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RESEARCH / INVESTIGACIÓN

Determinación de áreas óptimas para 
instalaciones de energía solar y eólica en 
Quevedo, provincia de Los Ríos, aplicando 

sistemas de información geográfica
Determination of optimal areas for solar and wind 

power plants in Quevedo, Los Ríos Province by applying 
geographic information systems

José Luis Muñoz Marcillo1, Franklin Fabricio Chávez Fuentes2

Resumen: En este trabajo se determinaron áreas óptimas para 
el establecimiento de instalaciones de energía solar y eólica en 
el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. Se utilizaron 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en base a criterios de 
velocidad y dirección del viento, heliofanía, pendiente, y uso del 
suelo. Se realizó un diagnóstico ambiental sobre la generación 
energética, además de la identificación de las zonas con poten-
cial eólico y solar dentro del territorio, y la determinación de los 
costos de instalación para infraestructuras de energía solar y 
eólica. La muestra empleada estuvo integrada por 383 indivi-
duos del cantón Quevedo, a los cuales se les aplicó un cuestio-
nario de 10 preguntas referentes a la energía solar y eólica. Se 
emplearon los promedios mensuales de 22 años de registros 
para las variables dirección-velocidad del viento, y heliofanía 
de siete y ocho estaciones meteorológicas respectivamente. 
Además se utilizó información cartográfica preexistente sobre 
la pendiente y uso del suelo. La modelización espacial de los 
datos, así como la producción de los mapas temáticos se realizó 
en la plataforma ArcGis 9.3. El 69% de la población encuestada 
carece de conocimientos de energía renovable y el 31% restan-
te indicó que las energías renovables guardan una íntima rela-
ción con el ámbito, social, económico y ambiental. La principal 
conclusión sugiere que el potencial eólico es nulo, a diferencia 
del potencial solar, el cual es muy representativo.

Palabras clave: Energía solar y eólica, Sistemas de Informa-
ción Geográfica, mapas temáticos. 

Abstract: In this work the optimal areas for establishing 
solar and wind power plants in the Quevedo Canton, Los 
Ríos Province, Ecuador were determined. Geographic in-
formation systems (GIS) were used based on the criteria of 
wind speed and direction, light conditions, slope and land 
use. An environmental diagnosis was performed on the 
energy production, the zones with wind and solar poten-
tial within the territory were identified, and the installation 
costs for solar and wind energy infrastructures were deter-
mined. The sample was comprised of 383 individuals from 
Quevedo Canton, who were given a questionnaire with 10 
questions referring to solar and wind energy. The monthly 
averages of 22 years of records for the variables wind di-
rection-speed and light conditions from seven and eight 
weather stations were used, respectively. Additionally, 
pre-existing cartographic information was used regarding 
slope and land use. Spatial modeling of the data as well 
as construction of the thematic maps was done on the 
ArcGis 9.3 platform. 69% of the survey population lacked 
knowledge of renewable energy and the remaining 31% 
indicated that renewable energies are intimately related 
to social, economic and environmental aspects. The main 
conclusion suggests that wind has zero potential, unlike 
solar potential, which is very representative.

Key words: Solar and wind energy, Geographic information 
systems, thematic maps.
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades humanas han venido utilizando la energía 

como una de sus principales fuentes de subsistencia y 

desarrollo. Según la Secretaría de Energía (SENER, 2013) 

ello ha permitido desarrollar una variedad de formas de 

aprovechamiento de la misma, a fin de poder dar abaste-

cimiento a la demanda existente hoy en día, consideran-

do la prioridad de su utilización en necesidades básicas 

tales como el alumbrado público, producción industrial, 

comercio, educación, salud y transporte, entre otros. El 

desarrollo de diversas formas de energía ha representa-

do un aporte significativo para el desarrollo y progreso de 

los pueblos. Sin embargo, el hombre en su afán por dar 

cobertura a los requerimientos de energía, ha descuidado 

las implicaciones medioambientales que posee la gene-

ración de ciertos tipos de energías. Estas implicaciones 

sobre el ambiente se resumen en la destrucción de los 

recursos naturales, afectación a la salud humana y gene-

ración de conflicto socio-ambientales (NU. CEPAL, 2013). 

La identificación de emplazamientos terrestres idóneos 

para el desarrollo de proyectos de energía renovable su-

pone de una planificación acertada dentro de la cual se 

considere a la totalidad de las variables físicas territoriales 

participantes y se aplique la modelación del espacio físico 

por medio de los sistemas de información geográfica faci-

litando consecuentemente la correcta ubicación de aque-

llas áreas con alto potencial energético renovable (Quija-

no, 2010). Según la Corporación para la Competitividad e 

Innovación de la Región de Atacama (CCIRA, 2011) que 

obtuvo 296.071,6 ha consideradas como áreas potencia-

les para el desarrollo de proyectos solares mediante tec-

nologías fotovoltaicas, es importante elaborar mapas te-

rritoriales georreferenciados para posteriormente realizar 

la aplicación de los criterios generales y criterios específi-

cos que permitan  filtrar las zonas óptimas para desarrollo 

de tecnologías solares. En este sentido Henríquez (2005) 

indica que un  Sistema de Información Georreferenciado 

(SIG), al permitir la captura, el ingreso, análisis y el despla-

zamiento de información proveniente de sensores remo-

tos así como cartografía digital,  facilita  la proyección  a 

futuro de  los usos y coberturas de suelo.

Considerando la excelente ubicación geográfica en la que 

se encuentra Ecuador, se ve favorecido por la presencia 

de una intensa radiación solar y la presencia considera-

ble de vientos, los cuales pueden ser aprovechados de 

manera sustentable en la generación de energía amiga-

ble con el ambiente, y que reemplace a los otros tipos de 

energía utilizadas (Cabrera & Figueroa, 2012). Tomando 

en cuenta que el territorio cantonal de Quevedo, ubica-

do en la Provincia de Los Ríos, se encuentra haciendo uso 

de energía procedente de fuentes no renovables, y ade-

más por la presencia de importantes factores climáticos 

(radiación solar y vientos), se ha considerado importante 

el desarrollo de la presente investigación a fin de iden-

tificar los sitios de interés energético renovables dentro 

del territorio, los mismos que puedan ser representados 

mediante cartografía temática, para su posterior análisis 

y consideración por parte de inversionistas y decisores. 

En la actualidad el abastecimiento energético del cantón 

Quevedo procede de fuentes de energía termoeléctrica 

e hidroeléctrica, en cuya generación se da lugar a una 

variedad de implicaciones ambientales, tales como inun-

daciones, represamiento de los causes de agua, eutro-

fización, para el caso de la generación hidroeléctrica; y 

la emisión de contaminantes atmosféricos (NO, CO, SO2, 

MP) y ruido ambiente para las fuentes termoeléctricas; 

lo cual supone una problemática ambiental de gran im-

portancia que requiere ser tomada en cuenta. A esto se 

suma la deficiente investigación en cuanto al ámbito 

energético renovable, la poca capacidad de inversión y la 

ausencia de una planificación territorial.
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METODOLOGÍA

La investigación se realizó en el Cantón Quevedo 

(1°02'30''S 79°28'30''O), Provincia de Los Ríos, situado 

en la Región Litoral o Costa parte céntrica del Ecuador. 

De acuerdo con el INEC (2010) posee una población de 

173.575 habitantes y una densidad poblacional de 572,85 

hab/km². La temperatura fluctúa entre 23-32°C, la preci-

pitación entre 1750-2500 mm y la altitud es de 74 msnm. 

Limita con los siguientes cantones: Buena Fe y Valencia 

(Norte), Mocache (Sur), Ventanas y Quinsaloma (Este) y El 

Empalme - Provincia del Guayas (Oeste). Se encuentra ubi-

cado entre las cotas 50-150 msnm (figura 1).

FIGURA 1. 
Mapa de ubicación del sitio de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

La presente investigación es de tipo diagnóstica debido 

a que se consideró la elaboración de un diagnóstico am-

biental con el cual se pudo conocer la situación energéti-

ca que enfrenta el cantón Quevedo. Luego sigue una fase 

exploratoria debido a que la investigación permitió identi-

ficar las zonas que poseen un alto potencial para la imple-

mentación de proyectos de energía solar y eólica; además 

de la estimación de los costos por concepto de instalación 

y mantenimiento de las infraestructuras. Además la inves-

tigación incluyó una fase de modelización espacial, en la 

que se procedió a la generación de un modelo espacial 

para las variables pendiente, horas de brillo solar (heliofa-

nía), viento (km/h), y usos del suelo; con lo cual se proce-

dió a la obtención de los mapas temáticos que contengan 

las zonas óptimas. Se procedió a la ejecución de un diag-

nóstico de la situación ambiental del cantón Quevedo con 

el objetivo de reconocer los aspectos más relevantes de la 

generación energética del sector, para lo cual se empleó 

de fichas de observación y un cuestionario de encues-

tas. En las fichas se recabó información concerniente a 

las fuentes de generación energética y los impactos am-

bientales generados, entre otras características del sector 

energético local. Se utilizó una muestra de 383 individuos.

Donde n es el tamaño de la muestra, z2 es la confiabili-

dad (95%), p es la probabilidad de ocurrencia (50%), q es 

la probabilidad de no ocurrencia (50%), N es la población 

conocida (N= 158.694) y e2 es el error de la muestra (5%). 

Reemplazando los valores se obtiene n0 = 383. Para la 

determinación de las zonas de potencial uso para instala-

ciones de energía solar y eólica se realizó la modelización 

espacial de las variables participantes en el estudio, entre 

las cuales se incluyeron uso del suelo, precipitación (mm), 

temperatura (ºC), heliofania (horas de brillo solar), veloci-

dad del viento (km/h), pendiente, ríos, vías, y poblados. 

Una vez generada las capas temáticas para cada una de las 

variables participantes se procedió a establecer el peso de 

(1)
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cada variable para cada caso (energía eólica y solar). Para 

determinar la variable que es mayormente determinante 

a la hora del establecimiento de este tipo de instalaciones 

de energía renovable se aplicó el método del Proceso Ana-

lítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process - AHP). Según 

Saaty & Kearns (1991) este método compara de par en 

par a partir de la construcción de una matriz cuadrada, 

en donde se evalúa la importancia de una característica 

sobre otra, para así establecer el criterio que es más de-

terminante en la determinación de áreas potenciales para 

generación de energía eólica y solar. El AHP consiste en la 

descomposición de estructuras complejas en sus compo-

nentes, ordenando estos componentes en una estructura 

jerárquica, donde se obtienen valores numéricos para los 

juicios de preferencia, que luego sintetizados permite de-

terminar la variable de más alta prioridad (Muñoz, 2010).

RESULTADOS

En el cantón Quevedo la distribución de la energía eléctri-

ca se efectúa mediante cableado y postes, los mismos que 

transportan el flujo eléctrico que llega a través del Sistema 

Nacional de Transmisión hasta las dos subestaciones de 

energía situadas en la parte sur del territorio, específicamen-

te en la parroquia El Guayacán, una de las cuales se encuen-

tra contigua a las instalaciones de la Central Termoeléctrica 

Quevedo II. Este Central es el proyecto de generación ener-

gética más importante del cantón y la provincia debido a su 

capacidad de producción de energía eléctrica y sobre todo 

por sus frecuentes implicaciones medioambientales. Ade-

más de esto el territorio se encuentra influenciado por la 

presencia de la Central Hidroeléctrica Baba situada en el km 

39 de la vía Quevedo-Santo Domingo.

TABLA 1. Procedencia de la energía eléctrica del cantón Quevedo.

 Procedencia de la energía Cabecera cantonal San Carlos La Esperanza
  (%) (%)  (%) 
 Red de empresa eléctrica de servicio público 95,17 91,27 93,28
 Panel solar  0,07 0,04 -
 Generador de luz (planta eléctrica) 0,15 0,20 0,08
 Otro 1,02 0,88 1,26
 No tiene 3,59 7,61 5,37
 
 Total  100 100 100

Fuente: GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Quevedo (2014).

La opinión ciudadana sobre la energía renovable se presenta 

en la tabla 2. La pregunta fue: ¿Conoce usted lo que es ener-

gía renovable? El 69% (265) de los habitantes encuestados 

expresó no tener conocimientos sobre la energía renovable, 

mientras que el 31% (118) indicó si tener conocimientos bá-

sicos al respecto. Este notable desconocimiento por parte 

de la población de Quevedo se debe básicamente a la poca 

difusión de la terminología y sobre todo a la inexistencia de 

proyectos de energía limpia en el territorio. Mientras que el 

escaso conocimiento que tienen ciertos habitantes se debe 

al cambio de la matriz energética que ha experimentado el 

país, lo cual ha despertado el interés de los mismos por co-

nocer acerca de este recambio en la generación de energía, 

sobre todo por lo amigable que resulta para el ambiente.

José Luis Muñoz Marcillo, Franklin Fabricio Chávez Fuentes Vol. 12, Nº 2, p. 129-138. 2016.
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TABLA 2. Conocimiento sobre energía renovable.

Ítem Alternativa Encuestas %

6 Si 118 31
 No 265 69

Total  383 100
Fuente: Datos de la investigación.

Partiendo de la siguiente premisa: “La energía reno-

vable se la obtiene a partir de fuentes naturales como 

el sol, fuerza del agua y el viento principalmente; y se 

caracteriza por ser inagotable y poco contaminante”. 

¿Cuál es su apreciación acerca de la generación de este 

tipo de energía en el cantón Quevedo? Tomando en 

cuenta la procedencia y beneficios que presentan las 

energías renovables, el 51% (195) de los encuestados 

las catalogó como amigables con el ambiente, mientras 

que el 27% (105) indicó que las mismas son interesan-

tes y el 22% rentables. Esto da a denotar la notable in-

clinación de la ciudadanía hacia la energía renovable to-

mando en cuenta el bajo riesgo de contaminación que 

éstas presentan (tabla 3).

TABLA 3. Apreciación acerca de la energía renovable.

Ítem Alternativa Encuestas %

7 Amigable con el ambiente 195 51
 Interesante 105 27
 Rentable 83 22

Total  383 100
Fuente: Datos de la investigación.

Criterios empleados
Los criterios empleados para el establecimiento del po-

tencial eólico y solar en el cantón Quevedo fueron la direc-

ción del viento, velocidad del viento, heliofanía, pendiente 

y el uso del suelo, los que se detallan en los mapas temáti-

cos (figuras 2-6). La dirección del viento en el cantón Que-

vedo corresponde en su gran mayoría a la orientación Sur 

(180º), la misma que se presencia en la parte céntrica-su-

perior del territorio cantonal, mientras que las orientacio-

nes Sur 170º y 175º se muestran en menor proporción 

en la zona occidental y austral, también se evidencia una 

pequeña área con dirección Sur suroeste (185º) en la zona 

septentrional (figura 2).

Figura 2. Mapa de dirección del viento.

Fuente: Elaboración propia.

José Luis Muñoz Marcillo, Franklin Fabricio Chávez Fuentes Vol. 12, Nº 2, p. 129-138. 2016.
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Lo valores de heliofanía del cantón Quevedo van desde un 
mínimo de 80 horas de brillo solar, siendo éste el de mayor 
predominancia en el territorio y distribuido en la parte sur, 
céntrica y oriental del mismo; hasta un máximo de 100 
horas de brillo solar dentro de la zona occidental del can-
tón, pero en menor proporción (Figura 4).

FIGURA 4. Mapa de heliofanía.
 

Fuente: Elaboración propia.

La velocidad del viento en el cantón Quevedo es relativamen-
te baja, obteniendo así para en la parte norte y céntrica una 
velocidad mínima de 3km/h, y en la zona sur oriental se evi-
dencias vientos con velocidad máxima de 4km/h (figura 3).

FIGURA 3. Mapa de velocidad del viento.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la pendiente del cantón Quevedo, los va-

lores de la misma van desde un valor mínimo de 0º hasta 

un máximo de 18º, siendo así que el rango de 0-5º se en-

cuentra distribuidos en mayor proporción dentro del terri-

torio cantonal, mientras que en menor medida se sitúan 

los rangos de 5-10º, seguido de la pendiente de 10-18º 

(Figura 5).

FIGURA 5. Mapa de pendiente.
 

Fuente: Elaboración propia.

Los usos del suelo que mayormente predominan en el 

cantón Quevedo son los vinculados a la actividad produc-

tiva del territorio, especialmente aquellos que guardan re-

lación con la agricultura y silvicultura. Es así que dentro de 

esta tipología de usos se identifican los cultivos de arbori-

cultura tropical, banano, arroz-soja, cacao, palma africana, 

maíz, pasto cultivado, piña y los cultivos agroforestales. 

También se evidenció la presencia de zonas urbanas y po-

bladas, tales como la cabecera cantonal y las parroquias 

Esperanza y San Carlos respectivamente; además se un 

anillo vial recientemente construido (Figura 6).

José Luis Muñoz Marcillo, Franklin Fabricio Chávez Fuentes Vol. 12, Nº 2, p. 129-138. 2016.



Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.
ISSN 0717-6651 versión impresa / ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl

135Julio - Diciembre 2016

La intensidad del viento en el cantón Quevedo correspondió 

en su totalidad a un tipo de intensidad baja, cubriendo una 

extensión territorial de 30.467 ha, esto se debe a que el pro-

medio de velocidad del viento oscila entre 3-4km/h (figura 8).

FIGURA 8. Velocidad del viento (intensidad).

 

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la intensidad del brillo solar en el cantón 
Quevedo se obtuvo que todo el territorio cantonal se en-
cuentra influenciado por un tipo de heliofanía media, es 
decir,  30.467 ha correspondientes a todo el área canto-
nal, esto se debe a que el rango de horas de brillo solar se 
encuentran dentro de los 80-100 (figura 9).

FIGURA 9. Heliofanía (intensidad del brillo solar).

 

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 6. Mapa de los usos del suelo.
 

Fuente: Elaboración propia.

Clasificación de los criterios
La clasificación de los criterios a emplear consistió en la de-
terminación de las zonas que presentan mayor aptitud con 
respecto. Con relación al tipo de trayectoria del viento en el 
cantón Quevedo, se muestra la existencia de una trayectoria 
tipo media (170-175º Sur) correspondiente a 8.916 ha, mien-
tras que la orientación alta (180º Sur - 185º Sur suroeste) re-
cayó sobre una extensión territorial de 21.551 ha (figura 7).

FIGURA 7. Dirección del viento (tipo de trayectoria).

 

Fuente: Elaboración propia.
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La pendiente predominante en el cantón Quevedo es de 

tipo plana (baja) correspondiente a un rango de 0-10º, la 

mismas que ocupa una extensión territorial de 29.433 ha 

distribuidos por todo el área cantonal, también se iden-

tificó un tipo de pendiente ondulada (media), cuyo valor 

oscila entre los 10-18º, cubriendo una extensión de 1.034 

ha (figura 10).

FIGURA 10. Tipo de pendiente.

 Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al uso del suelo existente en el cantón Que-

vedo, se identificaron tres tipos de cobertura. La primera 

atañe a un tipo de cobertura alta en la que predominan 

principalmente los cultivos arbóreos, la misma que cubre 

una extensión de 20.971 ha; la segunda cobertura es de 

tipo media en la que prevalece los cultivos de ciclo corto, 

dispone de un área de 5.843 ha; la tercera cobertura es 

de tipo baja, correspondiente a la zona urbana y centros 

poblados, su extensión abarca 2.837 ha (figura 11).

FIGURA 11. Uso del suelo (tipo de cobertura).

 

Fuente: Elaboración propia.

El potencial eólico del cantón Quevedo es nulo en toda la 

extensión de su territorio, es decir, que los criterios utili-

zados no contribuyen a la existencia de condiciones óp-

timas para la instalación y funcionamiento de proyectos 

de energía eólica. Esto se debe en gran medida a que la 

variable velocidad del viento registró valores muy insig-

nificantes (3-4km/h), y además por el peso otorgado en 

el cálculo del potencial, que fue del 41% con respecto al 

resto de criterios intervinientes (figura 12).

FIGURA 12. Potencial eólico del cantón Quevedo.
 

Fuente: Elaboración propia.
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El potencial solar del cantón Quevedo mostró ser muy va-

riable, obteniendo así una extensión de 2.835 ha de po-

tencial bajo, situado mayoritariamente en el área urbana; 

también se identificó un potencial medio correspondien-

te a 20.292 ha; mientras que el potencial alto correspon-

dió a 6.501 ha (figura 13).

FIGURA 13. Potencial solar del cantón Quevedo.
 

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, 

es posible extraer las siguientes conclusiones:

• De acuerdo al diagnóstico efectuado se identificó que 

el cantón Quevedo se encuentra influenciado por un 

proyecto termoeléctrico situado en la parte sur del te-

rritorio, el mismo que ha venido ocasionando proble-

mas a la población aledaña y alrededores, por la cons-

tante emisión de gases contaminantes a la atmósfera, 

además de la emisión de un fuerte ruido ambiente.

• Se corroboró que la población del cantón Quevedo ca-

rece de conocimientos básicos con relación a la ener-

gía renovable, a pesar de que el 27% de los mismos co-

rrespondió a la categoría de estudiantes, lo cual indica 

que existe poco interés por parte de la ciudadanía con 

respecto a este tipo de energías, sobre todo en el ám-

bito ambiental.

• El potencial eólico identificado para el cantón Quevedo 

es ineficiente debido a la existencia de una baja veloci-

dad del viento, la misma que no supera los 4km/h, lo 

que a la vez no permite generar las óptimas condicio-

nes ambientales para el aprovechamiento de la ener-

gía eólica.

• Con respecto al potencial solar, éste mostró ser más 

eficiente que el eólico, ya que se identificaron un to-

tal de 6.501 ha como potencialmente óptimas para el 

desarrollo de proyectos solares a través de tecnología 

fotovoltaica, esto a la vez se sustenta debido a los sig-

nificativos promedios de horas de brillo solar predomi-

nantes en el cantón Quevedo, los mismos que oscilan 

dentro del rango de los 80-100 horas de brillo solar.
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Determinación de los factores que inciden en 
la actividad turística en Mera, provincia de 
Pastaza, mediante técnicas multivariadas

Determination of the factors that affect tourist activity 
in Mera, Pastaza Province using multivariate techniques
Doryan Patricio Jara Mejía1, Esther Lidia Machado Chaviano2, Édison Segura Chávez3, Víctor Hugo del Corral Villarroel4, Ángel Fernando Ortega5.

RESEARCH / INVESTIGACIÓN

Resumen: En la actualidad la actividad turística a nivel mun-
dial se caracteriza por las nuevas tendencias de consumo, 
siendo las de mayor significación la búsqueda de experiencias 
en contacto con la naturaleza, la cultura y el aprendizaje. Para 
llevar a cabo la presente investigación se utilizaron los méto-
dos del pensar (teóricos), del actuar (empíricos) y de procesar 
la información (estadísticos). Se emplearon métodos estadís-
ticos multivariados y componentes principales categóricos 
para la identificación de los factores que tienen influencia en 
la actividad turística del cantón Mera, provincia de Pastaza, 
Ecuador. Como acciones se recomienda en primer lugar dar 
seguimiento a la ejecución de los objetivos y acciones pro-
puestas de manera que se garantice su adecuada implemen-
tación en función de los intereses del cantón. En segundo 
lugar medir los resultados obtenidos por la ejecución del mo-
delo mediante la participación en las acciones que organiza 
el Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal. Por último, 
continuar profundizando en el tema de desarrollo del turis-
mo de naturaleza como alternativa de desarrollo.

Palabras clave: Actividad turística, métodos multivariados, 

componentes principales, turismo de naturaleza.

Abstract: Tourist activity worldwide is currently characteri-
zed by new consumer trends, with the search for experiences 
in contact with nature, culture and learning gaining in signifi-
cance. In order to conduct the present study, ways of thinking 
(theoretical), acting (empirical) and processing information 
(statistical) were used. Multivariate statistical methods and ca-
tegorical principal components were used to identify the fac-
tors that influence tourism in Mera Canton, Pastaza Province, 
Ecuador. In terms of actions, the first to be recommended is to 
follow up execution of the goals and proposed actions so their 
appropriate implementation is guaranteed based on the inte-
rests of the canton. The second is to measure the results obtai-
ned from the execution of the model through participation in 
the actions organized by the Cantonal Decentralized Autono-
mous Government. The last is to continue delving more deeply 
into the subject of nature tourism as a development alternative.

Key words: Tourist activity, multivariate methods, principal 
components, nature tourism.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la actividad turística a nivel mundial se ca-

racteriza por las nuevas tendencias de consumo, siendo 

las de mayor significación la búsqueda de experiencias en 

contacto con la naturaleza, la cultura y el aprendizaje. Es-

tos cambios han originado una creciente valoración por 

lo auténtico y por la búsqueda de ambientes sostenibles, 

siendo los entornos naturales los principales protagonis-

tas, dada la demanda de estos destinos por una oferta cada 

vez más exigente que permitan satisfacer dichas necesi-

dades. Frente a ello los territorios deben convertirse de es-

pacios geográficos en espacios turísticos, estableciendo 

las vías necesarias para insertarse en dicha dinámica, con 

el fin de alcanzar que el desarrollo sostenible comprenda 

su enfoque de lo particular a lo general. La presente inves-

tigación se desarrolla en el cantón Mera, provincia de Pas-

taza, Ecuador, mediante el uso de técnicas multivariables, 

de las cuales se propone el presente modelo de gestión 

sostenible y sustentable, para fomentar el desarrollo de la 

actividad turística. La clave del éxito está en identificar qué 

puede ofrecer un territorio específico, teniendo en cuen-

ta los siguientes aspectos: ¿Qué busca el turista?, ¿Qué 

desea conocer?, ¿Qué vivencias disfrutar?, además de 

sus aspiraciones, gustos y preferencias (Martínez, 2010; 

Ayala, 2003). Por otro lado, en el marco socio-cultural y 

organizativo, el rescate de conocimientos ancestrales, las 

prácticas tradicionales, el fortalecimiento organizativo y el 

impulso en la participación de las comunidades (Azócar, 

1995) en el desarrollo local, constituyen en la actualidad 

ejes de análisis que requiere de la participación e inclusión 

de todos sus actores, como paso trascendental a la hora 

de consolidar un producto y proyectarlo en un ámbito in-

terno, regional, nacional e internacional. 

El análisis teórico referencial es un estudio acerca del 

tema de investigación, en el que se trata de abordar la ma-

yor y más actualizada información existente al respecto, 

con el fin de conocer y registrar los criterios de diferentes 

autores que desde posiciones disímiles han abordado la 

temática objeto de estudio, permitiendo esto sustentar 

desde el punto de vista teórico metodológico que permi-

ten validar los resultados que se esperan obtener en la in-

vestigación. Siguiendo esta premisa, se debe estudiar las 

definiciones, características, tendencias y perspectivas de 

la actividad turística, su desarrollo en el mundo y particu-

larmente en el Ecuador, el turismo vinculado con el con-

tacto directo con la naturaleza, ya sea a través del turismo 

rural, comunitario o de ecológico, como alternativa de de-

sarrollo turístico sustentable, que junto con procesos de 

planificación turística son las herramientas de gestión que 

busca optimizar la contribución del turismo al bienestar 

social y a la conservación ambiental; concluyendo con el 

estudio de procedimientos y metodologías para la elabo-

ración de un Plan de Desarrollo Turístico. 

El desarrollo de la conceptualización de la actividad turís-

tica ha sido tarea de diversos autores, tales como Arrillaga 

(1955, citado por Acerenza, 1993), Tourism Society (1979, 

citado en Molina, 1991), OMT (1983), Figuerola (1991), Da-

costa (1993), De la Torre (1995), Martín (2003) y Rodríguez 

(2005), entre otros. Todos coinciden en que la actividad 

turística comprende el conjunto de actividades y relacio-

nes que se establecen a partir del desplazamiento de un 

individuo fuera de su lugar de residencia habitual, de forma 

voluntaria, temporal y sin ánimos de lucro. Para efectos de 

esta investigación se adoptó la definición de turismo plan-

teada por Martín (2003) que logra integrar todos los fac-

tores implicados en la actividad turística y se corresponde 

con el desarrollo que ha experimentado. El autor define el 

turismo como el conjunto de fenómenos y relaciones eco-

nómicas, psico-sociológicas y medioambientales que se 

generan entre las entidades vinculadas a los viajes desde el 

lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y pro-

ductos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares 

emisores-receptores y las comunidades locales de acogida, 

con motivo del viaje y estancias de visitantes temporales en 

un destino diferente a su lugar de residencia habitual.
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METODOLOGÍA

Se seleccionó como método de investigación la investi-

gación-acción, la cual a partir de su conceptualización 

(Manual UPEL pág. 18), consiste en “la realización de un 

análisis sistemático de problemas de la realidad con el 

propósito de determinar, interpretarlos y entender su 

naturaleza y factores constituyentes…”. Se asume por la 

relevancia teórica y práctica de la temática abordada en 

la presente investigación es de  carácter descriptiva, co-

rrelacional-explicativa ya que se busca medir con la mayor 

precisión posible los diferentes elementos que inciden en 

el desarrollo turístico del cantón Mera, a la vez que mide 

el grado de relación entre los mismos evaluando por qué 

ocurre y bajo qué condiciones, dicho análisis se realiza 

bajo un enfoque cualitativo / cuantitativo.

Métodos
Para llevar a cabo la presente investigación se utiliza-

ron los métodos del pensar (teóricos), del actuar (em-

píricos) y de procesar la información (estadísticos). 

Dentro de los métodos teóricos se emplearon  el aná-

lisis-síntesis, la inducción-deducción, la abstracción y 

el hipotético-deductivo. Análisis de documentos, para 

evaluar el tratamiento del problema de investigación 

en disposiciones y normativas que ha emitido el MIN-

TUR en Ecuador, el Gobierno Provincial y otros entes. 

En los empíricos se encuentran la encuesta, las esca-

las valorativas, el trabajo en grupos y las consultas a 

expertos para obtener información y evaluar el grado 

de aceptación del modelo a elaborar, así mismo, per-

feccionar la tecnología del producto creado. Dentro 

de los métodos estadísticos se encuentran el análisis 

multivariado y el de componentes principales categó-

ricos para la identificación de los factores que tienen 

influencia en la actividad turística del cantón. Respecto 

al campo de acción de la investigación, la observación 

científica fue empleada a lo largo de toda investigación 

en la aplicación práctica del modelo propuesto.

Variables
Para facilitar un mayor entendimiento y análisis sobre la 

investigación se identificaron las respectivas variables de-

pendientes e independientes (tabla 1).

TABLA 1. Determinaciones de variables e indicadores de la investigación.

Variable independiente Variable dependiente

Modelo de planificación estratégica (Y) Incentivar el desarrollo del turismo  en el Cantón Mera (X)

Y1. Identificación de los recursos naturales X1.  Desarrollo de ofertas turísticas

Y2. El papel del GAD cantonal X2.Propiciar la competitividad en el destino

Y3. Gestión de recursos X3. Fortalecimiento del sistema turístico

Y4. Tipo de destino X4. Modelo sostenible

Y5. La infraestructura a implementar X5. Participación local

Y6. La formación y capacitación a desarrollar X6. Modalidades turísticas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la  investigación.
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La hipótesis principal, identificación de variables (depen-
diente e independiente) y la operacionalización de las va-
riables se presenta en la tabla 2.

TABLA 2. Hipótesis, identificación y operacionalización de las variables.

 
Hipótesis

 Variables:  Dependiente(X)       Operacionalización
  Independiente (Y)
   X: Incentivar el desarrollo del turismo 

   en el Cantón Mera El incentivo se logra a través del

Si se identifican los factores   turismo de naturaleza, propiciar

relacionados con la toma de  Es una retribución que se les otorga a la competitividad de hospedaje

decisiones para el desarrollo de la  los turistas para motivarlos a conocer  y restauración, fortalecimiento

actividad turística en el cantón Mera,  un destino. de las ofertas turísticas.

mediante métodos estadísticos, 

se dotará al territorio de una  Y: Modelo de planificación estratégica El modelo de gestión  estratégico

herramienta que permita contribuir   constará de la identificación de

a mejorar su planificación,  Es el que analiza la existencia y los recursos naturales, el papel

gestión y control. utilización de mecanismos de activo del gobierno local, y

   coordinación por partes de los entes líneas de acción de gestión

   implicados en un destino para de recursos.

    el desarrollo del turismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la  investigación.

Tendencias actuales y perspectivas del turismo 
De cara al futuro es importante pasar de un turismo de 

cantidad a un turismo de calidad. Con esta finalidad se es-

tán introduciendo numerosos cambios que apuntan hacia 

la diversificación de la oferta acorde con una demanda 

más selectiva, educada y segmentada; la combinación de 

diversos productos turísticos complementarios, y la des-

concentración geográfica y estacional (Latiesa et al., 2001; 

Orgaz, 2014). El Ecuador es uno de los diecisiete países del 

mundo donde está concentrada la mayor biodiversidad 

del planeta, razón por la cual ha sido catalogada por varios 

autores como un país megadiverso y multinacional; sin 

embargo, esa potencialidad no ha sido aprovechada y es 

que por sí sola la belleza no es suficiente para impulsar el 

desarrollo del turismo. Por ello el diseño de nuevos mode-

los de intervención responderá en la toma de decisiones, 

en los cuales el uso y aprovechamiento de los atractivos 

turísticos, la cultura y el medio ambiente corresponden a 

los pilares del desarrollo.

Gestión integrada del turismo. La planificación como 
herramienta de gestión 
El turismo como actividad turística requiere ser oficiado, 

sobre todo ante la situación actual a la que se enfrenta 

este sistema, marcado por entornos competitivos. Esta 

realidad supone que para lograr la introducción o desarro-

llo de destinos turísticos, se debe necesariamente asumir 

la diferenciación, sobre la base del trabajo conjunto de los 

entes implicados, siguiendo un principio de integración, 

lo que se conoce como gestión integrada del turismo. La 

gestión integrada no sólo permite a los diferentes secto-
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res económicos avanzar en un mismo sentido, facilitar el 

mantenimiento y la conservación del medio físico-natural 

y cultural, para lograr el ordenamiento territorial de los es-

pacios con potencial turístico, sino también la implanta-

ción de metodologías de planificación turística basadas en 

estrategias globales integradas que potencien el desarro-

llo en general. De esta forma se logra que la actividad turís-

tica participe de un sistema integrado, bajo una perspec-

tiva más amplia que no se limita solamente a la relación 

oferta-demanda; sino que se constituye como un sistema 

socio-económico, dinámico y funcional (Machado, 2011).

El enfoque de desarrollo integrado preconiza la reacti-

vación de zonas desfavorecidas a través de actividades 

explotadoras de sus recursos con técnicas productivas 

autóctonas, con financiación basada en el ahorro interior 

y con gestores y trabajadores radicados en la zona (Mu-

ñoz, 1994). Según Salinas (2007), la planificación turística 

es el proceso racional de toma de decisiones, que implica 

una reflexión sobre las condiciones económicas, sociales, 

culturales, políticas y ecológicas de un territorio y que al 

mismo tiempo sienta las bases para las acciones futuras 

en la esfera del turismo con el propósito de establecer 

criterios, normas y programas de desarrollo, las vías para 

alcanzarlos y sus repercusiones sobre ese territorio. Esta 

deberá ser flexible, adaptable a las circunstancias globales 

y sectoriales (Vergara y Arrais, 2005). 

El proceso de la planificación genera como resultados 

las políticas o directrices de acción, planes de desarrollo 

del turismo para un destino o lugar específico, planes de 

marketing, de ordenamiento turístico, de competitividad 

o dinamización del sector, entre otros. Corresponde tam-

bién al ámbito de la planificación la definición y diseño de 

productos específicos como rutas, senderos, paquetes, 

actividades o eventos (Ricaurte, 2009). En el caso de la 

planificación de espacios rurales, las condiciones topográ-

ficas y ecológicas introducen características que generan 

situaciones sensibles a la intervención del hombre y la ac-

tuación de cualquier actividad económica, incluyendo al 

turismo. 

Plan de desarrollo del turismo. Análisis de 
procedimientos y metodologías para su elaboración 

Un plan consiste en el conjunto coordinado de objetivos, 

metas y acciones que relacionadas con las estrategias y 

programas, jerarquizan una serie de políticas e instrumen-

tos en el tiempo y el espacio, para alcanzar una imagen 

objetiva propuesta (Portillo y Rodríguez, 2009). Se requie-

re conocer los actores, beneficiarios y las condiciones po-

líticas y económicas del lugar para el cual se va a diseñar el 

plan, los recursos con que se cuenta, sean estos financie-

ros, humanos, de capital, tecnológicos, tiempo, naturales, 

entre otros (Martínez et al., 2007). Según Portillo & Rodrí-

guez (2009) las características básicas que debe tener un 

plan de desarrollo turístico a nivel local son las siguientes: 

(i) Considerar instrumentos de dirección y control para 

orientar su implementación, (ii) Enmarcar estrategias via-

bles para el desarrollo local, (iii) Contener un grado rela-

tivamente alto de descentralización de decisiones, y (iv) 

Ser lo suficientemente flexible para responder a las condi-

ciones coyunturales. En este sentido, y para la elaboración 

del modelo de Desarrollo Turístico del cantón Mera, se re-

visaron 13 procedimientos de planificación del desarrollo 

turístico, correspondientes a los siguientes autores: Ferres 

(2011), Plaza (2000), Ávila & Muñoz (2005), Alburquerque 

(1994), ILPES (2003), Martínez et al. (2007), Hernández et 

al. (2007), ACECUT (2007), Ricaurte (2009), Blanco (2008), 

Ivars & Vera (2008), Rodríguez (2005), y Schulte (2003), en 

función de seleccionar el más adecuado a los efectos de 

esta investigación.

De los procedimientos evaluados se analizaron las fases, 

etapas y pasos, así como las herramientas empleadas en 

cada caso. Ello permitió constatar que de ellos el 46% 

(6) son metodologías, el 8% (1) corresponde a un pro-

cedimiento para la planificación de destinos y el 46% (6) 

restante considera planes. Dentro de las metodologías 

el 86% (5) tributa al desarrollo local y el 14% (1) restante 

corresponde a la planificación de destinos turísticos. En el 

caso de los planes la mitad tributan al desarrollo turístico 
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local, el 17% (1) se corresponde con el desarrollo turístico 

de destinos y el 33% (2) restante con planes de desarro-

llo turístico en espacios rurales. Desde otro enfoque este 

análisis permitió agrupar los procedimientos estudiados 

en función de las variables que la integran; unido esto al 

hecho de que contiene aquellas identificadas como fun-

damentales a la hora de planificar el desarrollo turístico de 

un destino.

Propuesta de un modelo de gestión sostenible y 
sustentable 

La elaboración del modelo de desarrollo se basa en la 

comprensión de los factores principales que justifican su 

utilización lo que garantiza un punto de partida acertado. 

Esto es:

• Permite disponer de un método científico para fijar 

objetivos, metas concretas y evaluar ritmos de creci-

miento. 

• Se obtiene un conocimiento de hechos objetivos y 

análisis real de la situación, no deja nada a supuestos. 

• Exige de análisis, evaluación y previsión; planifica por 

escrito las acciones a realizar y evita improvisación, va-

cíos e interpretaciones erróneas. 

• Toma de decisiones con un criterio sistemático, ajusta-

do a las características del entorno,  facilita el avance 

progresivo para conseguir objetivos.

• Sirve para elaborar planes de acción con responsabili-

dades, revisiones y controles periódicos para anticipar 

problemas con cierta anticipación. 

• Vincula equipos de trabajos incorporados a la consecu-

ción de objetivos, integra esfuerzos; contribuye a dar 

un sentido de pertenencia y compromiso a todas las 

partes implicadas.

• Obtener y administrar eficientemente los recursos.

• Informar del posicionamiento del cantón a nivel inter-

nacional. 

• Permite el control de gestión, por seguimiento y con-

trol de lo planificado, evalúa resultados en función de 

sus objetivos. 

• Identifica posibles desviaciones y toma medidas para 

enfrentarlas evitando desviaciones difíciles de corregir 

en el tiempo. 

La propuesta de la investigación radica en un modelo 

de gestión para impulsar el desarrollo sostenible del 

turismo, aplicado al cantón Mera, adaptado a los facto-

res identificados anteriormente. Por tanto, se ajusta a 

la realidad del país en su dimensión social y económica 

actual. El modelo propuesto se concibe desde cuatro 

niveles. El primer nivel concibe el análisis del progra-

ma de políticas turísticas y regulaciones definidos por 

el Ecuador. El segundo nivel expone las regulaciones 

que a nivel de provincia se establecen. El tercer nivel 

establece las necesidades a desarrollar en el producto 

turístico del cantón Mera; considera a la comunicación, 

calidad y distribución del mismo. El cuarto nivel se es-

tablece en función de los segmentos de mercado.

RESULTADOS

Plan de seguridad ciudadana
Se consigue la confección de un programa de seguridad 

ciudadana, desde la perspectiva de los derechos huma-
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nos, puesto que en la actualidad se habla de seguridad, 

creando un ambiente propicio y adecuado para la convi-

vencia pacífica de las personas. El concepto de seguridad 

debe poner mayor énfasis en el proceso de las labores de 

prevención y control de los factores que generan violen-

cia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o 

reactivas ante hechos consumados (CIDH, 2008). La OMT, 

define la seguridad turística como la protección de la vida, 

salud, integridad física, psicológica y económica de los vi-

sitantes, prestadores de servicios y miembros de las co-

munidades receptoras (OMT 2012). La propuesta del siste-

ma brinda información en materia de seguridad turística, 

realiza coordinación interinstitucional para la misma, con 

sus responsabilidades compartidas, de esta forma contri-

buye a posicionar al cantón como destino seguro. Debido 

a la participación en seguridad de las diferentes instancias 

y organización del país, es necesario crear un  ente gestor 

que coordine la actividad y cumpla con lo siguiente:  

• Poder suficiente para influir en todos los niveles del 

destino turístico y crear la norma relativa a los actores.

• Jerarquización en las relaciones que permite el logro 

de resultados.

• Accionar adecuadamente, con el sistema de normas, 

vigentes en el Ecuador a nivel nacional. 

• Satisfacción de inquietudes, insatisfacciones y recla-

maciones de los sectores interesados.

• Facilidad para disponer recursos y apoyo por parte del 

Estado para consolidar la seguridad ciudadana en el 

cantón.

• Cooperar con el desarrollo turístico y la seguridad de 

los visitantes. 

Con el propósito de aminorar las actuales deficiencias que 

existen en el destino, resulta imprescindible que los inte-

grantes del equipo de trabajo interioricen la importancia 

y los beneficios que reportan para la actividad, adoptando 

una postura de cambios que les permita aplicar con efica-

cia y eficiencia las estrategias.

Monitoreo de la actividad turística
El monitoreo turístico se debe considerar como un pun-

to de gestión estratégico para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón con el fin de recopilar, 

procesar, analizar y entregar información relevante, fiable 

y oportuna sobre la evolución y las tendencias de las di-

ferentes corrientes turísticas en la provincia de Pastaza y 

específicamente en el área estudiada. Los objetivos que 

persigue el programa son:

• Disponer de un punto de información permanente, 

actualizado y dinámico que influye en la actividad tu-

rística.

• Estructura flexible con enfoque interdisciplinario, que 

aporte a la formulación de estudios e investigaciones 

turísticas.

• Generar  una base de datos del destino turístico.

• Aportar indicadores económicos para evaluación y 

gestión de proyectos, emprendimientos o negocios 

turísticos. 

• Asistencia técnica a empresarios, consultoras e intere-

sados en la ciudad y la región. 

Producto turístico
Los atractivos básicos del producto turístico que deberá 

caracterizar la oferta del cantón están representados por 
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las culturas indígenas, gastronomía, paisaje y megadiver-

sidad, creando valor agregado en el producto auténtico 

de la Amazonía Ecuatoriana, en un entorno protegido de 

gran valor ecológico y poco explotado desde el punto de 

vista turístico, con excelentes condiciones para la práctica 

del turismo, con el fin de proyectarlos sobre el mercado 

internacional, en base de estos criterios se orientaran las 

actividades respecto del actual posicionamiento a futuro.

CONCLUSIONES

De la presente investigación es posible extraer las si-
guientes conclusiones:

• La investigación bibliográfica realizada permitió, a 

través de un análisis evolutivo, conocer los rasgos 

fundamentales de la actividad turística, así como sus 

tendencias actuales y perspectivas. Además se cons-

tató la importancia del turismo de naturaleza como 

alternativa de desarrollo sustentable de las comunida-

des y la necesidad de tratarlo bajo un enfoque de in-

tegración, recurriendo a la planificación turística y por 

ende a los modelos de desarrollo, como instrumentos 

primordiales para alcanzar el éxito en el desarrollo, 

gestión y manejo de dicha actividad. 

• En la literatura consultada se encontraron diversos 

modelos para llevar a cabo la planificación turística de 

un destino, propuestos por diferentes autores. No obs-

tante se observa que todos los modelos parten de un 

análisis cualitativo, por lo que predomina la subjetivi-

dad en el mismo.

• Los resultados del análisis componentes principales ca-

tegóricos permiten determinar cuáles son los factores 

que inciden en el desarrollo turístico del cantón Mera, 

siendo necesario a partir de estos realizar la propuesta 

de un modelo que permita el desarrollo sostenible del 

turismo en el mismo.

• A partir de estos resultados se decide la propuesta de 

un modelo para el desarrollo de la actividad turística 

del cantón, determinado el mismo en cuatro niveles. 

Un primer nivel abarca la dimensión país y el programa 

de política definido para el desarrollo del turismo; un 

segundo nivel abarca la dimensión territorial y el papel 

del GAD provincial y cantonal; un tercer  nivel que abar-

ca el producto turístico y las variables del mix de mar-

keting; y un cuarto nivel que determina el segmento 

de mercado y sus perfil al cual se diseña el producto.

• A través de la implantación del modelo de desarrollo 

propuesto se concibe una serie de objetivos y accio-

nes que debe acometer el cantón mera para garantizar 

el desarrollo de la actividad turística bajo criterios de 

sostenibilidad y sustentabilidad, convirtiendo el mis-

mo en un instrumento de trabajo.

• Como acciones se recomienda en primer lugar dar se-

guimiento a la ejecución de los objetivos y acciones 

propuestas de manera que se garantice su adecuada 

implementación en función de los intereses del can-

tón. En segundo lugar medir los resultados obtenidos 

por la ejecución del modelo mediante la participación 

en las acciones que organiza el GAD cantonal. Por últi-

mo, continuar profundizando en el tema de desarrollo 

del turismo de naturaleza como alternativa de desa-

rrollo del cantón.
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Estudio de la biodiversidad vegetal 
y topográfica. Caso de estudio, finca 

Murocomba, Valencia, Ecuador

Study of plant biodiversity and topography. Case 
Study, Murocomba estate, Valencia, Ecuador

Jose Luis Muñoz Marcillo1

Resumen: La presente investigación se centró en el análisis y 
evaluación de la biodiversidad en relación a la cobertura bos-
cosa nativa existente en la finca Murocomba, cantón Valen-
cia, provincia de Los Ríos, Ecuador. La finca es de propiedad 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para efectos de 
esta investigación se aplicaron técnicas de mesura forestal a 
través del establecimiento in situ de parcelas de monitoreo 
permanentes ubicadas de manera aleatoria en la superficie 
total de la finca en estudio. Este procedimiento permitió de-
terminar el estado actual de la vegetación boscosa del área 
de estudio. La aplicación de técnicas de percepción remota y 
teledetección a imágenes de satélite multiespectral Landsat 
ETM (Enhanced Thematic Mapper) de la zona de estudio ocu-
pó un apartado importante en el desarrollo del presente tra-
bajo, que permitió el diagnóstico de la realidad físico-natural 
de la zona de estudio. Finalmente, se integró al presente tra-
bajo el modelamiento de la superficie de la finca Murocomba 
a partir de la inclusión de modelos digitales del terreno glo-
bales de gran precisión como el ASTER GDEM (Global Digital 
Elevation Model), que junto a la acción de importantes herra-
mientas y metodologías de análisis espacial de reconocidas 
plataformas de Sistemas de Información Geográficas (SIG) 
aseguraron el óptimo análisis geoestadístico de la topografía 
del sector.

Palabras clave: Biodiversidad,  mesura forestal, percepción 

remota, teledetección, ASTER GDEM. 

Abstract: This study focused on the analysis and evaluation 
of biodiversity in relation to the existing native forest cover on 
the Murocomba estate, Valencia Canton, Los Ríos Province, 
Ecuador. The estate is the property of the Universidad Técni-
ca Estatal de Quevedo. For the purposes of this investigation, 
forest measurement techniques were applied by establishing 
permanent monitoring plots in situ located randomly on the 
total surface of the estate. This procedure made it possible to 
determine the current state of the forest vegetation of the 
study area. The application of remote sensing techniques to 
Landsat ETM (Enhanced Thematic Mapper) multispectral sa-
tellite images of the study area featured prominently in the 
development of this work as these enabled the diagnosis of 
the physical-natural situation of the zone. Finally, surface mo-
deling of the Murocomba estate was integrated into this work 
by including high-resolution global digital terrain models like 
the ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model), which, to-
gether with the action of important spatial analysis tools and 
methodologies from recognized geographic information sys-
tem (GIS) platforms, ensured the optimal geostatistical analy-
sis of the topography of the sector.

Key words: Biodiversity, forest measurement, remote sen-
sing, ASTER GDEM.
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INTRODUCCIÓN

Según la FAO (1999) se calcula que la pérdida mundial de 

bosques y selvas asciende a más de 16,1 millones de hec-

táreas por año, de los cuales 15,2 millones se encuentran 

en zonas tropicales. El Ecuador es uno de los países con 

mayor diversidad del continente y del mundo, en flora 

cuenta con 25.000 especies distribuidas en las distintas 

regiones del país. A nivel mundial ocupa el tercer lugar en 

número de anfibios, el cuarto en aves y reptiles, el quinto 

en monos y el sexto en mamíferos.

La provincia de Los Ríos, productora de maderas finas, ha 

sufrido un largo proceso de destrucción de los bosques 

naturales, tanto que los ubicados en esta zona son los úl-

timos reductos de bosque nativo que queda en la provin-

cia. El latifundio y el monocultivo se han impuesto y sigue 

expandiéndose en líneas como el banano, palma africana, 

teca, melina, balsa, caña guadua y cultivos de ciclo corto. 

Existe una falta de política de conservación de los recursos 

naturales en donde el gobierno a través de sus diferentes 

instancias brinde la oportunidad de fuentes alternativas de 

vida a los pobladores para que no consideren al bosque y al 

árbol como única fuente de hacer dinero rápido, sin mirar 

las consecuencias que su destrucción produce al poner en 

peligro nuestra propia supervivencia (Carrere, 1999). Los 

bosques protectores han sido creados para la protección 

de la biodiversidad, conservación de las cuencas hidrográ-

ficas, prevención y control de la erosión, y como un recurso 

para la recreación. En nuestro medio, la explotación irracio-

nal de los bosques, localizados en áreas de topografía acci-

dentada, baja calidad de suelo y áreas con pendientes de-

masiado pronunciadas, obliga a tomar de manera urgente 

medidas para contrarrestar los efectos negativos que se 

producen en dichas zonas. La presente investigación se 

centra en la determinación de la biodiversidad presente 

en la finca Murucumba, propiedad de la Universidad Téc-

nica Estatal de Quevedo. Para ello se estudió la cobertura 

vegetal mediante el análisis estructural del bosque nativo 

existente en el área, según lo manifestado por Betancourt 

(1975). La información generada por esta investigación es 

relevante en el contexto de futuros planes de manejo de la 

zona basados en las características del bosque nativo. Ello 

considerando que se estima que en el área de influencia de 

la zona de estudio existen unas 6.000 hectáreas de bosque 

primario, las cuales se encuentran en peligro permanente 

por la incursión de los explotadores de madera, siendo uno 

de los pocos remanentes de bosque húmedo premontano 

bajo existente en las estribaciones de la cordillera occiden-

tal en la provincia de los Ríos. Además, en un laboratorio 

genético de especies vegetales de valiosa importancia 

económica y ecológica.
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METODOLOGÍA

El esquema metodológico propuesto se presenta en la figura 1.

FIGURA 1. Esquema metodológico.

Fuente: Elaboración propia.

 
Localización del proyecto

El proyecto de investigación se realizó en la finca Muru-

cumba, de propiedad de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, en la parroquia Valencia del cantón del mismo 

nombre. El cantón Valencia se encuentra localizada en la 

zona nor-oriental de la provincia de Los Ríos. Se ubica en 

la zona tropical entre los 80 msnm y 2.200 msnm; está 

conformada por la parroquia Valencia. El predio está lo-

calizado en las coordenadas 79°8'15" de longitud Oeste 

y 0°38'45" de latitud Sur, y tiene una superficie total de 

115,30 ha (figura 2).
 

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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FIGURA 2. Área de estudio con puntos geo-
gráficos de muestreo.

Fuente: Elaboración propia.

 
Identificación del área y establecimiento 
de las unidades de muestreo

Las Unidades de Muestreo (UM) fueron de las siguien-

tes dimensiones: 30 m x 30 m (900 m2), en las cuales se 

muestrearon todas las especies forestales con un diáme-

tro mayor a 7,5 cm. Se utilizó cinta plástica para evitar per-

turbar la estructura del bosque nativo (figura 3).

FIGURA 3. Diseño de unidad de muestreo.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la vegetación

Una vez obtenidos los datos en campo y con la respecti-

va identificación de las especies por parte de Ingenieros 

Forestales de la Facultad de Ciencias Ambientales, se de-

terminó la frecuencia relativa de las especies, así como las 

variables dasométricas de altura y circunferencia por do-

minancia dentro del total de la población de árboles. Para 

cada caso se emplearon las siguientes formulas:

Dominancia por altura=Especie con mayor 
circuenferencia dentro de cada parcela

Dominancia por circunferencia=Especie con mayor 
circuenferencia dentro de cada parcela

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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Clasificaciones temáticas de imágenes 
de satélite multiespectrales

Históricamente el concepto clasificación digital de imágenes 

ha sido tratado como la discriminación de elementos con la 

ayuda de un sistema computacional y basándose solamen-

te en las características espectrales de los elementos. Sin 

embargo en el último tiempo se han agregado otro tipo de 

características de ellos, tales como su comportamiento tem-

poral, el relieve y el ambiente que los acompañan así como el 

tipo de distribución espacial que ellos presentan. Dentro de 

las técnicas relacionadas con el tema, existe la clasificación 

sin supervisión y la supervisada. La primera es automática, en 

donde el sistema genera categorías basado exclusivamen-

te en la agrupación de valores espectrales, mientras que la 

segunda permite que un especialista entregue información 

de algunos sectores de la imagen para que el sistema bus-

que, en el resto de ella, zonas en donde existen las mismas 

características de la información entregada. También el tipo 

de clasificación puede ser “dura” o moderada.

Índice Normalizado de las 
Diferencias Vegetacionales

A decir de Alonso et al. (1996), el Índice Normalizado 

de las Diferencias Vegetacionales (NDVI) permite co-

nocer sectores con gran densidad vegetal (valores cer-

canos a 1), otros de menor densidad (cifras en torno 

a 0) y sectores con nieve o agua (valores cercanos a 

-1). Es importante señalar que éste índice vegetacio-

nal permite diferenciar las conductas espectrales entre 

la vegetación vigorosa, bajo vigor, muerta y de suelo 

desnudo; realizando un cociente entre la diferencia de 

las bandas del Rojo R y del Infrarrojo Cercano IRC y la 

sumatoria de ambas (Chuvieco, 2008), quien también 

indica que un aspecto de interés que posee este índice 

es que fluctúa entre valores conocidos, facilitando no-

tablemente su interpretación. De allí que el NDVI per-

mite la identificación de la erosión presente en función 

de la vegetación, entregando una base cuantitativa 

para la clasificación de rangos de densidad.

Rango Densidad vegetal (%) Intensidad vegetal Valores NDVI Reclasificados
   

1 < 10% Extremadamente baja Entre -1 y -0,8

2 10% - 25% Baja Entre -0,8 y -0,5

3 26% - 50% Moderadamente baja Entre -0,5 y -0

4 51% - 75% Moderadamente alta Entre 0 y -0,5

5 76% - 90% Alta Entre 0,5 y 0,8

6 > 90% Extremadamente alta Entre 0,8 y  1

TABLA 1. Rangos de cobertura vegetal para el área de estudio.

Fuente: Marker et al. (2001).

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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Modelamiento de superficies

Modelos digitales. Los modelos digitales están codificados 

en cifras, lo que permite su tratamiento informático. Los 

modelos digitales son modelos simbólicos y para cons-

truirlos es necesario un proceso de codificación de la in-

formación, que permite una representación virtual mane-

jable por medios informáticos.

Modelo Digital de Terreno (MDT). Es una estructura numé-

rica de datos que representa la distribución espacial de 

una variable cuantitativa y continua, ejemplo: la tempera-

tura, altitud, la presión atmosférica, etc. Específicamente, 

cuando la variable a representar es la altura del terreno se 

denomina Modelo Digital de Elevación o MDE. Los MDT 

son modelos simbólicos, debido a que establecen rela-

ciones de correspondencia con el objeto real mediante 

algoritmos o formalismos matemáticos que son tratados 

mediante programas informáticos. Los MDT, son estruc-

turas de datos, no son sólo acumulaciones de cifras, sino 

que deben tener una estructura interna con la cual deben 

interpretarse dichos datos. Los MDT representan distribu-

ciones espaciales de variables, lo que acota su uso a fe-

nómenos geográficos. Son ampliamente utilizados en las 

aplicaciones geomáticas. La variable a representar debe 

ser cuantitativa y continua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Frecuencia relativa de especies forestales

La frecuencia relativa por especie que se obtuvo en la 

población de 180 individuos distribuidos en las ocho par-

celas de monitoreo fue la que se describe en la figura 4 y 

tabla 2.

FIGURA 4. Frecuencia relativa de especies forestales 
de finca Murocumba.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 2. Registro total de especies forestales en 
parcelas de monitoreo.

# Árbol Nombre % Nombre científico
  común
 1 arenillo 0,56 Erisma uncinatum
 7 azufre 3,89 Symponia globulifera
 2 cacao 1,11 Theobroma subincanum
 3 caimitillo 1,67 Pouteria caimito (Ruiz y Pav)
 2 canutillo 1,11 -
 2 chirimoyo 1,11 Schefflera diplodactyla
 1 copal 0,56 Dacryodes peruviana
 1 copalillo 0,56 -
 13 figueroa 7,22 Carapa guianensis
 2 guabillo 1,11 Inga marginata
 3 guabo 1,67 Inga lallensis Sproce ex benth
 1 guabo de montaña 0,56 Inga sp.2
 4 guarumo 2,22 Cecropia sp
 2 guayabillo 1,11 Terminalia oblonga
 2 guitarro 1,11 Simarouba amara Aubl
 7 jigua 3,89 Nectandra laevensis
 12 jigua amarillo 6,67 Ocotea oblonga (Meisn) Mez
 3 jurupe 1,67 -
 3 manzano 1,67 Chrysophyllum auratum
 13 membrillo 7,22 Grias neuberthii
 5 molinillo 2,78 Cordia spp.
 2 naranjillo 1,11 Aspidosperma sp.
 38 nn 21,11 nn
 1 pajilla 0,56 -
 25 patona 13,89 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav
 3 sabrosillo 1,67 -
 3 sabroso 1,67 Eschweilera
 16 sangre de gallina 8,89 Otoba glycycarpa
 3 sapotillo 1,67 Matisia
 180

Fuente: Elaboración propia.

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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Dominancia por variables dasométricas 
de altura y circunferencia

El análisis de las variables dasométricas de la circunferen-

cia y la altura de las especies forestales nos muestra a los 

individuos del bosque que se imponen por su absoluta do-

minancia, tal como se muestra en las figuras 5 y 6.

 

FIGURA 5. Distribución de dominancia por 
circunferencia (cm).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 6. Distribución de dominancia por 
altura (m).

Modelamiento de Superficies

El análisis de la superficie de la finca Murocomba se reali-

zó a partir del Modelo de Elevación Digital (ASTER GDEM - 

Global Digital Elevation Model) de 30 metros de resolución 

obtenido del servidor del Proyecto Mundial de Superficie 

desarrollado por el Servicio de Geología de los Estados 

Unidos y el Gobierno de Japón (figura 7).

FIGURA 7. ASTER  GDEM para Ecuador.

Fuente: http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/

Para mejorar la resolución del ASTER GDEM de 30 metros 

de resolución a un MDE de 10 metros de resolución se 

empleó el GIS TNTMIPS obteniendo una mejora notable 

en la resolución del Modelo Altitudinal (figuras 8 y 9).

FIGURAS 8 y 9. ASTER GDEM de 30 m, DEM 
de 10 m obtenido con TNT MIPS.

Fuente. Elaboración propia a partir de ASTER GDEM y TNT MIPS.

A partir del Modelo de Elevación Digital (MDE) de 10 me-

tros de resolución se obtuvieron curvas de nivel para la 

finca Murocomba con ese mismo intervalo de distancia 

(figura 10 y tabla 3).

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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FIGURA 10. Mapa de curvas de nivel de finca 
Murocomba.

Fuente. Elaboración propia a partir de ASTER GDEM y TNT MIPS.

TABLA 3. Distribución de pendientes por 
clases.

Altitud (msnm) Área (has) %

667 a 750 23,09 15,37

750 a 850 56,03 37,30

850 a 1000 47,01 31,30

1000 a 1100 16,94 11,28

1100 a 1208 7,14 4,75

Total 150,21 100,00

Fuente: Elaboración propia.

El modelamiento de superficies con el GIS ArcGis 9.3 a 

partir del MDE con una resolución de 10 metros permitió 

modelar las pendientes existentes en el área de estudio 

así como su distribución cualitativa y cuantitativa (figura 

11 y tabla 4).

FIGURA 11: Mapa de pendientes de finca 
Murocomba.

Fuente. Elaboración propia a partir de ASTER GDEM y ArcGis.

TABLA 4. Distribución de pendientes por clases.

Pendiente (grados) Superficie (ha) %

0 a 10 36,41 24,24
10 a 20 35,91 23,91
20 a 30 38,09 25,36
30 a 40 20,64 13,74
40 a 50 10,06 6,70
50 a 60 4,83 3,22
60 a 70 3,19 2,12
70 a 78 1,08 0,72
Total 150,21 100,00

Fuente: Elaboración propia.

A partir del DEM con 10 metros de resolución y el proce-

samiento en el GIS ArcGis se obtuvo una importante vista 

en 3d del relieve del área de estudio, donde destacan las 

parcelas de monitoreo establecidas y el sendero levanta-

dos con ayuda de un Georeceptor (figura 12).

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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FIGURA 12. Vista NE en 3d de relieve de área 
de estudio.

Fuente. Elaboración propia a partir de ASTER GDEM y ArcGis.

La modelación de la superficie de la finca Murocomba em-

pleando el GIS TNT MIPS permitió obtener una vista en tres 

dimensiones del relieve del área de estudio, desde  donde 

se pueden apreciar los rasgos altitudinales sobresalientes 

de esta importante variable física natural (figura 13).

FIGURA 13. Vista NW en 3d de relieve de área 
de estudio.

Fuente. Elaboración propia a partir de ASTER GDEM y TNTMIPS.

 
Percepción remota y teledetección

El análisis de la cobertura boscosa de la finca Murocomba, 
propiedad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
se realizó a partir de la Imagen Landsat Multiespectral más 
actualizada correspondiente al año 2005 (figura 14).

FIGURA 14. Imagen pseudocolor  la zona de 
estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Landsat ETM.

La clasificación supervisada de la imagen de satélite Land-

sat ETM (Enhanced Thematic Mapper) permitió verificar la 

existencia de vegetación arbustiva en la finca Murocomba 

de acuerdo a ll recorrido que sirvió para establecer las par-

celas de monitoreo previamente establecidas (figura 15).

 

FIGURA 15. Clasificación supervisada de 
Imagen Landsat ETM.

Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Landsat ETM e Idrisi Taiga.

Jose Luis Muñoz Marcillo Vol. 12, Nº 2, p. 150-160. 2016.
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Los resultados de la clasificación supervisada de la imagen 

Landsat ETM se complementan con la aplicación del Índice 

Normalizado de las Diferencias Vegetacionales (NDVI) al área 

de estudio, como se aprecia en la figura 16 y en la tabla 5.

 

FIGURA 16. NDVI de la zona de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Landsat ETM e Idrisi Andes.

TABLA 5. Distribución de pendientes por clases.
Rango Densidad  Intensidad Valores NDVI Superficie
 vegetal (%) Vegetal Reclasificados (ha)

3 26 – 50 Moderadamente Entre -0,5 y -0 116,04
  baja

4 51 - 75 Moderadamente Entre 0 y -0,5 32,4
  alta

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

• Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tanto 

de aplicación horizontal (ArcGis) como vertical (Idrisi 

Taiga) han probado ser importantes herramientas de 

análisis geográfico en la modelación de la realidad fí-

sico natural. No obstante, resulta vital validar la infor-

mación obtenida por los SIG mediante la comparación 

con la información real existente en el campo.

• El análisis de las parcelas de muestreo establecidas en 

el área de estudio determinó que la especie forestal 

con dominio en la frecuencia relativa fue la especie nn 

con un 21,11% mientras que las especies forestales 

con menor presencia con un 0,56% del valor relativo 

correspondió a las especies arenillo, copal, copalillo, 

guabo de montaña y pajilla.

• La revisión por variables dasométricas determinó que la 

especie dominante en lo referente a la circunferencia 

del total de parcelas de miestreo establecidas en la finca 

Murocomba fue el manzano de la parcela 4 con un valor 

de 320 cm, mientras que la de menor valor en circunfe-

rencia fueron especies nn encontradas en las parcelas 

5 y 6 con un valor de 144 cm. En lo referente a la altura 

de las especies forestales analizadas, la especie con do-

minancia en esta variable fueron el caimitillo y canutillo 

correspondiente a las parcelas 2, 7 y 8 respectivamente.

• El modelamiento de la superficie del área de estudio 

por su variable topográfica de altitud del suelo deter-

minó que la gradiente altitudinal de la fina Murocomba 

se encuentra entre los 667 msnm a los 1208 msnm, 

siendo la clase altitudinal de entre los 750 a los 1100 

msnm quienes abarcan el 68% de la superficie total en 

estudio. En lo concerniente a la variable topográfica de 

la pendiente del terreno se determinó que esta varia-

ble va de los 0 grados a los 78 grados, siendo las clases 

comprendidas entre los 0 grados hasta los 30 grados 

las que se dominan el escenario con un 73,51 de la su-

perficie total del área estudiada.
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• La clasificación supervisada de la imagen Ladsat ETM 

de la zona de estudio permitió comprobar la existencia 

de vegetación forestal en el bosque de la finca Muro-

comba a través de la comparación de los valores de los 

resultados de los clúster automatizados de software 

Idrisi Taiga con la información recogida en campo. De 

manera complementaria los valores obtenidos en el 

NDVI mostró que la clase moderadamente baja domi-

na la superficie de estudio en 116.04 has; esto debido 

a la presencia de nubosidad permanente en la zona. Al 

inferir con las 32,40 has que obtuvieron un valor mo-

deradamente alto en la distribución vegetal, acompa-

ñado de un 51% a 75% de densidad vegetal, se conclu-

ye en esta parte del análisis que en la realidad un 90% 

de la finca Murocomba debería tener una intensidad 

vegetal Moderadamente alta a alta.
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La puesta en valor de un recurso turístico 
cultural sostenible en el medio rural: El caso 

de las Vías Verdes en España
Enhancing a sustainable cultural tourist resource in 

rural areas: The case of Vías Verdes in Spain
María Moral Moral1

RESEARCH / INVESTIGACIÓN

Resumen: La puesta en valor de los recursos turísticos-cultu-
rales presentes en el medio rural se ha convertido en un fac-
tor de atracción y diferenciación de los destinos turísticos. En 
este sentido, la reutilización turística de los antiguos trazados 
e infraestructuras ferroviarias caracterizadas por su gran valor 
patrimonial y cultural ha conducido al desarrollo de un turismo 
sostenible y responsable. El objetivo de este trabajo radica en 
analizar la contribución del Programa Vías Verdes, creado en 
1993 por el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente de España, como instrumento para la pro-
moción y potenciación de un turismo rural sostenible a través 
de la revalorización turística del patrimonio histórico-cultural 
que representa los trazados ferroviarios en desuso. Para ello, se 
procedió a seleccionar como metodología de investigación el 
método del caso que permitirá profundizar en la comprensión 
del objeto de estudio a través del análisis cualitativo de la ex-
periencia turístico-cultural implantada en la denominada “Vía 
Verde de la Sierra de Cádiz” (Andalucía, España). El resultado de 
esta investigación sintetiza y describe un conjunto de infraes-
tructuras y recursos turísticos-culturales presente en el citado 
trazado y cuya puesta en valor ha contribuido al desarrollo de 
un turismo respetuoso en el medio rural permitiendo servir 
esta experiencia como marco de referencia para la gestión 
sostenible de otros recursos patrimoniales. 
 
Palabras clave: Vía verde, turismo sostenible, recurso turísti-
co-cultural, Sierra de Cádiz (Andalucía, España).

Abstract: The enhancement of the current tourist-cultu-
ral resources in rural areas has become a factor to draw 
interest in and differentiate tourist destinations. Tourist 
reutilization of former rail lines and railway infrastruc-
tures characterized by their great heritage and cultural 
value has led to the development of sustainable and res-
ponsible tourism. The aim of this work is to analyze the 
contribution of the Vías Verdes Program, created in 1993 
by Spain’s then Ministry of Public Works, Transport and 
the Environment, as an instrument for the promotion and 
development of sustainable rural tourism through the 
tourist use of the historical-cultural heritage that unused 
rail lines represent. To do this, the case study was the re-
search methodology selected, which will provide a more 
profound understanding of the subject matter through a 
qualitative analysis of the tourist-cultural experience on 
the so-called “Vía Verde de la Sierra de Cádiz” rail trail (An-
dalusia, Spain). The result of this study synthesizes and 
describes a set of tourist-cultural infrastructures and re-
sources present on the rail line mentioned and the enhan-
cement of which has contributed to the development of 
a respectful tourism in rural areas, so that this experience 
can serve as frame of reference for the sustainable mana-
gement of other heritage resources. 
 
Key words: Rail trail, sustainable tourism, tourist-cultural re-
source, Sierra de Cádiz (Andalusia, Spain).
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento y puesta en valor de las rutas e itinerarios 

turístico-culturales se ha convertido en uno de las inicia-

tivas que mayor auge e interés ha experimentado en las 

últimas décadas con el objeto de generar en los territorios 

propuestas turísticas generadoras de valor y riqueza (Arci-

lla et al., 2015). Particularmente, dichos recursos turísticos 

se sitúan como un elemento imprescindible para alcanzar 

un desarrollo turístico sostenible y respetuoso con el en-

torno. En este sentido, una de las iniciativas que mayor 

éxito ha tenido para el fomento de la sostenibilidad en el 

medio rural es la adecuación y aprovechamiento turísti-

co de antiguas infraestructuras o vías de comunicación 

como son los caminos reales, vías pecuarias, senderos de 

montaña o los antiguos trazados ferroviarios. Más concre-

tamente, el rico patrimonio histórico-cultural que atesora 

las viejas infraestructuras y trazados ferroviarios ha dado 

lugar a la creación de un nuevo producto turístico en el 

medio rural que combina la posibilidad de realizar un Tu-

rismo Cultural en un entorno natural poniendo en valor 

una serie de itinerarios o rutas turístico-culturales presen-

tes en el territorio.

Por otro lado, existe la necesidad de propiciar un desarrollo 

turístico sostenible de los destinos, lo que implica la incor-

poración de un conjunto de actuaciones dirigidas a garan-

tizar la preservación de los recursos naturales, la autentici-

dad cultural y la rentabilidad de la actividad turística (Crosby, 

1996). La sostenibilidad del destino turístico se convierte 

en un elemento de diferenciación clave para incrementar 

la competitividad sentando las bases de la conservación del 

medio natural para las generaciones futuras. D’Arcy y Omar 

(2015) hacen hincapié en la necesidad de adoptar prácticas 

innovadoras en el sector turístico, entendiéndolas como 

acciones y decisiones dirigidas a la promoción e implemen-

tación de un turismo más sostenible. 

El objetivo de este estudio se centra en analizar las ac-

tuaciones turístico-sostenibles desarrolladas en España a 

través del estudio del caso del Programa Vías Verdes crea-

do en 1993 por el entonces Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente de España. La principal 

contribución de esta investigación reside en identificar y 

describir los principales aspectos diferenciadores y cuali-

tativos que han permitido la puesta en valor de un produc-

to turístico-sostenible en el medio rural reconocido a nivel 

europeo e internacional a través de la puesta en valor del 

patrimonio ferroviario en desuso. A nivel metodológico 

el análisis se dirige a poner de relieve el marco normati-

vo e institucional que ha conducido a la implantación del 

turismo sostenible como modelo de crecimiento y de-

sarrollo respetuoso en el medio rural. En segundo lugar, 

se muestra el origen y peculiaridades del Programa Vías 

Verdes resaltando los aspectos más relevantes y que han 

propiciado el éxito de dicha iniciativa turística. Finalmente, 

se realiza una investigación cualitativa a través del empleo 

del método del caso, lo que permitirá profundizar en la 

comprensión del objeto de estudio.

Este estudio se estructura recogiendo en primer lugar, 

las aportaciones teóricas sobre el tema de investigación, 

señalándose posteriormente las principales implicaciones 

para la realización de la investigación cualitativa e inclu-

yéndose las notas metodológicas. A continuación se ilus-

tra el caso seleccionado objeto de análisis que conducirá 

a la extracción de las conclusiones generales aplicables 

a la gestión sostenible de otros recursos patrimoniales y 

turísticos. 

La sostenibilidad de la actividad turística 

El concepto “sostenibilidad”, “desarrollo sostenible” o 

“sustentable” comienza a plantearse en los años ‘70 por 

parte de los organismos internacionales como una nue-

va vía para alcanzar un renovado desarrollo económico y 

social, y como consecuencia de la crisis mundial de 1972, 

y que da lugar a una mayor presión social hacia la protec-

ción del medio ambiente. La primera definición sobre De-

sarrollo Sostenible data de 1987, año en el que la Comisión 
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Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo procede a 

elaborar un informe para la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas bajo el título “Nuestro Futuro Común” (más 

conocido como el Informe Brundtland). En dicho Informe 

se incide, en primer lugar, en la satisfacción de las nece-

sidades de todos los individuos sin distinción o discrimi-

nación alguna, y, en segundo lugar, en la necesidad de 

promover la mejor y el respeto del medio ambiente como 

vía para asegurar el futuro de las siguientes generaciones 

(Naciones Unidas, 1987). A partir de este momento, el in-

terés de la comunidad internacional por impulsar el desa-

rrollo de un turismo sostenible ha sido constante dando 

lugar a múltiples conferencias y reuniones desarrolladas 

en el seno de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

En este sentido, las actuaciones en torno al turismo soste-

nible tienen su punto de referencia en el año 1995 con la 

aprobación de la Carta Mundial sobre Turismo Sostenible 

en la ciudad de Lanzarote (España), sobre la que se sitúan 

los principios básicos de esta concepción del turismo fru-

to de la celebración previa en 1992 de la Cumbre de Río 

de Janeiro (Brasil). A partir de este momento, se procedió 

en materia turística a la aprobación de diferentes medidas, 

destacando entre las más reseñables la “Agenda 21 para la 

industria de viajes y turismo: Hacia un desarrollo ecológi-

camente sostenible” en 1996 o el “Código Ético Mundial 

para el Turismo” en 1999. 

A nivel europeo el interés por la promoción de la sostenibi-

lidad del turismo quedó plasmada con la aprobación por la 

Comisión Europea de la “Agenda para un turismo europeo 

sostenible y competitivo” en 2007. En España, cabe citar 

el Plan del Turismo Español - Horizonte 2020 (MICT, 2008) 

el cual marca como meta para el año 2020 la consecución 

de un sistema turístico más competitivo y sostenible. El 

cambio hacia un modelo turístico sostenible no solo se 

plasma en la evolución normativa citada anteriormente, 

sino en el interés que desde los años 60 muestra la comu-

nidad científica por evaluar y mitigar los impactos negati-

vos ocasionados por la actividad turística. No obstante, no 

sería hasta los años 80 y 90 cuando la cuestión de la soste-

nibilidad comenzaría a incorporarse en las investigaciones 

académicas sobre turismo de un modo más amplio (Choi y 

Sirakaya, 2005; Ho, 2011; Moscardo, 2008; Pulido y Pulido, 

2015; Torres Solé et al., 2015). 

Según Higgins-Desbiolles (2010) desde la publicación del 

Informe Brundtland en 1987 la sostenibilidad se ha con-

vertido en la palabra de “moda”, lo que ha dado lugar a 

una gran diversidad de acepciones en la formulación del 

concepto de turismo sostenible debido al carácter in-

terdisciplinar del término. Ello ha propiciado un amplio 

debate entre los investigadores, reconociéndose la falta 

de consenso entre la comunidad científica para estable-

cer un concepto universalmente reconocido (McDonald, 

2009). A pesar de ello, es relevante destacar tanto por su 

nivel de aceptación a nivel normativo como científico en 

este ámbito de la investigación turística, la definición pro-

puesta por la OMT que define al turismo sostenible como 

“el turismo que tenga plenamente en cuenta sus impac-

tos económicos, sociales y ambientales actuales y futu-

ros, las necesidades de los visitantes, la industria, el medio 

ambiente y las comunidades de acogida” (OMT, 2016). 

En consecuencia, se entiende que el turismo sostenible 

debe:

• Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que 

constituyen un elemento clave en el desarrollo turísti-

co, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodi-

versidad.

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comuni-

dades anfitrionas, conservar sus activos arquitectóni-

cos y el patrimonio cultural vivo y los valores tradicio-

nales, y contribuir a la comprensión intercultural y la 

tolerancia.

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo 
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plazo, proporcionando beneficios socioeconómicos 

a todos los interesados que se distribuyan equitati-

vamente, incluyendo la estabilidad del empleo y las 

oportunidades de generación de ingresos y servicios 

sociales a las comunidades de acogida, y que contribu-

yan a la reducción de la pobreza.

Asimismo, otra definición relevante es la recogida en la 

Carta del Turismo Sostenible (Europarc, 1999) en la que 

se define al turismo sostenible como “cualquier forma de 

desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete 

y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales 

y sociales que contribuya de manera positiva y equitativa 

al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos 

que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios 

protegidos”.

Ambas propuestas conceptuales inciden en promover el 

respeto y la preservación del patrimonio natural, social y 

cultural quedando patente a nivel académico el consen-

so existente en afirmar que el carácter sostenible de la 

oferta turística constituye un pilar para mejorar la calidad 

del servicio ofrecido y la competitividad del sector (Co-

les et al., 2013; Gallardo y Sánchez, 2013; Garriga y Melé, 

2004; González Romo, 2014; Holcomb, 2010; Jones, 2006; 

López-Gamero et al., 2011; Montaño Valle, 2015).

Algunas investigaciones recientes (Wojtarowski et al., 

2016) inciden en la necesidad de aprovechar las oportu-

nidades que supone implementar un turismo más respe-

tuoso y responsable principalmente ubicado en pequeños 

núcleos de población como podrían ser los rurales, dado 

el impacto positivo y su contribución a un desarrollo más 

sostenible. En el marco europeo esta idea subyace en re-

cientes documentos de desarrollo rural. Así, por ejemplo, 

en el Reglamento (U.E) Nº 1303/2013 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo 

a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se dero-

ga el Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del Consejo (D.O.C.E 

de 20 de diciembre de 2013) establece en su preámbu-

lo que “deben fomentarse los proyectos que integren la 

agricultura y el turismo rural mediante la promoción del 

turismo sostenible y responsable en zonas rurales, el pa-

trimonio natural y cultural y las inversiones en energías 

renovables”. En consecuencia, la Ley 45/2007 de 13 de 

diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural de 

España en su artículo 22 contempla medidas para “el dise-

ño de actividades para informar y formar a los habitantes 

del medio rural sobre la potencialidad de uso de patrimo-

nio natural y cultural. Proponiendo iniciativas que faciliten 

su implicación en el turismo geológico, ecológico, minero 

y otros aprovechamientos culturales”.

Por tanto, la puesta en valor de recursos o infraestructuras 

ya existentes e infrautilizadas en el medio rural se presen-

ta como una iniciativa idónea para preservar y contribuir 

al desarrollo de la sociedad respetando el entorno, tal 

y como se propugna a nivel académico y normativo. Es 

por ello, que se procede a continuación a centrar nuestra 

atención en profundizar en el conocimiento de la iniciati-

va acometida en España y puesta en marcha a través del 

denominado Programa Vías Verdes dada su contribución 

en pro de un desarrollo turístico más sostenible.

El Programa Vías Verdes de España: 
Origen y peculiaridades

El origen del Programa Vías Verdes se sitúa en el año 1993 

donde el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transpor-

tes y Medio Ambiente, actualmente el Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente de España elaboró 

el denominado Plan de Tejido Verde enmarcado en su Plan 

Director (1993-2007) con el objeto de reutilizar como itine-

rarios no motorizados las infraestructuras en desuso como 

vías ferroviarias, pecuarias, caminos históricos, etc.

En este contexto, se crea la denominada Fundación de 

Ferrocarriles Españoles (FFE) que procedió a la realización 

de un Inventario de Líneas Ferroviarias en Desuso, lo cual 
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permitió catalogar la infraestructura ferroviaria, su grado 

de uso y situación, poniéndose de relieve la existencia de 

7.600 kilómetros de vías en desuso incluyendo a un total 

de 954 estaciones, 501 túneles y 1.070 puentes y viaduc-

tos (Aycart, 2011; FFE, 2016).

Según Aycart (2008) el objetivo del programa es “la reutili-

zación de trazados ferroviarios en desuso como itinerarios 

no motorizados que conecten las poblaciones, los espa-

cios naturales y los puntos de interés histórico-artístico, 

acercando a ellos de forma sostenible al ciudadano”. En 

consecuencia, las denominadas Vías Verdes pueden ser 

definidas como el acondicionamiento de aquellos traza-

dos ferroviarios en desuso existentes en España, en unas 

infraestructuras no motorizadas dirigidas al su disfrute 

por parte de cualquier ciudadano con independencia de 

su movilidad o condición física. No obstante, el concepto 

de vía verde va más allá de la mera restauración de la anti-

gua vía férrea, sino que supone la rehabilitación de aque-

llas construcciones existentes en su trazado con el objeto 

de ofrecer al usuario unos equipamientos con unos fines 

turísticos y culturales. En este sentido, Szabó et al. (2014) 

identifican lo que definen como los tres pilares o caracte-

rísticas básicas de las Vías Verdes como producto turístico, 

éstas son:

• Su capacidad de atracción, en el sentido de que situa-

dos próximos o cercanos a un itinerario o trazado se 

encuentran agrupados un conjunto de atractivos his-

tóricos, culturales y naturales que motivan al visitante 

a recorrer esta infraestructura.

• La comunidad local, dada su capacidad para organizar y 

ofrecer un producto turístico compuesto por diversos 

servicios complementarios que enriquezcan la visita.

• La sostenibilidad de las Vías Verdes basada en la capa-

cidad de poder desarrollar unas actividades respetuo-

sas con el entorno y dirigidas a fomentar un turismo 

responsable. 

A este respecto, las diferentes Administraciones Pú-

blicas han realizado una clara apuesta por la diferen-

ciación, considerándose los criterios de sostenibilidad 

implantados en los destinos turísticos la nota distintiva 

que permitirá ofrecer una experiencia turística singular 

basada en la riqueza del patrimonio natural y social in-

crementando de este modo, el valor para el turista, ya 

que una deficiente conservación del entorno natural 

que rodea a estos recursos podría derivar en una des-

trucción de los atractivos del lugar y a una disminución 

del número de visitantes (Ávila y Barrado, 2005; Bader, 

2005; Martínez, 2015; Millán et al., 2014). Por ello, en 

el ámbito europeo la iniciativa de recuperar vías de co-

municación en desuso ha sido una práctica extendida 

y apoyada dando lugar a la creación de la denominada 

Asociación Europea de Vías Verdes formada por distin-

tas administraciones de ámbito local, regional y estatal, 

así como por diversos colectivos sociales. Se dirige a la 

promoción y defensa de medios de transporte no mo-

torizados apoyando concretamente, la recuperación de 

antiguas infraestructuras de comunicación como son 

los trazados ferroviarios (FFE, 2016).

Asimismo, son diversos los beneficios que según Mundet 

y Coenders (2010) representan las Vías Verdes para sus 

usuarios y su entorno, encontrándose:

• La mejora de la calidad de vida y la realización de un 

ocio más saludable en espacios naturales.

• La posibilidad de emplear un medio de transporte al-

ternativo y no contaminante en el desarrollo de la ac-

tividad.

• Aporta beneficios económicos para las localidades pre-

sentes en el itinerario.

• Representa beneficios medioambientales, por cuanto 

permite disfrutar y descubrir paisajes y el entorno na-

tural.
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• Permite la conservación del legado cultural e histórico 

de las infraestructuras ferroviarias.

Más recientemente, Manton et al. (2016) afirman que las 

Vías Verdes se están convirtiendo en los distintos países 

en unos elementos integrados en el paisaje siendo unos 

corredores libres de tráfico motorizado en los que poder 

practicar actividades de ocio y turismo. A lo que se une 

los importantes beneficios económicos y sociales que su 

adecuación supone para el entorno (Manton et al., 2016). 

En este contexto, la Fundación de Ferrocarriles Españo-

les (FFE) viene ejerciendo una labor de promoción, divul-

gación y comunicación del Programa de las Vías Verdes, 

además de realizar labores de coordinación entre diversos 

organismos e instituciones como son la Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles (RENFE), los Ferrocarriles Españo-

les de Vía Estrecha (FEVE), el Administrador de Infraestruc-

turas Ferroviarias (ADIF), Comunidades Autónomas, Dipu-

taciones y Ayuntamientos, entre otros.

Entre los diversos atractivos y peculiaridades de estos an-

tiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios 

para uso turístico y social, cabe mencionar en primer lu-

gar, una de sus principales ventajas frente a otras infraes-

tructuras. Esta se encuentra relacionada con su elevado 

grado de accesibilidad, dado que cuentan normalmente 

con unas pendientes inferiores al 3% y con unas amplias 

curvas que facilitan la visibilidad de los usuarios, lo que 

permite que puedan ser disfrutadas y recorridas por aque-

llas personas que posean una movilidad reducida, ya sean 

derivadas de la edad como puede ser el turista senior o 

bien aquellas otras personas que cuenten con alguna 

discapacidad. En consecuencia, ello convierte a las Vías 

Verdes en un producto turístico idóneo para promover 

el Turismo Accesible permitiendo atender a un nicho de 

mercado especialmente relevante en la sociedad.

En segundo lugar, cabe destacar otro factor clave y es, la 

seguridad que presenta todo el trazado para la práctica de 

actividades como paseos a pie o en bicicleta por parte del 

turista o visitante debido a la prohibición de tránsito de 

vehículos motorizados, la señalización del trazado, la ilu-

minación de aquellos túneles de gran longitud, así como 

la construcción y acondicionamiento de pasarelas o pasos 

inferiores que vienen a garantizar una completa seguridad 

para el usuario.

En relación a ello, cabe incidir que la información presente 

en estos espacios se dirige específicamente a recordar y 

mantener el origen ferroviario de estos itinerarios. Existe 

una señalización y logotipo propios que solo pueden ser 

empleados en estas antiguas infraestructuras ferroviarias 

y que pretenden crear una imagen única perfectamente 

reconocible e identificable por parte de cualquier usuario 

consiguiendo una uniformidad en todos los trazados. Se 

trata de una marca registrada y patentada desde 1995 

cuyo logotipo puede observarse en la figura 1. Su empleo 

se encuentra restringido exclusivamente a aquellos itine-

rarios o trazados que discurren por antiguas plataformas 

ferroviarias (FFE, 2016). Además, esta medida está contri-

buyendo a mejorar el posicionamiento y el reconocimien-

to de este producto turístico (Szabó et al., 2014).

FIGURA 1. Logotipo de las Vías Verdes en 
España.

Fuente: Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE, 2016).

Por último, otro atractivo que presenta estos itinerarios y 

que no se debe olvidar, es el rico patrimonio cultural que 

atesora las Vías Verdes salpicadas de destacadas obras ar-

quitectónicas del siglo XIX como túneles, viaductos o es-

taciones que vienen a sumergir al visitante en el amplio 

legado histórico presente en las comarcas por las que dis-

curre el trazado, lo que contribuye a su valoración y cono-

cimiento tanto por los visitantes como por los residentes 

del entorno. De tal modo, que diversas Vías Verdes reciben 

su denominación unidas al nombre de la comarca o zona 

por la que discurre, tales como “Vía Verde de la Subbética” 
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(Córdoba, España), “Vía Verde del Mar” (Castellón, España), 

“Vía Verde de la Sierra Norte” (Sevilla, España) o bien por 

el producto que habitualmente circulaba por su trazado 

transportado en los antiguos trenes, es decir, “Vía Verde 

del Aceite” (Jaén, España) o “Vía Verde del Carbón y la Pla-

ta” (Ciudad Real, España). 

Cabe señalar que en los proyectos de acondicionamiento 

de una Vía Verde siempre se trata de preservar y enfatizar 

el origen ferroviario de la infraestructura, dando lugar a la 

rehabilitación de edificaciones destinadas a usos sociales 

o turísticos lo que permite ofrecer diversos servicios a los 

visitantes como son alojamiento y restauración, informa-

ción turística y medioambiental, servicios de alquiler de 

bicicletas o incluso la visita de viejas locomotoras o vago-

nes rehabilitados como museos, centros de interpreta-

ción, etc., (Aycart, 2013) conduciendo pues, al desarrollo 

de un turismo rural de sostenible y de calidad. 

Actualmente, los kilómetros transitables en el territorio 

español como Vías Verdes son de 2.048,82 siendo 102 los 

itinerarios transitables, destacando la Comunidad Autó-

noma de Andalucía por ostentar el mayor número de kiló-

metros y de Vías Verdes del país, tal como se observa en la 

figura 2 (Aycart, 2013; FFE, 2016).

FIGURA 2. Mapa de las Vías Verdes de España.

Fuente: Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE, 2016).

Desde la puesta en marcha del “Programa Vías Verdes” 

se ha procedido a la recuperación de un importante pa-

trimonio cultural e histórico anteriormente en desuso, y 

con el consiguiente riesgo de pérdida irreversible. Es por 

ello, que su puesta en valor no solo ha permitido su man-

tenimiento en el tiempo, sino que, además ha contribuido 

a dotar a diversas comarcas rurales de un elemento con 

una importante capacidad de atracción turística (Cebrián 

Abellán, 2011; Szabó et al., 2014). Se trata de un producto 

turístico que contribuye a desestacionalizar la demanda 

turística permitiendo al mismo tiempo el desarrollo de 

otros territorios turísticamente menos desarrollados (Her-

nández Colorado, 2014). En suma, los atractivos y peculia-

ridades de estos antiguos trazados ferroviarios han permi-

tido no sólo transformar un recurso olvidado y en desuso 

en un atractivo turístico más de la zona, adicionalmente, 

contribuir a un mayor desarrollo económico, social y cul-

tural en el ámbito rural, siendo un elemento clave para su 

desarrollo sostenible.

 

METODOLOGÍA

Justificación del método

El objetivo fundamental de esta investigación es determi-

nar y describir el grado de éxito e idoneidad como modelo 

de desarrollo de un turismo responsable y sostenible en el 

medio rural de la iniciativa acometida en España dirigida 

a la reutilización turística de antiguos trazados e infraes-

tructuras ferroviarias. Dado que este trabajo pretende 

analizar un fenómeno complejo, se selecciona como me-

todología de investigación el método del caso, entendién-

dose como una estrategia idónea para este objeto de es-

tudio. Esta metodología permite en el caso de fenómenos 

complejos dar respuesta a interrogantes del tipo ¿cómo? 

y ¿por qué? (Yin, 2009) lo que contribuye a profundizar 

en la comprensión al adoptarse una perspectiva holística 

(Csillag et al., 2012; Gummesson, 1991). Finalmente, dado 

el carácter novedoso del procedimiento metodológico 

adoptado esta contribución constituye una aportación re-

levante al campo objeto de análisis. 
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Diseño de la investigación 

Una vez realizada la revisión de la literatura, se procede a 

la fundamentación de las cuestiones de investigación, así 

como a la selección de la unidad de análisis para realizar 

el adecuado planteamiento de la metodología a emplear. 

En este sentido, y una vez consultado el universo pobla-

cional que conforma los recorridos catalogados como 

Vías Verdes en España, se decide analizar el caso del re-

corrido de la “Vía Verde de la Sierra de Cádiz” que discurre 

por dos provincias españolas Sevilla y Cádiz (Andalucía, 

España). Se trata de la primera infraestructura ferroviaria 

acondicionada para su uso turístico en España siendo un 

itinerario que destaca por su alto grado de accesibilidad y 

adecuación de sus infraestructuras.

Tras la fundamentación teórica y metodológica de este 

trabajo, se realiza la fase de obtención de la información 

primaria a través de la observación directa sobre el obje-

to de este trabajo. Una vez obtenida la información fue 

clasificada y sintetizada para su posterior análisis permi-

tiendo extraer conclusiones generales aplicables a otros 

destinos para la revalorización turística de sus recursos tu-

rístico-culturales. En la tabla 1 se presenta la información 

sintetizada de este proceso de investigación basado en la 

metodología del caso. 

 1. Estudiar empíricamente el desarrollo sostenible en el medio rural    

  a través del estudio de un caso real, así como las características, factores 

Propósito de la  e impacto de la reutilización turística de las infraestructuras en desuso.

investigación 2.  Identificar las ventajas de las Vías Verdes en España para el desarrollo turístico 

  sostenible del medio rural sirviendo de referencia para la revitalización turística 

  de otros destinos.

Metodología de Estudio de casos contemporáneo múltiple de carácter holístico (unidad de 

la investigación análisis simple). Estudio de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo.

Unidad de Análisis Itinerarios, recorridos o vías de comunicación del medio rural.

Ámbito geográfico España.

Universo Antiguos trazados ferroviarios reconvertidos para uso turístico: Vías Verdes.

Muestra Vía Verde de la Sierra de Cádiz (Andalucía, España).

Métodos de recogida  Revisión documental. Observación directa.

de la evidencia 

Fuentes Publicaciones especializadas, Informes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles  

de información (FFE), Fundación de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (FVVS) y otros organismos 

 públicos relacionados. 

Enfoque científico Inducción analítica. 

  Se ha garantizado la validez constructiva mediante el empleo de diversas fuentes

Evaluación del rigor y de información (triangulación metodológica) y la validez interna mediante la 

calidad metodológica. comparación sistemática de la literatura analizada y la búsqueda de patrones 

 de comportamiento común. 

Fecha de realización Mayo – Septiembre de 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de Villarreal y Landeta (2010).

TABLA 1. Ficha metodológica.
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RESULTADOS 

En España uno de los principales activos con los que se 

cuenta en los espacios naturales es el patrimonio cultu-

ral e histórico que constituyen los antiguos trazados fe-

rroviarios en los que gran parte de ellos transcurren por 

espacios de gran diversidad biológica y paisajística. Es ne-

cesario apostar clara y decididamente por la conservación 

y protección de estos espacios y de los recursos que están 

allí presentes, adoptando unas actuaciones centradas en 

su sostenibilidad y puesta en valor. En consecuencia, el 

aprovechamiento de una vía ferroviaria abandonada para 

su uso turístico permite no solo conocer la gran riqueza 

paisajística y cultural que albergan sus trazados, sino lo 

que es aún más importante, permite desarrollar una ac-

tividad turística competitiva y sostenible en el medio ru-

ral. En este sentido, el caso concreto de la Vía Verde de la 

Sierra de Cádiz (Andalucía, España) se posiciona como un 

modelo de gestión y desarrollo turístico sostenible en el 

medio rural y natural.

El origen de esta antigua vía férrea se sitúa a principios del 

siglo XIX donde bajo el patrocinio e impulso de la Diputa-

ción de Cádiz se avanzó hacia la creación de un ferrocarril 

que contribuyera a dinamizar económicamente la comar-

ca de la Sierra de Cádiz (Andalucía, España). En 1887 se 

presentó un anteproyecto de una línea férrea que trans-

curría entre Jerez de la Frontera y Setenil de las Bodegas 

finalizando la línea con un ramal en Grazalema, municipios 

todos ellos situados en la provincia de Cádiz (Andalucía, 

España) (FVVS, 2016). No obstante, sería a principios del 

siglo XX cuando se creó en Jerez de la Frontera (Andalu-

cía, España) la Sociedad para los Estudios del Ferrocarril 

Jerez-Villamartín-Setenil que elaboró un completo pro-

yecto. En 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera 

cuando se aprueba la construcción del Ferrocarril de la 

Sierra. Si bien la caída de la dictadura y las consecuencias 

económicas de la crisis del 29 dieron lugar a la interrup-

ción de las obras y al abandono del proyecto el cual nunca 

se completaría (FVVS, 2016).

El acondicionamiento del antiguo trazado ferroviario Jerez 

- Almargen entre las provincias de Cádiz y Sevilla -ambas 

situadas en la región de Andalucía (España)- dio lugar a la 

creación de la denominada Vía Verde de la Sierra de Cádiz 

(Andalucía, España). El itinerario fue inaugurado en 1993 

siendo la primera vía verde en acondicionarse y recupe-

rarse para el uso turístico en España (García Martín, 2014).

En la actualidad, se encuentran transitables 36 kilómetros 

uniendo las localidades de Puerto Serrano y Olvera ambas 

situadas en la provincia de Cádiz (Andalucía, España). En la 

figura 3 puede apreciarse las localidades por las que dis-

curre el trazado.

FIGURA 3. Vía Verde de la Sierra de Cádiz 
(Andalucía, España): mapa del trazado.

Fuente: Fundación de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (FVVS, 2016).

El recorrido cuenta con treinta túneles de los cuales el 

más largo tiene casi 1 kilómetro y cuatro viaductos trans-

curre paralelo a las cuencas de ríos como el Guadaletele 

pasando por lugares tan espectaculares como la Reserva 

Natural del Peñón de Zaframagón donde se conserva una 

de las reservas de buitres leonados más pobladas de Euro-

pa, cuenta con una gran diversidad y variedad paisajística 

en todo su trazado. Se trata de un itinerario turístico para 

realizar a pie, en bici, a caballo permitiendo contemplar la 

naturaleza, así como valiosas especies animales y vegeta-

les (FVVS, 2016).
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Como se ha comentado anteriormente, una de las señas 

de identidad de las Vías Verdes es el elevado nivel de ac-

cesibilidad de su trazado. Ello ha conducido a la elabora-

ción de una Guía editada por PREDIF (Plataforma Estatal 

de Personas con Discapacidad) y por la Fundación de Fe-

rrocarriles Españoles (FFE) bajo el título de “Vías Verdes 

Accesibles” en la que se reconoce y distingue a aquellos 

trazados más accesibles del país. Se recoge con detalle 

el nivel de accesibilidad de cada tramo del recorrido y los 

servicios disponibles para estos usuarios (restaurantes, 

alojamiento, transporte) (PREDIF, 2015). A este respecto, 

de los 102 trazados existentes en la actualidad en Espa-

ña solo 10 Vías Verdes forman parte de esta Guía siendo 

una de ellas la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (Andalucía, 

España), lo que representa uno de sus principales valores 

y atractivos siendo reconocida como un destino turístico 

accesible. Ello aporta un valor añadido y constituye un 

importante factor de diferenciación frente a otras rutas o 

trazados turísticos. 

Asimismo, la adecuación del conjunto de infraestructuras 

existentes en los antiguos trazados ferroviarios, no solo se 

centran en el trazado (túneles, trincheras, viaductos, pa-

sos elevados) sino también, en aquellos otros recursos pa-

trimoniales y culturales como son las estaciones y apea-

deros reconvertidos en hoteles, albergues, restaurantes, 

etc., lo que permite dotar al recorrido de unos servicios 

turísticos imprescindibles para el turista que desee visitar 

y recorrer la zona. A ello se une que esta iniciativa impulsa 

la creación de empleo y al asentamiento de la población 

rural contribuyendo al desarrollo de un auténtico turismo 

sostenible y respetuoso con el entorno.

En el caso de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (Andalucía, 

España) fruto de la investigación realizada se describen los 

siguientes recursos, algunos de ellos, recientemente rehabi-

litados y que permiten dotar de mayores servicios al trazado:

• En primer lugar, se destaca la Estación de Olvera situada 

a 1 km del núcleo urbano del municipio de Olvera (An-

dalucía, España). Se trata de una antigua estación re-

habilitada como alojamiento rural y como restaurante. 

Cuenta con seis habitaciones dobles con baño donde 

además junto a la Estación se encuentran cuatro bun-

galows con forma de antiguos vagones de tren. Estos 

constan de salón-cocina, habitación de matrimonio, 

habitación de dos camas y cuarto de baño. Uno de los 

cuatro bungalows se encuentra adaptado para perso-

nas con discapacidad. A ello se une la existencia de un 

servicio de alquiler de bicicletas.

• En segundo lugar, destaca en el recorrido la Estación de 

Zaframagón situada junto a la ribera del río Guadalpor-

cún y al Peñón de Zaframagón declarado Monumento 

Natural y punto de máximo interés de esta Vía Verde. 

En sus instalaciones, el visitante podrá entender la im-

portancia medioambiental del escenario que define al 

Peñón y, en general a la Vía Verde. Prestándose espe-

cial atención al buitre leonado ya que, en este paraje se 

encuentra la colonia más importante de España y Eu-

ropa. La Estación acoge un Centro de Interpretación y 

un observatorio ornitológico desde el que, a través de 

una cámara instalada en el Peñón, se pueden observar 

de cerca los buitres y otras aves.

• En tercer lugar, muy cerca del espacio natural protegido 

del Peñón de Zaframagón y en el término del municipio 

de Coripe perteneciente a la provincia de Sevilla (Anda-

lucía, España) se encuentra el Hostal Restaurante La Es-

tación de Coripe situado en una vieja estación de tren. El 

establecimiento ocupa dos plantas distribuyéndose en 

la parte baja el bar y el restaurante, así como los aseos 

públicos, mientras que en la planta superior se encuen-

tra el espacio destinado para el alojamiento.

• Finalmente, relevante en el trazado es la antigua Esta-

ción de Puerto Serrano (Andalucía, España) rehabilita-

da como alojamiento rural y como restaurante. A fina-

les de 2012, se puso en servicio de ocho bungalows 

construidos junto a la Estación y que ha permitido in-

crementar la capacidad de alojamiento y los servicios 

que se ofrecen al turista.
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La puesta en valor de la Vía Verde de la Sierra de la Sierra 

de Cádiz (Andalucía, España) ha permitido que este recur-

so turístico se consolide como un modelo de gestión sos-

tenible desde el punto de vista turístico. No solo se ha re-

cuperado viejas infraestructuras como las anteriormente 

descritas, sino que además se ha consolidado como una 

fuente generadora de empleo y riqueza para los munici-

pios del trazado. Se estima en 48 los empleos directos y 

otros tantos indirectos, además de proporcionar nuevas 

oportunidades de negocio para las pequeñas empresas 

locales (Hernández Colorado, 2014).

Actualmente, se encuentra en fase de estudio la am-

pliación de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (Andalucía, 

España) y cuya longitud del recorrido se estima que au-

mentaría en unos 10 kilómetros. Para ello, la Consejería de 

Turismo de la Junta de Andalucía (España) ha anunciado 

una ayuda para el inicio de estos estudios de conexión y 

para el afianzamiento de otras infraestructuras existentes 

en el recorrido por valor de más de 500.000 euros. Desde 

el punto de vista de las Administraciones Públicas se con-

sidera como un importante revulsivo para mejorar este 

producto turístico que permite crear nuevas oportunida-

des para las poblaciones de su recorrido.

En este sentido cabe concluir, resaltando que la puesta en 

valor de estos recursos permite, por un lado, contribuir al 

desarrollo de un turismo más sostenible y respetuoso con 

el entorno al acondicionar y reutilizar viejas infraestruc-

turas ya existentes minimizando el impacto ambiental e 

integrando nuevas instalaciones en el entorno. Y por otro, 

se constituye como una fuente generadora de riqueza y 

empleo para los residentes de la zona, lo que permite fijar 

la población al territorio proporcionando un medio de vida 

al crearse empleos directamente vinculados con el uso 

turístico de la Vía Verde como pueden ser alojamientos, 

restaurantes, servicios de alquiler de bicicletas, guías tu-

rísticos, etc., además de la posibilidad de que pequeños 

negocios familiares relacionados con la artesanía, alimen-

tación, etc., puedan encontrar nuevos clientes en aquellos 

visitantes que acuden a visitar el trazado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El abandono y olvido de determinados recursos e infraes-

tructuras, como ha sido el caso de los antiguos trazados 

ferroviarios, constituye una oportunidad para la promo-

ción turística del territorio sobre el que discurren y una 

apuesta por el uso sostenible de dichos recursos. Es por 

ello, que una de las iniciativas que mayor éxito ha tenido 

en España para el fomento de un turismo sostenible en 

el medio rural ha sido la puesta en valor de los antiguos 

trazados ferroviarios en unos itinerarios naturales que per-

miten su disfrute por parte de cualquier ciudadano o visi-

tante. En este sentido, la accesibilidad de todo su trazado 

debido a las características técnicas que presentan estas 

antiguas vías ferroviarias, de suaves pendientes y amplias 

curvas las convierten en un espacio idóneo para el uso y 

disfrute de todo tipo de personas independientemente 

del grado de movilidad que presenten. A ello se suma que 

se trata de unos recursos excelentes para promover el tu-

rismo sostenible y un ocio saludable, contribuyendo a la 

creación de empleo local y a la fijación en el territorio de 

la población del medio rural (Mundet y Coenders, 2010; 

Szabó et al., 2014). 

Asimismo, la restauración e instalación de servicios com-

plementarios permite dotar a estos espacios de todo 

aquello que el visitante precise durante su visita contribu-

yendo a la adquisición de hábitos de vida saludables. De tal 

modo, que se sitúa como un recurso idóneo para la prác-

tica de múltiples actividades como el cicloturismo, sende-

rismo, paseos a caballo, todos ellos dirigidos al fomento de 

una movilidad sostenible en el medio rural. En este senti-

do, el caso de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz (Andalucía, 

España) representa un claro modelo de gestión y puesta 

en valor de estos recursos contribuyendo a la generación 

de riqueza en el ámbito rural, así como a la creación de un 

producto turístico sostenible y atractivo para el visitante 

que acude a los espacios naturales. 

En suma, se recomienda la recuperación y puesta en valor 

de estas viejas infraestructuras ferroviarias debiendo ser 
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una prioridad a nivel institucional por cuanto no solo per-

mite el fomento de un turismo sostenible, sino que ade-

más cuenta con un alto grado de accesibilidad permitien-

do su disfrute por parte de cualquier visitante incluidos los 

residentes del lugar. Ello consolida el desarrollo de un ocio 

saludable y sostenible respetuoso con nuestro entorno.
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Propuesta de ordenamiento territorial en 
base al análisis multicriterio en Valencia, 

provincia de Los Ríos, Ecuador
Land-use planning proposal based on a multicriteria 

analysis in Valencia, Los Ríos Province, Ecuador
José Luis Muñoz Marcillo 1

RESEARCH / INVESTIGACIÓN

Resumen. Los de planes de ordenamiento territorial son 
instrumentos de mucha utilidad para los gobiernos locales. 
Es una perspectiva sistemática prospectiva, democrática y 
participativa, la cual orienta a una organización y planifica-
ción socioeconómica al integrar el medio físico y el espacio 
que conduce al análisis de un enfoque holístico y sistémico. 
En este trabajo se definieron factores ambientales (clima, 
hidrografía, altitud, precipitación, aptitud del terreno), so-
cioeconómicos (demografía, población económicamente 
activa, necesidades básicas insatisfechas, salud, educación) 
y limitantes del sistema territorial (alcantarillado, energía 
eléctrica) del cantón Valencia, provincia de Los Ríos, Ecuador, 
para elaborar un plan de ordenamiento territorial que permi-
ta garantizar un nivel de vida adecuado de los habitantes. Lo 
anterior permitió desarrollar una planificación del desarrollo 
desde una perspectiva sistemática prospectiva democrática 
y participativa que orienta a una apropiada organización po-
lítica administrativa y una proyección espacial de las políticas 
sociales económicas ambientales y culturales de la sociedad.

Palabras clave: Gobiernos locales, enfoque holístico y sisté-
mico, planificación del desarrollo.

Abstract. Land-use plans are highly useful tools for local 
governments. It is a prospective, democratic and parti-
cipatory systematic perspective that aligns with an or-
ganization and socioeconomic planning by integrating 
the physical environment and the space that leads to 
the analysis of a holistic and systemic approach. In this 
work, environmental factors (climate, hydrography, altitu-
de, precipitation, land suitability), socioeconomic factors 
(demography, economically active population, unsatisfied 
basic needs, health, education) and territorial system li-
mitations (sewage, electrical energy) of Valencia Canton, 
Los Ríos Province, Ecuador were defined in order to pre-
pare a land-use plan that can guarantee an appropriate 
standard of living for the inhabitants. This made develo-
pment planning possible from a prospective, democratic 
and participatory systematic perspective that aligns with 
an administrative political organization and spatial pro-
jection of society’s socioeconomic, environmental and 
cultural policies.

Key words: Local governments, holistic and systemic 
approach, development planning.
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INTRODUCCIÓN

Los planes de ordenamiento territorial son instrumentos 

útiles para la toma de decisiones de los gobiernos locales, 

porque modifican el aspecto tradicional de la planificación 

socioeconómica al integrar el medio físico y el espacio y 

conducen el análisis hacia un enfoque holístico y sisté-

mico. Los impactos ambientales que recibe un territorio 

determinado deben ser motivo de permanente evalua-

ción, como así también el aumento o disminución del in-

ventario físico de su patrimonio natural (Rincón, 2008). En 

varias definiciones existentes, el ordenamiento territorial 

es concebido como la propuesta destinada a enmarcar la 

materialización de los tipos de paisajes que la sociedad 

quiere para vivir, entendiendo que cuando se enfrenta el 

tema, surgen diferentes planteamientos que representan 

visiones de la realidad desde particulares puntos de vista, 

sustentados en grupos sociales que comparten valores 

semejantes. Actualmente existen posiciones ambientales 

que, con frecuencia, consideran su punto de vista como el 

único válido (Shaxson, 2008).

El Ecuador no cuenta con un Plan de Ordenamiento Te-

rritorial Nacional, el mismo que es la base fundamental 

para generar las directrices a las unidades de planificación 

de los GADs menores de regiones y provincias, y este úl-

timo tendrá directriz para los cantones. La Constitución 

del Ecuador describe claramente en el artículo 241 que es 

obligación de los GADs realizarlos. El cantón Valencia ha 

tenido un crecimiento de poblados, el comercio ha decidi-

do la modalidad de crecimiento, y la conectividad de tipo 

vial está al servicio de la agroexportación. Para un correcto 

ordenamiento territorial, es necesario conocer las carac-

terísticas físicas y bióticas del cantón (Castro, 2000). Es 

aquí donde se enmarca esta “Propuesta de Ordenamien-

to Territorial en base al análisis multicriterio en Valencia, 

provincia de Los Ríos, Ecuador” que se plantea en la ela-

boración de este proyecto, que va a aportar a la Alcaldía 

Municipal de Valencia un instrumento de planificación e 

implementación de un modelo y estrategia territorial que 

asegure el desarrollo económico, la protección ambiental 

y la conservación de la biodiversidad, el acceso a los servi-

cios, las comunicaciones viarias y la calidad de vida de sus 

habitantes. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se desarrolló en el cantónValencia, 

considerado como el “Jardín de Los Ríos”. Es uno de los 

13 cantones más jóvenes de la Provincia de Los Ríos, en 

Ecuador. Está localizado en la región litoral del país. Su ca-

becera cantonal es la ciudad de Valencia, entre las coor-

denadas 0°57‘09‘’ de latitud sur y 79°21‘11‘’ de longitud 

oeste, segundo en extensión, con 987.00 km2. Limita al 

Norte: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al Sur: 

Cantones Quevedo y Quinsaloma, al Este: Provincia de 

Cotopaxi (Cantón La Maná), y al Oeste: Cantón Buena Fe 

(figura 1).

FIGURA 1. Límites del Cantón Valencia con 
respecto al Ecuador.

Fuente: Elaboración propia.
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El presente proyecto se desarrolló bajo los métodos de 

investigación científica aplicada, no experimental, que se 

llevó a cabo usando técnicas de investigación bibliográ-

fica, a un nivel exploratorio, descriptivo, analítico y pros-

pectivo, cuyos objetivos se cumplieron como se indica a 

continuación.

Análisis territorial

El diagnóstico ambiental y factores limitantes se obtuvo 

por medio de mapas temáticos obtenidos del Geo portal 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería Caza y Pesca 

(MAGAP). El diagnóstico socio-económico se utilizó in-

formación de libros y páginas Web. Para la obtención de 

datos estadísticos se empleó información del Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos (INEC) del año 2010.

Mapa de estaciones meteorológicas

Para la elaboración del mapa de las estaciones meteoro-

lógicas de la Provincia de Los Ríos se empleó elprograma 

ArcMAP del software ArcGIS 9.3, utilizando las coordena-

das de cada estación obtenidas de la página del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), además 

mediante el mapa de la división política administrativa de 

Los Ríos descargada del INEC se obtuvo el límite de la Pro-

vincia de Los Ríos.

Elaboración de cartografía temática

Mapa Base. Para la elaboración del Mapa Base del cantón 

Valencia se empleó el software ArcGIS 9.3, utilizando dife-

rentes cartas topográficas a escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Militar (IGM), donde se obtuvo las capas de vías, 

senderos, ríos sencillos, ríos caudalosos, poblados, zonas 

urbanas y curvas de nivel, además mediante el mapa de la 

división política administrativa de Los Ríos descargada del 

INEC se obtuvo el límite del cantón Valencia

Mapa de Isotermas. Para el Mapa de Isotermas, a partir de 

los datos de temperatura media multi-anual y de la altitud 

de los cantones de Patricia Pilar, Quinsaloma, Valencia, 

Quevedo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, El Empalme y 

Ventanas pertenecientes a la Provincia de Los Ríos, se ob-

tuvo la ecuación de regresión (tabla 1 y 2). En la tabla 2 y es 

la variable dependiente (temperatura), a es el intercepto, b 

es el coeficiente de regresión (pendiente) y x es la variable 

independiente (altitud). 

TABLA 1. Datos originales de temperatura (ºC) y alti-
tud (msnm).

Población Temperatura (ºC) Altitud (msnm)

Patricia Pilar 24,3 173

Quinsaloma 24,4 170

Valencia 24,6 110

Quevedo 24,7 70

Buena Fe 24,7 100

Mocache 24,8 60

Montalvo 24,8 60

El Empalme 24,8 60

Ventanas 25,0 20

Pueblo Viejo 26,4 32

Fuente: INAMHI

TABLA 2. Datos para realizar el Mapa de Isotermas.

R2  R Pendiente (b) A Fórmula

0,968714 0,9842 -0,00406 25,0497 y = a + bx

temp= 25,0497 + (−0,00406) × Alt

Fuente: Elaboración propia.

Mapa de Isoyetas. Para poder determinar la distribu-

ción de la precipitación del cantón, se utilizó los datos 

existentes en las estaciones meteorológicas ubicadas 

en las zonas aledañas a los cantones, siendo las mis-

mas Pichilingue, El Vergel, El Corazón, Pilaló, San Juan, 

La Maná, Puerto lla, encontrándose años sin valores, en 

cuyo caso se procedió hacer el relleno de datos me-

diante el método de la Razón - Normal que son para 

relleno de datos que faltan para completar nuestros 

cálculos de precipitación. Una vez realizado los relle-

nos se procedió a determinar la ecuación de variación 

José Luis Muñoz Marcillo. Vol. 12, Nº 2, p. 176-186. 2016.
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de la precipitación con la altura mediante el método de 

polinomio ortogonales, cuya curva tiene la ecuación 

general y = a + bx + cx2 + dx3+… Tomando en cuenta 

que el polinomio es la expresión más ampliamente uti-

lizada para describir la relación entre dos variables es 

de gran utilidad tanto por su flexibilidad como por la 

facilidad de su ampliación matemática. Las ecuaciones 

normales son:

Para  la determinación de los coeficientes a, b, c y d, se 
utilizó el método de eliminación que es un método básico 
matemático (eliminación de factores). Los valores de los 
coeficientes obtenidos para la ecuación cúbica se presen-
tan en la tabla 3.

TABLA 3. Datos para realizar el mapa de isoyetas.

 a b c d

2339,502 5,5769 -0,00433529 0,00000072583

Precipitación=
0,000000072583×Alt3-0,00433529×Alt2+5,5769(Alt)+2339,502

Fuente: Elaboración propia.

Mapa de Pendientes. Se obtuvo a partir del procesamien-
to del modelo digital del relieve (MDT) con la herramienta 
Slope (3D Analyst), que realiza el cálculo de la pendiente 
teniendo en cuenta los valores de elevación obtenidos en 
el DEM, expresando su valor en grados, luego se definen 
los valores de pendientes, los cuales están en función de 
la clasificación altimétrica del relieve, la experiencia de los 
autores y el análisis de la variación del relieve en el territo-
rio estudiado. Definidos los intervalos, para el mapa de in-
clinación de las pendientes se procede a la reclasificación 
del MDT en 5 clases descritos en la tabla 4, utilizando la 
extensión de 3D Analyst de ArcMap.

TABLA 4. Características del relieve.

 < 5º Horizontal
 5º- 10º Suave
 10º-20º Moderada
 20º-50º Fuerte
 50º-90º Muy fuerte

Fuente: Elaboración propia.

Mapa de Altitud. Se obtuvo a partir de las curvas de nivel 

del cantón Valencia rescatadas del Mapa Base, para lue-

go crear el TIN y posteriormente crear el Modelo de Ele-

vación Digital que contendrá valores de altitud mediante 

un raster.

Mapa de Uso del Suelo y Clase de Suelo. Para la elabora-

ción del mapa del uso de suelo y clase de suelo del can-

tón Valencia se empleó elprograma ArcMAP del softwa-

re ArcGIS 9.3, utilizando las cartas topográficas a escala 

1:50000 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP), donde se obtuvo las capa de uso del suelo y 

clase de suelo, además mediante el mapa de la división 

política administrativa de Los Ríos descargada del INEC 

se obtuvo el límite del cantón Valencia.

Análisis FODA

En la etapa de diagnóstico del cantón Valencia se utiliza 

el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas), el cual sirve para identificar todas las ven-

tajas y desventajas que presenta el cantón, tanto desde 

el punto de vista interno como externo, para así poder 

realizar la propuesta de un uso adecuado del suelo.

Análisis multicriterio para elaborar el modelo 
territorial

Para la propuesta del modelo del territorio se jerarquizan 

todas las variables del FODA, con mayor peso a las forta-

lezas, a partir de esta información se realizan cruces con 

los cuales se determinan las potencialidades, riesgos y 
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limitaciones, para luego de acuerdo a este análisis y las 

características de un cultivo indicar cual se adapta a las 

condiciones edafoclimáticas y topográficas del cantón 

de estudio.

RESULTADOS

Mapas temáticos de recursos edafoclimáticos y 
topográficos

Mapa Base. El cantón Valencia consta de su cabecera 

cantonal, los poblados cercanos La Unión y La Nueva 

Unión como potenciales parroquias urbanas, y los re-

cintos El Vergel, Costa Azul, Monte Nuevo, como po-

tenciales parroquias rurales. Además está conformado 

por aproximadamente cien poblados entre caseríos y 

recintos pequeños. Al Norte, desde la confluencia de 

los ríos Quevedo y Baba, el curso del río Baba, aguas 

arriba hasta la confluencia del río Toachi, de su con-

fluencia del río Toachi aguas arriba hasta el cruce de la 

vía que hacia el Este se dirige hacia la cooperativa Gon-

zález Suarez “B”. Al Sur desde la afluencia del río Chipe, 

aguas abajo hasta la altura de la hacienda Mopa del río 

Chipe, alinea imaginaria del Noreste que pasa entre la 

finca Italia y las haciendas Panchanita y el Porvenir y al 

este de la comuna La Esperanza y su extensión hasta 

alcanzar el curso del río San Pablo, aguas abajo hasta 

su confluencia con el río Quevedo. Al Este, nacientes 

del río Tonglo, aguas abajo hasta su afluente en el río 

Quindigua, punto A,  desde este punto un alineación al 

Suroeste hasta alcanzar la cumbre del cerro sin nom-

bre Nº 3 hasta el río Manguila, la delimitación conti-

núa atravesando haciendas, empalmándose con vías o 

sus bifurcaciones, encontrándose con varios esteros, 

guardarrayas, río San Pablo, carretera Quevedo - Lata-

cunga, hasta el río Chipe en concordancia con la ley de 

creación del cantón La Mana. Al Oeste con el curso del 

río Quevedo, que separa del cantón Buena Fe. El Mapa 

Base se presenta en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia en base a IGM, INEC 2016.

Mapa de Isotermas. La temperatura del cantón Valencia es 
de 25 0C, la parte del norte es de 16 0C, pero la tempera-
tura promedio es 25 0C. El Mapa de Isotermas se presenta 
en la figura 3.

FIGURA 3. Mapa de Isotermas.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2. Mapa Base.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa de Isoyetas. La precipitación del cantón Valencia va 
1474 mm  en la parte del sur, y al norte es de 4398 mm y 
una pequeña parte la precipitación es como el sur. Durante 
el verano de junio a diciembre el clima es seco y la tempe-
ratura fresca: el invierno muy lluvioso y caluroso va de di-
ciembre a junio, se puede decir que es parte de la subregión 
cálido – húmeda, meses de mayor precipitación (febrero y 
marzo). El Mapa de Isoyetas se presenta en la figura 4.

FIGURA 4. Mapa de Isoyetas.

Mapa de Pendiente. La mayor parte de Valencia tiene una 
pendiente de < 5 grados y algunas partes de la cuidad va 
desde 5-50 grados siendo el centro del cantón y al norte 
tenemos de 50-90 grados y ciertas partes del centro del 
cantón. El Mapa de Pendientes se presenta en la figura 5. 

FIGURA 5. Mapa de Pendientes.

Mapa de Altitud. La mayor parte del Cantón Valencia está 
a 500 msnm, más al norte se encuentra a 2160 msnm por 
encontrarse limitando con la provincia de Cotopaxi y Santo 
Domingo de los Tsáchilas,  y al sur se encuentra a 80 msnm 
limitando con el cantón Quevedo perteneciente a la Provin-
cia de Los Ríos. El Mapa de Altitud se presenta en la figura 6.
 

FIGURA 6. Mapa de Altitud.

Mapa de Estaciones Meteorológicas. En la provincia de Los 
Ríos existen 15 estaciones meteorológicas de las cuales 
solo 5 están activas: Estación de Inmoriec- el Vergel (cantón 
Valencia), Pichilingue (Quevedo), Pueblo Viejo ( Pueblo Vie-
jo), Vinces (Vinces), y la estación de Babahoyo-UTB (Babaho-
yo). En ellas se encuentran datos de todos los años. El Mapa 
de Estaciones Meteorológicas se presenta en la figura 7.
 

FIGURA 7. Mapa Estaciones Meteorológicas.

Fuente: Elaboración propia en base a INAMHI 2016.
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Mapa de Clase del Suelo. Valencia presenta mayormente un 
suelo de tipo Inceptisol por eso es más agrícola y agrope-
cuario mixto porque, esta clase de suelo tiene un alto con-
tenido de materia orgánica y como es cálido el clima su des-
composición es más rápida y puede darse en climas fríos y 
cálidos. El Mapa Clase del Suelo se presenta en la figura 9.

Fuente: Elaboración propia en base a MAGAP 2016.

Análisis FODA
En base al diagnóstico cantonal, conviene analizar las 

características territoriales y su interacción tanto interna 

Alta producción 
agroexportadora

Gran cantidad de empresas y 
empresarios agrícolas

Disponibilidad alta y extensa 
de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos

Diversidad de varios pisos 
climáticos

Dinamización de la economía 
local a partir de la actividad 
bananera

Débil desarrollo del 
sector secundario

Pequeño porcentaje 
de mano de obra calificada 
en la PEA cantonal

Bajas rentas municipales de 
las empresas agrícolas, con 
respecto a sus capitales y 
utilidades

Estrés hídrico provocado 
por el riego intensivo en las 
actividades agrícolas

Diversificación de 
destinos comerciales

Mayor acogida de la 
producción agropecuaria de 
Valencia en el exterior

Constitución vigente, acorde 
con la descentralización

Mercado internacional 
en crecimiento

Promoción de las 
exportaciones de productos 
agrícolas orgánicos

Baja de precios de productos 
exportables por temporadas

Efectos de cambio 
climático a nivel mundial

Perdida del recurso hídrico

(Amenaza climática y sobre 
aprovechamiento (Estrés 
hídrico)

Incertidumbre política

 Ambiente Interno Ambiente Externo

 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

FIGURA 9: Mapa Clase del Suelo.

Fuente: Elaboración propia en base a MAGAP 2016.

Mapa de Uso del Suelo. El cantón Valencia es más agrí-
cola y agropecuario mixto, su economía se base en cul-
tivos de preferencia del banano y pecuario del ganado 
vacuno. El Mapa de Uso del Suelo se presenta en la fi-
gura 8.

FIGURA 8. Mapa de Uso del Suelo.

como externa, que intervienen en su desarrollo, para lo 

cual se hace necesaria la herramienta FODA (tabla 5).
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 Ambiente Interno Ambiente Externo

 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Suelos con aptitudes 
naturales favorables 
para la agricultura

Alta experticia del 
trabajador agrícola

Aptitud de suelos para la 
diversificación de cultivos

Exportación de productos 
primarios a países del 
primer mundo

Creciente demanda del 
consumo interno

Diseño atractivo e 
infraestructura funcional 
del parque central

Feria taurina de Valencia

Cultivo de nuevas 
especies vegetales

Alta capacidad de producción 
agrícola orgánica

Haciendas para el 
agroturismo

Materia prima para la 
producción de fertilizantes y 
abonos orgánicos

Uso intensivo de 
agroquímicos

Altos costos de 
producción (banano)

(Pocas estrategias de 
Marketing implementadas 
por el sector productivo y 
comercial) Poca asociatividad 
de los pequeños productores

Personal no profesional a 
cargo del administrativa del 
sector primario

Acaparamiento del agua en 
pocas manos en épocas seca

Contaminación de 
acuíferos subterráneos por 
agroquímicos y residuos 
antropogénicos

Dependencia mayoritaria de 
la actividad bananera

Pocos canales de 
comercialización para la 
producción agropecuaria
Discriminación a jornaleros 
mediante red de empleadores

Centros poblados 
incomunicados con la 
cabecera cantonal

Algunas comunidades rurales 
carecen de agua segura

Sitio de disposición fina 
de desechos sólidos mal 
manejado

No existe oferta inmobiliaria 
en el cantón

Aumento de competitividad 
entre las empresas agrícolas 
de la zona

Reconocimiento de la taurina 
de Valencia a nivel Nacional

Adquisición de productos por 
parte del gobierno en épocas 
críticas

Incremento de la demanda 
externo del cacao

Explotación del turismo 
ecológico

Confluencia de varios ríos en 
el cantón

Compradores adquieren la 
producción láctea en las 
fincas

Alta demanda de productos 
orgánicos en el mercado

Aparición de nuevos países 
que ofrezcan productos 
similares.

Condiciones de 
comercialización inestables 
por parte de las exportadoras

Vías inadecuadas para el 
transporte de los productos y 
personas

Plagas introducidas

Conurbanismos entre 
centro poblados con 
mayor desarrollo

(Fuga de la utilidad de la 
actividad bananera hacia 
otras provincias)

Incremento de la demanda 
de agua en cantones vecinos
Disminución en el tiempo 
de acción de los plaguicidas 
comerciales
Disminución de la 
reproducción del recurso 
bioacuatico por el embalse 
del PMB

Fuente: Elaboración propia.
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Propuesta de uso el suelo aplicando Analisis Multicri-
terio para cantón Valencia

El análisis multicriterio indica que la zona sur del cantón 
Valencia, con una superficie de 28.870  es la más adecua-
da para el sembrío de soga (soya), tomando en cuanta los 
criterios de clase de suelo, temperatura, pendiente y alti-
tud, dándole más peso a la clase de suelo, sabiendo que 
se puede sembrar en cualquier época del año (invierno o 
verano), permitiendo conserva los recursos naturales del 
cantón y aumentar su economía y ayudando a su nutri-
ción de los pobladores del área de estudio

En el cantón Valencia existen suelos aptos (entisol e incep-
tisol) para cultivar en donde la precipitación es adecuada 
para el sembrio de soga. 

En las áreas del cantón Valencia se encuentran variedad 
de suelos ya mencionados, donde la mayor parte del suelo 
de Valencia es utilizado para la agricultura. Existen limita-
ciones en la zona norte del cantón.

Estas limitaciones deben ser consideradas a la hora de 
planificar proyectos para cultivar, ya que en algunas áreas 
encontramos zonas erosionadas y pendientes.
 

FIGURA 10. Mapa de propuesta de uso del 
suelo aplicando Análisis Multicriterio en 
cantón Valencia.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

• Valencia es uno de los cantones más jóvenes de la Pro-
vincia de Los Ríos su temperatura promedio (250C), 
beneficia que el suelo de este cantón sea apto para los 
cultivos en prioridad el banano. Su economía se basa 
en la agricultura y agropecuaria. Su población en edad 
son jóvenes, y sus limitantes son en su economía con 
respecto a empleo de la población, las carreteras (red 
vial) y la red hídrica (agua potable).

• La elaboración de la cartografía temática permitió co-
nocer los límites del cantón Valencia (norte Santo Do-
mingo de los Colorados y al sur con Quevedo y Quin-
saloma), su altitud (mínima 80 msnm y 2160 msnm), 
precipitación (mínima 1474 mm y máximo 4398 mm), 
pendiente (< 5 en la parte sur y al norte va 50-90).

• La elaboración del modelo territorial permitió desarrollar 
una planificación del desarrollo del cantón desde una 
perspectiva sistemática prospectiva democrática y 
participativa que orienta a una apropiada organización 
política administrativa y una proyección espacial de las 
políticas sociales económicas ambientales y culturales 
de la sociedad garantizando un nivel de vida adecuado.

• El análisis multicriterio permitió conocer la zona más 
apta para el cultivo de soga, concluyendo que la zona 
sur del cantón es la adecuada.
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RESEARCH / INVESTIGACIÓN

Propuesta para transformar un recurso 
en un atractivo turístico: Centro termal 

“Termas de La Bahía”, Argentina
Proposal to transform a resource into a tourist attraction: 

“Termas de La Bahía” spa resort, Argentina
Daniela Gambarota1, Viviana Leonardi 2

Resumen: En Argentina la actividad turística es conside-
rada un motor importante de desarrollo debido a la ge-
neración de empleo directo e indirecto y al fomento de 
inversiones en el sector. La ciudad de Bahía Blanca es un 
centro de orden intermedio y se encuentra emplazada 
en el sudoeste de la Provincia de Buenos. Turísticamen-
te está posicionada como un centro “de paso” y de dis-
tribución hacia destinos turísticos cercanos. El presente 
trabajo plantea la incorporación de un elemento dinami-
zador de la actividad turística en la ciudad, utilizando un 
recurso que no está siendo aprovechado, como es el de 
las aguas termales. Se propone evaluar un proyecto de 
desarrollo turístico en el municipio de Bahía Blanca, para 
lo cual se estudió su viabilidad comercial, legal y econó-
mica. Se utilizaron los indicadores de rentabilidad privada 
tales como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). El proyecto resultó rentable desde el punto 
de vista privado ya que el VAN  arrojó un resultado positivo 
en los tres escenarios planteados y la TIR arrojó un valor 
superior al costo del capital. El proyecto es una alterna-
tiva rentable, posee una concepción de emprendimiento 
innovador y además propone la puesta en valor de un pre-
dio abandonado y sin utilización alternativa. 

Palabras clave: Actividad turística, centro “de paso”, aguas 
termales, proyecto rentable. 

Abstract: In Argentina tourism is considered an important en-
gine of development as it generates employment directly and 
indirectly and promotes investment in the sector. Bahía Blanca 
is located in the southwest of the Province of de Buenos Aires. 
In terms of tourism it is positioned as a “gateway” to tourist des-
tinations nearby. This work proposes the incorporation of a re-
vitalizing element of tourist activity in the city, using a resource 
that is not being exploited: the thermal waters. The intention 
is to assess a tourist development project in the municipality 
of Bahía Blanca, for which its commercial, legal and economic 
viability were studied. Private profitability indicators such as 
the net present value (NPV) and the internal rate of return (IRR) 
were used. The project was profitable from the private point of 
view since the NPV gave a positive result in the three scenarios 
suggested and the IRR yielded a value over capital costs. The 
project is a profitable alternative, has an innovative entrepre-
neurship design and also proposes the enhancement of a pro-
perty that has been abandoned and has no alternative use. 

Key words: Tourist activity, gateway, thermal waters, profita-
ble project.
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INTRODUCCIÓN

La actividad turística se ha convertido en los últimos años 

en un factor fundamental de desarrollo socioeconómico 

de los países (Kotler, 1997), habiéndose otorgado a nivel 

mundial mucha importancia al desarrollo de distintas acti-

vidades relacionadas con el ocio y la recreación, buscando 

satisfacer las crecientes e innovadoras demandas de los 

turistas. En Argentina es considerado un motor importan-

te de desarrollo debido a la generación de empleo directo 

e indirecto y al fomento de inversiones en el sector. Pero 

hay que considerar cuáles son las necesidades de los con-

sumidores a la hora de realizar una inversión turística. 

Actualmente los hábitos, gustos y necesidades de las per-

sonas fueron cambiando a raíz de las modificaciones en la 

vida cotidiana; más aún en las ciudades voluptuosas don-

de todo es más rápido. De esta forma la sociedad busca 

lugares donde puedan realizar actividades de ocio rela-

cionadas al cuidado de su salud, relax y estética corporal. 

El termalismo se ha difundido notablemente a través del 

tiempo y las personas fueron tomando conciencia del cui-

dado de su cuerpo, la salud y comenzaron a ser partícipes 

de los beneficios que brindan las aguas termales. En nues-

tro país tiene más de 40 años de desarrollo lo que ha signi-

ficado una variación en el perfil del consumidor que ha de-

jado de vincularse con él desde una perspectiva limitada a 

la salud para hacerlo desde la prevención y la recreación.

La ciudad de Bahía Blanca es un centro de orden interme-

dio y se encuentra emplazada en el sudoeste de la provincia 

de Buenos Aires. Turísticamente está posicionada como un 

centro de paso y de distribución hacia destinos turísticos 

cercanos. Su sector turístico se encuentra en crecimiento, 

sin embargo, existen recursos que aún no han sido tenidos 

en cuenta para convertirlos en atractivos a fin de que mayor 

cantidad de turistas lleguen no sólo en calidad “de paso”.

El presente artículo plantea la incorporación de un ele-

mento dinamizador de la actividad turística en la ciudad, 

utilizando un recurso natural que no está siendo aprove-

chado recreacionalmente, como es el de las aguas terma-

les. Se propone una estrategia de desarrollo local basada 

en el aprovechamiento turístico de un recurso natural. 

Para ello se desarrolla la viabilidad comercial y legal de la 

instalación de un centro termal en la ciudad de Bahía Blan-

ca. Luego, se presentan los resultados de la rentabilidad 

privada del emprendimiento y el impacto que el mismo 

tendrá sobre el territorio.

El estudio de viabilidad comercial  del proyecto “Termas 

de la Bahía”, se efectúa a partir de la recolección de datos 

utilizando tanto fuentes primarias como secundarias. Se 

determina el perfil de los clientes del emprendimiento y 

la demanda potencial que tendrá el complejo termal. Me-

diante este estudio se pretende demostrar la existencia del 

nicho de mercado que busca, en turismo salud, los atribu-

tos brindados por el proyecto; adecuando la información 

obtenida al diseño del producto a ofrecer. El estudio legal 

consiste en el análisis del ordenamiento jurídico vigente 

que puede llegar a afectar a dicho emprendimiento, de 

acuerdo con las restricciones o beneficios impuestos a 

los proyectos de estas características. Luego se presentan 

los resultados de herramientas de decisión tales como el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Finalmente se realizan algunas consideraciones respecto 

al impacto de dicho proyecto sobre el territorio.

Desarrollo local basado en el aprovechamiento de re-

cursos naturales

Tal como afirma Vera (1997:18) “…la creciente demanda de 

destinos y experiencias alternativas ha propiciado que to-

Daniela Gambarota, Viviana Leonardi Vol. 12, Nº 2, p. 187-203. 2016.



Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.
ISSN 0717-6651 versión impresa / ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl

189Julio - Diciembre 2016

dos los espacios sean potencialmente turísticos, en razón 

a su especificidad” y agrega, “el turismo debe ser recono-

cido […] como pieza en la construcción de nuevos espacios 

de crecimiento a escalas regional y local […], en la transfor-

mación de las sociedades y territorios” (1997:12). De este 

modo, puede decirse que para las economías locales se 

vuelve relevante la puesta en valor de su espacio turístico 

partiendo de las premisas de que tanto el patrimonio na-

tural como el cultural pueden ser factores de desarrollo. 

Es viable decir, que por desarrollo se entiende una mejora 

o despliegue cualitativo de potencialidades que incorpora 

los principios de equilibrio en la distribución, autonomía 

en las decisiones, calidad de vida, capacidad creativa, nivel 

de disfrute  (Ojeda Rivera, 2004). Si bien en el ámbito local 

el turismo presenta cada vez en mayor medida una nota-

ble importancia, éste puede ocasionar impactos negati-

vos sobre el territorio. Por tal motivo debe considerarse el 

concepto de sustentabilidad, es decir, la preservación de 

los patrimonios natural e histórico eventualmente usados 

como recursos principales de la actividad turística (Torres, 

1996). La sostenibilidad es de especial relevancia en el ám-

bito local y sobre todo en los destinos inmaduros, al riesgo 

de deterioro de sus recursos, ya sea por un uso incorrecto, 

por conseguir beneficios a corto plazo, por inexperiencia 

o por necesidad. La OMT (2004) define al turismo susten-

table como: “el turismo que tiene plenamente en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 

y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunida-

des anfitrionas”.

Martín (2008) recoge los principios básicos del “nuevo de-

sarrollo local”, basado en la fuerza del lugar, que es espacio 

de solidaridad activa en la cultura popular local; en la arti-

culación del uso de los recursos naturales y sociales y en 

las decisiones políticas. De lo mencionado se deprende la 

necesidad de la utilización de un modelo de gestión de los 

recursos desde la perspectiva de su proyección hacia el fu-

turo, esto es, un modelo planificado. La planificación de la 

actividad turística debe entenderse como parte de la estra-

tegia de desarrollo local, integrarse en el sistema produc-

tivo y no constituir un elemento aislado y autónomo en el 

territorio. Es así que el turismo surge como una alternativa 

que requiere de un proceso de reflexión y de actuaciones 

marcadas por lo sustentable, lo endógeno, lo autóctono, lo 

participativo y complementario a otras actividades, apoya-

do en pequeñas empresas y pequeños destinos.

Caracterización del área de estudio

La ciudad de Bahía Blanca se encuentra situada en el 

Sudoeste de la provincia de Buenos Aires a los 38º 44’ 

Latitud Sur y 62º 16’ Longitud Oeste sobre la costa del 

océano Atlántico. Es la localidad cabecera del partido 

homónimo que incluye las localidades de Ingeniero Whi-

te, General Daniel Cerri y Cabildo limitando con los dis-

tritos de Villarino, Tornquist, Coronel Pringles y Coronel 

Rosales, siendo su superficie de 2.300 km². Cuenta con 

301.501 habitantes (INDEC, 2010). Posee una importan-

te relación con el centro y sur de la Región Pampeana, y 

el norte patagónico por medio de múltiples conexiones 

carreteras (rutas nacionales 33, 35, 3 Norte, 3 Sur y 22, y 

ruta provincial 51) y ferroviarias. Constituye un destaca-

do nodo de transportes y comunicaciones entre el Norte 

de la Patagonia y la Pampa sustentado en su infraestruc-

tura terrestre, marítima y aeroportuaria que lo vinculan 

con otras economías regionales y los mercados interna-

cionales. Su cercanía al estuario la destacan como una 

de las ciudades puerto más importante de la Argentina 

(figura 1).
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Fuente: Revista Universitaria de Geografía (2010).

FIGURA 1. Mapa de la Provincia de Buenos Aires y ciudad de Bahía Blanca.

Bahía Blanca se ha consolidado como centro comercial y 

financiero para una amplia zona de influencia, proveyen-

do bienes y servicios, que lo posiciona estratégicamente 

en oferente de las localidades vecinas. La localidad es un 

centro “de paso” para turistas que se dirigen a otras partes 

del país, y debido a la pluralidad de actividades culturales, 

científicas y recreacionales, entre otras, la actividad turís-

tica se ha incrementado notablemente.

Sistema hidrotermal profundo de Bahía Blanca

La localidad de Bahía Blanca se encuentra emplazada 

sobre la cuenca homónima o Napa del Norte que posee 

agua potable, surgente, a una temperatura media de en-

tre 55°C y 60°C. Su extensión no se conoce con exactitud, 

pero se estima que varía entre 8.000 y 10.000 km3. El lími-

te noroeste está representado por el cordón de las Sierras 

de La Ventana que al hundirse origina una dorsal que cie-

rra la cuenca entre la zona de Dorrego y el mar en la direc-

ción de Monte Hermoso. Mientras tanto el límite oeste no 

se conoce con exactitud (Murradas y Coccia, 1967).

El Sistema Hidrotermal Profundo (SHP) fue descubierto 

gracias a la primera perforación realizada en Argerich en 

1912 a pedido de la Dirección Nacional de Minas y Geo-

logía. Luego se realizarían alrededor de 60 pozos más en 

la ciudad y en la zona. Tiene un espesor de 380 m, cons-

tituido por sedimentos marinos y continentales. Sus ca-

racterísticas más importantes son: profundidades de ya-

cencia entre los 500 y 1300 m, caudal de surgencia que 

oscila entre los 50m3/h y 100m3/h y una presión en la 

boca del pozo de hasta 20 atmósferas. El recurso termal 

se encuentra disponible en toda la ciudad y proximidades. 

El acuífero se encuentra entre dos capas: una superior que 

es permeable, y una inferior impermeable compuesta por 

rocas duras (granitos, esquistos y cuarcitas) que provie-

ne de las afloraciones en las Sierras de la Ventana y otras 

elevaciones de la zona. La capa impermeable en la ciudad 

de Bahía Blanca, se halla a 650 m de profundidad, aunque 

puede alcanzar los 900 m en otros sectores. Sobre este 

basamento existe una capa de depósitos de sedimentos 

cuaternarios.

Bonorino (1988) determina en cuanto al tipo de agua 

que posee la cuenca: aguas bicarbonatadas, aguas bicar-

bonatadas cloruradas, aguas cloruradas bicarbonatadas 

y aguas cloruradas, cuyas temperaturas dependen de la 

profundidad de captación de la misma y de la circulación 

rápida dentro de las capas permeables, generando un ca-

lentamiento que se eleva a medida que la velocidad del 

mismo es mayor, siendo el gradiente térmico normal 1°C 

cada 33 m. Murradás y Coccia (1967) establecen las si-
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guientes características del agua: inodoras, incoloras, con 

presencia de sulfatos, cloruros, calcio, sílice, sodio y flúor.

Teniendo en cuenta los análisis fisioquímico, el agua posee 

las siguientes propiedades terapéuticas: es fortificante, re-

constituyente y se puede utilizar en tratamientos de afec-

ciones reumáticas, articulares y extra-articulares, afeccio-

nes respiratorias y dermatológicas, antiestrés, fibralgias, 

miorrelajante, estimulación del metabolismo, trastornos 

musculares y mialgias. El uso de aguas subterráneas en la 

ciudad de Bahía Blanca, estuvo supeditado en una primera 

etapa al consumo humano debido a que su composición 

es apta, pero luego de la apertura del Dique Paso de las 

Piedras, se dejó de utilizar por el elevado costo de reali-

zación de los pozos surgentes. El uso más frecuente del 

agua mencionada, es el industrial y el medicinal a través 

del Instituto de Rehabilitación Integral (IREL) ente privado 

que utiliza el agua termal de la ciudad para el tratamiento 

de diversas enfermedades y ya que en la región son es-

casos estos tipos de centros, atrae a personas de la zona.

En la actualidad el servicio geológico minero argentino 

(SEGEMAR) está impulsando diversos proyectos para el 

uso de estas aguas tal como la utilización para la cría de 

camarones en la localidad de Gral. Daniel Cerri o la climati-

zación de invernáculos en el Camino de la Carrindanga de 

nuestra localidad, además de promover en la localidad de 

Médanos su uso terapéutico y recreativo. Según Bonorino 

et al. (1998) en la ciudad de Bahía Blanca existen varios po-

zos surgentes sin uso, con posibilidad de acondicionarse 

para su utilización en un centro termal. En la Tabla 1 se 

presentan los pozos surgentes existentes en la ciudad, su 

localización y sus desventajas.  Todos los pozos menciona-

dos están en condiciones de ser acondicionados (Bonori-

no et al., 1998).

TABLA 1. Pozos surgentes que pueden recuperarse en Bahía Blanca.

Pozo Localización Desventajas

AC-2 Sarmiento y Guido Spano Obturado, inexistencia de terreno para obras

AC-3 Punta Alta y Rojas Cerrado en buen estado, punzonar en zona 
  de filtros, reparación del cabezal

AC-4 Fta. Sto. entre Godoy Cruz y Cramer Obturado, reperforación, falta de cercanía 
  a los servicios básicos

AC-9 Rep. Siria y D Angelis Deteriorado parcialmente, terminación del cabezal, 
  inexistencia de terreno para obras

AC-14 9 de Julio y Enrique Julio Parcialmente obturado, reperforación, inexistencia 
  de terreno para obras

AC-16 Grumbein Obturado, reperforación, inexistencia de terreno 
  para obras, alejado de la zona urbana

AC-17 Ruta 35 km. 7 Clausurado por bajo rendimiento, Terreno destinado 
  para instalar una plaza, alejado de la zona urbana

AC-21 Don Bosco al 3.500 Ubicado dentro del predio del Club de los Telefónicos,
  alejado de la zona urbana

AC-23 Camino Sesquicentenario y Don Bosco Ubicado en la vereda de un comercio mayorista 
  de comestibles, inexistencia de terreno para obras, alejado 
  de la zona urbana agua de mala calidad 
 Monseñor D’ Andrea y Haití Ubicado dentro del predio del Colegio La Asunción,

Fuente: Daniela Gambarota (2012).
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METODOLOGÍA

Propuesta de desarrollo de un centro termal “Termas 
de la Bahía”

El complejo “Termas de la Bahía” permitirá utilizar un re-
curso natural que actualmente se encuentra subutilizado 
en la ciudad. El mismo podría emplazarse en un predio con 
algunas instalaciones ya existentes. Dicho predio cuenta 
con una dimensión de 10.000 m2, la infraestructura exis-
tente consiste en un pozo surgente el cual deberá reha-
bilitarse parcialmente para su funcionamiento, piletas de 
material y una vivienda, todo deberá ser acondicionado 
para su utilización.  Este predio era perteneciente a OSBA y 
actualmente está en manos del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. En el mismo existe un pozo surgente de 722 
m de profundidad que era utilizado para proveer de agua 
potable a la ciudad, del mismo se extraía el agua termal y se 
dejaba enfriar en piletas, antes de enviarlas a la red. 

El pozo fue cerrado en 1974 debido a que el dique Paso 
de las Piedras abastecía de agua a la ciudad y, a partir de 
allí, sólo se elaboraron estudios para conocer el estado de 
conservación del mismo, pero sin reactivarlo. Finalmente, 
puede decirse que la determinación de la localización del 
centro termal “Termas de la Bahía”, se realizó teniendo en 
cuenta las siguientes cuestiones: existencia de un pozo 
surgente que pueda ser acondicionado, terreno con medi-
das suficientes para instalar el centro termal; proximidad al 
mercado; vías de comunicación y disponibilidad de medios 
de transporte; servicios públicos como por ejemplo luz, 
agua corriente, etc.; próximo al Hospital Interzonal Dr. José 
Penna (hospital público provincial de importante enverga-
dura) y cercanía al centro de la ciudad. La figura 2 muestra 
una imagen satelital de la micro localización seleccionada.

FIGURA 2. Imagen satelital del terreno selec-
cionado para la localización del proyecto.

Fuente: Gambarota, Daniela (2012).

El proyecto se realizará en dos etapas, debido a que los 
costos son elevados y las dimensiones del mismo, consi-
derables en tamaño. La duración de la primera etapa se 
extenderá por un año, mientras que la segunda se prevé 
desarrollar durante el segundo año. En una tercera etapa 
podrá pensarse en construir un complejo habitacional 
para el alojamiento, si los estudios de demanda así lo re-
quirieran. En la primer etapa  se  acondicionará el pozo sur-
gente, las piletas existentes y se construirán las zonas de 
recepción y administración, estacionamiento, confitería 
y buffet, enfermería, la zona de recreación con una can-
cha que servirá para fútbol 5, vóley y básquet y el cobertor 
de piletas. Se prevé invertir $10.904.558 (a precios cons-
tantes de  agosto de 2016).  También se construirá una 
zona de spa, gimnasio y rehabilitación y un salón de usos 
múltiples en la segunda etapa, en la cual se prevé invertir 
$1.732.234.  Luego, se estimó una inversión en activos 
intangibles de $1.218.780, la cual comprende dirección y 
coordinación de la obra, la constitución jurídica de la em-
presa y el diseño de una página Web. La figura 3 presenta 
la maqueta del complejo, los que permiten visualizar la 
disposición final de las diferentes áreas que conformarán 
el complejo termal. Es importante destacar que el proyec-
to propone la reutilización del recurso termal luego de su 
uso en las piletas, como una fuente de riego para el predio 
o como acondicionador de las calles de tierra circundan-
tes al lugar.
 

FIGURA 3. Maqueta del sector recreación el 
proyecto “Termas de la Bahía”.

Fuente: M.M.O. José Ignacio Schamber (2012).

Viabilidad comercial de la propuesta

Este emprendimiento busca captar clientes tanto resi-

dentes de la ciudad de Bahía Blanca, como visitantes, que 

pretenden practicar actividades de esparcimiento y des-
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canso, tendientes a la relajación, la belleza, el cuidado de 

la salud y la rehabilitación corporal, mediante el uso de 

aguas termales.

Caracterización de los visitantes

La caracterización de los visitantes a los centros termales 

de la región se realizó a partir de los datos obtenidos en 

encuestas llevadas a cabo en los Centros Termales de la 

zona: Country Los Médanos, Hotel Epecuén de la ciudad 

de Carhué y Camping Levalle de Carhué. De las mismas se 

pudieron inferir los siguientes aspectos:

• Composición de la demanda. Los segmentos con los que 

se opera son viajantes de negocios, turistas de ocio, 

salud y termas, parejas y familias. En cuanto al tipo de 

ocupación, los turistas en su mayoría son profesiona-

les y de la tercera edad, y los viajeros de negocios son 

comerciantes y profesionales.

• Edades de los clientes. La edad promedio de los turistas 

ronda los 50 años, y la de los visitantes de negocios 

oscila entre los 30 y 50 años. 

• Motivos de la visita. Ocio, salud, recreación, rehabilita-

ción (casos de psoriasis, artritis, artrosis, etc.). Para los 

viajeros de negocios la accesibilidad en cuanto a pre-

cios y las comodidades que encuentran en los centros 

son lo más relevante, para la familia el contacto con la 

naturaleza y la distención de lo cotidiano.

• Estadía promedio. La estadía promedio es de 3 días y 2 

noches, teniendo en cuenta los fines de semana largo, 

vacaciones de invierno y de verano.

• Meses de mayor afluencia. Durante la semana la mayoría 

de los pasajeros son viajantes de negocios (20 a 25%) 

y sólo un 5 a 10% turistas de ocio, salud y termas. Los 

fines de semana la ocupación es del 50% al 65%  y los 

fines de semana largos la misma es del 95% al 100%. 

• Servicios mayormente requeridos. Pileta termal, masa-

jes descontracturantes, sala de gimnasio y tratamien-

tos de spa. Los viajeros de negocios requieren además 

servicios de Wi-Fi, caja de seguridad, sala de conferen-

cias y reuniones, y snack bar las 24 h, entre otros.

Caracterización de la demanda local

Para caracterizar la demanda de los residentes de la 

ciudad de Bahía Blanca se realizaron 132 encuestas te-

lefónicas a través de un formulario enviado por correo 

electrónico. El tamaño de la  muestra implica estar traba-

jando a un 90% de confianza. Los resultados se proyecta-

ron para obtener un porcentaje que pueda ser estimativo 

de la población local que demanda este producto. Ade-

más, se tomaron en cuenta datos proporcionados por la 

Oficina de Información Turística de la Municipalidad de 

Bahía Blanca para el año 2015. Los datos obtenidos son 

los siguientes:

• Del total de personas encuestadas el 51,5% visita pe-

riódicamente centros termales y el 96% visitaría un 

centro termal en Bahía Blanca.

• Con respecto a la edad de los habitantes de Bahía Blan-

ca que visitan termas se obtuvo que 33,9% son mayo-

res de 60 años, entre 47 y 60 años el 32,4%, entre 41 

y 46 el 11,8%, entre 31 y 40 el 17,7% y entre 21 y 30 

el 4,4%.

• El 57,3% de las personas que visitan termas son muje-

res y el 39,7% son hombres.

• La ocupación predominante resultó la de empleados 

con el 26,5%, le siguen los comerciantes con 20,6%, 

jubilados con el 19,1%, amas de casa y docentes con 

el 16,7% y profesionales con el 11,8%.

• La cantidad de veces que realizan visitas a centros ter-

males promedia entre una y dos al año.
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• El principal motivo de la visita a los centros termales 

es por recreación y ocio, en segundo lugar turismo y 

por salud.

• El 57,6% de las personas encuestadas no sabía de la 

existencia de aguas termales en la ciudad.

Proyección de la demanda

En principio se determinó la cantidad de turistas y vi-

sitantes que arriban a la ciudad, para luego estimar la 

demanda potencial del proyecto. La tabla 2 muestra un 

resumen de la estimación de turistas y visitantes que 

arribaron a la ciudad de Bahía Blanca entre los años 2011 

y 2015. Dicha estimación se realizó sobre la Encuesta 

de Ocupación Hotelera (EOH) efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) 

en los años mencionados. Debido a que la efectuada en 

2015 comprende hasta el mes de septiembre, los me-

ses faltantes se estimaron aplicando el método prome-

dio móvil simple entre los primeros nueve meses. Según 

datos proporcionados por la Oficina de Turismo (2015), 

el 47% de los turistas se alojan en hoteles o similares, el 

15,7% lo hace en otra modalidad y el 37,3% no se alo-

ja. Por lo tanto, el arribo de turistas a la ciudad es de un 

62,7% y el resto, visitantes.

 

La cantidad de personas que optaron por una modalidad 

de alojamiento distinta a la hotelera o para-hotelera y de 

los que no se alojan, se estimaron según el porcentaje de 

incidencia mensual, que se desprende de la EOH para cada 

año respectivamente. De esta manera se obtiene men-

sualmente el número de turistas y visitantes que arribaron 

a la ciudad de Bahía Blanca entre los años 2011 y 2015. 

TABLA 2. Estimación de turistas  y visitantes que arribaron a Bahía Blanca.

Meses 2011 2012 2013 2014 2015

Enero 23.294 37.930 37.237 30.027 37.570

Febrero 22.230 32.460 32.658 29.982 35.279

Marzo 23.831 34.268 34.984 27.773 32.774

Abril 23.715 31.062 29.844 27.630 29.661

Mayo 22.091 29.162 29.189 28.264 38.410

Junio 22.727 25.513 29.324 26.452 37.064

Julio 28.755 36.907 37.713 35.615 45.805

Agosto 27.476 34.034 32.338 34.026 36.697

Septiembre 25.058 40.969 36.955 30.813 39.952

Octubre 26.427 34.226 38.438 33.255 37.023

Noviembre 25.959 35.316 35.829 34.398 41.137

Diciembre 23.332 33.796 27.617 31.627 45.707

Totales 294.895 405.643 402.126 369.862 457.079

Fuente: Daniela Gambarota (2016).
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Para estimar la cantidad de personas que consumen turis-

mo termal en la provincia se considera un promedio entre 

la cantidad de turistas (3,1%) y excursionistas (1,2%) que 

realizan la mencionada actividad en base a la Encuesta de 

Viajes y Turismo de Hogares (EVYTH) correspondiente al 

TABLA 3. Estimación de turistas  y visitantes que demandan turismo termal.

año 2014. De esta manera se obtiene que el 2,2% de los 

visitantes de la provincia de Buenos Aires, concurren a ter-

mas y realizan actividades de spa. En la tabla 3 se exponen 

los resultados del total de turistas y visitantes que llegaron 

a Bahía Blanca y demandan turismo termal.

Año    2011  2012  2013  2014  2015
Turistas y visitantes  6.340  8.721  8.646  7.952  9.827

Fuente: Daniela Gambarota (2016).

Luego, la demanda de aguas termales por parte de los 

residentes, se determinó sobre la base de los resulta-

dos obtenidos de las 132 encuestas realizadas en  el 

año 2016, en Bahía Blanca. Como se mostró anterior-

mente el 51,5% visita centros termales periódicamen-

te. Según el censo 2010 (INDEC) la ciudad de Bahía 

Blanca posee 301.501 habitantes y teniendo en cuenta 

la tasa de crecimiento poblacional intercensal (2001 – 

2010), la cual es 5,9 %, se estimó la población para el 

año 2015, la cual arrojó un valor de 339.229 habitan-

tes. Luego, se descontó el 32,6% correspondiente a la 

población que se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza en la ciudad (INDEC). De esta manera se obtie-

ne que 110.850 personas realizan actividad termal al 

menos una vez al año en la localidad de Bahía Blanca. 

La tabla 4 presenta el total de la demanda para la ciu-

dad de Bahía Blanca (turistas, visitantes/excursionistas 

y residentes) que consumen producto termal y recrea-

ción, los cuales serán utilizados para realizar la proyec-

ción de la demanda potencial del proyecto “Termas de 

la Bahía”, teniendo en cuenta la captación misma del 

complejo en distintos escenarios.

TABLA 4. Estimación total de la demanda para la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: Daniela Gambarota (2016).

Año  Cantidad de turistas y visitantes  Cantidad de residentes que Totales
  que concurren a las termas concurren a las termas
 

201 1 6.340 61.242 67.582

2012  8.721 98.066 106.787

2013  8.646 97.230 105.876

2014  7.952 89.423 97.365

2015  9.827 110.850 120.707
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Para proyectar el valor de la demanda a futuro se aplicó 

el método de Tasa Anual Acumulada (TAA), la cual permitió 

observar el crecimiento de la variable, año a año. La fór-

mula para determinar dicha tasa es -n   (VF/VI)-1, donde VF 

es el valor final de la variable, VI es el valor inicial de la va-

TABLA 5. Proyección de la demanda para un horizonte planeamiento de 10 años.

Año Demanda efectiva Demanda estimada

2011 67.582 
2012 106.787 
2013 105.876 
2014 97.365 
2015 120.707 
2016  139.537
2017  161.305
2018  186.469
2019  215.558
2020  249.185
2021  288.058
2022  332.995
2023  384.942
2024  444.993
2025  514.412
2026  139.537

Fuente: Daniela Gambarota (2016).

Luego para determinar la demanda potencial del proyec-
to se construyeron tres escenarios de captación de la 
demanda, un escenario normal, uno optimista y uno pesi-
mista. En el escenario normal  se consideró una captación 
del 25% de la demanda total, el escenario pesimista un 
20% y el optimista un 30%. Asimismo, analizando el com-

TABLA 4: Captación de la demanda total.

Fuente: Daniela Gambarota (2016).

Año Demanda total  Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista
  % Cantidad % Cantidad % Cantidad

2016 139.537 25 34.884 30 41.861 20 27.907
2017 161.305 25,5 41.133 30,5 49.198 20,5 33.068
2018 186.469 26 48.482 31 57.805 21 39.158
2019 215.558 26,5 57.123 31,5 67.901 21,5 46.345
2020 249.185 27 67.280 32 79.739 22 54.821
2021 288.058 27,5 79.216 32,5 93.619 22,5 64.813
2022 332.995 28 93.239 33 109.888 23 76.589
2023 384.942 28,5 109.708 33,5 128.956 23,5 90.461
2024 444.993 29 129.048 34 151.298 24 106.798
2025 514.412 29,5 151.176 34,5 177.472 24,5 126.031

riable y n representa los períodos. En este caso la TAA 

arroja un valor de 0,156 lo que indica que la demanda 

crece a una tasa del 15,6% por año. En la tabla 5 se 

presenta la proyección de la demanda utilizando dicho 

método.

portamiento de la evolución de la demanda en los centros 
termales de la región, se pudo inferir que la demanda que 
tendrá Bahía Blanca será similar, por lo tanto, se estable-
ció el supuesto de que la misma se incrementará un 0,5% 
anualmente. La tabla 6 presenta la captación de demanda 
por escenario.
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Análisis de la oferta

Con el objeto de conocer las características de la compe-
tencia a las que se enfrentará el emprendimiento, se tuvo 
en consideración fuentes de información primaria, por lo 
que se realizó una encuesta a los centros termales de la 
región circundante a la ciudad de Bahía Blanca, y se con-
sultaron fuentes de información secundaria. Teniendo en 
cuenta que dentro de Bahía Blanca no existe actualmente 
un emprendimiento con similares características al aquí 
propuesto, se considera como competencia directa a los 
centros y hoteles termales localizados en la región, como 
lo son las ciudades de Pedro Luro, Médanos y Carhué. En 
cuanto a la competencia indirecta, se tomaron a los esta-
blecimientos de la ciudad que brindan separadamente los 
principales servicios del centro termal “Termas de la Bahía”, 
que son los siguientes: spa, gimnasio, complejos recreati-
vos, centro de rehabilitación. Cabe aclarar que la localidad 
de Carhué posee aguas termalizadas y se encuentra en 
marcha, aunque actualmente paralizado, la construcción 
de  un parque hidrotermal denominado “Mar de Epecuén” 
el cual contará con aguas termales y termalizadas.

El análisis de la competencia directa considera el número 
de oferentes, estrategia de precios, política de promoción 
y servicios ofrecidos.

• Número de oferentes.
- “Termas de Ceferino” Hotel y Spa Termal. Ruta 3 sur 

km 809, a metros del acceso a la ciudad de Pedro 
Luro.

- “Complejo Termal Country Los Médanos”. Ruta 22 
km. 737.5, frente al camino que lleva al Lago Chási-
co, a 5 km de Médanos y a 46 km de Bahía Blanca. 

- “Epecuén, Hotel y Spa Termal”. Roque Sáenz Peña 
880. Carhué.

- “Hotel Carhué, Spa Termal”. Avda. Dorrego, a 200 m 
de Avda. San Martín. Carhué.

- “Hotel Avenida Termas”. Boulevard Adolfo Alsina 
1138. Carhué.

- “Mirage Hotel y Spa Termal”. Acceso Ruta 33, circui-
to aeróbico. Carhué.

- “Posada del Lago”. R. Razquín 515. Frente a la esta-
ción del ferrocarril. Carhué.

- “Spa Hotel Buenos Aires del 900”. Urquiza 345. Car-
hué.

- “Hotel Cristal Spa Termal”. San Martín 748. Carhué.

- “Camping Levalle”. Ruta 33, acceso a la ciudad. Car-
hué.

En base a encuestas realizadas a seis de los once esta-
blecimientos mencionados (Hotel Epecuén, en el Hotel 
Carhué, Spa Termal en el Camping Levalle de la ciudad de 
Carhué y en Complejo Termal Country Los Médanos) se 
presentan los resultados.

• Estrategia de precios. La mayoría de los establecimien-
tos, al ser hoteles, incluyen en sus tarifas el ingreso 
a las piletas termales, desayuno, acceso a solárium y 
gimnasio. Los tratamientos de spa son cobrados por 
separado, cuyas tarifas varían según la duración del 
mismo. Debido a que la demanda de estos servicios se 
ve afectada por la  estacionalidad, se lanzan promocio-
nes en fechas importantes como el día de la madre o el 
día del maestro, por ejemplo y para los fines de sema-
na largos que no están dentro de las temporadas altas, 
donde la afluencia de turistas es mayor.

• Política de promoción. Para dar a conocer sus servi-
cios, todos utilizan Internet ya sea por páginas Web 
propias o a través de las páginas oficiales de sus res-
pectivos municipios. En el caso del Hotel Epecuén de 
Carhué, se ha incorporado la opción de promocionar-
se a través de página de descuentos. Además realizan 
folletería y es de vital importancia “el boca a boca” 
que se produce luego de que los visitantes culmina-
ron su estadía.

• Servicios ofrecidos. Todos los establecimientos ofre-
cen el servicio de alojamiento en diferentes modali-
dades (hotel, cabañas, casas, camping) y piletas con 
aguas termales. En la mayoría se encuentran servi-
cios de spa y gimnasio, (excepto en el camping Leva-
lle de Carhué, que promociona este servicio pero que 
prestado por Plage spa y centro termal, que funciona 
independientemente del mismo), solárium, espacios 
verdes al aire libre, vestuarios y baños para ambos se-
xos, sala de estar o de recreación, restaurante, sector 
de estacionamiento. En el camping Levalle y en el 
Complejo Termal Country Los Médanos, se propor-
cionan espacios de fogones, mesas y sillas y juegos 
infantiles.
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Perfil de la demanda a la que apuntan los 
centros termales

En el caso del hotel apunta a los siguientes segmentos: 
parejas, viajeros de negocios y a turistas de ocio, salud 
y termas. La edad promedio de los turistas ronda los 50 
años y la de los visitantes de negocios oscila entre los 
30 y 50 años. El camping y el complejo de Médanos, se 

dirige más a familias y grupos mixtos de turistas, debido 
en parte a la modalidad de alojamiento buscada. Res-
pecto a los competidores indirectos, la tabla 7 muestra 
el análisis de los mismos, todos localizados en Bahía 
Blanca.

TABLA 7. Competidores indirectos del proyecto.

Competidor Nombre Ubicación Precio Promoción Distribución

 El oasis Monseñor de  En ambos centros la tarifa Página Web,
  Andrea 1200 se estima por persona e folletos, medios
   incluye la utilización de las masivos de  Venta
Centros    instalaciones como fogones comunicación. Directa
recreativos Punto Florida y sanitarios, y el ingreso Convenios de
 Aparte 3800 a la pileta. Si se contrata  temporada para
   el servicio de salón para empresas. 
   eventos la tarifa varía según
   si incluye servicio
   de comidas, etc. 
 
 Line Spa Alvarado  Página Web, 
 Urbano 323 Las tarifas varían según Folletería, Venta
Spa y Gym   los servicios y/o medios masivos Directa
   actividades a realizar. de comunicación.
 Uno Bahía  Lavalle
 Club 605 

 
 IREL Alem El precio es estipulado Página Web,  
Centros   1585/95 según los servicios a Folletería, Venta
rehabilitación   utilizar o tratamientos medios masivos de Directa
   que se desee realizar comunicación.
 CARDHE Alvarado  dependiendo de cada
  1840 patología.

Fuente: Daniela Gambarota (2012).
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Viabilidad legal

A fin de conocer las leyes que regulan la actividad turística 
en general y las relacionadas a las aguas termales en par-
ticular, se debe tener en cuenta las siguientes normativas 
a nivel Nacional, Provincial y Municipal. La Ley 11.621, dio 
origen a la Comisión Nacional de Climatología y Aguas Mi-
nerales de Argentina que regula explotación de las aguas 
subterráneas, aunque no se encarga de su utilización para 
la actividad turística. Si bien en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires no existe ninguna reglamentación donde se 
plasme el uso turístico y/o recreativo de las aguas terma-
les, se debe considerar El Código de aguas, Ley Provincial 
N° 12.257: el cual establece los principios generales del 
recurso, su conocimiento, sus usos, sus aprovechamien-
tos posibles, las normas a aplicarse y los criterios para su 
preservación, mejoramiento y protección. Además las 
funciones de las obras públicas, los comités, los consor-
cios y las autoridades correspondientes para su adminis-
tración, licencias y permisos. Asimismo, en el artículo 43 
del decreto reglamentario 429/2013 se establece la ins-
trumentación de un cannon mensual dependiendo del 
caudal de explotación anual declarada y/o calculada por 
la Autoridad del Agua, hasta que sea efectivizada la medi-
ción directa de volúmenes y cargas para el cómputo del 
cannon mediante los usos consuntivos que integra el con-
cepto de “Huella Hídrica”.

A nivel Municipal, el Honorable Concejo Deliberante de 
la ciudad de Bahía Blanca sancionó en el mes de Julio de 
2012, la Ordenanza Nº 16.232 que declara de Interés Mu-
nicipal, la explotación de Aguas Termales para uso medi-
cinal, recreativo y de consumo humano, como actividad 
estratégica para el desarrollo del partido de Bahía Blanca y 
crea el Consorcio Bahía Blanca Termal (Consorcio de Ges-
tión, Desarrollo y Promoción para la Explotación de Aguas 

Termales en el Partido de Bahía Blanca), con el objeto de 
planificar, impulsar, gestionar y desarrollar la actividad de 
explotación de aguas de origen termal. El anterior está 
integrado por la Municipalidad De Bahía Blanca y la em-
presa Jono Real S.A. En el artículo 4º se aclara el objeto 
del Consorcio Bahía Blanca Termal: “Planificar, Impulsar, 
Gestionar y Desarrollar la Explotación de Aguas Termales 
para uso medicinal, recreativo o para consumo humano, 
en todo el ámbito del Partido de Bahía Blanca y su zona de 
influencia”.

La rentabilidad privada del proyecto

La rentabilidad de la propuesta se analizó aplicando los 
indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de 
Retorno (TIR). El VAN muestra la diferencia entre los flujos 
de caja del proyecto y el costo de la inversión. Dicho cálcu-
lo permite determinar cuál es el beneficio que se obtiene 
al realizar la inversión. Si el resultado que arroja es igual a 
cero, indica que el proyecto rinde estrictamente lo exigi-
do, si es superior significa que le otorga un excedente y 
por lo tanto, es rentable. Si el resultado es negativo, indica 
la diferencia necesaria para que el proyecto rente lo que 
el inversionista le exige a la inversión.  El costo de oportu-
nidad del capital considerado es del 6%. Para determinar 
este valor se tuvo en cuenta el rendimiento de un activo 
libre de riesgo (en este caso las Letras del Tesoro de EEUU, 
cuyo rendimiento es del 1,62% anual) y luego se sumó 
una prima por riesgo del  4,38%.

La TIR muestra la rentabilidad intrínseca del proyecto. Para 
aceptar o rechazar el proyecto debe comparase la TIR con 
el costo de oportunidad del capital. La tabla 8 presenta los 
resultados de los indicadores de rentabilidad por escenarios.

TABLA 8. Valores obtenidos de los indicadores de rentabilidad por escenarios.

   Valores del VAN     Valores de la TIR

Escenario Normal: VAN (6%) = $32.026.151    Escenario Normal: TIR = 35%
Escenario Optimista: VAN (6%) =  $35.017.341   Escenario Optimista: TIR = 41%
Escenario Pesimista: VAN (6%) = $28.691.009   Escenario Pesimista: TIR = 27%

Fuente: Daniela Gambarota (2016).
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Por otro lado, también se estimó el período de recupero 
de la inversión que en este caso arrojó para cada esce-
nario los siguientes valores: escenario normal: 3 años y 9 
meses; escenario optimista: 3 años y 3 meses y escenario 
pesimista: 4 años y 8 meses. Observando la estimación de 
los indicadores se visualiza que el proyecto resulta renta-
ble  desde el punto de vista privado ya que,  el VAN  arrojó 
un resultado positivo en los tres escenarios planteados lo 
cual indica que el proyecto le permite al inversor obtener 
una ganancia por encima de la rentabilidad exigida. Por 
otro lado, la TIR  arrojó un valor superior al costo de opor-
tunidad del capital lo cual indica que la rentabilidad obte-
nida en el proyecto es superior a otra inversión alternativa.

El impacto del emprendimiento en la localidad 

El desarrollo de un producto turístico, al igual que otros 
proyectos de inversión, produce diferentes impactos di-
rectos e indirectos sobre el territorio, los que merecen 
ser considerados a la hora de evaluar la conveniencia de 
llevarlo a cabo. Si se piensa en la situación “sin producto” 
versus la situación “con producto” podrán visualizarse di-
ferentes cambios que se producirán, algunos serán positi-
vos y seguramente también habrá impactos negativos los 
que deberán ser estudiados. Estos impactos pueden clasi-
ficarse en directos e indirectos. Los impactos directos son 
los que genere el propio proyecto tales como  generación 
de empleo, aporte al producto bruto local, etc. Respecto 
a los impactos indirectos que pueda generar el turismo, 
se observa que esta actividad como cualquier otra está 
inserta en un conjunto de relaciones con las que mantie-
ne nexos de interdependencia. Así, cuando se expande 
la actividad turística o se contrae, las ramas conectadas 
directa o indirectamente con ella se ven afectadas. A su 
vez, como las empresas directamente estimuladas por 
las unidades turísticas demandan insumos a otras ramas 
productivas, en realidad el impacto se incrementa o mul-
tiplica (Hernández Díaz, 1994). Es relevante destacar, que 
las empresas de servicios turísticos al crear un “producto” 
de consumo directo que no puede utilizarse como insu-
mo por otras actividades tiene sólo efectos económicos 
“hacia atrás” es decir, hacia las ramas sobre las cuales ejer-

ce una demanda. Así las empresas turísticas sólo pueden 
dinamizar líneas productivas que estén detrás de ella en la 
cadena de valor, a través de su demanda de insumos.  
En relación al proyecto, a continuación se mencionan im-
pactos producidos durante la fase de la construcción del 
centro termal y durante su operatoria. 

Fase de construcción

Con respecto al paisaje, el área de influencia es puntual y 
el plazo de manifiesto es inmediato, es decir, una vez que 
ingresan las maquinarias y comienzan a nivelar los espa-
cios a construir, en tanto la permanencia del efecto tendrá 
carácter temporal, debido a que la construcción de obra-
dores, cercos recuperables y andamiajes, solo permanece 
en el momento de la construcción. En cuanto a la circula-
ción de vehículos, la cantidad de camiones que ingresarán 
al predio no tendrá un alto impacto, dado que el proyecto 
está planificado en dos etapas. No habrá destrucción del 
hábitat natural, se pretende respetar la forestación exis-
tente mejorando la misma.

Con respecto a los factores socioeconómicos, el mo-
vimiento de suelos constituye una acción positiva, por 
cuanto es una actividad generadora de empleo. Dentro 
del marco general del proyecto, esta fase representa la 
más relevante en estos términos. Dicha fase puede ser cu-
bierta por personal de la región considerando el nivel de 
calificación requerido, siendo el sector de la construcción 
el más  beneficiado.

Fase de operación de la planta

El funcionamiento del proyecto incidirá en forma posi-
tiva sobre el uso del territorio, el sólo hecho de utilizar 
el predio, el cuál actualmente se encuentra en total 
abandono, permitirá su puesta en valor y otorgará a los 
residentes del barrio una mejora en las condiciones de 
accesibilidad, calidad de vida, un lugar más cuidado y sa-
ludable. Además, aumentarán los espacios recreativos 
en la ciudad y las oportunidades de uso de aguas terma-
les con finalidad medicinal. Por otra parte, es importante 
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destacar que dicho emprendimiento contribuirá a la pa-
trimonialización de los recursos naturales, a otorgar una 
imagen turística local, generando la posibilidad de que la 
ciudad de Bahía Blanca se presente ante la región como 
localidad turística modificando su perfil actual de ciudad 
de paso. En relación a los efectos socioeconómicos, la 
operación del proyecto  tendrá un impacto positivo so-
bre el empleo, sobre el valor agregado local y sobre las 
finanzas municipales. Se prevé la generación de cuatro 
puestos de trabajo directo, lo cual se traducirá en una 
masa salarial de $1.132.840 al año (a precios constantes 
de agosto de 2016). Este importe comprende la remune-
ración a un contador, recepcionista, seguridad, enferme-
ro y guardavida. Asimismo,  la generación de puestos de 
trabajo se verá favorecida por  la concesión del buffet, el 
gimnasio y  el spa. Por otro lado, el proyecto tercerizará 
los servicios de limpieza y mantenimiento, publicidad y 
asesoría contable. La incidencia en términos del gasto 
asignado a cada uno de los rubros es la siguiente: publi-
cidad 44,7%, limpieza y mantenimiento 27,8% y asesoría 
contable 27,5%. Es importante destacar que todos estos 
servicios serán demandados en el ámbito municipal. En 
relación al aporte del proyecto al gobierno, se destacan 
los pagos realizados por impuestos municipales, provin-
ciales y  nacionales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La localidad de Bahía Blanca turísticamente está posicio-
nada como un centro de paso y de distribución hacia des-
tinos turísticos cercanos. Su sector turístico se encuentra 
en crecimiento, sin embargo, existen recursos que aún no 
han sido tenidos en cuenta para convertirlos en atracti-
vos, tal es el caso de las aguas termales. En toda la ciudad 
existen aguas termales de excelente calidad  aptas para su 
uso recreativo y/o terapéutico. Por otro lado, el auge del 
termalismo y el turismo salud, la creciente atención del 
cuidado del cuerpo, la belleza y la salud, la existencia de 
centros termales en la zona y la elevada demanda en tu-
rismo de congresos y convenciones en la ciudad de Bahía 
Blanca, son factores que favorecen el desarrollo de pro-
yectos vinculados al turismo termal.

En este artículo se presenta un proyecto turístico de apro-
vechamiento de aguas termales, que permitirá mejorar 
los atractivos recreacionales en la ciudad, dándole a la 
misma una identidad local. El análisis de rentabilidad de 
“Termas de la Bahía” revela que dicho proyecto es viable, 
tanto desde el punto vista privado como social. El cen-
tro termal será único en la localidad porque reúne varios 
productos que pueden encontrarse en Bahía Blanca, pero 
comercializados en un solo lugar. El proyecto aspira a un 
desarrollo turístico sustentable. Por un lado, busca cuidar 
el recurso termal el cuál se propone sea reutilizado luego 
de su uso en las piletas como una fuente de riego para el 
predio o como acondicionador de las calles de tierra cir-
cundantes al lugar; y por otro lado,  pretende utilizar un 
lugar que actualmente se encuentra en total abandono lo  
que permitirá otorgar a los residentes del barrio una me-
jor calidad de vida, un lugar más cuidado, saludable y con 
posibilidades de crecimiento para este sector de la ciudad. 
Los habitantes de la localidad podrán disfrutar de bene-
ficios únicos brindados por las aguas termales sin nece-
sidad de desplazarse hasta otros destinos. Por otra parte, 
para  aquellos turistas que gustan de  visitar diferentes  
destinos  en su viaje, se verán beneficiados ante la posi-
bilidad de conformar una ruta termal del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires con los centros cercanos (Mé-
danos, Pedro Luro y Bahía Blanca). 

Es importante destacar que el proyecto se convierte en 
una oportunidad a la hora de invertir, siendo atractivo por 
poseer una concepción de emprendimiento innovador 
en la ciudad, propiciando el desarrollo de un sector de 
la misma, ya que propone la puesta en valor de  un pre-
dio abandonado desde la década del 70´ y sin utilización 
para brindar un servicio a residentes y visitantes. Asimis-
mo, plantea mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
ya que brindará un servicio social, dado que considera 
subvencionar a personas que necesiten tratamientos de 
este tipo que tienda a mejorar la salud física y mental. Sin 
embargo, para que ello pueda ocurrir es necesario una 
planificación turística y un compromiso del sector público 
de propiciar el  desarrollo del sector. En la ciudad existen 
proyectos presentados ante las autoridades del Municipio 
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y del Honorable Concejo Deliberante para aprovechar el 
recurso termal de nuestra ciudad (reconocidos de interés 
Municipal y Provincial), que aún no se han llevado a cabo 
debido a los elevados niveles de inversión. El presente em-
prendimiento está proyectado en dos etapas, lo que per-
mitiría iniciar las actividades con algunos servicios y conti-
nuar la construcción de la obra con la incorporación de los 
beneficios obtenidos por las ventas efectuadas. 

REFERENCIAS

Bonorino, A. (1988). Geohidrología del sistema termal 
profundo de la región de Bahía Blanca. Bahía Blan-
ca: Universidad Nacional del Sur, 268 pp. ISBN: 
950-673-395-3.

Bonorino, A., Carrica, J., & Lenox, C. (1998). Recupera-
ción de pozos surgentes en el área de Bahía Blanca. 
Bahía Blanca: FUNS, 174 pp.

Bull, A. (1994). La economía del sector turístico. Alianza.

Casanueva Rocha y otros. (2005). Organización y ges-
tión de empresas turísticas. Ed. Pirámide. Madrid.

Clarín, Diario de Arquitectura. (Julio 2012). Datos de la 
construcción, precios de materiales y mano de obra. 

Hernández Díaz, E. (1991). Proyectos turísticos: Formu-
lación y evaluación. 2ª edición, Ed. Trillas. México. 

Iglesias Tovar. (2000). Comercialización de productos y 
servicios turísticos.

Licorish, L. y otros. (1994). Desarrollo de destinos turísti-
cos. Ed. Diana. México.

Licorish, L., & Jeukins, C. (1997). Una introducción al tu-
rismo. Ed. Síntesis. España.

Mondino, D., & Pendas, E. (1994). Finanzas para empre-
sas competitivas. Ed. Granica.

Mongan, J. C., Lombardi, M., &  Salim, L. (2012). El sector 
turismo en la provincia de Buenos Aires. Documen-

to de Trabajo DPEPE N°02/2012 Junio de 2012. 
Ministerio de Economía | Dirección Provincial de 
Estudios y Proyecciones Económicas. 47 p.

Murradás, M., & Coccia, D. (1967). La gran cuenca termal 
profunda de Bahía Blanca. Universidad Nacional del 
Sur. Centro de Coordinación de Investigación de 
Recursos Naturales CECIRNA. Para presentación en 
el III Congreso Nacional del Agua, San Juan. Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Argentina.

OMT. Organización Mundial del Turismo. (1998). Intro-
ducción al turismo.

Obras y protagonistas. (2012). Revista de Construcción 
del Sur Argentino. Año XXII, número 209, 50 pp.

Pronsato, D. (1953). ¿Son inagotables las aguas termales 
surgentes de Bahía Blanca? Conferencia patrocina-
da por el Instituto Tecnológico del Sur.

Sapag, N., & Sapag, R. (1997). Evaluación de proyectos 
de inversión en la empresa. 1º edición. Prentice 
Hall. Buenos Aires, Argentina. 412 pp. 

Solanet, M. A., Cozzetti, A., & Rapetti, O. (1991). Eva-
luación de proyectos de inversión”. Ed. El Ateneo. 
Buenos Aires, Argentina.

Publicaciones científicas consultadas

AUGE, M. (2004). Regiones hidrológicas: República Ar-
gentina y provincias de Buenos Aires, Mendoza y 
Santa Fé. La Plata: Conicet. Disponible en: http://
www.gl.fcen.uba.ar/investigacion/grupos/hidro-
geología/auge/Reg-Hidrogeo.pdf Leído el 15 de 
diciembre de 2011.

Directrices de calidad turística para termas. Secreta-
ría de Turismo de la Nación, Dirección Nacional de 
Gestión de Calidad Turística. Disponible en: http://
www.sectur.gov.ar/ Leído el 20 de enero de 2012.

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, Dirección de 
Estudios de Mercado y Estadística. (2006). Encuesta 

Daniela Gambarota, Viviana Leonardi Vol. 12, Nº 2, p. 187-203. 2016.



Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.
ISSN 0717-6651 versión impresa / ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl

203Julio - Diciembre 2016

de Viajes y Turismo en  Hogares Argentinos, Informe 
de Resultados. Buenos Aires, INDEC. Disponible en: 
http://www.indec.gov.ar/ http://2016.turismo.gov.
ar/wp_turismo/wp-content/uploads/2010/11/in-
forme-de-resultados-evyth-2006-revision-2010.pdf 
Leído el 3 de abril de 2012.

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, Dirección 
de Estudios de Mercado y Estadística. (2010). Perfil 
del Turismo Natural, Encuesta de Viajes y Turismo 
en Hogares Argentinos, Observatorio de produc-
tos turísticos. Buenos Aires, INDEC. Disponible en: 
http://www.sectur.gov.ar/ http://desarrolloturisti-
co.gob.ar/recursos/documentos/Estadisticas/Ob-
servatorio_de_productos_turisticos/Perfil-de-tu-
rismo-natural-EVyTH_2010_03.pdf Leído el 3 de 
abril de 2012.

Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. 
(2010). Proyecto resolución: HCD-956/2010. Soli-
citando l convocatoria a proyectos que promuevan 
el aprovechamiento de los surgentes existentes en 
la ciudad para natatorios de actividades termales 
con fines terapéuticos. Bahía Blanca, Honorable 
Concejo  Deliberante. Disponible en: http://www.
hcdbahiablanca.gov.ar/verproyectos.php?y=1430 
Leído el 3 de abril de 2012.

MINTUR. Ministerio de Turismo de la Nación e Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. Encuesta de 
turismo internacional 2010. Disponible en: http://
www.indec.gov.ar/ Leído el 28 de diciembre de 
2011. 

Ente Regulador de los Recursos termales de la Provin-
cia de Entre Ríos. 2009. Diagnóstico de mercado 
turístico termal. Ente regulador de los recursos 
termales de la provincia de Entre Ríos. Disponible 
en: http://www.errter.gov.ar/b2/?page_id=5341 
Leído 10 de abril de 2012.

Páginas Web consultadas

CPAU. Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. 
Datos honorarios proyecto y dirección de obra. 

Disponible en: http://www.cpau.org/nota/386/
honorarios-para-proyecto-y-direccion

COPROTUR. Datos sobre turismo en Bahía Blanca. Dispo-
nible en: http://www.bahiacoprotur.com.ar/

INDEC. Datos estadísticos sobre turismo en Argentina. 
Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/

INAES. Documentación modelo para cooperativas. Dispo-
nible en: http://www.inaes.gob.ar/

Ministerio de Turismo de la Nación. Datos sobre turismo 
salud. Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Ai-
res. Datos sobre turismo de la provincia de Buenos 
Aires. Disponible en: http://www.ec.gba.gov.ar/

Municipalidad de Bahía Blanca. Datos sobre Turismo en 
Bahía Blanca. Requisitos de habilitación del em-
prendimiento. Disponible en: http://www.bahia-
blanca.gov.ar/

Sindicato de empleados de comercio Bahía Blanca. 
Escalas salariales 2012. Disponible en: http://www.
ecbb.com.ar/

Termas de salud. Noticias sobre turismo salud. Dis-
ponible en: http://www.termasalud.com/noticias/
congreso-ts2001.htm/

Termas World. Revista electrónica de termalismo y talasote-
rapia. Disponible en: http://www.termaswordl.com/

Turismo en la provincia de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.bue.gov.ar/

Turismo termal. Disponible en: http://www.turismoter-
mal.org/

UTHGRA. Unión de Trabajadores del Turismo, Hotele-
ros y Gastronómicos de la República Argentina. Es-
calas salariales. Disponible en: http://www.uthgra.
org.ar/site/index.php

Daniela Gambarota, Viviana Leonardi Vol. 12, Nº 2, p. 187-203. 2016.



INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Envíos online
¿Ya cuenta con nombre de usuaria/o / contraseña para Revista Intera-
mericana de Ambiente y Turismo - RIAT?
 VAYA A IDENTIFICACIÓN

¿Necesita un nombre de usuario/a / contraseña?
 VAYA A REGISTRO

Es necesario registrarse e identificarse para poder enviar artículos online 
y para comprobar el estado de los envíos.

Normas para autores/as
Estructura General & Estilo de Títulos y Secciones

Los manuscritos debieran tener una estructura lo más similar a: Título, 
Abstract, Palabras clave, Introducción, Revisión Bibliográfica (detallada, 
pertinente y actualizada), Metodología, Resultados, Discusión, Conclu-
siones & Referencias. Las instrucciones para definir Títulos, secciones  y 
subsecciones son: El título debe ir en MAYÚSCULA, en negrita y centrado.

Títulos de la sección deben ir en MAYÚSCULA y alineados a la izquierda.

Subsección deben ir en minúscula, negrita y alineados a la izquierda.

SubSecciones: debe ir en “minúscula” y alineado a la izquierda

Idioma y Extensión de los manuscritos
Todos los manuscritos deben ser escritos en español o inglés, y deben 
incluir el resumen en ambos idiomas. La longitud de los manuscritos 
sometidos a la RIAT no deben superar las 20 páginas de texto, incluidas 
tablas, figuras, referencias y figuras con tipo de letra calibri light de 10 
puntos, sin espacio.

Resumen y palabras clave
Todos los manuscritos sometidos requieren de un resumen. Esto debe 
aparecer en una página independiente, siguiendo la primera página y 
precede la primera página de texto. El resumen debe ser de sólo un pá-
rrafo de no más de 250 caracteres, en el cual se describa brevemente el 
problema que esté bajo consideración, el enfoque analítico y los hallaz-
gos mayores. En cuanto a las referencias y las citaciones a otro trabajo no 
se deben incluir en éste. Posterior al resumen se deben incluir un con-
junto de no más de 5 palabras claves que identifican las nociones y los 
conceptos principales introducidos en el artículo.

Las ilustraciones (figuras y cuadros)
Todas las figuras o cuadros se deben presentar con los manuscritos para 
la revisión deben ser númerados en forma independientes, esto debe ir 
en concordancia con el material del texto y debe llevar las referencias 
concretas hechas a los cuadros o figuras. Todas deben ser tituladas y 
numeradas secuencialmente. Los cuadros se deben discutir en el texto, 
pero deben ser capaces de autoexplicarse. La presentación final de los 
manuscritos aceptados debe incluir cuadros y figuras de calidad profe-
sional.

Referencias y Citaciones
Las referencias deben empezar en una página separada con el título RE-
FERENCIAS y debe seguir el formato APA (Ver Manual y Tutorial http://
www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx):

Aspectos del auto identificación de autores
LA RIAT emplea un proceso de revisión doble ciega, por lo tanto los au-
tores deben quitar toda información de auto identificación de la versión 
del manuscrito que será enviado a los árbitros. Los autores pueden dejar 
las citaciones a su propio trabajo en el manuscrito, siempre que éstas se 
refieran a trabajos publicados y no den posibilidad de identificarlo.

Identificación de autores
El autor debe proveer la siguiente información en el momento de regis-
trarse y subir el manuscrito en línea. Al existir más de un autor, dicha in-
formación debe subirse para cada uno de los autores, dejando en claro  
quién es el autor de correspondencia.

 - Nombre del autor

 - Afiliación Institucional del autor

 - Grado Académico final autor

 - Correo electrónico

 - Dirección institucional, ciudad y país.

 - Identificación proyecto si paper es producto de este

 - Resumen Biográfico

 

Lista de comprobación de 
preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que in-
diquen que su envío cumpla con todos los siguientes elementos, y que 
acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser 
devueltos al autor.

1.- El Manuscrito no ha sido previamente publicada y no está bajo revi-
sión ni consideración en otra revista.

2.- El archivo del manuscrito está escrito en formato Microsoft Word o RTF.
3.- El texto sigue los requerimientos de estilo y bibliográficos  expresados 

en guías para los autores (APA estilo).
4.- Si está enviando trabajo a una sección que usa evaluación de pares, 

las instrucciones de aseguramiento de la revisión ciega son seguidos.
5.- El artículo posee todas las secciones solicitadas e incluye un análisis 

bibliográfico detallado, pertinente, y actualizado.
6.- El resumen incluye objetivo general, metodología, principales resul-

tados y conclusiones
 
Nota de copyright
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los si-
guientes términos:
Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el 
derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licencia-
do bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros 
compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la 
publicación inicial en esta revista.

Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para 
la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista 
(por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un 
libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.

Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónica-
mente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio 
web) antes y durante el proceso de envío, ya que puede dar lugar a in-
tercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor 
de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open Access) (en inglés).
 
Declaración de privacidad
Los nombres y correos electrónicos ingresados en la Revista serán usa-
dos exclusivamente para los propositos establecidos en la revista y para 
identificar a los autores de las publicaciones.



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Online Submissions
Already have a Username/Password for Interamerican Journal of Envi-
ronment and Tourism?
 GO TO LOGIN

Need a Username/Password?
 GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check 
the status of current submissions.

Author Guidelines
General Structure & Titles, Sections and Subsection Styles

The articles may have the following structure: Title, Abstract, keywords, 
Introduction, Literature review, Methodology, Results, Discussion, Conclu-
sions & References.  The instructions for defining titles and subtitles are:

The title should be in CAPITAL BOLD  LETTER; centered to the page.

The Section title should be CAPITAL BOLD LETTER; it is this aligned 
along the left margin

Subsection title should be in lower case letter and bold; it is this aligned 
along the left margin

Subsubsection title should be in “lower case” and normal letter; it is this 
aligned along the left margin

Manuscript language & Length
All manuscripts should be written in Spanish or English but abstracts 
should be in both languages. Manuscripts submitted to RIAT should be 
no longer than 20 pages of text including figures, tables, photos, & refe-
rences (single-spaced Calibri light 10-point font).

Abstract & Keywords
An Abstract is required for all submitted manuscripts. This should appear 
on a page of its own, following the title page and preceding the first page 
of text. The Abstract should be a single paragraph of 250 characters or 
less that briefly describes the problem under consideration, objectives, 
the analytical approach (Methodology), and the major findings (Conclu-
sions). References and citations to other work should not be included 
in the Abstract. Following the Abstract include a set of not more than 5 
keywords identifying major notions or concepts introduced in the article.

Illustrations (Figures and tables)
All tables and figures should be submitted with manuscripts for review. 
These should be clearly coordinated with text material, with specific re-
ferences made to the tables or figures. All must be captioned, and num-
bered sequentially. Tables should be discussed in the text, but capable of 
clear interpretation on their own. The final submission of accepted ma-
nuscripts must include tables and figures of professional quality. Equa-
tions should be numbered sequentially.

References & Citations

The RIAT follow APA Norms of Style & Citation
See:  http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Aspects of auto identification of authors
The RIAT employs a double-blind review process. Therefore, authors 
should remove all self-identification information from the version of the 
manuscript that will be sent out to referees. Authors may leave citations 

to their own work in the manuscript, as long as those citations refer to 
published work and do not identify themselves in any way.

Authors Identification
Authors must provide the following contact information for each author 
during registration on line. However, one author should be clearly desig-
nated as the contact author for the manuscript:

 -  Author’s name(s)

 - Final Academic Degree

 - Author’s title or Position, e.g., Associate Professor, 
   Academic degree, etc.

 - Complete mailing address, including institutional affiliation;

 - E-mail address; and telephone number.

 - Biographic data

 Submission Preparation Checklist
As part of the submission process, authors are required to check off their 
submission's compliance with all of the following items, and submissions 
may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

1.- The submission has not been previously published, nor is it before 
another journal for consideration (or an explanation has been provi-
ded in Comments to the Editor).

2.- The submission file is in Microsoft Word or RTF file format.
3.- The text is single-spaced; uses a 10-point font; employs calibi light, 

rather than underlining (except with URL addresses); and all illustra-
tions, figures, and tables are placed within the text at the appropriate 
points, rather than at the end.

4.- The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements out-
lined in the Author Guidelines,(APA STYLE) which is found in About 
the Journal.

5.- If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instruc-
tions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 
Copyright Notice
Authors who publish with this journal agree to the following terms:

a) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication 
with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attri-
bution License that allows others to share the work with an acknowle-
dgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

b) Authors are able to enter into separate, additional contractual arran-
gements for the non-exclusive distribution of the journal's published 
version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish 
it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this 
journal.

c) Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in 
institutional repositories or on their website) prior to and during the sub-
mission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier 
and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

 
Privacy Statement
The names and email addresses entered in this journal site will be used 
exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made 
available for any other purpose or to any other party.



Revista Interamericana de Ambiente y Turismo
Interamerican journal of Environment and Tourism

Vol. 12, Nº2, Julio - Diciembre 2016

ISSN 0717-6651 versión impresa
ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl
riat@utalca.cl
2 Norte 685, Talca, Chile.


