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RESUMEN 

 
La presente investigación busca describir a las familias en pobreza absoluta de la 

parroquia urbana de San Sebastián del cantón Cuenca, Ecuador mediante sus 

percepciones en cuanto a turismo y patrimonio y el análisis de prácticas de ocio y turismo. 

El estudio posee un enfoque mixto, es decir de tipo cuantitativo y cualitativo de corte 

transversal, con profundidad probabilística y correlacional. En primer lugar, se constató 

las familias en pobreza absoluta mediante asambleas participativas, seguido a ello se 

caracterizó la pobreza dentro de estos hogares. En segundo lugar, se obtuvo las 

percepciones turísticas y patrimoniales a través de un análisis hermenéutico conformando 

redes semánticas en el software Atlas.ti 8. Finalmente, se determinó las prácticas de ocio 

y turismo realizadas por los hogares en pobreza absoluta, por medio de la formulación 

estadística de árboles de decisión en el software SPSS 24. Se concluye que la pobreza 

absoluta limita el derecho al ocio, la recreación, el descanso y las vacaciones pagadas a 

pesar de ser un derecho constitucional del Ecuador y un derecho humano. Por lo tanto, 

esta parte de la población necesita un mayor involucramiento en la planificación del sector 

turístico mediante la incorporación de política pública con bases en el turismo inclusivo 

y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Ocio. Turismo. Turismo Inclusivo. Patrimonio. Pobreza. 

Pobreza Absoluta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se ha desarrollado a nivel global como una fuente proveedora de 

recursos económicos. En el año 2016, esta actividad aportó a nivel mundial el 1,8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) (Serrano et al., 2018). De acuerdo con la Organización 

Mundial del Turismo (2018), 1.326 millones de turistas internacionales viajaron alrededor 

del mundo de los cuales el 55% lo hizo por razones de ocio, recreación y turismo. 

Por lo tanto, el turismo como actividad ha ganado espacio dentro de las distintas 

sociedades. Las personas fácilmente pueden trasladarse de un lugar a otro gracias al 

desarrollo del transporte y las nuevas tecnologías. Desde los primeros viajes organizados 

por el empresario británico Thomas Cook en los años 80 (Brendon, 1991), hasta el 

turismo de masas, como consecuencia del estado de bienestar, ganado por la clase 

trabajadora en referencia a las vacaciones pagadas (Hernández, 2008). El turismo como 

actividad, ha ido evolucionando y abarcado cada vez más a la población mundial.  

Hoy en día, ya no se habla del turismo solamente como una actividad económica 

y elitista, sino como una actividad de desarrollo personal que cada individuo debería 

experimentar a través del ocio (Carr, 2002). En este sentido, los sectores populares de una 

sociedad continúan siendo discriminados al no ser considerados para el desarrollo de la 

actividad como tal. 

Con estos antecedentes, este trabajo busca consolidar resultados que permitan 

conocer información turística desde la perspectiva de sectores vulnerables, aportando a la 

cohesión social y la eliminación de barreras sociodemográficas, como se lo menciona en 

el Plan Estratégico de Turismo para Cuenca (2016). De esta manera, se fomenta la 

creación de propuestas que reconozcan la necesidad de elaborar políticas de inclusión 

reflejadas en objetivos contenidos en documentos de desarrollo turístico, al tiempo que 

propone actividades que otorguen el sentido de pertenencia del patrimonio local, 

democratizando no sólo la cultura, sino el cumplimiento de principios constitucionales 

enmarcados en el Buen Vivir. 
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Las preguntas que guía esta investigación son:  

 ¿Cuántas familias en condición de pobreza absoluta habitan en la parroquia 

urbana de San Sebastián del cantón Cuenca? 

 ¿Cuáles son las percepciones de la población en condición de pobreza absoluta 

referentes a las prácticas turísticas y su valoración del patrimonio local, de la 

zona de estudio? 

 ¿Cuáles son las características de las prácticas de ocio y turismo que realizan 

las personas en condición de pobreza absoluta de la zona de estudio? 

Se plantea como hipótesis que la pobreza absoluta limita la práctica de actividades 

de ocio y turismo incidiendo en la calidad de vida de las personas en esta situación y, por 

lo tanto, incumplimiento al derecho a una vida digna. 

Desde esta perspectiva la presente investigación tiene por objetivo general:  

Analizar las prácticas de ocio y turismo de los individuos en condición de pobreza 

absoluta perteneciente a la parroquia urbana de San Sebastián del cantón Cuenca, en el 

año 2019. 

Para alcanzar el objetivo planteado se definió los siguientes objetivos específicos: 

OE1. Identificar a las familias en condición de pobreza absoluta de la parroquia 

urbana de San Sebastián del cantón Cuenca. 

OE2. Determinar las percepciones de la población de estudio referentes a las 

prácticas turísticas y su valoración del patrimonio local. 

OE3. Caracterizar las prácticas de ocio y turismo que realizan las personas en 

condición de pobreza absoluta. 

La metodología determinada para alcanzar los objetivos planteados, es de corte 

cualitativo-cuantitativo. La metodología cualitativa aplicada mediante la utilización de la 

técnica de «Análisis hermenéutico» permitiendo examinar la percepción de la población 

respecto de las prácticas de ocio, turismo y su valoración del patrimonio local. En tanto 

que, la aplicación de la metodología cuantitativa, permitió el levantamiento de 

información primaria, utilizando como herramienta el cuestionario para posteriores 

análisis estadísticos. 



 

Carlos Andrés Encalada Arévalo Página 14 
 

Con la finalidad de aproximar la investigación una realidad concreta en territorio 

se definió como unidad de análisis a las personas en condición de pobreza absoluta 

perteneciente a la parroquia urbana de San Sebastián del cantón Cuenca, en el año 2019. 

La presente investigación se estructuró en tres capítulos, el primero, se describe el 

marco teórico que permite al lector introducirse en el tema investigado. En el segundo 

capítulo, se desarrolla el proceso metodológico y las fases operativa que facilitaron la 

concreción de los objetivos planteados. En el tercer capítulo, se describe los resultados de 

la investigación según los objetivos planteados y, finalmente, una breve discusión de los 

resultados, la comprobación de la hipótesis planteada, para terminar con las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 El ocio y el turismo: como un derecho fundamental de los seres humanos 

 

1.1.1 El derecho al ocio y al turismo  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948), en sus artículos 13 y 24 menciona que toda persona tiene 

derecho a vacaciones pagadas, horas justas de trabajo, al descanso y la recreación. El 

turismo no sólo es una actividad mercantil que aporta al desarrollo económico de las 

naciones, sino por encima de todo es una necesidad y un derecho de cualquier individuo. 

A pesar de ello, forman parte de un enfoque individualista con base en la 

propiedad privada y la tasa de ganancia. Es decir, los derechos humanos de aspecto 

colectivo como el derecho a vacacionar, su cumplimiento es un debate constante, no 

obstante, es un derecho de toda persona adquirido por los miembros de una sociedad, por 

lo tanto, el Estado debe garantizar el cumplimiento de los mismos dentro de una sociedad. 

David Harvey (2013), constata aquello, afirmando que los derechos humanos son 

utilizados como modelo político y ético.  

El derecho al ocio es reconocido en varias legislaciones de distintos países. En 

Ecuador, la Constitución (2008), en su artículo 66, reconoce “El derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” (p.47), donde las personas tienen la potestad 

de ejercer sus derechos.  

1.1.2 Conceptualización de turismo y ocio 

 

El turismo de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo -OMT- (2007) es 

un fenómeno social, cultural y económico asociado al desplazamiento de personas fuera 

de su lugar de residencia habitual, lo cual no difiere del concepto de la Ley de Turismo 

del Ecuador (2014).  

No obstante, el turismo no considera a todas las personas propias de un lugar 

determinado independientemente de la clase social a la que pertenezcan, debido a un 
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turismo regido por el capitalismo en muchos sectores. Jaime Osorio (2010), investigador 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) señala que una forma de 

exclusión de las personas y sus derechos, es mediante la lógica del capital donde se 

jerarquiza relaciones sociales y se establece un orden clasificatorio, por tanto, el turismo 

como actividad económica también clasifica a su demanda, donde las clases bajas son las 

menos beneficiadas. 

En este sentido, el sociólogo Rodolphe Christin (2018) menciona que, en épocas 

pasadas, el turismo paso de ser una actividad realizada solo por la burguesía privilegiada, 

a convertirse en el sueño vacacional de los asalariados, dividendo el tiempo de trabajo, el 

tiempo libre y tiempo para las obligaciones. Así, las vacaciones pagadas lograron un 

avance social para las clases trabajadoras, dándoles la oportunidad de movilizarse con sus 

familias, pero también, supuso un modo de vida de consumo, transformando al turismo 

en un producto, basado en el capitalismo y por ende en la estratificación de las sociedades, 

en donde las personas con escasos recursos económicos se han visto excluidas.  

Por su parte, el concepto de ocio según el Instituto de Ocio de la Universidad de 

Deusto (2006) dice que “es una experiencia integral de la persona y un derecho humano 

fundamental” (p.14), en un concepto más amplio, no sólo se centra en la recreación, sino 

también en factores claves para el progreso del ser humano, contribuyendo a la salud y 

bienestar de la persona, es decir, el ocio es el factor que incide en la recreación y disfrute 

de esa persona (Carr, 2002). 

Históricamente el turismo y el ocio han sido estudiados como ramas 

independientes. No obstante, en la actualidad se sostiene una estrecha relación entre 

ambos conceptos para el desarrollo de un individuo y de una sociedad (Álvarez et al., 

2006) en donde, el tiempo de ocio recayó dentro del turismo, y este a su vez dentro del 

tiempo libre, donde los trabajadores consiguieron vacaciones propicias al ocio como un 

escape a las actividades cotidianas. 

1.2 El turismo y el patrimonio cultural 

 

Para Sandoval (2017) entre el turismo y el patrimonio cultural existe una 

interrelación inevitable e indisoluble, ya que, desde sus inicios, el ser humano “ha ido 

construyendo evidencias tangibles e intangibles que han formado un hilo histórico visible 
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para la humanidad y que, por tendencias socio-laborales se han convertido en el insumo 

para sectores económicos, uno de ellos: el turismo” (p.3).  

1.2.1 Definición de la valoración de patrimonio 

 

La valoración del patrimonio local es definida a partir de la “relevancia del objeto 

en su conjunto o de algunos de sus elementos constitutivos con el objetivo de justificar y 

determinar su protección” (García, 2012, p.32). García Canclini (1993), contrasta esta 

definición al plantear que la valoración del patrimonio tiene barreras sociales basadas en 

la formación de las personas y el acceso al incluirse como propietarios de los espacios 

culturales, lo que dificulta su apropiación y el sentido de protección. 

Para el sociólogo francés Pierre Bourdieu (2006) una sociedad cuenta con capital 

económico y a su vez capital cultural, muchas veces entrelazados entre sí. El autor 

menciona que la cultura es enseñada a un individuo a través de las escuelas y desde su 

casa, sin embargo, no es la misma para una persona perteneciente a la burguesía como 

una que pertenezca a la clase baja. Además, menciona una disputa interna dentro de la 

burguesía por mostrar su cultura como verdad entre los intelectuales burgueses de derecha 

y los intelectuales de izquierda. 

En este sentido, todos los integrantes de una sociedad no están al alcance de un 

patrimonio cultural, debido a la distinción de clases sociales, donde las personas con 

menos recursos poseen poco conocimiento entorno a la cultura. Debido a su ignorancia e 

inclusive en muchas ocasiones a su analfabetismo, no comprenden el valor de ciertas 

cosas. En Latinoamérica y en Ecuador es notable la falta de capital cultural, debido a que 

está ligado al capital económico y en ese sentido, las personas pobres no poseen el 

suficiente dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, por ende, la cultura se 

transforma en otra necesidad. 

De igual manera para Bourdieu (2006), también existe un capital social, dictado 

por las clases sociales: obrero (clase baja), pequeña burguesía (clase media) y burgués 

(clase alta). La clase social al que un individuo pertenece proviene del pasado y 

condiciona el futuro, debido a que la persona puede pertenecer a un grupo social inferior 

y en el futuro a uno superior, a esto se lo conoce como enclasamiento. 
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Esto dictamina el gusto, parte fundamental del habitus, lo que hace referencia a la 

forma de ser y de vivir de un individuo, transmitido generacionalmente, donde el gusto 

es relativo para cada persona dependiendo del lugar en el que se haya criado. El habitus 

va desde la forma de caminar o de hablar de una persona hasta sus preferencias musicales, 

gastronómicas e intelectuales (Bourdieu, 2006). Por lo tanto, dentro de una ciudad los 

servicios turísticos ofertados jamás van ser aceptado de igual manera para las clases 

populares como para las clases dominantes. 

1.2.2 Gentrificación de sitios patrimoniales  

  

Por su parte la gentrificación en áreas patrimoniales mencionado por la arquitecta 

cuencana Natasha Cabrera (2019) también juega un papel importante dentro del turismo 

cultural por la exclusión de algunos espacios públicos para las personas con menos 

recursos. La gentrificación hace referencia a distintos procesos de transformación de un 

espacio urbano, ya sea por estar deteriorado o por generar mejoras, donde los habitantes 

de menos ingresos son desplazados de su beneficio por el costo del lugar (Rojo, 2016).  

Varios procesos de gentrificación en América Latina tienen que ver con la 

industria del turismo, donde áreas históricas con valor patrimonial son reestructuradas 

para ser aprovechadas turística y comercialmente, dejando de lado el uso habitacional de 

estas zonas, donde las personas con menos recursos son las primeras en ser aisladas (Rojo, 

2016).  

Con el fin de obtener espacios atractivos para el turismo, se ha dejado de lado la 

idea de un turismo sustentable que se enfoque en la recuperación del patrimonio local 

como tal y el desarrollo de su economía. Por ende, es necesaria una política pública no 

solo basada en el marketing para la comercialización de los lugares patrimoniales, sino 

una política donde se considere a los habitantes con menos recursos, quienes no están 

gozando de dichos espacios públicos. 

El turismo en la actualidad muchas veces responde a un producto mercantilista del 

territorio, encerrando los espacios públicos para simplemente ser comercializados 

mediante la promoción. Muchas veces el turismo es contradictorio, centrándose 

simplemente en una economía de mercado, de comercialización de productos, pero a su 



 

Carlos Andrés Encalada Arévalo Página 19 
 

vez pretende no perder las apariencias de una actividad agraciada con muestras de cultura 

y tradiciones (Christin, 2018).  

En ocasiones, el turismo también es excluyente, pues las personas originarias de 

un lugar y sobre todo las de recursos limitados, quedan desterrados en sus pueblos y 

barrios, sin ni siquiera poder disfrutar de los propios lugares turísticos de su ciudad o país. 

Muchas veces la reinvención del espacio público beneficia a grupos sociales de mejores 

ingresos, desplazando a las clases populares (Lees et al., 2008).  En este contexto el 

mejoramiento de lugares públicos urbanos también es asociada al turismo donde se 

pretende generar espacios bohemios y cosmopolitas, para la comercialización y disfrute 

de algunos individuos, pero excluyente para muchos otros (Ramírez, 2016). 

El autor español Manuel Delgado (2017) expone que Henry Lefebvre basaba su 

teoría sobre la vida urbana en las ciudades, en el hecho de que una ciudad es un espacio 

donde los ciudadanos añoran vivir y disfrutar, contrastado por el espacio abstracto que 

los arquitectos y administrativos quieren organizar. Los cuales en muchas de las 

ocasiones están enfocados en intereses privados o corporativos.  

Debido a ello, el modelo neoliberal en las ciudades obedece solo al funcionamiento 

del mercado y el lucro, prevaleciendo incluso sobre la administración pública, donde se 

reconstruyen plazas o parques pensando solo en la ganancia, más no en el disfrute de 

todos los ciudadanos (Ornelas, 2000). Dando como resultado la inequidad social y urbana, 

donde las personas con menos recursos, son las más afectadas. 

1.3 Percepción Turística  

 

1.3.1 La Percepción desde la Teoría Psicológica de la Gestalt 

 

La Teoría de la Gestalt o Teoría de la Forma, nace en Alemania en el siglo XX. 

Sus autores fueron los investigadores en psicología Wertheimer, Köhler y Koffka, 

quienes se centraron principalmente en la Percepción, asegurando que el ser humano 

percibe un todo integrado, no la suma de sus partes, sino una totalidad. El todo, hace 

referencia a todos los datos organizados, totalidades de sentido para la toma de decisiones 

y elecciones (Petit y Graglia, 2005). Así mismo, esta teoría se fija en los aspectos 

familiares, sociales y culturales como parte de los procesos mentales de un individuo. 
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Para Petit y Graglia, en base a su análisis de la psicología según la Teoría de la 

Gestalt, la Percepción es: “El mecanismo psíquico regulador esencial de la actividad 

adaptativa del sujeto a su entorno y a su contexto” (2005, p. 79). La Percepción es un 

complejo proceso, en el cual una persona relaciona datos, información y la combinación 

de estímulos tanto del mundo exterior como del mundo interno de la propia persona. La 

figura 1 muestra el proceso de percepción. 

 

Figura 1 

Dinámica perceptual del ser humano 

 

 

Nota. Obtenido del libro “Introducción a la psicología social: Manual para estudios de turismo” (Petit y 

Graglia, 2005). 

 

Además, la percepción del mundo y de las distintas cosas que en el ocurren, están 

influenciadas por la historia, la cultura y la educación, siendo subjetivas a cada ser 

humano. Por ello, es fundamental comprender la percepción turística como un acto de 
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conceptualización a partir de una agrupación de información entendida dentro del turismo 

(Oviedo, 2004). 

1.4 Pobreza: factor de desigualdad e injusticia 

 

1.4.1 Definición de Pobreza 

 

Dado que esta investigación también aborda temáticas relacionadas a la pobreza, 

es importante conocer su concepto definido desde la necesidad. En concordancia con Paul 

Spicker (2009) esta condición puede ser caracterizada como un patrón de privación de 

recursos que incluye necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta, entre 

otros. No obstante, la pobreza para Baratz y Grigsby (1971) “es una privación severa de 

bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos 

económicos y consumos” (Spicker, 2009, p.292).  

En este contexto, se puede deducir que la pobreza traspasa la situación material y 

se vincula de cierta manera con aspiraciones y necesidades de estima, derivando en la 

satisfacción personal. Por otra parte, los autores parten de la premisa económica, como 

característica originaria entre estas dos teorías. Esto conlleva a una división en niveles 

económicos de pobreza, determinados por varios factores. 

Acorde a la investigación planteada, el nivel a estudiar es la pobreza absoluta que 

concuerda con las características sociodemográficas de la población de estudio. Ésta se 

determina a través de la insatisfacción de necesidades básicas y la supervivencia con una 

cantidad igual o menor a 1,90 dólares estadounidenses diarios (Banco Mundial, 2019). 

Dentro del Ecuador, la pobreza a nivel nacional se relaciona con el 23,2% de población 

total. Concretamente, en el cantón Cuenca, según datos del Instituto Nacional de Censos 

y Estadísticas (INEC), para el año 2018 se registraba que el 0,2% viven en condición de 

pobreza absoluta. 

Es por ello que los individuos y familias en condiciones de pobreza no contemplan 

al turismo como un derecho, debido a que existen otros derechos, recursos a los que no 

tienen acceso o en su defecto existen necesidades básicas insatisfechas (NBI, como 

indicador de pobreza estructural), indicador multidimensional que refleja condiciones 

estructurales de la pobreza, es multidimensional dado que se toma en consideración varios 

factores: el hacinamiento en el hogar, saneamiento y agua potable, materiales de la 
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vivienda, dependencia económica y la asistencia de niños a la educación básica (Castillo 

y Andrade, 2015). 

De acuerdo con el INEC y el Banco Mundial, la medición de la pobreza en 

Ecuador se basa en “la comparación del consumo per cápita de cada hogar con una línea 

de pobreza y pobreza extrema (…) la línea de pobreza suma a esto una cantidad que 

representa las necesidades no alimenticias, usando el coeficiente de Engel” (Molina et al., 

2016, p.23). Dando como resultado que las personas en pobreza tienen como ingreso 

diario 2,80 dólares estadounidenses diarios y las personas en pobreza extrema $1,60. Por 

lo tanto, si el precio de la canasta básica no está cubierto, es difícil que las personas en 

pobreza puedan consumir servicios turísticos. 

En el caso concreto de este estudio, según datos del Instituto Nacional Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos (2010), en la parroquia urbana de San Sebastián del cantón 

Cuenca, existieron alrededor de 2.700 personas1 de la población total en condición de 

pobreza absoluta. En base a estas personas, se pretende conocer como es percibido el ocio 

y si el Estado garantiza su cumplimiento. En consecuencia, los resultados obtenidos serán 

relevantes para contribuir a la formulación de estrategias y proyectos que consideren las 

aspiraciones a realizar un turismo consciente, igualitario y garantista de derechos.  

1.5 Turismo Inclusivo 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1999, adoptó el 

término “Turismo Pro-Pobre” haciendo referencia a la relación de desarrollo que existe 

entre el turismo y la pobreza (Ashley, Boyd, y Goodwin, 2000). La idea de que el turismo 

contribuya con la reducción de la pobreza ayudó a que muchos gobiernos y empresas 

privadas tomen acciones para la generación de empleo y obtención de mayores ingresos 

económicos. Sin embargo, esto hizo que el turismo sea criticado por las ciencias sociales 

como excluyente, debido a la creación de enclaves turísticos (Jamal y Camargo, 2014), 

donde el único factor de importancia fue el monetario dejando de un lado a las clases 

populares.  

                                                     
1 Se dispone únicamente de este dato, obtenido a partir del último censo 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 
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En base a lo antes mencionado, el turismo inclusivo es una opción para el 

desarrollo turístico justo y sostenible, en donde la población en general sea la beneficiaria 

(Scheyvens y Biddulph, 2018). La Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2011) 

denota al turismo como una industria que debe estar alineada a las personas de escasos 

recursos mediante la inclusión, aquello es parte fundamental de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la ONU. 

Debido a ello, el turismo inclusivo se puede relacionar con los principios del 

turismo pro-pobre donde el desarrollo social y económico incluyen mayor participación 

de la población (Scheyvens y Biddulph, 2018). Por tanto, se evitaría la desigualdad e 

injusticia con los pobres. La definición de Scheyvens et al. (2018) de este tipo de turismo, 

expone un “turismo transformador en el que los grupos marginados participan en la 

producción o el consumo ético del turismo y en la distribución de sus beneficios.” (p. 4). 

Esto significa, que el turismo inclusivo pretende fomentar el consumo responsable de 

recursos, e incorporar a todas las clases sociales para repartir equitativamente las 

ganancias, además de la recreación colectiva.
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Figura 2 

Resumen gráfico del Capítulo I 
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CAPÍTULO II: RECORRIDO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE 

OCIO Y TURISMO EN CONDICIONES DE POBREZA ABSOLUTA. 

 

2.1 Marco Metodológico 

 
Para la selección de las familias, la metodología de este trabajo de investigación 

tiene un enfoque mixto, al ser de tipo cuantitativo con profundidad probabilística y 

correlacional para la construcción de elementos constitutivos. Además, es cualitativo 

mediante un análisis hermenéutico para la obtención de percepciones turísticas. Es de 

corte transversal debido a que se centra en el procesamiento de datos de un periodo 

determinado. 

 

Previo consentimiento libre e informado de los participantes de la investigación 

(Ver Anexo 2), en este capítulo se presenta los aspectos metodológicos implementados 

que facilitaron el abordaje de las preguntas de investigación a fin de dar respuesta a los 

objetivos planteados. Se expone de manera detallada la perspectiva metodológica 

adoptada, las técnicas, herramientas utilizadas tanto para el levantamiento de información 

como para su análisis. 

 

2.2 Enfoque Metodológico 

 

A fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y en función de los 

objetivos planteados se definió la aplicación de una metodología mixta (cualitativa y 

cuantitativa), considerada una metodología altamente favorable para comprender 

conceptos y problemas de investigación (Johnson y Onwuegbuzie, 2004, p.17). La 

implementación de este enfoque metodológico conllevó a la combinar métodos y 

procedimiento para el levantamiento de información y para el análisis e interpretación de 

los datos. Es una complementaria, en donde la información cualitativa complementa a la 

cuantitativa y viceversa, aporta significativamente al conocimiento holístico del problema 

estudiado. 

 

La investigación cuantitativa se centra en la cuantificación y la medición de datos, 

se caracteriza por ser un proceso deductivo, secuencial, probatorio y propende al análisis 

de la realidad objetiva, en tanto que, la investigación cualitativa examina al sujeto en su 
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interacción con el entorno, se apoya en el análisis sistémico que tiene en cuenta la 

complejidad de las relaciones humanas y la integración de los individuos al todo social. 

(Monje, 2011). 

 

2.3 Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico para esta investigación comprende tres fases operativas:  

 

2.3.1 Primera fase operativa 

 

En esta fase se implementa una metodología cuantitativa con la finalidad de 

identificar a las familias en condición de pobreza absoluta de la parroquia urbana de San 

Sebastián del cantón Cuenca. 

 

2.3.1.1 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis de esta investigación son las familias de la parroquia urbana 

de San Sebastián del cantón Cuenca. 

 

2.3.1.2 Definición de núcleo familiar  

 

Se entiende por núcleo familiar “a los miembros del hogar que están emparentados 

hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio u otros dispositivos 

legales/sociales” (INEC, 2001). Aquellos se pueden formar de distintas maneras, desde 

hogares unifamiliares que corresponden a una persona sin dependencia económica de 

otra, hasta hogares multipersonales conformados por personas con o sin parentesco sin 

necesidad de regirse al núcleo tradicional o relacionadas socialmente que comparten 

vivienda y gastos básicos necesarios. 

La definición de hogar, utilizada para investigaciones estadísticas en el Ecuador, 

sigue las recomendaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE) – División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), definiendo a hogar como la “persona o conjunto de personas, sean 
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parientes o no parientes, que residen habitualmente en una misma vivienda particular, 

ocupándola total o parcialmente y que comparten en común sus alimentos” (Barahona, 

2006, p. 11). Asimismo, una de las tipologías de hogares utilizadas por la CEPAL y por 

Ecuador es la expuesta en la figura 3. 

Figura 3 

Tipos de Hogares en Ecuador 

 

Nota. Adaptado de la Composición de los Hogares Ecuatorianos (Barahona, 2006). Los hogares nucleares, 

extensos, compuestos y sin núcleo conyugal son considerados hogares multipersonales 

 

2.3.1.3 Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

Por su parte, los indicadores dentro del país que fundamentan la insatisfacción de 

necesidades básicas corresponden a la calidad de la vivienda en cuanto al material de 

construcción, número de habitaciones y personas, acceso a servicios básicos, acceso a 
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educación y capacidad económica de los hogares (número mayor de tres perceptores) 

(INEC, 2019). Este último punto depende de la composición de núcleos familiares, 

conocido como hogares, aceptada desde sus distintas construcciones. 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presentado por la 

CEPAL ha contribuido para la caracterización de la pobreza en el Ecuador (tabla 1), 

donde se construyen mapas de pobreza para determinar a las personas en esta situación, 

mediante el uso de indicadores censales (Feres y Mancero, 2001, p. 8).  

Tabla 1 

Indicadores de Pobreza en Ecuador 

Indicador Descripción 

Materiales de la Vivienda 

Techos de zinc, tela, paja o similares; o 

paredes exteriores de adobe o tapia, madera, 

caña revestida y no revestida u otros 

materiales; y que al mismo tiempo tuvieran 

piso de caña, tierra u otros materiales. 

Hacinamiento 
Más de tres personas por cuarto (excluyendo 

cocina, baños y pasillos). 

Disponibilidad de Agua Potable 

Área Urbana: Hogares cuya fuente de 

abastecimiento de agua es pozo o vertiente, río 

o acequia, carro repartidor u otra. 

Eliminación de excretas 

Área Urbana: Viviendas que sólo disponen 

de pozo ciego o letrina, o sin ningún sistema 

de eliminación de excretas, o que no 

disponen de servicio higiénico. 

 

Educación 

Hogares con al menos un niño entre 7 y 12 

años que no asista a centros de educación 

regular. 

 

Capacidad Económica 

Área Urbana: Hogares cuyo jefe es menor de 

45 años, con 5 o menos años de educación 

primaria aprobados y que tienen 4 o más 

personas por miembro ocupado; u hogares 

cuyo jefe tiene 45 años o más, 2 o menos años 

de educación primaria aprobados y con 4 o 

más personas por miembro ocupado. 

Nota. Adaptado de la información obtenida por la CEPAL (2001) 

Si un hogar presenta por lo mínimo una necesidad básica insatisfecha es 

catalogado pobre, también se maneja el ingreso por hogar como indicador de bienestar 
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(Feres y Mancero, 2001, p. 20). El cual en Ecuador no pude ser inferior a un salario básico 

unificado, 400 dólares estadounidenses. 

Para la identificación de las familias en pobreza de este estudio se tomó como 

zona geográfica a la parroquia urbana San Sebastián del cantón Cuenca de la provincia 

del Azuay. Este territorio fue seleccionado en base a los datos del Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2010), donde se reconocieron 2. 792 personas en 

condición de pobreza absoluta, representando un 22% en relación a las demás parroquias 

urbanas (tabla 2). 

 

Tabla 2 

Población de la Parroquia Urbana San Sebastián según el nivel de pobreza por sexo 

Parroquia Urbana Hogares según el nivel de pobreza Sexo  

SAN SEBASTIAN 

 Hombre Mujer Total 

HOGARES NO POBRES 12.961 14.432 27.393 

HOGARES CON POBREZA 

RELATIVA 
4.547 4.958 9.505 

HOGARES CON POBREZA 

ABSOLUTA 
1.316 1.476 2.792 

TOTAL 18.824 20.866 39.690 

Nota. Adaptado de la información obtenida por el INEC (2010). Asimismo, la parroquia presenta una tasa 

de analfabetismo del 2,42% y un rango de edad de niños de 6 a 12, los cuales no asisten a la escuela, 

indicadores clave para la medición de la pobreza, presentados en el reporte de pobreza y desigualdad (INEC, 

2018). 

 

2.3.1.4 Población y muestra 

 

Para identificar a las familias en condición de pobreza absoluta de la parroquia 

urbana de San Sebastián fue necesario realizar un muestreo aleatorio simple por selección 

circunstancial. Donde en primer lugar, se procedió a distribuir geográficamente el 

territorio por manzanas numeradas llamado conglomeración del espacio territorial. 

Después, en base a la información de acercamiento con los dirigentes de barrio se 

identificó a las familias pobres por manzana. Esto ayudó a definir el universo. La 

probabilidad de encontrar pobres y no pobres se llevó a cabo con el despliegue de campo.  

 

De acuerdo a la fórmula general del cálculo de la muestra, se determinó trabajar 

con un 5% de error y un 95% de grado de confianza. Por su parte, se pudo observar la 
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población total de las familias, equivalente a los predios que habitan el sector de estudio 

y se determinó mediante catastro, que existen 9. 956 predios en la parroquia urbana de 

San Sebastián (Ver Anexo 3). Posterior a ello, cada uno de los predios fue paulatinamente 

numerado para obtener el universo del estudio. El cálculo de la muestra se lo realizó en 

base a la siguiente fórmula: 

𝑛 =
N𝑍2𝑝𝑞

N𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

(Ecuación 1) 

Donde en la Ecuación 1: 

N= 9956 (universo)  

Z= 1,96 (confianza de 95% y un error de 5%) 

p= 0,28 (Probabilidad que haya pobres)2  

q= 0,72 (Probabilidad de que no haya pobres) 

e= 0,05 

 

Dando como resultado una muestra de 300 familias en situación de pobreza. Por 

consiguiente, a cada uno de los predios se le asignó un numero aleatorio y a este número 

aleatorio se le calculo un valor jerárquico que va desde el valor 1 hasta el valor 9. 956. 

Seguido a esto, se realizó una distribución sistemática. Después de codificar a los predios 

de esta manera, se procedió a realizar la técnica de muestreo aleatorio sistemático, la cual 

consiste en dividir el universo encontrado (9 .956 predios) para el numero sugerido de la 

muestra (300 hogares en pobreza) al 5% de error.  

El valor resultante explica que, cada 33 predios, se seleccionó 1 predio del listado 

jerárquico y aleatorio de la lista de la población total. A continuación, mediante la función 

residuo del software Excel 2016, se asignó un residuo al cálculo de números aleatorios. 

Para el estudio, se seleccionaron aquellos números cuyos residuos daban como resultado 

0. Lo antes mencionado, expresa que los códigos aleatorios y la asignación jerárquica de 

                                                     
2 Resultado de la división entre el total de hogares en pobreza 2. 792 de la parroquia San Sebastián (INEC 

2010) y el total de predios de la parroquia 9. 956.    
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los predios debían darnos el residuo 0. De esta forma se seleccionaron aleatoriamente a 

los 300 hogares en pobreza, con un cálculo resultante de 315 hogares en pobreza (Ver 

Anexo 4). 

Una vez realizada esta investigación, se ausculto y se verifico que solamente 1 

hogar en condición de pobreza fue identificado de los 315 hogares, dando una condición 

de pobreza de 0,31%, resultado de dividir 1 hogar entre 315 hogares. Este resultado 

diverge del dato obtenido del INEC en el censo del año 2010, donde el 28% de la 

población de la parroquia San Sebastián se encontraba en pobreza absoluta. Por lo tanto, 

esta indagación revela una disparidad entre los datos del censo del año 2010. 

Frente a esta situación se procede a confrontar esta técnica estadística de muestreo 

aleatorio estratificado con la observación de campo apoyado por los dirigentes barriales 

de toda la parroquia del universo estudiado. En primer lugar, se realizó un trabajo de 

búsqueda y prospección de los dirigentes en todos los barrios y sitios geográficos de la 

parroquia.  

Posteriormente, se organizaron asambleas participativas (Tabla 3), donde 

colaboraron los dirigentes mencionados, la Curia y la Federación de barrios de la ciudad 

de Cuenca, para trabajar en conjunto con los representantes estudiantiles que pertenecen 

al proyecto de vinculación denominado Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca - Ecuador de la Facultad de 

Hospitalidad de la Universidad de Cuenca.  

Tabla 3 

Barrios Participantes de las Asambleas 

Nombre del Barrio Número de hogares en pobreza absoluta 

Barrio San José de Balzay 5 

Barrio San Mateo de la Cerámica 9 

Barrio Las Caleras 5 

Barrio Cayambe 3 

Barrio El Cebollar 2 

Barrio La Churonita 3 

Barrio El Tejar 4 

Barrio Virgen Del Milagro 5 

Barrio Plaza del Arte 3 

Total  39 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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En el mencionado proyecto se identificaron a todas las familias en condición de 

pobreza dentro de las organizaciones territoriales o barrios. Para la observación de campo 

se delimitó a las organizaciones territoriales y junto con cada uno de sus dirigentes se 

visitó cada uno de sus predios, realizando un trabajo exhaustivo para la validación de los 

hogares en pobreza absoluta. Un individuo común inexperto en el territorio no podría 

determinar cuáles son las familias que se encuentran en pobreza, debido a ello los 

dirigentes barriales fueron fundamentales para la detección de estas familias en cada uno 

de sus territorios.  

Cabe mencionar que, el Barrio San Mateo de la Cerámica, donde se localizaron a 

9 familias en pobreza, a nivel eclesiástico pertenece a la parroquia San Sebastián del 

cantón Cuenca (Ver Anexo 5), acorde con las escrituras de terrenos del lugar, 

correspondientes al año de 1974. Sin embargo, se desconoce cuándo lo antes mencionado 

cambió dentro de la planificación urbana. Hipotéticamente se puede manejar que las 

partes urbanas y conurbanas cuando tienen falta de servicios, se los considera dentro de 

la parte rural. Debido a ello, el barrio San Mateo aparece en los mapas territoriales del 

municipio de Cuenca, como parte de la parroquia rural Sinincay.   
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Figura 4 

Mapa de los hogares en pobreza del estudio 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

 

Con esta verificación y validación se identificaron a 39 hogares en pobreza 

absoluta de los 315 hogares por selección aleatoria, dando como resultado un índice del 

12,38% de familias en pobreza absoluta. Este elemento ayudó a la verificación y 

contrastación de la técnica puramente aleatoria estadística frente a la técnica de 

conocimiento y validación. Como resultado del estudio, se obtuvo una mejor 

identificación de las 39 familias en pobreza absoluta para el presente trabajo de 

investigación y para el proyecto de vinculación de la Facultad Ciencias de la Hospitalidad. 

Los resultados son reflejados en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Codificación de familias en pobreza absoluta 

Familias en 

pobreza 

absoluta 

Manzanas Predios Condición de Pobreza Código aleatorio 

Familia 1 24 11 1 24-11 

Familia 2 25 5 1 25-5 

Familia 3 25 33 1 25-33 

Familia 4 68 3 1 68-3 

Familia 5 69 2 1 69-2 

Familia 6 75 43 1 75-43 

Familia 7 77 3 1 77-3 

Familia 8 77 23 1 77-23 

Familia 9 83 3 1 83-3 

Familia 10 83 4 1 83-4 

Familia 11 84 19 1 84-19 

Familia 12 102 47 1 102-47 

Familia 13 161 2 1 161-2 

Familia 14 182 24 1 182-24 

Familia 15 188 17 1 188-17 

Familia 16 191 21 1 191-21 

Familia 17 191 30 1 191-30 

Familia 18 191 43 1 191-43 

Familia 19 193 1 1 193-1 

Familia 20 193 9 1 193-9 

Familia 21 193 12 1 193-12 

Familia 22 193 16 1 193-16 

Familia 23 193 17 1 193-17 

Familia 24 193 18 1 193-18 

Familia 25 220 3 1 220-3 

Familia 26 225 28 1 225-28 

Familia 27 234 24 1 234-24 

Familia 28 234 54 1 234-54 

Familia 29 240 30 1 240-30 

Familia 30 240 31 1 240-31 

Familia 31 240 33 1 240-33 

Familia 32 282 1 1 282-1 

Familia 33 282 2 1 282-2 

Familia 34 283 6 1 283-6 

Familia 35 373 1 1 373-1 

Familia 36 373 2 1 373-2 

Familia 37 373 3 1 373-3 

Familia 38 373 4 1 373-4 

Familia 39 373 5 1 373-5 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada 
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2.3.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información 

 

Una vez definida la muestra se procede a la aplicación de una encuesta diseñada 

y aplicada para diagnosticar y valorar las variables de condición material de pobreza 

presente en la población de estudio, mediante la aplicación de cuestionarios digitales 

creados en el software KoBoToolbox, el mismo que fue previamente realizado como una 

prueba piloto para su posterior definición y aplicación 

El cuestionario B (Ver Anexo 6) cuenta con variables propuestas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2018), basadas en su marco metodológico para los 

boletines de medición de pobreza y clasificación de empleo, subempleo y desempleo. Las 

variables manejadas en el cuestionario son: genero, edad, nivel de educación, empleo, 

sueldo mensual, tipo de vivienda, ocupación de la vivienda, estructura de la vivienda, 

condiciones de las paredes de la vivienda, condiciones del piso de la vivienda, 

condiciones del techo de la vivienda, servicios básicos con los que cuenta la vivienda y 

fuente de agua de la vivienda. En base a estas variables se obtienen los siguientes 

indicadores de pobreza: 

 El primer indicador fue el hacinamiento, este indicador nos dice cuántas personas 

pueden habitar por habitación dentro de una misma casa. La siguiente fórmula fue 

implementada. 

Hacinamiento =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

# de cuartos
 

(Ecuación 2) 

 Si el resultado de la ecuación 1 da como resultado mayor o igual a 3, el hogar en 

estudio está en pobreza. 

 El segundo indicador fueron los servicios públicos: luz, alcantarillado, 

recolección de basura y obtención de agua (al no obtenerla de una red pública es 

catalogada como pobreza). La carencia de alguno de estos servicios públicos nos 

dice que el hogar está en pobreza. 

 El tercer indicador son las condiciones de la vivienda: estructura, estado de las 

paredes, estado del piso y el estado del techo. La vivienda es catalogada como 

pobre, si cuenta con una estructura de tierra y el estado de sus paredes, piso o 

techo son malas. 
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 El cuarto indicador es el empleo, es decir si el encuestado cuenta con empleo, 

cuantas horas al día trabaja y si su sueldo es mayor o menor al salario básico 

unificado de 400 dólares estadounidenses. 

 El quinto indicador es el desempleo abierto, es decir las personas que no cuentan 

con empleo fijo por ende tampoco cuentan con un ingreso mensual 

 El sexto indicador es la educación, la cual muestra que, si los individuos en estudio 

no han obtenido ningún tipo de educación, se encuentra automáticamente en 

pobreza. 

 

Después del levantamiento de la información se compilo todo en una base de datos 

de Microsoft Excel 2016 para el posterior análisis y la obtención de indicadores de 

pobreza. La tabla 5 expone los resultados.
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Tabla 5 

Nivel de pobreza de los núcleos familiares de la parroquia San Sebastián  

Familia Hacinamiento 
Servicios 

Públicos 

Servicios 

Públicos 2 
Vivienda 

Dependencia 

Laboral 

Desempleo 

Abierto 
Educación 

Nivel de 

pobreza 

Familia 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Familia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familia 3 0 0 0 1 0 0 0 1 

Familia 4 1 0 1 4 0 1 0 3 

Familia 5 1 0 2 4 1 0 0 2 

Familia 6 1 0 1 3 0 0 0 2 

Familia 7 0 0 1 1 0 0 0 2 

Familia 8 0 0 0 1 0 0 0 1 

Familia 9 0 0 0 3 0 0 0 0 

Familia 10 0 0 0 1 0 0 0 1 

Familia 11 0 0 1 3 1 1 1 4 

Familia 12 0 0 1 1 0 0 1 3 

Familia 13 0 0 1 3 1 1 0 3 

Familia 14 0 0 1 0 1 0 0 2 

Familia 15 0 0 1 2 1 0 0 2 

Familia 16 0 0 0 2 0 0 0 0 

Familia 17 0 0 0 0 0 1 0 1 

Familia 18 0 0 1 3 1 0 0 2 

Familia 19 0 0 0 0 0 1 0 1 

Familia 20 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Familia Hacinamiento 
Servicios 

Públicos 

Servicios 

Públicos 2 
Vivienda 

Dependencia 

Laboral 

Desempleo 

Abierto 
Educación 

Nivel de 

pobreza 

Familia 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familia 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familia 23 0 0 0 2 0 0 0 0 

Familia 24 0 0 0 2 0 0 0 0 

Familia 25 0 0 0 1 1 0 0 2 

Familia 26 0 0 0 3 0 0 0 0 

Familia 27 0 0 0 0 0 1 0 1 

Familia 28 1 0 1 4 0 1 0 3 

Familia 29 1 1 1 3 0 1 0 4 

Familia 30 0 1 1 4 0 1 0 3 

Familia 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familia 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familia 33 1 1 1 4 0 1 0 4 

Familia 34 0 1 2 4 1 0 0 2 

Familia 35 0 0 0 0 0 1 0 1 

Familia 36 0 0 0 2 0 0 0 0 

Familia 37 0 0 0 2 0 0 0 0 

Familia 38 0 0 1 2 0 0 0 1 

Familia 39 0 1 2 4 1 1 0 3 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. La codificación de la tabla es la siguiente: 0 = sin pobreza, 1-2 = pobreza, 3 = pobreza absoluta o 

extrema pobreza y 4 = indigencia.
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2.3.2 Segunda fase operativa  

 

Con el objetivo de determinar las percepciones de la población de estudio 

referentes a las prácticas turísticas y su valoración del patrimonio local, mencionado en 

el segundo objetivo de la investigación. En esta fase, la unidad de análisis son las familias 

en condiciones de pobreza absoluta y la muestra representativa son 39 familias. De igual 

manera que en la anterior fase, el levantamiento de información primaria se realizó 

mediante la aplicación de cuestionarios digitales creados en el software KoBoToolbox. 

 

El cuestionario A (Ver Anexo 7) maneja variables de tipo cualitativo basadas en 

el marco metodológico global de recomendaciones internacionales para estadísticas de 

turismo, establecidas por la Organización Mundial del Turismo y la Organización de las 

Naciones Unidas (2008) con variables sobre: motivación y duración del viaje, 

presupuesto de gasto, transporte y selección del destino. Además, de la revisión de fuentes 

primarias, en los libros La Distinción: Criterios y Bases Sociales del Gusto (Bourdieu, 

2006) y Mundo en Venta Crítica de la Sinrazón Turística (Christin, 2018), para la 

obtención de directrices que ayuden a consolidar las percepciones de las familias en 

estudio, respecto a turismo y ocio y la valoración del patrimonio.  

 

2.3.2.1 Análisis Hermenéutico  

 

La información obtenida fue analizada e interpretada mediante el análisis 

hermenéutico, que “trata de introducirse en el contenido y la dinámica de la persona 

estudiada y en sus implicaciones, buscando estructurar una interpretación coherente del 

todo” (Arráez, Calles y Moreno, 2006, p.177). 

 

En la actualidad el método de interpretación de textos conocido como 

hermenéutica es utilizada en varios sectores, por lo tanto, también es aplicable a las 

investigaciones dentro del sector turístico, debido a la interpretación que se le puede dar 

a las distintas opiniones de las personas entrevistadas. De acuerdo con Mauricio Beuchot 

(2015) investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los 

análisis hermenéuticos actuales tienen tres tendencias conocidas como: el univocismo, la 

hermenéutica alegórica y la hermenéutica analógica. 
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La primera señala que tan solo hay una interpretación correcta de un texto, la 

segunda toma a todas las interpretaciones como correctas y la tercera, hace referencia a 

un punto medio entre las dos. Donde la interpretación se hace en base al contexto del 

contenido de la entrevista y tomando las semejanzas que existen entre los elementos 

diferentes. Por su parte, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas (1982) menciona 

que, con la hermenéutica, se puede construir interpretaciones que perciben el significado 

de las expresiones dotando a la investigación de un estudio analítico. Por lo tanto, para 

esta investigación será necesario un análisis hermenéutico analógico a través del software 

Atlas.ti 8. 

 

2.3.3 Tercera fase operativa. 

 

El tercer objetivo pretende determinar los elementos constitutivos de tipo turístico 

que describen a las familias en condición de pobreza absoluta. Por consiguiente, se creó 

un cuadro probabilístico de caracterización de las familias participantes de esta 

investigación, utilizando árboles de regresión, llamado CART (Clasification and 

regretion tree), el cual agrupa a las personas para saber ciertos comportamientos, 

consiguiendo un mayor relacionamiento de variables.  

2.3.3.1 Árboles de regresión 

 

La información obtenida se analiza mediante árboles de regresión y clasificación 

que ayuda a explicar la pertenencia de objetos a una clase, determinando una variable a 

investigar para luego clasificarla en diferentes características, mostrando un esquema con 

múltiples divisiones, de manera que a través de las variadas ramificaciones se pueda 

obtener una predicción. En este modelo se utilizan variables dependientes: continuas en 

el caso de los árboles de regresión para obtener un valor y cualitativas en el caso de los 

árboles de clasificación para obtener una clase de pertenencia (Universidad de Valencia, 

2018). Los árboles están formados por tres niveles de nodos, como se muestra en la figura 

5. 
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Figura 5 

Modelo Árboles de Clasificación y Regresión (CART)  

 

Nota. Obtenido de la Universidad de Valencia (2018). Cada nodo posee sus propias características, 

representando los elementos constitutivos del árbol. 

 

De esta manera se podrá agrupar a las personas en condiciones de pobreza para 

saber ciertos comportamientos, consiguiendo un mayor relacionamiento de variables y 

contribuyendo a definir si los viajeros en pobreza absoluta son turistas o excursionistas, 

basándose en el hecho de que según la OMT (2017) un excursionista es un visitante del 

día debido a que no pernocta como un turista.
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Figura 6 

Resumen gráfico Capítulo II 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y 

TURISMO REFERENTES A LA POBREZA ABSOLUTA 

 

3.1 Descripción de las familias en condición de pobreza absoluta de la parroquia 

urbana de San Sebastián del cantón Cuenca. 

 

Las siguientes tablas presentadas, contribuyen a la descripción de los hogares en 

pobreza absoluta que formaron parte del estudio divido en tres subtemas los cuales son: 

las principales características de la población, el tipo de vivienda en la que habitan y los 

servicios básicos con los que cuentan.  

  

3.1.1 Principales características de las familias en pobreza absoluta  

 

Los hogares con pobreza absoluta (nivel de pobreza 3) poseen un jefe de hogar 

con un promedio de edad de 50 años. Estos hogares tienen ingresos mensuales de 

aproximadamente 185 dólares estadounidenses, lo cual está por debajo del salario básico 

unificado ecuatoriano (400 dólares estadounidenses). Son hogares conformados por 4 

miembros en promedio, además estas familias poseen al menos una persona que trabaja, 

una desempleada y una que estudia (tabla 6). 

 

Tabla 6 

Promedio de edad, ingresos y número de personas de las familias en pobreza absoluta  

Variable  Nivel de pobreza 

  0 1 2 3 4 

Edad Media 45 39 61 50 50 

Mediana 44 37 65 48 40 

Moda 23 21 26 32 36 

Máximo 66 65 90 72 74 

Mínimo 23 21 26 32 36 

Desviación 

estándar 
13 14 22 18 21 

Ingreso mensual aproximado Media 472 457 292 185 253 

Mediana 400 400 300 200 250 

Moda 400 400 300 200 220 
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Máximo 900 900 400 300 290 

Mínimo 200 250 60 50 220 

Desviación 

estándar 
202 220 115 102 35 

Número de personas que habitan el 

hogar 

Media 4 5 6 4 7 

Mediana 4 6 5 4 7 

Moda 3 6 5 4 7 

Máximo 9 6 11 7 7 

Mínimo 2 3 3 2 6 

Desviación 

estándar 
2 1 3 2 1 

Número de personas empleadas Media 1 2 2 1 1 

Mediana 2 2 2 1 1 

Moda 2 1 2 1 1 

Máximo 3 3 4 2 2 

Mínimo 0 1 0 1 1 

Desviación 

estándar 
1 1 1 1 1 

Número de personas desempleadas Media 1 1 1 1 1 

Mediana 0 1 2 1 1 

Moda 0 1 2 1 1 

Máximo 3 1 2 2 2 

Mínimo 0 0 0 0 1 

Desviación 

estándar 
1 1 1 1 1 

Número de personas que estudian Media 1 2 2 1 3 

Mediana 1 2 2 2 2 

Moda 1 2 2 0 2 

Máximo 3 4 3 3 4 

Mínimo 0 0 0 0 2 

Desviación 

estándar 
1 1 1 1 1 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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Asimismo, las familias en pobreza absoluta poseen en su mayoría un jefe de hogar 

de generó femenino, a su vez el jefe de hogar posee un nivel de instrucción bajo al solo 

haber podido tener acceso a la primaria, además de que los mencionados jefes de hogar 

se encuentran desempleados, como lo demuestra la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Género, nivel de educación y empleo de las familias en pobreza absoluta 

Variable  Nivel de pobreza 

  0 1 2 3 4 

Género Femenino 18% 18% 15% 13% 5% 

Masculino 13% 8% 5% 3% 3% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Nivel de 

educación 

Primaria 21% 8% 21% 10% 3% 

Secundaria 5% 13% 0% 3% 3% 

Superior 5% 5% 0% 0% 0% 

Ninguno 0% 0% 0% 3% 3% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Empleo Si 13% 15% 0% 0% 0% 

No 18% 10% 21% 15% 8% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

3.1.2 Tipo de Vivienda  

 
Las viviendas de las familias en pobreza absoluta se caracterizan por ser en su 

mayoría una mediagua. Son viviendas propias totalmente pagadas y por lo general su 

material de construcción es madera. Las condiciones de las paredes exteriores son malas, 

al igual que las del piso y las del techo (tabla 8). 
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Tabla 8 

Características de la vivienda de las familias en pobreza absoluta  
 

Variable  Nivel de pobreza 

  0 1 2 3 4 

Tipo de vivienda Casa/villa 21% 15% 10% 3% 3% 

Cuarto en casa de 

inquilino 
3% 5% 0% 0% 0% 

Departamento 5% 5% 0% 0% 0% 

Mediagua 3% 0% 8% 10% 5% 

Covacha 0% 0% 3% 3% 0% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Casa propia o de alquiler Propia/totalmente pagada 21% 8% 15% 8% 3% 

Propia/La está pagando 3% 3% 3% 0% 0% 

Regalada/donada/heredada 3% 3% 0% 5% 0% 

Prestada/cedida 0% 5% 0% 0% 0% 

Arrendada 5% 8% 3% 3% 5% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Estructura de la vivienda Ladrillo o bloque 21% 21% 13% 5% 3% 

Adobe o tapial 10% 5% 5% 3% 5% 

Madera 0% 0% 3% 8% 0% 

Total  31% 26% 21% 15% 8% 

Condiciones de las 

paredes exteriores de la 

vivienda 

Buenas 23% 23% 8% 3% 0% 

Regulares 8% 3% 8% 5% 5% 

Malas 0% 0% 5% 8% 3% 

Total  31% 26% 21% 15% 8% 

Condiciones del piso de 

la vivienda 

Buenas 23% 23% 8% 3% 0% 

Regulares 8% 3% 5% 5% 0% 

Malas 0% 0% 8% 8% 8% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Condiciones del techo de 

la vivienda 

Buenas 15% 21% 8% 0% 3% 

Regulares 15% 0% 3% 8% 0% 

Malas 0% 5% 10% 8% 5% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.1.3 Servicios Básicos 

 
Las familias en pobreza absoluta no cuentan con todos los servicios básicos 

requeridos para una vida de calidad. Estos hogares cuentan con luz, agua y eliminación 

de basura. Sin embargo, carecen de alcantarillado y aún hay hogares que no obtienen el 

agua de una red pública (tabla 9). 

 

Tabla 9 

Servicios básicos con los que cuentan las familias en pobreza absoluta 

 

Servicios Básicos  Nivel de pobreza 

  0 1 2 3 4 

Agua No disponen 0% 0% 3% 5% 0% 

Disponen 31% 26% 18% 10% 8% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Luz No disponen 0% 0% 0% 3% 0% 

Disponen 31% 26% 21% 13% 8% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Alcantarillado No disponen 0% 0% 18% 13% 8% 

Disponen 31% 26% 3% 3% 0% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Eliminación de basura No disponen 0% 3% 5% 3% 0% 

Disponen 31% 23% 15% 13% 8% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Como llega el agua a los hogares Red pública 31% 26% 18% 10% 3% 

Otra fuente por tubería 0% 0% 3% 5% 5% 

Total 31% 26% 21% 15% 8% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.1.4 Sumario de la descripción de un hogar en pobreza absoluta 

 
Figura 7 

Descripción de un hogar en pobreza absoluta 

 

 

3.2 Percepciones de la población de estudio referentes al ocio, al turismo y la 

valoración del patrimonio local. 

3.2.1 Comprensión de las percepciones  

 
Las siguientes redes semánticas representan el análisis hermenéutico para la 

compresión de las percepciones de las familias en pobreza absoluta en torno al ocio y al 

turismo. En primer lugar, se presentan los grupos de redes, cada una con sus códigos 

clasificados por distintas temáticas. Posterior a ello, se presenta el sistema completo de 

códigos y redes para comprensión total de la dinámica de la investigación.    

3.2.1.1 Actividades de feriados  

 
Existen múltiples actividades de feriado que una persona podría realizar, 

actividades turísticas, actividades de ocio, actividades recreativas, entre otros. Sin 

embargo, para las personas en condición de pobreza absoluta de acuerdo a sus 

percepciones están son cuatro: pasar en casa, actividades en familia, salir algún lugar 

cercano e inclusive trabajar (figura 8).  

Estas familias por lo general realizan reuniones familiares en casa cuando existen 

feriados, en el caso de salir, lo hacen en familia, pero a lugares cercanos como el parque 
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del barrio. Asimismo, las familias en pobreza absoluta dicen pasar en casa por ser un 

lugar seguro, lo cual contradice la visita de lugares turísticos, ya sea por la distancia o por 

el desinterés. 

Las familias en pobreza absoluta no vacacionan ni visitan sitios turísticos y 

patrimoniales. No encuentra interés alguno en hacerlo e inclusive piensan que la distancia 

de los lugares es un conflicto. Muchas de ellas también no lo hacen debido al trabajo, 

porque los feriados es una época donde mayores ingresos pueden generar para sus 

hogares. Es por ello que, el turismo no forma parte de sus feriados, debido a que ni 

siquiera tienen cubierto aún sus necesidades básicas elementales. 

Dado que, los parques barriales son una opción de recreación para los 

participantes del estudio en los feriados, estos deberían ofrecer una mayor diversidad de 

actividades como juegos infantiles, lugares para realizar fogatas y asados, espacios 

verdes, entre otros. La ciudad de Cuenca cuenta con algunos de estos parques, no 

obstante, no abarcan a toda la población local y mucho menos a las familias en condición 

de pobreza absoluta, quienes en ocasiones se ven contentados tan sólo con una cancha de 

uso múltiple central en su barrio. 
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Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas 

Figura 8  

Percepciones de las familias en pobreza absoluta referente a las actividades de feriados 
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3.2.1.2 Actividades de fines de semana 

 
Las actividades de fines semana para las familias en pobreza absoluta se centran 

en cuatro dinamismos: trabajar, pasar en casa, salir y realizar actividades cotidianas 

relacionados a los quehaceres domésticos (figura 9). 

El día sábado para estas familias significa trabajo, es decir su jornada laboral es 

de 6 días debido a los bajos ingresos económicos que perciben para sus hogares, debido 

a ello es común que los días sábados laboren, ya sean en trabajos informales, oficios o 

asistencia a trabajadores profesionales.   

El día domingo por su parte, es el día para los quehaceres domésticos del hogar, 

también es un día para el deporte, ya sea participando o viendo un partido de fútbol o de 

ecuavoléy, deporte popular de ecuador practicado mucho en canchas de cemento. Del 

mismo modo es un día familiar, donde estas personas comparten con la familia o salen 

comúnmente a visitar familiares cercanos. Por ello, el único día disponible para realizar 

actividades de recreación para este tipo de familias, son los días domingos que por lo 

general pasan en casa. 
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Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas

Figura 9  

Percepciones de las familias en pobreza absoluta referente a las actividades de fines de semana  
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3.2.1.3 Actividades en el tiempo libre 

 

Las actividades en el tiempo libre más comunes realizadas por las familias en 

pobreza absoluta, se basan en tres categorías: actividades en casa, salir con la familia y 

actividades en familia (figura 10). 

Las actividades en casa consisten en mirar televisión, realizar manualidades como 

tejer y bordar, y también está el cuidado de plantas y animales. Estás familias tienen 

pequeños huertos a los que les otorgan mucha de su dedicación. Asimismo, tienen 

animales de crianza como gallinas y cuyes, los cuales demandan atención y es de las 

actividades que más les gusta hacer durante el día como distracción del trabajo y las 

necesidades. Estas plantas y animales son para consumo propio, más no la considera una 

actividad comercial o de trabajo. 

Las actividades en familia por su parte se centran, en el cuidado de sus hijos y el 

cumplimento de las tareas en casa, como cocinar, barrer y limpiar. Por otro lado, hay 

ocasiones que estas familias también salen en su tiempo libre y por lo general es para 

visitar a familiares cercanos o para ir al parque del barrio. Por lo tanto, estas familias 

tienen actividades establecidas durante el tiempo libre, las cuales varían constantemente 

debido a la actividad laboral informal que ejercen y que cada día cambia.
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Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas

Figura 10  

Percepciones de las familias en condición de pobreza absoluta referente a las actividades en el tiempo libre 
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3.2.1.4 Factores que inciden para la selección de un lugar de viaje  

 
Existen varios factores a seleccionar al momento de la planificación de un viaje 

turístico. De los pocos viajes realizados por las familias en pobreza absoluta, ya sea por 

vacaciones, recreación u ocio, estos coinciden en un viaje motivado por la fe 

principalmente. Estas familias realizan viajes de peregrinación, donde los factores a 

considerar son: el económico, la ubicación del lugar, la seguridad y el clima (figura 11). 

Los lugares de peregrinación, en primer lugar, deben ser cercanos, considerando 

el transporte, el cual debe ser económico, al igual que la alimentación. El clima por su 

parte puede variar, de preferencia lugares similares al clima de Cuenca, al cual ya están 

acostumbrados. De igual forma la seguridad es un factor influyente, al manifestar que 

deber ser un lugar seguro por la aglomeración de personas. 

Dado lo antes mencionado, el Ecuador podría formular estrategias de inclusión 

dentro de la rama del turismo religioso. Tipología de turismo preferida por las familias en 

pobreza absoluta, quienes poseen bajos ingresos para poder vacacionar.
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Figura 11  

Percepciones de las familias en condición de pobreza referente a los factores que inciden para la selección de un lugar de viaje 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas
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3.2.1.5 Incentivo del Estado para la realización de actividades de turismo interno, 

ocio y recreación 

 
Las familias en pobreza absoluta perciben, al incentivo del Estado en cuanto 

turismo interno, como la promoción y la publicidad que ven a través de la radio y la 

televisión, donde dicen que por lo general se presentan playas y lugares de la costa 

ecuatoriana. En cuanto a los incentivos para el ocio y la recreación, estas familias 

mencionan el incentivo al deporte a través de la creación de canchas barriales, las cuales 

forman parte de la infraestructura (figura 12). 

Sin embargo, todo esto es contradictorio, debido a que las mismas familias 

mencionan que no hay incentivos por parte de ningún nivel de Gobierno para la 

realización de actividades de ocio y recreación, mucho menos para realizar turismo 

interno. Por estas razones, el turismo inclusivo es una clara opción para la planificación 

tanto política como territorial, lo cual beneficie a las familias de escasos recursos para la 

realización de estas actividades.
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Figura 12  

Percepciones de las familias en pobreza absoluta referente al incentivo del Estado para la realización de actividades de turismo interno y ocio 

 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas
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3.2.1.6 Significado de la ciudad de Cuenca y el patrimonio cultural 

 
Las familias en pobreza absoluta perciben a la ciudad de Cuenca como: su hogar, 

un lugar turístico, un lugar atractivo, un lugar seguro, e inclusive reconocen a Cuenca 

como lugar patrimonial (figura 13). 

Estas familias mencionan a la ciudad como el hogar de toda su vida, al nunca 

haber vivido temporalmente en otros sitios, y al ser el lugar donde vivieron sus 

antecesores. También dicen que Cuenca es un lugar seguro, a diferencia de otros sitios, 

porque en sus barrios no experimentan niveles altos de delincuencia. Asimismo, dicen 

que Cuenca es un lugar turístico y atractivos porque las veces que han recorrido el centro 

histórico siempre ven a ciudadanos estadounidenses paseando por el lugar y también a 

personas que provienen de la región costa.   

Por otra parte, las familias en pobreza absoluta entienden el patrimonio cultural 

como la representación de casas antiguas y ven a Cuenca como tal, porque mencionan 

que en el centro histórico hay muchas de estas edificaciones y han escuchado en noticas 

que dichas edificaciones no pueden ser tocadas o transformadas por orden del municipio 

de la ciudad. No obstante, esto es contradictorio a la significancia que le dan de hogar, 

debido a que el patrimonio cultural es parte de toda la población, pero estas personas no 

lo asimilan así, al pensar que el centro histórico no les pertenece. Ellos mencionan que 

esa parte de la ciudad es solo para la gente pudiente, sinónimo de gentrificación 

mencionado ya en la teoría de esta investigación. 

Por lo antes mencionado, es evidente la falta de apropiación del patrimonio 

cultural por parte de estas personas. El turismo inclusivo es una solución a ello, ayudando 

a dictaminar políticas que ayuden a la participación activa de todas las clases sociales, 

rescatando la cultura, al exponerla no solo a los visitantes, sino prioritariamente a todos 

los ciudadanos. 



 

Carlos Andrés Encalada Arévalo Página 60 
 

Figura 13  

Percepciones de las familias en pobreza absoluta referente al significado de la ciudad de Cuenca y el patrimonio cultural 

 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la 

Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Grupo de redes semánticas
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3.2.1.7 Dinámica de las percepciones de ocio, turismo y patrimonio 

 
El sistema de grupos de redes formadas por códigos muestra la dinámica de las 

percepciones de las familias en pobreza absoluta referentes al ocio, el turismo y el 

patrimonio (figura 14). La dinámica expone las semejanzas entre las actividades de ocio 

y las actividades turísticas como tal. Para estas familias es muy similar, tanto las 

actividades que realizan durante un fin de semana, como las que las realizan durante los 

feriados, época aprovechada frecuentemente para vacacionar. 

Las familias en pobreza absoluta comúnmente realizan manualidades como tejer 

o bordar, ven televisión, visitan familiares, cuidan de sus plantas y animales y suelen 

hacer deporte en los parques barriales. Estas actividades no varían, ya sea por feriados 

largos o un fin de semana común. Lo antes mencionado, es lo que las familias en pobreza 

absoluta entienden por ocio y recreación. Todo ello contrastado por el trabajo, debido a 

que laboran hasta los días sábados e inclusive durante los feriados. 

Al turismo por su parte, lo conciben como un viaje de peregrinación, hacia un 

lugar que debe ser cercano, seguro y sobre todo económico debido a su condición. 

También consideran a esta actividad, una actividad excluyente porque no la practican. 

Estas familias han realizado muy pocos viajes, la mayoría de ellos motivados por la fe 

antes que por motivos de turismo y vacaciones. Para estas familias vacacionar representa, 

salir con la familia a un lugar no muy distante de la ciudad, reunirse con sus seres queridos 

o simplemente pasar en casa con sus hijos. 

Por su parte, ellos también dan una definición de patrimonio, al cual lo 

comprenden como la conservación de casas antiguas que existen en el centro histórico de 

la ciudad, las cuales no pueden ser modificadas. Sin embargo, aquí se da una clara 

contradicción, puesto que estas personas no ven al patrimonio cultural como la herencia 

que les pertenece, parte de su identidad, sino lo entienden como algo ajeno a su realidad, 

al pensar que el centro histórico es solo para las personas adineradas.  

Estas familias se refieren a la ciudad de Cuenca, como un lugar turístico a causa 

de las personas de distintas nacionalidades que usualmente ven en sus calles. También, 

ven a la ciudad como un lugar seguro y sobre todo su hogar. No obstante, ven al centro 

histórico de la ciudad como un lugar apartado del resto, un lugar apto solo para turistas y 

personas adineradas que puedan pasear ahí, una definición típica de la gentrificación, al 
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mostrar lo bello de la ciudad, lo comercial, tan solo a las personas que puedan generar un 

gasto, dejando de lado a sus propios ciudadanos.   

Debido a ello, las familias en pobreza absoluta visitan el centro histórico de 

Cuenca más por motivos de oración, al visitar la Iglesia mayor conocida comúnmente 

como Catedral nueva, que por ser patrimonio cultural de la humanidad. El cual pertenece 

a toda la población y se supone debería estar disponible para el disfrute de cualquier 

individuo. 
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Figura 14  

Sistema de grupos de redes de la dinámica de las percepciones de ocio, turismo y patrimonio de las familias en pobreza absoluta  

 

 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Sistema de 
redes semánticas
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3.2.2 Preferencias y condiciones habituales de vida de las familias en condición de 

pobreza absoluta 

 
Las siguientes tablas demuestran la fundamentación estadística de lo que 

comúnmente las personas en condición de pobreza hacen en feriados, tiempos libres y 

vacaciones, que entienden por patrimonio y a su vez también como viven habitualmente. 

 

3.2.2.1 Preferencias en relación al ocio y al turismo 

 
Las familias en pobreza absoluta en su tiempo libre como primera opción pasan 

en casa seguido de ir a un parque, mientras que las familias con menor nivel de pobreza 

prefieren en primer lugar salir a un parque o ir a la piscina, demostrando que tienen más 

actividades para su recreación que las familias en pobreza absoluta, debido al bajo ingreso 

económico de las mismas (tabla 10). 

 

Tabla 10 

Actividades de tiempo libre  

  Tiempo libre 

  Parque Piscina Cancha de 

uso 

múltiple 

Centros 

comerciales 

No tengo 

tiempo libre 

En casa 

Nivel 

de 

pobreza 

0 13% 5% 3% 3% 3% 5% 

1 8% 3% 0% 5% 3% 8% 

2 3% 0% 3% 0% 3% 13% 

3 5% 0% 0% 0% 0% 10% 

4 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

 Total 28% 8% 5% 8% 8% 44% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

La actividad más frecuente de recreación dentro de los hogares con pobreza 

absoluta, es tener una reunión en casa y esto no varía de las personas menos pobres y no 

pobres quienes de igual forma escogieron una reunión en casa como su principal actividad 

de diversión (tabla 11).  
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Tabla 11 

Actividades de recreación  

  Actividades de recreación 

  Discoteca Tienda 

del 

barrio 

Bar Reunión en 

su casa 

No salgo a 

divertirme 

Nivel de 

pobreza 

0 3% 3% 3% 18% 5% 

1 3% 0% 0% 21% 3% 

2 0% 5% 0% 13% 3% 

3 0% 0% 0% 10% 5% 

4 3% 0% 0% 3% 3% 

 Total 8% 8% 3% 64% 18% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

Los hogares en pobreza absoluta durante los feriados no poseen el dinero 

suficiente para salir, por lo tanto, optan por quedarse en casa o visitar familiares, seguido 

a ello hay personas que trabajan durante estas fechas. Por su parte los hogares menos 

pobres prefieren quedarse en casa o salir de la ciudad (tabla 12). 

 

Tabla 12 

Actividades de feriados 

  Actividades de feriados 

  Trabajar Salir de la 

ciudad 

Quedarse en 

casa 

Visitar 

familiares 

No tengo dinero 

para salir 

Nivel de 

pobreza 

0 0% 5% 10% 10% 3% 

1 5% 5% 13% 0% 3% 

2 3% 0% 5% 5% 8% 

3 3% 0% 5% 5% 5% 

4 3% 0% 3% 3% 0% 

 Total 13% 10% 36% 23% 18% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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La tabla 13 expone el promedio del número de horas dedicadas a las distintas 

actividades de ocio, donde se observa que las personas en pobreza absoluta dedican en 

promedio 3 horas para disfrutar con la familia, y dos horas para ver tv y descansar 

respectivamente, esto difiere de las personas con menor índice de pobreza quienes 

descansan 6 horas en promedio, ven tv o pasean durante dos horas y poseen 6 horas para 

disfrutar con la familia. Demostrando una diferencia considerable de horas dedicadas a la 

recreación. 

 

Tabla 13 

Promedio de horas dedicadas a distintas actividades de recreación  

 Promedio de horas dedicadas a las actividades de recreación 

 Descansar Leer Deporte Pasear Estudiar Ver Tv Disfrutar 

con la 

familia 

Media Media Media Media Media Media Media 

Nivel 

de 

pobreza 

0 6 1 1 2 1 2 6 

1 6 1 1 2 1 2 5 

2 4 1 1 2 0 2 6 

3 2 1 0 0 0 2 3 

4 2 0 1 0 0 2 6 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

El deporte como actividad de recreación es parte de las familias en pobreza 

absoluta, quienes prefieren practicar fútbol, esto no varía con las personas de menor nivel 

de pobreza a quienes también les gusta el fútbol seguido del ecuavoléy, dos actividades 

con mucha acogida dentro de la ciudad (tabla 14). 
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Tabla 14 

Deporte preferido 

  Deporte preferido 

  Fútbol Tenis Ecuavoléy Golf 

Nivel de 

pobreza 

0 15% 0% 8% 8% 

1 13% 3% 5% 5% 

2 13% 0% 8% 0% 

3 13% 3% 0% 0% 

4 8% 0% 0% 0% 

 Total 62% 5% 21% 13% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

La figura 15 explica que, los lugares turísticos de la ciudad de Cuenca más 

visitados por las familias en condición de pobreza absoluta son: en primer lugar, la 

Catedral de la Inmaculada Concepción o comúnmente conocida como Catedral Nueva y 

la Plaza de las flores, seguido a ello se encuentra la Iglesia del Sagrario o Catedral Vieja. 

Por su parte, el sitio menos visitado es el Mirador de Turi. Además, se puede observar 

que en general los lugares más visitados son las iglesias. 
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Figura 15 

Sitios turísticos de la ciudad de Cueca visitados con mayor frecuencia por las familias 

en condición de pobreza absoluta 

 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

La tabla 15 expone que tanto las personas con pobreza absoluta (nivel de pobreza 

3) como las menos pobres (nivel de pobreza 0) prefieren visitar las Islas Galápagos. 

Seguido a ello, se observa que las personas con pobreza absoluta preferirían visitar 

Cuenca, esclareciendo que estas personas no conocen bien aún su propia ciudad.  
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Tabla 15 

Lugar de preferencia para visitar de las familias en condición de pobreza 

  Lugar de preferencia para visitar 

  Baños de 

Agua 

Santa 

Guayaquil Cuenca Galápagos Playas 

del 

Ecuador 

Quito 

Nivel de 

pobreza 

0 5% 8% 0% 15% 3% 0% 

1 5% 0% 3% 15% 3% 0% 

2 13% 0% 0% 5% 0% 3% 

3 3% 0% 3% 8% 0% 3% 

4 3% 0% 0% 5% 0% 0% 

 Total 28% 8% 5% 49% 5% 5% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

Las personas en pobreza absoluta en su mayoría preferirían visitar Estados Unidos 

como primera opción, mientras que las personas con menos niveles de pobreza preferirían 

España seguido de Estados Unidos (tabla 16). 

 

Tabla 16 

País de preferencia para visitar de las familias en condición de pobreza 

  País de preferencia para visitar 

  Colombia Estados Unidos Ecuador México España Perú 

Nivel de 

pobreza 

0 0% 8% 8% 5% 8% 3% 

1 0% 8% 3% 5% 10% 0% 

2 0% 13% 3% 3% 3% 0% 

3 3% 10% 0% 0% 3% 0% 

4 0% 8% 0% 0% 0% 0% 

 Total 3% 46% 13% 13% 23% 3% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.2.2.2 Descripción del viaje  

 

Durante los últimos 12 meses las personas en condición de pobreza absoluta en su 

mayoría no han salido de viaje por motivo de descanso y vacaciones, mientras que las 

personas con menor grado de pobreza, la mitad de ellas si lo ha hecho para vacacionar y 

la otra mitad no (tabla 17). 

 

Tabla 17 

Viaje por motivo de descanso y vacaciones 

  Viaje por descanso y 

vacaciones 

  Si No 

Nivel de 

pobreza 

0 15% 15% 

1 10% 15% 

2 0% 21% 

3 5% 10% 

4 5% 3% 

 Total 36% 64% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

De las familias en pobreza absoluta que, si salieron de viaje por vacaciones o 

descanso, en promedio pernoctaron 4 noches, gastaron $3 por un plato de almuerzo, 

pagaron $9 por una habitación para alojarse y gastaron $13 en transporte, obteniendo un 

gasto total aproximado de $88. Por el contrario, las personas con menor índice de pobreza 

en promedio pernoctaron menos noches (3) y tuvieron un gasto mayor durante su estadía, 

$6 por un plato de almuerzo, $15 por una habitación y $69 en transporte, obteniendo de 

igual forma un mayor gasto total aproximado de $261 (tabla 18). 
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Tabla 18 

Promedio de gastos durante un viaje 

 Número de noches 

de pernoctación 

Gasto en 

alimentación 

Gasto en 

hospedaje 

Gasto en 

transporte 

Gasto total 

aproximado 

Media Media Media Media Media 

Nivel de 

pobreza 

0 3 6 15 69 261 

1 3 8 9 90 190 

3 4 3 9 13 88 

4 4 4 5 10 48 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

La tabla 19 muestra que, en su último viaje por vacaciones, las personas con 

pobreza absoluta viajaron siempre acompaños de su familia. En cambio, las personas 

menos pobres tuvieron distintos compañeros de viaje, debido a que viajaron en familia, 

solas o en pareja.   

 

Tabla 19 

Con quién realizó el viaje 

  Con quién viajo 

  Familia Pareja Amigos Solo 

Nivel de 

pobreza 

0 15% 3% 0% 13% 

1 15% 3% 3% 5% 

2 13% 5% 0% 3% 

3 15% 0% 0% 0% 

4 5% 0% 0% 3% 

Total 64% 10% 3% 23% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

En la tabla 20 se observa que, las personas en pobreza absoluta realizaron su viaje 

por motivos de recreación y ocio o para visitar a sus familiares, mientras que las familias 

menos pobres lo hicieron principalmente por recreación, seguido por motivos religiosos 

y en tercer lugar por motivo de visita a familiares o negocios.  
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Tabla 20 

Motivo de viaje 

  Motivo de viaje 

  Recreación 

y ocio 

Visita a 

familiares 

Educación y 

formación 

Negoci

os 

Religi

ón 

Nivel de 

pobreza 

0 18% 3% 0% 3% 5% 

 1 8% 13% 3% 3% 3% 

 2 5% 5% 0% 0% 8% 

 3 8% 8% 0% 0% 0% 

 4 3% 3% 0% 3% 0% 

 Total 26% 46% 3% 8% 15% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

El lugar preferido para hospedarse de las familias en condición de pobreza 

absoluta es la casa de un familiar seguido de una pensión, mientras que las personas con 

menor nivel de pobreza optan de igual manera por hospedarse en a casa de un familiar, 

en una pensión y en tercer lugar pernoctarían en un hotel (tabla 21). 

 

Tabla 21 

Lugar preferido de alojamiento  

  Lugar preferido de alojamiento 

  Casa de un amigo Hotel Casa de un familiar Pensión 

Nivel de 

pobreza 

0 0% 5% 18% 8% 

1 3% 10% 13% 0% 

2 0% 3% 13% 5% 

3 0% 0% 13% 3% 

4 3% 0% 5% 0% 

 Total 5% 18% 62% 15% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.2.2.3 Importancia del patrimonio cultural 

 

Las personas en pobreza absoluta ven al patrimonio cultural de una sociedad como 

la representación del mismo en construcciones arquitectónicas como las casas antiguas, 

seguido de manifestaciones culturales como la gastronomía a través de los platos típicos 

y los bailes tradicionales. Esto no varía en las personas con menor índice de pobreza 

quienes otorgan el mismo significado al patrimonio cultural de una localidad (tabla 22). 

 

Tabla 22 

Significado de patrimonio cultural 

  Significado de patrimonio cultural 

  Casas 

antiguas 

Platos 

típicos 

Promoción 

turística 

Bailes 

tradicionales 

Historia 

de un 

museo 

Imposición 

de otras 

personas 

Nivel de 

pobreza 

0 21% 8% 0% 3% 0% 0% 

1 13% 3% 8% 0% 0% 3% 

2 13% 3% 3% 3% 0% 0% 

3 8% 3% 0% 3% 3% 0% 

4 5% 0% 3% 0% 0% 0% 

 Total 59% 15% 13% 8% 3% 3% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

El centro histórico de la ciudad de Cuenca, para las familias en condición de 

pobreza absoluta, significa en primer lugar un sitio de turismo y un sitito para salir a 

pasear. De igual forma, las personas con menor nivel de pobreza ven a este sitio como un 

lugar de paseo donde se puede hacer turismo. Por lo tanto, todas las personas 

pertenecientes a los distintos niveles de pobreza podrían disfrutar plenamente del centro 

histórico de su ciudad (tabla 23).    

 

 

 



 

Carlos Andrés Encalada Arévalo Página 74 
 

Tabla 23 

Significado del centro histórico de la ciudad de Cuenca 

  Significado del centro histórico 

  Lugar de 

turismo 

Lugar 

religiosos 

Lugar para 

comer 

Lugar para salir a 

pasear 

Nivel de 

pobreza 

0 23% 3% 0% 5% 

1 23% 3% 0% 0% 

2 5% 3% 0% 13% 

3 13% 0% 0% 3% 

4 3% 3% 3% 0% 

Total 67% 10% 3% 21% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

El significado de la Catedral de la Inmaculada Concepción para las personas en 

pobreza absoluta está muy arraigado al tema religiosos, al representar un lugar de oración. 

Sin embargo, para las personas con menores niveles de pobreza esta perspectiva cambia 

al significar la representación del patrimonio cultural de la humanidad (tabla 24). 

 

Tabla 24 

Significado de la Catedral de la Inmaculada Concepción 

  Significado de la Catedral de la Inmaculada Concepción 

  Símbolo 

de la 

ciudad 

Lugar 

de 

visita 

Iglesia 

mayor 

Lugar de 

oración 

Representación del patrimonio 

cultural de la humanidad 

Nivel 

de 

pobreza 

0 3% 5% 3% 8% 13% 

1 3% 0% 3% 5% 15% 

2 0% 0% 0% 10% 10% 

3 0% 0% 0% 10% 5% 

4 0% 0% 5% 0% 3% 

Total 5% 5% 10% 33% 46% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.2.2.4 Hábitos de vida y de consumo  

 

Los hábitos de consumo se van modificando según el nivel de pobreza. Las 

personas en pobreza absoluta acostumbran beber agua de hierbas o agua de pitimas 

(bebida tradicional de la ciudad de Cuenca) y bebidas gaseosas como segunda opción. 

Las personas con menos niveles de pobreza por su parte acostumbran beber una variedad 

más amplia de líquidos como por ejemplo jugo de frutas, bebidas enlatas, leche, a más de 

agua de hierbas (tabla 25). 

 

Tabla 25 

Bebida que acostumbran beber 

  Bebida que acostumbra beber 

  Agua de 

pitimas 

Bebidas 

gaseosas 

Jugo 

de 

frutas 

Bebidas 

enlatadas 

Leche Agua de 

hierbas 

Café 

Nivel 

de 

pobreza 

0 8% 8% 3% 3% 0% 10% 0% 

1 0% 5% 3% 3% 3% 5% 8% 

2 3% 3% 0% 0% 0% 13% 3% 

3 5% 3% 0% 0% 0% 5% 3% 

4 0% 0% 3% 0% 0% 5% 0% 

Total 15% 18% 8% 5% 3% 38% 13% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

De igual forma, la bebida más popular varía dependiendo del nivel de pobreza. 

Las personas en pobreza absoluta consideran a la cerveza y al licor de contrabando como 

las más conocidas, mientras que las personas con menor nivel de pobreza consideran a la 

Zhumir como una de las más conocida, y de igual forma la cerveza (tabla 26). 
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Tabla 26 

Bebida más popular 

  Bebida más popular 

  Cerveza Whiskey Zhumir Vino Licor de contrabando 

Nivel de 

pobreza 

0 13% 3% 10% 3% 3% 

1 18% 3% 3% 0% 3% 

2 8% 5% 3% 0% 5% 

3 5% 3% 3% 0% 5% 

4 8% 0% 0% 0% 0% 

Total 51% 13% 18% 3% 15% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 

 

El plato preferido por las personas pertenecientes a los distintos niveles de pobreza 

es el cuy, seguido del hornado y la fritada, lo que demuestra una alta preferencia por la 

comida típica de la ciudad frente a platos como la pizza y el pollo asado, los cuales no 

forma parte de la gastronomía tradicional de Cuenca (tabla 27). 

 

Tabla 27 

Plato preferido  

  Plato preferido 

  Fritada Pizza Cuy Hornado Pollo asado 

Nivel de 

pobreza 

0 3% 0% 21% 5% 3% 

1 3% 0% 15% 3% 5% 

2 3% 0% 8% 3% 8% 

3 5% 0% 8% 3% 0% 

4 0% 3% 0% 0% 5% 

Total 13% 3% 51% 13% 21% 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. 
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3.3 Caracterización de las prácticas de ocio y turismo que realizan las personas en 

condición de pobreza absoluta. 

 
A través de modelos probabilísticos se clasifica y se prioriza las características de 

prácticas de ocio y turismo de las familias en condición de pobreza absoluta. La técnica 

estadística de árboles de regresión contribuyó para la creación de distintos pronósticos 

descriptivos. Sin embargo, no se utilizó un modelo general de árboles de regresión, sino 

un modelo sumamente específico debido al número de datos con los que se contó para la 

investigación. Por tal razón, se presentan todos los modelos posibles con su respectivo 

nivel de riego y probabilidad de ocurrencia para realizar interpretaciones prioritarias, 

facilitando las afirmaciones. 

3.3.1 Primer modelo probabilístico, variable de división Género 

 
En relación al turismo 64 de cada 100 hogares en pobreza absoluta no salen de 

viaje por vacaciones o recreación. Asimismo, 69% de los hogares en condición de pobreza 

de este estudio poseen jefaturas de hogar femeninas, frente al 31% quienes cuentan con 

jefaturas de hogar masculinas (figura16). 

El primer nivel del árbol muestra que 67 de cada 100 hogares con jefatura de hogar 

femenina no salen de viaje o realizan actividades de esparcimiento. Por su parte, 58 de 

cada 100 hogares con jefatura de hogar masculino no realizan actividades turísticas. Los 

hombres realizan mayoritariamente actividades de recreación en un 42% frente a las 

mujeres quienes lo hacen en un 33%. 

Para el segundo nivel tenemos dos variables, bebida preferida y con quien realiza 

sus viajes. Las mujeres están mejor caracterizadas por el tipo de bebida preferida. En un 

39%, ellas prefieren beber agua de hierbas, colas y jugo de frutas. Para el caso de los 

hombres ellos están mejor caracterizados por las personas que lo acompañaron en su 

último viaje. Ellos viajan mayoritariamente en familia con un 83%. 
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Figura 16 

Primer árbol de regresión, variable Género   

 
Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Análisis probabilístico mediante la técnica CRT (Árbol de 

clasificación y regresión). 
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3.3.2 Segundo modelo probabilístico, variable de división Forma de divertirse 

 
El primer nivel del árbol expone que 84 de cada 100 hogares en pobreza absoluta 

ven a una reunión en familia como forma de diversión. Por su parte 39% de los hogares 

en pobreza absoluta, los cuales, si salen de viaje por descanso y vacaciones, realizan una 

reunión en casa como forma usual de diversión frente a un 16% quienes prefieren una 

tienda de barrio o discoteca (figura17).   

El segundo nivel de árbol por su parte explica que los hogares en pobreza absoluta 

viajan en un 66% para visitar a familiares frente a un 17% que lo hace por negocios o 

religión. Igualmente, 50 de cada 100 hogares viaja por visitar familiares y vacaciones. 

El tercer nivel del árbol muestra que los hogares en pobreza absoluta prefieren 

conocer Ecuador, USA o Colombia en un 48% frente al 17% quienes prefieren España y 

Perú. De igual forma de los hogares que si viajan por descanso y vacaciones el 63% 

prefiere conocer Ecuador, USA o Colombia. 

El cuarto nivel del árbol demuestra que las jefaturas de hogar femeninas de los 

hogares en pobreza que viaja por descanso y vacaciones son mayoritarias con un 36% 

frente a las jefaturas de hogar masculinas con un 13%.  

El quinto y último nivel del árbol interpreta que los deportes como manera de 

recreación para los hogares en pobreza absoluta están representados en un 28% por el 

fútbol y un 7% por el ecuavóley y el tenis. De esta forma, 36 de cada 100 hogares en 

pobreza absoluta prefieren al fútbol como deporte de recreación.
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Figura 17 

Segundo árbol de regresión, variable Forma de divertirse 
 

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador 
de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Análisis probabilístico mediante la técnica CRT (Árbol de clasificación y regresión).
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3.3.3 Tercer modelo probabilístico, variable de división Viaje en grupo 

 
El primer nivel del árbol muestra que 64 de cada 100 hogares en pobreza absoluta 

viaja acompañado de su familia. De los cuales, 48% viaja por descanso y vacaciones 

frente a un 85% de quienes no viajan por este motivo y viajan con pareja o amigos (figura 

18). 

El segundo nivel del árbol expone que 41 de cada 100 hogares en pobreza absoluta 

viaja a destinos como Loja, Huaquillas, el Cisne, Quito, Arenillas y la Troncal. El 31% 

de estos hogares lo hace por descanso y vacaciones frente a un 68% que no lo hacen por 

tal motivo. Por su parte, el 23% de los hogares en pobreza absoluta viajan a lugares como 

Nabón, Azogues, Guayaquil, Machala, Latacunga, Riobamba, de los cuales 77% lo hacen 

por descanso y vacaciones. 

El tercer nivel demuestra que 25 de cada 100 hogares en pobreza absoluta 

prefieren pasar su tiempo libre en casa o la cancha del barrio. Por su parte, 15 de cada 

100 prefieren un parque o una piscina. 
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Figura 18 

Tercer árbol de regresión, variable Viaje en grupo  

 

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada. Análisis probabilístico mediante la técnica CRT (Árbol de 

clasificación y regresión)
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Figura 19 

Resumen gráfico Capítulo III 
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CONCLUSIONES 

 
La pobreza absoluta limita la práctica de actividades de ocio y turismo incidiendo 

en la calidad de vida de las personas en esta situación y, por lo tanto, incumplimiento al 

derecho a una vida digna. Esta investigación tiene por objetivos, describir a las familias, 

conocer sus percepciones en cuanto a turismo y patrimonio y analizar las prácticas de 

ocio y turismo de las personas en condición de pobreza absoluta. 

Las familias en pobreza absoluta se caracterizan por tener al menos una necesidad 

básica insatisfecha, es decir falta de electricidad, educación, agua potable, capacidad 

económica o alcantarillado. Cuando un hogar no cuenta con tres de estos macro 

indicadores, se observa la pobreza absoluta o extrema.  

Los hogares en esta situación de vulnerabilidad además de ello, presentan 

condiciones materiales de vida muy adversas por tener viviendas en malas condiciones, 

muy pequeñas para el número de integrantes y además ingresos económicos escasos y no 

habituales por la informalidad de sus trabajos. 

Dentro del núcleo familiar, se observa que 69 de cada 100 hogares ecuatorianos 

en pobreza absoluta, presentan una jefatura de hogar femenina, generando una desventaja 

hacia las mujeres en la estructura actual del país. Asimismo, 33 de cada 100 hogares 

ecuatorianos con jefatura femenina realizan actividades referentes al ocio y al turismo, 

ocasionando una doble desventaja para las mujeres, frente a las jefaturas de hogar 

masculinas, quienes realizan las mismas actividades, pero en mayor porcentaje.  

A su vez, el o la jefe/a de hogar, por lo general es el/la único/a integrante de la 

familia en contar con un empleo de tipo informal, con ingresos inferiores a un salario 

básico unificado ($400 en Ecuador), siendo este el único sustento de todo el hogar. 

También se observa que la pobreza extrema en el Ecuador, aún forma parte de las 

grandes ciudades como Cuenca, este tipo de pobreza es evidente en el barrio San Mateo 

de la Cerámica perteneciente a la parroquia de San Sebastián, donde aún existen hogares 

que no cuentan con una red de alcantarillado público y calles de tierra sin veredas, claras 

señales del subdesarrollo. 
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Por lo tanto, al no tener sus necesidades básicas satisfechas, pensar en turismo 

para estas familias sería un tema utópico. Porque no consideran al turismo una necesidad, 

ni tampoco la entienden como una actividad necesaria para el pleno desarrollo de una 

persona. 

Sin embargo, estas familias están amparadas por la Constitución del país, la cual 

en su artículo 66 menciona, el ocio y el descanso como un servicio social necesario para 

el derecho a una vida digna. Asimismo, los Derechos Humanos dicen que toda persona 

debe tener vacaciones pagadas, descanso y recreación. Dicho esto, el Estado debe 

encargarse del pleno desarrollo de sus habitantes, el turismo como parte de ello, pero al 

igual que otras necesidades básicas, este derecho no está siendo cumplido. 

A pesar de ello, estos hogares perciben al ocio y al turismo como una actividad de 

descanso y recreación de sus arduas actividades cotidianas. Estas familias relacionan los 

fines de semana y los feriados largos, con trabajo, pero a su vez con actividades 

recreativas. Por lo general los miembros de estos hogares, trabajan hasta el día sábado, de 

igual forma en los feriados, porque son las fechas en donde pueden obtener un poco más 

de ingresos económicos de lo habitual.  

Sin embargo, al momento de tener tiempo libre, estos hogares prefieren realizar 

reuniones en casa para disfrutar con sus allegados y vecinos. También, suelen salir a 

trabajar en plazas y parques, donde una vez terminada la jornada de trabajo, juegan con 

sus hijos en las canchas múltiples que ahí existen. También poseen pasatiempos como el 

bordado, el cuidado de plantas y animales, y el disfrute de sus hijos en las pequeñas 

canchas barriales. 

Lo idóneo para realizar turismo son las vacaciones pagadas, no obstante, para este 

sector de la población el significado de un viaje por turismo, a su vez es un viaje de 

trabajo. Estas familias al momento de planificar un viaje, en primer lugar, buscan abaratar 

costos, tanto en alimentación, transporte y hospedaje. Por ello, buscan destinos religiosos, 

donde puedan encontrar pensiones o albergues para peregrinos.  

El principal motivo de viaje de estos hogares es la comercialización de distintos 

productos que ayuden en el sustento económico de la familia, seguido del plano religioso, 

expresando que una vez terminada la jornada de trabajo, rezan, comparten la comida y 
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dan un pequeño recorrido de la ciudad a la cual viajan. Todo lo antes mencionado es lo 

que para ellos significa hacer turismo. 

De igual forma, los hogares en pobreza absoluta consideran al patrimonio cultural 

como parte del turismo, generando una contracción porque ellos afirman no disfrutar del 

mismo. Estas familias no ven al patrimonio cultural como algo propio de sus ciudadanos, 

sino más bien como la representación de casas antiguas que no pueden ser alteradas por 

órdenes de los municipios, las cuales están disponibles para el disfrute de las personas 

extranjeras.  

De la misma manera, el trabajo de investigación muestra las condiciones 

habituales de vida de las familias en condición de pobreza absoluta, las cuales se resumen 

en descansar 6 horas diarias en promedio, disminuir gastos en comida y bebida 

diariamente, realizar deportes como el futbol y el ecuavoléy, y visitar sitios turísticos de 

la ciudad, en su mayoría iglesias.  

El estudio expone que 36 de cada 100 hogares en pobreza absoluta en el Ecuador, 

realizan prácticas de ocio y turismo, claramente evidenciado la falta de actividades 

turísticas y la preocupación del Estado para esta parte de la población. Estos hogares están 

caracterizados por tener jefaturas de hogar en su mayoría mujeres, quienes prefieren una 

reunión en casas como forma de diversión. 

De la misma forma, el motivo de estas familias para realizar un viaje es, para 

visitar familiares, hacer negocios o por religión. Estos hogares viajan con todos los 

miembros de su hogar a destinos de comercio y religión, como Huaquillas, Loja, El Cisne 

y Quito. Se alojan en pensiones y utilizan el transporte interprovincial y público para su 

movilización. Estos hogares generan un gasto turístico mínimo debido a su condición.  

De igual forma, prefieren conocer en primer lugar su propio país a comparación 

de otros destinos internacionales, porque sus viajes turísticos son repetitivos a los lugares 

antes mencionados. En muchas ocasiones estas familias no conocen ni su propia ciudad, 

es el caso de Cuenca, donde dicen visitar solo las Iglesias a comparación de otros lugares 

turísticos de la ciudad. 

Finalmente, esta investigación es un trabajo pionero que abre las puertas a futuras 

investigaciones y a su vez, demuestra la necesidad de implementar las prácticas del 

turismo inclusivo en la planificación de los distintos organismos que rigen el sector en el 
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país. No solo pensado en la diversificación de actividades turísticas sino por sobre todo 

en el desarrollo humano que se les debe ofrecer a las personas en condición de 

vulnerabilidad, como lo son las familias en condiciones de pobreza absoluta.  

  



 

Carlos Andrés Encalada Arévalo Página 88 
 

RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones de este proyecto de investigación están enfocadas en la 

generación de política pública para el beneficio y goce del ocio y el turismo de todos los 

ciudadanos sin importar la clase social a la que pertenezcan. 

En primer lugar, se recomienda generar política estatal para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas en pobreza absoluta, esto enmarcado dentro del 

desarrollo urbano para los sectores pertenecientes al casco urbano de la ciudad, los cuales 

aún no cuentan con vías asfaltadas, ni alcantarillado. 

Por su parte, también se recomienda generar políticas enfocadas en el 

financiamiento de proyectos específicos de las universidades, tanto públicas como 

privadas, donde se priorice los proyectos de desarrollo humano, pertenecientes a los 

programas de vinculación con la sociedad. Como es el caso de este trabajo de 

investigación. 

La tercera recomendación es la implementación de estrategias de planificación 

inclusivas por parte del Municipio de la ciudad de Cuenca y la Fundación Turismo para 

Cuenca, para la proyección del sector dentro de la ciudad. Poniendo énfasis no solo en un 

enfoque empresarial, sino en uno de libre ejercicio de derechos para sus propios 

ciudadanos, rescatando inclusive la apropiación del patrimonio cultural de cada 

individuo.  

La primordial recomendación es generar políticas nacionales a través de un trabajo 

mancomunado entre el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), para la planificación y desarrollo de estrategias basadas en 

el Turismo Inclusivo, donde el desarrollo social y económico abarquen a toda la población 

del país, para un consumo ético de actividades turísticas y la repartición equitativa de sus 

beneficios. 

Se recomienda trabajo de campo, con un involucramiento directo de los 

individuos, para de esta manera, garantizar, el cumplimiento, tanto del artículo 66 de la 

Constitución ecuatoriana referente al ocio y al turismo, como de los artículos 13 y 26 de 

la Carta de los Derechos Humanos sobre las vacaciones pagadas y la recreación, para el 

pleno desarrollo del ser humano. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Diseño de tesis aprobado
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Anexo 2 Consentimiento previo libre e informado 

 

 
 
Nota. Consentimiento previo libre e informado firmado por las 39 familias participantes del proyecto de 

investigación. 
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Anexo 3 Codificación manual de manazas y predios en el mapa territorial de la parroquia San Sebastián  
 

 
Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, Carlos Encalada 
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Anexo 4 Método aleatorio estratificado  

 

Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

1 17 0 0,99 9801 0  

2 30 0 0,13 1298 11  

4 3 0 0,59 5898 24  

4 4 0 0,37 3700 4  

4 20 0 0,28 2781 9  

6 17 0 0,09 840 15  

7 9 0 0,62 6096 24  

8 7 0 0,18 1820 5  

8 11 0 0,99 9643 7  

8 12 0 0,74 7328 2  

8 20 0 0,05 527 32  

9 11 0 0,35 3428 29  

10 17 0 0,59 5756 14  

10 26 0 0,14 1433 14  

11 37 0 0,67 6473 5  

12 21 0 0,51 4943 26  

12 35 0 0,76 7345 19  

13 14 0 0,87 8447 32  

14 1 0 0,47 4561 7  

14 6 0 0,78 7503 12  

14 7 0 0,83 7984 31  

15 14 0 0,73 7049 20  

16 10 0 0,84 8006 20  

17 5 0 0,35 3318 18  

17 17 0 0,91 8626 13  

20 7 0 0,63 5945 5  

22 1 0 0,85 8050 31  

22 5 0 0,03 333 3  

22 14 0 0,30 2857 19  

22 15 0 0,93 8652 6  

22 19 0 0,18 1675 25  

25 22 0 0,76 7075 13  

25 27 0 0,25 2296 19  

25 32 0 0,18 1726 10  

27 1 0 0,74 6835 4  

31 12 0 0,73 6742 10  

31 26 0 0,42 3786 24  

33 8 0 0,20 1827 12  

33 67 0 0,19 1762 13  

34 5 0 0,00 21 21  

34 26 0 0,82 7388 29  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

42 20 0 0,64 5622 12  

43 8 0 0,56 4821 3  

43 39 0 0,58 5088 6  

44 7 0 0,36 3088 19  

44 13 0 0,70 6137 32  

44 15 0 0,27 2372 29  

45 7 0 0,30 2603 29  

49 15 0 0,82 7096 1  

49 27 0 0,11 936 12  

49 64 0 0,09 778 19  

49 85 0 0,77 6603 3  

49 106 0 0,26 2269 25  

49 130 0 0,17 1494 9  

52 4 0 0,34 2856 18  

53 10 0 0,90 7483 25  

54 6 0 0,64 5349 3  

56 17 0 0,67 5567 23  

57 12 0 0,05 433 4  

59 11 0 0,33 2711 5  

59 26 0 0,01 99 0  

62 12 0 0,86 7077 15  

67 39 0 0,80 6525 24  

69 20 0 0,34 2743 4  

69 27 0 0,86 6989 26  

70 14 0 0,66 5349 3  

70 24 0 0,88 7068 6  

72 10 0 0,57 4507 19  

72 79 0 0,89 7010 14  

73 1 0 0,44 3478 13  

74 9 0 0,66 5198 17  

75 18 0 0,43 3413 14  

77 7 0 0,58 4530 9  

82 6 0 0,59 4511 23  

83 2 0 0,57 4329 6  

83 15 0 0,15 1135 13  

84 33 0 0,05 348 18  

86 33 0 0,45 3358 25  

90 11 0 0,86 6380 11  

90 17 0 0,72 5416 4  

90 19 0 0,30 2196 18  

90 25 0 0,52 3819 24  

91 4 0 0,04 277 13  

91 8 0 0,98 7228 1  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

91 17 0 0,92 6794 29  

92 13 0 0,02 131 32  

94 4 0 0,84 6201 30  

94 15 0 0,63 4593 6  

95 1 0 0,41 2989 19  

95 25 0 1,00 7263 3  

96 2 0 0,06 404 8  

96 12 0 0,78 5757 15  

98 19 0 0,95 6813 15  

98 85 0 0,22 1609 25  

98 91 0 0,11 776 17  

99 33 0 0,49 3462 30  

99 41 0 0,31 2165 20  

99 42 0 0,72 5186 5  

99 45 0 0,88 6259 22  

101 5 0 0,83 5919 12  

102 52 0 0,88 6188 17  

102 53 0 0,67 4745 26  

105 8 0 0,02 137 5  

110 21 0 0,04 271 7  

112 15 0 0,81 5568 24  

113 31 0 0,41 2783 11  

113 48 0 0,52 3511 13  

114 7 0 0,82 5484 6  

114 13 0 0,30 1991 11  

116 33 0 0,16 1078 22  

119 2 0 0,06 409 13  

121 5 0 0,53 3443 11  

121 35 0 0,43 2786 14  

121 71 0 0,87 5624 14  

123 12 0 0,37 2361 18  

123 18 0 0,67 4334 11  

123 44 0 0,60 3841 13  

123 62 0 0,34 2191 13  

123 74 0 0,90 5753 11  

123 97 0 0,39 2430 21  

127 48 0 0,92 5750 8  

127 52 0 0,96 5938 31  

128 17 0 0,51 3156 21  

131 23 0 0,79 4852 1  

132 4 0 0,75 4648 28  

132 20 0 0,04 226 28  

136 5 0 0,16 1002 12  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

136 44 0 0,38 2306 29  

136 48 0 0,84 5092 10  

136 50 0 0,12 761 2  

138 6 0 0,05 291 27  

138 7 0 0,41 2461 19  

139 26 0 0,13 782 23  

139 34 0 0,70 4208 17  

139 59 0 0,43 2580 6  

140 19 0 0,85 5033 17  

141 6 0 0,66 3899 5  

142 27 0 0,36 2098 19  

144 11 0 0,63 3636 6  

144 25 0 0,41 2368 25  

145 3 0 0,49 2773 1  

145 36 0 0,26 1481 29  

145 65 0 0,71 4024 31  

147 10 0 0,18 1003 13  

150 10 0 0,57 3158 23  

154 17 0 0,56 3075 6  

154 26 0 0,32 1735 19  

154 34 0 0,64 3514 16  

154 54 0 0,97 5263 16  

154 68 0 0,09 464 2  

160 8 0 0,92 4940 23  

160 32 0 0,06 298 1  

160 115 0 0,20 1089 0  

161 21 0 0,43 2287 10  

161 25 0 0,35 1837 22  

161 31 0 0,80 4167 9  

161 35 0 0,20 1051 28  

161 58 0 0,21 1095 6  

161 92 0 0,92 4723 4  

162 25 0 0,40 2017 4  

162 81 0 0,69 3474 9  

163 3 0 0,35 1781 32  

165 2 0 0,56 2758 19  

165 6 0 0,26 1300 13  

165 31 0 0,30 1499 14  

165 47 0 0,03 166 1  

168 54 0 0,10 492 30  

168 79 0 0,61 2930 26  

168 86 0 0,81 3883 22  

168 96 0 0,91 4320 30  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

168 140 0 0,31 1493 8  

168 170 0 0,31 1480 28  

168 179 0 0,42 1983 3  

168 180 0 0,10 471 9  

168 194 0 0,11 486 24  

171 8 0 0,91 4201 10  

175 1 0 0,11 478 16  

175 10 0 0,78 3598 1  

176 3 0 0,15 682 22  

178 8 0 0,75 3419 20  

179 12 0 0,06 266 2  

180 8 0 0,26 1190 2  

184 22 0 0,13 588 27  

185 9 0 0,27 1165 10  

189 6 0 0,49 2109 30  

189 17 0 0,79 3392 26  

192 14 0 0,42 1759 10  

193 1 1 0,82 3454 22 193-1 

193 67 0 0,66 2747 8  

195 35 0 0,14 561 0  

196 1 0 0,93 3756 27  

198 16 0 0,76 3083 14  

199 17 0 0,29 1164 9  

200 1 0 0,97 3798 3  

200 11 0 0,81 3178 10  

200 20 0 0,47 1830 15  

200 28 0 0,53 2074 28  

204 20 0 0,53 2054 8  

208 26 0 0,98 3685 22  

208 60 0 0,92 3446 14  

208 79 0 0,93 3478 13  

212 8 0 0,59 2165 20  

212 12 0 0,98 3586 22  

213 18 0 0,62 2241 30  

214 29 0 0,69 2506 31  

214 33 0 1,00 3568 4  

217 24 0 0,77 2741 2  

217 27 0 0,74 2657 17  

218 2 0 0,23 798 6  

218 11 0 0,88 3082 13  

218 55 0 0,76 2657 17  

218 69 0 0,33 1114 25  

222 9 0 0,45 1502 17  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

222 33 0 0,48 1608 24  

225 4 0 0,43 1401 15  

227 5 0 0,12 378 15  

228 1 0 0,78 2483 8  

228 21 0 0,08 241 10  

235 1 0 0,98 2960 23  

237 9 0 0,99 2960 23  

237 19 0 0,68 2069 23  

237 25 0 0,64 1924 10  

237 36 0 0,59 1756 7  

240 17 0 0,54 1567 16  

240 22 0 0,39 1151 29  

240 39 0 0,43 1258 4  

240 49 0 0,92 2670 30  

241 8 0 0,69 2001 21  

241 12 0 0,88 2548 7  

241 16 0 0,12 355 25  

251 4 0 0,84 2332 22  

252 11 0 0,31 860 2  

253 2 0 0,37 1028 5  

253 8 0 0,76 2102 23  

253 22 0 0,81 2216 5  

256 10 0 0,87 2355 12  

269 4 0 0,39 1042 19  

269 12 0 0,35 925 1  

274 6 0 0,61 1563 12  

278 29 0 0,05 131 32  

278 37 0 0,53 1290 3  

278 41 0 0,86 2142 30  

284 55 0 0,52 1206 18  

289 2 0 0,81 1864 16  

289 4 0 0,23 546 18  

293 12 0 0,81 1772 23  

293 19 0 0,99 2138 26  

293 33 0 0,61 1294 7  

296 6 0 0,95 1922 8  

299 14 0 0,65 1283 29  

299 19 0 0,70 1401 15  

302 40 0 0,49 921 30  

302 53 0 0,20 385 22  

310 1 0 0,39 728 2  

310 8 0 0,26 489 27  

311 8 0 0,49 878 20  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

313 15 0 0,11 221 23  

313 17 0 0,63 1119 30  

315 39 0 0,19 346 16  

315 41 0 0,39 682 22  

315 44 0 0,19 345 15  

315 61 0 0,69 1192 4  

318 2 0 0,72 1225 4  

319 2 0 0,40 673 13  

319 25 0 0,69 1147 25  

319 38 0 0,86 1424 5  

321 30 0 0,29 464 2  

321 43 0 0,70 1119 30  

322 2 0 0,35 546 18  

322 18 0 0,02 27 27  

322 19 0 0,26 417 21  

322 36 0 0,74 1138 16  

323 1 0 0,64 959 2  

324 6 0 0,76 1114 25  

325 11 0 0,61 874 16  

327 31 0 0,26 373 10  

331 32 0 0,69 892 1  

332 6 0 0,34 452 23  

333 10 0 0,12 169 4  

335 22 0 0,69 837 12  

336 20 0 0,63 736 10  

336 44 0 0,90 1027 4  

337 15 0 0,49 552 24  

343 11 0 0,29 310 13  

344 45 0 0,80 758 32  

345 9 0 0,87 808 16  

347 10 0 0,49 445 16  

347 25 0 0,01 10 10  

348 9 0 0,29 260 29  

348 17 0 0,04 36 3  

353 17 0 0,23 191 26  

353 25 0 0,60 452 23  

355 4 0 0,03 19 19  

355 14 0 0,04 22 22  

355 16 0 0,03 12 12  

360 3 0 0,05 26 26  

360 10 0 0,07 39 6  

363 3 0 0,58 287 23  

363 45 0 0,80 377 14  
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Manzanas Predios 
Condición 

de Pobreza 
Aleatorio Jerarquía Residuo 

Código 

aleatorio 

363 56 0 0,43 207 9  

363 64 0 0,73 336 6  

363 72 0 0,99 446 17  

364 25 0 0,64 262 31  

366 9 0 0,67 212 14  

366 22 0 0,39 129 30  

366 31 0 0,83 245 14  

366 35 0 0,38 120 21  

367 5 0 0,06 10 10  

368 22 0 0,06 8 8  

368 119 0 0,37 45 12  

368 128 0 0,47 50 17  

368 155 0 0,31 25 25  

368 158 0 0,61 45 12  

370 2 0 0,63 41 8  

371 3 0 0,38 26 26  

Nota. Adaptado del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con 

pobreza absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca, Carlos Encalada 
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Anexo 5 Escritura de propiedad y mapa del barrio San Mateo de la Cerámica  

 

 
Nota. Obtenido de la Presidencia Barrial del barrio San Mateo de la Cerámica
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Nota. Obtenido de la Presidencia Barrial del barrio San Mateo de la Cerámica 
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Anexo 6 Cuestionario B 
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Anexo 7 Cuestionario A 
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Anexo 8 Asambleas Participativas 

 

        

 

 

 

 

 

 

Nota. Asamblea participativa con el 

presidente del barrio San Mateo de la 

Cerámica y moradores del sector 

Nota. Líderes barriales 

Nota. Asamblea participativa con los distintos líderes barriales, docentes y estudiantes participantes 

del proyecto de vinculación con la sociedad Turismo inclusivo aplicado a hogares con pobreza 

absoluta en la parroquia San Sebastián, Cuenca–Ecuador de la Facultad de Hospitalidad de la 

Universidad de Cuenca 


