búsquedas más específicas utilizando operadores 
booleanos para delimitar los resultados encontrados en bases de datos como Scopus, Dimensions, Scielo y 
Google Scholar. Estas bases de datos fueron sometidas a un análisis de visualización de redes, utilizando el 
software VOSviewer versión 1.6.7, que permitió construir y visualizar redes bibliométricas basadas en citas, 
acoplamiento bibliográfico, co-citaciones, países, instituciones, entre otros. En la tabla 1, se detallan los 
criterios de inclusión y búsqueda utilizados en las diferentes bases de datos.

Tabla 1.

Criterios de inclusión, búsqueda y procesamiento de la literatura

Base de datos Rango de análisis Resultados Operador boleano Procesamiento

Scopus 1981-2023 712 TITLE-ABS-KEY (tourism OR 
tourist OR touristic) AND TITLE-
ABS-KEY (Ecuador)

VOS Viewer/
Bibliometrix

Dimensions 1987-2023 232 Tourism AND Ecuador VOS Viewer/
B i b l i o m e t r i x /
Atlasti 23

Scielo 2010-2023 116 turismo AND Ecuador VOS Viewer

Existieron desafíos relacionados con la falta de homologación de criterios en las bases de datos, como se ha 
observado en Dialnet, así como la ausencia de mediciones en Latindex. Por lo tanto, no se realizaron análisis 
similares en esas bases de datos. En este sentido, Scopus ofreció mayor profundidad de análisis, seguido de 
Dimensions, Scielo y Google Scholar. 

Se procedió a realizar un análisis en la base de datos extraída de Scopus, utilizando VOSviewer, con el objetivo 
de identificar preliminarmente las palabras clave relacionadas con el objeto de estudio del turismo en el 
Ecuador. Se estableció un umbral mínimo de cinco ocurrencias de palabras clave, lo que resultó en la selección 
de 62 palabras, de un total de 1923. A partir de esta selección, se obtuvo una red inicial (figura 2) compuesta 
por nueve clústeres formados por asociaciones temáticas. Posteriormente, la base de datos se sometió a un 
análisis bibliométrico utilizando la herramienta Bibliometrix (software R). Se analizó la producción científica 
anual (figura 3), se calculó el promedio de citaciones por año (figura 4), se estableció una red de colaboración 
entre investigadores (figura 5) y se identificaron las redes de cooperación internacional (figura 6). 

A continuación, se utilizó el software Atlasti 23 para analizar la base de datos extraída de Dimensions. Se 
construyeron nubes de palabras (figura 7) basadas en la frecuencia estadística de las palabras –a mayor 
tamaño, mayor frecuencia- utilizando los resúmenes de cada documento. Luego, se regresó a Bibliometrix 
para obtener la producción científica anual en la base de datos de Dimensions (figura 8) y establecer una 
red de colaboración entre investigadores (figura 9). Además, se utilizó VOSviewer para generar una red de 
países en relación con la producción científica, tomando como referencia por lo menos 1 documento científico 
producido (figura 10). 

Finalmente, se realizó un análisis de redes de palabras clave, utilizando el software VOSviewer en la base de 
datos de Scielo. Se estableció un umbral mínimo de cinco ocurrencias de palabras clave, lo que resultó en la 
selección de 16 palabras de un total de 772 (español e inglés). A partir de esta selección, se obtuvo una red 
(figura 11) compuesta por cinco clústeres formados por asociaciones temáticas.
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3.

Resultados

El análisis de palabras clave relacionadas con el turismo en el Ecuador revela una red temática representada en 
la figura 2. Esta red se organiza en nueve clústeres que agrupan las relaciones conceptuales relevantes.

El primer clúster, identificado por el color rojo, está compuesto por 11 ítem que se centran en el patrimonio 
cultural, la cultura y la gastronomía. Estos elementos están estrechamente relacionados entre sí. En el segundo 
clúster, resaltado en verde, encontramos 9 ítem que se relacionan con la conservación y la ecología. Estas 
palabras clave están asociadas a áreas geográficas específicas como la Amazonía, las Islas Galápagos y las 
áreas protegidas. El tercer clúster, de color azul, exhibe una asociación curiosa entre 9 ítem. Aquí se presentan 
términos como turismo comunitario, COVID-19, redes sociales, desarrollo sostenible y posicionamiento. 
Aunque estos términos pueden parecer heterogéneos, están vinculados, de alguna manera, en el contexto del 
estudio del turismo el Ecuador.

Figura 2.

Red de coocurrencia de palabras claves a partir de Scopus
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El cuarto clúster, de color amarillo, comprende 7 ítem relacionados con palabras clave como comunidad, 
educación, emprendimiento e innovación tecnológica. Estas palabras forman una asociación temática 
significativa dentro del análisis. El quinto clúster, en tono púrpura, se compone de 7 ítem relacionados 
con la demanda en el turismo. Aquí se incluyen términos como lealtad y satisfacción, que reflejan aspectos 
importantes para comprender el comportamiento de los turistas. El sexto clúster, de color celeste, cuenta 
con 6 ítem que se refieren a conceptos relacionados con la geodiversidad, el geopatrimonio y el geoturismo. 
Además, se menciona la ciudad de Guayaquil en este clúster.

El séptimo clúster, representado por 5 ítem, se vincula con las Islas Galápagos y términos como sostenibilidad, 
indicadores, turismo voluntario y Sudamérica. Estas palabras clave resaltan la importancia de la sostenibilidad 
en el contexto específico de las Islas Galápagos. El octavo clúster, con 4 ítem, incluye términos como desarrollo 
sostenible y desarrollo turístico. Estas palabras clave están relacionadas con el crecimiento y la planificación 
del turismo en general. Finalmente, el noveno clúster, también con 4 ítem, se enfoca en términos como 
desarrollo económico, Islas Galápagos, desarrollo rural y energías renovables. Estas palabras clave resaltan 
la intersección entre el turismo y el desarrollo sostenible, en el contexto de las Islas Galápagos y las áreas 
rurales.

El análisis bibliométrico reveló los siguientes resultados, para el periodo de estudio (1981-2023): se 
identificaron 1838 autores, de los cuales 101 publicaron sus trabajos de forma individual. Además, se 
encontraron 1922 palabras clave y 28572 referencias bibliográficas.

En cuanto a los indicadores, se observó un índice anual de crecimiento del 7.75%, lo que indica un aumento 
sostenido en la producción científica a lo largo del tiempo. Se encontró un porcentaje de coautorías 
internacionales del 39.33%, lo cual sugiere una colaboración significativa, a nivel internacional, en las 
investigaciones sobre turismo en el Ecuador. El promedio de coautores por documento fue de 3.44, lo que 
indica una tendencia a la colaboración en la producción científica. Además, se registró un promedio de 10.4 
citaciones por documento, lo que refleja  el impacto y la relevancia de los trabajos publicados.

La figura 3 muestra la producción científica anual registrada en Scopus. Se observa un aumento significativo 
en la producción a partir de 2015, lo cual puede atribuirse a los cambios en la educación superior ecuatoriana, 
y al creciente interés de los actores del conocimiento en ampliar el estudio del turismo. Sin embargo, no se 
puede establecer una correlación directa entre el desarrollo del turismo y la cantidad de producción científica. 
Es importante destacar que en el año 2020 se observa una disminución en la producción, posiblemente debido 
a la pandemia de la COVID-19. Los investigadores tuvieron que adaptarse a la educación en línea y se centraron 
más en la docencia, lo que podría haber afectado la dedicación a la investigación.
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Figura 3.

Producción científica anual sobre turismo en el Ecuador (1981-2023).

La figura 4, expone el promedio de citas por año, para la producción científica relacionada con el turismo 
como objeto de estudio en el Ecuador. Desafortunadamente, se observa que este promedio no es alto. Destaca 
el año 2008 como el más significativo, en términos de citas recibidas. Estos hallazgos indican que, en 
general, la producción científica sobre el turismo en el Ecuador no está recibiendo un alto nivel de atención y 
reconocimiento por parte de la comunidad académica y los tomadores de decisiones. Esto plantea dudas sobre 
la efectividad y el impacto de esta investigación en la práctica y la toma de decisiones en el ámbito del turismo. 

Figura 4.

Promedio de citación por año (1981-2023)



La producción científica sobre el turismo
en el Ecuador 70

La figura 5, muestra las redes de colaboración para la producción científica sobre turismo en el Ecuador. A simple 
vista se ven 10 clústeres que trabajan entre sí. Eventualmente, estos representan a grupos de investigación y 
colaboración con investigadores internacionales, ya sea por formación doctoral o por desarrollo de proyectos. 
Lamentablemente, no se trabaja en redes de cooperación local, lo cual puede estar incidiendo en el impacto 
de la producción científica.  

Figura 5.

Redes de colaboración entre investigadores (Scopus).

La figura 6, muestra las redes de cooperación existentes para la investigación científica sobre turismo en el 
Ecuador. Se pueden identificar relaciones sólidas con diversos países, como España, Estados Unidos, Cuba, 
Reino Unido, Colombia, México, Canadá, Chile, Alemania, entre otros. Esta cooperación, probablemente, 
se debe a investigadores que han optado por realizar su formación doctoral en esos países. Posteriormente, 
tienden a establecer redes de colaboración entre las universidades nacionales y las instituciones donde se 
formaron.
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Estos hallazgos destacan la importancia de la colaboración internacional en la investigación sobre turismo 
en el Ecuador. La formación académica en el extranjero permite a los investigadores establecer vínculos y 
relaciones duraderas con instituciones y expertos de renombre en el campo. Estas conexiones fortalecen 
la calidad de la investigación y facilitan la transferencia de conocimientos y experiencias entre diferentes 
contextos.

Es relevante destacar que la colaboración con estos países no solo se limita al ámbito académico, sino que 
también puede involucrar a actores del sector público y privado en el turismo. Estas alianzas internacionales 
pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de políticas y estrategias turísticas en el Ecuador.

Figura 6.

Redes de cooperación internacional para la producción científica sobre el turismo en el Ecuador

En la figura 7, se presenta una nube de palabras que refleja la frecuencia de términos utilizados en el contexto 
del turismo en el Ecuador. Entre las 10 palabras más recurrentes se encuentran: turismo, investigación, turista, 
estudio, comunidad, turismo (en español), desarrollo, destino y gestión. Aunque existen otros términos 
presentes en menor medida, no se pudo establecer una relación lógica, clara entre ellos. Estos resultados 
brindan una visión general de los términos más destacados y recurrentes en la literatura sobre turismo en el 
Ecuador.
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Figura 7.

Nube de palabras de términos recurrentes en Dimensions

La figura 8 muestra la producción científica anual registrada en Dimensions. Al igual que en la figura 2, 
se observa un aumento significativo en la producción a partir de 2015. Este incremento puede atribuirse 
a los mismos factores mencionados anteriormente, los cuales podrían estar relacionados con cambios 
en la educación superior ecuatoriana y el creciente interés de los actores del conocimiento por ampliar la 
investigación en el campo del turismo. Estos resultados corroboran la tendencia de aumento en la producción 
científica sobre el turismo en el Ecuador, en los últimos años.

Figura 8.

Producción científica anual sobre turismo en el Ecuador en Dimensions (1987-2023)
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En la figura 9, ocurre algo similar a la figura 5. Es decir, se observan 13 conglomerados interactivos. Sin 
embargo, se evidencia una falta de redes de cooperación a nivel local, lo que podría estar afectando el alcance 
e impacto de la producción científica.

Figura 9.

Redes de colaboración entre investigadores (Dimensions)

En la figura 10 se presenta una red de cooperación entre países en la producción científica sobre el turismo 
en el Ecuador. Se identifican 5 clústeres distintos. En el primer clúster (color rojo) se encuentran 5 ítem 
que incluyen países como Estados Unidos, México, Canadá, entre otros. En el segundo clúster (color verde) 
se encuentran 4 ítem con países como Brasil, Cuba, Argentina y Australia. En el tercer clúster (color azul) 
se encuentran 4 ítem con la destacada presencia de China, Perú y otros países. En el cuarto clúster (color 
amarillo) se encuentran 2 ítem que incluyen a Bélgica y Suecia. Por último, en el quinto clúster se encuentra 1 
ítem, representado por Chile. Estos resultados revelan las principales relaciones de cooperación entre países 
en la investigación científica sobre el turismo en Ecuador.
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Figura 10.

Red de cooperación internacional para la producción científica con base en Dimensions

En la figura 11, se presenta una red de palabras clave, basada en la base de datos de Scielo. Se identifican 
cinco clústeres distintos. El primer clúster (color rojo) está compuesto por 5 ítem que incluyen términos 
como comunidad, turismo comunitario, desarrollo turístico, entre otros. El segundo clúster (color verde) está 
formado por 5 ítem relacionados con términos como conservación, desarrollo local (en español e inglés), 
sostenibilidad y turismo sostenible. El tercer clúster (color azul) está compuesto por 2 ítem relacionados con 
la demanda turística. El cuarto clúster (color amarillo) incluye 2 ítem directamente asociados con el  término 
turismo. El quinto clúster (color púrpura) está compuesto por 2 ítem que se refieren al turismo cultural. Se 
observa cierta similitud con la figura 1 (redes en Scopus), aunque en menor intensidad, debido al menor número 
de recursos analizados en  Scielo. Estos resultados aportan una visión complementaria y enriquecedora al 
estudio del turismo en el Ecuador, a partir de diferentes fuentes bibliográficas, aunque tienen un leve sesgo, 
por la duplicidad de resultados al usar términos en español e inglés. Sin embargo, no interfiere en el análisis, 
sino más bien enfatiza en la importancia del análisis de los recursos en un idioma diferente al inglés. 

Figura 11.

Red de palabras claves en Scielo
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4.

Discusión y conclusión

El análisis bibliométrico y de red temática presentado 
ofrece una visión robusta de la investigación sobre 
turismo en el Ecuador, desde 1981 hasta 2023. Se 
evidencia una clara evolución y transformación de la 
investigación turística en el Ecuador a lo largo de los 
años. La aparición de diferentes clústeres temáticos 
muestra una diversificación de los intereses de 
la investigación, que se relacionan tanto con los 
aspectos tradicionales del turismo (patrimonio 
cultural, gastronomía, ecología, conservación) 
como con las nuevas dimensiones que han surgido 
a lo largo del tiempo (desarrollo sostenible, turismo 
comunitario, redes sociales, innovación tecnológica, 
emprendimiento). Las redes y nubes de palabras, 
reflejan multi e interdisciplinariedad, lo cual es 
crucial para la investigación del turismo, porque 
permiten una comprensión más holística y matizada 
de los problemas y las oportunidades en el campo; 
al hacerlo, pueden ayudar a desarrollar políticas 
y prácticas de turismo más efectivas y sostenibles 
(Cotterell et al., 2021; Jafari, 1994). 

Además, se ha observado un aumento en la 
colaboración internacional en las investigaciones 
sobre turismo en el Ecuador. La formación académica 
en el extranjero y la colaboración con investigadores 
internacionales parecen jugar un papel crucial 
en este sentido, permitiendo a los investigadores 
ecuatorianos establecer relaciones duraderas y 
transferir conocimientos y experiencias de diferentes 
contextos. Sin embargo, a pesar de este crecimiento 
y diversificación en la producción científica, se 
observa una limitada atención y reconocimiento a 
la investigación turística en el Ecuador, tanto a nivel 
nacional como internacional. Este hallazgo se ve 
reflejado en el bajo número de citas de la producción 
científica en el campo del turismo. Este hecho 
plantea interrogantes sobre el valor y la utilidad de 
la investigación en turismo. ¿Están los hallazgos de 
la investigación llegando a los actores y tomadores 
de decisiones en el campo del turismo? ¿Se está 
utilizando la investigación para informar y mejorar 
las políticas y prácticas de turismo en el Ecuador? 
Al respecto Llugsha y Camacho (2021), sostienen 

que se producen investigaciones para comprender 
mejor los diversos fenómenos relacionados con el 
turismo. Aunque, muchas de ellas quedan relegadas 
a los rankings de las revistas indexadas, sin aportar 
soluciones reales a los fenómenos estudiados. 
Entonces, desde esa perspectiva es pertinente 
preocuparse sobre la cultura de publicar y perecer 
que está presente en los círculos académicos. 
Especialmente, porque podrían existir muchas 
publicaciones que no digan nada importante, pero 
que sirvan para mantener el status de académico. En 
ese sentido, la dinámica de publicar o perecer podría 
tentar al profesorado investigador a incurrir en 
conductas poco éticas, como el engaño (contratación 
de terceros para realizar trabajos de investigación) y 
el abuso de poder académico (profesores con mejores 
posiciones abusan de los nuevos profesores) (Ahsan 
et al., 2021; Becker y Lukka, 2022). 

Parece ser que existe una brecha comunicacional 
entre investigadores y tomadores de decisiones 
(Paschoaletto et al., 2021). Quizá hablen en idiomas 
diferentes, es decir, los académicos tienden a 
presentar sus hallazgos en publicaciones científicas, 
usando jerga especializada y metodologías complejas 
que pueden no ser accesibles para los no expertos. 
Por otro lado, los políticos y los responsables de la 
toma de decisiones buscan soluciones prácticas y 
aplicables a los problemas, y pueden encontrar que 
los resultados de la investigación son demasiado 
teóricos o abstractos para ser útiles (Ginsburg y 
Gorostiaga, 2001). Aquello, podría estar provocando 
una falta de interacción directa y continua entre 
estos dos grupos de actores, ya que al parecer 
estas interacciones, a menudo, son limitadas, lo 
cual dificulta la transferencia de conocimientos y 
experiencias. El tiempo y los recursos juegan un papel 
relevante porque los políticos y los responsables de 
la toma de decisiones, a menudo, tienen que tomar 
decisiones rápidas bajo presión, lo que significa que 
pueden no tener tiempo para revisar la literatura 
científica y considerar sus implicaciones (Ginsburg 
y Gorostiaga, 2001). Desde otra perspectiva, algunos 
responsables de la toma de decisiones pueden no 
estar completamente conscientes de la importancia 
de la investigación científica para informar sobre las 
políticas públicas. Por lo tanto, los responsables de la 
investigación deben buscar nuevos mecanismos de 
difusión de sus investigaciones. 
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Un punto álgido en este estudio ha sido la falta 
de colaboración interuniversitaria a nivel local 
(Missbach, 2011). Eventualmente, esto se debe a 
factores como la preferencia por la comodidad 
que proporciona trabajar con colegas conocidos y 
protocolos establecidos. También, porque podría 
existir una competencia entre universidades, por 
recursos y reconocimiento, lo que puede disuadir a 
los investigadores a colaborar entre instituciones. 
Esta competencia puede fomentar un ambiente de 
territorialidad, en lugar de colaboración. Otro factor 
puede ser la falta de mecanismos y políticas efectivas 
que fomenten la colaboración interuniversitaria 
o, en su defecto, la falta de promoción de redes 
universitarias. Además, puede existir una falta 
de conciencia de los beneficios que puede aportar 
la colaboración interuniversitaria, en cuanto a 
habilidades, conocimientos y recursos, lo que podría 
resultar en investigaciones más robustas y de mayor 
impacto.

Una limitación del análisis fue el estudio de bases 
indexadas regionales como Latindex o Dialnet, 
debido a la falta de gestión de mediciones. A pesar de 
aquello, se realizó un ejercicio sobre las mediciones 
se Scielo. Lamentablemente, la literatura científica 
en idiomas no ingleses, como el español, a veces 
se percibe como “literatura gris”, debido a varios 
factores que están relacionados principalmente con 
la predominancia global del inglés como lengua 
franca de la ciencia (Wilkinson et al., 2014). La mayor 
parte de las publicaciones científicas de alto impacto 
se publican en inglés, y muchas bases de datos 
académicas y motores de búsqueda priorizan los 
artículos escritos en inglés. De hecho, esto significa 
que los estudios escritos en otros idiomas pueden 
no ser tan fácilmente accesibles o visibles para la 
comunidad científica internacional. Así, se puede 
dar lugar a una percepción de que estos trabajos son 
menos “valiosos” o “relevantes”, aunque esto no 
necesariamente refleje la calidad de la investigación 
en sí. Es importante reconocer que este fenómeno 
es más una cuestión de percepción y estructura del 
sistema académico global que una reflexión sobre 
la calidad de la investigación en sí. La investigación 
publicada en español o en cualquier otro idioma 
puede ser tan rigurosa, válida y valiosa como la 
que se publica en inglés. Es esencial fomentar la 
diversidad lingüística en la ciencia y garantizar que 
las valiosas contribuciones de los investigadores de 
todo el mundo sean reconocidas y aprovechadas.

Es necesario que la investigación esté en constante 
contacto con los territorios y sus actores. Una 
estrategia interesante son los enfoques innovadores 
de educación, la cooperación interuniversitaria a 
nivel nacional e internacional (Chaca Espinoza et al., 
2020; Espinoza-Figueroa et al., 2021). Así como la 
concientización de la sociedad sobre la importancia 
de la investigación para entender el pasado, el 
presente y, en algunos casos, pronosticar el futuro. 
En tiempos de pandemia se dijo mucho sobre 
repensar el turismo, entonces, una forma de hacerlo 
es a través de la investigación. Estos tiempos exigen 
que el turismo vaya más allá de la promoción (Once-
Jara et al., 2023). Finalmente, es vital la conciencia de 
hacer ciencia pertinente con la sociedad y territorios 
en los que se habita.
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EL TURISMO Y EL INTERNET POST COVID-19EL TURISMO Y EL INTERNET POST COVID-19

Tourism and internet post COVID-19

Resumen

La pandemia por COVID-19 causó un gran impacto 
a nivel mundial y debido a ello el internet empezó a 
tomar un mayor protagonismo en la comunicación, 
entretenimiento y alcance en la información. En 
la ciudad de Cuenca (Ecuador), el sector turístico 
también se vio afectado y tuvo que aprender a 
adaptarse a todos estos cambios, es por ello que 
esta investigación analizó la importancia del 
internet para el sector turístico desde la perspectiva 
del prestador de servicios y del consumidor, post 
confinamiento por la COVID-19. Para ello se usaron 
dos tipos de encuestas: la primera enfocada en la 
percepción ciudadana (consumidor) y la segunda 
a los establecimientos de servicios turísticos como 
hoteles, restaurantes, agencias turísticas, entre 
otros. Los resultados indicaron que un 81% del sector 
turístico usó el internet como una herramienta para 
mejorar la comunicación con sus consumidores 
durante el confinamiento y que, a través de sus 
experiencias, este fuera visto como un instrumento 
digital esencial para los establecimientos de servicio 
turístico. Junto a esto, el 89,3% indicó que el internet 
también había servido como una herramienta 
para brindar información a sus consumidores, 
porque había sido capaz de difundir su marketing 
correspondiente de forma más sencilla.

Abstract

The COVID-19 pandemic caused a great impact 
worldwide. For this reason, the internet began 
to take a greater relevance in communication, 
entertainment, and information reach. In the 
city of Cuenca (Ecuador), the tourism sector was 
also affected and had to learn to adapt to all these 
changes, which is why this research analyzed the 
importance of the Internet for the tourism sector 
from the perspective of the service provider and of 
the consumer, post confinement to Covid-19. For 
this, two types of surveys were used: the first focused 
on citizen perception (consumer) and the second 
on tourist service establishments such as hotels, 
restaurants, and tourist agencies, among others. The 
results indicated that 81% of the tourism sector used 
the Internet as a tool to improve communication 
with its consumers during confinement and that, 
through their experiences, it was seen as an essential 
digital instrument for tourist service establishments. 
Along with this, 89.3% indicated that the internet 
has also served as a tool to provide information to its 
consumers because it had been able to spread their 
corresponding marketing more easily.
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El turismo y el internet post COVID-1982

1.

Introducción

El internet ha marcado al mundo dentro de los 
últimos años y se ha desarrollado a tal punto de ser 
una herramienta para nuestro día a día. A pesar de 
ello pocos lo usaban con fines de comunicación e 
información esencial para el público, lo que causaba 
ciertos malestares y contra tiempos para clientes 
potenciales (Limones, 2022).

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, el porcentaje de hogares con 
acceso a internet en el año 2020 fue del 53,2% con 
una variación porcentual del 7,7% en comparación 
con 2019 y el porcentaje de personas que utilizaron 
internet en el año 2020 fue del 70,7%, con una 
variación porcentual del 11,5% en comparación con 
su año anterior (INEC, 2021).

Además de esto, podemos observar que las 
variaciones del porcentaje de hogares con acceso a 
internet, entre 2019 y 2020, evidenció un incremento 
significativo del 7,7% a nivel nacional; del cual el 
área urbana tuvo un incremento del 5,6% y en el área 
rural del 13,1% (INEC, 2021).

Para Mena (2020), quien ha indagado sobre la 
adicción a las redes sociales en el mundo, “Los 
usuarios de Internet de todo el mundo pasan un 
promedio de 2 horas y 25 minutos al día conectados a 
las plataformas sociales” (Mena, 2020).

Esto nos da a conocer que el uso del internet está 
ligado al día a día de las personas y que, por esto, se lo 
puede considerar una herramienta factible, más aún 
después del confinamiento.

1.1 Turismo y COVID-19

La COVID-19 se dio a inicios del año 2020 y fue 
el tema de mayor interés para la comunidad 
científica internacional, no solo desde la óptica de 
la epidemiología, sino desde una extensa escala de 
campos, entre los que se encontraba su impacto en 
el turismo. Los desastres naturales y los eventos 
inesperados, como la COVID-19, son ejemplos 
importantes de factores determinantes, los cuales 
tienen profundos efectos en las personas y la 
sociedad, y como resultado tienen el potencial de 
afectar notablemente los flujos turísticos (Vega et al. 
2020, p. 208).

Según Rincón y González (2020) en el folleto 
¨Comportamiento del turismo dada la nueva 
normalidad generada por la afectación del virus 
COVID-19¨ de la provincia del Azuay, podemos 
ver un cambio notorio en el punto de vista de la 
población sobre el turismo. A través de los datos 
obtenidos se pudo conocer que, durante el año 2020, 
el 62% de la población estaba dispuesta a viajar a 
partir del año 2021; además de esto, el 22% de los 
encuestados indicó que el aspecto más importante 
que los motivaría a realizar un viaje después de la 
crisis de la COVID-19 era la aplicación de protocolos 
de bioseguridad (Rincón y González, 2020).

Pérez (2022) resalta que la gente buscó escapar de 
casa a la naturaleza, hacia el mundo rural mucho 
menos restrictivo que la ciudad. Esto supuso viajes 
ligados a espacios abiertos, seguros o frictionless (sin 
contacto entre turistas), en zonas poco masificadas y 
vuelta a lo auténtico (o turismo slow) (Pérez, 2022).

Diversos actores del sector turístico de la ciudad de 
Cuenca, detallaron varios puntos que debían ser 
considerados con urgencia desde los entes rectores 
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de la actividad turística en el cantón y el país, como: 
nuevas medidas de alejamiento social y cambio de 
estructura en locales, cambios en modelo de negocios, 
medidas de seguridad e higiene para empleados, 
clientes y elementos de trabajo, además del uso de 
TICS y capacitaciones en innovación (Ministerio de 
Turismo, 2020).

Con miras a recuperar la actividad turística, Cuenca 
lanzó una estrategia que se denominó ‘El Primer 
Turista Soy Yo’. Esta estrategia buscó que el primer 
visitante, cliente y turista, fuera el propio cuencano, 
que podrá reactivarla siendo parte de las actividades 
organizadas en todo su territorio y luego ser el 
portavoz de esas experiencias mediante sus propios 
medios digitales (EL COMERCIO, 2020).

La Fundación Municipal Turismo para Cuenca 
presentó la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible, 
cuyo objetivo era emitir dos mensajes claros: el 
primero era reflejar el esfuerzo que las universidades, 
empresarios, gremios, asociaciones, el sector 
turístico en general y el gobierno, han emprendido 
para brindar seguridad a la ciudadanía local y a 
los turistas que pronto visitarán esta ciudad. El 
segundo era el manejo adecuado de las áreas verdes, 
conservación del Parque Nacional Cajas, tratamiento 
y purificación del agua, manejo de desechos sólidos, 
reciclaje, una movilidad activa, incluyente y ecológica 
para todos los ciudadanos del mundo. La insignia fue 
acogida por 287 propietarios de establecimientos de 
alimentos, bebidas, alojamiento y agencias de viajes 
(EL COMERCIO, 2020).

En consecuencia, esta investigación propone analizar 
cómo fue el comportamiento turístico (operadores 
y usuarios) en el centro histórico de la ciudad de 
Cuenca y cómo el uso de internet y redes sociales 
afectó el mismo.

2.

Metodología

El método usado fue de carácter cuantitativo, para 
la cual se usó el instrumento de investigación del 
tipo encuestas, tanto físicas como digitales, las 
cuales se dirigieron a dos tipos de audiencias: la 
primera enfocada a los usuarios; y la segunda, a los 
establecimientos que brindan servicios turísticos.

Los destinatarios de este estudio se consiguieron 
mediante un muestreo estratificado de los 
establecimientos turísticos, obtenidos del catastro 
turístico de Cuenca, del centro histórico de la ciudad 
de Cuenca y a través de los cuales se analizaron las 
redes sociales más utilizadas, la percepción utilidad-
impacto y las necesidades que se han generado 
durante el confinamiento.

2.1 Área de estudio

El Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca (Ecuador), 
contempla el área declarada como Patrimonio 
Cultural del Estado en el año de 1982 y posteriormente 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 
año de 1999.

De este último se tomó como área de estudio para 
la investigación los establecimientos de servicio 
turístico que se encuentren dentro de los siguientes 
límites: al norte con Gaspar Sangurima, al sur con 
Calle Larga, al este con Mariano Cueva y al oeste con 
Tarqui (Figura 1).



El turismo y el internet post COVID-1984

Figura 1

Área de estudio dentro del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca.

 

Fuente: Elaboración propia, 2022

2.2 Instrumento de recolección de datos 

La encuesta realizada a los usuarios constó de 17 preguntas, las cuales se enfocaron en recolectar información 
sobre el uso de internet y redes sociales, por parte de los ciudadanos, y su punto de vista sobre el cambio que 
ha sufrido el turismo post confinamiento por COVID-19 y el lazo que ha formado con el internet, durante y 
después de ese tiempo.

La encuesta realizada a los establecimientos u operadores turísticos constó de 22 preguntas, las cuales se 
vieron enfocadas en  obtener su opinión sobre la importancia del internet para el turismo de la ciudad de Cuenca 
y si consideran que el mismo ha servido como una herramienta eficaz, durante y después del confinamiento 
por COVID-19. Para ello nos basamos en el catastro turístico de establecimientos a nivel nacional (Ministerio 
de Turismo, 2022. https://servicios.turismo.gob.ec/portfolio/catastro-turistico-nacional).

Para la encuesta dirigida hacia los establecimientos de servicios turísticos se realizaron preguntas con respecto 
al uso del internet, si este ha servido como ayuda para el sector turístico durante y después del confinamiento 
por COVID-19 y si han hecho uso de este para promocionar sus establecimientos. Además de esto también se 
preguntó sobre el uso de redes sociales y aplicaciones móviles, cuál de éstas usan con más frecuencia y cuál 
es su favorita.
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Figura 2

Banco de preguntas para establecimientos turísticos

Fuente: Elaboración propia, 2023
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Por otro lado, en la encuesta realizada a los usuarios, se buscó elaborar preguntas en torno a si consideran al 
internet como ayuda para el sector turístico, si pensaban que el internet ha aumentado durante y después del 
confinamiento por COVID-19. Además de esto, también se buscó preguntar sobre sus redes sociales preferidas, 
la aplicación móvil que usan con más frecuencia y cuánto tiempo de su día a día navegan por internet.

Figura 3

Banco de preguntas para usuarios

Fuente: Elaboración propia, 2023

2.3 Procesamiento de encuestas de prestadores de servicios y usuarios turísticos.

Para el presente trabajo de investigación determinamos nuestras unidades de análisis, las cuales usaremos 
en los instrumentos de investigación, por parte de los establecimientos que brindan servicios turísticos 
en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, siendo estas las siguientes: alojamiento turístico, servicio de 
alimentos y bebidas, transportación, operación e intermediación.
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El instrumento de investigación fue aplicado, a las unidades de análisis antes citadas, en una población de 180 
establecimientos de servicios turísticos.

Para calcular el tamaño de la muestra se hizo uso de la calculadora online del sitio web QuestionPro, ingresando 
un 95% de confianza, un 5% de margen de error y una población de 180 establecimientos turísticos, como 
respectivas variables se obtuvo un total de 124 establecimientos para el tamaño de nuestra muestra.

Además de determinar las unidades de análisis correspondientes para los establecimientos, también se 
procedió de la misma forma para el instrumento de investigación por parte de los usuarios de la ciudad de 
Cuenca, siendo esta la siguiente: población urbana de la ciudad de Cuenca, teniendo como conocimiento que 
la población urbana de la ciudad de Cuenca es de 625,775 habitantes, en la calculadora online ingresamos 
un 95% de confianza, un 5% de margen de error y una población de 625.775 habitantes como respectivas 
variables y obtuvimos un total de 385 para el tamaño de nuestra muestra.

Tabla 1

Número de encuestas realizadas

Tipo de encuesta Población
Nro. de encuestas 

realizadas

Usuarios 625775 385

Establecimientos 
turísticos

180 124

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.

Resultados

A continuación, se muestran los resultados preliminares de la investigación, en los cuales se puede contemplar 
que el internet fue una herramienta de comunicación entre los usuarios y los prestadores de servicios.

3.1 Resultados de los prestadores de servicio

Los prestadores de servicios que más aceptación tuvieron con la encuesta fueron los de servicios de alimentos 
y bebidas, junto a los de alojamiento (Figura 4).
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Figura 4

¿Qué tipo de servicio turístico brinda su establecimiento?

Fuente: Elaboración propia, 2022

Aproximadamente el 89% de los encuestados consideró que sí existió un aumento del uso de internet durante 
y post confinamiento, dentro de sus actividades turísticas (Figura 5) y que el internet se ha convertido en un 
elemento indispensable en su actividad laboral (Figura 6) y para el turismo (Figura 7).

Figura 5

¿Cree usted que el uso del internet ha aumentado durante y después del confinamiento por Covid-19?

Fuente: Elaboración propia, 2022
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Figura 6

¿Cree usted que el uso del internet es indispensable para el sector turístico hoy en día?

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 7

¿Cree usted que el uso del internet ha servido como ayuda para el sector turístico durante y después del confinamiento 
por Covid-19?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El principal uso que se ha dado al internet en el ambiente turístico ha correspondido a la promoción de 
establecimientos (Figura 8) y la información, comunicación, formación profesional y tareas administrativas 
(Figura 9).
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Figura 8

¿Ha usado el internet como herramienta de promoción para su establecimiento?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 9

¿Cómo cree que ha ayudado el internet al sector turístico?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El medio de promoción principal en internet fueron las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram 
(Figura 10).
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Figura 10

¿Usa alguna de las siguientes redes sociales para su establecimiento?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El uso de aplicaciones móviles también ayudó a las actividades turísticas de la zona (Figura 11) a través de 
comunicación, ubicación y aplicaciones de pedidos y reservas en línea.

Figura 11

¿Cuál de las siguientes aplicaciones móviles utiliza con mayor frecuencia para su establecimiento?

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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3.2 Resultados de los usuarios.

La mayoría de los usuarios encuestados estuvo dentro de un rango de entre 21 a 30 años (Figura 12).

Figura 12

Indique el rango de edad al que pertenece.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La población encuestada opinó que el uso del internet sí ha aumentado durante y después del confinamiento 
(Figura 13) y que este mismo ha servido como una herramienta de ayuda para el turismo (Figura 14) para 
lograr una mejor comunicación con los usuarios y mantenerlos informados (Figura 15).

Figura 13

¿Cree usted que el uso del internet ha aumentado durante y después del confinamiento?

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Figura 14

¿Cree usted que el uso del internet ha servido como ayuda para el sector turístico durante y después del confinamiento 
por COVID-19?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 15

¿Cómo cree que ha ayudado el internet al sector turístico?

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Junto a esto también se puede observar que las redes sociales que son usadas con más frecuencia por los 
usuarios son WhatsApp y Facebook (Figura 16). Además de que las aplicaciones móviles que hacen mayor 
presencia en su vida diaria son las de ubicación y las de pedidos a domicilio (Figura 17).
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Figura 16

¿Cuál de las siguientes redes sociales usa con más frecuencia?

Figura 17

¿Utiliza alguna de las siguientes aplicaciones móviles?

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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4.

Discusión

La negativa a participar de los gremios de prestación 
de servicios turísticos, hace notar el celo existente 
en brindar su información ante la posible idea de 
que sea usada por la competencia. Esto mismo se 
pudo evidenciar al momento de la recolección de 
información para las encuestas y que, al momento 
de visitar los establecimientos, hubo un rechazo 
instantáneo de su parte o solicitaban que se visite 
nuevamente el establecimiento en un día diferente y 
que, al momento de realizar una nueva visita, sigan 
aplazando la oportunidad para reunir la información 
correspondiente.

A pesar que existe una gran mayoría de 
establecimientos que usa Google Maps como 
plataforma para colocar su ubicación y a WhatsApp 
como medio de comunicación, en Google Maps 
varios son los establecimientos que ofrecen 
únicamente un número fijo como medio de 
comunicación, evitando que WhatsApp sea usado 
como una herramienta de comunicación. Añadido 
a esto, varios son los establecimientos que no han 
actualizado su información general, tanto en redes 
sociales como en páginas web, y esto ha generado 
un malestar en los usuarios ya que, actualmente, la 
mayoría de las personas buscan esta información 
en internet para poder realizar sus respectivas 
visitas a los establecimientos. Según la experiencia 
de los usuarios, es bastante molesto el llamar a un 
establecimiento y que el número ya no pertenezca 
a este, o el querer visitar un local y que este mismo 
tenga un horario de atención diferente al especificado 
en la información que se encontró en sus redes 
sociales oficiales.

Además de esto, como una propuesta a futuro, se 
podría optar por nuevas investigaciones en otras 
zonas, con mayor concentración turística de la 
ciudad. Al final se podrían obtener datos que reflejen 
el uso del internet por parte de los establecimientos 
turísticos en toda la ciudad de Cuenca y tener 
una información más detallada sobre las nuevas 
tecnologías. Junto a esto también se podría hacer 
el mismo análisis de esta investigación, pero ahora 

haciendo uso de las aplicaciones locales y que pueda 
adaptarse a la realidad de la región.

5.

Conclusiones

Esta investigación nos ha dado a conocer sobre los 
cambios que ha sufrido la actividad turística mundial 
y local durante y después del confinamiento por 
COVID-19. Desde la percepción ciudadana como 
desde el punto de vista de los establecimientos que 
brindan servicios turísticos en el centro histórico de 
la ciudad de Cuenca, sí se considera que el internet ha 
influenciado en este nuevo modo de vida y que se lo 
puede considerar una herramienta de ayuda para el 
sector turístico hoy en día.

Hemos evidenciado que muchos ya solían usar el 
internet en su día a día, pero que ahora ha tomado 
una mayor relevancia al mostrarnos durante el 
confinamiento que nos da un acceso mucho más 
amplio a lo que conectividad y comunicación se 
refiere, lo que genera una notable satisfacción en los 
dueños de los establecimientos turísticos.

A través de los datos e información recolectada 
durante la investigación pudimos conocer la 
importancia que posee el internet en la vida diaria de 
los usuarios y que, luego de conocer su pensamiento 
sobre este, en la actualidad, los establecimientos 
turísticos sean capaces de empezar a usar o mejorar 
el uso del internet como una herramienta de ayuda 
y promoción en sus locales, además de ser más 
conscientes de que los propios usuarios tienen hoy en 
día los medios de difusión necesarios para calificar 
un establecimientos, junto a los servicios que reciben 
de este, al igual que son capaces de recomendar un 
servicio turístico recibido a muchos más usuarios con 
una sola publicación en internet.
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ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO 
RURAL EN EL SITIO LLAMADO MOSQUITO DEL RURAL EN EL SITIO LLAMADO MOSQUITO DEL 
CANTÓN CHONE, ECUADORCANTÓN CHONE, ECUADOR
Strategies for the management of rural tourism in the site 
called Mosquito of the canton Chone, Ecuador

Resumen

El desarrollo de actividades turísticas en zonas 
rurales trae importantes beneficios económicos, 
sociales y ambientales para el territorio. El propósito 
del presente estudio fue definir estrategias para 
la gestión del turismo rural en el sitio llamado 
Mosquito del cantón Chone, Manabí, Ecuador. Para 
este fin se establecieron tres etapas: diagnóstico 
turístico situacional del área de estudio; el análisis de 
la gestión turística y el diseño de las estrategias. 

Los hallazgos mostraron que el destino posee 
recursos naturales y culturales idóneos para el 
desarrollo del turismo rural, así como una valoración 
positiva por parte de la demanda actual, en cuanto 
a la oferta de productos y servicios; pero el sitio 
presenta limitaciones en relación con las condiciones 
básicas y de apoyo al turismo; el análisis de las 
condiciones internas del área de estudio y de su 
entorno, sintetizadas en la matriz FODA, permitieron 
diseñar 18 estrategias de gestión del turismo rural, 
orientadas a superar sus limitaciones y potenciar sus 
fortalezas. En conclusión, el turismo aparece como 
una alternativa para el desarrollo de las comunidades 
del sitio llamado Mosquito, pero es necesario mejorar 
integralmente las capacidades actuales del territorio 
para maximizar los beneficios y minimizar los 
riesgos en la ejecución de las actividades turísticas.

Abstract

The development of tourist activities in rural areas 
brings important economic, social, and environmental 
benefits to the territory. The purpose of this study 
was to define strategies for the management of rural 
tourism in the destination called Mosquito of the 
Chone canton, Manabí, Ecuador. To this end, three 
stages were carried out: situational tourism diagnosis 
of the study area; the analysis of tourism management 
and the design of strategies.

The results showed that the destination has natural 
and cultural resources suitable for the development 
of rural tourism, as well as a positive perception of the 
current demand, in terms of the supply of products 
and services; but the area has limitations regarding 
the basic conditions and support for tourism; The 
analysis of the internal conditions of the study area 
and its environment, synthesized in the SWOT matrix, 
allowed the design of 18 rural tourism management 
strategies, aimed at overcoming its limitations and 
enhancing its strengths. In conclusion, tourism 
shows up as an alternative for the development of 
the communities of the destination called Mosquito, 
but it is necessary to fully improve the current 
capacities of the territory to maximize the benefits 
and minimize the risks in the implementation of 
tourist activities.
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Introducción

El turismo ha generado amplias expectativas de 
cambio para el desarrollo rural en América Latina 
(Kieffe, 2018; Gaudin, 2019), desde una perspectiva 
antropológica, las actividades turísticas en 
espacios rurales ofrecen a la demanda de destinos 
urbanos cercanos, la oportunidad de escapar de la 
cotidianidad, y en relación con la economía a escala 
doméstica, se constituye en una potente herramienta 
para mejorar los ingresos (Korstanje, 2020). Por esta 
razón, los países que buscan mejorar la calidad de 
vida en estos espacios, promueven el turismo bajo 
un enfoque multifuncional (Barrera, 2012). 

El desarrollo del turismo rural acarrea beneficios 
no solo para la comunidad en términos sociales, 
económicos y ambientales, sino también para los 
visitantes, permitiéndoles tener una experiencia 
más cercana con la naturaleza y una experiencia 
ligada a las raíces culturales de la población en el 
destino (Díaz-Pompa, et al., 2020). Sin embargo, 
los efectos negativos por el desarrollo de actividades 
turísticas en espacios naturales y culturales son 
inevitables y requieren de una gestión adecuada, que 
permita garantizar su sostenibilidad en el tiempo, 
mediante la reducción de los impactos negativos 
y la maximización de los beneficios ambientales, 
económicos y sociales.

A escala global, el turismo tradicional sigue siendo 
la principal manifestación de la actividad, pues atrae 
a un turismo masivo, con mayores efectos nocivos 
para los destinos, por su alto carácter depredador. 
En contraste, el turismo rural aparece como una 
vertiente del turismo alternativo (no masivo) 
brindando a las comunidades de estos espacios, 
la oportunidad de participar generar réditos 
socioeconómicos que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida; no obstante, el desarrollo de estas 
actividades debe poseer un enfoque de desarrollo 
sostenible para una correcta gestión (Cedeño, et al., 
2020)

En el Ecuador, esta modalidad ha representado 
una oportunidad de desarrollo para comunidades 
dedicadas a actividades agrícolas, así también, para 
las localidades indígenas (Nieto, 2020), propiciando 
el desarrollo de proyectos comunitarios (Padilla, 
2020). Sin embargo, uno de los principales problemas 
para el éxito en la implementación del turismo en 
la ruralidad, es la débil asociatividad y bajo nivel 
de organización de las comunidades, que limita las 
capacidades del territorio en cuanto a planificación 
y gestión, lo que acarrea una mala experiencia para 
los habitantes, en relación con el desarrollo de 
actividades turísticas.

Manabí es una de las provincias que conforman 
la geografía costera del Ecuador, sin embargo, 
gran parte de su territorio se conforma de 
zonas montañosas, donde se han desarrollado 
asentamientos urbanos con claros rasgos de la 
cultura montubia. Según Pin (2020) esta provincia 
posee atributos y características particulares no solo 
en cuanto a los elementos biofísicos, sino también 
relacionados con el patrimonio cultural que, en la 
mayoría de sus áreas rurales, se encuentra en estado 
conservado. El cantón Chone es reconocido como un 
territorio agrícola y ganadero (Palacios y Giler, 2020) 
y a pesar de la diversidad de recursos agroturísticos 
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no se ha logrado percibir un desarrollo (Molina-
Santana, 2021). En este sentido, Intriago, et al. (2021) 
señalan que uno de los elementos más comunes para 
el sustento de las familias, son las fincas, las cuales 
no han podido ser aprovechadas turísticamente por 
la falta de conocimientos y de promoción. 

Las comunidades del sitio llamado Mosquito, se 
encuentran asentadas a lo largo de la subcuenca 
del río que lleva su mismo nombre, con recursos 
naturales (balnearios, cascadas y acantilados) que 
generan una importante dinámica de visitas, sobre 
todo durante la estación lluviosa. Este fenómeno 
de desplazamiento ha motivado la creación de 
emprendimientos, relacionados principalmente 
con la oferta gastronómica; pero debido a la 
temporalidad de la demanda, la gestión del turismo 
en estos espacios se concentra en pocos meses 
del año, lo que ocasiona un deterioro de la cultura 
turística en sus habitantes, y la creciente pérdida de 
interés por potenciar el desarrollo de este sector. En 
este contexto, la presente investigación considera la 
necesidad de identificar estrategias para la gestión 
sostenible del turismo rural en el área bajo estudio.

Materiales y métodos

Según Mantero (2004), la estructuración de 
estrategias para el desarrollo turístico implica 
conocer la compleja y diversa realidad local. La 
presente investigación, de nivel exploratorio 
no experimental con enfoque mixto, tuvo como 
propósito definir estrategias para la gestión del 
turismo rural en el sitio Mosquito del cantón Chone. 
El desarrollo del trabajo se conformó en tres etapas: 
(1) el diagnóstico turístico situacional, (2) el análisis 
de la gestión turística, y (3) el diseño de estrategias 
para la gestión del turismo rural, tomando como 
base metodológica el trabajo de García et al. (2016). 

Las actividades que integraron la etapa 1 fueron 
la caracterización del área objeto de estudio y el 
inventario de recursos turísticos. Los datos se 
levantaron mediante fuentes secundarias oficiales 

como reportes de instituciones públicas, planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial y la literatura 
científica relacionada con el área de estudio, y 
primarias, a partir de entrevistas a los presidentes de 
las comunidades y actores vinculados con la actividad 
turística. Para la recogida de datos, en el campo, 
se tomaron como herramientas de recolección de 
información la Ficha de Caracterización Turística 
Comunidades y la Ficha de Caracterización de 
Recursos y Atractivos Turísticos desarrolladas por 
Ricaurte (2009). 

En la etapa de análisis de la gestión turística se 
identificó la oferta de recursos y atractivos turísticos, 
a través de la observación de campo; posteriormente 
se realizó una jerarquización mediante la Matriz de 
Potencialidad Turística (MPT) propuesta por Villegas 
y Sánchez (2000) y utilizada en estudios posteriores 
(Bayas, et al., 2013; Montesdeoca y Vera, 2015), con 
la finalidad de definir su nivel de relevancia para el 
desarrollo del turismo, mediante la valoración de 
dos aspectos importantes, el carácter (cultural [C], 
ambiental [A], paisajístico [P] y deportivo [D]) y sus 
atributos (dinámica [d], utilización [u], accesibilidad 
[a] y equipamiento turístico [e]). El primero se valora 
en una escala de 1 a 3, según su importancia, y los 
atributos se califican en una escala de 1 a 4, según la 
realidad actual del destino.

La aplicación de la encuesta tuvo como objetivo 
evaluar la demanda que visita los atractivos 
turísticos del sitio Mosquito. Para este fin, se preparó 
un cuestionario considerando los criterios de García 
(2022) que integró tres bloques de preguntas. El 
primero se orientó hacia la caracterización del 
perfil del visitante, el segundo buscó determinar 
los factores que motivaron su visita junto con las 
actividades que realiza durante su estancia, y la 
tercera se centró en la evaluación de los productos 
y servicios turísticos brindados en el destino. Para 
la recolección de los datos se utilizó un muestreo 
no probabilístico por conveniencia (Vehovar, 2016; 
Hernández, 2021) utilizado en investigaciones en 
el campo de las ciencias sociales (Viela et al., 2019; 
Martínez, 2021; González, 2021). La aplicación de 
las encuestas se desarrolló durante fines de semana, 
entre los meses de julio y diciembre del 2022, en 
los atractivos turísticos del sitio Mosquito. Se logró 
recolectar una muestra de 102 turistas encuestados 
hasta el corte del estudio, debido a las limitaciones 
emergidas por la estacionalidad turística del destino, 
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que durante la estación seca del año presenta una 
baja concurrencia de visitantes. Para la evaluación 
de la competitividad del destino se utilizó la Matriz 
de Perfil Competitivo, considerando los criterios 
aplicados por Doumet (2021).

La estructuración de las estrategias se desarrolló 
a partir de la realización de un análisis FODA, 
contrastando y depurando los factores clave de éxito, 
encontrados en la fase de caracterización del destino. 
El análisis estratégico FODA, sintetiza las capacidades 
del territorio bajo estudio, sus debilidades y amenazas, 
así también las oportunidades para la puesta en valor 
del turismo rural y el diseño de las estrategias, se 
sustenta en el cruce de los factores internos y externos 
(positivos y negativos) identificados, a partir de los 
cuales se proponen las estrategias que permitirán 
gestionar el desarrollo turístico de las comunidades 
asentadas en la subcuenca del río Mosquito. Para 
ello hay que responder a las siguientes preguntas: 
(1) ¿Cómo utilizo las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades?, (2) ¿Cómo utilizo las fortalezas para 
protegerme de las amenazas?, (3) ¿Cómo supero las 
debilidades para aprovechar las oportunidades?, (4) 
¿Cómo supero las debilidades para protegerme de las 
amenazas? Finalmente se desarrolló una propuesta 
de implementación de las estrategias, utilizando la 
matriz 5w2h como se desarrolló en la investigación 
de Mendoza, et al. (2023)

Resultados y discusión

Caracterización del área de estudio

Las comunidades asentadas en el sitio llamado 
Mosquito, pertenecen a Santa Rita, una de las 
parroquias más grandes y antiguas del cantón Chone. 
Es la única que integra una dimensión territorial rural 
y otra urbana. Según el Instituto Espacial Ecuatoriano 
(IEE, 2013), Santa Rita no cuenta con representación 
política idónea para atender sus necesidades en 
el área urbana, y su extensa zona rural depende 
de las prioridades y los recursos proporcionados 

por el cabildo municipal. En efecto, los impactos 
negativos causados en el eje de gobernanza, trae 
efectos colaterales en diversos sectores, de los cuales 
el turismo aparece como uno de los más notorios, el 
cual, de acuerdo a Palacios y Giler (2020), a pesar de 
poseer una gran variedad de recursos y atractivos 
turísticos, la estancia del turista es inviable por la 
débil cobertura de los servicios básicos. 

El territorio parroquial se extiende a la zona rural, y 
sus habitantes quieren separarse de la parte urbana, 
con el fin de recibir los beneficios gubernamentales 
reservados para los territorios agrícolas (La Gente 
de Manabí, 2014), su estatus urbano limita a 
los productores campesinos de los beneficios e 
incentivos que el Estado reserva para el campo. En el 
contexto turístico, el sitio llamado Mosquito agrupa 
la mayoría de los recursos y atractivos más visitados 
de la parroquia, y la mayoría de las comunidades que 
lo conforman se asientan en las riberas del río que 
lleva su mismo nombre (Figura 1). 
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Figura 1

Comunidades que conforman el sitio llamado Mosquito, del cantón Chone 

Nota: Esta figura muestra la distribución territorial del sitio llamado Mosquito, en cuanto a sus comunidades. Elaborado en 
ArcMap 10.8 a partir de visitas de reconocimiento en el área de estudio. 

Pese a la cercanía con el principal recurso hídrico del área, los beneficios obtenidos por las actividades turísticas 
se concentran principalmente en las comunidades cercanas a los recursos y atractivos que generan visitación; 
en efecto, se ha consolidado una visión heterogénea en los pobladores respecto al aporte del turismo para el 
desarrollo local. Esta apreciación del turismo ha sido observada anteriormente en otros territorios, Chávez et 
al. (2019) concluyeron que las comunidades reconocen la contribución de la actividad turística al desarrollo 
del destino, aunque sus beneficios favorecen a pocos.   

Por otro lado, se observó un débil sistema de organización que sirva de apoyo a la gobernanza local, no 
solo para el turismo, sino también para el impulso a los diversos sectores que aportan a la economía de los 
habitantes del sitio. Las limitaciones organizacionales, en el contexto social de Mosquito, lleva a una baja 
participación en la planificación y ejecución local del turismo rural. Esta realidad contrasta con los hallazgos 
de Sotomayor y Cueva (2020), quienes señalan que cuando las comunidades no poseen una organización 
sólida, son vulnerables y tienen poca participación en la toma de decisiones.  Desde un enfoque económico, la 
organización para el turismo rural debe basarse en estructuras sociales, con redes de confianza y reciprocidad 
hacia los sujetos que la dirigen, y estar orientada a la generación de puestos de trabajo como el recurso más 
importante (Villarreal, 2020). 

La principal fuente de ingresos económicos para las familias del área de estudio se deriva de las actividades 
agropecuarias (agricultura, ganadería, apicultura, ente otras) en las cuales se emplea la mayoría de la 
población económicamente activa (PEA) de la zona. La estructura poblacional de las comunidades bajo estudio 
agrupa un total estimado de 1800 habitantes distribuidos demográficamente en los siguientes grupos, bajo un 
porcentaje estimado: niños (35%), jóvenes (35%), adultos (25%) y (5%) adultos mayores.

El destino tiene limitaciones en cuanto a la infraestructura y servicios básicos y de apoyo al turismo, sobre todo 
en lo que respecta a la existencia de una red de alcantarillado; en consecuencia, la mayoría de las comunidades 
utilizan pozos ciegos o sépticos. La infraestructura vial es de tercer orden, con un 85% de su trayecto con capa 
asfáltica. Aunque existe señalización turística informativa, ésta solamente se encuentra en la vía principal, lo 
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que dificulta la orientación de los turistas en los diversos trayectos hacia los recursos turísticos del área.  En 
relación con la conectividad a internet, solo es posible al hacer uso de los servicios de algún establecimiento, 
ya que la cobertura móvil en el área es muy débil y la conexión a la red de internet se realiza por fibra óptica, 
la cual se extiende a lo largo de los 13 km de la subcuenca del río, y a la que 85% de las familias que conforman 
estas comunidades se encuentran conectadas.

Inventario de recursos y atractivos turísticos en el sitio llamado Mosquito, del cantón Chone  

Se identificaron recursos turísticos naturales asociados principalmente al carácter hídrico (ríos, riberas de 
ríos y cascadas), combinados con la gastronomía típica manabita, muy propia de los cantones de la zona 
interna de la provincia en concordancia con lo observado en el estudio de Félix et al. (2021). La atractividad de 
estos recursos genera visitación, por lo que, en algunos casos, se han implementado facilidades turísticas, a 
través de emprendimientos, sin embargo, hasta el corte del estudio, el flujo de visitantes es mayor durante la 
estación lluviosa (tabla 1).

Tabla 1

Inventario de recursos y atractivos del sitio llamado Mosquito - Chone

Datos generales del
recurso / atractivo

Criterios considerados en la observación
para el levantamiento del inventario

Cascadas Café Color Tierra

a) Características del atractivo: 

• (Natural) caída de agua solo durante la estación lluviosa, observación de flora y 
fauna. 

• (Cultural) museo, comida y / bebida típica durante todo el año.

• Propiedad privada.

• Atención permanente durante el día.

b) No existe registro de visitas. Mayor flujo de turistas de procedencia nacional se 
observa durante la estación lluviosa.

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas.

• Existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone.

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• Restaurante y bar.

• Servicio de guianza dentro del atractivo.

• Visitas a cascadas, visitas guiadas, observación de flora y fauna, gastronomía, 
camping, conocimiento antropológico y eventos programados.
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Cascadas el Caracol

a) Características del atractivo: 

• (Natural) caída de agua solo durante la estación lluviosa, observación de flora y 
fauna; playa de río.

• (Cultural) comida y / bebida típica durante todo el año.

• Propiedad privada.

• Atención permanente durante el día.

b) No existe registro de visitas. Mayor flujo de turistas de procedencia nacional se 
observa durante la estación lluviosa.

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas.

• Existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone.

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• Restaurante y bar.

• Servicio de guianza.

• Visitas a cascadas, visitas guiadas, observación de flora y fauna, gastronomía, 
camping, natación.

Cascada la Guabina

a) Características del atractivo: 

• (Natural) caída de agua permanente, observación de flora y fauna; playa de río.

• Se localiza en los alrededores de la comunidad La Guabina.

• Se puede acceder durante todo el día.

b) No existe registro de visitas. Mayor flujo de turistas de procedencia nacional se 
observa durante la estación lluviosa.

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas hasta la 
entrada al recurso, a partir de ahí (tramo de 2 km) el ingreso solo es en vehículo 4x4 
y motos, en estación seca, hasta 200 de distancia del recurso.

• No existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• No posee facilidades turísticas.

• Visitas a cascadas, visitas guiadas, observación de flora y fauna, camping, natación.
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Cantiles El jobo

a) Características del atractivo: 

• (Natural) caída de agua permanente, observación de flora y fauna; playa de río

• Se localiza en los alrededores de la comunidad El Jobo.

• Se puede acceder durante todo el día.

b) No existe registro de visitas. Mayor flujo de turistas de procedencia nacional se 
observa durante la estación lluviosa.

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas hasta la 
entrada al recurso, a partir de ahí (tramo de 3 km) el ingreso es a pie.

• No existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• No posee facilidades turísticas. Existe una casa de hospedaje (pero actualmente no 
está en funcionamiento.

• Visitas a cascadas, visitas guiadas, observación de flora y fauna, camping, natación

Balneario Don Mauro

a) Características del atractivo: 

• (Natural) playa de río.

• (Cultural) comida y / bebida típica durante todo el año.

• Atención los fines de semana durante todo el año.

b) No existe registro de visitas. 

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas.

• No existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• Kioscos de comida y bares.

• Gastronomía, camping, natación.
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Balneario El Rey

a) Características del atractivo: 

• (Natural) playa de río.

• (Cultural) comida y / bebida típica durante todo el año.

• Acceso permanente.

b) No existe registro de visitas. 

c) Situación actual del recurso:

• Se observa deteriorado con posibilidad de recuperación.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas.

• No existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) No se registraron facilidades y actividades turísticas.

Quinta Elsa del Carmen

a) Características del atractivo: 

• (Natural) bosque, observación de flora y fauna.

• (Cultural) comida y / bebida típica, eventos programados, piscinas.

• Acceso permanente.

b) No existe registro de visitas. 

c) Situación actual del recurso:

• Conservado.

• Se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre durante todo el año, parcialmente pavimentadas.

• Existe señalización turística de acceso al sitio.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• Restaurante, bar, servicio de guianza.

• Deportes de cancha, competencias deportivas, camping, caminatas, visitas 
guiadas, observación de flora y fauna, gastronomía, eventos programados, 
meditación, ciclismo.
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Fiestas de San Pedro y San 
Pablo

a) Características del atractivo: 

• (Cultural) manifestación religiosa, acontecimiento programado.

b) No existe registro de visitas. 

c) Situación actual del recurso:

• Conservado.

• No se registran gestiones para su conservación.

d) Transporte y accesibilidad:

• Vías de acceso terrestre, parcialmente pavimentadas.

• No existe señalización turística de acceso al sitio del evento.

• Disponibilidad de transporte público de bus intracantonal (Cooperativa Santa 
Rita), de forma permanente desde el centro urbano de Chone (en el tramo de vía 
principal).

e) Facilidades y actividades turísticas: 

• Kioscos de comida y bar.

• Eventos programados.

Nota: los datos mostrados en la tabla 1 fueron recopilados mediante visitas técnicas de observación y entrevistas, aplicando 
la Ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos de Ricaurte (2009)

La tabla 1 demuestra que las potencialidades del sitio son idóneas para el desarrollo del turismo rural, tomando 
en consideración sus fortalezas agroproductivas, que pueden ser aprovechadas para enriquecer la oferta 
del destino. Sin embargo, existen limitaciones que requieren ser superadas, para mejorar la calidad de los 
productos y servicios que se ofrecen. Las deficiencias encontradas en el sitio llamado Mosquito son similares 
a las la mayoría de comunidades del territorio manabita (Giler, et al., 2020). Tomando en consideración esas 
barreras, es pertinente el aporte de Campos- Sánchez et al. (2020), quienes afirman que, aunque los recursos 
naturales y culturales de Manabí son propicios para su desarrollo turístico, existe la necesidad de replantear 
políticas y programas, así como rediseñar su oferta de productos y servicios turísticos para elevar la imagen, 
calidad, competitividad y gestión sostenible del turismo en el territorio.  

Análisis de la oferta y la demanda 

A partir de la identificación de los recursos y atractivos turísticos localizados en la subcuenca del río Mosquito 
se logró desarrollar la evaluación de su potencialidad, a través de la MPT, considerando el método de 
evaluación propuesto por Villegas y Sánchez (2000) (tabla 2).



109Universidad Verdad, nº 82. 2023 / Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanas
Enero – Junio 2023   / ISSN impreso: 1390-2849 ISSN online: 2600-5786.

Tabla 2 

Evaluación de las potencialidades turísticas los recursos y atractivos del sitio llamado Mosquito, de Chone

Recurso
Carácter Atributos

Total
C A P D d u a e

Cascadas Café Color Tierra 2 3 3 3 2 3 4 2 22

Balneario don Mauro 1 2 2 1 1 1 3 1 12

Balneario Mi Rey 2 1 2 1 4 1 11

Cantiles El Jobo 3 3 3 3 3 1 16

Cascadas El Caracol 2 3 3 3 3 3 4 2 23

Cascada la Guabina 3 3 3 3 3 2 17

Quinta Elsa del Carmen 3 3 3 3 4 4 4 4 28

Festividades de San Pedro y San Pablo 3 4 4 4 1 16

Como se observa en la tabla 2, existen recursos y atractivos turísticos con una calificación importante en el 
destino a pesar de que las cascadas con mayor ponderación resultaron ser aquellas que poseen facilidades 
turísticas. Los recursos de la Guabina y Cantiles el Jobo, resultaron con una valoración importante gracias 
a su potencialidad paisajística, ambiental, deportiva y la significativa atractividad que genera posibilidad 
de visitación permanente. En este sentido, es importante señalar la necesidad de implementar facilidades y 
servicios turísticos en estos dos recursos, para motivar las visitas y romper la estacionalidad de la demanda, 
sin dejar de atender las necesidades de los emprendimientos con mayor ponderación, para garantizar su 
sostenibilidad y superar limitaciones internas de las comunidades bajo estudio. 

Los resultados de la encuesta indicaron que los turistas que visitan el sitio llamado Mosquito son de 
nacionalidad ecuatoriana, de procedencia local, y en su mayoría, hombres (66,7%), con una edad media de 
26 años; su nivel de estudios es principalmente de nivel primarios y secundarios (56,9%) seguido del niveles 
medios y técnicos (23,5%). El tamaño del grupo en que viaja representó una media de 6 personas, con una 
duración de 2 días y 3 visitas previas al destino. Su principal ocupación es ser estudiante (27,5%) y en segundo 
lugar resultó comerciante (16,7%), el presupuesto indicado para la visita es de hasta $ 40,00 USD (54%) y 
de $ 71,00 USD hasta $ 100,00 USD (22%). El 37% se informó del destino por medio de familiares y amigos, 
el 28,1% ha venido otras veces y el 20% ha utilizado buscadores en la web. El 91,7% se mostró dispuesto a 
compartir su experiencia y recomendar este destino, y el 98% indicó que lo volvería a visitar. 

En cuanto a los factores que motivaron su visita, el clima y la gastronomía resultaron ser los más importantes 
(14,6% y 14,1% respectivamente), la tranquilidad del destino (13,1%) amabilidad y hospitalidad (10,1%); 
los demás factores representaron porcentajes menores al 9,1%. En relación con las principales actividades 
que se podían durante su visita, se identificaron las siguientes: visitar sus diversas cascadas (30,8%), ir a 
restaurantes y bares (25,6%), camping (12,3%), visitar a familiares y amigos (11,9%); las demás actividades 
mostraron porcentajes menores al 7,6%. 

Los resultados de la evaluación de la oferta de productos y servicios turísticos que se ofrecen en el sitio llamado 
Mosquito se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3

Evaluación de la oferta de productos y servicios turísticos del área de estudio

Oferta de producto o servicio Media Mediana Moda
Desviación 

estándar

Oferta de restaurantes 8,22 8,00 9 1,391

Oferta de comercios 8,16 8,00 7 1,544

Oferta cultural 8,06 9,00 10 2,142

Seguridad ciudadana 8,38 8,50 10 1,550

Atención al cliente 8,64 9,00 8 1,197

La infraestructura (vías) 8,79 9,00 9 1,086

Limpieza en sitios turísticos 8,63 9,00 9 1,275

El transporte público y aparcamientos 8,22 8,00 10 1,529

La recepción de la comunidad local 8,10 8,00 7 1,470

Moquito como destino turístico 9,03 9,00 10 1,079

La tabla 3 muestra que la percepción de la demanda respecto de los productos y servicios turísticos ofrecidos 
en el destino es favorable para el desarrollo del turismo, sin embargo, es importante considerar que los 
visitantes coinciden en una valoración por debajo de 8 puntos en cuanto a la recepción de la comunidad local 
y la oferta de comercios en el sitio, lo que evidencia la necesidad de mejorar la actitud de los pobladores hacia 
el turismo y el fortalecimiento de la oferta de establecimientos comerciales.

Evaluación del perfil competitivo del sitio llamado Mosquito, del cantón Chone

La identificación de la competencia del destino se basó en las características naturales, socioculturales y de 
cercanía con otros destinos. En efecto, los atractivos evaluados, a través de la MPC, se localizan en zonas 
rurales cercanas y con condiciones básicas y turísticas similares a las del sitio llamado Mosquito. Las variables 
que componen los indicadores de éxito para el análisis competitivo del destino, se basaron en los aspectos 
socioecológicos y económicos definidos por Doumet (2021). El peso de cada indicador se asigna en la columna 
de valoración entre 0.0 (poca importancia) y 1.0 (alta importancia). La clasificación se puntuó en relación con 
la realidad de los destinos, observada mediante visitas de campo. El rango va desde (1) gran debilidad, (2) 
debilidad menor, (3) fuerza menor y (4) gran fortaleza, (tabla 4).
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Tabla 4 

Matriz de perfil competitivo

Indicadores de 
éxito

Valor

Represa
La Esperanza

Humedal
La Segua

Río
Grande

Sitio
Mosquito

Clasifi-
cación

Puntaje
Clasifi-
cación

Puntaje
Clasifi-
cación

Puntaje
Clasifi-
cación

Puntaje

Servicios básicos 0.20 2 0.40 2 0.40 1 0.10 2 0.40

R e c u r s o s 
turísticos

0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 3 0.30

Conservación de 
recursos

0.10 2 0.20 1 0.10 4 0.40 2 0.20

Planta turística 0.15 3 0.45 2 0.30 1 0.15 2 0.15

Oferta de 
productos

0.10 3 0.30 1 0.10 1 0.10 2 0.20

Promoción y 
reconocimiento 
en el mercado 

0.15 1 0.15 1 0.15 1 0.15 2 0.30

Viabilidad y 
localización

0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 1 0.10

Precios 0.10 3 0.30 2 0.40 2 0.20 2 0.20

TOTAL 1 2.30 1.80 1.40 1.85

Los resultados de la evaluación del perfil competitivo demuestran que los destinos evaluados comparten una posición 
competitiva débil y que el principal competidor del sitio llamado Mosquito es la Represa La Esperanza, con 2.30 puntos, 
debido a que este atractivo cuenta con una oferta superior, en términos de facilidades y servicios turísticos. 

Estrategias para el desarrollo del turismo rural en el sitio llamado Mosquito, del cantón Chone

El diseño de las estrategias se estructura a partir de la identificación de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA) sintetizadas en la figura 2.
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Figura 2 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el turismo rural en el sitio llamado Mosquito, de Chone

Fortalezas

F1. Recursos turísticos con notable participación en el 
mercado turístico de proximidad.

F2. Existencia de patrimonio cultural inmaterial diverso.

F3. Entorno natural en estado de conservación.

F4. Población local mayoritariamente joven, con actitud 
para el trabajo en equipo.

F5. Infraestructura vial de acceso a la mayoría de los 
atractivos y recursos turísticos del área.

F6. Condiciones biofísicas y socioculturales adecuadas 
para el desarrollo del turismo rural.

Oportunidades

O1. Creciente demanda de turismo rural.

O2. Asesoramiento técnico por parte de instituciones 
públicas (academia, gobiernos locales) y sin fines de 
lucro (ONG).

O3. Financiamiento de proyectos comunitarios con 
fondos no reembolsables por parte de ONG.

O4. Existencia de políticas nacionales de apoyo al 
turismo.

O5. Disponibilidad de medios tecnológicos de gran 
alcance para la promoción y comercialización de 
productos turísticos a muy bajo costo. 

O6. Certificaciones de calidad turística que mejoran la 
imagen del destino.

Debilidades 

D1. Disparidad de criterios entre comunidades, para 
apostar por el turismo rural, debido a su ubicación en 
relación con los recursos.

D2. Débil organización comunitaria que promueva y 
fortalezca iniciativas para el desarrollo local.

D3. Escasa señalización y facilidades en la mayoría de 
recursos turísticos del área de estudio.

D4. Deficiente información, promoción y 
comercialización turística. 

D5. Débil formación turística por parte de los 
emprendedores en el área.

D6. Deficientes medidas de seguridad para el turista, en 
los recursos turísticos naturales.

D7. Carencia de un plan de desarrollo turístico para la 
zona de estudio.

D8. El turismo no es considerado como un sector 
prioritario para las comunidades bajo estudio.

Amenazas

A1. Eventual presencia de desastres socio-naturales.

A2. Crisis económica e inestabilidad política nacional.

A3. Efectos colaterales del cambio climático.

A4. Eventual surgimiento de fuertes competidores.

A5. Inseguridad ciudadana (vandalismo, crimen 
organizado, narcotráfico, etc.).

El análisis estratégico presentado en la figura 2, sintetiza las fortalezas del territorio bajo estudio, sus 
debilidades y amenazas, así también las oportunidades que positiva o negativamente inciden en el desarrollo 
del turismo rural. En base al cruce de los factores identificados, se proponen las estrategias que permitirán 
gestionar el turismo rural, beneficiando a las comunidades asentadas en la subcuenca del río Mosquito (tabla 
5).
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Tabla 5

Estrategias para el desarrollo del turismo rural en Mosquito, Chone.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

¿Cómo utilizo las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? (estrategias ofensivas)

¿Cómo utilizo las fortalezas para protegerme 
de las amenazas? (estrategias defensivas)

FO
R

T
A

LE
ZA

S

F1-O1-O2-O5: Desarrollar campañas de promoción y 
comercialización turística.

F2-O1-O2: Crear productos turísticos culturales 
(corredores gastronómicos, rutas agroturísticas, 
festivales folclóricos, etc.).

F3- O4: Establecer acuerdos comunitarios de respeto y 
conservación del ambiente.

F4-O5: Capacitar a los emprendedores turísticos y 
brindar acompañamiento temporal.

F6-O2-O3: Gestionar financiamiento no reembolsable 
para proyectos de turismo rural con iniciativa 
comunitaria.

F6-A1: Promover el posicionamiento del sitio 
Mosquito como un destino de turismo rural a 
nivel nacional.

F1-F2-F3-F4-A2: Potenciar la agro-
productividad asociativa para el turismo rural.

F3-A3: Implementar campañas de protección 
del ambiente.

F1-F2-F5-F6-A4: Desarrollar una oferta de 
turismo rural innovadora y diferenciada.

F4-A5: Crear comité de seguridad comunitaria.

¿Cómo supero las debilidades para aprovechar las 
oportunidades? (estrategias de reorientación)

¿Cómo supero las debilidades para protegerme 
de las amenazas? (estrategias de supervivencia)

D
EB

IL
ID

A
D

ES

D1-O2: Integrar a las diferentes comunidades en los 
procesos de planificación y ejecución de programas y 
proyectos turísticos.

D2-O2: Promover la asociatividad local para el 
desarrollo del turismo comunitario.

D3-D6-03: Implementar señalización, facilidades 
turísticas y dispositivos de seguridad en los recursos 
del área.

D4-O2-O4: Capacitar a los emprendedores sobre 
la gestión de recursos tecnológicos para fines 
promocionales y comerciales.

D7-O2-O4: Desarrollar un plan estratégico con 
programas de sensibilización y gobernanza turística. 

D2-D5-D6-D7-A1-A2: Elaborar un plan de 
contingencia para la seguridad del turista 
en momentos de desastre (1). Conformar 
organizaciones comunitarias de apoyo a la 
gobernanza (2).

D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-A4: Crear una 
Organización de Gestión de Destino (OGD) para 
el fortalecimiento del turismo rural en el sitio.

Se generaron un total de 18 estrategias que se proponen como soluciones a los problemas identificados en 
el sitio llamado Mosquito, y que permitirán gestionar el turismo rural en sus comunidades, mejorando su 
calidad de vida, a través del uso adecuado de sus recursos naturales y culturales. Las estrategias se centran en 
elementos claves del desarrollo, como la organización comunitaria de apoyo a la gobernanza y gestión turística, 
la formación de las capacidades del recurso humano para la inserción en el turismo, el fortalecimiento de la 
oferta mediante la creación de nuevos productos agroturísticos, la mejora de la promoción y comercialización 
turística a través de herramientas tecnológicas, y la creación de una OGD. 

Como base para la implementación de las estrategias, se presenta una propuesta de operacionalización, 
basada en la matriz 5w2h (tabla 6).
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Tabla 6

Plan de implementación de las estrategias (matriz 5w2h)

¿Qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cuánto 
cuesta?

¿En cuánto 
tiempo?

Estrategia Objetivo Responsable Lugar Año Presupuesto Duración

D e s a r r o l l a r 
campañas de 
promoción y 
comercializa-
ción turística.

Estimular la 
economía local 
mediante el 
incentivo y puesta 
en valor de la 
oferta turística en 
el mercado.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección de 
comunicación del GAD 
Chone

-Ministerio de 
Turismo

Sitio

Mosquito

2023 25.000 2 años

Crear produc-
tos turísticos 
c u l t u r a l e s 
(corredores 
g a s t r o n ó -
micos, rutas 
agroturísti-
cas, festivales 
f o l c l ó r i c o s , 
etc.).

Diversificar la 
oferta turística 
local para 
mejorar la 
competitividad de 
las comunidades 
involucradas.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección de cultura 
y patrimonio del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2023 10.000 1 año

E s t a b l e c e r 
acuerdos co-
m u n i t a r i o s 
de respeto y 
conservación 
del ambiente.

Incentivar el 
aprovechamiento 
sostenible de 
los recursos 
ambientales.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo

-Dirección de 
ambiente del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 3.000 6 meses

Capacitar a los 
e m p r e n d e -
dores turísti-
cos y brindar 
a c o m p a ñ a -
miento tem-
poral.

D e s a r r o l l a r 
las destrezas, 
a c t i t u d e s , 
habilidades y 
c o n o c i m i e n t o s 
técnicos para 
mejorar la calidad 
del servicio y 
e x p e r i e n c i a 
turística prestada.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo

Sitio

Mosquito

2024 5.000 6 meses
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Gestionar fi-
nanciamiento 
no reembol-
sable para 
proyectos de 
turismo rural 
con iniciativa 
comunitaria.

Captar fondos 
para estimular 
el desarrollo 
turístico rural 
c o m u n i t a r i o 
mediante la 
ejecución de 
proyectos o 
actividades.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección de 
proyectos y 
c o o p e r a c i ó n 
internacional del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 15.000 3 años

Promover el 
p o s i c i o n a -
miento del 
sitio llama-
do Mosquito 
como un des-
tino de turis-
mo rural a ni-
vel nacional.

Consolidar el 
posicionamiento 
del sitio Mosquito 
como un referente 
del turismo rural.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección de cultura 
y patrimonio del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2023 25.000 5 años

Potenciar la 
agro-produc-
tividad aso-
ciativa para el 
turismo rural.

Revalorizar e 
impulsar las 
a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s 
locales mediante 
el mejoramiento 
del nivel de 
financiamiento y 
tecnificación de 
los productores.

GADM del cantón 
Chone.

- D i r e c c i ó n 
de desarrollo 
comunitario del GAD 
Chone

Dirección de 
desarrollo económico 
del GAD Chone.

Sitio

Mosquito

2023 25.000 5 años

Implementar 
campañas de 
protección del 
ambiente.

Promover una 
c o n c i e n c i a 
a m b i e n t a l 
responsable sobre 
el uso racional 
y amparo de 
los recursos 
naturales.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

Ministerio del 
Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica 
(MAATE)

Sitio

Mosquito

2023 15.000 3 años



Estrategias para la gestión del turismo rural en el sitio
llamado mosquito del cantón Chone, Ecuador116

D e s a r r o l l a r 
una oferta de 
turismo rural, 
innovadora y 
diferenciada.

Diversificar la 
oferta turística 
local mediante 
experiencias de 
calidad, para 
mejorar el nivel 
de penetración en 
el mercado.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección de cultura 
y patrimonio del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 10.000 2 años

Crear comité 
de seguridad 
comunitaria.

Garantizar un 
entorno de 
tranquilidad y 
confianza, a fin 
de asegurar el 
bienestar del 
visitante en el 
destino.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Agencia adscrita de 
Control y seguridad 
ciudadana

-Coordinación de 
comisaria municipal 
del GAD Chone

Sitio

Mosquito

2023 15.000 3 años

Integrar a las 
d i f e r e n t e s 
comunidades 
en los 
procesos de 
planificación 
y ejecución 
de programas 
y proyectos 
turísticos.

Crear estrategias 
que respondan 
a la realidad 
del entorno, 
permitiendo a 
su vez mejorar 
el nivel de 
desarrollo y 
calidad de vida de 
las comunidades 
locales.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección del 
Consejo cantonal de 
planificación del GAD 
Chone

- C o o r d i n a c i ó n 
de desarrollo 
comunitario del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2023 5.000 4 años

Promover la 
asociatividad 
local para el 
d e s a r r o l l o 
del turismo 
comunitario.

D e s a r r o l l a r 
t a l l e r e s 
p a r t i c i p a t i v o s 
para fortalecer 
la cooperación 
c o m u n i t a r i a , 
para mejorar la 
competitividad 
del destino, los 
procesos de 
organización y 
gestión.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

- C o o r d i n a c i ó n 
de desarrollo 
comunitario del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 5.000 6 meses
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Implementar 
señalización, 
f a c i l i d a d e s 
turísticas y 
dispositivos 
de seguridad 
en los 
recursos del 
área.

Mejorar el nivel 
de orientación 
y accesibilidad 
de los visitantes 
dentro del 
destino.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Coordinación de 
desarrollo cantonal 
del GAD Chone

-Coordinación de 
Obras públicas del 
GAD Chone

Sitio

Mosquito

2024 10.000 6 meses

Capacitar a 
los empren-
dedores, so-
bre la gestión 
de recursos 
t e c n o l ó g i -
cos para fines 
promociona-
les y comer-
ciales.

E j e c u t a r 
capacitaciones 
para mejorar 
las capacidades 
técnicas de los 
emprendedores, 
en pos de captar 
nuevos nichos de 
mercado.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

- C o o r d i n a c i ó n 
de desarrollo 
comunitario del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2023 5.000 6 meses

D e s a r r o l l a r 
un plan es-
tratégico con 
programas de 
sensibiliza-
ción y gober-
nanza turís-
tica.

Mejorar el nivel de 
gestión turística 
e s t r a t é g i c a 
territorial, sobre 
las bases del 
turismo rural 
comunitario.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección del 
Consejo cantonal de 
planificación del GAD 
Chone

- C o o r d i n a c i ó n 
de desarrollo 
comunitario del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 20.000 5 años
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E l a b o r a r 
un plan de 
contingencia 
para la 
s e g u r i d a d 
del turista en 
momentos de 
desastre.

Diseñar un 
c o n j u n t o 
de normas, 
procedimientos 
y acciones 
que permitan 
salvaguardar la 
integridad de los 
visitantes dentro 
del destino.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección del 
Consejo cantonal de 
planificación del GAD 
Chone

-Dirección de 
prevención y control 
del GAD Chone

-Agencia adscrita de 
control y seguridad 
ciudadana

Sitio

Mosquito

2023 20.000 5 años

C o n f o r m a r 
organizacio-
nes comu-
nitarias de 
apoyo a la go-
bernanza.

Estimular la 
p a r t i c i p a c i ó n 
c o m u n i t a r i a 
en función de 
que esta pueda 
p r o p o n e r 
acciones o 
estrategias de 
mejora, conforme 
al bien común.

GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección del 
Consejo cantonal de 
planificación del GAD 
Chone

-Agencia adscrita de 
Control y seguridad 
ciudadana

Sitio

Mosquito

2023 8.000 5 años

Crear una Or-
g a n i z a c i ó n 
de Gestión 
de Destino 
(OGD) para 
el fortaleci-
miento del 
turismo rural 
en Mosquito.

Ejecutar acciones 
de gestión 
e s t r a t é g i c a s 
c o o r d i n a d a s , 
según la realidad 
del destino, 
para garantizar 
el buen uso de 
los recursos y 
mejorar el nivel de 
competitividad.

-GADM del cantón 
Chone.

-Dirección de 
desarrollo económico 
y turismo del GAD 
Chone

-Dirección del 
Consejo cantonal de 
planificación del GAD 
Chone

Sitio

Mosquito

2024 25.000 5 años
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Conclusiones

El diagnóstico situacional evidencia las capacidades 
y limitaciones encontradas en el área de estudio, y 
los instrumentos utilizados para la recolección de 
los datos, coinciden con herramientas utilizadas 
comúnmente en estudios de diagnóstico turístico. 
Los hallazgos demuestran que el sitio llamado 
Mosquito posee características favorables para el 
desarrollo del turismo rural; pero sus limitaciones en 
relación con la infraestructura, formación del recurso 
humano, y estructura organizativa condicionan las 
iniciativas reales y potenciales en este sector de los 
servicios. Además, la percepción de la comunidad 
respecto al aporte del turismo a la economía local 
es bifocal, los pobladores son conscientes de que la 
ejecución de actividades turísticas es una alternativa 
de desarrollo para el sitio; pero coinciden en que 
sus beneficios favorecen a pocos habitantes. Esta 
visión distorsionada de la utilidad del turismo para 
el desarrollo de un territorio rural, y el bajo nivel de 
organización comunitaria limitan la participación 
colectiva en la toma de decisiones y amenazan la 
conservación de sus recursos naturales y culturales. 

Los recursos turísticos inventariados en este estudio 
se relacionan principalmente con el carácter hídrico; 
este tipo de productos son muy carácterísticos 
en los cantones de la zona centro norte interna 
de la provincia de Manabí, como lo ha observado 
anteriormente Félix et al. (2021). La evaluación 
permitió determinar su grado de potencialidad y 
definir las principales necesidades de intervención, 
para el mejoramiento de las capacidades del 
territorio, que permitan gestionar efectivamente 
el turismo rural. Las encuestas demostraron que 
la demanda actual es de procedencia nacional y 
predominantemente de destinos cercanos, con 
una intención de gasto relativamente baja, por lo 
que su aporte a la economía local es inferior a las 
bondades que ofrecen los recursos de la zona. Los 
factores que motivan esta corriente de visitantes son 
el clima, la gastronomía y la amabilidad de la gente; 
sin embargo, la valoración, en cuanto a la recepción 
de la comunidad, concedió en una moda estadística 
de 7, en una escala de 10 puntos. Este factor puede 
establecer un sesgo en la percepción que tiene la 
demanda, por esta razón es necesario desarrollar 

futuros estudios sobre el comportamiento y la 
percepción de los turistas en el área de estudio. 

El análisis competitivo del destino determinó 
que tanto el sitio llamado Mosquito, como sus 
competidores directos tienen una posición débil 
dentro de la oferta turismo rural. Esta situación 
puede ser aprovechada por las comunidades del área 
de estudio para diversificar la oferta de productos y 
servicios turísticos, ajustándolos a las motivaciones 
actuales del mercado, bajo un enfoque innovador en 
el diseño de experiencias que permitan captar nuevos 
mercados y romper la estacionalidad turística en el 
destino. Para este fin, se establecen, en la presente 
investigación 18 estrategias orientadas a superar las 
limitaciones encontradas, potenciando las fortalezas 
del territorio, en el marco de una propuesta 
planificada, con asignación de responsabilidades, y la 
estimación de un presupuesto, que permita organizar 
el trabajo colectivo y monitorizar el cumplimiento de 
las acciones propuestas.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS VISITANTES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS VISITANTES Y 
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES DE LA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES DE LA 
ZONA NORTE DE MANABÍ DEL PROYECTO OBSERVARZONA NORTE DE MANABÍ DEL PROYECTO OBSERVAR

Characterization of visitors and rural tourism enterprises in 
the north area of Manabí (Observe Project)

Resumen

El turismo rural en la provincia de Manabí se 
ha destacado por la movilización interna de los 
manabitas, motivada por los recursos naturales 
relacionados con el agua (río, cascadas, represas) 
y por la gastronomía. El presente estudio es parte 
de los resultados iniciales del proyecto OBSERVAR, 
en la zona norte de Manabí. La metodología 
utilizada es no experimental, con características 
exploratorias. La herramienta utilizada para la 
recolección de la información es la encuesta, la 
misma que fue adaptada al aplicativo ArcGis para la 
recolección formal de la información y elaboración 
de la base de datos y la cartografía. Se registraron 
92 emprendimientos turísticos rurales, en las ocho 
parroquias seleccionadas para el estudio, una por 
cada cantón de referencia. Los emprendimientos 
más frecuentes son los restaurantes, con un 77.84%. 
Por otra parte, se logró encuestar a 257 visitantes 
en dichos cantones, sus principales motivaciones 
están relacionadas con el ocio y recreación, visita a 
familiares y amigos y, por último, su interés por la 
gastronomía local. Se deben generar alianzas con 
los pobladores de los territorios, para tener un flujo 
continuo de la información y que esta sea compartida 
con organismos oficiales, mediante una plataforma 
confiable de información.

Abstract

Rural tourism in the province of Manabí has stood 
out for the internal mobilization of the Manabitas, 
motivated by the natural resources related to water 
(rivers, waterfalls, dams) and gastronomy. This study 
is part of the initial results of the OBSERVAR project, in 
the northern area of Manabí. The methodology used is 
non-experimental, with exploratory characteristics. 
The tool used to collect the information is the 
survey, the same one that was adapted to the ArcGis 
application for the formal collection of information 
and preparation of the database and cartography. 92 
rural tourism enterprises were registered, in the eight 
parishes selected for the study, one for each reference 
canton. The most frequent ventures are restaurants, 
with 77.84%. On the other hand, it was possible 
to survey 257 visitors in these cantons, their main 
motivations are related to leisure and recreation, 
visiting family and friends and, finally, their interest 
in local gastronomy. Alliances must be generated 
with the inhabitants of the territories, in order to 
have a continuous flow of information and that it be 
shared with official organizations, through a reliable 
information platform.
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Introducción

En el Ecuador, la obtención de datos fiables para 
investigaciones de carácter social, como por ejemplo 
en turismo, se ha vuelto muy complicada. No existen 
instancias que otorguen datos reales y periódicos; 
escasamente se hace uso de datos del Ministerio 
del Interior, del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos INEC o del Ministerio de Turismo MINTUR, 
pero esto no satisface los requerimientos de los 
investigadores a nivel nacional, que deben realizar 
esfuerzos económicos y humanos significativos, los 
mismos que redundan negativamente en el gasto de 
las instituciones y el presupuesto general del Estado. 
Manabí no es la excepción, no cuenta con fuentes 
fiables al momento de realizar investigaciones sobre 
turismo, por lo que se recurre a investigaciones 
publicadas en el territorio, o directamente al 
repositorio digital de las universidades, donde se 
encuentran trabajos que, muy pocas veces, satisfacen 
las necesidades puntuales de cada estudio.

El presente trabajo busca cerrar esta brecha 
académica, generando una caja de herramientas de 
investigación de campo que, a su vez, cuente con 
herramientas eficientes, validadas por expertos 
y aplicadas en el territorio. Las mismas que sean 
capaces de generar insumos para la elaboración 

de una base de datos, como información diversa, 
relacionada con aspectos culturales, sociales, 
económicos, productivos y turísticos de las 
comunidades rurales de los cantones de la zona 
norte de Manabí: Chone, Flavio Alfaro, El Carmen, 
Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales, cantones 
que cuentan con extensas zonas productivas y 
de conservación de diversidad, pero que, por 
problemas sociopolíticos, siguen sumergidos en la 
miseria, debido a la falta de soluciones laborales que 
permitan el empoderamiento aprovechamiento de 
las bondades del territorio.

La aparición del SARS COVID 19 (Síndrome Agudo 
Respiratorio, provocado por el Coronavirus de 2019) 
generó un caos mundial sin precedentes, donde 
las restricciones ocuparon un papel predominante 
durante la vida cotidiana de la humanidad. 
Latinoamérica no fue la excepción, todo esto originó 
un colapso en la economía regional y mundial, y de 
los sistemas productivos, entre ellos el turismo (Félix 
et al., 2021). La ruralidad juega un rol importante 
en la historia del turismo en América Latina, con 
un lugar dentro del colectivo imaginario de las 
grandes urbes. Durante mucho tiempo el sistema 
capitalista ha forzado la migración masiva de las 
zonas rurales, a las grandes ciudades (Korstanje, 
2020), actualmente las dinámicas han cambiado 
totalmente ya que el turismo interior y la segunda 
residencia han provocado una movilización mucho 
mayor a las zonas rurales. Hoy, el turismo rural 
ofrece un escape para miles de turistas citadinos y 
una oportunidad para las economías domésticas. En 
momentos de crisis, como aquella que ha suscitado 
la COVID19, se presenta como un destino obligado 
para miles de personas, como alternativa válida a 
una nueva normalidad, donde el encuentro con el 
otro se encuentra clausurado (Korstanje, 2020). 

Palabras clave

Turismo rural, emprendimientos turísticos rurales, zona norte de Manabí, perfil del visitante, demanda tu-
rística.

Keywords

Rural tourism, rural tourism ventures, northern Manabí, visitor profile, tourist demand.
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En el Ecuador se han generado una serie de estudios 
relacionados con los efectos de la pandemia en el 
turismo (Félix et al., 2020; Félix & García, 2020) 
y las restricciones generadas durante los meses 
previos a la pandemia: el 16 de marzo, el presidente, 
Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” 
tras anunciar “el cierre de fronteras y la suspensión 
de clases y eventos con más de 250 personas”. La 
medida incluía “el toque de queda desde las 21:00 
hasta las 5:00 y la suspensión de todas las actividades, 
exceptuando las industrias agrícolas, ganaderas, 
de salud, bancos y comercios de alimentos”. Por 
otra parte, se facultó “a los militares a resguardar 
el control en las ciudades y restringir algunos 
derechos, como el de reunión” (Félix et al., 2021). 
Posteriormente la actividad turística empezó a dar 
sus primeros pasos, con lo que la ruralidad empezó a 
ganar un lugar preponderante y sin precedentes.

Para conocer más sobre la ruralidad del Ecuador 
se procede a realizar un análisis exhaustivo, con 
manifiesta ayuda del denominado Atlas Rural del 
Ecuador (Cuesta & Villagómez, 2019), documento con 
información detallada sobre la vida rural de este país. 
Para empezar, hay que puntualizar que las provincias 
de Guayas, Pichincha y Manabí son las más pobladas; 
estas concentran alrededor del 52% de la población 
total del país (7 591 550 habitantes). Por otro lado, 
hay un conjunto de 1 529 asentamientos restantes, 
que tienen menos de 15 000 habitantes, los cuales, 
según criterios oficiales, pueden ser considerados 
como ciudades, aunque en la definición de lo rural 
que se sigue en este Atlas (Cuesta & Villagómez, 
2019), estos constituyen localidades rurales; un poco 
más de la cuarta parte (38%) se encuentra en la región 
costa. Manabí aparece repetitivamente acaparando 
grandes grupos de poblados, con menos de 1 000 
habitantes, en el rango de 1 000 a 5 000 habitantes 
y por debajo de los 15 000 habitantes. En definitiva, 
Manabí es una provincia que basa sus actividades 
económicas y productivas en la ruralidad (Cuesta et 
al., 2017).  Dentro de la provincia en mención existen 
comunidades divididas en dos grupos étnicos como 
lo son las cholas (costa) y las montubias (interior), 
las mismas que priorizan sus actividades entre la 
pesca, agricultura y ganadería (A. Félix & Doumet, 
2016). 

La historia económica del Ecuador muestra 
una trayectoria relacionada con la producción y 
exportación de tres productos que se transformaron 

en emblemáticos para el país (Cuesta et al., 2017). Si 
bien es cierto, el sector petrolero acumula la mayor 
concentración de recursos dentro de la estructura del 
producto interno bruto, PIB, la economía ecuatoriana 
ha tenido un crecimiento importante y equitativo en 
muchos rubros económicos, y se observan aumentos 
representativos en la explotación petrolera, de minas 
y canteras, junto a la industria de la construcción. Pero 
el sector agropecuario, preponderante, desarrollado 
en las zonas rurales, no ha sufrido cambios 
contundentes en las últimas décadas si se compara 
con el resto de rubros (Cuesta et al., 2017). Se estima 
que la demanda internacional de alimentos seguirá 
creciendo, de manera exponencial en los próximos 
años, pese a esto, la oferta de producción alimentaria, 
no tiene la misma proyección (CEPAL, 2020).

Pese a que se demuestra la contaminación ambiental 
generada por la actividad minera, provocada 
principalmente en las instalaciones de beneficio 
mineral (molinos, plantas e ingenios), esta consume 
y contamina grandes cantidades de agua, y destruye 
grandes extensiones de vegetación natural y, 
además, sus impactos son de larga duración (Cuesta 
et al., 2017), el Ecuador sigue fijando su economía 
en este tipo de actividades extractivas. Por otra 
parte, la agricultura juega un papel muy importante 
en la fijación del carbono, en el manejo de cuencas 
hidrográficas y en la preservación de la diversidad 
biológica, pero de no ser manejada adecuadamente, 
como ocurre en la mayoría de casos, también se 
puede transformar en la principal consumidora 
de los recursos naturales, con lo que contribuirá 
al agotamiento de las aguas subterráneas, a la 
contaminación por agroquímicos, al desgaste de 
los suelos y al cambio climático mundial, de modo 
especial porque la producción agropecuaria usa 
grandes cantidades de agroquímicos (Cuesta et al., 
2017).

Es en este punto donde aparecen las modalidades 
turísticas alternativas que contribuyen al desarrollo 
de las zonas rurales a través de la puesta en valor 
de su cultura, recursos naturales y actividades 
productivas, entre ellas el agroturismo, turismo 
rural, ecoturismo, turismo de aventura, entre otras 
modalidades del turismo alternativo (Blanco & 
Riveros, 2011; SECTUR, 2020; Zamorano, 2007). Esta 
situación, se presenta como una gran oportunidad 
para el sector turístico, en función de los nuevos 
estándares y/o requisitos que persiguen los turistas 
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o visitantes al momento de evaluar la posibilidad 
de movilizarse para fines turísticos a los territorios 
destinados para dichos fines. 

La diversidad paisajística y cultural del Ecuador es 
una extraordinaria oportunidad para el desarrollo del 
turismo en sus múltiples formas, específicamente, el 
turismo en las zonas rurales es de suma importancia, 
por ser estos territorios los que albergan gran 
cantidad de atractivos naturales y culturales 
que podrían ser utilizados para la innovación y 
diversificación de la oferta turística del país y, por 
otro lado, por constituir una importante fuente de 
empleo directo e indirecto. Así, el turismo genera en 
forma directa, en las zonas rurales, 12 161 empleos, 
con la ventaja que estos empleos mantienen un 
fuerte equilibrio entre hombres y mujeres, ya que 
el 50% corresponde a hombres y el 50% restante a 
mujeres (Cuesta et al., 2017).

La ruralidad en la provincia de Manabí posee 
diferencias en sus estilos de vida, pero predomina 
un concepto similar en el desarrollo diario y en la 
organización social, lo cual hace que su riqueza tenga 
características muy peculiares, dependiendo del sitio 
visitado. Allí existe la posibilidad de establecer una 
oferta diversificada dentro de un ámbito pequeño 
de acción, que no se ha desarrollado de manera 
adecuada, pero que puede motivar la generación de 
múltiples productos de alto impacto, en las distintas 
comunidades y con un alto valor vivencial para el 
visitante (Félix & Doumet, 2016).  En relación con 
este aspecto se han llevado a cabo varias iniciativas 
especialmente relacionadas con el tema del cacao, 
en donde se han pretendido generar productos que 
integren la vida cotidiana de los agricultores y la 
naturaleza que envuelve sus plantaciones (A. Félix, 
2018; A. Félix & Bayas, 2016).

La zona interna de la provincia está delimitada por 
los balnearios de agua dulce, cascadas y gastronomía, 
que se encuentran como motores dinamizadores de 
la actividad turística (Félix et al., 2021). Las unidades 
de producción y su relación con el turismo han 
tenido también su adelanto en estudios relacionados 
con la comodificación del patrimonio agrario que 
ha quedado en estructuras sencillas metodológicas 
(Félix, 2020). Queda una cuenta pendiente en la 
estadística disponible para futuros estudios, que 
expliquen la relación sociocultural entre los medios 
de vida existentes en las comunidades rurales, que 

a futuro sustenten investigaciones y propuestas de 
pequeños emprendimientos que ofrezcan nuevas 
alternativas a la población rural, en especial en los 
cantones de la zona norte manabita.

El turismo rural se presenta como una gran 
oportunidad como objeto de estudio académico y como 
modelo de negocio para las comunidades rurales de 
la zona norte de Manabí. Desde la presencia la Covid 
19 en el territorio ecuatoriano, los flujos turísticos 
han cambiado, en especial el turista nacional, quien 
busca desplazamientos más cortos, con menor 
estadía, pero con un alto nivel de experiencia. Los 
emprendimientos de turismo rural han aumentado, 
pero se hace imprescindible un monitoreo de las 
diversas variables que entran en juego, al momento 
de la interacción comunitaria, cabe destacar que 
el desarrollo de investigaciones referentes a las 
variables de emprendimientos y visitantes, no es una 
novedad en la producción científica, son parte de una 
literatura recurrente, y la academia ha demostrado 
estar implicada en la misma. (Benites, 2017; García 
& González, 2013; Lituma, Andrade, & Andrade, 
2020), han llevado similares investigaciones, todas 
dentro del ámbito social, donde buscan mediante 
métodos y técnicas comunes, conocer, identificar y 
caracterizar distintos aspectos y/o elementos. Por 
esto la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
junto a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí, se presentan como un aliado estratégico 
del territorio, llamado a cubrir esas necesidades 
de generación de datos continua, a través de la 
instauración de un sistema de levantamiento de 
datos sistematizado en el territorio; en este caso, 
se analizarán las características generales de los 
emprendimientos rurales y los visitantes de ciertas 
parroquias, con alto flujo turístico en la zona norte 
de la provincia de Manabí.

Metodología

El presente estudio es parte de los resultados 
iniciales del proyecto OBSERVAR, coordinado entre la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Escuela 
Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, el 
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mismo busca obtener datos reales, en varios rubros productivos importantes de la zona norte de la provincia de 
Manabí; entre ellos, el turismo. El estudio es de tipo social, el mismo que tendrá características exploratorias, 
descriptivas y explicativas, a medida que se avancen las etapas de investigación. Se hará uso de la metodología 
Investigación-acción-participación (IAP), propuesta por (Martí, 2000) empleando herramientas participativas 
con las comunidades, como resultado se obtendrá información de corte mixto (cualitativa y cuantitativa).

Para efecto del desarrollo del presente documento, se procederá a abordar la metodología propuesta por 
Ricaurte, (2009), que consta dentro del Manual de Diagnóstico Turístico Local, documento clásico en el abordaje 
del turismo en territorios rurales.  En el mencionado manual, se aborda de manera holística el sistema 
turístico en el territorio, pero dadas las características del presente documento, la metodología se amoldará a 
cumplir con el fin de la investigación, que es caracterizar a los emprendimientos y visitantes de la zona norte 
de Manabí.

Tabla 1.

Metodología propuesta, con base en Ricaurte, (2009).

Fases Actividades Métodos/técnicas/herramientas

1. Identificar los cantones 
de la zona norte de 
Manabí

Delimitar el área de estudio •Método: analítico-sintéticos

•Técnicas: revisión bibliográfica

•Herramienta: ArcGis 10.8 y Google Earth

2. Especificar los 
e m p r e n d i m i e n t o s 
turísticos de la zona norte 
de Manabí

Caracterizar los 
emprendimientos de la 
zona norte 

• Método: analítico-sintéticos

• Técnicas: entrevista

• Herramienta: Survey123

3. Detallar el perfil del 
visitante de la zona norte 
de Manabí

Caracterizar a los visitantes 
de la zona norte

• Método: analítico-sintéticos

• Técnicas: encuesta

• Herramienta: Survey123

Descripción metodológica

La metodología expuesta consta de tres fases, con sus respectivas actividades, herramientas, métodos y 
técnicas, planteadas, según la naturaleza de la investigación. A continuación, se procederá a describir las 
fases metodológicas. Es necesario indicar que, para el desarrollo de la fase segunda y tercera, fue imperante 
contar con la ayuda, en el territorio, de estudiantes de la Carrera de Turismo de la Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí. 

1. Identificar los cantones de la zona norte de Manabí.

La identificación de los cantones que componen la zona norte de Manabí, permitirá discriminar según él 
(Gobierno Provincial de Manabí, 2015), a los territorios que conforman dicha microrregión provincial, además, 
por los motivos expuestos en el Proyecto Institucional titulado “Turismo rural (TR): aporte metodológico para 
la generación de datos y el fortalecimiento socioeconómico de las comunidades de los cantones de la zona norte 
de Manabí” (ULEAM, 2021). Para efectos del mismo, se emplearon distintas herramientas geográficas, tales 
como; Google Earth Pro y ArcGis 10.8.
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2. Especificar los emprendimientos turísticos de la 
zona norte de Manabí.

La especificación de los emprendimientos turísticos 
permitirá conocer cuáles son los tipos de negocios 
dedicados a fortalecer la actividad turística en el 
territorio objeto de estudio. En la misma se identifican 
salidas de campo, con el propósito de llevar a cabo la 
recolección de datos.  El instrumento que se utilizará 
para la captura y gestión de datos es la herramienta 
Survey123 y ArcGis 10.8. El método de construcción 
de la herramienta digital fue tipo entrevista donde 
se abordarán preguntas dirigidas a los prestadores 
de servicios turísticos, con la finalidad de conocer la 
realidad de los emprendimientos.

3. Detallar el perfil del visitante de la zona norte de 
Manabí.

Esta fase permitirá detallar y conocer el perfil del 
visitante de la zona norte de Manabí. Para definir la 
cantidad de visitantes encuestados se tomó como 
referencia la fórmula para calcular el tamaño de 
la muestra, cuando se desconoce el tamaño de la 
población, ya que no existe estadística confiable 
que arroje datos de los visitantes de la zona norte 
de la provincia de Manabí, el resultado fue de 
192 encuestas, las mismas que fueron superadas 
durante los trabajos de campo, con lo que se llegaron 
a recolectar 257 respuestas. La construcción del 
formulario inteligente Survey123, fue de tipo 
encuesta. 

Resultados

Identificación de los cantones de la zona norte de la 
provincia de Manabí

La identificación de los cantones que componen 
la microrregión norte de Manabí, consistió 
en seleccionar los territorios donde se lleva a 
cabo la investigación que busca caracterizar 

los emprendimientos y visitantes de la zona 
norte de Manabí. Los cantones seleccionados 
son los siguientes: Chone, San Vicente, Sucre, 
Jama, Pedernales, Flavio Alfaro y El Carmen. La 
identificación de los cantones objeto de estudio, se 
logró bajo el empleo de la herramienta geográfica 
ArcGis 10.8.
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Figura 1.

Mapa con los cantones y parroquias objeto de estudio en la zona norte de Manabí.

Caracterización de los emprendimientos turísticos rurales de la zona norte

Los cantones donde mayormente se registraron datos de los emprendimientos se localizan en las parroquias 
rurales costeras de la zona norte de Manabí. Emprendimientos emplazados en las playas, como principal 
destino turístico en la provincia, en congruencia con la modalidad turística más practicada en la costa 
ecuatoriana (Sucre 32, Pedernales 28, Bolívar 12, San Vicente 7, El Carmen 6, Chone 3, Jama 3, Flavio Alfaro 1, 
Total 92 establecimientos).
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Figura 2.

Mapa de distribución de los emprendimientos turísticos rurales registrados

Figura 3.

Tipos de establecimientos identificados en las zonas rurales. 

El tipo de establecimiento de servicio turístico más representativo en el muestreo son los restaurantes, seguido 
de los establecimientos de alojamientos, ello en función del territorio rural, donde se llevó a cabo el muestreo. 
El tipo de construcción que más se utiliza para la infraestructura es la madera con el 52% del resultado; el 
empleo de hormigón y madera, es decir, construcción mixta es del 41%, y netamente de hormigón representa 
el 7%.
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Según la percepción de los administradores y/o encargados de los emprendimientos turísticos, la afluencia 
de turistas de mayor concentración se da los fines de semana, y en días festivos; el número se da en función 
del establecimiento. Siendo los destinados a la restauración y alojamientos los que expresaron un apunte 
significativo de turistas. Los horarios de atención varían, según la característica del establecimiento; en ese 
sentido, la mayor parte de los establecimientos atienden todo el día, seguido de la atención vespertina, matutina 
y nocturna, respectivamente. En lo referente al periodo de funcionamiento, el 76% de los establecimientos 
abre durante todo el año, el 12% indica que únicamente abre en temporadas altas, seguido del 8% que abre 
solo cuando hay feriados nacionales y locales porque se entiende que existe un mayor desplazamiento de 
personas, con fines turísticos.

Figura 4.

Aproximado de la afluencia semanal de visitantes en los establecimientos.

Los administradores y/o encargados de los establecimientos turísticos, califican la gestión de sus respectivos 
gobiernos locales o gobiernos autónomos descentralizados, GAD, en apoyo de materia turística, como mala, 
con un 60%, regular, con 27%, y buena, calificada con 13%. Se evidencia una deficiente gestión municipal 
en apoyo a los emprendimientos locales. Entendiéndose la relación gobierno local y el sector privado como 
una alianza que instrumenta el desarrollo local. En este mismo sentido respondió el 53%, que no pertenece 
a ninguna asociación u organización turística; el restante 47% expresó sí pertenecer a estas. Asimismo, el 
71% expresó no haber recibido capacitaciones relacionadas con la actividad turística; contrario a ello el 29% 
sostuvo sí haber asistido a dichas capacitaciones. 
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Figura 5.

Formas de comercialización y comunicación de los establecimientos.

Los medios que utilizan los establecimientos para comercializar sus productos y/o servicios, comúnmente 
señalan a las redes sociales, con el 48% de uso, donde destacan las plataformas Facebook 75%, WhatsApp 
16% e Instagram 9%; expresaron, además, que el medio para interactuar es el teléfono celular. La segunda 
forma de comercialización es la referencia de amigos y familiares. El 8% de los emprendimientos no posee 
ningún tipo de medio de comercialización.   

Caracterización de los visitantes en los emprendimientos turísticos rurales.

Los cantones de la zona norte, donde más se registraron datos de los visitantes de las zonas rurales, 
corresponden a los territorios donde se oferta, mayormente, la modalidad del turismo de sol y playa. El cantón 
Pedernales presenta el 35% de los datos, a El Carmen corresponde el 15%, el cantón Sucre posee el 12%; en ese 
sentido los tres cantones con más datos procesados, de un total de 257 turistas mayores de 15 años de edad. 
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Figura 6.

Distribución de los visitantes encuestados en las parroquias de los diferentes cantones.

La caracterización del perfil del turista de la zona norte de la provincia de Manabí, arrojó los siguientes 
resultados: alto porcentaje de turistas en edad comprendida entre los 15 y 54 años, mayormente se indica 
que el turista es nacional, y local, con una alta presencia de turistas pichinchanos, se evidencia aquello en las 
playas y zonas rurales de los cantones de la costa norte, debido a la cercanía de las playas con varias provincias 
de la sierra, como Santo Domingo. La mayoría de los turistas se movilizan en vehículo propio, mientras que la 
segunda opción lo hace por medio del transporte público. Las visitas se realizaron debido a la alta fidelidad de 
las recomendaciones de amigos y familiares, y las redes sociales, como segunda opción; el conocimiento del 
destino lo hacen por medio de la red social Facebook, seguido de Instagram.
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Tabla 2. 

Caracterización del perfil del turista rural de la zona norte de Manabí

Aspectos Descripción

Edad

• 25 a 54 años: 59%

• 15 a 24 años: 24%

• 55 a 64 años: 14%

• 65 años y más: 3%

Sexo Femenino 55%, masculino 44% y LGBTI+Q 1%

Nacionalidad Ecuatoriana 96% y extranjera 4%

Provincia Manabí 43%, Pichincha 21%, Sto. Domingo 10% y Guayas 9%

Nivel de instrucción Secundaria 43%, universitaria 43% y primaria 7%

Ocupación principal Empleado privado 28%, estudiante 22% y público 19%

Medio de transporte Vehículo propio 67%, transporte público 24% y alquiler 7%

Medio de información Recomendaciones 74% y redes sociales 22%

Redes sociales Facebook 65%, Instagram 29%, WhatsApp 4% y Tik Tok 2%

Las motivaciones principales de los turistas, al momento de idealizar los desplazamientos, fueron por 
descanso, ocio y recreación, con un 61%, visita a familiares y amigos con 17%, la gastronomía se ubicó en 
tercer puesto de las motivaciones, con el 12%, y el 5% respondió la necesidad del contacto con la naturaleza. 
Los resultados coinciden con la naturaleza espacial donde se llevó a cabo el muestreo, en las zonas rurales 
de la zona norte de la provincia de Manabí. Las actividades deportivas obtuvieron el 4%, y finalmente, por 
motivos de eventos culturales u otros, configuraron el total del muestreo a los turistas. En función del análisis 
de los datos expuestos, la mayor motivación es el descanso, seguido de la gastronomía.

Figura 7.

Motivaciones de los visitantes de la zona norte de Manabí.
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Figura 8.

Gasto turístico de los visitantes en las zonas rurales del norte de Manabí.

El gasto de los visitantes de la zona norte de Manabí, mayoritariamente se ubica en la zona entre el rango 
económico de $0 a 100, lo cual indica un visitante modesto y de clase baja y media. También se identifican 
valores puntuales y dispersos, que oscilan entre los $100 hasta los $700. Los valores coinciden con las 
particularidades de que el turista, generalmente no pernocta en los destinos, puesto que el 43% de los 
visitantes procede de cantones aledaños.  

Figura 9.

Composición de los grupos de visitantes de las zonas rurales en el norte de Manabí.



Caracterización de los visitantes y emprendimientos turísticos rurales
de la zona norte de Manabí del Proyecto Observar138

Los grupos de viajes de los visitantes poseen una dispersión que se encasilla, desde 1 hasta los 5 visitantes 
generalmente, también se identifican valores esporádicos que alcanzan grandes grupos de 10, 15, 20 y 25 
personas. El muestreo se destinó a 257 turistas mayores de 15 años, con lo cual se indica que el promedio de 
los grupos de viajes es de 5,6 turistas.  

Figura 10.

Nivel de satisfacción general de los visitantes de las zonas rurales en el norte de Manabí.

La medición de la satisfacción de los destinos se segmenta en cuatro ejes; instalaciones, gastronomía, 
actividades y satisfacción general. En ese sentido, se identificó una calificación cualitativa y cuantitativa. Los 
segmentos desde el 1 al 3 se consideran como malo, de 4 a 6 como regular, de 7 a 8 como bueno y finalmente 
los valorados con 9 y 10 se consideran como excelentes.

Las instalaciones: el 34% puntuado con 8, el 22% con 7, el 19% con 9 y el 11% con 10 puntos, en este sentido 
se demuestra que la satisfacción de las instalaciones turísticas ha obtenido un balance altamente positivo. 

Las actividades turísticas: el 25% valoró con 8 puntos, el 18% expresó 7 puntos, el 17% puntuó con 9, el 16% 
valoró las actividades turísticas con 10. En este sentido también se demuestra una valoración positiva, pese a 
que, a diferencia con la valoración de las instalaciones, esta fue valorada desde el 1 hasta el 10.

La gastronomía fue valorada de la siguiente manera; el 19% calificó a la gastronomía con 10 puntos, lo que 
indica que la satisfacción de los visitantes hacia la cocina local es excelente, el 17% puntuó con la calificación 
de 9 puntos; el 15% con 8 puntos; el 13% valoró la gastronomía con 7 puntos. En términos generales, la 
satisfacción de la gastronomía fue valorada positivamente.
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Discusión

Desde la práctica de otras investigaciones llevadas 
a cabo para el estudio de emprendimientos 
relacionados con el turismo, como los realizados por 
(Benites, 2017; García & González, 2013; y Lituma, 
Andrade, & Andrade, 2020), podemos destacar que 
los avances en temas tecnológicos contribuyen 
sustancialmente a la diferenciación de estudios 
empíricos, ya que a través de herramientas de 
fácil uso representan un aporte significativo para 
establecer instancias interinstitucionales basadas 
en datos. Las diferencias entre estas investigaciones 
citadas varían por el año de su publicación y también 
por sus métodos de recolección, los mismos que 
pueden ser encasillados como tradicionales, donde 
destacan, comúnmente, medios físicos que no 
permiten tener una continuidad en el levantamiento 
de estos datos y, por ende, no se ha generado una 
cultura.

La presente investigación busca caracterizar los 
emprendimientos y visitantes turísticos de los 
cantones de la zona norte de la provincia de Manabí, 
desde un aspecto tecnológico, por tal motivo se 
decidió, dentro de las técnicas de recolección de 
datos, utilizar sofisticadas herramientas para la 
recolección, procesamiento y gestión de datos 
en el territorio, mediante el uso de software 
especializado, lo cual significa un avance sustancial 
en las investigaciones y producción científica 
desde la academia, donde se persiguen agilitar los 
procesos de recolección, análisis e interpretación 
de resultados, a más de simplificar y reducir a pocos 
pasos la cultura de generación de datos. 

La empleabilidad de Survey123 implica la 
recolección, gestión y procesamiento de datos en 
una sola fase, y de manera automática y práctica.  
Además, dentro de su campo de acción, Survey123 
puede, entre otros aspectos, modificar las preguntas 
según las circunstancias que anteceden a la misma. 
Dentro de los aspectos más notorios y relevantes es 
que la herramienta permite georreferenciar el lugar 
exacto donde se toma la muestra, sin necesidad de 
contar con internet en el dispositivo donde se está 
llevando la recolección de los datos. Identificadas 
las bondades de utilizar aplicaciones inteligentes, en 

investigaciones que impliquen salidas al territorio. 
Contar con informaciones y datos actualizados y 
relevantes es un pilar fundamental en el desarrollo 
de las actividades académicas y sociales en su 
conjunto, debido a que gracias a estos se pueden 
tomar decisiones con base a un conocimiento previo. 

En la actualidad en el Ecuador no existe un espacio 
físico, ni virtual, que ayude a la academia en el 
suministro de datos reales en temas sociales, debido 
a que los mismos están caídos, es decir, no están 
habilitados, y otros como buscadores del sector 
público, no presentan información actual. En el caso 
del turismo, existe un metabuscador denominado 
Geovit que, en la práctica debe proporcionar 
estadísticas y datos de las pernoctaciones y afluencia 
turística en el país, pero no presenta una metodología 
clara de cómo este se alimenta de datos, además, 
de constar que el mismo posee estadísticas y datos 
hasta el año 2018.  Ello provoca que la academia 
tenga que buscar sus propios datos, pero la forma 
de concebirlos está alejada de la automatización que 
hoy es usual en el mundo.

Conclusiones

La delimitación del área de estudio permitió 
identificar como muestra, para el presente trabajo, 
7 de los 24 cantones que conforman la provincia de 
Manabí, donde se llevan a cabo prácticas turísticas 
tradicionales, como el turismo de sol y playa en la 
costa norte, y turismo de aventura y turismo rural en 
los cantones del interior. La selección de los mismos 
partió respecto a la ubicación y cercanía con las 
universidades presentes en el proyecto y debido a su 
nivel de afluencia turística; se puede observar una 
gran diferencia en la cantidad de visitantes entre los 
cantones ubicados en la zona litoral y los del interior. 

La caracterización de los emprendimientos 
turísticos permitió identificar que, en los cantones 
de la zona de estudio, mayormente se halla 
presencia de establecimientos de restauración y 
de alojamientos, como es la tendencia nacional, 
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pero en estos cantones se pueden identificar fincas 
turísticas e infraestructuras en balnearios, que no 
son tomados en cuenta dentro del catastro nacional 
del ministerios, los mismos que se caracterizan 
por interesantes construcciones de madera y caña 
guadúa, amigables con el entorno, pero con poca 
calidad en su prestación de servicios, siendo el 52% 
de dichas construcciones en madera. A criterio de los 
emprendedores, las épocas de mayor movimiento 
turístico recaen sobre los fines de semana y feriados. 
Y finalmente se conoció que la percepción de los 
prestadores de servicios turísticos respecto de la 
gestión de los gobiernos autónomos descentralizados 
de sus jurisdicciones es mala y regular, casi en su 
totalidad. 

La caracterización de los visitantes de los cantones 
de la zona norte de Manabí, permitió identificar 
que las actividades de ocio y recreación, visita a 
familiares y gastronomía típica, acaparan el 90% 
de las motivaciones de los visitantes de los sectores 
rurales, muchos de estos provienen de los diferentes 
cantones manabitas, y, en menor proporción, de las 
provincias de Pichincha, Santo Domingo y Guayas.  
Esto relacionado especialmente con las comunidades 
manabitas que viven en estas ciudades y regresan 
a visitar a sus familias durante fines de semana y 
feriados. Es necesario añadir que la manera más 
efectiva de conocer y compartir las vivencias en sus 
viajes es a través de las redes sociales. 
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Educational tourism, creation and implementation of an edu-
comunicacional model. Case: fourth grade of Basic Education, 
La Asunción private educational unit.

Resumen

La presente investigación propone una revisión de los 
programas de turismo educacional implementados 
en la década de los años 80, por parte de la Corporación 
Ecuatoriana de Turismo y el Ministerio de Turismo, 
en los planteles educativos de educación básica en el 
Ecuador. A partir de este análisis se genera un plan 
piloto educomunicacional aplicado en el ámbito 
del turismo a estudiantes de formación básica 
en una Unidad Educativa Particular de la ciudad 
de Cuenca. La metodología aplicada parte de una 
revisión profunda de fuentes bibliográficas tanto en 
archivos públicos como privados, para determinar la 
propuesta e implementación de carácter cuantitativo 
y cualitativo que permita medir los conocimientos 
a través de un pretest, clases insitu, salida de 
observación, para   concluir con un post test que 
demuestra la aplicabilidad de esta nueva propuesta 
presentada al debate.

Abstract

The present investigation proposes a review of the 
educational tourism programs implemented in the 
80s, by the Ecuadorian Tourism Corporation and the 
Ministry of Tourism in the educational establishments 
of basic education in Ecuador. From this analysis, an 
educommunicational pilot plan applied in the field 
of tourism to basic training students in a Private 
Educational Unit in the city of Cuenca is generated. 
The applied methodology is based on an in-depth 
review of bibliographic sources both in public and 
private archives to determine the proposal and 
implementation of a quantitative and qualitative 
nature that allows knowledge to be measured through 
a pretest, in situ classes, observation output and 
conclude with a post-test that demonstrates the 
applicability of this new proposal presented to the 
debate.
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Introducción

La presente investigación parte del análisis de 
conceptos como el turismo, que puede llegar a tener 
diferentes acepciones y muy amplias. Según la 
ASALE &amp; RAE (2022) define el turismo como la 
actividad o hecho de viaje.

Mientras que la OMT menciona que el turismo es un 
fenómeno social, cultural y económico que supone el 
desplazamiento de personas a países o lugares fuera 
de su entorno habitual, por motivos personales, 
profesionales o de negocios. Esas personas se 
denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas 
o excursionistas; residentes o no residentes) y el 
turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales 
suponen un gasto turístico (Glosario de términos de 
turismo | OMT, 2022). 

Desde otra visión, Hunziker y Krapf (1941) definen la 
actividad turística como:

La suma de los fenómenos y las relaciones 
derivadas de los gastos de viaje y estancia de los 
no residentes, en medida en que no conducen a la 
residencia permanente y no están conectados con 
cualquier actividad de ganar (Doctrina General Del 
Turismo Por Hunziker | PDF | Max Weber | Sociología, 
2022, p.1).

León (2022) manifiesta que la educación es un 
proceso humano y cultural complejo, dinámico 
y puede estar expuesta a cambios drásticos, es 
importante tener en cuenta que la educación cambia, 
es decir, no es lineal y es una manera de ser libre 
mediante los conocimientos, busca perfección, 
aprendizaje y seguridad sobre diferentes temas. Es 
formar sujetos, no objetos.  

Conforme se menciona en la revista Formación Ib en 
el artículo titulado Conoce la educación según Piaget 
(2022) el desarrollo de la inteligencia pretende ser 
una adaptación de cada persona al entorno en el 
que se encuentra, conduciendo así a un proceso de 
maduración y, por ende, de aprendizaje, mientras 
que Chaves (2011) dice, que la educación es una 
fuente de crecimiento del ser humano, que busca 
trabajar en dos líneas indispensables que son el 
lenguaje y el pensamiento verbal.

De acuerdo a la educación innovadora (2017), James 
Bowen & Peter Hobson (1974) manifiestan que la 
educación es curiosidad, y que la misma se mide en 
3 niveles distintos de significación que son el formal, 
el informal y uno que abarca ambos; también aclaran 
que este es un proceso que dura toda la vida, ya que 
tenemos aprendizajes constantemente en el día a día.

En otro orden de ideas, como se alude en Tendencias 
del turismo mundial | Ostelea (2022), el turismo a 
nivel mundial comprende todas las actividades que 
realizan los viajeros, tanto internos como externos, 
al destino escogido, teniendo en cuenta que la estadía 
de dichos viajeros deberá ser menor a un año. El tipo 
de actividades realizadas puede ser muy variada, 
dependiendo de las necesidades que cada persona 
busca satisfacer.

Palabras clave

Educación, educomunicación, turismo, plan piloto, implementación.
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Education, educommunication, tourism and pilot plan, implementation.
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Según Garduño (2022) se pretende a futuro que la 
contribución económica por causa del turismo pueda 
contemplar alrededor de 8.6 billones de dólares; 
teniendo en cuenta que el sector turístico fue uno de 
los más afectados por la pandemia por COVID 19, el 
movimiento económico ocasionado por la actividad 
turística es menor a años anteriores, ya que en el año 
2019 fueron alrededor de 9.2 billones de dólares el 
aporte por parte del turismo.

Es importante mencionar que El Banco Mundial 
analiza en la sección de Educación (2022) que la 
pandemia provocada por la  COVID 19 ha generado 
la peor crisis educativa en el último siglo, pues el 
94% de los estudiantes dejó de acudir a sus clases y 
aunque una gran parte de alumnos comenzó a recibir 
clases en línea, otra parte importante de estudiantes 
no pudieron hacerlo, por diversas dificultades, como 
falta de electricidad, conectividad, dispositivos, etc. 

En este mismo sentido, de acuerdo con el  estudio 
llamado «Los 20 países con el mejor sistema 
educativo actualizado a 2022» (2022) realizado 
por la revista Current School News: la educación es 
necesaria en todo el mundo, pues es una herramienta 
para contrarrestar la pobreza, como en todo, existen 
países que manejan los mejores sistemas educativos 
del mundo, en el puesto número uno  se encuentra 
Estados Unidos, como segundo lugar Francia y como 
tercero lugar Estonia.

Haciendo relación entre turismo y educación según 
Fernández et al. (2013), el desarrollo humano es 
uno de los ejes primordiales para una sociedad 
digna, si bien es cierto vivimos llenos de problemas 
sociales alrededor del mundo, pero una forma de 
contrarrestar todo esto es vinculando el turismo con 
la educación y la cultura. Es importante trabajar con 
los más pequeños, desde un enfoque de prevención, 
llenándolos de conocimientos y conciencia. El uso 
de talleres educativos relacionados con la formación 
humana y el turismo podría ser un gran aporte 
para la industria turística y un gran impulso para el 
turismo local.

En efecto, Santacana (2022) menciona que dadas las 
condiciones que anteceden, es necesario analizar el 
turismo y los niños, ya que, según estadísticas de 
la OMT, hay un gran porcentaje de niños y jóvenes 
que son parte del turismo, ya sea de forma directa o 
indirecta, es por eso que se les debe dar la importancia 

necesaria a este tipo de turismo focalizado, que 
vendría a ser el turismo infantil y juvenil. 

Es de suma importancia tomar en cuenta el objetivo 
con el que se realiza la mayor parte de este tipo de 
turismo, y sería bajo la supervisión de las instituciones 
educativas, es decir, estamos hablando del turismo 
educativo. La educación y el turismo deberían ir 
siempre de la mano, en especial cuando se trata de 
usar el turismo como herramienta de aprendizaje, 
el mismo que ha arrojado mejores resultados que la 
educación convencional. Estamos hablando de una 
revolución didáctica y los aprendizajes colaterales 
que esta puede traer. Al hacer salidas escolares se 
refuerzan los conocimientos de una forma más 
creativa y menos invasiva para los estudiantes, pero 
estas siempre deben tener un objetivo de estudio 
claro por detrás.

Desde esta perspectiva es necesario el análisis 
del turismo en el ámbito educativo, para lo cual 
la presente propuesta se centra en un proyecto 
educomunicacional que inicia con el desarrollo de 
conceptos en torno al turismo educativo.

Según la OMT el turismo educativo 

Cubre aquellos tipos de turismo que tienen 
como motivación primordial la participación 
y experiencia del turista en actividades de 
aprendizaje, mejora personal, crecimiento 
intelectual y adquisición de habilidades. El turismo 
educativo representa un amplio espectro de 
productos y servicios relacionados con los estudios 
académicos, las vacaciones, para potenciar 
habilidades, los viajes escolares, el entrenamiento 
deportivo, los cursos de desarrollo de carrera 
profesional y los cursos de idiomas, entre otros 
(World Tourism Organization (UNWTO), 2019, 
p.53).

Sobre la base de las consideraciones anteriores 
Calpa (2013) dice que los términos Turismo Educativo 
tiende a relacionar todas las actividades derivadas 
del turismo como tal, la capacitación y los procesos 
formativos para el conocimiento y difusión de 
costumbres, tradiciones y patrimonio cultural de 
una región. La educación es una base fundamental 
para el desarrollo de la cultura mediante un turismo 
sostenible. 
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Blanco (2022) considera que, para los docentes, 
el turismo educativo llega a ser una herramienta 
mediante la cual pueden transmitir sus enseñanzas 
de manera atractiva para los alumnos, causando 
que los mismos comiencen a tener un principio de 
respeto a la conservación de los recursos naturales, 
arquitectónicos, culturales y en general turísticos, 
llevando a que se generen sociedades comprometidas 
con el medio  y sociedad en la que se encuentran.

En efecto, según Cordero & Cortés (2011) en el tema de 
investigación, a nivel internacional, está el turismo y 
los impactos que este causa, aunque algo muy notorio 
dentro de estos estudios ha sido que la mayoría son 
dirigidos hacia los adultos y en países desarrollados. 
Sin embargo, son importantes los efectos que puede 
generar el turismo en la comunidad infantil, ya que 
su opinión también es importante, la percepción 
que tienen y las representaciones que ha generado 
el turismo en ellos. El turismo viene de la mano con 
cambios socioculturales generados en el destino 
turístico internacional. Se ha visto pertinente usar 
estrategias pedagógicas y metodológicas como el 
dibujo y entrevistas para realizar el estudio de caso. 
Esto traerá consigo varios beneficios, entre los cuales 
podemos mencionar el orgullo local que se generará 
en los niños, en cambio como aspectos negativos 
tenemos la delincuencia, deforestación y generación 
de basura, que ocasiona la actividad turística como 
tal. Incluir la perspectiva de los niños a los procesos 
de planificación turística sería una herramienta 
clave para futuros proyectos.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta 
ejemplos de diferentes modelos del sistema educativo 
exitoso en otros países, buscando encontrar afinidad 
con el proyecto planteado:

Iniciamos con Finlandia, donde Zepeda (2018) 
dice que, en cuanto a modelos de educación a nivel 
mundial que podemos tomarlos como ejemplo, 
sería Finlandia, ya que el gran nivel de educación, 
la excelencia con la que se maneja y los grandes 
resultados que los niños y jóvenes ofrecen  al recibir 
este tipo de educación nos hace reflexionar acerca de 
la implementación de un sistema educativo parecido, 
en el país, para incentivar a la educación de calidad, 
hecho  que traería consigo varios aspectos positivos 
como bajo nivel de analfabetismo, menores índices 
de pobreza, reducción de desigualdades económicas 
y sociales, aumento de  las condiciones culturales 

de la población (aspecto que va de la mano con el 
turismo) y demás factores que harían del Ecuador un 
país con un gran sistema educativo. Finlandia tiene 
como base el capital humano y lo describe como su 
principal recurso. Además de usar el derecho de no 
elecciones, en cuanto a escuelas públicas o privadas, 
ya que todas son públicas, no se manejan con 
rankings para saber qué escuela es mejor que otra 
porque su sistema se basa en que todos aprendan de 
la manera correcta. Si bien es cierto niños y jóvenes 
de otros países, más que todo asiáticos, muestran 
mejores resultados en la parte académica, pero el 
nivel de estrés que manejan es demasiado elevado y 
peligroso, situación que es muy baja y casi nula en 
Finlandia.

Otro ejemplo importante es el que  Nardi & Angelini 
(2015), de Perú donde existe un pequeño distrito 
llamado Tucúme, que se vio severamente afectado 
económicamente hablando, principalmente por 
el terrorismo que había en la zona, sin embargo, 
este lugar cuenta con un gran patrimonio que fue 
salvado gracias a la implementación de un programa 
turístico que tenía como protagonista a la sociedad 
local, pero más que todo a los niños. Este programa 
consistía en la creación de un museo local y una 
oficina de educación, que fomentara la conservación 
del patrimonio y el turismo sostenible. Los niños se 
ven inmersos dentro de este proyecto en la Clínica 
de Arqueología y Conservación, donde quieren crear 
interés y curiosidad dentro de ellos, en cuanto a las 
actividades culturales, usando como metodología 
trabajos de conservación simulados, para que 
sientan en carne propia la experiencia de descubrir y 
sean pequeños arqueólogos conservadores.

Esta es una herramienta educativa muy útil para el 
fomento de la educación turística, que podría ser 
tomada en cuenta para futuros proyectos dentro del 
territorio nacional ecuatoriano.

Desde el punto de vista de Díaz & Machado (2022), 
exponen que en Colombia, a través del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo de 
Promoción Turística Colombiana se dio paso a 
un nuevo Proyecto turístico llamado  “Programa 
Colegios Amigos del Turismo”; varias instituciones 
educativas participaron en el proyecto  con el 
objetivo de incentivar y promover los ideales 
personales y acciones a favor del turismo orientado 
a la comunidad de estudiantes. Como recurso de 
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pedagogía usado dentro de este proyecto tenemos 
El Maletín Viajero: Un encuentro con mis raíces, el 
mismo que usa dibujos, juegos y conversatorios 
como material de enseñanza y centra sus temas de 
estudio en el folclore, la geografía, el ambiente, su 
cultura local y demás. Tomando siempre en cuenta 
los riesgos que esta actividad puede traer consigo 
para la parte cultural, social, ambiental y económica. 
Las instituciones educativas tienen el gran reto de 
asumir la formación de los estudiantes dentro de 
estos proyectos interdisciplinarios que contribuyan 
al turismo de la zona. Los docentes y estudiantes 
deben sentir la apropiación de su cultura. Todo esto 
con el objetivo final de que la comunidad tenga un 
sentido de pertenencia y sienta que es parte de esta.

Partiendo del análisis en torno a las fuentes 
bibliográficas revisadas se ha notado que el turismo 
en el Ecuador se dejó en estándar y no permite ir 
más allá, debido a diferentes barreras culturales 
existentes, en cambio hay otros países que sí lo 
hacen y han demostrado mejores resultados.

Conforme a la UNWTO Academy | UNWTO (2022), se 
tiene una expectativa y visión con el turismo a nivel 
mundial con el pasar del tiempo, ya que busca que 
el turismo sea una gran fuente de empleo, para lo 
cual se necesitará una base sólida de capital humano 
que tenga una gran base académica para que pueda 
saciar las demandas del presente y del futuro . 
Cabe recalcar el gran compromiso que tiene la 
Organización Mundial del Turismo con la educación, 
es por eso que ofrece una amplia cartera de productos 
relacionados con la educación, como seminarios, 
cursos, concursos, talleres de educación ejecutiva y 
demás. Incluso cuenta con una liga de estudiantes 
que se enfocan en promover el talento, hacer más 
fuertes las alianzas entre la realidad y los estudios, 
y por supuesto generar soluciones para los distintos 
desafíos que se presenten.

Por tal razón, es necesario comprender de qué 
manera se puede mejorar el sistema educativo en 
relación con el turismo y conocimiento del país: Para 
esto, primero se debe entender cómo se ha manejado 
la educación en el Ecuador.

De acuerdo con el razonamiento de Ortega et 
al. (2021), es importante mencionar que para el 
correcto desarrollo de la educación es necesaria 
la implementación de recursos educativos, como 

tecnología o diferentes medios; en el Ecuador se 
creó un proyecto denominado Internet Para Tod@s, 
con el objetivo principal de facilitar la conexión y 
permitir el acceso a internet a zonas vulnerables de 
la sociedad. La realización de este proyecto busca 
contribuir al acceso digital para personas de escasos 
recursos, debido al énfasis que realiza el Plan 
Nacional del Buen Vivir en el conocimiento como 
recurso infinito, así como los logros de la SENESCYT 
en el acceso a la educación superior.

Así lo explica Tamayo (2019) y  menciona que 
para comprender en qué situación se encuentra el 
país en relación con el aprendizaje se basó en una 
evaluación de  comprensión  de  los estudiantes de 
3° y 6° grado  en  la  región,  con lo cual demostró 
que existen deficiencias cognitivas que se van 
intensificando; también destaca que el  Ecuador 
se encuentra en el grupo de países con menos del 
50% de respuestas correctas, es decir, en promedio 
solo la mitad alcanza los objetivos  propuestos.  
Esta tendencia es confirmada por el Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo —TERCE— de 
la UNESCO.

Partimos de la educación básica, el Ministerio de 
Educación, al respecto  indica que la educación 
general básica que se ofrece en el Ecuador  abarca 
desde primero hasta décimo grado, a través de los 
cuales los estudiantes adquieren un conjunto de 
capacidades y responsabilidades a partir de tres 
valores fundamentales que forman parte del perfil 
del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y 
la solidaridad (Educación General Básica – Ministerio 
de Educación, 2022).

De acuerdo con  la Educación General Básica – Ministerio 
de Educación (2022), al culminar los diferentes 
cursos podrán continuar con el Bachillerato y ser 
partícipes activos de la parte social y política del 
país. Están descritos los niveles y subniveles de la 
educación, que comprende la Educación General 
Básica, las áreas de conocimiento y las asignaturas 
de EGB. Todo esto se basa en la Norma legal vigente 
que comprende: Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (LOEI) – (codificado) y 
el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-
00020-A.
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Respecto al sentido de pertinencia, conforme se 
menciona en la Identidad_territorial_Sumapaz_
organizacionessociales.pdf (2022), la identidad 
con el territorio se encuentra incluida  dentro de 
diferentes procesos educativos, y va  de la mano 
de familias, pobladores locales e instituciones que 
se vean interesadas. La identidad, los procesos 
académicos y el sentido de pertenencia son un 
resultado de las raíces familiares que se van pasando 
de generación en generación. La creación del sentido 
de pertenencia e identidad en los territorios ha ido 
progresando gracias a la educación.

Es importante destacar el proceso de consolidación 
del Ministerio de Turismo, tomando en cuenta los 
antecedentes de la gestión pública del Ecuador, 
donde, según la Evolución de la gestión del turismo en el 
Ecuador siglo 21 (2018), en 1974 se crea la Corporación 
Ecuatoriana de Turismo CETUR, seguido a esto se 
crea, a su vez, la Dirección Nacional de Turismo 
llamada DITURIS Y mediante ellos, con el apoyo de 
la OEA, se desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo 
entre los años 1980 y 1984.

Por su parte el Ministerio de Turismo del Ecuador 
(2022) explica que el 10 de agosto del año 1992 fue 
creado  el Ministerio de Información y Turismo 
durante la gobernación de Sixto Durán Ballén, quién 
creyó, firmemente, que la actividad turística sería 
necesaria para el incremento económico y social del 
país; sin embargo, debido al impacto que el turismo 
comenzó a generar, en 1994 se separó al turismo del 
Ministerio de la Información, de manera que este se 
dedicó, única y exclusivamente, al desarrollo de la 
actividad turística, teniendo como ente regulador 
actual  del Turismo en el territorio nacional al 
MINTUR.

En cuanto a la misión del MINTUR nos menciona que

Es convertir al Ecuador en un destino sostenible 
y competitivo, líder en Latinoamérica en un 
nuevo modo de hacer turismo, más natural, 
más sostenible, más inclusivo y, sobre todo, 
más beneficioso, tanto para turistas como 
para comunidades residentes, garantizando en 
todo momento la protección del ambiente, las 
poblaciones locales, y del turista como consumidor 
(Valores / Misión / Visión – Ministerio de Turismo, 
2022).

 Con relación a la visión del MINTUR nos indican 
que: “es convertir al Ecuador en el destino turístico 
pionero en Latinoamérica en la nueva era del 
turismo” (Valores / Misión / Visión – Ministerio de 
Turismo, 2022).

Con estos antecedentes teóricos, esta investigación 
se propone crear un proyecto educomunicacional en 
torno al turismo educativo.

Materiales y Métodos

La metodología de investigación es dual, de tipo 
cualitativa experimental, pues pretende desarrollar 
un proyecto basado en un estudio realizado a finales 
del siglo pasado e introducirlo en el plan de estudios 
actual. Se aplicará la parte cuantitativa al momento 
de generar cuestionarios aplicándolo al grupo de 
estudio. El tipo de investigación será transversal, 
con un alcance descriptivo, dado que será parte de un 
estudio de fuentes bibliográficas que enriquezcan la 
investigación, las cuales serán revisadas en internet, 
bibliotecas y archivos públicos y privados. 

El caso que se estudia son los estudiantes de 
cuarto grado de Educación General Básica “A” 
de la Unidad Educativa Particular Asunción. En 
donde se desarrollarán pre-tests para analizar 
los conocimientos existentes de los estudiantes 
y, posteriormente, un post-test después de haber 
impartido clases basadas en el libro “Conociendo mi 
Ecuador” las mismas que se realizarán en un período 
aproximado de un mes, con lo cual se buscará 
analizar el antes y después de los conocimientos y el 
interés de los estudiantes, en cuanto a la cultura del 
país, su sentido de pertenencia y el turismo. 

Para realizar la parte experimental del proyecto se 
ha recopilado información de la cartilla didáctica 
ecoturística “Conociendo Mi Ecuador”, la misma 
que brinda datos relevantes con respecto a nuestra 
cultura y la biodiversidad que nos caracteriza, pero 
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desde un punto más ambientalista. A su vez, habla 
acerca de temas actuales que tienen la finalidad de 
promover conciencia en el uso de los recursos con los 
que contamos en nuestro país. Esta cartilla fue una 
idea promovida por parte del Ministerio de Turismo 
y la Gerencia Regional del Austro, por lo tanto, se 
entiende que fue usado por las instituciones de esta 
zona del país.

Las clases impartidas al grupo de niños de la Unidad 
Educativa Particular Asunción están basadas en los 
datos de mayor relevancia, extraídos de la cartilla 
didáctica antes mencionada. 

Se ha implementado el modelo piloto de turismo 
educativo para el análisis de la educación relacionada 
con los conocimientos del país y de la carrera de 
turismo, con el grupo objetivo de 33 estudiantes del 
cuarto grado de Educación General Básica A de la 
Unidad Educativa Particular La Asunción, ubicada en 
la provincia del Azuay, ciudad Cuenca, en el Campus 
Bicentenario UDA- Baños, en las calles Río Orinoco y 
Av. Ricardo Durán.

Para el desarrollo de este modelo piloto de turismo 
educativo se ha impartido un total de 4 clases y 
adicionalmente se realizó una salida de observación 
al Museo Pumapungo; dentro de las cuales se 
trataron los siguientes temas:

•  Localización geográfica macro y micro del 
Ecuador: se hizo la distinción, a través del 
mapamundi, donde se identificó primero a 
América; después, en un segundo mapa de 
América se les hizo identificar América del 
Sur y por último, en otro mapa de América del 
Sur resaltaron la ubicación del Ecuador.

•  Provincias del Ecuador: Se les indicó la 
división política del país, con sus 24 provincias 
distribuidas en 10 de la sierra, 7 de la costa, 6 
de la Amazonía y 1 de la región insular.

•  Identificación y fomento del consumo de 
productos ecuatorianos: Para esta actividad 
se utilizó ejemplos físicos de varios productos 
que tienen el símbolo de producción 
ecuatoriana.

•  Conocimientos acerca del Turismo y su 
carrera: Conceptos y definiciones en torno 

al turismo. Explicación acerca de en qué 
consiste la carrera de turismo y en qué se 
puede trabajar al estudiar esto.

•  Regiones del Ecuador: Se trabajó con las 
4 regiones del país, con diversos videos y 
actividades recreativas en las que diferencian 
el clima, la gastronomía, la población y 
vestimenta de cada una de ellas.

•  Atractivos naturales y culturales del Ecuador: 
En esta actividad los estudiantes entendieron 
la diferencia entre ambos atractivos y se les 
dio ejemplos de algunas provincias del país.

•  Nacionalidades y pueblos del Ecuador: Se 
trabajó los conceptos y diferencias entre 
cada una de ellas, más algunos ejemplos y se 
practicaron varias palabras de origen kichwa.

•  Costumbres y tradiciones de la provincia del 
Azuay: se trabajó con un crucigrama, dibujos, 
actividades lúdicas y se degustó parte de la 
gastronomía local (rosero).

•  Historia del Ecuador: A través de la visita 
al Museo Pumapungo se les dio a conocer 
la división cronológica de los períodos 
históricos, comenzando por el paleoindio, 
incario, desarrollo colonial, independencia, 
república, etc.

•  Leyendas cuencanas: Se dio lectura a varias 
leyendas de origen cuencano, extraídas del 
libro “Cuenca en Cuentos I ” de Piotr Zalamea 
Zielinski y el GAD Municipal del cantón 
Cuenca, publicado en el año 2019.

A continuación, se indica la cronología de las 
actividades realizadas para la posterior obtención de 
los resultados:
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Figura 1

Cronología de actividades.

Resultados y Discusión

En base a la investigación y el modelo piloto de 
turismo educativo aplicado, hemos trabajado con 
la escala de Likert para la obtención de resultados; 
teniendo en cuenta que usamos una escala de 4, 
3, 2, y 1, hemos representado la calificación de 4 
como “domina la materia”, 3 “domina mediana o 
regularmente”, 2 “tiene un conocimiento básico” 
y 1 “no tiene conocimiento sobre el tema”.  Al 
ser 12 preguntas, da una totalidad de 48 puntos 
equivalentes a la calificación de 10 puntos. Cabe 
mencionar que dentro de los pre y post test no se usó 
el 0 en la escala de calificación porque se concluyó 
que los niños ya tenían un poco de conocimientos 
previos, dado el grado que van cursando y no se 
partía desde cero.

Se ha realizado una tabulación de datos en la que 
se ha comparado las respuestas del pre y post test 
de cada estudiante y con ello su progreso. Como 
resultado obtenido hemos encontrado que la 
nota más alta en el pretest fue la calificación de 6 
puntos, mientras que la calificación más alta en el 

post test después de las clases impartidas fue de 9 
puntos. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico 
se indica que en el pre test 6 niños obtuvieron una 
calificación de 3 puntos, 16 una calificación de 
4 puntos, 10 una calificación de 5 puntos y 1 una 
calificación de 6 puntos; mientras que en el post 
test 1 niño alcanza la calificación de 3 puntos, 5 la 
calificación de 4 puntos, 8 la calificación de 5 puntos, 
7 la calificación de 6 puntos, 7 la calificación de 7 
puntos, 3 la calificación de 8 puntos y por último 2 la 
calificación de 9 puntos.

Figura 2

Comparación Pre test y Post test.

Adicionalmente, mediante la tabulación de datos, 
también se logró  obtener un gráfico de porcentajes, 
en el cual queda expuesto que el conocimiento de los 
niños en el pre test es de 41%, mientras que en el post 
test alcanzan hasta un 59%, con lo que recalcamos, 
que con tan solo cuatro clases, el incremento de 
conocimientos en los estudiantes fue de un 18% , lo 
cual es muy positivo para la investigación y nos deja 
como reflexión que si este pilotaje se aplicara en los 
establecimientos educativos, de una forma continua 
se fomentaría el sentido de pertenencia, el interés 
por el turismo y el conocimiento acerca del país, por 
lo que sería altamente favorable y,  a su vez, daría 
como resultado un futuro incremento del desarrollo 
turístico y económico para el país; para obtener esta 
visión de la educación fusionada con el turismo se 
tomó de ejemplo a Bogotá,  la capital de Colombia, 
con su programa titulado “Programa Colegios 
Amigos del Turismo”.
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Figura 3

Conocimientos previos y alcanzados. 

Para la tabulación de datos y la recopilación de 
resultados finales se consideró mantener en 
confidencialidad y anonimato los nombres de los 
niños que fueron parte del proyecto, ya que son 
menores de edad.

Figura 4

Diagrama de caja de la simetría de la distribución de las 
calificaciones antes (PRETEST) y después (POSTTEST) 
de la aplicación del modelo educomunicacional.

Podemos ver en la figura 4 que las calificaciones 
mejoraron luego de la intervención con los 
estudiantes, con lo que se comprueba que existen 

diferencias significativas entre las muestras 
pareadas de las dos evaluaciones realizadas (t = 
8.6249, df = 32, p=7.419e-10), con un valor de p 
muy inferior a 0,05, con lo que podemos descartar la 
hipótesis nula de igualdad de medias y asumir que las 
diferencias observadas se deben al método utilizado 
con los estudiantes.

Conclusiones

La presente investigación se propuso desarrollar un 
producto educomunicacional, en varias fases, las 
cuales partieron desde una recopilación bibliográfica 
de diferentes procesos educativos de turismo; 
posteriormente se desarrolló la propuesta a modo 
de pilotaje en una escuela privada, para medir los 
conocimientos previos y los alcanzados de los niños, 
mediante pre y post test, sobre la intervención de 
esta materia en la educación, con lo cual se han 
obtenido los siguientes resultados:

•  El conocimiento de los niños aumentó un 18% 
en torno a los temas tratados en relación con 
los conocimientos del país y de la carrera de 
turismo.

•  Los niños se vieron más interesados en 
aprender más sobre qué es turismo, ya que, 
en el pretest, 15 niños respondieron que les 
gustaría estudiar turismo, mientras que en el 
post test fueron 24.

•  La nota más alta del pretest fue de la 
calificación de 6 puntos y en el post test, de 
9 puntos.

•  Los niños mostraron un mayor sentido de 
pertenencia hacia su cultura y manifestaron 
sentirse más orgullosos de sus raíces al 
culminar las clases.

•  Después de recorrer todas las fases dentro del 
presente proyecto se valida su alta efectividad 
basándonos en los resultados obtenidos.
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Esta propuesta propone un debate para integrar, en 
todas las entidades competentes relacionadas con 
el Turismo y la Educación, públicas o privadas para 
que se implemente como una materia optativa o 
como parte de un estudio de la realidad nacional, de 
manera que se vaya concientizando a los estudiantes, 
desde pequeños, acerca de la importancia de la 
actividad turística en el país, para que así puedan 
ser embajadores locales y promocionen a su país y 
cultura a donde vayan, más siendo Cuenca la ciudad 
que tiene mayor incidencia en el turismo para su 
desarrollo en el Ecuador. 
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ANTOLOGÍAS DE POESÍA CUENCANA 1930-2020. ANTOLOGÍAS DE POESÍA CUENCANA 1930-2020. 
SEÑALES DE RELEVAMIENTOSEÑALES DE RELEVAMIENTO

Cuenca of poetry anthologies 1930-2020, survey signals 

Resumen

Las antologías son textos-discursos intertextuales 
que, desde sus estructuras y su función, aseguran 
estrategias estéticas de continuidad y cambio en 
la constitución de tradiciones estéticas, cánones o 
patrimonios literarios. En este sentido, el objetivo 
de este estudio es el relevamiento de las antologías 
de poesía cuencanas, editadas entre 1930-2020, 
proceso que muestra una relativa constancia en la 
circulación de estos libros plurales. Además, intenta 
mostrar cómo los soportes antológicos visibilizan las 
condiciones de recepción de la poesía cuencana en las 
muestras de poetas y poemas que se han generado 
durante, aproximadamente, nueve décadas del 
quehacer literario lírico cuencano. Se trata de un 
estudio exploratorio-descriptivo con enfoque 
cualitativo. La muestra para el relevamiento es de 21 
antologías, en las cuales se registran 468 poetas y 2789 
poemas. Las variables que organizan los resultados 
son: año y década de publicación de las antologías, 
tipo, muestras de autores y de poemas, y principales 
tendencias estéticas que guardan las mismas.  Los 
resultados descritos en la discusión evidencian que 
no existe una tradición literaria sistematizada desde 
la constitución de los libros colectivos, por lo que el 
presente estudio asume la función de pionero, en el 
intento de visibilizar el legado lírico de Cuenca y la 
región desde los artefactos culturales, denominados 
antologías.

Abstract

Anthologies are intertextual texts-discourses that 
from their structures and their function ensure 
esthetic strategies of continuity and change in the 
constitution of aesthetic traditions, canons or literary 
patrimonies. In this sense, the objective of this study 
is the survey of the poetry anthologies published in 
Cuenca between 1930 and 2010 to make visible the 
relative constancy in the circulation of these plural 
books. In addition, it attempts to show how the 
anthological supports make visible the conditions of 
reception of Cuenca’s poetry in the samples of poets 
and poems that have been recorded for approximately 
nine decades of Cuenca’s lyrical literary work. This is 
an exploratory-descriptive study with a qualitative 
approach. The sample for the survey is 21 anthologies, 
of which 468 poets and 2789 poems are recorded. The 
variables that organize the results are: the year and 
decade of publication of the anthologies, type, samples 
of authors and poems, and main aesthetic trends that 
keep the anthologies. The results described in the 
discussion show that there is no systematized literary 
tradition since the constitution of collective books, so 
this study assumes the role of a pioneer in the attempt 
to make visible the lyrical legacy of Cuenca and the 
Region from the cultural artifacts, called anthologies.
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Introducción

Las conexiones entre canon literario y antologías 
ubican el debate en los ejes de las revisiones literarias 
históricas, que continúan siendo pocas y carentes 
de sistematicidad. Relievar una posible canónica 
de la lírica regional y cuencana puede pensarse 
como simple, sin valores críticos pertinentes. Por el 
contrario, la mirada sobre el pasado de una tradición 
literaria puede completar y enriquecer las propuestas 
identitarias regionales e instaurar diálogos más 
flexibles y completos con otras canónicas literarias 
(Cella, 1998), otros archivos (Del Gizzo, 2018), con 
diversas caligrafías tonales (Porrúa, 2011), renovadas 
interrelaciones discursivas que conectan umbras y 
umbrales (Arancet Ruda, 2018), con configuraciones 
antológicas actuales sobre la lírica latinoamericana 
(D’Alessandro, 2018).

Algunos estudios que intentan ser sistemáticos 
sobre las antologías líricas en Cuenca y la región son: 
“Muestra de poesía cuencana del siglo XX” (1971) de 
Efraín Jara “Breve noticia sobre nuestras antologías”. 
“Motivos de la poesía cuencana del siglo XX”, (1972), 
de Antonio Lloret Bastidas. “Antología de la poesía 
cuencana”, (1980), Tomo I, Tomo II (1982), Tomo 
III (1983), Tomo IV (1984), selección y estudio crítico 
de Antonio Lloret Bastidas. Otros registros muestran 
breves notas introductorias o prólogos que no 
visibilizan las intenciones comunicativas o editoriales 
con las que fueron realizadas dichas selecciones. 

Finalmente, en el artículo, “Las voces enunciativas 
en las antologías de poesía en Cuenca. Los antólogos 
estrategias socio-políticas-culturales” (2018) de 
Jackelin Verdugo, analiza el comportamiento de los 
libros plurales desde la posición de los antólogos, 
su función y procesamiento para la selección de 
autores, de poemas desde los procesos compilatorios 
realizados por el antólogo, concebido como autor de 
autores (Ruiz, 2007).

Por otra parte, el presente estudio pretende establecer 
un relevamiento sistemático de la tradición de la 
poesía cuencana reunida en formato de antología, 
para establecer una panorámica referencial del 
flujo lírico de la región, desde la conjugación de dos 
operaciones paralelas: compilar y seleccionar.  

La tradición antológica lírica en Cuenca comienza 
hacia 1930, con la publicación de la obra “Azuay 
Literario” (1930) 1, cuya edición dirigió Manuel 
Moreno Mora y ésta se mantiene relativamente 
constante durante el Siglo XX y el XXI, hasta la 
edición de la obra, “Mujer es poesía” (2004)2 editada 

1. Esta antología, editada por Manuel Moreno Mora (1894-1970) 
reúne lírica de cincuenta y siete poemas, todos cuencanos, 
menos Nicolás Crespo Jiménez (1706), nacido en Cañar, hasta 
los postmodernistas, Emilio Crespo Vega (1903-1925), César 
Andrade y Cordero (1903-1987) y Alberto Andrade y Arízaga 
(1903-1965). Recoge, a decir de Antonio Lloret Bastidas (1972), 
la poesía de un siglo producida en Cuenca y la región. Afirma 
que la poesía cuencana se inicia con Luis Cordero (1833-1912), 
el Presidente. De manera que, por años de nacimiento, esta an-
tología, el registro de autores que presenta cubre la producción 
de los autores nacidos entre 1833 y 1903. Como un dato curioso 
pero injusto, esta antología selecciona a cuatro mujeres escrito-
ras dentro de estos cien años, ellas son: Elena Landívar González 
(1894-1955), Josefina Abad Jáuregui (1883-1941), María Ramo-
na Cordero y León (1901-1976), y Rosa Virginia Moreno Mora 
(1901-1957).

2. Se trata de una antología panorámica-histórica-temática que 
reúne a 47 escritoras cuencanas nacidas entre 1800  y  1980. Uno 
de los objetivos centrales de esta selección-compilación es vi-
sibilizar la producción literaria de las mujeres cuencanas, con 
la finalidad de construir procesos de equidad entre hombres y 
mujeres, visibilizando el aporte de las mujeres a la sociedad y a 
la cultura (Carvallo, Bardales 2004).

Palabras clave

Relevamiento, antologías líricas, muestras de poetas, muestras de poemas, tradición literaria.

Keywords

Survey, lyrical anthologies, samples of poets, samples of poems, literary tradition.
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por Aurelio Maldonado Aguilar. Estos libros plurales 
aparecen en distintos formatos compilatorios: 
antologías panorámicas-históricas, antologías 
programáticas, muestras, compilaciones, como 
expresiones de las condiciones de recepción de la 
poesía cuencana y de la región. 

El artículo realiza el relevamiento de las variables 
centrales que organizan las antologías de poesía 
cuencanas, editadas entre 1930 y 2010, para 
visibilizar las condiciones de recepción de la poesía 
cuencana en las muestras de poetas y poemas, 
dentro del quehacer literario cuencano. Además, el 
relevamiento intentará visibilizar el tipo de tradición 
lírica que albergan celosamente estos libros plurales. 
Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo con 
enfoque cualitativo. La muestra para el relevamiento 
se estructura a partir de 21 antologías editadas y en 
circulación durante aproximadamente ocho décadas.

Marco teórico

Claudio Guillén (1985), en su libro “Entre lo uno 
y lo diverso”, advierte sobre la complejidad e 
importancia de las antologías, a cuyas selecciones 
se las considera, en ocasiones, como simples o 
secundarias. Afirma:

La antología es una forma colectiva intratextual 
que supone la reescritura o reelaboración, por 
parte de un lector de textos ya existente, mediante 
su inserción en conjuntos nuevos. La lectura es 
su arranque y su destino puesto que el autor es 
un lector que se arroga la facultad de dirigir las 
lecturas de los demás, interviniendo en la recepción 
de múltiples poetas, modificando el horizonte de 
expectativas de sus contemporáneos (p.413).

De esta definición nos interesa relievar su 
morfología constituida por múltiples textos 
hasta definirse como un texto de textos (García, A., 
2007). Y segundo, la estructura de estos formatos 
supone procesos lectores de múltiples muestras 
que articulan los horizontes de expectativas de sus 

momentos de producción; y además, se proyectan 
hacia futuras selecciones y ensamblajes. De esta 
manera, las antologías estructuran campos poéticos 
(Molina, 2018), regulados por líneas de fuerza, las 
cuales, impulsan poéticas y poetas hacia espacios 
centrales, hacia panoramas poéticos o de tradiciones 
modélicas, que se proyectan en el tiempo.

Por otro lado, compilar, reunir y ensamblar (Ruiz, 
F. 2007) son categorías que recurrentemente se 
encuentran en el armado y la circulación de los libros 
colectivos y que se asocian con las nociones de canon, 
tradición o clásico (Cella, 1998), (Calvino (1992). Al 
respecto nos conectamos con la propuesta de Ítalo 
Calvino (1992) cuando afirma que toda lectura de 
un clásico es una re-lectura; porque son textos-
discursos que traen las huellas de las lecturas que han 
precedido a la nuestra y a las marcas que han dejado 
en las culturas de las que han formado parte. Los 
clásicos permiten entender quiénes somos, adónde 
hemos llegado y hacia dónde nos proyectaremos 
como memoria estética, identitaria de la región. 

La constitución de cánones, por lo tanto, propone 
coordenadas que explican su funcionamiento 
sistémico. Se trataría de un conjunto organizado en 
artefactos discursivos literarios (Parodi, 2008) que 
funcionan y se comunican entre ellos; y por otro, un 
conjunto sistematizado de metatextos (García, A. 
2007), estos hablan de prácticas literarias, estéticas, 
editoriales, de comunidades particulares y de 
recortes temporales más o menos específicos.

 De esta manera, las antologías poéticas 
pueden codificar los rasgos de un conjunto de 
escritores, textos, instituciones, relaciones inter 
y extratextuales que revelan una acumulación de 
características simbólicas, modélicas, canónicas 
(Molina, R. 2019), constelaciones literarias 
(Mireles, 2022) que representan a una época y a 
una comunidad cultural particular. El concepto de 
canon puede ser considerado como un proceso de 
institucionalización, codificación o sedimentación de 
rasgos de la obra artística; se trata de un paradigma 
que articula argumentos de autoridad.

Por otro lado, las antologías reúnen textos concebidos 
como clásicos, resisten al tiempo, son puntos de 
partida para orientar los procesos de re-lectura, 
de re-territorializaciones, de re-semantizaciones 
culturales y estéticas. Así, lo clásico y lo canónico 
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se vinculan con los paralelismos de sentidos y de 
funcionamientos. Lo hacen también con las nociones 
de tradición, valor, oportunidad, concebidos como lo 
regular, lo admitido, como garantía de un sistema 
(Jitrik, 1996) que persiste, como un ruido de fondo 
que permanece allí (Calvino, 1992). 

En sentido literario, lo clásico se orienta hacia 
lo ideológico, por su uso interdiscursivo y se lo 
asume como garantía de otros procesos textuales-
discursivos, sin embargo, sus sentidos y propiedades 
significativas, se mueven en muchos contextos, 
en algunos de ellos esos sentidos aparecen 
indeterminados, ambiguos. Por otro lado, esta 
interrelación activa la vieja polémica entre clásicos 
y modernos, tradición e innovación, centros versus 
periferias.

Estas categorías teóricas se vuelven pertinentes a 
la hora de instaurar procesos de relevamientos, en 
donde el gesto crítico recorre panorámicamente 
las textualidades de libros colectivos que se han 
suscitado en la  región y en Cuenca, durante las 
últimas siete décadas del Siglo XX y la primera del 
XXI, para revelar algunos signos, sentidos y prácticas 
estéticas de una tradición literaria que estaba en sus 
horizontes de representación, en los pliegues de una 
cultural regional, pero invisibilizados por el ejercicio 
de la crítica literaria canónica, habituada a repetir 
nombres y poemas sin un análisis sistemático.

Metodología

El presente estudio es de tipo exploratorio-
descriptivo, con un enfoque cuantitativo 
(Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). 
Emplea una revisión detenida de las bases de 
datos y de la bibliografía que sobre antologías 
se ha producido en la ciudad. Las bases de datos 
revisadas para el establecimiento de la muestra son: 
los repositorios de la Universidad de Cuenca, de la 
Universidad del Azuay, de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, de la Universidad Católica-Quito y 
Cobuec, repositorio digital de las Universidades del 

Ecuador. Las bases de datos de la Casa de la Cultura, 
Núcleo del Azuay, y la de los Núcleos del Ecuador. La 
Biblioteca Rolando de Guayaquil; la Aurelio Espinoza 
Pólit y La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, 
en Quito. Las bases de datos de la Biblioteca de la 
Asociación de Empleados del Azuay, de la Biblioteca 
del Consejo Provincial del Azuay. Las bases de datos 
de la Biblioteca Daniel Córdova Palacios y Antonio 
Lloret Bastidas y la red de Bibliotecas digitales del 
GAD Municipalidad de Cuenca, ISIS y OPAC. Las 
bases de datos de la Biblioteca del Colegio Nacional 
Benigno Malo. Las bibliotecas personales de críticos 
y escritores ecuatorianos como: Hernán Rodríguez 
Castelo, Miguel Díaz Cueva, Iván Petroff, Jaqueline 
Verdugo, Eliécer Cárdenas, Efraín Jara, Catalina 
Sojos, Carmen Vásconez. La red de antologías 
digitales, entre otras. Los criterios de selección para 
el relevamiento son: fechas de publicación y décadas 
en las que circulan, nombre de la antología, tipo de 
antología, muestra de poetas y muestra de poemas, 
pretensión de representatividad y por períodos 
literarios contemplados. Con los datos relevados se 
realiza un análisis numérico en torno a los criterios 
centrales que permiten el presente relevamiento.

Y a partir de un trabajo de archivo, fue posible 
establecer como muestra representativa 21 antologías 
de corte panorámico-histórico, programático y 
temático, editadas en Cuenca desde 1930 hasta 2010. 
La delimitación del corpus consideró los siguientes 
criterios para su delimitación:

•  Su especificidad genérica, la poesía, por lo 
tanto, se dejaron de lado las antologías de 
oratoria y cuento. De esta manera, no se 
tomaron en cuenta; “La antología de oratoria 
cuencana” (1989). Selección e introducción de 
José Cuesta Heredia, editada por el Centro de 
Investigación y Cultura del Banco Central del 
Ecuador. 

•  Se omitieron las antologías de literatura, 
en general, donde el lector encuentra prosa, 
teatro y poesía, como es el caso del Tomo 
II del “Azuay Literario” (1932) en donde se 
reúnen textos diversos: elocuencia religiosa, 
exégesis, moral, historia política, historia 
literaria, crítica, docencia literaria, cuentos 
y leyendas, folclorismos, correspondencia 
epistolar, viajes y descripciones, literatura 
ligera, prosa lírica.
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•  Se reunieron libros plurales, que compilaran 
autores y obras producidas desde la región 
azuaya y Cuenca y no desde la inclusión 
de escritores nacionales. Por eso quedaron 
fuera: antologías editadas en la ciudad como: 
“Palabras y Contrastes. Antología de la nueva 
poesía ecuatoriana” (1984), Libros para el 
Pueblo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
núcleo del Azuay; selección de Julio Romero 
Vicuña. Además, no forman parte del corpus: 
“Del Solar de Eros”. Selección de poesía 
erótica ecuatoriana”, de Julio Romero Vicuña. 
Y “Poesía Ecuatoriana. Antología Esencial” 
(2018) de Sara Vanégas Coveña, editada por la 
Universidad del Azuay. 

•  Se priorizó el año de edición de las antologías 
y su respectiva ubicación en las décadas 
de circulación, cuyo recorte se vuelve 
fundamental a la hora de caracterizar el 
canon de producción lírica de la región.

•  No se precisó el número mínimo de autores 
que debe reunir una antología. Se incluyen 
libros plurales, que tienen siete autores y 
otras que tienen 40 o 50 poetas.

•  El soporte material y tipo de publicación de las 
antologías es libro impreso. Pese a que en los 
últimos años el soporte electrónico cobró más 
importancia y se ha vuelto un mecanismo 
recurrente de divulgación de la poesía. 

Con estos criterios se estableció una córpora de 
21 antologías de poesía cuencana, escritas en 
español, desde el Tomo I de “El Azuay Literario” 
(1930), selección de Manuel Moreno Mora, hasta 
la antología, “Mujer es poesía” (2004) de Aurelio 
Maldonado Aguilar.

•  En función de las variables anteriores, se 
analiza el corpus de antologías, poetas y 
poemas que se reúnen en los modelos plurales 
que han albergado la producción lírica 
cuencana y azuaya, las mismas que circularon 
en casi nueve décadas del quehacer poético de 
la región, entendida esta categoría, como el 
escenario de pertenencia para la producción 
de unos relatos y unas escrituras particulares 
y constituido desde recortes geopolíticos 
(Heredia, 2005), (Molina. H. y Varela, F. (2018).

•  Además, los resultados se describen y 
analizan desde ejes teóricos y epistémicos de 
las teorías de los polisistemas (Bertalanffy, 
1976) (Even Zohar, 1999), Bourdieu, P. (2002, 
2002b, 2012), la intertextualidad (Lotman, 
J. 1973), (Genette, 2001) y la hermenéutica 
literaria (Ricouer, P. 2003) (Garrido, D. 2005). 

No se puede obviar que son postulados que se 
constituyen desde la interdisciplina, la mirada 
crítica para los relevamientos y la concepción 
de las descripciones de las unidades discursivas 
de información, establecen variables previas 
que indagan por los datos centrales que activan 
las unidades morfológicas de los libros plurales. 
También se visibilizan líneas teóricas y signos 
pertinentes del quehacer lírico de una época, de una 
década, de una comunidad dada, en este caso, la 
azuaya, la cuencana.
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4.

Presentación de los resultados

Relevamiento de las antologías de poesía cuencana 1930-2010

Tabla 1

Antologías publicadas por décadas

 Década
Año

Publicación
Título Antología Antólogo

ALC 1 30 1930 “El Azuay Literario” Manuel Moreno Mora 

ALC 2 40 1948 “Rostro de la ausencia” Efraín Jara Idrovo 

ALC 3 50 – 60 1952-1968
“Presencia de la poesía 

cuencana”
Rigoberto Cordero y León 

ALC 4 50 – 60 1957
“Esbozo Antológico de la Poesía 

Cuencana”
Hugo Alemán 

ALC 5 50 – 60 1966
“Del Soneto o la eternidad de un 

momento”
Antonio Lloret Bastidas 

ALC 6 70 1971
“Muestra de poesía cuencana del 

siglo XX”
Efraín Jara Idrovo

ALC 7 70 1972 “Motivos de la poesía Cuencana” Antonio Lloret Bastidas 

ALC 8 70 1977 “Antología del grupo ELAN” Eugenio Moreno Heredia 

ALC 9 80 1980 “Antología Poética de Cuenca” Benjamín de la Cadena 

ALC 10 80 1980
“Antología de la poesía 

cuencana”, Tomo I
Antonio Lloret Bastidas 

ALC 11 80 1982
“Antología de la poesía 

cuencana”, Tomo II
Antonio Lloret Bastidas 

ALC 12 80 1983
“Antología de la poesía 

cuencana”, Tomo III
Antonio Lloret Bastidas 

ALC 13 80 1984
“Antología de la poesía 

cuencana”, Tomo IV
Antonio Lloret Bastidas 

ALC 14 80 1984 “Poesía de hoy poesía de ayer” Antonio Lloret Bastidas 

ALC 15 90 1990
“Antología del Grupo Cultural. La 

Palabra”
Rubén Alberto Vélez Sánchez 

ALC 16 90 1990 “Siete poetas. Antología” Sara Vanégas Coveña

ALC 17 90 1994 “Muestra poética” Florencia Neira Alvarado 
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ALC 18 2000 2002
“Aunque bailemos con la más 

fea”

Antólogo Colectivo. Juan Carlos 
Astudillo, Sebastián Lazo, Luis Felipe 

Aguilar, María de los Ángeles Martínez, 
Juan Antonio Serrano, Carlos Vásconez

ALC 19 2000 2002 “Poesía Médica Cuencana” Juan Guillermo Aguilar Maldonado

ALC 20 2000 2004 “Nadie nos quita lo bailado”

Antólogo Colectivo. Luis Felipe Aguilar, 
Juan Carlos Astudillo, Sebastián Lazo, 
María de los Ángeles Martínez, Carlos 

Vásconez

ALC 21 2000 2004    “Mujer es poesía” Aurelio Maldonado Aguilar

Fuentes: Datos propios

Figura 1

Fuentes: Datos propios
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Tabla 2

Tipos de antologías publicadas por décadas

Código Década Título Antología
Año

Publicación
Tipo Antología

ALC 1 30 “El Azuay Literario” 1930 Panorámica histórica

ALC 2 40 “Rostro de la ausencia” 1948 Programática de grupo 

ALC 3 50 - 60 “Presencia de la poesía cuencana” 1952-1968 Programática de grupo

ALC 4 50 - 60
“Esbozo Antológico de la Poesía 

Cuencana”
1957

Panorámica histórica

ALC 5 50 - 60
“Del Soneto o la eternidad de un 

momento”
1966

Histórica temática

ALC 6 70
“Muestra de poesía cuencana del siglo 

XX”
1971

Programática de grupo 

ALC 7 70 “Motivos de la poesía Cuencana” 1972 Programática de grupo 

ALC 8 70 “Antología del grupo ELAN” 1977 Programática de grupo

ALC 9 80 “Antología Poética de Cuenca” 1980 Panorámica histórica, temática

ALC 10 80
“Antología de la poesía cuencana”, 

Tomo I
1980

Panorámica histórica

ALC 11 80
“Antología de la poesía cuencana”, 

Tomo II
1982

Panorámica histórica

ALC 12 80
“Antología de la poesía cuencana”, 

Tomo III
1983

Panorámica histórica

ALC 13 80
“Antología de la poesía cuencana”, 

Tomo IV
1984

Panorámica histórica

ALC 14 80 “Poesía de hoy poesía de ayer” 1984 Programática de grupo

ALC 15 90
“Antología del Grupo Cultural. La 

Palabra”
1990

Programática de grupo

ALC 16 90 “Siete poetas. Antología” 1990 Programática de grupo

ALC 17 90 “Muestra poética” 1994 Panorámica de grupo 

ALC 18 2000 “Aunque bailemos con la más fea” 2002 Programática de grupo

ALC 19 2000 “Poesía Médica Cuencana” 2002 Panorámica-histórica-temática

ALC 20 2000 “Nadie nos quita lo bailado” 2004 Programática de grupo

ALC 21 2000    “Mujer es poesía” 2004 Panorámica- histórica-temática

Fuentes: Datos propios
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Figura 2 

Fuentes: Datos propios

Tabla 3

La muestra. Número de poetas por antologías y por décadas

Década Título Antología
Total poetas 

por antología
Total poetas 
por década

30 “El Azuay Literario” 57 57

40 “Rostro de la ausencia” 7 7

50 - 60

“Del Soneto o la eternidad de un momento”

“Esbozo Antológico de la Poesía Cuencana”

“Presencia de la poesía cuencana”

24

22

46

92

70

“Antología del grupo. ELAN”

“Motivos de la poesía Cuencana”

“Muestra de poesía cuencana del siglo XX”

6

10

18

34

80

“Antología Poética de Cuenca”

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo I

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo II

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo III

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo IV

“Poesía de hoy poesía de ayer”

45

11

20

28

14

16

134
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90

“Antología del Grupo Cultural. La Palabra”

“Muestra poética”

“Siete poetas. Antología”

36

15

7

58

2000

“Aunque bailemos con la más fea”

“Mujer es poesía”

“Nadie nos quita lo bailado”

“Poesía Médica Cuencana”

4

47

4

31

86

Total general 468 468

Fuentes: Datos propios

Figura 3

Fuentes: Datos propios
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Figura 4
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Tabla 4 

Número de poemas por antología y estrategia estética

Década Título Antología
Número 

de poemas
Estrategia Estética

30 “El Azuay Literario” 275
Enciclopedistas, Románticos, 

Modernistas, Postmodernistas.

40 “Rostro de la ausencia” 55
Postvanguardias, Renovadores, Nueva 

Literatura (Generación de 1954).

50 - 60

“Del Soneto o la eternidad de un momento” 25
Románticos, Modernistas, 

Postmodernistas, Vanguardistas

“Esbozo Antológico de la Poesía Cuencana” 26
Enciclopedistas, Románticos, 

Modernistas, Postmodernistas, 
Vanguardistas, Indigenistas

“Presencia de la poesía cuencana” 1391
Románticos, Modernistas, 

Postmodernistas, Vanguardistas, 
Postvanguardistas

70

“Antología del grupo. ELAN” 33
Vanguardistas, Postvanguardistas, 

Renovadores, Nueva Literatura 
(Generación de 1954)

“Motivos de la poesía Cuencana” 10
Vanguardistas, Postvanguardistas, 

Renovadores, Nueva Literatura 
(Generación de 1954)

“Muestra de poesía cuencana del siglo XX” 71
Vanguardistas, Postvanguardistas, Nueva 

Literatura (Generación de 1954)

80

“Antología Poética de Cuenca” 90
Románticos, Modernistas, 

Postmodernistas,  Vanguardistas, 
Postvanguardistas

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo I 35 Colonial, Enciclopedistas, Románticos

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo II 25
Romanticismo e iniciadores del 

Modernismo

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo III 103 Modernista

1
Modernista, Post-modernista, 

Vanguardista, Indigenismo

“Antología de la poesía cuencana”, Tomo IV 78
Vanguardista, Postvanguardistas, (Grupo 

ELAN)

“Poesía de hoy poesía de ayer” 31
Modernistas, Románticos, Vanguardistas, 

Renovadores, Nueva Literatura 
(Generación de 1954)
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90

“Antología del Grupo Cultural. La Palabra” 141
Románticos, Modernistas, 

Postmodernistas, Vanguardistas, Nueva 
Literatura (Generación de 1954)

“Muestra poética” 33
Rebeldes y renovadores 

Nueva Literatura (Generación de 1954 y 
1984)

“Siete poetas. Antología” 101

Postvanguardistas 

Rebeldes y renovadores 

Nueva Literatura (Generación de 1954 y 
1984)

2000

“Aunque bailemos con la más fea” 49
Últimas generaciones (Generación de 

1995)

“Mujer es poesía” 83

Románticos, Modernistas, 
Postmodernistas, Vanguardista, 

Postvanguardistas, Nueva Literatura 
(Generación de 1954, 1984, 1995)

“Nadie nos quita lo bailado” 44
Últimas generaciones (Generación de 

1995)

“Poesía Médica Cuencana”
89

Románticos, Modernistas, 
Postmodernistas

Total general

Fuentes: Datos propios

Figura 5

Fuentes: Datos propios
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5.

Discusión

 

El análisis de los resultados que el relevamiento de 
las antologías de poesía editadas en Cuenca define en 
un primer momento, es la interpretación básica del 
número de las antologías que circularon en la ciudad 
de Cuenca, por año y década de publicación. Es 
pertinente adentrarse en este punto para articularlo 
con los centros editoriales, para conocer si la 
distribución temporal ha sido uniforme y constante 
en la edición de estos libros colectivos. 

Este recorte permite ordenar, cronológicamente, la 
frecuencia y la recurrencia de poetas, poemas y otros 
signos con las que se ensamblan estos libros plurales. 
El corpus establecido se recorta por décadas, eje 
temporal que debe ser entendido como un campo 
cultural (Bourdieu, 2002, 2012), un escenario que 
potencia caligrafías literarias que alcanzan formas 
y sentidos particulares, los cuales están en relación 
directa con marcas temporales, históricas, políticas, 
ideológicas. Además, estas variables permiten 
visibilizar criterios, prácticas editoriales y culturales, 
vigentes durante esas décadas. 

En un segundo momento, para el desarrollo de 
la operación descriptiva, se determina un código 
particular para cada antología, luego va la década 
en la que circuló y el año de publicación de la 
misma. Sigue el título de la antología, junto con su 
antólogo. (Tabla 1). Este primer recorte revela que 
desde 1930 al 2010 se editan en Cuenca y la región 21 
antologías. Estas son: “El Azuay Literario” (1930), 
“Rostro de la ausencia” (1948), “Presencia de la 
poesía cuencana” (1952-1968), “Esbozo Antológico 
de la Poesía Cuencana” (1957), “Del Soneto o la 
eternidad de un momento” (1967), “Muestra de 
poesía cuencana del siglo XX” (1971), “Motivos de 
la poesía cuencana” (1972), “Antología del grupo 
“ELAN” (1977), “Antología Poética de Cuenca” 
(1980), “Antología de la poesía cuencana, Tomo 
I” (1980), “Antología de la poesía cuencana, Tomo 
II” (1982), “Antología de la poesía cuencana, Tomo 

III” (1983), “Antología de la poesía cuencana, Tomo 
IV” (1984), “Poesía de hoy poesía de ayer” (1984), 
“Antología del Grupo Cultural. “La Palabra” (1990), 
“Siete poetas. Antología” (1990), “Muestra poética” 
(1994), “Aunque bailemos con la más fea” (1994), 
“Poesía Médica Cuencana” (2002), “Nadie nos quita 
lo bailado” (2004), “Mujer es poesía” (2004).

De las obras citadas, 12 antologías han sido 
ensambladas por un antólogo individual y dos por 
un antólogo colectivo. Los antólogos individuales 
son: Manuel Moreno, Efraín Jara, Rigoberto Cordero 
y León, Hugo Alemán, Antonio Lloret Bastidas, 
Eugenio Moreno, Benjamín de la Cadena, Rubén 
Vélez, Sara Vanégas, Florencia Neira, Juan Guillermo 
Aguilar, Aurelio Maldonado. El antólogo colectivo 
es: Juan Carlos Astudillo, Sebastián Lazo, Luis Felipe 
Aguilar, María de los Ángeles Martínez, Juan Antonio 
Serrano, Carlos Vásconez.  3

Debe indicarse, también, que Antonio Lloret Bastidas 
(1920-2000) edita siete antologías durante el recorte 
temporal analizado. Así, en la década de los 60, “Del 
Soneto o la eternidad de un momento y durante” 
(1966); en los 70, “Motivos de la poesía cuencana” 
(1972); en los 80, “Antología de la poesía cuencana” 
T1 (1980), Tomo II (1982), Tomo III (1983) y Tomo IV 
(1984) y “Poesía de ayer poesía de hoy” (1984). De 
manera que, Antonio Lloret Bastidas es el antólogo 
por excelencia de Cuenca y la región. 

Además, esta operación de relevamiento y 
descripción permitió mirar que las décadas de mayor 
producción antológica fueron: la década de los 80, 
en la que se editaron siete; la del 2000, cuatro; en los 
50-60, tres y la de los 70, también tres. 

Desde la variable, tipo de antologías (Alemán, 
2005), (Ruiz, 2007), (Porrúa, 2018), (Coroleu, 2019), 
se distinguen distintas morfologías de los libros 
plurales. Además, esta variable se conecta también 
con las intenciones con las que se ensamblan estos 
tipos de sistemas discursivos. Ruiz, F. (2007) explica 
que en todo intento clasificatorio debe tenerse 
en cuenta las conexiones que se establecen entre 

3. Un estudio sistemático sobre la función de los antólogos den-
tro de la literatura cuencana está en el artículo. “Voces enun-
ciativas en las antologías de poesía en Cuenca. Los antólogos, 
estrategias socio-políticas-culturales” de Jacqueline Verdugo. 
En Memorias de la XIII Edición del Encuentro sobre Literatu-
ra Ecuatoriana y Latinoamericana. Alfonso Carrasco Vintimilla. 
Universidad de Cuenca, pp.201-232.
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los planteamientos teóricos-metodológicos para 
definir los panoramas descriptivos que articulan 
los distintos formatos y las compilaciones de obras 
y autores, proceso que conecta directamente las 
intenciones de selección y articulación de los libros 
plurales con las estrategias de recepción crítica de 
estos textos-discursos plurales.

De manera que este relevamiento visibiliza 
la distinción entre: antologías panorámicas-
históricas4, en las que predomina el ideal de totalidad, 
abarcar el mayor número de registros de autores, 
de piezas literarias, o movimientos culturales. Son 
seis las antologías ubicadas con este prototipo. Han 
asumido diversas nominaciones. Estas son: “El 
Azuay Literario” (1930), “Esbozo antológico de la 
poesía cuencana” (1957), “Antología de la poesía 
cuencana” (1980) (1982) (1983) (1984).  

Un segundo grupo se organiza desde los ejes de 
las antologías programáticas o de grupo5. Estas 
antologías, dentro de su sistema central de 
ensamblaje, consideran como elementos de su 
estructura las denominadas “muestras”, una de 
ellas es la de los autores seleccionados. Se trata 
de uno de los registros de los subsistemas (Even-
Zohar, 1999) discursivos denominados antologías-
muestras). Estos modelos optan por registros 
menos totalitarios. Aspiran a mostrar un estado de 
la producción lírica de un grupo de escritores, de un 
momento determinado de ese quehacer poético, o 
reunir el trabajo de generaciones líricas.

En el presente relevamiento, estas son once: 
“Rostros de la ausencia” (1948), “Presencia de la 
poesía cuencana” (1952-1958), esta es una antología 
que se realiza en cuarenta y siete entregas y presenta 
la producción lírica de 47 escritores azuayos, 
“Muestra de la poesía cuencana” (1970), “Motivos 
de la poesía cuencana” (1972), “Antología del grupo 

4. Este tipo de antologías tiene un carácter panorámico, reúne 
la poesía que es materia de estudio historiográfico y filológico y 
se distingue de aquellos otros productos en los que el gusto por 
lo moderno, por lo último, anula las características estéticas del 
género único.

5. Estas antologías reúnen obras sincrónicas o de época, refieren 
un marco cronológico reciente, vinculan el recorte cronológico 
con variables estéticas, de grupo o de generación de autores se-
leccionados. Se las conoce como una variante de la panorámica 
de época, y varios críticos como Menéndez Pelayo (1890), Al-
fonso Reyes (1930) o Francisco Ruiz Casanova (2007) las ubican 
dentro del criterio de clasificación tipológica dual de las anto-
logías.

ELAN” (1977), “Poesía de hoy poesía de ayer” (1984) 
“Antología del grupo cultural. “La palabra” (1990), 
“Siete poetas. Antología” (1990), “Muestra poética” 
(1994), “Aunque bailemos con la más fea” (2002), 
“Nadie nos quita lo bailado” (2004).

Un tercer grupo de antologías son modelos 
panorámicos temáticos6. Se trata de selecciones que 
se organizan en tormo a un asunto particular, por 
ejemplo, un tipo de composición poética como es 
el soneto, en torno a un personaje, como la mujer. 
También refieren ciudades, por ejemplo, Cuenca. Las 
selecciones de este tipo, encontradas en el presente 
relevamiento son: “Del soneto o la eternidad de un 
momento” (1966), “Antología poética de Cuenca” 
(1980), “Poesía Médica Cuencana” (2002), “Mujer 
es poesía” (2004). (Tabla 2).

Los poetas antologados dentro del córpora de la 
lírica cuencana son 482, reunidos en 21 antologías 
y ubicados de la siguiente manera: El poeta Remigio 
Romero y Cordero (1985-1967) es el poeta más 
antologado, aparece en once antologías del corpus 
establecido para el relevamiento. Luis Cordero 
Crespo (1900-1987), aparece en nueve antologías. 
Alfonso Moreno Mora (1890-1940), César Andrade 
y Cordero (1904-1987), Eugenio Moreno Heredia 
(1926-1997) y María Ramona Cordero y León (1901-
1976) aparecen en ocho antologías. Arturo Cuesta 
Heredia (1922- ), Carlos Aguilar Vázquez (1896-
1967), Rigoberto Cordero y León (1915-1998) están 
presentes en 7. Efraín Jara Idrovo (1926-2018), 
Ernesto López Diez (1863- 1963), Gonzalo Cordero 
Dávila (1887-1931), Jacinto Cordero Espinoza (1925- 
2018), José María Astudillo Ortega (1896-1967) , 
Manuel María Palacios Bravo (1891-1972), Rafael 
Romero y Cordero (1900-1925), Remigio Tamariz 
Crespo (1883-1948) y Vicente Moreno Mora (1902-
1981) están antologados en 6 libros colectivos. 
Agustín Cuesta Vintimilla (1884-1946), Alfonso 
Malo Rodríguez (1881-1954), Hugo Salazar Tamariz 
(1923-1999), José Rafael Burbano Vázquez (1883-
1844) y Teodoro Vanegas Andrade (1926-2002), 
aparecen en cinco antologías. En cuatro antologías 

6. En el marco de la constitución morfológica de las antologías, 
las selecciones múltiples por piezas líricas pueden clasificarse 
en panorámicas temáticas o programáticas temáticas, según sea 
la intención de dicha selección. Pueden referir diversos temas: lo 
social, lo cotidiano, lo amoroso, lo religioso, eros, las ciudades, 
de entre otras. Las clasificaciones son diversas, pero en el caso 
del relevamiento que nos convoca, la utilizada en el presente 
proyecto son las más pertinentes.
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aparecen doce autores, dieciséis autores aparecen 
en tres antologías; cuarenta y un autores aparecen 
en dos antologías y 137 autores aparecen en una 
antología. Sin embargo, un paso más productivo en 
el análisis de los autores antologados es la posterior 
contrastación entre antologías, para verificar si los 
conjuntos regulares de poetas presentes en el corpus 
se repiten o no.

De manera que se presentan algunas regularidades en 
la travesía de las antologías panorámicas-históricas 
que se ensamblan en distintas décadas: la primera 
de ellas, en los 30, la segunda en los 50, 60, la otra 
en los 80 y otra, finalmente en los 2000. Así, de “El 
Azuay Literario” (1930), editado por Manuel Moreno 
Mora y que reúne 58 poetas, a “Presencia de la 
poesía cuencana”7 selección realizada por Rigoberto 
Cordero y León, que inicia sus entregas por separatas 
en 1952 y permanecen las entregas hasta 1966, y 
que selecciona a 47 poetas. Se nota que se repiten 
27 poetas. Estos son; Adolfo Benjamín Serrano, 
Agustín Cueva Vintimilla, Alberto Andrade Arízaga, 
Alfonso  Malo Rodríguez, Alfonso Moreno Mora, 
Carlos Aguilar Vázquez, Carlos Andrade y Cordero, 
Ernesto López, Gonzalo Cordero Dávila, Honorato 
Vázquez, José María Astudillo, José Rafael Burbano, 
Juan Íñiguez Vintimilla, Julio María Matovelle, Luis 
Cordero Crespo, Luis Cordero Dávila, Manuel María 
Palacios, María Ramona Cordero y León, Miguel 
Moreno Mora, Rafael Romero y Cordero, Remigio 
Crespo Toral, Remigio Romero León, Remigio 
Romero y Cordero, Remigio Tamariz Crespo, Ricardo 
Darquea Granda, Ricardo Jáuregui Urigüen, Vicente 
Moreno Mora.

Y de “Presencia de la poesía cuencana” (1952) a 
“Esbozo antológico de la poesía cuencana” (1957)8 

7. Se trata de un libro colectivo que circula por entregas inin-
terrumpidas desde marzo de 1952 hasta marzo de 1966, bajo la 
dirección de Rigoberto Cordero y León. Su circulación se debe a 
la iniciativa de la Universidad de Cuenca. Completan 47 entre-
gas y se publica adjunta a la revista Anales de la Universidad de 
Cuenca, presenta a 40 poetas con sus respectivas producciones.

8. La travesía de esta antología panorámica histórica se inicia 
en la II vertiente de la generación de los denominados “Enci-
clopedistas” cuando ubica como el primero de los poetas anto-
logados, al sacerdote Pedro Berroeta y finaliza su recorrido con 
el escritor Gonzalo Humberto Mata (1903), miembro de las filas 
estéticas del realismo social, Indigenismo, en las décadas de los 
30 y los 40 del siglo XX. Selecciona un poema por autor. La selec-
ción lo realiza el crítico quiteño, Álvaro Alemán. Antonio Lloret 
Bastidas (1972) señala que esta antología fue compilada como 
un homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al IV Centena-
rio de la Fundación de Cuenca, en abril de 1957.

se repiten diecinueve poetas de los veintidós ya 
convocados. Los tres nuevos que incluye son: Pedro 
Berroeta (1737). Aurelio Falconí (1882) y Gonzalo 
Humberto Mata (1904).

Y de, “Esbozo antológico a Antología de la poesía 
cuencana” (1957) a “Antología de la poesía 
cuencana” (1980-1982-1983-1984)9, Tomo I, el 
número de poetas repetidos es de cero; al Tomo II, 
el número de poetas repetidos, de cero, en el Tomo 
III se repiten diez poetas. Ellos son: Alfonso Moreno 
Mora, Aurelio Falconí, César Andrade y Cordero, 
Ernesto López, Gonzalo Cordero Dávila, Luis Cordero 
Crespo, Manuel María Palacios, Manuel Moreno 
Mora, Rafael Romero y Cordero, Remigio Romero 
y Cordero. Poetas vinculados con las tendencias 
modernistas. Y con el tomo IV el resultado de poetas 
similares es también cero.

Finalmente, de “antología de la poesía cuencana” 
(1980-1982-1983-1984) a “Poesía Médica 
Cuencana”.  En eel tomo I hay cero poetas similares; 
en el tomo II se repiten cuatro poetas. Del tomo III 
se toman dos poetas y del tomo IV hay cero poetas 
repetidos.

En la travesía de las antologías programáticas se debe 
destacar el Grupo ELAN cuencano. En 1948 aparece la 
primera de ellas, “Rostro de la Ausencia”, es un libro 
también editado por entregas y que reúne a siete 
poetas: Arturo Cuesta Heredia (1922-1968), Efraín 
Jara Idrovo (1926-2018), Enrique Noboa Arízaga 
(1921-2002), Eugenio Moreno Heredia (1926-1997), 
Gonzalo Humberto Mata (1903-1988), Hugo Salazar 
Tamariz (1923-1999), Jacinto Cordero Espinoza 
(1925-2018), la edita Efraín Jara Idrovo. Luego en 
la década de los70 tres antologías: “Muestra de la 
poesía cuencana del siglo XX” (1971), “Motivos de 
la poesía cuencana” (1972)” y “Antología del grupo 
ELAN” refieren directamente la producción lírica de 
la generación de 1954, a la que se la conoce también 
como, rebeldes y renovadores, la nueva literatura 
(Tello, 2004). Esta generación abarca, también, a 

9. El eje clasificatorio de estas cuatro antologías se centra en la 
producción lírica cuencana dividida por momentos culturales. 
El Tomo I se centra en el mundo colonial, el Tomo II en el Ro-
manticismo, El Tomo III en el modernismo y el Tomo III en las 
Vanguardias. Lloret Bastidas (1980) afirma que a la selección de 
poemas y poetas debería acompañar el juicio crítico sobre esos 
autores y poetas y en efecto, es lo que hacen estos cuatro tomos 
colectivos, los cuales se organizan y ponen de manifiesto un 
cuadro generacional que no busca ser en estricto cronológico ni 
enumerativo
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otros nombres y amplían los iniciales integrantes 
del denominado ELAN cuencano. Durante la década 
de los 90 aparecen tres antologías programáticas 
más: “Antología del grupo cultural. La palabra” 
(1990), “Siete poetas. Antología” (1990), “Muestra 
poética” (1994), amplía el recorrido generacional y 
recoge la producción poética de los escritores de la I 
y II generación de 1984. Finalmente, hacia la década 
del 2000, aparecen dos antologías con antólogo 
colectivo: “Aunque bailemos con la más fea” (2002) 
y “Nadie nos quita lo bailado” (2004) proponen en 
trabajo creativo de un grupo de poetas y narradores 
cuencanos que se articulan en torno a la Editorial 
particular, Ziete.  Estas antologías son parciales y 
responden a intenciones comunicativas distintas, 
sin embargo, muestran el pulso y el desarrollo 
lírico de la región porque cada una de las caligrafías 
tonales que visibilizan son claras representaciones 
y referencialidades de prácticas estéticas que 
responden a sus tiempos de producción,

Además, los resultados revelan que durante la 
década de los 30 se registraron 57 poetas, reunidos 
en una sola antología; durante la década de los 40 
aparecen 7 poetas en una antología que se ensambla 
por entregas y que prioriza la selección de poemas 
más que de poetas. Durante la década de los 50 y 60 
aparecen 92 autores reunidos en tres antologías, de 
las cuales, “Presencia de la poesía cuencana” (1952-
1968) reúne a 46 poetas en formato por entregas. 
Durante la década de los 70 aparecen 34 poetas 
albergados en tres antologías. Durante la década 
de los 80, aparecen 134 poetas reunidos en seis 
antologías. En la década de los 90 se reúne a 58 poetas 
en tres antologías editadas por instituciones públicas 
y privadas y en la década de los 2000 aparecen 86 
poetas reunidos en cuatro libros plurales. De manera, 
que los libros plurales de poesía cuencana suman 4 
poetas en aproximadamente nueve décadas. Cifras 
que revelan un gran total de 468 poetas registrados 
en las antologías líricas cuencanas. (Tabla 3)

La muestra de poemas por antologías por década 
visibiliza los siguientes datos: se registran 2789 
poemas. Unas antologías seleccionan cuatro poemas 
y otras hasta 275. La antología que reconoce el mayor 
número de poemas es “El Azuay Literario” (1930) 
que alberga a 275 poemas. “La antología el grupo 
cultural. La palabra” (1990) la misma que reúne a 141 
poemas. Luego, “La antología de poesía cuencana” 
(1983). Tomo III registra 103 poemas. “Siete poetas 

antología” (1990) registra 101 poemas. “Antología 
poética de Cuenca” (1980) con 90 poemas; “Poesía 
Médica Cuencana” (2005) presenta 89 poemas; 
“Mujer es poesía” (2004) tiene 83 poemas; 
“Antología de la poesía cuencana” Tomo IV, 78 
poemas; “Rostros de la ausencia” (1940) registra 55 
poemas; “Aunque bailemos con la más fea” (2002) 
tiene 49 poemas y “Nadie nos quita lo bailado” 
(2004) con 44 poemas. Las demás antologías de la 
córpora de base, seleccionan poemas entre 10 y 33 
(Tabla 4).

De esta manera, la producción de poemas por década 
es la siguiente: durante los 30 se publicaron 275 
poemas; en los 40, 55 poemas; durante los 50-60, 
1442; durante los 70, 114; durante la década de los 
80, 363; durante los 90, 275 y en los 2000, 265 piezas 
líricas.

Por lo tanto, en la travesía lírica cuencana, desde 
las antologías ha predominado la selección de los 
poemas y las décadas de los 50 y los 60 visibiliza 
una producción de poemas elevada y que un estudio 
posterior podría centrarse en el relevamientos de 
poemas de este recorte temporal.

Los datos señalados revelan una falta de planificación 
en la selección y en el establecimiento de la muestra 
de poemas de estos libros colectivos. Las antologías 
panorámicas optan por reunir el mayor número de 
poemas, caligrafías tonales (Porrúa, 2011), escrituras 
que recuperan la materialidad del lenguaje desde 
distintas estrategias estéticas, las propuestas por los 
enciclopedistas, los románticos, los modernistas, 
los postmodernistas, las vanguardias, y pos 
vanguardias. No dejan de aparecer también los trazos 
poéticos de la renovación y la nueva literatura, los 
signos desde las generaciones contemporáneas y las 
últimas generaciones; sin embargo, la selección de 
piezas líricas parece realizarse sin criterios previos 
que respondan a intenciones claras (Tabla 5). 
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Conclusiones

De la córpora establecida para la investigación 
visibilizamos la dispersión de autores antologados 
en las antologías seleccionadas, pero, sobre todo, 
de poemas. Sin embargo, encontramos grupos 
de poetas relativamente estables que se repiten 
en varias antologías, y conforman una especie 
de “selección antologable por excelencia”, sobre 
todo en aquellas que se articulan en modelos 
panorámicos-históricos.

Con respecto a la distribución por décadas, desde 
1930, “El Azuay Literario” es una antología 
pionera, aparece en la década de los 30, como 
señal de un registro lírico de cien años de poesía 
cuencana. Durante los cincuenta se afianzan 
las selecciones plurales y luego en la década de 
los ochenta se activan las producciones líricas 
plurales en la ciudad, con la edición y circulación 
de “Antología de poesía cuencana” (1980-1984) 
de Antonio Lloret Bastidas, la cual, en sus cuatro 
tomos, ubica una panorámica culturalista, refiere 
los movimientos barroco, romántico, modernista 
y contemporáneo. Cubre su campo de referencias 
hasta el denominado realismo social. Esta colección 
aparece más bien como una historia de la literatura 
cuencana, ya que, al inicio de los libros, clasificados 
por momentos culturales, aparecen estudios 
críticos sobre los contextos socio-culturales 
dentro de los cuales producen los autores sus 
piezas literarias.

El predominio de la década de los 80 en la edición 
de antologías no será superada por ninguna de las 
décadas siguientes. Podría afirmarse que se perdió 
el interés particular, colectivo o institucional 
por generar publicaciones líricas colectivas. Las 
ediciones de los libros plurales en esta década 
estuvieron marcadas por la protección de 
entidades como gobiernos locales y presupuestos 
provinciales. Las iniciativas de entidades privadas o 
universitarias no se muestran.

El presente estudio visibiliza, explícitamente, gran 
parte de la labor historiográfica-crítica de autores 
y textos registrados por los modelos discursivos 
plurales cuencanos. Una labor que empieza a 

realizarse y que permite activar una memoria 
estética, literaria y lírica desde otras centralidades, 
las regionales. 

Queda pendiente, en este estudio, un acercamiento al 
plano cualitativo como, por ejemplo, un análisis a los 
discursos de acompañamiento: prólogos, estudios 
críticos, introducciones, epílogos, y otros paratextos 
(Genette, 1989), estructuras intratextuales (Genette, 
2001), de los textos plurales, los cuales, de entre 
otras funciones, permiten establecer las intenciones 
explícitas o no, que potenciaron el ensamblaje 
antológico y su relación con las nociones de 
representatividad de lo regional en general, y de lo 
azuayo o cuencano, en particular.

No podemos olvidar que las antologías en general 
y las líricas, en particular, son el reflejo de la 
riqueza cultural y literaria de Cuenca y la región. A 
través de estos libros plurales se puede visibilizar 
la diversidad tipológica, temáticas, la selección 
y establecimiento de las muestras de autores y 
poemas, y de ensamblaje, que caracteriza a la 
poesía cuencana. A pesar de su presencia cultural y 
estética, estos libros plurales aún enfrentan desafíos 
para el establecimiento de su sintaxis, difusión y 
promoción. Muchas de estas antologías han pasado 
desapercibidas para la historiografía y la crítica 
literaria, y no han sido registrados en estudios de 
relevamiento o sistematicidad crítica, que busque 
preservarlas o difundirlas como legado de memoria 
e identidad regional. 

A través de ellas se puede conocer la historia y la 
evolución de la poesía en la región, promover la 
creación de nuevos poetas, potenciar el intercambio 
de estéticas y caligrafías líricas locales, nacionales 
e internacionales. Además, al tener acceso a las 
piezas líricas de poetas locales, los jóvenes escritores 
pueden aprender sobre la riqueza cultural y canónica 
(Cella, 1998) de una región, de un país; pueden 
instaurar procesos lectores particulares o colectivos; 
establecer métodos de comparación e interpelación 
de otras estéticas para proyectar las suyas, como 
registros de tiempos contemporáneos que superen 
las nociones de región, nación e instauren diálogos 
globales, programas culturales y editoriales de 
conservación de los legados estéticos guardados en 
los formatos  de las antologías. 
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De manera que la panorámica histórica presente 
visibiliza las marcas de un devenir estético que son el 
reflejo de la riqueza cultural y literaria de la región, 
de un patrimonio lírico que debe ser conservado, 
visibilizado y promocionado como parte de un legado 
identitario, cultural y estético de la memoria y de la 
idiosincrasia cuencana. Así, futuros estudios podrían 
completar la presente reflexión, si tomaran como 
objeto de sus análisis otros elementos textuales y 
paratextuales que organizan los denominados libros 
plurales de la lírica cuencana y azuaya.
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