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RESUMEN 

El capital social es un conjunto de elementos intangibles que permiten y contribuyen a crear 

vínculos asociativos entre diferentes actores, asimismo su presencia dentro de una 

comunidad se relaciona directamente con la confianza, cooperación, coordinación y redes 

entre los integrantes. Así también, este término ha sido relacionado con estudios en el sector 

turístico, en Ecuador, existen pocas investigaciones que abordan esta problemática, por ello 

la investigación tiene como objetivo determinar el nivel de influencia del capital social en el 

turismo comunitario en el cantón Pallatanga, ya que tiene mucho potencial turístico gracias 

a su excelente clima tropical y diversidad natural, pero en la actualidad aún sigue siendo un 

reto alcanzar el desarrollo para mejorar algunas brechas sociales en las comunidades. En este 

contexto, la investigación considera oportuno identificar los principales determinantes del 

capital social y el turismo comunitario. Por ello se realiza una revisión minuciosa de 

antecedentes teóricos y empíricos que fundamenten y expliquen a las variables. Para el 

estudio se ha tomado en cuenta los establecimientos que se dedican a prestar sus servicios 

turísticos en la modalidad de turismo comunitario en el cantón Pallatanga. Los datos fueron 

procesados en el software estadístico SPSS, finalmente se comprobó las hipótesis utilizando 

el modelo de regresión logística multinomial y, en consecuencia, se aceptó la hipótesis 

alterna planteada en la investigación.  

 

Palabras claves: capital social, turismo comunitario, coordinación, cooperación, desarrollo 

local. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCION.  

 

El capital social es considerado una forma intangible de organización que fomenta 

los vínculos entre los actores involucrados, a esto añaden Martínez et al., (2022) que una 

comunidad está directamente relacionada con la organización social, confianza, redes y 

reciprocidad. Este concepto, ha sido utilizado para explicar distintos casos de estudio y a su 

vez el turismo ya que ha tomado mayor importancia en diferentes sectores, cabe recalcar que 

en el turismo comunitario aún existe brechas que se deben mejorar. A pesar de ello, el campo 

turístico comunitario tiene una alta demanda a nivel mundial, nacional, regional y el cantón 

Pallatanga no es la excepción, ya que se ha convertido en un referente turístico en la 

provincia de Chimborazo-Ecuador.  

 

El cantón Pallatanga posee innumerables recursos naturales, cuenta con un clima 

tropical considerado “el mejor del mundo”. En los últimos años se ha convertido en un 

potencial turístico en la provincia de Chimborazo, mediante la organización y gestión de las 

entidades públicas, dirigentes comunales y socios-propietarios que han logrado llevar el 

turismo comunitario a otro nivel más atractivo, generando resultados positivos para las 

comunidades. Sin embargo, las investigaciones que incorporan la variable capital social en 

el turismo comunitario son muy pocas, por ello el objetivo de esta investigación es 

determinar el nivel de influencia del capital social en el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga. La metodología utilizada es hipotético-deductivo, dónde se comprueba o rechaza 

las hipótesis mediante el análisis de datos en el programa SPSS. 

 

Asimismo, para respaldar la investigación se ha tomado en cuenta estudios con 

variables similares que permiten realizar una comparación con los resultados obtenidos, una 

vez obtenida la información y datos necesarios se realizó el análisis en el programa 

estadístico, que más adelante se detalla para una mejor comprensión.  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El concepto capital social ha sido utilizado para explicar múltiples relaciones y 

vínculos existentes en un grupo social Ramírez et al., (2018a) donde se integran elementos 

como: el entorno ambiental, recursos económicos, compromiso de reciprocidad, redes 

familiares y comunitarias, en ese contexto Ayaviri et al., (2017) mencionan a las redes,  como 

un elemento fundamental en el tejido asociativo, además las organizaciones comunitarias 

deben estar basadas en principios de gestión colectiva, cooperación y confianza hacía las 

organizaciones dentro de los procesos de desarrollo comunitario, asimismo mencionan que 

la participación de los actores locales es clave para los procesos de desarrollo local. 

 

 En esa línea, autores como Kaur y Kumar, (2020); Ali et al., (2022) y Torres et al. 

(2022) y  afirman que los principales determinantes del capital social se basan : redes de 

cooperación en donde cada miembro desempeña un  rol específico, retomando este 

pensamiento Lam et al., (2019), Iqbal et al., (2021), Yumei et al., (2021) y Zhang et al., 

(2021) también mencionan a la confianza como un factor que genera credibilidad en las 

organizaciones y las gestiones realizadas, asimismo la reciprocidad, permite que en una red 
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asociativa existan beneficios equilibrados mismos que coadyuven a alcanzar el desarrollo 

local, así también se recalca la importancia de normas sociales las cuales serán respetadas 

por los miembros y del mismo modo estas benefician al tejido asociativo, estos son los 

determinantes más importantes que serán estudiados en la investigación relacionándolos al 

turismo comunitario, asimismo existen otros autores (Villa, 2020) y (Partelow, 2021)  

añaden a los determinantes del capital social a la resiliencia comunitaria, el desarrollo 

sostenible, gestión, participación comunitaria, acción y cooperación social. 

 

En América Latina el término capital social se ha venido utilizando en distinta aéreas 

de investigación debido a sus múltiples dimensiones, también se ha utilizado para encarar 

estudios sobre las potencialidades turísticas en el sector urbano y rural como un motor que 

propicia el desarrollo en sectores marginales (Cacciutto, 2010). Estas potencialidades 

coadyuvan a lograr un pleno desarrollo mediante proyectos. El turismo en América Latina y 

el Caribe se ha convertido en una oportunidad de crecimiento y desarrollo según  Bumbila y 

Garcés, (2023), resultados que se evidencian en el portal de Statista Research Departament 

ya que en el año 2019, la actividad turística tuvo ingresos relevantes y muy significativos 

para el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, esto tuvo un impacto 

significativo en el ámbito económico para cada región, de igual forma la tasa de empleos 

aumentó considerablemente, lo cual de forma directa e indirecta contribuye a reducir la 

brecha de pobreza que afecta a los países latinos(SRD, 2022). Por ello, es necesario 

relacionar el capital social con la actividad turística, ya que, mediante redes de cooperación, 

alianzas estratégicas, proyectos innovadores, adecuado aprovechamiento de los recursos 

locales, entre otros, se puede generar excelentes resultados y alcanzar el desarrollo local. 

 

Existen algunas investigaciones en Ecuador, que hacen énfasis en el estudio del 

capital social, según los autores  Gómez y Panchano, (2019) y Vallejo y Llugsha, (2023) 

afirman que la actividad turística rural se vincula con el capital social, ya que en esta 

actividad se involucran distintos actores mismos que tienen como objetivo alcanzar el 

desarrollo local mediante el trabajo colaborativo enfocado en la oferta de servicios y 

productos turísticos competitivos e innovadores. En el caso del cantón Pallatanga, el turismo 

es considerado una fuente importante de ingresos en la economía local, gracias a todas sus 

potencialidades que posee, pero también existen algunas brechas con relación a la 

organización, proyectos innovadores, oferta turística, entre otras que se deben superar de 

manera planificada y articulada. Para ello juegan un papel importante, las instituciones 

locales, actores comunitarios, los visitantes, entre otros. Es importante mencionar que el 

cantón cuenta con 47 comunidades en la zona rural, las cuales servirán de referencia para 

estudiar el turismo comunitario y sus efectos en el desarrollo local (GAD PALLATANGA, 

2023).  

 

En este contexto, la presente investigación aborda necesidad de conocer el nivel de 

influencia del capital social en el turismo comunitario en el cantón Pallatanga, dado que no 

existe evidencia empírica y científica de trabajos que se hayan realizado en este sector, y a 

partir de las variables de estudio; en consecuencia, determinar el nivel de influencia del 

capital social permitirá conocer los beneficios en el turismo comunitario. No obstante, 
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existen datos que proporciona el municipio del cantón, diarios de comunicación y artículos 

que hacen referencia a la importancia de los actores locales para potenciar las actividades 

turísticas, propiciar la economía circular y a la vez alcanzar el desarrollo en las comunidades. 

 

1.1.1 Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de influencia del capital social en el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

Determinar el nivel de influencia del capital social en el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga. 

 

1.2.2 Específicos 

• Fundamentar teóricamente el comportamiento del capital social y el turismo 

comunitario en el cantón Pallatanga. 

• Jerarquizar los atractivos turísticos del cantón Pallatanga. 

• Aplicar el modelo de regresión logística multinomial mediante el programa SPSS para 

contrastar las hipótesis planteada. 
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2. CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE.  

 

2.1 Antecedentes 

El turismo es un campo muy amplio que en los últimos años ha tomado mayor 

importancia debido a sus efectos positivos en el ámbito socioeconómico a nivel mundial, a 

su vez la relación que existe con el capital social se ha vuelto un interesante objeto de estudio, 

para Dewi et al., (2021) un fuerte nivel de capital social existente en una comunidad genera 

una respuesta inmediata en corto plazo Pitas y Ehmer (2020) permitiendo recuperarse y 

afrontar cualquier adversidad de manera organizada , eficiente y efectiva, además, autores 

como Jacobs y Hofman (2020) añaden que la existencia del capital social en una sociedad 

es capaz de conformar una fuerte cohesión social fomentando la acción colectiva, misma que 

surge de iniciativas propias de la comunidad mediante actividades sociales como la apertura 

de un mercado libre, se considera que las actividades de libre mercado ayudan positivamente 

a una comunidad y en especial al turismo como se evidenció en el estudio del capital social 

en la comunidad Pujón Kidul (Dewi et al., 2021), mediante actividades como capacitaciones, 

alianzas con entes de apoyo, mayor cooperación y confianza en las redes sociales, 

tecnificación en los campos agroturísticos, entre otros. 

 

Una clara comparación empírica se evidencia en el estudio realizado por los autores 

Rocca y Zielinski (2022) aplicado en Sierra Nevada, Colombia, en dónde resaltan que para 

empoderar a una comunidad en el ámbito turístico es fundamental reforzar la gobernanza 

comunitaria para lograr los resultados esperados en términos socioeconómicos y 

ambientales, en ese contexto autores como Scheyvens (1999), Okazaki, (2008) y Scheyvens 

(2012) hacen referencia a gobernanza comunitaria mediante el establecimiento de objetivos, 

metas, acuerdos, compromisos, normas y arreglos institucionales enfocados a la afluencia 

permitida de turistas en relación con la capacidad de carga ambiental y social, el porcentaje 

de ingresos del turismo asignado a fondos para el desarrollo comunitario, normas de 

transparencia y rendición de cuentas, gestión y reciclaje de residuos, uso del agua, energía, 

la tierra y la conservación de estos recursos, inventarios y normas para la preservación del 

patrimonio cultural y natural, el seguimiento y control de los impactos del turismo sobre los 

recursos naturales y la sociedad. 

 

Asimismo, los autores Ruiz y Brondizio (2013) concluyen que una comunidad 

organizada debe integrar gobernanza de multinivel de poder como los gobiernos locales y 

nacionales, lo cual garantiza coherencia en la elaboración de proyectos, reglas y normativas, 

generando mejores procesos participativos para alcanzar el desarrollo comunitario con miras 

a extenderse a nivel regional y nacional mediante un enfoque de abajo hacia arriba (Sattler 

et al., 2015). 

 

Además de involucrar actores de distinto nivel de influencia, Zielinski et al., (2020a),  

Zielinski et al., (2020b) y Zielinski et al., (2021) estudios han identificado otros factores 

cruciales para alcanzar el desarrollo comunitario. Autores como Ashley y Mitchell, (2009) 

y Dodds et al., (2018) señalan que para asegurar la viabilidad económica de los 

emprendimientos turístico en una comunidad es necesario exista conocimiento en marketing, 
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comercialización y prestación de servicios, ya el autor, (Moscardo, 2008) y (Moscardo, 

2011)  señala que la falta de conocimiento en estas áreas produce una pérdida de control 

comunitario sobre el turismo, afectando negativamente la realización de la gobernanza 

comunitaria del turismo, generando desigualdades en las relaciones de poder al interior de 

la comunidad y con otros actores Ashley y Mitchell, (2009); Dodds et al., (2018) y Zielinski, 

Jeong, et al., (2020a).   

 

El conocimiento en distintas áreas es fundamental para la operación y gestión 

competitiva del turismo en poblaciones aisladas(Idziak et al., 2015). Por lo tanto, el acceso 

a redes de conocimiento es un factor clave en el desarrollo de la capacidad comunitaria para 

llevar a cabo procesos exitosos en el turismo comunitario según Tolkach y King, (2015).  El 

acceso a las redes es un determinante del capital social que ha sido ha sido señalado por 

diferentes autores como un factor central que explica el éxito de las experiencias de turismo 

comunitario Jones (2005), Okazaki (2008), Goodwin (2009) y Nunkoo (2017). A través de 

la vinculación con entidades del tercer sector como Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), universidades, redes de intercambio de información y gobiernos, las comunidades 

adquieren conocimientos, asesoramiento y en ocasiones financiación, lo que les permite 

tener emprendimientos económicamente viables (Borg et al., 2015). 

 

Así también estas organizaciones fomentan el desarrollo sostenible en las 

comunidades o espacios rurales mediante la práctica del turismo comunitario, tal es el caso 

del estudio realizado en Centro de Turismo Comunitario Chiriboga dónde resaltan la 

importancia del capital social, a partir del entendimiento de sus elementos tales como: redes 

sociales, normas y valores compartidos, reciprocidad, confianza, y en consecuencia se 

obtiene la creación de valor, mayor eficiencia en la gestión, organización y económico-

social, además de reducir recursos evitando desperdicios, para los autores  Pérez (2010) y 

Fernández (2011) el capital social entendido como una red de relaciones, estas pueden ser 

endógenas o exógenas que al pactar alianzas estratégicas se puede aprovechas 

adecuadamente el capital rural de forma productiva, dinámica, teniendo en cuenta la 

conservación.   

 

Asimismo, en la investigación realizada por Coles (2023) en el cantón Guamote, 

menciona el compromiso entre actores locales, instituciones públicas y dirigentes 

comunitarios para mejorar la calidad del servicio turístico, tomando en cuenta el desarrollo 

sostenible, el valor natural y cultural, de igual manera las prácticas de turismo vivencial a 

partir de la cosmovisión andina, ya que ha tomado mayor acogida actualmente, debido a que 

el visitante sea nacional o extranjero buscan nuevas prácticas y experiencias. Esto se ha dado 

a raíz de una mejor organización y coordinación de los prestadores de servicios, a fin de 

incrementar la oferta turística, también se han implementado estrategias de turismo 

comunitario a partir del estudio realizado en la investigación, mismo que ha tenido como 

resultado fortalecer los saberes ancestrales y rescatar la identidad cultural. 

 

Del mismo modo, Pacto (2023) menciona en su investigación  que dentro de la 

práctica del turismo comunitario se debe aprovechas al máximo los recursos locales que 
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posee la comunidad, teniendo en cuenta provocar el menor daño posible al ambiente, sin 

embargo para realizar estas acciones se debe contar con un correcta planificación turística, 

en el caso de la comunidades estudiadas pertenecientes al cantón Alausí se debe planificar y 

organizar las actividades que se puede ofrecer, aplicando marketing digital y estrategias 

innovadoras para que pueda tener un mayor impacto en los visitantes.  

 

En ese contexto, Moya (2023) resalta que el cantón Pallatanga cuenta con diversos 

recursos naturales y sitios histórico-culturales que manejados y administrados de manera 

correcta incrementarían el desarrollo local. En la investigación menciona que aún existen 

falencias en la administración de los centros turísticos comunitarios, lo cual según Salas 

(2023) y Ayaviri et al., (2023)  se debe reforzar las relaciones de confianza, cooperación, 

credibilidad y participación de los actores locales, instituciones públicas, privadas y 

stakeholders para disminuir los impactos negativos que se presenten dentro de las redes 

sociales con el fin de buscar nuevas estrategias de negociación, promoción, innovación, 

posicionamiento y reconocimiento de los distintos establecimientos turísticos y así 

aprovechar adecuadamente los recursos y alcanzar el desarrollo local. 

 

Por otro lado, Osorio y Domínguez (2019) al analizar el turismo comunitario en 

México en los alrededores del nevado Toluca, concluyen que el perfil emprendedor 

comunitario se enfoca en artesanías, restaurantes, servicios hoteleros, tours operadores, guías 

locales de baja, alta y media montaña, entre otros. A demás que la innovación en actividades 

turísticas es primordial para conservar el patrimonio local, asimismo la identidad turística es 

vista en la extensión local-regional y regional-local, mediante proyectos articulados y 

alianzas estratégicas de crecimiento. Lo cual es acuñado por Yépez et al., (2021) este tipo 

de estrategias permite la interacción directa del visitante con la comunidad local, dónde 

existen varios tipos de intercambios, ya sea monetarios, culturales o tradicionales, mismo 

que genera mayores oportunidades comerciales y a su vez motiva a los locales enfocarse en 

la conservación encaminadas al desarrollo turístico sostenible en las comunidades rurales. 

 

Es importante exponer el criterio de Loor et al., (2020) y Martínez (2020), de que la 

actividad turística exige un estudio meticuloso y detallado dependiendo el lugar de donde se 

desarrolla, ya que esta actividad exige un enfoque en políticas y modelos de gestión 

adecuados y que estos estén dentro de los procesos de desarrollo nacional y en particular de 

la comunidad. En la actualidad los proyectos turísticos deben desarrollarse bajo la premisa 

de sostenibilidad y responsabilidad, ya que el turismo es netamente una actividad que parte 

desde lo individual a lo colectivo. Del mismo modo para Korstanje (2020) la gobernanza 

desempeña un papel fundamental en el turismo, mediante las decisiones de distintos agentes 

y grupos que se encargan de proteger, crear y desempeñar iniciativas a favor de los destinos 

turísticos globales. 

 

Para Martínez (2020), otro factor importante y decisivo dentro del turismo es el 

rediseño de los procesos y mejora en la gestión de calidad tanto en productos como en 

servicio y hospitalidad para superar las grandes brechas que se han venido dando a través de 

prácticas de turismo masivo y descontrolado. A este criterio, añaden Pelegrín et al., (2020) 



 

21 
 

que para mejorar los procesos y gestión de calidad se debe partir desde abajo, es decir 

mediante capacitaciones oportunas al personal de las comunidades, mismos que puedan 

conectar las nuevas herramientas tecnológicas para ofrecer destinos nuevos y amigables en 

el sentido ambiental, a su vez se potencie el turismo a partir de los recursos locales 

disponibles ofertando experiencias de calidad.  

 

Sin embargo, estos autores hacen énfasis en la importancia de contar con un plan de 

negocios viable, estudio del mercado turístico local, canales de distribución y enfoque de 

negocios turísticos digitales, que permita abaratar costos y ofrecer mayor calidad (Félix y 

García, 2020).  La inserción del turismo en redes y plataformas digitales hoy en día es 

común, debido al alto tráfico de usuarios que navegan en la internet y tan solo con un clic 

pueden acceder a información de todo tipo, entonces esta disponibilidad inmediata de 

información permite que los turistas se interesen por descubrir cada vez nuevos atractivos 

turísticos y a su vez dejar sus opiniones y comentarios de los destinos visitados (Navarro, et 

al., 2020). 

 

En ese contexto Loor (2019), Navarro et al., (2020) y Ordoñez y Ochoa (2020) 

resaltan el cambio del perfil del consumidor a los medios digitales, por tanto tener 

posicionamiento en las redes sociales, páginas webs como booking, Kayak, 

Airbnb,Trip.com,  entre otras, dónde el consumidor puede escoger vuelos, destinos 

turísticos, hospedaje, por lo tanto tener posicionamiento en medios digitales se ha convertido 

en una estrategia competitiva, ya que pueden acceder a toda la información desde cualquier 

parte del mundo, por ello considerar los medios digitales en las comunidades es 

indispensable para posicionar el destino turístico en la mente del Colesconsumidor, mediante 

una convincente campaña de marketing en temporadas altas y bajas.  

 

El incremento de la actividad turística para Loor (2019); Ordoñez y Ochoa (2020) 

también favorece a las importaciones, las entradas y salidas de divisas, no siempre genera 

encadenamientos productivos. Ya que para ello es necesario la integración de políticas 

intersectoriales, dónde exista sinergias en la política económica y social, misma que se 

fundamente en la orientación inclusiva, antipobreza, uso eficiente de la tecnología en 

equilibrio con la naturaleza. También de existir en las comunidades un sistema de acciones 

que vaya enfocados en las realidades y características que tiene la comunidad que permita la 

participación de los pobladores de la comunidad, se supere la diferenciación etaria, étnica, 

de género, se fortalezcan los lazos internos y externos de organización de la localidad en la 

gestión del turismo, de tal manera que los miembros de la comunidad participen en la toma 

de decisiones y distribución de ingresos obtenidos y a su vez puedan mejorar sus condiciones 

de vida y empoderarse en el sentido de pertenencia e identidad local. 

 

2.2 Fundamentación teórica  

 

2.2.1 Capital social   

El capital social se ha venido utilizando para explicar distintos fenómenos dentro de 

las ciencias sociales, incluyendo al turismo debido a sus múltiples explicaciones, por lo que 
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varios autores conceptualizan al capital social como una forma de organización que permite 

alcanzar buenos resultados que en su ausencia serían imposibles.  

 

Pierre Bourdieu ha sido el primero en conceptualizar al capital social, de ahí la 

evolución conceptual e influencia han trascendido de forma significativa, retomando el 

interés de demostrar el interés del estudio, a partir de las aportaciones de James Coleman y 

Robert Putnam, que aumentó el interés de la comunidad científica para estudiarlo en las 

ciencias sociales (Portes, 1998; Durston, 2003; Atria, 2003).  A partir de ello, se han 

generado diversas conceptualizaciones que intentan definir al capital social, a continuación, 

se exponen algunas de ellas. 

 

Bourdieu en 1985, conceptualiza al capital social como la suma de los recursos, 

reales e intangibles, que tiene un individuo o un grupo social a raíz de una relación de amistad 

y reconocimiento institucionalizados de menor a mayor grado. 

 

Para Coleman (1990) el capital social, se refiere a una variedad de entidades que 

tienen dos características en común: La estructura social y los beneficios de los individuos 

que la conforman. 

 

Putnam (1993) plantea al capital social como los lineamientos de las organizaciones 

sociales, tales como: las normas, confianza y las redes de asociación cívica, estos elementos 

a su vez mejoran la eficiencia de la organización y genera mayores beneficios. 

 

Nahapiet y Ghoshal (1998) a partir dl criterio de los autores mencionados con 

anterioridad, afirman que el capital social es la suma de los recursos reales y potencialidades 

que poseen los individuos o grupo social, asimismo comprende las redes como los recursos 

que se congregan en la red. 

 

Alder y kwon (2002); Durston (2003); Uphoff (2003); Atria (2003) y Arriagada 

(2004) coinciden en que el capital social son las relaciones y estructuras sociales 

fundamentadas en la confianza, reciprocidad, cooperación, donde comparten información, 

solidaridad e influencia, también esta relación es vista como los activos sociales, 

psicológicos y emocionales que contribuyen a la acción colectiva.  

 

Para Ramírez et al., (2018a) las relaciones donde se involucran actores públicos, 

sociales y privados de una sociedad, dónde comparten principios de confianza, normas, 

reciprocidad, compromiso cívico, acciones colectivas, intercambio de información, mismas 

que generan el incremento de la capacidad y habilidades para obtener un mayor flujo de 

recursos, cumplir las metas planteadas, resolver problemas individuales y colectivos, se 

denomina capital social. 

 

Para Zhu et al., (2021) el capital social es una herramienta y un medio para mejorar 

la capacidad de las comunidades que al relacionarla con el turismo involucra las estructuras 

organizativas, económicas y culturales, también añaden Martínez et al., (2022) relaciones 
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cívicas, y redes de colaboración a su vez esto se convierte en activos que permiten lograr 

mejores resultados en los emprendimientos, lo que en su ausencia sería imposible. También 

proponen como elementos determinantes del capital social a la participación, organización, 

confianza, solidaridad, iniciativa, cooperación, responsabilidad, pertenencia, compromiso y 

la reciprocidad. A partir de los determinantes mencionados, se puede medir el nivel de 

competitividad en las comunidades para encarar proyectos turísticos innovadores que surjan 

de iniciativas propias permitiendo a los actores e instituciones una mayor participación en la 

organización, gestión y distribución de los beneficios generados (Cacciutto, 2010). 

 

De acuerdo con las definiciones mencionadas y fortalezas de los vínculos entre las 

organizaciones sociales y la naturaleza de las relaciones se pueden distinguir tres tipos de 

capital social (High et al., 2005; Fisher, 2013; Cinner et al., 2018) como se muestra en el 

cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Tipos de capital social 

Tipos Descripción 

Bonding social capital Son relaciones de carácter fuerte y horizontal, misma que tienen 

lugar dentro de un límite de un determinado grupo cerrado y 

homogéneo de participantes, dónde la confianza y cohesión de los 

miembros es indispensable para que exista una relación 

equilibrada. No obstante, los individuos que pertenecen a este tipo 

de redes sociales los recursos externos son limitados al igual que 

las posibilidades de desarrollo. 

Bridging social capital Abarca las relaciones establecidas entre una diversidad de grupos 

abiertos de carácter moderado y horizontal. A diferencia del 

anterior, los miembros presentan cierta heterogeneidad. 

Asimismo, se requiere de confianza para la interacción, 

transferencia de información, conocimiento y otros recursos de 

forma efectiva. De acuerdo con el criterio de Stam et al, (2014) 

este tipo de capital es el mejor para las pymes y emprendimientos, 

ya que permite crear valor a partir de los recursos disponibles. 

Linking social capital Se refiere a relaciones de carácter débil y vertical entre entidades 

pertenecientes a diferentes ámbitos del entorno socioeconómico. 

Para Wang y Chen (2016) al combinarse con los otros tipos de 

capital social se amplía la red relacional, la creación de valor y la 

competitividad. 

Fuente: Adaptado de Sánchez (2021) 

Elaborado por: Lema, N (2024)  

 

Expuesta la revisión de las definiciones del capital social y sus tipos, varios autores 

recalcan la importancia estudiar de los elementos con los cuales identifican al capital social, 

tales como: la confianza, reciprocidad, relaciones sociales, entre otros, lo cual constituye un 

marco metodológico para comprender y estudiar diferentes situaciones sociales. A 

continuación, se describen los más importantes. 
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Figura 1. Elementos del capital social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Turismo y Capital Social, Ramírez (2021). 

Elaborado por: Lema, N (2024) 

 

Redes 

Abarca todas las conexiones que existen entre los actores, mismas que pueden ser 

simétricas o asimétricas, dichas conexiones deben ser entendidas a partir de: 

• La densidad (conectividad entre actores) 

• Centralidad del grado (número de relaciones de un actor con otros) 

• Intermediación (capacidad de un actor para interactuar con otro) 

• Cercanía (capacidad de crear y entablar una relación entre actores) 

• Centralización (condición de un actor para que la red esté en torno a él) 

 

A partir de estas características mencionadas por los autores Alder & Kwon, 2002; 

Atria, 2003; Bourdieu, 1985; Coleman, 1990; Durston, 2003; Jiménez & Saiz, 2008; Flora, 

2004; Fonseca et al., 2015; Fukuyama, 1995; Inkpen & Tsang, 2005; Luyando et al., 2016; 

Mura & Tavakoli, 2014; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Olaya, 2008; Ramírez et al., 2018a; 

Ramírez et al., 2018b; Sanz, 2003; Uphoff, 2003; Park, et al., 2012; Woolcock, 1998; Zhao, 

et al., 2011, se puede medir las redes en el capital social. Asimismo, para Nieves y Osorio 

(2013) mediante las redes relacionales, la transferencia de información, la confianza, los 

valores, entre otros permitirá generar un carácter competitivo dentro de las organizaciones. 

 

A continuación, se realiza un breve análisis del tipo de redes sociales (Sánchez, 

2021): 

Elementos del 
capital social

Redes

Confianza

Intercambio 
de recursos

Compromiso 
cívico

Pertenencia

Normas

Acción 
colectiva
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Redes físicas: se refiere a la localización, infraestructuras, sistemas de distribución, 

edificios, etc., que dan paso al proceso de interacción entre los individuos. 

 

Redes sociales: se representa mediante una estructura interconectada, mediante uno 

o varios grafos unidos por nodos (cada nodo representa a un individuo o agente colectivo) 

estas redes se diferencian mediane las características que se mencionan a continuación: 

En función al periodo de tiempo de vinculación: 

 

Redes sociales transitorias: son reuniones temporales, en su mayoría para 

aprovechar oportunidades de mercado (Casson y Guista, 2007).  

 

Redes sociales de largo plazo: son duraderas, se generan altos niveles de confianza 

compromiso e interdependencia, lo que proporciona estabilidad a través de vínculos sólidos 

entre los participantes (Granovetter, 1995). 

 

Con relación al contexto que se generan:  

Redes internas: son relaciones que se generan internamente en la empresa, lo que 

se puede entender como un capital social cerrado (Walter et al., 2007) 

 

Redes externas: se genera entre la empresa y agentes externos de diversa índole, 

estas redes poseen un carácter dinámico, su crecimiento depende del interés de los actores, 

la vinculación y el compromiso (Nohria, 1992). 

 

De acuerdo con el nivel que se generan (Hung, 2006): 

Redes interpersonales: interacción entre determinados individuos. 

 

Redes interorganizacionales: se refiere a la forma de que las empresas se relacionan 

con otras organizaciones o agentes del entorno, pueden darse como un mecanismo 

estratégico. 

 

Según el grado de formalidad (Malewicki, 2005): 

Redes formales: se establecen con un fin determinado, mediante el compromiso e 

interacción de sus miembros. El tamaño de las redes condiciona el volumen, diversidad de 

recursos y oportunidades potenciales. 

 

Redes informales: a raíz de las redes formales surgen los contactos de carácter 

informal, no necesariamente tienen un fin común.  

 

Por lo tanto, las redes dentro del capital social desempeñan un papel fundamental 

para el establecimiento de sinergias inter y extra organizacionales que permita a sus 

individuos ser partícipes de estas a partir de objetivos planteados y relaciones duraderas, 

enfocadas en estrategias competitivas. 
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Confianza 

Hace referencia a la perspectiva personal y social ante el comportamiento esperado 

de las personas (Alder & Kwon, 2002; Arriagada, et al., 2004; Atria, 2003; Durston, 2003; 

Fukuyama, 1995; Inkpen & Tsang, 2005; Luyando, et al., 2016; McGehee, et al., 2010; 

Nunkoo, 2017; Park, et al., 2012; Portes, 1998; Ramírez, et al., 2018a; Ramírez, et al., 2018b; 

Richards & Wilson, 2005; Sobel, 2002; Tavakoli et al., 2017; Woolcock, 1998; Zhao et al., 

2011). 

 

Asimismo, en los trabajos propuestos por Oviatt & McDougall (2005) y Vahlne & 

Johanson (2013), la confianza es vista como un elemento fundamental dentro de las 

empresas ya que mediante ella se forma relaciones sólidas entre los miembros, de igual 

manera los riesgos de fracaso disminuyen, por el hecho de existir fluidez de información y 

eficiencia en las actividades, por otro lado se fomenta las participación y se crean nuevas 

oportunidades de entrelazar instituciones en beneficio de los intereses de la organización.  

 

En el criterio de Shirokova & McDougall-Covin (2012), Leite et al., (2016), Ngoma 

(2016) y De Anda et al., (2023) mediante las oportunidades generadas se puede conseguir 

intercambios o vínculos de internacionalización partiendo del ámbito local, por ello la 

confianza debe ser tratada como relevante dentro del capital social, al igual de esta parte la 

cooperación de los actores locales, en beneficio del crecimiento esperado. Siguiendo esa 

postura, para Piqueiras y Perales (2023) la confianza fortalece el capital social, al igual que 

el compromiso ciudadano, asimismo hacen énfasis en la confianza de las empresas con las 

instituciones gubernamentales, ya que es importante que los actores locales depositen su 

confianza en este tipo de instituciones para el desempeño de sus actividades, ya que en estas 

se crean leyes, normativas y proyectos viables hacia las comunidades rurales. 

 

Compromiso cívico  

Se trata de las obligaciones individuales y colectivas que tienen los actores con su 

grupo social (Alder & Kwon, 2002; Atria, 2003; Jiménez & Saiz, 2008; Flora, 2004; Fonseca 

et al., 2015; Hwang & Stewart, 2016; Inkpen & Tsang, 2005; Ladkin & Bertramini, 2002; 

McGehee et al., 2010; Moscardo et al., 2017; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Park et al., 2012; 

Uphoff, 2003). 

 

Este determinante dentro del capital social le da cada actor un papel importante dónde 

este se comprometa a respetar y desempeñar sus actividades de acuerdo con lo que se le ha 

designado, por ello hablar de compromiso para Martin y Van Deth (2007) es en primer lugar 

la oblicación de enfrentar problemas sociales y políticos, por otro lado, para Berger (2009) 

es prestar atención y desempeño de las actividades de manera energética.  

 

Ekman y Amna (2012) añaden a las posturas anteriores, el interés que tiene la 

sociedad para adquirir una identidad que permita solucionar problemas sociales mediante su 

implicación en la política y poder ciudadano. Para ello Mateos et al., (2022) incorporan el 

término capacidad grupal con el deber de aportar activamente en las relaciones dentro de la 

organización, así como su vínculo con la sociedad. 
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Pertenencia o identidad  

Son los rasgos culturales o vínculos de identidad que experimentan los individuos al 

ser parte de un grupo o colectividad (Alder & Kwon, 2002; Alvarez, 2005; Duarte & 

Nyanjom, 2015; Fukuyama, 1995; Jiménez & Saiz, 2008; Hwang & Stewart, 2016; Inkpen 

& Tsang, 2005; McGehee et al., 2010; Park et al., 2012; Shakya, 2016).  

 

 En el criterio de Mercado y Hernández (2010) y Cortés (2011) la identidad o sentido 

de pertenencia nace de la necesidad de integrar los elementos culturales de cada pueblo, lo 

cual hace que sea diferente y único en cada lugar, esta identidad se puede representar en la 

costumbres, ideologías, tradiciones, idioma, etc., Pérez et al., (2020) añade cualidades 

personales y colectivos donde se desarrollan actitudes y características de la localidad  estas 

hacen referencia a las creencias, valores, niveles organizativos y la forma en que desarrolla 

en si las actividades en diferentes contextos.  

 

Haciendo énfasis en el criterio de los autores, la identidad dentro del capital social 

no es más que la forma en que se desarrollan los individuos y como ellos se identifican, es 

decir los valores, costumbres, antecedentes históricos, capacidad de acoger las iniciativas 

locales para representarlas ante la sociedad, mediante diferentes actores. 

 

Normas  

Las normas dentro del capital social en el criterio de (Coleman, 1990; Atria, 2003; 

Durston, 2003 y Arriagada et al., 2004) son los acuerdos escritos o verbales en los cuales se 

basan las personas que forman parte de la organización  del mismo modo aquella persona 

que no se rija a estas leyes será sancionada de acuerdo a lo establecido, Putnam (1993), 

Nahapiet & Ghoshal (1998), Portes (1998), Krishna & Uphoff (2002) y  Nunkoo, (2017) 

asimismo estos autores coinciden que se refiere a las leyes que rige a un determinado grupo 

social, mismas que deben ser claras y concisas, para que los integrantes lo cumplan ya que 

de ello dependerá la eficiencia y eficacia de la organización y el cumplimiento de las metas 

propuestas.  

 

Acción colectiva 

 Para Krishna & Uphoff (2002), Alder & Kwon (2002), Atria (2003), Arriagada et 

al., (2004), Jiménez & Saiz (2008), Park et al., (2012), Fonseca et al., (2015), Hwang & 

Stewart, (2016), Shakya (2016) y Tavakoli et al., (2017) la acción colectiva hace referencia 

a las actividades que realizan los actores para mediante ellas obtener beneficios de carácter 

individual y grupal. 

 

En este sentido, Rodriguez (2011) menciona que la acción colectiva es una variable 

clave para que los individuos puedan resolver los problemas que se presenten, a su vez, 

prioriza el manejo óptimo de los recursos, Ostrom et al., (2012) y Fonseca (2020) añaden la 

cooperación inter y extra organizacional ya que a través de ella se puede manejar las 

potencialidades de los participantes, al igual se involucra en el ámbito político- 

administrativo y su correlación con los actores locales.  
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Una vez revisado los determinantes del capital social propuestos por diferentes 

autores, es importante conocer las dimensiones del capital social mismas que facilitan el 

entendimiento de esta problemática, como lo proponen los autores Galán y Castro (2004) 

tres dimensiones como se muestran en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Dimensiones del capital social 

Dimensiones Concepto 

Estructural Se refiere a la fortaleza en las relaciones, flexibilidad al 

cambio y el sentido de pertenencia de los recursos 

disponibles.  

Relacional  Abarca la confianza y los incentivos, a partir de ellos se 

marca la reputación de la organización, intercambio de 

recursos, motivación al personal y comportamiento 

óptimo (Gulati et al., 2000) 

Recursos Esta involucra el conocimiento en los nodos o niveles 

de jerarquía dentro de la organización, permitiendo 

potencializar las capacidades innatas de los miembros, 

mismos que serán de gran utilidad en las relaciones con 

los actores y en la misma organización (Gulati et al., 

2000 y Alder & Kwon, 2002) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Galán y Castro (2004) 

 

Así como se ha mencionado las dimensiones, Galán y Castro (2004) proponen 3 

fuentes claves que permiten mejorar las relaciones inter-organizativas, como son la 

oportunidad, motivación y habilidad. 

• Oportunidad: Hace referencia a la red de lazos sociales que crea oportunidades para 

las operaciones del capital social. Dónde se analiza la estructura de la red, se forman 

nexos directos e indirectos de acceso a información y apoyo dentro de la misma. 

• Motivación: Esta se enfoca en lo que les motiva a los miembros de la organización a 

ser parte de ella, asimismo se basa en la confianza, las normas, la asociabilidad y la 

predisposición de los actores para definir objetivos colectivos. 

• Habilidad: Dentro de esta se encuentran las competencias y recursos que posee la 

red, mismos que son proporcionados por los actores, ya que el éxito de la 

organización recae en la habilidad de acceder a intercambio de información, 

fortalecer y entrelazar más organizaciones y acceder a recursos mediante dichas redes 

de relaciones. 

 

Una vez revisado las conceptualizaciones, los determinantes, las dimensiones y los 

puntos clave, es necesario analizar la relación que existe entre el capital social y el turismo, 

mismo que es un campo muy amplio de estudio, por ello a continuación se analiza dicha 

relación. 
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2.2.2 Capital Social- Turismo 

La relación capital social-turismo, se ha venido estudiando debido a las ventajas 

competitivas que se generan a partir de esta relación, pero aún no ha sido estudiada a 

profundidad (Ostrom et al., 1999), si bien se entiende que el capital social es un medio 

importante en el desarrollo del turismo (Beeton, 2006; Moscardo, 2008; Wellings, 2007) y 

a su vez el turismo genera cambios dentro del capital social.  En la mayoría de los casos 

incrementa los niveles de empoderamiento, cuando el turismo es gestionado de manera 

comunitaria, también genera desarrollo local y los beneficios deben ser distribuidos de 

manera equitativa en todos los sectores sociales (Berlanga, 2015).  Al mismo tiempo puede 

generar desigualdad social cuando se privilegian los factores económicos, así también puede 

provocar procesos de aculturación en las comunidades, lo cual sería un problema con la 

pérdida o suplantación de identidad.   

 

Para Ayala et al., (2023) los espacios rurales son muy amplios y diversos debido a 

que se encuentran inmersos en dinámicas multifuncionales y de pluriactividad. Existen 

diversas formas de sustento a partir del turismo, mismo que se presenta en diferentes 

modalidades, como turismo rural, comunitario, ecoturismo, agroturismo, aviturismo, 

turismo de aventura y turismo de naturaleza (Pérez, 2010). La Organización Mundial de 

Turismo, define al turismo rural como una actividad netamente en contacto con la naturaleza 

dónde existe baja densidad demográfica y diversidad paisajística, asimismo prevalece la 

agricultura, la silvicultura, estructuras sociales y formas de vida tradicionales (World 

Tourism Organization, 2020). 

 

En tal sentido, el vínculo del capital social-turismo parte desde una perspectiva rural 

y comunitaria, así pues Durston (2002) menciona la importancia de esta relación basada en 

la confianza(disposición los bienes propios al control de otro, mismos que deben se bien 

manejados), reciprocidad(dar y recibir) y cooperación(ayuda mutua para cumplir con los 

objetivos), por lo tanto la confianza, reciprocidad y cooperación se convierte en el resultado 

de la unión de estrategias individuales. Camarinha & Afsarmanesh, (2007) añaden al estudio 

del turismo las redes colaborativas dónde los individuaos actúan de forma autónoma y 

heterogénea para alcanzar los objetivos planteados en la red, asimismo el enfoque de red 

permite identificar la percepción de los actores en cuanto a sus interacciones y propósitos 

con el fin de lograr proyectos beneficiosos y eliminar barreras burocráticas (Andrade & 

Macke, 2014). 

 

Autores como Moody & White (2003) y Woolley (2003) añaden la cohesión social 

al turismo, ya que se asocia con el sentido de pertenencia lo cual es indispensable en una 

comunidad, por sus elementos como son la inclusión, participación, reconocimiento y 

legitimidad, lo que identifica a un grupo social. Por tanto, al estudiar el turismo y el capital 

social, este último permite reforzar las relaciones con los actores locales y extra-locales 

(Álvarez, 2005; Cacciutto, 2010). 

 

A partir de las redes interactivas, reciprocidad, valores y normas compartidas en la 

localidad se puede medir el nivel de competitividad en las comunidades para encarar 
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proyectos turísticos innovadores que surjan de iniciativas propias permitiendo a los actores 

e instituciones una mayor participación en la organización, gestión y distribución de los 

beneficios generados (Cacciutto, 2010) . 

 

Para Dai et al., (2021) el capital social permite mejorar la manera en  que  se 

desarrolla  el  turismo en los espacios rurales y de la misma manera la  distribución  de  los 

beneficios generados de manera equitativa, ya que mediante las redes de cooperación, 

aprendizaje e intercambio se genera una oferta turística innovadora y atractiva a partir de los 

recursos disponibles donde involucra las formas de vida, prácticas productivas y culturales 

potencializando así y creando valor desde la localidad, asimismo el turista interactúa 

directamente con la comunidad.  

 

Para Yi et al., (2022) es necesario enfocar el capital social en las capacidades y 

conocimiento, para que estos no sean limitados, de tal manera brindar una mejor atención y 

gestión turística en las comunidades a partir de planes y proyectos viables. Adicionalmente, 

el turismo en espacios rurales suele tener una oferta diversificada que depende de la 

infraestructura disponible y de los atractivos del territorio. Actualmente, esta diversificación 

ha llevado a niveles muy altos de competitividad y a un ecosistema turístico innovador, de 

alta inversión y necesidad de promoción. Lo anterior hace necesario fortalecer el capital 

social en las comunidades rurales, como mecanismo para resistir o adaptarse a las dinámicas 

de cambio que genera el turismo (Sunkar et al., 2016). 

 

Además, la realidad de la ruralidad especialmente en los países latinoamericanos se 

caracteriza por presentar una serie de obstáculos para el impulso de una economía  basada  

en  el  turismo,  por  ejemplo: la falta de jóvenes, migración, la disminución y el 

envejecimiento de la población, (Silva, 2007; Galvão  &  Devy,  2010; Jean  et al., 2013), la 

escala de producción,  la  pérdida  de  viabilidad  económica, los bajos niveles de educación, 

la deficiente infraestructura de servicios públicos, entre otros, hacen que las oportunidades 

en las comunidades locales sean mínimas a partir del turismo (Cavaco, 2004; Silva, 2007; 

Jean et al., 2013).  

 

También, la debilidad empresarial, la estructura institucional y la deficiente 

infraestructura hacen que el sector rural no sea tan atractivo para los inversionistas (Silva, 

2007; Pato et al., 2014) y por ende el desarrollo turístico se ve estancado.  

 

Por lo mencionado anteriormente, el capital social es un punto clave que al estar 

presente en las espacios rurales genera una nueva alternativa en turismo enfocado en la 

innovación y cuidado de los ecosistemas, pero también es necesario realizar un enfoque 

exhaustivo en las economías rurales, familiares y campesinas ya que no deben solo buscar 

el beneficio económico, sino más bien considerar una economía diversa con actividades que 

permitan a las comunidades tener autonomía, empoderamiento, gestión de recursos y un 

adecuado manejo y gestión de turistas ya que al estar en espacios rurales, no quiere decir que 

carezcan de conocimiento y calidad  en los servicios.  
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 Por ello la creación de redes, grupos, esquemas de cooperación y colaboración entre 

comunidades es muy importante para el fortalecimiento de las capacidades locales en la 

gestión del turismo, porque un capital social robusto facilita la participación y el compromiso 

de los actores vinculados a una actividad económica (Andrade & Macke, 2014).  Las  redes,  

además,  permiten  comprender  las  reglas  del  juego  de  la  coordinación  y  cooperación  

entre  actores y grupos de interés relacionados con el desarrollo de la actividad turística 

(Cànoves et al., 2006; Cortés & Aranda, 2017), y posibilitan  aprovechar  proximidades  tanto  

organizativas como geográficas (Torre & Rallet, 2005), con el fin de estructurar  un  

determinado  capital  social  que  genere  el  desarrollo  de  acciones  colectivas y ponga en 

valor los recursos que soportarán el desarrollo de las actividades de turismo rural (Brunori 

& Rossi, 2000). 

 

 El turismo mediante una gestión efectiva permite el desarrollo económico de un 

territorio sin dejar de lado la importancia de los vínculos estratégicos que debe tener. Del 

mismo modo el ámbito político e institucional vincula a todos los actores que conforman el 

ecosistema turístico de un territorio para que de manera conjunta se decida, construya, 

participe, coopere y se gestione el turismo de forma que beneficie a las comunidades y a la 

conservación del ecosistema.  Finalmente es indispensable profundizar la relación 

gobernanza y turismo, para aumentar la participación y gestión desde las comunidades 

(Ayala et al., 2023). 

 

2.2.3 Turismo comunitario 

Según la (ACS, 2015) el turismo comunitario se considera una alternativa para 

enfrentar los desequilibrios sociales y económicos que afectan a las comunidades rurales, 

además de ser una herramienta para generar otros ingresos dentro de sus actividades 

económicas y cotidianas, utilizando los recursos culturales, naturales y locales del entorno, 

siguiendo esta postura (Orgaz, 2013) añade que es herramienta para el desarrollo sostenible, 

ya que mediante proyectos innovadores y la autogestión de los pobladores locales se 

mantiene un control adecuado para evitar efectos adverso al ambiente sin comprometer a las 

futuras generaciones. 

 

Asimismo,  Henríquez et al., (2010) señalan que el turismo comunitario se apoya en 

tres conceptos claves: comunidad (calidez de trato y servicio), convivencia (interés mutuo 

entre los individuos) y cotidianidad (relación entre las personas, el uso del tiempo y el 

espacio, organización, comunicación y tecnología). En esa línea (Reyes et al., 2017) dan 

importancia a las formas de organización que existen dentro de la comunidad y que mediante 

el esfuerzo mutuo integran al turismo a sus actividades tradicionales dependiendo las 

potencialidades de la comunidad. 

 

Por ello, el turismo en Ecuador es considerado como una actividad económica muy 

importante, ya que gracias a sus diversidad de flora, fauna y lugares de interés científico 

atrae a miles de visitantes e investigadores cada año. En el 2021 el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) del Ecuador reportó que en el año 2019 ingresaron 2.043.993 turistas, cifra que 

bajó para el año 2020 a 468.894 turistas, debido a la crisis sanitaria. Al hacer un análisis de 
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los 5 años anteriores al 2020 el turismo ocupó el tercer lugar en ingresos no petroleros, 

después del banano y el camarón. Esto se contrasta con la información emitida por el 

MINTUR (2022), quien registró que en el año 2021 arribaron a Ecuador 590.006 turistas, lo 

que representa un 25,8% más que el año anterior. Esto generó un aporte de 1,3% al Producto 

Interno Bruto Nacional que significan 1.361 millones de dólares de ingresos para el Ecuador. 

Por ello la importancia de analizar el turismo en esta investigación.  

 

Según el criterio de Loor et al., (2020), el fuerte dinamismo del turismo lo convierte 

en una fuente de ingresos y generación de empleo para el país. Del mismo modo, al 

vincularse con otros sectores económicos favorece la inserción de cadenas productivas y 

generación de nuevos emprendimientos partiendo desde la localidad para ofrecer productos 

y servicios de calidad. Esto recae en lo propuesto por Casas et al., (2012) que el turismo 

potencia la participación de las comunidades locales de los país en vías de desarrollo como 

es el caso de Ecuador mediante la iniciativa de turismo comunitario. Lo que genera 

oportunidades para el desarrollo y crecimiento local, de acuerdo con Dodds et al., (2018), 

esta iniciativa también permite mejorar los sistemas de economía local por lo que se ha 

introducido en distintos países. 

 

Para Bojórquez et al., (2018) y Zielinski et al., (2021) la participación local en el 

turismo comunitario debe hacer énfasis en la autogestión y el control de las comunidades. 

En esa línea, tiene la comunidad varias ventajas de desarrollo al tener el control sobre los 

recursos naturales, el turismo, toma de decisiones, gestión participativa y una equitativa 

distribución de los beneficios generados.  

 

Es importante revisar los propuesto por Ruiz et al., (2008) ya que plantean un estudio 

desde la aparición del término turismo comunitario en Ecuador, el mismo que surge en el 

siglo XX por los años 70, dónde las comunidades indígenas fueron las pioneras en esta 

actividad dónde predominaron varios factores como: la generación de ingresos, conservación 

de los recursos naturales, lucha incansable por defender el territorio. En esta actividad se 

involucró las ONGs, en alianza con las comunidades y campesinos. Por ello, el turismo 

comunitario se ha convertido en un modelo de gestión donde el protagonismo es de la 

comunidad misma que a partir del patrimonio natural y cultural ofrece productos y servicios 

turísticos, mediante la planificación y ejecución de proyectos y actividades que conducen 

hacia el desarrollo sostenible del turismo. 

 

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, el turismo comunitario es una forma 

de captar recursos en la localidad, pero no sustituye a las otras actividades tradicionales como 

lo son, la agricultura, ganadería, entre otras, más bien se vincula con ellas para ofrecer una 

nueva experiencia la visitante. Al ser una actividad de directa relación entre visitante y 

localidad, se hace énfasis en la cohesión social, la participación, distribución de recursos, 

dónde se prioriza la conservación de los recursos naturales y culturales de la comunidad, por 

ello el turismo comunitario al estar ausente o no ser potencializado de la forma correcta 

difícilmente tendrá resultados en un comunidad (Giler et al., 2022). A partir de los 
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antecedentes mencionados del turismo comunitario, se exponen varías conceptualizaciones, 

en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Conceptualizaciones del turismo comunitario 

Autores Definición 

Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del 

Ecuador-FEPTCE (2007) 

Es la relación directa de la comunidad con el visitante, 

dónde se exige el uso adecuado de los recursos 

naturales, patrimoniales, respetando los derechos 

territoriales, encaminados a obtener beneficios 

comunes. 

MINTUR del Ecuador (2012) El TC es la ejecución de servicios de alimentación, 

hospedaje, transporte, entre otros, con excepción del 

literal f) del art 5 en la ley de turismo en comunidades 

organizadas legalmente. 

Cruz (2012) Esta forma de turismo se presenta como una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo local, 

involucrando el uso de los recursos disponibles en la 

comunidad. 

Cabanilla (2014) Esta actividad vincula a la comuna con los visitantes 

culturalmente, con el manejo óptimo de los recursos 

naturales, generando un realce en el patrimonio 

cultural enfocada a la distribución económica solidaria 

de los beneficios. 

Fuente: Adaptado de Giler et al., (2022) 

 

De acuerdo con el planteamiento de los autores se puede argumentar que el turismo 

comunitario es una alternativa viable para el desarrollo económico en las comunidades, pero 

que a su vez debe fundamentarse en principios de conservación sostenible de los recursos 

naturales, respeto mutuo entre visitante y personal comunitario, creación de valor a partir del 

patrimonio natural y cultural, para que se pueda ofertar propuestas turísticas innovadora y 

atractivas en un determinado lugar. 

 

2.2.3.1 Relación del turismo comunitario con otras áreas 

Económico 

Al respecto Ruiz et al., (2008) y Mullo et al., (2019) hacen énfasis en el control que 

ejercen las comunidades como generador de desarrollo a partir de los recursos locales.  

Asimismo, es un catalizador de recursos económicos, que crea oportunidades de empleo y 

genera vínculos asociativos con diferentes actores, mismo que están enfocados en alcanzar 

el desarrollo local, implementado proyectos turísticos-innovadores, involucrando el uso de 

la tecnología en el desarrollo, promoción y difusión del turismo. 

 

Sociales 

En lo social el turismo al ser una actividad netamente interactiva, existen efectos 

positivos en el sentido que le da protagonismo a la comunidad, donde se revitalizan y 
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fortalecen las costumbres y tradiciones que son parte de la identidad de cada lugar, además 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes, por otro lado, pueden ser negativos, debido 

al consumo de alcohol por los turistas, inseguridad, falta de respeto hacia los lugares 

considerados patrimonio cultural entre otras (Giler et al., 2022). 

 

Ambientales  

El turismo comunitario está directamente relacionado con el ambiente, ya que forma 

parte de los destinos turísticos que se ofrecen en las comunidades, pero la práctica 

descontrolada del este puede provocar daños irreversibles en la naturaleza, por ello existe la 

ley del turismo comunitario y las leyes de protección del medio ambiente que regulan este 

tipo de actividad, además las comunidades locales deben manejar un protocolo y 

planificación adecuada que permita evitar prácticas poco sostenibles (Giler et al., 2022). 

 

Culturales 

 En el ámbito cultural, el turismo rescata las práctica ancestrales mediante 

experiencias vivenciales que permite al visitante ser parte de la cultura. Además, se crean 

vinculados con los distintos emprendimientos de gastronomía, artesanías, arquitectura y 

folclore, dónde se realza el empoderamiento de las comunidades a partir de su identidad 

(Giler et al., 2022). 

 

2.2.3.2 El   turismo   comunitario   y   los   Objetivos   de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) propone 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), de los cuales 3 se relacionan directamente con el turismo comunitario, 

estos se evidencian en cuadro 4.  Los objetivos señalados están enfocados a erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar la igualdad y la prosperidad de todos los habitantes 

del planeta (ONU, 2015) 

 

Cuadro 4. Turismo Comunitario y su relación con los ODS. 

Objetivos Indicadores 

Objetivo 8: Desarrollo 

económico inclusivo y 

sostenible 

8.9 Formular y diseñar políticas que promuevan un 

turismo sostenible hasta el año 2030, que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en 

proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento. 

Objetivo 12: la producción y el 

consumo sostenible 

12. b Diseñar y emplear herramientas para observar los 

efectos en el desarrollo, con el objetivo de crear un 

turismo sostenible que genere plaza de trabajo, resalte 

los servicios y la cultura local. 

12. b1 Aplicación de instrumentos normalizados de 

contabilidad para hacer un seguimiento de los aspectos 

económicos y ambientales de la sostenibilidad del 

turismo. 
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Objetivo 14: El uso sostenible 

de los océanos y los recursos 

marinos 

14. 7 Para el 2030 aumentar los beneficios económicos 

que los pequeños estados insulares en desarrollo y los 

países menos adelantados obtienen del uso sostenible de 

los recursos marinos, en particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca acuicultura y el turismo. 

Fuente: Adaptado de Giler et al., (2022) en base a la ONU (2015) 

 

Los ODS promueven prácticas sostenibles enfocadas a la actividad turística para 

generar equilibrio entre los actores que participan, así como potenciar una relación 

respetuosa entre las poblaciones locales, su cultura, el entorno y los visitantes. Haciendo 

énfasis en mejorar la calidad de vida de los habitantes, potenciando el desarrollo local, dando 

mayor importancia al turismo comunitario implementando propuestas innovadoras de 

gestión y servicio (Giler et al., 2022) 

 

2.2.4 Turismo en Pallatanga 

A si pues en el cantón Pallatanga es necesario analizar la relación entre el capital 

social y el turismo comunitario, ya que cuenta con gran diversidad de flora y fauna, además 

su clima es conocido como el mejor del mundo, por ello el turismo es un punto clave en la 

economía y el desarrollo, asimismo,  Calderón (2022) en su estudio de los atractivos 

turísticos del cantón resalta la importancia de la existencia de una estructura de planificación 

dónde se identifique con claridad las verdaderas necesidades turísticas locales, de modo que 

se desarrollen productos turísticos integrados y encadenados con otros sectores productivos 

para generar alternativas de desarrollo local fomentando la innovación en los proyectos al 

igual que estrategias competitivas para satisfacer la alta demanda turística, y posicionar al 

cantón Pallatanga como un referente turístico en la provincia de Chimborazo. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del cantón Pallatanga 

 

 

Fuente: GAD Pallatanga, (2023). 
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Pallatanga pertenece a la provincia de Chimborazo, se encuentra ubicado en el centro 

oeste, de la misma, a tan solo 2 horas de la ciudad de Riobamba, es conocido como un cantón 

en desarrollo, tranquilo, de gente hospitalaria, emprendedora y sus atractivos naturales son 

muy diversos. 

 

Al ser un cantón que conecta la Sierra con la Costa, permite un adecuado desarrollo 

del comercio en el sector turístico. En consecuencia, el hospedaje, gastronomía y diversión 

ecológica (ríos, cascadas, miradores, fiestas culturales y religiosas) aportan 

significativamente a la economía local (GAD PALLATANGA, 2023). 

 

Si bien es cierto, uno de los sectores económicos de catón Pallatanga es el Turismo, al 

contar con amplia diversidad natural, por ello existen algunos establecimientos que se 

dedican al turismo comunitario. En la tabla 1 se puede observar la jerarquización estos 

establecimientos, al igual que sus representantes comunitarios y el subtipo, en relación con 

datos recopilados del del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Pallatanga (GAD PALLATANGA,2023). 

 

Tabla 1. Jerarquización de los establecimientos turísticos del cantón Pallatanga 

Nro. de 

comunidad 

/sector 

Líderes 

comunitarios  

Nombre Comunidad /sector 

turístico  

Subtipo 

1 Sr. Kevin 

Altamirano 

Jalubí (Mar de Nubes) Mirador 

2 Sr. Wilson Sisa  El valle  Hostería  

3 Sr. Santiago 

Carrasco  

Pilchipamba (El Pedregal) Hostería  

4 Sr. Luis Altamirano  Jalubí (Rancho chico) Cascada 

5 Sr. Edwin Sánchez   Jalubí (El corazón) Bosque  

6 Sr. Luis Ojeda  Jalubí (Museo) Arquitectura  

7 Sr. José Romero Milliguayco  Hostería  

8 Sr. Fabricio 

Moreno  

Santa Ana sur (Rancho el 

Descanso) 

Hostería  

9 Sr. Lino Orozco Guangashi la Tigrera (El Edén) Arquitectura  

10 Sr. Marcelo Gómez Shalom Pallatanga  Campamento  

11 Ing. Edwin 

Sánchez  

Jalubí (Planta de vinos) Planta de 

Elaboración de 

Vinos  

12  Sr. Domingo 

Yuquilema 

Guangashi la Tigrera  Cascada  

13 Sra. Mirian Malan  San José del Pajón Cascada  

14 Sr. José Cando  San Migel de Jipangoto (El 

Mirador) 

Mirador  

15 Sr. Juan Valle  San Miguel de Jipangoto (Virgen 

del Agricultor) 

Cascada 

Fuente: (GAD PALLATANGA, 2023) 

Elaborado por: Elaboración propia a partir del PDYOT PALLATANGA 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGIA. 

 

3.1 Método 

 

3.1.1   Hipotético-Deductivo  

Existen diferentes métodos de investigación que se aplican para demostrar el 

fenómeno de estudio, entre los métodos más utilizados se destaca el hipotético deductivo 

mismo que autores como Klimovsky (2011) y Biondi (2012) como se citó en (Franco et al., 

2021) afirman que este parte desde una proposición hipotética que mediante respaldo teórico 

e información recolectada empíricamente se pretende realizar la contrastación o verificación 

razonable de lo propuesto en la investigación. 

 

Por consiguiente, la presente investigación contempla el método hipotético-

deductivo debido a que parte de la observación para el planteamiento del problema como lo 

proponen los autores mencionados, el cual permitirá plantear y comprobar la hipótesis, el 

nivel de influencia del capital social en el turismo comunitario en el cantón Pallatanga. Por 

lo tanto, en esta investigación se utilizarán fuentes primarias (esta información es original y 

se obtiene directamente de la población estudiada) y secundarias (se basa en artículos, tesis, 

libros, informes, sitios webs etc.) 

 

3.1.2 Pasos del método: 

Observación de Fenómeno a Estudiar. – Se recolectó datos e información de las 

variables de estudio, en este caso el capital social y el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga.  

 

Elaboración de Hipótesis. – Esta investigación consta de dos hipótesis 

probabilísticas las mismas que explican las variables de estudio.  

 

Deducción de consecuencias. – Mediante la investigación teórica y recopilación de 

datos obtenidos a través de las encuestas se comprobó las hipótesis. 

 

Contrastación. – Se estudia y somete a prueba la hipótesis. 

 

Refutación o verificación. – Se confirman o se niegan las hipótesis propuestas. 

 

Fuentes de información: En esta investigación se utilizó fuentes primarias (esta 

información es original y se obtiene directamente de la población estudiada) y secundarias 

(se basa en artículos, tesis, libros, informes, sitios webs etc.) 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

La investigación es descriptiva ya que pretende detallar el comportamiento y 

evolución de cada uno de los determinantes del nivel de influencia del capital social y el 
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turismo comunitario en el cantón Pallatanga, siendo fundamental la disponibilidad de fuentes 

de datos e información de las variables para el desarrollo de la investigación. Según  Guevara 

et al., (2020) este tipo de investigación tiene como objetivo describir características 

fundamentales del fenómeno de estudio mediante la observación, esta puede ser cuantitativa 

o cualitativa, lo que le facilita al investigador comparar los resultados con otras fuentes.  

 

3.2.2 Investigación correlacional 

La investigación correlacional es aquella que determina el grado de asociaciones o 

relación existente entre dos o más variables. Según el autor Mejía (2017) “La investigación 

correlacional es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden 

dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas (correlación), sin 

necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. 

 

3.2.3 Investigación de Campo 

Se aplicó este tipo de investigación con el fin de recolectar datos e información 

directa y de primera mano de los establecimientos de turismo comunitario pertenecientes al 

cantón Pallatanga. 

 

3.2.4 Enfoque cualitativo   

En el campo de las ciencias sociales las investigaciones se caracterizan por ser de 

tipo no experimental debido a que no existe manipulación de la variable independiente por 

parte de los investigadores (Hernández et al., 2010) como se citó en (Arellano, 2019) . Es 

decir, se limita a establecer relaciones de causa-efecto para hechos que ya hayan ocurrido y 

los factores que lo hayan ocasionado. Por lo tanto, la investigación no es experimental debido 

a que se encuentra dentro del   enfoque cualitativo el cual permitirá explorar el tema de 

investigación con mayor rigurosidad el capital social y el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga, mediante la aplicación de encuestas atreves de un cuestionario con el fin de 

recopilar información específica para poder fundamentar el comportamiento del capital 

social y el turismo comunitario. 

 

3.3 Hipótesis  

La investigación cuenta con las siguientes hipótesis: 

H1.-El capital social influye de forma significativa en el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga. 

H0.- El capital social no influye de forma significativa en el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga. 

 

3.4 Técnicas 

En la investigación aplicará la técnica de censo, ya que mediante esta se recolectará 

datos de forma directa de los centros de turismo comunitario que existen en el cantón 

Pallatanga, para su posterior análisis, explicación y comprobación.  
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3.4.1 Encuestas 

Se aplicó encuestas a socios/propietarios de los establecimientos de turismo 

comunitario que pertenecen al cantón Pallatanga con el fin de recolectar datos e información 

clara y concisa. 

 

3.5 Instrumentos 

El instrumento que se utilizó en la investigación es el cuestionario. 

 

3.5.1 Cuestionario de encuesta 

Consta de preguntas abiertas, dicotómicas, estructurales o semiestructúrales y en 

escala de Likert. 

 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población 

La población considerada en la investigación son los 15 establecimientos de turismo 

comunitario pertenecientes al cantón Pallatanga registrados en el PDYOT (GAD 

PALLATANGA, 2023). 

 

3.6.2 Muestra 

Al ser una población pequeña, se tomará en cuenta los 15 sitios de turismo 

comunitario actualmente registrados como objeto de estudio de la investigación, por lo que 

se realizara un censo en las comunidades donde se encuentran los lugares turísticos con la 

finalidad de obtener información de la población, los cuales incluyen datos estadísticos 

demográficos, sociales y económicos.  

 

Para este tipo de muestra se aplica una encuesta puesto que, según (Corral, 2018) 

ayuda a recabar datos de mayor importancia por medio de preguntas estructuradas para 

obtener más información referente a los temas de turismo comunitario que se desee 

investigar, por medio de los entrevistados y sus distintas opiniones.  

 

Tabla 2. Establecimientos de turismo comunitario del cantón Pallatanga 

N Nombre del establecimiento  

1 Mirador Mar de Nubes 

2 Hostería el valle  

3 Hostería el progreso 

4 Rancho chico 

5 Bosque protector el corazón 

6 Jalubí (Museo) 

7 Hostería Milliguayco  

8 Rancho el Descanso 

9 El Edén 

10 Shalom Pallatanga  

11 Planta de elaboración de vinos 

12 Cascada la Tigrera  

13 Camping San José del Pajón 
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14 Mirador de Jipangoto 

15 Cascada la Virgen del Agricultor) 

Fuente: (GAD PALLATANGA, 2023) 

Elaborado por: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Pallatanga. 
 

3.7 Métodos de análisis y procesamiento de datos 

Los datos obtenidos mediante las encuestas se analizaron en el software SPSS versión21, del 

mismo modo, se corrió el modelo de regresión logística multinomial. 

 

3.7.1 Modelo de regresión logística multinomial 

Para (Pando y San martín, 2004; Ayuso et al., 2020) la regresión logística 

multinomial se utiliza dentro de los modelos multivariantes esta permite tener múltiples 

alternativas y posibilidades de resultados mediante el valor real, valor binomio y categóricos 

basados en un conjunto de variables y a su vez comprobar la dependencia entre las variables, 

en la cual la variable dependiente es de tipo nominal con más de dos categorías y la variable 

independiente puede ser tanto continua como categórica. Para ello se realiza el cálculo del 

pseudo-R2 de McFadden, la prueba de Cox y Snell y la prueba de Nagelkerke. Asimismo, 

este tipo de regresión es útil para situaciones en las cuales desea poder clasificar sujetos 

basándose en los valores de un conjunto de variables predictoras. IBM (2023). 
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Antes de realizar el análisis e interpretación de los datos de las encuestas, se realizó 

la comprobación del Alfa de Cronbach. Este coeficiente permite medir la fiabilidad de los 

datos recolectados mediante las encuestas, por lo cual expone los criterios de valoración 

como se evidencia en la tabla 1, el valor mínimo aceptable es de 0,7 (Tuapanta et al., 2017). 

 

Tabla 3. Criterios de valoración del coeficiente Alfa de Cronbach 

Nivel de Fiabilidad Valor del Alfa de Cronbach 

Excelente ]0.9 a 1] 

Muy bueno ]0.7 a 0.9] 

Bueno ]0.5 a 0.7] 

Regular ]0.3 a 0.5] 

Deficiente [0 a 0.3] 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tuapanta et al., (2017) 

 

Una vez revisado los criterios de valoración se procede a realizar el cálculo de este 

coeficiente. 

 

4.1 Alfa de Cronbach 

 

Tabla 4. Coeficiente de fiabilidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtuvo un coeficiente del Alfa de Cronbach de 0,818, considerado como muy bueno 

según el criterio de los autores, cuanto más se acerque a 1 mayor será la confiabilidad de los 

datos para hacer correr el modelo propuesto. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los datos 

De los 15 establecimientos turísticos encuestados el 67% tener un tiempo de 

funcionamiento menor a 3 años, mientras que un 33 % afirma que su establecimiento se 

encuentra en funcionamiento en el rango de 4 a 7 años respectivamente. Por otro lado, el 

60% afirmó ser propietario de dichos establecimientos, seguido de un 5 % que se identificó 

como socio y solo un 7% de los encuestados afirmó ser guía turístico. En cuanto a la 

actividad económica productiva a la que pertenecen el 47% afirmó que es negocio propio, 

seguido del 27 % que afirma pertenecer a un emprendimiento familiar, del mismo modo el 

20% afirman ser una asociación productiva local y el 6% dice pertenecer a otra actividad 

económica productiva. Por lo tanto, la mayoría de estos establecimientos son negocios 

propios y emprendimientos familiares, los cuales son de mucha importancia en el desarrollo 

de la investigación y estudio de las variables. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,818 20 
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 En esta investigación, se tomó en cuenta las preguntas más relevantes 

correspondientes a la variable independiente y dependiente, las mismas que se lleva al 

análisis para comprobar el nivel de influencia del capital social en el turismo comunitario 

del cantón Pallatanga. 

 

4.2.1 Reactivos de la variable independiente: Capital Social 

Pregunta 1. ¿Mantiene usted alianzas estratégicas con actores locales (empresas 

privadas, públicas u ONGs)? 

 

Tabla 5. Alianzas estratégicas con actores locales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 7 47 

Si 8 53 

Total 15 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, el 53% de los encuestados 

afirma mantener alianzas estratégicas con los actores locales mientras que en un 47% no, 

por lo tanto, se puede evidenciar que en el cantón Pallatanga los establecimientos que se 

dedican al turismo comunitario mantienen buenas alianzas estratégicas para el desarrollo de 

esta actividad en el sector rural, pero el otro porcentaje, indica que se debe reforzar y buscar 

más alianzas. 

 

Pregunta 2. ¿Elija el número de alianzas estratégicas que mantiene con los actores locales?  

 

Tabla 6. Número de alianzas estratégicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menor a 3 8 53 

4 a 7 3 20 

8 a 11 3 20 

12 o más 1 6 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación:  Con un valor de 53% los encuestados responde que mantienen 

alianzas estratégicas con menos de 3 actores, el 20% afirma que mantiene alianzas en un 

rango de 4 a 7 actores, asimismo, con el 20% afirman tener alianzas en un rango de 8 a 11 y 

solo el 75 afirma tener 12 o más alianzas con los actores. 

 

En consecuencia, los establecimientos de turismo comunitario, para tener un mayor 

desarrollo es necesario que busquen aliarse con más actores. 

 

Pregunta 3. Califique la relación entre su establecimiento de turismo comunitario y 

los actores locales con los que se encuentra vinculado. Siendo 1 la calificación más baja y 5 

la más alta. 
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Tabla 7. Relación con los actores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 1 7 

2 3 20 

3 6 40 

4 2 13 

5 3 20 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 

 

Interpretación: El 40% de los encuestados califica la relación con los actores con 

un valor de 3, el 20% califican su relación con el mayor puntaje de 5, asimismo con el 20% 

puntualizan su relación con 2 y solo el 7% califica con el valor más bajo es decir 1. En vista 

a los resultados se evidencia que se debe reforzar la relación entre los actores para tener 

mayores resultados en la actividad turísticas. 

 

Pregunta 4. Actualmente, ¿cuántas organizaciones locales participan en proyectos o 

iniciativas para su establecimiento de turismo comunitario? 

 

Tabla 8. Proyectos e iniciativas turísticas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menor a 3 11 73 

4 a 7 4 27 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: con el 73% de los encuestados responden que menos de 3 

organizaciones locales participan actualmente en proyectos e iniciativas turísticos, mientras 

que en un 27% responde que en un rango de 4 a 7 organizaciones locales están involucradas 

en sus iniciativas y proyectos. Por lo que resulta muy bueno para el desarrollo del turismo 

en el sector rural del cantón Pallatanga. 

 

Pregunta 5. ¿Qué tan buena es la participación de estas organizaciones locales en 

las actividades u iniciativas de su establecimiento de turismo comunitario? 

 
Tabla 9. Participación de las organizaciones con el establecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy malo 1 7 

Regular 3 20 

Bueno 10 67 

Muy bueno 1 6 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 

 

Interpretación: En base a las encuestas, el 7% responde que esta participación es 

muy buena, el 67% responde que la participación de las organizaciones es buena, por otro 

lado, el 20% menciona que la participación de regular y el 7% señala que la participación es 
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mala. Por lo tanto, estos indicadores dan a conocer que es necesario fomentar una mayor 

participación entre los aliados locales. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el nivel de coordinación existente entre las comunidades 

locales para mejorar el sector turístico en el cantón Pallatanga? 

 

Tabla 10. Nivel de coordinación entre las comunidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy bajo 1 7 

Medio 10 66 

Alto 4 26 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 

 

Interpretación: según los resultados obtenidos el 27% menciona que el nivel de 

coordinación es alto, el 67% afirma que el nivel de coordinación entre las comunidades del 

cantón Pallatanga es medio y el 7% menciona que la coordinación es muy baja. Por lo que 

se debe incrementar el nivel de coordinación entre las comunidades para tener mejores 

resultados en la actividad y poder gestionar cualquier iniciativa o proyecto que beneficie al 

sector rural. 

 

Pregunta 7. ¿En qué medida cree usted la importancia del empoderamiento de las 

comunidades con los actores locales para buscar mejoras en el turismo comunitario? 

 

Tabla 11. Empoderamiento de las comunidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ni importante, ni poco 

importante 

2 13 

Importante 4 27 

Muy importante 9 60 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados 

considera al empoderamiento de las comunidades como muy importante, el 27% concuerdan 

a esta característica como importante, mientras que en un 13% creen que no es ni importante, 

ni poco importante. Con estos resultados se evidencia que existe un buen empoderamiento 

de las comunidades con los actores locales, característica que es muy buena en la actividad 

turística. 

 

Pregunta 8. ¿Cómo considera usted el aporte de las organizaciones no 

gubernamentales en el desarrollo de las actividades turísticas en su establecimiento? 
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Tabla 12. Aporte de las organizaciones no gubernamentales al turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nada significativo 4 27 

Poco significativo 7 47 

Ni significativo, ni poco significativo 1 7 

Significativo 2 13 

Muy significativo 1 6 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa que el 7% considera al aporte de estas organizaciones 

como muy significativo, mientras que con el 47% dicen que es poco significativo, seguido 

del 27% como nada significativo, el 13 % lo considera como significativo y en un 7% como 

ni significativo ni poco significativo. En consecuencia, Mientras mayor sea el aporte de estas 

organizaciones no gubernamentales mayor será el aporte en el desarrollo turístico. 

 

Pregunta 9. ¿En qué medida la cooperación con comunidades cercanas ha 

contribuido al éxito de proyectos turísticos en Pallatanga? 

 

Tabla 13. Cooperación entre las comunidades cercanas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy malo 1 6,7 

Malo 1 6,7 

Regular 1 6,7 

Bueno 8 53,3 

Muy bueno 4 26,7 

Total 15 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación:  Se obtuvo el valor más alto de 53% que la cooperación es buena, 

seguido del 27% como muy bueno, y coinciden en el 7% como regular, malo y muy malo. 

Por lo tanto, la cooperación entre las comunidades cercanas es fundamental para percibir un 

desarrollo turístico equitativo en el sector rural. 

 

Pregunta 10. ¿Cuál es su perspectiva para 5 años con relación al crecimiento 

turístico comunitario en el cantón Pallatanga? 

 

Tabla 14. Perspectiva para el crecimiento turístico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Bajo 4 27 

Medio 5 33 

Alto 4 27 

Muy alto 2 13 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas 
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Interpretación:  Se observa un valor del 33% en cuanto al crecimiento turístico 

como medio para los 5 años venideros, por otro lado, coinciden en un n27% que el 

crecimiento alto y bajo y solo un 13% dice que el crecimiento en los próximos 5 años es 

muy alto. Por lo tanto, se tiene buenas perspectivas para el crecimiento del turismo en el 

cantón Pallatanga. 

 

4.2.2 Reactivos de la variable dependiente: Turismo Comunitario 

Pregunta 1. ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los 

centros de turismo comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al 

momento de visitar un lugar? 

 

Tabla 15. Importancia del tipo de infraestructura en los centros turísticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nada importante 2 13 

Poco importante 3 20 

Ni importante, ni poco importante 4 27 

Importante 4 27 

Muy importante 2 13 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa que en un 13% la infraestructura influye en la decisión 

del turista como muy importante, así como coinciden en el 27% que esta característica 

influye en la decisión del turista de forma importante y en término medio, seguido del 20% 

como poco importante y finalmente en un 13 % como nada importante. En consecuencia, en 

la actualidad este aspecto si influye de manera importante en la decisión del turista, entonces 

en el cantón Pallatanga se tiene mejorar este aspecto. 

 

Pregunta 2. Marque con una (x) el nivel de accesibilidad (carreteras, señalización, 

información turística) a su establecimiento de turismo comunitario. Siendo 1 menos 

accesible y 5 con mayor accesibilidad. 

 

Tabla 16. Nivel de accesibilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 3 20 

2 4 26 

3 8 53 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se evidencia un nivel de accesibilidad de 3 con un 53%, lo cual 

indica un acceso medio, seguido del 27% con un nivel 2, es decir no es tan accesible y un 

20% se ubica en el nivel 1 es decir es muy bajo las vías de acceso al establecimiento turístico. 

En consecuencia, se debe gestionar de manera interna y externa en los centros turísticos para 

mejorar la accesibilidad, para contar con un mayor número de visitantes. 
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Pregunta 3. ¿Cuenta con proyectos innovadores para diversificar los servicios en 

su centro de turismo comunitario? 

 

Tabla 17. Proyectos innovadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 7 47 

Sí 8 53 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa que el 53% de los encuestados cuentan con proyectos 

innovadores mientras que el 47% afirma no tener proyectos innovadores. Por ello, en el 

cantón Pallatanga es necesario invertir en nuevos proyectos para atraer más turista y tener 

mayores ingresos. 

 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de innovación ha incorporado en su centro de turismo 

comunitario en los últimos años? 

 

Tabla 18. Tipo de innovación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Plataformas virtuales 4 27 

Planificación estratégica 3 20 

Infraestructura moderna 4 26 

Otros 4 27 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa un valor de 27% en la incorporación de plataformas 

virtuales, al igual que en infraestructura moderna y otro tipo de innovación, un 20 % han 

incorporado planificación estratégica en los centros de turismo comunitario. A si pues es 

necesario incorporar distintas innovaciones en los establecimientos turísticos, ya que 

también depende de estos aspectos para tener mayores visitas. 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de tecnología ha incorporado a los servicios de su centro de 

turismo comunitario 

 
Tabla 19. Tecnología incorporada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

Business intelligence 5 33 

Tecnología móvil 5 33 

Destinos turísticos 

inteligentes 

1 7 

Otras 4 27 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: De acuerdo los encuestados el 33% han incorporado Business 

intelligence, otro 33% han optado por tecnología móvil, el 27% han optado por incorporar 
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otro tipo de tecnología y el 7% restante han apostado por destinos turísticos inteligentes. En 

consecuencia, este tipo de tecnologías que han sido incorporadas son de gran relevancia para 

que los establecimientos de turismo comunitario sean más competitivos. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál cree que es el conocimiento tecnológico del personal de su 

establecimiento turístico comunitario? 

 

Tabla 20. Conocimiento tecnológico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy bajo 4 27 

Bajo 5 33 

Medio 6 40 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa que un 40% de los encuestados responden que su 

conocimiento tecnológico es medio, seguido por el 33% donde afirman que el conocimiento 

es bajo, y el 27% dice que su conocimiento es relativamente bajo. Por lo tanto, en los centros 

de turismo comunitario se debe capacitar al personal para poder brindar un mejor servicio y 

ser más competitivos en el mercado turístico. 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es el nivel de inversión que ha realizado para mejorar su 

establecimiento de turismo comunitario en los últimos 5 años? 

 

Tabla 21. Nivel de inversión  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menor a $10000 1 7 

$10001 a $20000 4 27 

$20001 a $30000 6 40 

$30001 o más 4 26 

Total 15 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Del total de los encuestado el 40% ha invertido en una rango de 

$20001 a 30000, el 27% afirma haber invertido más de 30001, al igual que otro 27% han 

invertido en un rango de $10001 a $20000, y el 7% restante afirma haber realizado una 

inversión menor a $10000. Las inversiones realizadas en los distintos establecimientos de 

turismo comunitario son indispensables en la actualidad, ya que el mercado turístico es cada 

vez más competitivo. 

 

Pregunta 8. Servicios que oferta en su establecimiento de turismo comunitario 

 

Tabla 22. Servicios que oferta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Hospedaje 4 27 

Alimentación 4 27 
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Guianza en la selva 4 26 

Áreas de recreación y turismo 

autoguiado 

3 20 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa en un 27%, es decir porcentajes iguales la mayoría de 

los establecimientos turísticos ofertan servicios de hospedaje, alimentación y guianza en la 

selva, por otro lado, el 20 % ofertan áreas de recreación y turismo autoguiado. Por tanto, 

estos establecimientos para percibir mayores ingresos deben diversificar su oferta turística 

en base a los recursos locales disponibles. 

 

Pregunta 9. ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas nacionales en su 

establecimiento? 

 

Tabla 23. Afluencia de turistas nacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menor a 100 personas 2 13 

101 a 200 personas 6 40 

201 a 300 personas 6 40 

301 o más 1 7 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: Se observa que el 40% de los establecimientos turísticos tienen una 

afluencia mensual de turistas nacionales en un rango de 201 a 300 personas, al igual que el 

rango de 101 a 200 personas, el 13% afirma tener una afluencia menor a 100 personas, 

mientras que el 7 % restante afirma tener un afluencia igual o mayor a 301 personas. Es decir 

que la mayoría de establecimiento tiene una afluencia significativa de turistas nacionales, 

pero también los otros porcentajes dan a conocer que se debe aplicar estrategias para 

incrementar los niveles de afluencia. 

 

Pregunta 10. ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas internacionales en 

su establecimiento? 

 

Tabla 24. Afluencia de turistas internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menor a 100 personas 7 47 

101 a 200 personas 5 33 

201 a 300 personas 2 13 

301 o más 1 7 

Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados, el 47 % de los encuestados afirman 

tener una afluencia de turistas internacionales menor a 100 personas, seguido del 33% que 

afirma recibir en su establecimiento un rango de 101 a 200 visitantes internacionales, el 13% 
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menciona que recibe mensualmente en un rango de 201 a 300 personas al mes y solo el 7% 

afirma tener igual o mayor a 301 o más visitantes internacionales. Por tanto, estos porcentajes 

nos dan a conocer que mayor es la afluencia de turistas nacionales con relación a la pregunta 

anterior, del mismo modo invita a enfocarse en puntos débiles existentes que se deben 

mejorar para incrementar las visitas internacionales. 

 

A continuación, se presentan las tablas cruzadas en las que se visualiza la relación de 

las variables de estudio.  

 

Tabla 25. Alianzas estratégicas* Infraestructura turística 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en el SPSS. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla cruzada se observa que del 100 % de las 

personas encuestadas el 38% de los que mantienen alianzas estratégicas afirman que es poco 

importante el tipo de infraestructura en los establecimientos turísticos mientras que los que 

no mantienen alianzas estratégicas afirman en un 43% que si es importante la infraestructura 

en los establecimientos turísticos. 

 

Tabla 26. Participación de las organizaciones locales* Infraestructura turística 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en el SPSS. 

 

 ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de 

turismo comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al 

momento de visitar un lugar? 

Total 

Nada 

important

e 

Poco importante Ni 

importante

, ni poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

¿Mantiene usted 

alianzas estratégicas 

con actores locales 

(empresas privadas, 

públicas u ONGs)? 

No Recuento 1 0 2 3 1 7 

%  14,3% 0,0% 28,6% 42,9% 14,3% 100,0% 

Si Recuento 1 3 2 1 1 8 

% 12,5% 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Total Recuento 2 3 4 4 2 15 

%  13,3% 20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 100,0% 

 ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de turismo comunitario 

son importantes e influyen en la decisión del turista al momento de visitar un lugar? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Ni importante, ni 

poco importante 

Importante Muy 

importante 

Total 

Con respecto a la pregunta 

anterior, ¿qué tan buena es la 

participación de estas 

organizaciones locales en las 

actividades u iniciativas de su 

establecimiento de turismo 

comunitario? 

Muy malo Recuento 0 0 1 0 0 1 

%  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Regular Recuento 1 1 0 1 0 3 

%  33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

Bueno Recuento 1 2 3 2 2 10 

%  10,0% 20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

%  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 4 4 2 15 

%  13,3% 20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 100,0% 
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Análisis e interpretación:  en la tabla se puede observar que el 33 % de los 

encuestados afirman tener una participación regular por parte de las organizaciones locales 

y a su vez indican que es importante la infraestructura turística, seguido de otro porcentaje 

significativo donde afirman que la participación de las organizaciones locales es buena, pero 

en cuanto a la infraestructura turística dicen que no es ni importante ni poco importante. 

 

Tabla 27. Coordinación entre comunidades* Infraestructura turística 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en el SPSS. 

 

Análisis e interpretación: se puede observar que la mayoría de los encuestados 

coinciden que tienen un nivel de coordinación con otras comunidades muy alto con un 

porcentaje de 30% asimismo afirman que el tipo de infraestructura turística es poco 

importante. Por tanto, se evidencia que la relación existente entre comunidades locales en 

excelente. 

 

Tabla 28. Cooperación entre comunidades* Infraestructura turística 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en el SPSS. 

 

Análisis e interpretación: Se puede observar en la tabla que en cuando a la 

cooperación entre las comunidades cercanas los encuestados afirman tener una buena 

coordinación con un valor de 38%, asimismo ellos mencionan que la infraestructura turística 

 

 ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de turismo 

comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al momento de visitar un 

lugar? 

Total 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Ni importante, 

ni poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

 

¿Cuál es el nivel 

de coordinación 

existente entre 

las comunidades 

locales para 

mejorar el sector 

turístico en el 

cantón 

Pallatanga? 

Muy 

bajo 

Recuento 0 0 0 0 1 1 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Medio Recuento 2 3 2 3 0 10 

%  20,0% 30,0% 20,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Alto Recuento 0 0 2 1 1 4 

%  0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 4 4 2 15 

%  13,3% 20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 100,0% 

 ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de turismo 

comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al momento de visitar 

un lugar? 

Total 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Ni importante, 

ni poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

 

¿En qué medida la 

cooperación con 

comunidades cercanas 

ha contribuido al éxito 

de proyectos turísticos 

en Pallatanga? 

Muy 

malo 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Malo Recuento 1 0 0 0 0 1 

%  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Regular Recuento 0 0 0 1 0 1 

%  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Bueno Recuento 0 3 2 2 1 8 

%  0,0% 37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 2 1 1 4 

%  0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 4 4 2 15 

%  13,3% 20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 100,0% 
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es poco importante, por lo tanto, en esta tabla cruzada se puede observar que es relevante la 

cooperación entre las comunidades con la actividad turística. 

 

4.3 Regresión Logística Multinomial 

Las variable endógena o dependiente propuesta en la investigación es el turismo 

comunitario en el cantón Pallatanga, misma que se realiza la codificación de sus reactivos 

para correr el modelo de regresión logística multinomial, en este caso está representada por 

la variable TC2, misma que se puede ver en el anexo 5, asimismo los reactivos más 

relevantes que se sometieron al modelo se exponen en el cuadro 5. Del mismo modo, la 

variable exógena es el capital social, para comprobar el modelo se lo representa mediante 

las variables CS1, CS5, CS6 y CS9. 

 

Cuadro 5.  Variables de medida de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

VARIABLE TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 

CÓDIGO 

DE LA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

TURISMO 

COMUNITARIO 

Endógena Categórica TC2 El tipo de infraestructura de los centros de 

turismo comunitario son importantes. 

(1) Nada importante 

(2) Poco importante 

(3) Ni importante, ni poco importante 

(4) Importante 

(5) Muy importante 

CAPITAL 

SOCIAL 

Exógena Categórica CS1 Mantiene alianzas estratégicas con actores 

locales 

(1) No 

(2) Si   
Categórica CS5 Participación de las organizaciones locales  

(1) Muy malo 

(2) Malo 

(3) Regular 

(4) Bueno 

(5) Muy bueno   
Categórica CS6 Nivel de coordinación existente entre las 

comunidades locales 

(1) Muy bajo 

(2) Bajo 

(3) Medio 

(4) Alto 

(5) Muy alto 

    Categórica CS9 Cooperación entre las comunidades cercanas 

(1) Muy malo 

(2) Malo 

(3) Regular 

(4) Bueno 

(5) Muy bueno  
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Variable dependiente TC 

Yi= Infraestructura Turística (TC2), (se fijaron K=5: 1=nada importante, 2= Poco 

importante, 3=Ni importante ni poco importante, 4= Importante y 5= Muy importante).  

Variable independiente CS, representada por: 

Xi1= Alianzas estratégicas (CS1)  

Xi2=Participación (CS5) 

Xi3=Coordinación (CS6) 

Xi4=Cooperación (CS9) 

 

Matemáticamente el modelo de regresión logística multinomial se presenta en la siguiente 

ecuación:  

𝝅𝒊𝒏 =
𝒆𝒁𝒊𝒏

𝟏 +  𝒆𝒁𝒊𝟏 + 𝒆𝒁𝒊𝟐 + 𝒆𝒁𝒊𝟑 + ⋯ + 𝒆𝒁
𝒊𝒌−𝟏

 

 

𝒁𝒊𝒏 = 𝜷𝒏𝟎 + 𝜷𝒏𝟏 𝒙𝒊𝟏 +  𝜷𝒏𝟐 𝒙𝒊𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒏𝒋 𝒙𝒊𝒋 

 

𝒁𝑻𝑪𝟐 = 𝜷𝒏𝟎 + 𝜷(𝑪𝑺𝟏)𝒏𝟏 
𝒙𝒊𝟏 + 𝜷(𝑪𝑺𝟓)𝒏𝟐 𝒙𝒊𝟐 + 𝜷(𝑪𝑺𝟔)𝒏𝟑 𝒙𝒊𝟑 + 𝜷(𝑪𝑺𝟗)𝒏𝟒 𝒙𝒊𝟒 

 

Dónde:  

𝜋𝑖𝑛 representa la probabilidad de que el caso i pertenezca a la clase n.  

𝑍𝑖𝑛 es el valor de la variable dependiente (Turismo comunitario) para el caso i en la clase n.  

𝛽𝑛𝑗 es el coeficiente de la variable independiente (Capital Social) j para la clase n.  

𝑋𝑖𝑗 covariables que forman parte del modelo. 

 

4.3.1 Medidas de Ajuste del modelo de regresión logística multinomial 

 

Tabla 29. Información del ajuste del modelo 

Modelo Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

AIC BIC -2 log 

verosimilitud 

Chi-

cuadrado 

Gl Sig. 

Sólo la 

intersección 

54,924 57,756 46,924    

Final 45,395 59,556 5,395 41,529 16 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en el SPSS 

 

En la tabla 14 de información del ajuste del modelo se evidencia un valor de 

significancia de 0, 000 lo cual indica que el modelo de regresión logística multinomial es 

muy bueno ya que es menor a 0,05. Por lo tanto, se continua con el modelo. 

 

Tabla 30. Indicadores de Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Pearson 4,556 32 1,000 

Desviación 5,395 32 1,000 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en SPSS. 
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Para Agresti (2007) si el ajuste es bueno, se espera un valor alto de significancia en 

el chi cuadrado y las desvianzas, mismo que puede ser superior o igual a 0,05. Ahora bien, 

en la tabla anterior se comprueba que el chi cuadrado de Pearson es mayor que 0,05, en este 

caso la significancia es de 1, al igual que la desviación, cumple con una significancia de 1, 

lo que indica que es un buen modelo y se ajusta correctamente, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Tabla 31. Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell Nagelkerke McFadden 

0,937 0,98 0,885 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en SPSS. 

 

En esta tabla se evidencia que los valores estadísticos de Cox y Snell y de Nagelkerke 

son similares, lo cual afirma que, si es un buen modelo, estos valores oscilan entre 0 y 

1(Brague, 2020), por lo tanto, tomando el valor de la corrección de Nagelkerke, se 

comprueba que el modelo final explica en un 98% el cambio de la variable dependiente, 

siendo estadísticamente muy relevante. 

 

Tabla 32. Contrastes de Verosimilitud 

Efecto Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

AIC de 

modelo 

reducido 

BIC de 

modelo 

reducido 

-2 log 

verosimilitud del 

modelo reducido 

Chi-

cuadrado 

Gl Sig. 

Intersección 45,395 59,556 5, 395a ,000 0 . 

CS5 48,600 59,929 16,600 11,205 4 ,024 

CS6 49,399 60,727 17,399 12,004 4 ,017 

CS9 60,723 72,052 28,723 23,328 4 ,000 

CS1 54,955 66,284 22,955 17,560 4 ,002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en SPSS. 

 

En esta tabla se puede evidenciar que la variable capital social, misma que para el 

estudio está representada por las variables; alianzas estratégicas (CS1: p 0,002<0,05), 

participación (CS5: p 0,024<0,05), coordinación (CS6: p 0,017<0,05) y cooperación (CS9: 

p 0,000<0,05) consideradas en el estudio aportan significativamente al turismo comunitario 

en el cantón Pallatanga, ya que presentan un valor de significancia menor a 0,05. 
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Tabla 33. Estimaciones de parámetros 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en SPSS. 

 

En esta tabla se puede evidenciar como cada variable influye en el turismo rural, 

siendo los valores de B(Beta) los que determinan a cada variable, los valores del error típico 

entre las variables son relativamente alto, mismo que son considerados en el estudio, de igual 

forma los coeficientes de Wald distintos de cero (Brague, 2020), son de las variables (CS6 

y CS9), que influyen estadísticamente por separado en la variable dependiente en relación a 

la categoría de referencia (Muy importante), asimismo el  valor de significancia estadística 

de estas dos variables es menor a 0,05 en consecuencia, a partir de estos resultados y las 

tablas anteriores se confirma la relación e influencia del capital social en el turismo 

comunitario. 

 

4.4 Toma de decisión 

 

Cuadro 6. Aceptación o rechazo de hipótesis 

Hipótesis Decisión  

H1.-El capital social influye de forma significativa en el turismo comunitario en el 

cantón Pallatanga. 
Aceptada 

H0.- El capital social no influye de forma significativa en el turismo comunitario en 

el cantón Pallatanga. 
Rechazada 

Fuente: Elaboración propia 

TC2 B Error típ. Wald Gl Sig. 

Nada importante Intersección -137,685 456687,961 ,000 1 1,000 

CS5 134,385 75832,179 ,000 1 ,999 

CS6 18,446 41028,975 ,000 1 1,000 

CS9 -122,852 12681,765 ,000 1 ,992 

[CS1=1] 52,514 118928,113 ,000 1 1,000 

[CS1=2] 0c . . 0 . 

Poco importante Intersección 297,926 88284,197 ,000 1 ,997 

CS5 -6,309 16464,157 ,000 1 1,000 

CS6 -34,766 4306,795 ,000 1 ,994 

CS9 -37,400 15376,186 ,000 1 ,998 

[CS1=1] -106,733 ,000 . 1 . 

[CS1=2] 0c . . 0 . 

Ni importante, ni 

poco importante 

Intersección 20,574 6952,197 ,000 1 ,998 

CS5 -5,426 1738,048 ,000 1 ,998 

CS6 1,173 ,217 ,929 1 ,035 

CS9 -,515 ,547 ,041 1 ,040 

[CS1=1] ,515 2,547 ,041 1 ,840 

[CS1=2] 0c . . 0 . 

Importante Intersección -278,607 32967,939 ,000 1 ,993 

CS5 135,233 14215,002 ,000 1 ,992 

CS6 35,443 4300,927 ,000 1 ,993 

CS9 -104,637 10958,809 ,000 1 ,992 

[CS1=1] 103,488 11352,662 ,000 1 ,993 

[CS1=2] 0c . . 0 . 
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4.5 Discusión 

Mediante los resultados obtenidos se evidencia que el turismo comunitario en el 

cantón Pallatanga se desarrolla a través de un vínculo entre familiares y sectores aledaños, a 

su vez la infraestructura turística es muy importante, ya que genera mayor atracción y es una 

estrategia competitiva en las comunidades del cantón. 

 

Teniendo en consideración estudios similares realizados por Dewi et al., (2021); 

Roca y Zielinski (2022) y Coles (2023), en comparación con los resultados obtenidos, se 

confirma la relación entre las variables de estudios, por lo tanto, se pudo contrastar que la 

influencia del capital social con el turismo está mayormente representada por una excelente 

gestión en la coordinación de actividades entre las comunidades del cantón Pallatanga 

representado estadísticamente en una valor de 0,035 es decir, se demuestra que mientras más 

se acerque a cero este valor, mayor será la coordinación entre las comunidades para buscar 

alternativas y estrategias que beneficien al cantón en el sector turístico. Así también, se 

demuestra que la cooperación entre estas comunidades es muy buena, lo cual alcanza una 

significancia de 0,040, es decir el capital social está presente he influye en turismo 

comunitario, en consecuencia, a los resultados se acepta la hipótesis alterna de la 

investigación. 

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el cantón Pallatanga se pueden 

mejorar, se recalca que el capital social en el turismo comunitario es relativo, es decir al 

vincularse estas variables, se convierten en un motor de, lo cual coadyuva a mejorar la 

economía, el desarrollo local y a su vez potenciar el turismo comunitario del cantón 

crecimiento (Andrade & Make, 2014; Ayala et al.,2023).  
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5. CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Mediante la aplicación del modelo de regresión logística multinomial se pudo 

constatar las hipótesis planteadas, de acuerdo a los resultados, la variable independiente 

Capital Social se representó mediante CS1, CS5, CS6 y CS9, dónde CS6(Coordinación entre 

comunidades) y CS9(Cooperación entre comunidades)  reportaron mayor significancia 

estadística, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se concluye que el capital social 

influye de manera significativa en el turismo comunitario en el cantón Pallatanga, mediante 

la cooperación y coordinación de los individuos. 

 

El capital social es una característica muy importante dentro de una comunidad, pues 

mediante ello, se puede conseguir crecimiento y desarrollo, lo que en su ausencia sería 

imposible, del mismo modo en el cantón Pallatanga se pudo evidenciar que las redes de 

cooperación y alianzas son débiles, lo que de manera directa o indirecta afecta a los 

establecimientos de turismo comunitario,  pues el mercado turístico en la actualidad depende 

en su mayoría de las alianzas con distintos actores locales.  

 

Asimismo, el capital social al estar presente en la actividad turística genera 

encadenamientos productivos dentro y fuera de la localidad, lo que se ve reflejado en los 15 

sitios que ofertan servicios turísticos ya que mediante la fundamentación teórica e 

información de campo se pudo constatar de este tipo de encadenamientos a raíz de las 

alianzas que mantienen con distintas organizaciones públicas y privadas, por ello el 

comportamiento del Capital Social en el Turismo comunitario se ha convertido en un motor 

de desarrollo y crecimiento en el cantón Pallatanga. 

 

5.2 Recomendaciones 

 De acuerdo con la investigación se evidencia que el capital social está presente y 

cumple con un rol fundamental en el sector rural y más aún al vincularse con el sector 

turístico, por ello se recomienda conocer de este tema y a su vez aplicarlo dentro de los 

establecimientos, puesto que el crecimiento turístico depende de las alianzas, cooperación, 

empoderamiento, participación y otros elementos que de igual forma coadyuvan para 

alcanzar el desarrollo rural. 

 

El desarrollo turístico en el cantón Pallatanga actualmente aún sigue siendo un reto, 

pues según los datos recolectados en las encuestas se evidenció cierto puntos débiles que se 

deben mejorar, por ello se sugiere reforzar los lazos estratégicos, asimismo, enfocarse en la 

gestión para mejorar las vías de acceso a estos lugares, en cuanto a la innovación también se 

debe incrementar planes estratégicos y trabajar arduamente en la publicidad para que la 

oferta turística del cantón Pallatanga sea reconocida y visitada con mayor frecuencia, y a su 

vez  este sea más competitivo en relación a otros cantones de la provincia de Chimborazo. 

 

Esta investigación abre una línea de estudio en el turismo comunitario del Ecuador, 

debido a que esta actividad aporta de manera significativa a la economía del país siendo un 
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ingreso no petrolero, cabe destacar que en el cantón Pallatanga sus ingresos han permitido 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural. Existen distintos métodos 

estadísticos para contrastar las variables de estudio. Emplear los modelos de regresión 

logística multinomial para demostrar la influencia entre variables, es muy útil para los 

investigadores. Por lo tanto, se recomienda utilizar estos modelos estadísticos para futuras 

investigaciones. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

El capital social y el turismo comunitario en el cantón Pallatanga. 

Fuente: Información Propia 

Elaborado por: Lema, N. (2023) 

 

 

Formulación del Problema Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuál es el nivel de influencia 

del capital social en el 

turismo comunitario en el 

cantón Pallatanga? 
 

Determinar el nivel de 

influencia del capital 

social en el turismo 

comunitario en el cantón 

Pallatanga. 

El capital social influye de 

forma significativa en el 

turismo comunitario en el 

cantón Pallatanga. 

Problemas Derivados Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

                                                                                                                                                                                                                                

¿Cómo se puede explicar el 

comportamiento del capital 

social en la actividad turística 

comunitaria en el cantón 

Pallatanga?         

¿Qué dice la teoría a cerca del 

comportamiento del capital 

social y del turismo 

comunitario en el cantón 

Pallatanga?                                                                                                                                       

¿Qué estrategias 

competitivas de innovación 

se puede implementar para 

incrementar la actividad 

turística comunitaria en el 

cantón Pallatanga? 

• Explicar el 

comportamiento del 

capital social en la 

actividad turística 

comunitaria del cantón 

Pallatanga. 

• Fundamentar 

teóricamente el 

comportamiento del 

capital social y el 

turismo comunitario 

en el cantón 

Pallatanga. 

• Aplicar el modelo de 

regresión logística 

multinomial mediante 

el programa SPSS para 

contrastar las hipótesis 

planteada.   
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7.2 Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: TURISMO COMUNITARIO 

Conceptualización Categorías  Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Autores como Vallejo y Llugsha, 

(2023) y (Bumbila y Garcés, 2023) 

afirman que el turismo comunitario 

es una actividad  dónde los recursos 

naturales, actores locales, 

instituciones y la participación 

comunitaria son clave para su 

ejecución, las actividades son a 

campo abierto y mediante estrategias 

se da valor a los espacios rurales, 

también es importante la ejecución de 

proyectos innovadores, los mismos 

que son organizados por diferentes 

actores que le apuestan al el sector 

turístico para alcanzar el desarrollo 

local. 

Espacios 

rurales 

-Número de centros 

turísticos 

-Distancia a los centros 

turísticos 

-Tipo de infraestructura que 

posee los centros turísticos  

-Accesibilidad. 

Técnica  

 

Encuesta  

Proyectos 

innovadores 

 

 

-Tipo de innovación 

incorporada en la actividad 

turística 

-Tecnología incorporada a 

los servicios 

-Inversión realizada en los 

centros turísticos 

Instrumento 

 

Cuestionario  

Sector turístico   

 

 

-Número de servicios y 

productos ofertados. 

-Número afluencia de 

turistas nacionales.     

-Número de afluencia de 

turistas internacionales   
Fuente: Información Propia 

Elaborado por: Lema, N. (2023) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CAPITAL SOCIAL  

Conceptualización Categorías Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Varios autores como (Cacciutto, 

2010);  (Ayaviri Nina et al., 2017) 

y (Ramírez Hernández et al., 2018) 

coinciden que el capital social 

como un conjunto de redes 

sociales, normas, cooperación, 

empoderamiento, reciprocidad y 

confianza dentro de los miembros 

que conforman un grupo social u 

organización.  

Redes sociales 

-Número de alianzas 

estratégicas 

-Uso de plataformas virtuales 

- Uso de redes sociales                              

-Número de asociaciones 

productivas. 

Técnica                           

Encuesta 

 

 

Cooperación 

-Número de organizaciones 

locales que participan 

- Número de organizaciones 

no gubernamentales que 

apoyan las iniciativas 

- Nivel de coordinación con 

comunidades cercanas 

 

 

Instrumento                

Cuestionario 

 

Confianza 

-Grado de empoderamiento 

hacía las iniciativas turísticas 

- Número de personales 

dedicadas al turismo 

- Perspectivas de los 

involucrados sobre el 

crecimiento basado en el 

turismo  

 

 

 

 

 
Fuente: Información Propia 

Elaborado por: Lema, N. (2023) 
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7.3 Anexo 3. Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO 

TEMA DE INVESRIGACIÓN: El capital social y el turismo comunitario en el cantón 

Pallatanga. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO: A los establecimientos de turismo comunitario en el 

cantón Pallatanga. 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO: El presente cuestionario tiene la finalidad de 

recopilar datos e información   sobre la variable capital social y su influencia dentro del 

turismo comunitario en el cantón Pallatanga. 

CONFIDENCIALIDAD: Los datos obtenidos mediante el cuestionario son estrictamente 

confidenciales y la investigadora se compromete a mantener la reserva del caso. 

RESPONSABLE: Natali Lema   natali.lema@unach.edu.ec 

I. DATOS GENERALES  

1.1.Nombre del establecimiento turístico comunitario. 

………………………………………………………………………. 

1.2.Tiempo de funcionamiento  

(…) Menor a 3 años 

(…) 4 a 7 años 

(…)  8 a 11 años  

(…) 12 años o más 

1.3.¿Cuál es su ocupación que desempeña dentro del lugar turístico? 

(…) Propietario/a 

(…) Socio/a 

(…) Guía turístico  

(…) Cajero 

(…) Mesero 

   

II. DATOS SECUNDARIOS  

2.1.¿A qué tipo de actividad económica productiva está relacionado usted? 

(…) Asociación productiva local 

(…) Negocio propio 

(…) Emprendimiento familiar 

(…) Otros 

 

2.4. En promedio, ¿cuál es el rango de ingresos que percibe mensualmente por la 

actividad turística? 

(…) Menor a $300 

(…) $301 a $ 700 

(…) $701 a $ 1000 

(…) $1001 o más 

mailto:natali.lema@unach.edu.ec
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III. ESTUDIO DE LAS VARIABLES  

3.1.CAPITAL SOCIAL  

3.1.1. ¿Mantiene usted alianzas estratégicas con actores locales (empresas privadas, 

públicas u ONGs)? 

(…) No 

(…) Si 

 

3.1.2. ¿Elija el número de alianzas estratégicas que mantiene con los actores locales?  

(…) Menor a 3 

(…)  4 a 7  

(…) 8 a 11 

(…) 12 o más 

 

3.1.3. En la siguiente tabla, califique la relación entre su establecimiento de turismo 

comunitario y los actores locales con los que se encuentra vinculado. Siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta. 

1 2 3 4 5 

     

 

3.1.4. Actualmente, ¿cuántas organizaciones locales participan en proyectos o iniciativas 

para su establecimiento de turismo comunitario? 

(…) Menor a 3 

(…)  4 a 7  

(…) 8 a 11 

(…) 12 o más 

 

3.1.5. Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué tan buena es la participación de estas 

organizaciones locales en las actividades u iniciativas de su establecimiento de 

turismo comunitario? 

(…) Muy malo 

(…) Malo            

(…) Regular 

(…) Bueno 

(…) Muy bueno 

 

3.1.6. ¿Cuál es el nivel de coordinación existente entre las comunidades locales para 

mejorar el sector turístico en el cantón Pallatanga? 

 (…) Muy bajo 

(…) Bajo 

(…) Medio 

(…) Alto 

(…) Muy Alto 

3.1.7. ¿En qué medida cree usted la importancia del empoderamiento de las comunidades 

con los actores locales para buscar mejoras en el turismo comunitario?  

(…)  Nada importante 

(…)  Poco importante 

(…) Ni importante, ni poco importante 
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(…) Importante  

(…) Muy importante 

 

3.1.8. ¿Cómo considera usted el aporte de las organizaciones no gubernamentales en el 

desarrollo de las actividades turísticas en su establecimiento? 

(…)  Muy significativo 

(…)   Significativo  

(…)  Ni significativo, ni poco significativo  

(…)  Poco significativo  

(…)  Nada significativo 

 

3.1.9. ¿En qué medida la cooperación con comunidades cercanas ha contribuido al éxito 

de proyectos turísticos en Pallatanga? 

(…) Muy malo 

(…) Malo 

(…) Regular 

(…) Bueno            

(…)  Muy bueno 

 

3.1.10. Partiendo de la importancia de mantener alianzas estratégicas con los actores 

locales, ¿cuál es su perspectiva para 5 años con relación al crecimiento turístico 

comunitario en el cantón Pallatanga? 

(…) Muy bajo 

(…) Bajo 

(…) Medio 

(…) Alto          

(…)  Muy alto 

 

3.2.ACTIVIDAD TURÍSTICA COMUNITARIA  

3.2.1. ¿Cuál es el número de centros turísticos que existen en la misma comunidad? 

(…) Menor a 3 

(…)  4 a 7  

(…) 8 a 11 

(…) 12 o más 

3.2.2. ¿Cuál es la distancia que existe entre su establecimiento con otro establecimiento 

de turismo comunitario?  

…………………………………………………………………………….. 

3.2.3. ¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de 

turismo comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al 

momento de visitar un lugar?  

(…) Nada importante 

(…) Poco importante 

(…) Ni importante, ni poco importante 

(…) Importante  

(…) Muy importante 
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3.2.4. En la siguiente tabla marque con una (x) el nivel de accesibilidad (carreteras, 

señalización, información turística) a su establecimiento de turismo comunitario. 

Siendo 1 menos accesible y 5 con mayor accesibilidad. 

1 2 3 4 5 

     

3.2.5. ¿Cuenta con proyectos innovadores para diversificar los servicios en su centro de 

turismo comunitario? 

(…) No 

(…) Si 

 

3.2.6. ¿Qué tipo de innovación ha incorporado en su centro de turismo comunitario en los 

últimos años? 

(…) Plataformas virtuales y redes sociales 

(…) Planificación estratégica 

(…) Sostenibilidad ambiental mediante herramientas tecnológicas 

(…) Infraestructura moderna 

(…) Otros 

 

3.2.7. ¿Qué tipo de tecnología ha incorporado a los servicios de su centro de turismo 

comunitario? 

(…) Business Intelligence 

(…) Tecnología móvil 

(…) Destinos turísticos inteligentes (DTI) 

(…) Aplicaciones eco 

(…) Otras 

3.2.8. ¿Cuál cree que es el conocimiento tecnológico del personal de su establecimiento 

turístico comunitario? 

(…) Muy bajo 

(…) Bajo 

(…) Medio 

(…) Alto          

(…)  Muy alto 

 

3.2.9. ¿Cuál es el nivel de inversión que ha realizado para mejorar su establecimiento de 

turismo comunitario en los últimos 5 años? 

(…) Menor a $ 10000 

(…) $10001 a $20000 

(…) $ 20001 a $30000 

(…) $30001 o más 

 

3.2.10. Servicios que oferta en su establecimiento de turismo comunitario 

(…) Hospedaje 

(…) Alimentación 

(…) Guianza en la selva 

(…) Áreas de recreación y turismo autoguiado 

(…) Otros 

 



 

79 
 

3.2.11. ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas nacionales en su 

establecimiento? 

(…) Menor a 100 personas 

(…) 101 a 200 personas 

(…) 201 a 300 personas 

(…) 301 o más 

 

3.2.12.  ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas internacionales en su 

establecimiento? 

(…) Menor a 100 personas 

(…) 101 a 200 personas 

(…) 201 a 300 personas 

(…) 301 o más personas 

 

3.2.13. Según su criterio, ¿cuál es el principal obstáculo para los centros de turismo 

comunitario y que se puede hacer para mejorar la oferta turística? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¡Agradezco su apoyo en este proceso! 
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7.4 Anexo 4. Encuestas en los establecimientos turísticos 
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7.5 Anexo 5. Codificación de los reactivos 

Variable Código Descripción 

C
ap

it
al

 S
o
ci

al
 

CS1 

¿Mantiene usted alianzas estratégicas con actores locales (empresas privadas, públicas u 

ONGs)? 

CS2 ¿Elija el número de alianzas estratégicas que mantiene con los actores locales? 

CS3 

Califique la relación entre su establecimiento de turismo comunitario y los actores 

locales con los que se encuentra vinculado 

CS4 

Actualmente, ¿cuántas organizaciones locales participan en proyectos o iniciativas para 

su establecimiento de turismo comunitario? 

CS5 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué tan buena es la participación de estas 

organizaciones locales en las actividades u iniciativas de su establecimiento de turismo 

comunitario? 

CS6 

¿Cuál es el nivel de coordinación existente entre las comunidades locales para mejorar el 

sector turístico en el cantón Pallatanga? 

CS7 

¿En qué medida cree usted la importancia del empoderamiento de las comunidades con 

los actores locales para buscar mejoras en el turismo comunitario? 

CS8 

¿Cómo considera usted el aporte de las organizaciones no gubernamentales en el 

desarrollo de las actividades turísticas en su establecimiento? 

CS9 

¿En qué medida la cooperación con comunidades cercanas ha contribuido al éxito de 

proyectos turísticos en Pallatanga? 

 CS10 

Partiendo de la importancia de mantener alianzas estratégicas con los actores locales, 

¿cuál es su perspectiva para 5 años con relación al crecimiento turístico comunitario en el 

cantón Pallatanga? 

T
u
ri

sm
o
 C

o
m

u
n
it

ar
io

 

TC1 ¿Cuál es el número de centros turísticos que existen en la misma comunidad? 

TC2 

¿En qué nivel considera usted que el tipo de infraestructura de los centros de turismo 

comunitario son importantes e influyen en la decisión del turista al momento de visitar 

un lugar? 

TC3 

Marque con una (x) el nivel de accesibilidad (carreteras, señalización, información 

turística) a su establecimiento de turismo comunitario. Siendo 1 menos accesible y 5 con 

mayor accesibilidad 

TC4 

¿Cuenta con proyectos innovadores para diversificar los servicios en su centro de turismo 

comunitario? 

TC5 

¿Qué tipo de innovación ha incorporado en su centro de turismo comunitario en los 

últimos años? 

TC6 

¿Qué tipo de tecnología ha incorporado a los servicios de su centro de turismo 

comunitario? 

TC7 

¿Cuál cree que es el conocimiento tecnológico del personal de su establecimiento 

turístico comunitario? 

TC8 

¿Cuál es el nivel de inversión que ha realizado para mejorar su establecimiento de 

turismo comunitario en los últimos 5 años? 

TC9 Servicios que oferta en su establecimiento de turismo comunitario 

TC10 ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas nacionales en su establecimiento? 

TC11 ¿Cuál es el rango de afluencia mensual de turistas internacionales en su establecimiento? 

Fuente: Elaboración propia. 


