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RESUMEN

Desde inicios del siglo XXI, según la Organización de las Naciones Unidas

(2015) en sus Millennium Development Goals considera al Community Based

Tourism (CBT) como medio de desarrollo sostenible, cuyo propósito es eliminar

la pobreza basándose en sus pilares fundamentales: ambiental, económico,

social, e institucional. A pesar de que el turismo es considerado como medio de

desarrollo, se ha evidenciado que en los territorios en los cuales no existe

cohesión entre los pilares de desarrollo sostenible, no es posible el desarrollo del

turismo.

Por lo que, en el presente trabajo de titulación, se busca describir el desarrollo

sostenible del turismo en la comunidad shuar Tsuer Entsa, y cómo su proceso de

desterritorialización e identidad cultural influyen en las dinámicas territoriales. Es

así que, el presente estudio busca comprender el motivo por el cual la

comunidad Shuar Tsuer Entsa en sus 20 años de trayectoria turística no cuenta

con un desarrollo sostenible en el ámbito turístico, y como la desterritorialización

y la identidad cultural se relaciona en el mismo, donde se presentan

comportamientos como: paternalismo, conformismo, alcoholismo, poca

asociatividad, entre otros, que impiden un correcto desarrollo sostenible del

turístico en la comunidad, para el efecto, se utilizará una metodología con

enfoque cualitativo, de alcance exploratorio y diseño etnográfico.

PALABRAS CLAVES: Desarrollo sostenible. Territorio. Desterritorialización.

Identidad Cultural. Turismo Comunitario.
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METODOLOGÍA

Para realizar el presente estudio investigativo denominado: “Desarrollo

sostenible del turismo en la comunidad Shuar Tsuer Entsa, su relación con el

territorio y su identidad cultural”, se utilizará una metodología de enfoque

cualitativo y alcance exploratorio, con corte fenomenológico y diseño

observacional etnográfico.

Para el primer objetivo de identificar el nivel de equilibrio de los pilares de

desarrollo sostenible en la comunidad shuar Tsuer Entsa, se analizarán diversas

fuentes bibliográficas secundarias que permitan inferir como los indicadores de

desarrollo sostenible han sido adecuados al territorio de la Comunidad Shuar

Tsuer Entsa del cantón Naranjal. Es así que, se construirán entrevistas

semiestructuradas con variables relacionadas al desarrollo sostenible; las

cuales, serán dirigidas a diferentes actores que influyen directa o indirectamente

en la comunidad. Estas entrevistas, permitirán comprender la percepción de los

entrevistados con respecto al desarrollo sostenible en el territorio de estudio.

Las entrevistas de carácter semiestructuradas, sobre el desarrollo sostenible, se

aplicarán en un muestreo intencional dirigido a 15 pobladores de la comunidad

Shuar Tsuer Entsa. De la misma forma, se entrevistarán a 5 vecinos de la

comunidad en estudio, pertenecientes al sector de Camacho, y a 4 actores del

sector público: Departamento de Turismo del GAD de Naranjal, GAD de

Naranjal, Oficina técnica Naranjal del Ministerio del Ambiente y Agua y

Transición Ecológica, y al Ministerio de Turismo de la dirección zonal Nro. 8. Y,

por último, también se entrevistarán a 2 actores externos profesionales del

sector turístico, y a 3 personas de la etnia shuar de la provincia de Morona

Santiago.
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Posteriormente, las entrevistas serán subidas al software, ATLAS.Ti versión 9,

para luego formular códigos y familias con las variables enfocadas al desarrollo

sostenible, y de esta manera, realizar un análisis de la información con la

creación de redes semánticas que permitan describir las percepciones de los

pobladores de la comunidad de los 4 pilares correspondientes al desarrollo

sostenible: ambiental, económico, social, e institucional.

En el segundo objetivo, se pretende conocer las consecuencias del desarrollo

sostenible del territorio de estudio, a través de la comprensión del sistema

turístico, para el efecto se trabajará con entrevistas semiestructuradas dirigidas

a: los socios jurídicos del complejo turístico de la comunidad, pobladores

dedicados al turismo, y a entidades públicas del sector turístico. Estas

entrevistas permitirán entender las experiencias y percepciones de la comunidad

en el ámbito turístico para luego ser analizadas a través redes semánticas del

software ATLAS.Ti versión 9.

Y, por último, para el tercer objetivo de indagar las dinámicas propias de la

identidad cultural de la comunidad Shuar Tsuer Entsa en el contexto del territorio

de Balao Chico, cantón Naranjal; primero, se realizará una investigación de

fuentes secundarias sobre las características de la etnia shuar en general.

Luego, se realizarán entrevistas semiestructuradas aplicadas a la comunidad

shuar de estudio y a otras comunidades shuar que se encuentran en el oriente

ecuatoriano para llevar a cabo un estudio etnográfico de los datos obtenidos en

las entrevistas con el software ATLAS.Ti versión 9 que permitirá conocer los

comportamientos relacionados al territorio y la identidad cultural.

Por lo tanto, esta metodología permitirá responder a la pregunta de

investigación: ¿Por qué la Comunidad Shuar Tsuer Entsa no ha logrado un

desarrollo sostenible en el ámbito turístico a pesar de contar con elementos para

generar una oferta atractiva?
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INTRODUCCIÓN

La comunidad Shuar Tsuer Entsa proviene de la cuenca ecuatoriana del río

Amazonas, pero actualmente se ubica en el cantón Naranjal-provincia del

Guayas. La historia de la comunidad inicia en el año 1830, y es así que, en la

primera presidencia del General Juan José Flores existía un Shuar llamado

Yakum, jefe de una comunidad shuar que, junto con sus dos hijos, Nase y Etsa,

partieron desde la Amazonía ecuatoriana hacia la Costa en búsqueda de un

mejor lugar para vivir, y de esta manera, fundar un nuevo territorio que los

alejaría de las guerras declaradas por otras tribus (Wajai, 2000, párr. 1).

Para que Yakum encontrase un lugar donde finalmente viviría de forma tranquila

con su familia, y que hoy es conocida como comunidad Shuar Tsuer Entsa, tuvo

que realizar un largo viaje desde la provincia de Morona Santiago hasta llegar a

la región Costa, pasando por poblaciones de la Sierra como: Cuenca, Biblián,

Azogues, Chunchi, y Alausí. Es así que, durante su travesía por la costa

ecuatoriana, Yakum decidió permanecer temporalmente en las partes bajas de

los ríos Chanchán y Chimbo por sus características naturales y de gran variedad

de vida silvestre; por esta razón, a esta zona Yakum la llama Wampukai, que

significa ‘abundancia de anfibios comestibles’ en la lengua shuar (Wajai, 2000.

párr. 5).

Luego de haber pasado una temporada en Wampukai, territorio que actualmente

se lo conoce como Bucay, llegó hasta la ciudad de Guayaquil, donde conoció a

un sacerdote de la ciudad; el cual, le ofreció hospedaje hasta que lograra

encontrar un lugar para establecerse (Palacios Rodríguez, 2014. p. 17). Luego

de la corta estancia de Yakum en Guayaquil, decidió regresar a Wampukai para

encontrarse con sus hijos, y retornar a su tierra natal para traer a su familia a su

nuevo hogar y de esta manera formar una comunidad shuar en este nuevo

territorio (Wajai, 2000, párr. 5).
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La gran determinación de Yakum por explorar nuevos territorios que le

permitieran escapar de las guerras y amenazas, inspiró a otros shuaras a seguir

los pasos de Yakum en búsqueda de nuevos territorios para vivir en tranquilidad

(Ríos Núñez, 2017, p. 7).

Yakum logró permanecer alrededor de 70 años en tierras supuestamente no

exploradas de la región Costa, de las cuales, era propietario, y es así que,

decidió repartir propiedades a sus hijos, Nase y Etsa, y a otras familias

pertenecientes a su comunidad en diversos lugares de esa zona; en total, fueron

ocho grupos familiares que lograron asentarse sin problemas por varias décadas

en estas tierras (Wajai, 2000, párr. 8).

En 1950, durante la presidencia de Galo Plaza Lasso, se dictaminan leyes de

tecnificación de haciendas agrícolas y ganaderas, lo que permitió que los

terratenientes y hacendados ocupen grandes extensiones de tierra en la región

Costa. Este hecho, fue aprovechado por el Sr. Edmundo Valdez que en el año

de 1965, invadió las tierras en la que vivían los descendientes de Yakum,

despojándolos de sus viviendas. En este acontecimiento, solo el 2% de este

grupo shuar decidió quedarse en esta zona, aislándose y escondiendo por los

diferentes ataques violentos, de los cuales, la policía también fue partícipe con

agresiones físicos. Este grupo que decidió quedarse, luchó hasta que se le

devolviera su territorio, en la cual, Antun Tiwi (hijo de Etsa) tuvo protagonismo al

enfrentarse contra el hacendado Valdez para recuperar esas tierras. Después de

varias discusiones, Antun convenció al terrateniente para que ellos pudieran

ubicarse al otro lado del río San Antonio, ocupando los ríos Agua Clara, Ñausha,

Akius y el cerro el Mirador (Wajai, 2000, párr. 12).

Alrededor del año 1977, con 607.70 has se creó el Centro Shuar Tsuer Entsa

Balao Chico de personería jurídica con 17 socios y 25 habitantes en el cantón

Naranjal, provincia del Guayas. Luego, en 1979, el señor Valdez, vende su

hacienda al Dr. Fernando Aspiazu que, en conjunto con socio peruano, Eduardo
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Balarezo, deciden invadir abruptamente las tierras otorgadas por el señor Valdez

a la familia de Antun Tiwi, reduciendo su territorio únicamente a un área de 20

cuadras.

A lo largo de los años, la comunidad ha sido invitada a ser partícipe de varios

eventos para dar a conocer sus costumbres y tradiciones. Un claro ejemplo de

ello es en el año 2002, donde el Municipio de Naranjal, invitó al centro Shuar a

presentar mediante una exposición, temas relacionados a: su cultura, tradición,

atractivos naturales y costumbres ancestrales; y gracias al apoyo ofrecido por la

prensa, el Centro Shuar Tsuer Entsa se pudo promocionar turísticamente

(Miranda, 2017, p. 11).

En la actualidad, la comunidad Shuar Tsuer Entsa se dedica a la actividad

turística, cuyo atractivo principal son las termas de agua caliente de origen

natural. El inicio de esta actividad, se remonta a unos 20 años atrás, cuando la

comunidad se dio a conocer en la prensa ecuatoriana. Es así que, la comunidad

ha ido construyendo piscinas dentro de su centro turístico en que se ofertan

servicios de masajes, danzas, limpias y otras actividades relacionadas a la

cultura shuar. Además, se ofrecen servicios de hospedaje y gastronómicos

vinculados a la tradición shuar alrededor del complejo.
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CAPÍTULO I: PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
COMUNIDAD SHUAR TSUER ENTSA

1.1. Marco teórico

1.1.1. Desarrollo Sostenible

Desde el inicio de la historia del hombre, se ha visto la necesidad de utilizar los

recursos de la naturaleza para su sobrevivencia (Díaz Duque y Gómez

Gutiérrez, 2013, p. 7). El hombre, como tal, evolucionó y empezó a intercambiar

productos o servicios por ingresos monetarios en pro de su beneficio llegando a

ser algo de su vida diaria. Esta normalización de utilizar los recursos naturales

sin límites, se muestra aún más en la Revolución Industrial. Posteriormente, en

los años setenta, en el auge de la máxima producción, el consumismo, la

explotación ilimitada de recursos; da inicio a varias intervenciones ecologistas

por el efecto negativo en el ambiente que genera la sobreproducción de las

fábricas (Larrouyet, 2015, párr. 28). A partir de esto, se inicia a una

concientización ambiental con los movimientos ecologistas, generando una

sensibilidad en la población sobre la conservación del planeta (Gómez López,

2020, p. 14). A mediados de la segunda mitad del siglo XX, el mundo sufría una

emergencia planetaria, por lo que, los educadores científicos tenían la

responsabilidad de implementar el conocimiento de cómo mejorar con un

crecimiento sostenible a sus aprendices (Bybee, 1991, párr. 3). Es así que, la

idea de desarrollo sostenible surgió de la necesidad de introducir cambios en el

sistema económico existente basado en la máxima producción, el consumo, la

explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena

marcha económica (Larrouyet, 2015, párr. 28).

El origen del concepto ‘desarrollo sostenible’ está asociado a la creciente

preocupación internacional de las últimas décadas del siglo XX, al considerar

una relación existente entre el desarrollo económico y social, y sus efectos sobre

el medio natural. Todo aquello, condujo a una valoración sobre sus
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consecuencias futuras si se continúa con un modelo consumista (Díaz Duque y

Gómez Gutiérrez, 2013, pp. 5-6).

A partir de la premisa anterior, en el año de 1983 las Naciones Unidas crea la

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente presidida por la Dra. Gro Harlem

Brundtland. Luego de 4 años, en 1987 las Naciones Unidas publica el informe

“Nuestro Futuro Común” (Our Common Future), que hoy en día, se lo conoce

como Informe de Brundtland, en el cual, por primera vez se hace alusión y se

utiliza el término “desarrollo sostenible” que implica aspectos tanto económicos,

ambientales como sociales. En este informe, se menciona que el desarrollo

sostenible se entiende como “aquel que satisface las necesidades presentes, sin

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus

propias necesidades” (Organización de las Naciones Unidas, 1987, párr. 1).

Después, en el año 2001 el Consejo Europeo de Gotemburgo, añade la

conformación de tres dimensiones que se relacionan con el desarrollo

sostenible, las cuales son: económica, social y medioambiente. A partir de este

concepto, se expone el avance en la teorización del término ‘desarrollo

sostenible’ (Artaraz, 2002, párr. 1). Además, expone que, a partir de esta

teorización, se debaten diversos enfoques en el que debería encaminarse el

desarrollo sostenible, como, por ejemplo:

● Shiva en 1989: Perseguir la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de

la naturaleza;

● Bojo et al., en 1990: Lograr la sostenibilidad de todos los recursos: capital

humano, capital físico, recursos ambientales, recursos agotables; y

● Carpenter en 1991: Sostener los recursos naturales.

En otras palabras, la mayoría de las definiciones de desarrollo sostenible tienen

en común que debe existir un equilibrio para el beneficio de la sociedad, de la

naturaleza y del recurso económico. Por lo que, en “muchas de las

interpretaciones de desarrollo sostenible coinciden que las políticas y acciones
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para lograr un crecimiento económico, se debe respetar el medio ambiente y ser

socialmente equitativas para alcanzar dicho crecimiento”; es por esto que,

Artaraz expone en un triángulo equilátero el concepto de sostenibilidad con sus

tres dimensiones, y cuya área central representaría la zona de equilibrio para el

desarrollo sostenible (Artaraz, 2002, p. 02).

Figura 1
Dimensiones del concepto de sostenibilidad

Nota: Dimensiones del concepto de sostenibilidad. Por Artaraz (2002). Teoría de

las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

En el año de 1992, las Naciones Unidas realizaron en Río de Janeiro una

asamblea denominada ‘Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo (UNCED). En esta conferencia, se trataron los cambios

a seguir para llegar a un desarrollo sostenible, incluyendo cómo alcanzar el

desarrollo social y la protección del medio ambiente en una economía

sobresaliente y a la vez, eficiente con el uso de los recursos. Además,
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establecen al marco institucional como necesario para el desarrollo sustentable,

pero no se la declararon como una dimensión. Aun así, establecieron que esta

dimensión es también importante para la sustentabilidad como el pilar ambiental,

económico y social. Por consiguiente, en el año de 1995, la Comisión de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) aprobó el programa de

trabajo sobre indicadores que incluía un subconjunto de indicadores para la

sostenibilidad institucional, lo que resultó en un concepto de sostenibilidad en

cuatro dimensiones (United Nations, 2007, pp. 40-42).

Por lo tanto, para este estudio no solo se tomarán en cuenta los tres pilares

comunes del desarrollo sostenible, sino también, se incluirá al aspecto

institucional, ya que, de acuerdo a la XVIII Reunión del Foro de Ministros de

Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2012), expone que el ‘marco

institucional’ es de suma importancia debido a permite la creación y ejecución de

políticas a seguir, las cuales, ayudan en el abordaje e integración de los otros

tres pilares (pp. 2-6).

1.1.2. Pilar económico

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha considerado al aumento del

capital como la única característica del desarrollo, cuyo pensamiento, con el

tiempo ha traído consigo una serie de problemas que afecta a todos. Esto se

debe al predominante pensamiento económico consumista de un modelo

supuestamente ilimitado que ha actuado sin prever las consecuencias que

puede significar el uso inadecuado de los recursos naturales, cuya característica

finita no fue tomado en cuenta para el crecimiento económico y el desarrollo

social (Díaz Duque, 2020, p. 6). Por esta razón, el desarrollo económico ha sido

discusión para grandes economistas a través de los últimos siglos, por lo que,

apenas en el siglo XX se da inicio a la comprensión de que el ‘crecimiento
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económico’ no es el método de crecimiento para la utopía deseada, llegando así

a una reivindicación de su conceptualización.

Con el inicio de la teorización de ‘desarrollo económico’, se da origen a varias

corrientes económicas donde los mercantilistas, fisiócratas, clásicos, marxistas,

neoclásicos, entre otros, adoptan una posición ante el desarrollo, aunque no

todos, en la cual, el crecimiento es únicamente posible con el aprovechamiento

de los recursos. Para Vergara Tamayo y Ortiz Motta (2016) la postura de Marx

de que - la naturaleza no produce mercancías - puede interpretarse como una

visión ecológica, ya que, en su analogía determinan que Marx reconoce “el

contenido de la naturaleza en todos los bienes y servicios que permiten obtener

un producto social en la dinámica del mercado” y que “la violación de la

integridad de la naturaleza por medio de la producción es, tal vez, la

consecuencia más notoria” (p. 22).

Después de la segunda mitad del siglo XX con todos sus acontecimientos y

avances tecnológicos-científicos, se plantearon diferentes teorías, en las cuales,

varios economistas abordan el problema del desarrollo en toda su amplitud. En

la obra De la economía a la política y más allá: Ensayos de penetración y

superación de fronteras de Hirschman, se determina que la ‘economía del

desarrollo’ está basada en dos elementos importantes: a) el rechazo de la

concepción mono económica y b) la pretensión del beneficio mutuo. Es decir, la

economía del desarrollo contradice la aplicación de un único análisis económico

viable para todo tipo de economías (Hirschman, 1984, p. 210).

Por otro lado, la Revolución Científico-Técnica en la segunda mitad del siglo XX,

estímulo notables avances en los medios de transporte, lo que, a su vez, influyó

en el desarrollo del turismo con la facilidad de movilidad de las personas por el

mundo; como consecuencia, se da la aparición de las megaciudades y

conjuntamente con ellas, vienen problemáticas de contaminación que

agudizaron una serie de dificultades ambientales (Díaz Duque, 2020, p. 83).
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Es así que, para la Comisión de las Naciones Unidas en su Informe de

Brundtland, el pilar económico, bajo un modelo fordista, no es viable para el

desarrollo sostenible de un lugar, ya que, los modelos tradicionales y

predominantes de crecimiento económico dirigen inevitablemente al aumento de

la pobreza y daños ambientales observados en el agotamiento progresivo de los

recursos naturales del planeta (Díaz Duque, 2020, p. 7). En otras palabras, el

pilar económico únicamente se centraba en la maximización del bienestar

humano mediante un proceso de desarrollo económico, en el cual, se toma en

cuenta únicamente la disponibilidad de recursos naturales, lo que genera, una

pérdida de la importancia a otros aspectos ambientales y sociales (González de

Canales et al., 2003, p. 332).

En este contexto, la concepción del pilar económico a lo largo de los años, ha

cambiado hacia una perspectiva más completa. Es así que, la dimensión

económica no solo ayuda únicamente a la dimensión ambiental, sino también al

social con una mejora en la calidad de vida referente a: equidad de la sociedad,

enriquecimiento cultural, educación, justicia, entre otros (Díaz Duque, 2020, p.

15). Es por esto que, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su

octavo objetivo, establece que para conseguir un desarrollo económico

sostenible se debe “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”

(Naciones Unidas, 2018, p. 39).

1.1.3. Pilar social
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La definición exacta de "desarrollo sostenible" apareció por primera vez en el

discurso político de la ONU en 1980. Es por esto, que varios académicos que

estudian la genealogía del concepto de desarrollo sostenible, han argumentado

que el pilar social del desarrollo sostenible, ha cambiado su contenido, por lo

que, ha ganado mayor importancia en las últimas décadas (Colantonio, 2009,

pp. 20-21).

Figura 2.
El importante cambio de la sostenibilidad social

Nota: el cambio de la importancia del pilar social a partir de 1980 con la

aparición del término desarrollo sostenible. Por Colantonio (2009). Social

Sustainability: Linking Research to Policy and Practice. Oxford Institute for

Sustainable Development, Oxford Brookes University, en McGUINN, J., et.

(2020).

En un inicio, el desarrollo sostenible se centró únicamente en las tendencias y

corrientes ambientales, pero como una fuerte imposición ética esta se vio casi

‘obligada’ a vincular también al pilar social. Es por esta razón que, la World

Commission on Environment and Development en 1987, declaró que incluso la

parte general de la teoría de la sostenibilidad implica una preocupación por la

equidad social entre generaciones, pero esto no se ha puesto en práctica. Por
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este motivo, se debe impulsar la práctica de la equidad con cada generación, y

no sólo teorizarla (p. 41).

En este contexto, el pilar social del desarrollo sostenible en el informe de

Brundtland se centró únicamente en cuestiones como la mala salud y la brecha

de ingresos, pero en la conferencia de Río en 1992 se agregó el derecho a vivir

una vida digna, justicia social intergeneracional, intrageneracional e

internacional, y participación local en los procesos de desarrollo sostenible.

Por otro lado, para Larrouyet (2015) la dimensión social del desarrollo sostenible

se basa en el “mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para

trabajar en la persecución de objetivos comunes”. Además, expresa que, como

una empresa, se debe tener en cuenta las consecuencias sociales de la

actividad en todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel

salarial), los proveedores, los clientes, las comunidades locales, y la sociedad en

general (p. 30).

Es así, que Boyer, Peterson, Arora, y Caldwell (2016) señalan cinco enfoques en

el que se ha aplicado el concepto de sostenibilidad social en la literatura y en la

práctica:

● La sostenibilidad social como objetivo distintivo y autónomo.

● La sostenibilidad social como limitación de los imperativos económicos y

medioambientales.

● La sostenibilidad social como condición previa para la sostenibilidad

ambiental y económica.

● Sostenibilidad social como mecanismo causal de cambio económico y

ambiental

● Sostenibilidad social como sostenibilidad centrada en el lugar y orientada

a procesos.
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Por otro lado, la sostenibilidad social para Colantonio (2011) se refiere a cómo

los individuos, las comunidades y las sociedades viven entre sí, y cómo estas se

proponen para alcanzar los objetivos de los modelos de desarrollo que han

optado para sí mismos; pero para esto, se debe tener siempre presente los

límites físicos de sus hogares y de la tierra en su conjunto. Es por esto que, en

este estudio se tomará esté último concepto puesto que, se enfoca en el

desarrollo social en las comunidades y su relación con el territorio (p. 38).

1.1.4. Pilar Ambiental

En la actualidad, se evidencia cambios bruscos en el planeta debido a la

contaminación ambiental, provocando pérdida de biodiversidad, deforestación,

calentamiento global, la insalubridad del agua, la erosión del suelo, diversas

enfermedades, etc. (Earth.Org, 2020). En efecto, el resultado de esta

transformación climática no solo afecta al planeta, sino también a la calidad de

vida, el bienestar, y en algunos sectores la acumulación de riqueza de una zona

(Guerrero-Tipantuña, Lema-Pillalaza y Soria-Caiza, 2021, párr. 5).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2016) en el 2012

aproximadamente 12,6 millones de personas perdieron la vida por laborar o

habitar en ambientes contaminados; siendo las principales causas de muerte la

contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos

químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, que contribuyen a más

de 100 enfermedades o traumatismos (párr. 1).

Por lo tanto, dentro de la sostenibilidad, el pilar ambiental busca la conservación

ecológica de los recursos naturales, disminuir el daño climático tomando en

cuenta los derechos y responsabilidades intergeneracionales sobre el espacio y

los recursos del hábitat (Banco de Desarrollo de América Latina, 2013, párr. 3).

Es por esto que, organizaciones como las Naciones Unidas, consideran clave la
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planificación sostenible, por lo que se incluyó al desarrollo sostenible en los

Millennium Development Goals (MDGs), cuyo objetivo número siete, buscar

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando las siguientes

metas:

● Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y planes

nacionales para reducir la pérdida de recursos ambientales.

● En 2010, la pérdida de biodiversidad se redujo y ralentizó significativamente.

● Para 2015, reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso

sostenible a agua potable y servicios básicos de saneamiento.

● Para 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios

marginales mejorará significativamente.

(Organización de las Naciones Unidas, 2000)

La Organización de las Naciones Unidas, comprende la importancia de la

sustentabilidad ambiental y para ello se ha incorporado un programa para el

ambiente denominado Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA) que implementa políticas ecológicas, en las cuales, se

permita un desarrollo sustentable en cualquier actividad que se dé en los países

emisores (Organización de las Naciones Unidas, 1972, párr. 2). Es así que, el

turismo se ha adaptado a estas políticas ecológicas en zonas rurales,

convirtiéndose así, en las áreas preferidas por los turistas ecuatorianos; puesto

que, en un estudio realizado por la Universidad Internacional del Ecuador en el

año 2020, el 28% de los encuestados prefirieron al turismo rural como una de las

principales actividades a realizar post-pandemia (Molina, Cabanilla, y Garrido,

2020, p. 11).

1.1.5.  Pilar Institucional

Al establecer el pilar institucional como un subconjunto de indicadores, varios

autores exponen la importancia de este pilar para la cohesión de la
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sostenibilidad. Al establecer normativas y actuar como ente legislador, busca

que los otros pilares no se sobrepongan o tomen ventaja, para de esta forma,

obtener un equilibrio en el desarrollo de la sostenibilidad. Es así que, hoy en día

es considerado como un subconjunto, lo que resulta en un concepto de la

sostenibilidad de cuatro dimensiones (United Nations, 2007, pp. 9-10).

Valentin y Spangenberg (2000), definen al pilar institucional como un sistema

confiable y abierto a evolucionar (p. 384). Por otro lado, Herrán (2012) define al

pilar institucional como un conjunto de organismos, redes y acuerdos:

internacionales, regionales, nacionales y subnacionales, que participan en la

definición e instrumentación de políticas que tienen como fin, el logro de los

objetivos establecidos de acuerdo al desarrollo sostenible (p. 1).

Cuando se analiza este pilar institucional, con un enfoque de la ciencia política1,

se integra la mayoría de las visiones que se tienen para conseguir el desarrollo

sostenible. Además, se analiza la interacción mutua y la influencia de las

actitudes y las estructuras institucionales, su evolución y función, y la atención,

se centra en el efecto que tienen las instituciones en el proceso de toma de

decisiones políticas y sus resultados.

Según Czada (1995), las instituciones se entienden como sistemas formales e

informales de reglas para la solución autoritaria de conflictos que disponen de

mecanismos para hacer cumplir las reglas (p. 1). Por su parte, Göhler (1997)

define a las instituciones políticas como: "sistemas de reglas para el desarrollo e

implementación de decisiones y órganos obligatorios relevantes para la

sociedad, y órganos que facilitan simbólicamente la orientación social" (p. 58).

1 La ciencia política, es la disciplina que analiza la teoría y práctica de la política, los regímenes políticos y
las relaciones de poder en la sociedad.
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Dentro del análisis del marco del desarrollo sostenible, Herrán (2012) indica que

existe un déficit de gobernanza para el desarrollo sostenible en todos los niveles

. En particular, esta debilidad se traduce en tres fallas principales:

1. Incapacidad para integrar los objetivos sociales, económicos y

ambientales en las políticas del D.S.

2. Falta de congruencia entre los acuerdos ambientales multilaterales e

incapacidad para adaptar, aplicar y hacer cumplir la legislación ambiental.

3. Déficit de participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo

sostenible (pp. 2-4).

Tomando en cuenta esto, las Naciones Unidas (2007) establece seis objetivos

para el fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible:

1. Garantizar la coherencia e integración de las políticas en las esferas

económica, social y ambiental.

2. Mejorar el análisis, la evaluación y el asesoramiento científico.

3. Reforzar la ejecución, supervisión y rendición de cuentas.

4. Limitar la duplicación de actividades.

5. Alentar la participación

6. Reforzar las capacidades nacionales y locales para el desarrollo

sostenible.

1.2. Análisis de la sostenibilidad de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Para el análisis de este capítulo, se utilizará la metodología anteriormente

expuesta. En este trabajo investigativo, se presentarán dos elementos a

considerar: a) la percepción y, b) la realidad de la comunidad Shuar en los
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pilares de sostenibilidad. Aun así, no en todos los pilares se presentarán estos

elementos por desconocimiento de la población de estudio, por lo que no se

forzará la información para analizar estos dos factores.

A continuación, se detalla, los elementos que cumple cada uno de los

cuatro pilares:

● Pilar económico:

- Percepción de la comunidad sobre los pilares de la sostenibilidad

- Realidad de la comunidad Shuar en los pilares de la sostenibilidad.

● Pilar social:

- Realidad de la comunidad Shuar en los pilares de la sostenibilidad.

● Pilar ambiental:

- Realidad de la comunidad Shuar en los pilares de la sostenibilidad.

● Pilar institucional:

- Realidad de la comunidad Shuar en los pilares de la sostenibilidad
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1.2.1. Pilar Económico
Figura 3.
Percepción del Pilar Económico del Desarrollo Sostenible en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Las líneas entrecortadas de color rojo son los principales elementos que influyen directamente en el pilar económico.
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En la figura 3, se presentan las percepciones que tiene la comunidad de

estudio sobre el pilar económico del desarrollo sostenible; las cuales, fueron

obtenidas a través de las entrevistas realizadas, las mismas que arrojaron que

la comunidad percibe al desarrollo económico únicamente en cinco aspectos:

● Aumento del capital

● Generación de empleo

● Explotación de los recursos naturales y culturales

● Intervención del estado

● Inversión justa

La comunidad Shuar Tsuer Entsa ve al pilar económico, principalmente como la

obtención de dinero sin importar la explotación de los recursos naturales y

culturales, ya que es la única forma que conoce para desarrollarse. Además,

expresan que, si ‘aumentan su capital’, podrán generar más fuentes de empleo

en la comunidad. De la misma forma, manifiestan que no se pueden desarrollar

económicamente sin intervención del Estado, es decir, que esperan que

siempre el Estado les apoye económicamente. Asimismo, ven que para

desarrollarse económicamente es necesario una inversión justa, pero esto se

contradecirá en la figura número 4 de la realidad de cómo se distribuye el

dinero en la comunidad.

Al presentarse como motivación principal en la comunidad el aumento del

capital, se puede inferir que la comunidad tiene un modelo económico

capitalista como lo expresa Jahan y Saber-Mahmud (2015), ya que esta

característica es propia del capitalismo. Entonces, este modelo va en contra del

modelo de D.S., ya que existe mayor énfasis en el pilar económico generando

riesgo en los demás pilares, y no un equilibrio entre los tres pilares de la

sostenibilidad que es lo que plantea las Naciones Unidas en su Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, no existe un verdadero desarrollo del pilar económico en base a

los fundamentos del desarrollo sostenible, ya que, la comunidad en este pilar,
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afecta directamente al aspecto ambiental, porque busca la explotación de los

recursos ambientales y culturales sin importar sus efectos a futuro. Entonces,

este pilar desde la perspectiva de la comunidad va en contra de lo que plantea

anteriormente Díaz Duque de cómo debe ser el pilar económico con referencia

a los demás pilares y de la misma forma González de Canales en 2003.
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Figura 4.
Realidad del Pilar Económico del Desarrollo Sostenible en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Las líneas entrecortadas de color rojo son los principales elementos que influyen directamente en el pilar económico.
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En la figura 4, se presenta la realidad del territorio en el pilar económico

obtenidos de las entrevistas realizadas. Dentro de este pilar, se presentan

cuatro elementos que influyen directamente en este apartado:

● Desconocimiento administrativo

● Estancamiento

● Distribución desigual

● Única fuente de ingresos

El ‘desconocimiento administrativo’ en la comunidad, ha ocasionado una serie

de problemas que dificulta su gestión territorial. Son pocos los pobladores que

cuentan con formación en administración, pero esto no se refleja en los líderes

de la comunidad al presentar una ausencia de gestión y planificación de los

recursos de la zona. Esta situación ha generado falencias administrativas en la

estructura interna de la comunidad, debido a que no pueden tomar decisiones

económicas adecuadas y rápidas. Esté escenario, sumado a la falta de

liderazgo ha producido un ambiente de desunión y disconformidad en la

comunidad. En consecuencia, los ingresos económicos provenientes de sus

actividades, no llegan a mejorar la situación de la comunidad, produciendo un

estancamiento económico.

En cuanto a la ‘distribución desigual’ de los recursos, se presentan tres grupos

a los que se reparte los ingresos obtenidos del desarrollo de la actividad

turística: a) la comunidad en general, b) los socios jurídicos, y c) el complejo

turístico. Desde la perspectiva de la directiva, expresa que la distribución

económica es equitativa, pero al indagar esto, la realidad es otra. La

información recopilada, arrojó que mayormente los ingresos se distribuyen a los

socios jurídicos, en segundo lugar, en el complejo y, por último, a la comunidad.

Por lo tanto, según los datos obtenidos, los más beneficiados son los socios

jurídicos y la dirigencia, ya que ellos son los que obtienen mayor beneficio

económico del dinero que ingresa en la comunidad. Solo en sueldos de 7
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administrativos se destinan mensualmente $2100, 00 USD, y el resto se reparte

a los socios. “Aquí hemos gastado mucho dinero” expresa uno de los

entrevistados, refiriéndose al complejo turístico, es decir, la comunidad invierte

fuertemente en el mejoramiento de su complejo turístico, ya que buscan

construir más piscinas, más cabañas, y ampliar el parqueadero, dejando poca

inversión destinada a la comunidad como tal. La comunidad, según los

pobladores, necesita de mayor inversión como conjunto y no únicamente

dentro del complejo, lo que da como resultado, a un sentimiento de injusticia

económica llevando a crear otros conflictos entre ellos.

Uno de los grandes problemas de la comunidad es la ‘dependencia económica

de una sola fuente de ingresos’, siendo esta el turismo. Esta dependencia

económica, ha acostumbrado a los pobladores a no ejercer más actividades

con fines de lucro, es así que cuando el factor externo de la COVID-19 llegó a

la comunidad se les dificultó afrontar el imprevisto financiero que está provocó.

Por consiguiente, los niveles de desempleo y déficit económico en la

comunidad aumentaron por la dependencia económica del turismo y

actividades vinculadas a la misma. Esto a su vez, se vio reflejado en un

acontecimiento que afecta también al pilar ambiental, ya que, al no obtener

ingresos y empleos, la mayoría de los pobladores se dedicaron a la agricultura

para amortiguar el déficit económico en la que se encontraban.

Todos estos factores que se presentan en la comunidad, han dado lugar a que

se cree una serie de conflictos económicos que se ven reflejados en pérdidas

económicas, como lo explican los entrevistados. Al presentarse conflictos

económicos que conjunto con la falencia administrativa, han generado

problemas de robos y desunión en la comunidad, vinculados al pilar social.

A pesar de todos estos conflictos, la comunidad sí ha generado fuentes de

empleo para sus pobladores, lo que ha ayudado de forma parcial, a mejorar la

calidad de vida los pobladores, como lo establece las Naciones Unidas en su

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, debido a la pandemia de
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la COVID-19 el modelo de desarrollo económico de dependencia de una única

fuente de ingresos (turismo) está cambiando en la comunidad, por lo que,

buscan ayudar e invertir más en la comunidad, y no solo en el complejo

turístico como antes.
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1.2.2. Pilar Social
Figura 5.
Realidad del pilar social del desarrollo sostenible de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Las líneas entrecortadas de color rojo son los principales elementos que influyen directamente en el pilar social.
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En la figura 5, en el ‘Pilar Social’ únicamente se presenta la realidad de este en

la comunidad. La razón radica en que, la comunidad no conoce el término

desarrollo social como tal. Por lo que, desde su perspectiva se presenta al pilar

social como: tener una casa y vivir bien. Es así que, para el análisis de este

pilar, se evidencian cinco factores que influyen principalmente en la realidad de

este aspecto, como:

● Normalización de conflictos

● Conformismo

● Deficiencia de liderazgo

● Déficit de servicios básicos

● Aislamiento

A partir del análisis, se puede evidenciar que la ‘normalización de conflictos’ es

uno de los grandes problemas de la comunidad. Esto no solo se evidencia en

un grupo específico de la comunidad, sino desde los más jóvenes hasta los

adultos, incluyendo a los líderes. Esta normalización, ha provocado que los

problemas y conflictos que ocurren en los otros pilares, sean vistos como algo

de su diario vivir. En los conflictos encontrados, se puede evidenciar cuatro

grupos donde se producen las problemáticas que afectan directa e

indirectamente a la comunidad: a) Gobierno (Estado ecuatoriano); b)

Instituciones zonales, Prefecturas y Gobierno Autónomo Descentralizado de

Naranjal; c) el territorio como entorno (cantón Naranjal); y sobre todo en, d) la

comunidad Shuar Tsuer Entsa.

Estos cuatro grupos, anteriormente mencionados, pueden aparentar no estar

conectados en los conflictos, pero al haber una deficiencia en uno de estos,

provoca que la comunidad también se vea afectada. Pero cabe recalcar que la

comunidad Tsuer Entsa como tal, también cuenta con problemas que se

originan desde su núcleo como unidad. Alguno de los conflictos y problemas

(ver Tabla 1) que se presentan, son los siguientes:
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- Alcoholismo y drogadicción en los jóvenes: la abundancia de

negocios de expendios de bebidas alcohólicas en la comunidad y

en el sector, ha provocado que los índices de alcoholismo, según

los pobladores, cada día sea mayor, y que los jóvenes no quieran

trabajar, aumentando niveles de desempleo en la comunidad.

- Paternalismo ligado al pilar institucional

- Desunión y desorganización

- Falta de infraestructura

- Discriminación de género y étnica hacia ellos, y de ellos hacia

personas que no pertenecen a su comunidad, etc.

El ‘conformismo’ en la comunidad, se refiere a que la poblacion de estudio no

soluciona sus problemas de desempleo de manera efectiva, ya que, “la

mayoría de la gente vive del día a día”2 y no cuenta con otras fuentes de

ingresos, debido a que se acostumbraron a obtener ingresos del complejo

turístico por ser socios. Esto ha provocado que las nuevas generaciones en la

comunidad adopten este comportamiento de conformismo y como lo explica

Páez y Campos (2004) esta actitud influye entre individuos de estatus similar

ante un estímulo que, en este caso, es la captación de dinero por el turismo

(párr. 2).

Otro de los elementos que afectan al pilar social es la ‘deficiencia de liderazgo’,

esto se refiere a que no existe una figura fuerte de liderazgo que contribuya a la

comunidad a progresar. De acuerdo a los entrevistados, la mayoría de síndicos

de la comunidad no cuentan con la vocación de ayudar; su interés principal por

pertenecer a la directiva, se debe por la captación de dinero. Este sentimiento

de desamparo por parte de los síndicos, ha dado lugar a la desunión y

desorganización en la comunidad, dando como resultado que, no exista una

buena gobernabilidad y gobernanza.

2 cita extraída de las entrevistas realizadas a la población de la comunidad Shuar Tsuer Entsa.
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Al existir diversas problemáticas en el territorio, se ha creado una especie de

normalización a los conflictos entre ellos, ya que “siempre ha sido así”, según

los pobladores. Sin embargo, se ha visto en la comunidad un cambio positivo

por el efecto negativo que ha traído consigo la COVID-19, ya que, durante la

pandemia, la comunidad en vez de aumentar la desunión se unió aún más para

sobrellevar esta problemática, en cierta medida.

Por otro lado, la ‘falta de servicios básicos’ ha causado que la calidad de vida

de la población no mejore por la ausencia de alcantarillado y agua potable. Una

de las causas principales de esta privación de servicios básicos se debe a los

conflictos limítrofes que se presentan en la zona por intereses políticos y

económicos que afectan en la economía y las relaciones comunitarias en el

territorio. Además, estos conflictos limítrofes han dado lugar a que la

comunidad se ‘aísle’ aún más de los pobladores del sector y al existir este

aislamiento ha generado un roce entre la comunidad de estudio y los

pobladores de Camacho, hasta tal punto de mostrar rechazo entre los dos

grupos, provocando una desunión que evita el mejoramiento de la zona.
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1.2.3. Pilar Ambiental
Figura 6.

Realidad del pilar ambiental del desarrollo sostenible de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Las líneas entrecortadas de color rojo son los principales elementos que influyen directamente en el pilar ambiental.
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En la figura 6, se presenta la realidad del pilar ambiental en el territorio de

estudio. Para el análisis de este pilar, se puede evidenciar cuatro factores que

influyen principalmente, como:

● Explotación de los recursos naturales

● Desconocimiento parcial del cuidado ambiental

● Expansión de la zona del uso del suelo urbanizado

● Escaso control gubernamental

A partir del análisis, se evidencia que la explotación de los recursos naturales

es una problemática recurrente en la comunidad, la cual se origina por diversas

causas, tales como: requerimientos de la demanda, necesidades propias de la

comunidad, escasa intervención y control ambiental por parte de las

autoridades, y el ‘desconocimiento parcial del cuidado ambiental de los

pobladores de la comunidad’.

Debido a la ‘falta de control’ de autoridades ambientales, los pobladores han

intensificado la ‘explotación de recursos naturales’ en el área con dos

finalidades principales. La primera causa de explotación, se produce por la

actividad turística de la comunidad, ya que los visitantes están interesados por

consumir especies de fauna silvestre de la comunidad como la guanta o el

armadillo. A pesar que, la Guía para la identificación de especies silvestres

sujetas al tráfico y comercio ilegal de carne de monte - Recomendaciones para

su manejo emergente por el Ministerio del Ambiente del Ecuador del 2017,

expresa que la comercialización de la carne de estos animales es ilegal y

ocasiona la pérdida de biodiversidad en el Ecuador. Aunque la ley lo prohíbe, la

comunidad y los visitantes hacen caso omiso de la reglamentación, por lo que,

el consumo de especies es cada vez más solicitado.

El segundo motivo, es la ‘expansión del uso del suelo urbanizado’. Al aumentar

la población de la comunidad, esta se ha visto obligada a ocupar más área para

sus viviendas. Además, con la pandemia de la COVID-19 la comunidad decidió

aislarse en la parte alta del bosque con el que cuenta. Para evitar el contagio,
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construyeron casas en esta área. Asimismo, al no tener ingresos económicos,

su actividad se volcó hacia la agricultura en esta misma área de conservación.

Por lo tanto, todo esto ha dado como resultado que la flora y fauna se vea

fuertemente afectada.

Asimismo, la comunidad al encontrarse en el área de amortiguamiento de la

Biosfera del Macizo del Cajas, debe conversar este territorio de acuerdo a lo

estipulado tanto en el Código Orgánico del Ambiente como en la Ley de

Turismo del Ecuador. A pesar que, la población ha recibido talleres en los

últimos 9 años sobre los cuidados ambientales, la contaminación es evidente

en el área como: el trato inadecuado de las aguas termales (contaminación

hídrica), basura en la calle y ‘urbanización’ en el bosque (contaminación visual

y del suelo), música en alto volumen (contaminación auditiva), etc. Entonces,

se puede deducir que los talleres sobre el cuidado ambiental no cumplen con

las metas del aprendizaje de la conservación, o la comunidad hace omisión de

lo aprendido, ya que, pueden obtener beneficios de la explotación de los

recursos con los que cuentan.

Dicho esto, se evidencia el ‘escaso control gubernamental’ por su ausencia de

inspección y sanción en el territorio, ya que en el Código Orgánico Ambiental,

2018 dice en su Art. 24 que, las atribuciones sancionadoras están a cargo de

la Autoridad Ambiental Nacional y a su vez, en el Art. 299 también se las

atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. A pesar de que, las

autoridades conocen las problemáticas ambientales, no actúan en el territorio.

Es así que, en la investigación se evidencia el incumplimiento de la ley en la

comunidad.
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1.2.4. Pilar Institucional
Figura 7.
Realidad del pilar institucional del desarrollo sostenible de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Las líneas entrecortadas de color rojo son los principales elementos que influyen directamente en el pilar institucional.
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En la figura 7, desde la perspectiva de la comunidad se entiende a este pilar

institucional, únicamente como una entidad sancionadora con ineficiencia

administrativa. Además, la perciben como un organismo que tiene como

función obligatoria realizar obras para el bien de la comunidad, por lo que

presentan, un alto grado de paternalismo entre los pobladores. Por lo tanto,

únicamente se presenta la realidad del pilar institucional en la comunidad shuar

Tsuer Entsa.

Para el análisis, se puede evidenciar cuatro factores principales que influyen en

este pilar:

● Ineficiencia administrativa

● Fricciones por diferentes ideologías políticas

● Déficit presupuestario

● Tráfico de influencias

A partir del análisis, se presenta a la ‘ineficiencia administrativa’ como el

problema central del pilar institucional. Una de las falencias radica en la

planificación, ya que, al desconocer las necesidades de la comunidad por falta

de vinculación, no se conoce la realidad y las necesidades del territorio,

provocando que los planes y proyectos no se adecuen al territorio. Asimismo, la

falta de profesionales ocasiona que el término desarrollo sostenible sea

utilizado como una estrategia de marketing, más no como un medio para

alcanzar la satisfacción de las necesidades sin comprometer a las

generaciones futuras. Además, el desconocimiento del término desarrollo

sostenible por los profesionales a cargo, dificulta la integración de los pilares

que conforman al desarrollo sostenible, dando como resultado que éste pilar

institucional tenga varias deficiencias para lograr sus metas.

De la misma forma, las ‘diferentes ideologías políticas’ dan como resultado a un

estancamiento institucional, ya que, al pertenecer a diversos partidos o grupos

políticos, se obstaculiza la eficiencia con la que trabajan, a pesar de contar con

planes y programas que son adecuados para el territorio. Además, estas
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fricciones influyen también en la ‘ineficiencia administrativa’, puesto que, al

existir estos conflictos ideológicos, los cargos de trabajo no los ocupan los

profesionales correspondientes, sino más bien, se da un nepotismo evidente en

las instituciones públicas, por lo que, se genera una falta de profesionales

adecuados en los cargos públicos.

Del mismo modo, el ‘tráfico de influencia’ es otro de los factores que sobresalen

en esté pilar; se presenta esta acción por la realización de obras por

conveniencia y conexiones. Esto se evidencia en la información recopilada, en

las cuales, se expone que las únicas obras realizadas en la comunidad shuar

se dieron por contar con conexiones en el GAD y el Gobierno, tales como:

1. Realización del baño comunitario dada hace 15 años.

2. Servicio eléctrico otorgado por la provincia del Oro.

3. Carretera otorgada en la presidencia de Rafael Correa.

4. Techo de la cancha comunal dado por el GAD de Naranjal en el 2021.

Por último, el ‘déficit presupuestario’ es uno de los obstáculos para que esté

pilar no se adecue al desarrollo sostenible, ya que con un presupuesto limitado

se restringe a que se ejecuten obras, planes y proyectos en el territorio, lo que

da como consecuencia a que no exista un desarrollo sostenible en la zona.

Además, esta limitación presupuestaria evita que el territorio cuente con los

técnicos suficientes para cubrir las necesidades del área.
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Por lo tanto, se puede deducir que la comunidad no cuenta con un desarrollo

sostenible, siendo las principales problemáticas de cada pilar, los siguientes:

● Pilar económico: desconocimiento administrativo

● Pilar ambiental:  desconocimiento parcial del cuidado ambiental

● Pilar social: deficiencia de liderazgo

● Pilar institucional:  ineficiencia administrativa

A pesar de todas estas problemáticas presentes en este estudio y del casi total

desconocimiento del término desarrollo sostenible por parte de la comunidad

shuar Tsuer Entsa, tienen una vaga idea de cómo mejorar o desarrollarse

únicamente de forma económica.

La comunidad shuar Tsuer Entsa tiene conocimiento de las problemáticas de su

entorno, por lo que buscan mejorar y desarrollarse únicamente en el pilar

económico. Entonces, el problema radica que, al tratar de mejorar el pilar

económico, la comunidad no toma en cuenta que están afectando directamente

a los pilares sociales y ambientales como la sobreexplotación de los recursos.

Además, agregando que el pilar institucional presenta varias complicaciones,

se generan más obstáculos para el desarrollo sostenible de la comunidad.

Como lo explicó Artaraz (2002) para que se dé un equilibrio entre todos los

pilares y que no se afecten entre ellos, deben existir políticas y acciones en pro

de la sostenibilidad.
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CAPÍTULO II: LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD SHUAR TSUER ENTSA

2.1. Marco teórico

El constante crecimiento de la actividad turística tradicional, en un contexto

posfordista, llevó al cuestionamiento científico y político de si: ¿es realmente el

turismo tradicional un medio de desarrollo sostenible cuando este no cuenta

con controles o regulaciones que amparen la protección de los recursos

económicos, sociales y ambientales provenientes de la actividad turística? Este

cuestionamiento produjo que el turismo tradicional, se viera obligado a cambiar

su enfoque consumista hacia uno más compatible con los valores naturales,

sociales y culturales de la sociedad. Y es aquí, donde se da un cambio del

modelo turístico tradicional hacia uno que “permita” un equilibrio económico,

social y ambiental en zonas alejadas de las grandes ciudades. Es así que, en

las últimas décadas el turismo en comunidades rurales se presenta como un

nuevo paradigma que impulsa el desarrollo local y endógeno en varias zonas

rurales latinoamericanas como actividad que surge de las tradiciones y que

puede generar grandes beneficios dentro de las comunidades anfitrionas

(Calistro, Chávez y Maldonado, 2017, pp. 323-324).

Es así que, la Organización Mundial de Turismo (2015) plantea al turismo

sostenible como un modelo de desarrollo económico que mejora la calidad de

vida de la comunidad, facilita al visitante una experiencia de alto nivel, y

protege al ambiente (párrs. 1-4). Desde la década de los 70s, la OMT respaldó

una planeación minuciosa del desarrollo turístico e insistió cada vez más, en el

cuidado de los recursos locales que forman el patrimonio turístico de una zona.

Asimismo, plantea la necesidad de involucrar a las comunidades locales como

elemento clave para el desarrollo, donde los pobladores tienen una

participación activa en la gestión, poder de decisión y desarrollo en la actividad

turística y en el territorio. Así también, busca la planificación y vinculación con

actores públicos y privados, inherentes a las zonas de destino turístico, ya que
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esto, puede fomentar el interés individual y colectivo de los territorios

(Organización Mundial del Turismo, s.f.).

Para Barrera y Bahamontes (2012), el turismo busca generar impactos

positivos en la economía, la cultura-social3, y el ambiente. En el ámbito de la

economía, el turismo sostenible debe ser rentable. En el ámbito social, el

turismo debe reforzar valores de relación, intercambio de experiencias y

enriquecimiento cultural tanto para los visitantes, como para los habitantes del

destino turístico. En el campo ambiental, el turismo tiene que promover la

protección y conservación del ambiente en el que se desarrolla. Es decir, es

necesario responder al uso del ambiente hoy, sin comprometer la posibilidad de

que las generaciones futuras lo utilicen (pp. 50-52).

El cambio de turismo de masas hacia un modelo sostenible, se intensificó con

la creación del Programa Sustainable Tourism-Eliminating Poverty (ST-EP) de

la Organización Mundial del Turismo, la cual presentó al turismo en

comunidades, como una herramienta de desarrollo sostenible efectiva para la

eliminación de la pobreza desde una perspectiva social, económica y ecológica

(Organización Mundial del Turismo, 2015). Sin embargo, para Navas-Camargo

y Zwerg-Villegas (2014) esta afirmación realizada por la OMT fue errónea,

puesto que no contaba con sustento alguno para afirmar que el turismo era un

modelo de desarrollo sostenible en comunidades rurales, y peor aún, en

aquellas que son vulnerables socialmente (p. 251).

El Community Based Tourism (CBT) a menudo es considerado como un motor

de desarrollo en las políticas de países del sur global, pero no es del todo

cierto, a pesar de existir pocos casos de éxitos donde las localidades han

alcanzado el potencial de desarrollo, varios autores concuerdan que, aunque

en la teoría del desarrollo y el turismo están vinculados, aún continúa

3 Es el entorno, en la cual, se establecen costumbres, creencias, conocimientos, y prácticas
que definen un comportamiento habitual en la sociedad (Newstrom y David, 1993).
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existiendo limitaciones en este campo (Adiyia y Vanneste, 2018; Stoffelen,

Adiyia, Vanneste,  y Kotze, 2020, p. 1).

Para Tosun (2000) las limitaciones del turismo desde un contexto global en

comunidades dentro de cualquier Proyecto de Desarrollo Turístico (TDP), y

sobre todo en un país en vías de desarrollo, se deben analizar bajo tres

connotaciones principales: limitaciones a nivel operativo, limitaciones

estructurales y limitaciones culturales. Además, señala que esta última limitante

es importante en el desarrollo de los TDP, ya que no solo hace referencia a la

forma en la que se toma las decisiones la población, sino también al nivel de

conciencia de la comunidad para participar en la planificación y gestión del

turismo en su localidad. Por consiguiente, a pesar que se cuente con una

planificación adecuada, si no existe un aporte cultural4 idóneo en el turismo por

parte de la comunidad, puede generar más limitaciones y condicionantes

externos e internos que obstaculicen el proceso de alcance del desarrollo

sostenible (pp. 614-626).

Por esta razón, para el presente estudio se realizará un análisis del sistema

turístico de la comunidad de estudio, con el propósito de abordar cómo incide

la actividad turística en el desarrollo sostenible de la comunidad de estudio.

2.1.1. Sistema turístico

Definir al término ‘turismo’ en sola conceptualización puede ser

contraproducente, y como expresa Gurría (1997), el turismo es una actividad

abstracta de la cual, se puede obtener diversas interpretaciones “según sea el

enfoque que se dé al concepto, o bien el ámbito de formación o trabajo de

quien las formula, y de la época”, pero que también, pueden ser cuestionadas y

discutidas (p. 32). Para este autor, una de las definiciones más sencillas para

4 Ellwood (1929) la definió como un término colectivo, en el cual se engloba al comportamiento adquirido y
transmitido socialmente, donde no solo está incluido el lenguaje, arte y ciencia; sino que también
conocimientos, ideas y creencias. Por otro lado, la UNESCO (2012) la define como un “grupo distintivo en
una sociedad”, que engloba la parte material, intelectual y emocional con relación al arte y su forma de
vida cotidiana.
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el turismo es la optada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), la cual,

hoy en día la define como:

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual

por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se

denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas;

residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de

las cuales suponen un gasto turístico (OMT, 2021, párr. 1).

Así como expresa Gurría sobre la diversidad del concepto turismo, en el 2014

Ramos-Mendoza y Guerrero-Gonzáles en su libro Introducción al Turismo

desarrollan una recopilación del concepto turismo de varios autores, llevando

así a Ramos Mendoza a desprender su propia definición de turismo:

Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones

del turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante

ello el sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y

específica dichas necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea

diversificado, específico, social, económico y humano. Los desplazamientos

humanos le ceden al turista la posibilidad de deleitarse en su travesía de

numerosos paisajes, creando en él diversos eventos en la conformación de

nuevas experiencias de orden turístico. Por lo que para lograr hacer turismo

se debe contar con expectativas, deseos, anhelos, y sobre todo con la

necesidad imperiosa de vivir situaciones de vida, cultural, social, fuera de su

contexto habitual, por más de 24 horas y menores a 6 meses, haciendo uso

de la estructura, infraestructura y superestructura turística, las cuales

incrementan en todo momento su bagaje vivencial en todos los ámbitos que

a éste corresponde (Ramos-Mendoza, 2014, pp. 32-33).

En base a lo que expresa Ramos Mendoza sobre el sistema turístico, se debe

entender que durante mucho tiempo se ha intentado describir al turismo como
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un sistema. La importancia de ver al turismo como un sistema radica en que, al

ser entendido de esta manera, este permite contar con estrategias y

herramientas útiles para su desarrollo. Y al trabajar como un sistema de

conjunto de varios elementos de forma dependiente e independiente, permite

llegar a formar un desarrollo hacia y con el mismo objetivo como lo expresan

varios autores con sus modelos de sistema turístico, tales como:

● Modelo del sistema turístico de Neil Leiper

● Modelo del sistema turístico de la OMT

● Modelo del sistema turístico Roberto Boullón

● Modelo del sistema turístico de Sergio Molina

El estudio y definición del turismo como un sistema no es reciente, esto se

debe a los diferentes enfoques en la que se la ha conceptualizado; por lo que

en 1979 Neil Leiper, define al turismo en un marco de sistemas en el que se

puede identificar las diversas facetas básicas y perspectivas de la actividad

turística. Por consiguiente, propone un sistema turístico enfocado en la

planificación y comprensión turística, donde el destino es relevante para la

satisfacción de las necesidades y expectativas de ocio de los turistas; en el

cual, coexisten cinco elementos: turistas, región generadora de turismo, ruta de

tránsito, región de destino, y la industria turística (Leiper, 1979, pp. 390-407).

Posteriormente, la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 1994 establece

un modelo de sistema turístico que se compone de cuatro elementos que, de

acuerdo a Guerrera Gonzales y Ramos Mendoza (2014) “para la OMT fue

fundamental desarrollar el enfoque con una óptica mixta porque con ella

maneja en forma integral todo el sistema; por ello, distingue e incorpora con

claridad los cuatro elementos fundamentales” (p. 72). Estos elementos son:

Operadores de mercado (empresas y organismos), oferta (productores),

demanda (consumidores), y espacio geográfico (lugar). Es así que, la OMT

busca con su modelo de sistema turístico, la coordinación de sus partes para

que actúen de manera responsable con planeación y dirección del sistema

turístico; y de esta manera obtener una fusión coherente y efectiva del

desarrollo.
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Por otro lado, para Boullón (2006) el turismo no es una ciencia o industria, sino

que “es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida, es la

existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte” de la

cual, se ha generado un importante número de actividades; y es así que,

“alrededor del turismo se ha ido formando una red de relaciones que

caracterizan su funcionamiento, y cuyas relaciones forman un sistema” (p. 31).

De esta manera, Boullón presenta un sistema turístico que “se origina en el

encuentro de la ‘oferta’ con la ‘demanda turística’, a través de un proceso de

venta del llamado ‘producto turístico’, que junto a la ‘infraestructura’ forman la

estructura de producción del sector”; y además, se incluye a la ‘superestructura

turística’, ya que controla la eficiencia e interrelación de todas las partes del

sistema (p. 32).

2.1.2. Modelo del sistema turístico de Sergio Molina

Del mismo modo, Molina (2000) expresa que el sistema turístico se encuentra

poco desarrollado en Latinoamérica, por lo que concibe al turismo como un

sistema abierto que se vincula con el entorno, y que está conformado por un

conjunto de elementos o subsistemas relaciones con un objetivo en común. El

modelo de sistema que plantea Molina, se caracteriza por su flexibilidad, por la

posibilidad de establecer limitaciones, y por tener un objetivo o propuesta en

común. Este se compone de seis subsistemas:

2.1.2.1. Superestructura

Son las instituciones públicas o privadas, así como los procesos de mercadeo

del producto turístico, los cuales se encargan de optimizar y modificar el

funcionamiento de los mismos, para lograr una efectividad en producción y

ventas de los servicios que conforman el producto turístico. El sector público

está conformado por organismos vinculados directa e indirectamente con la

actividad turística, como entidades municipales y el resto de organizaciones

que posean jurisdicción provincial y nacional.
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2.1.2.2. Demanda turística

Se define como el número de personas (turistas) que tienen como fin el viaje

con el objetivo de utilizar tanto servicios como instalaciones turísticas en

locaciones lejanas a sus lugares de trabajo y/o residencia. Dentro de esta

definición, se contemplan dos tipos de demandas: la potencial y la demanda

real o efectiva. Además, dentro de este subsistema, se hace énfasis en 2

objetivos de medición; la cuantificación y calificación de la demanda:

● Dentro del primer objetivo se busca medir el volumen de la corriente

turística, misma que puede ser expresada en el número de visitantes

(turistas) que llegan a un determinado destino, o en el total del gasto

realizado al final de la visita.

● En cuanto al segundo objetivo, se procura determinar el perfil de los

visitantes a través de instrumentos de medición como encuestas con

variables como: procedencia, edad, grupo, nivel socioeconómico,

preferencias en cuanto a las actividades, tiempo de estadía, gasto

promedio y nivel de satisfacción, entre otras.

2.1.2.3. Infraestructura

Corresponde al conjunto de obras privadas y públicas que tienen como fin dotar

de diversos servicios a los usuarios para promover el desarrollo de actividades

económicas como: aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, drenaje,

teléfono, etc.

2.1.2.4. Atractivos

Son los lugares de interés para el turista, los cuales poseen características

tangibles o intangibles. Además, deben satisfacer las motivaciones que

impulsan al visitante a viajar, por lo que, se consideran como atractivos:

parques, desiertos, playas, centros culturales, lugares gastronómicos, sitios

históricos, entre otros.
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2.1.2.5. Equipamientos e instalaciones

Está conformado por todos los establecimientos que brindan servicios básicos

de hospedaje, y se incluyen a servicios no habituales que satisfacen las

necesidades de visitantes, como por ejemplo: restaurantes, agencias de viajes,

hoteles, moteles, etc.

2.1.2.6. Comunidad receptora

Este subsistema es uno de los más recientes en haber sido incorporado al

estudio de los sistemas turísticos. Se conforma por la población o residentes

locales que no tendrán una participación directa con los otros subsistemas,

pero cuenta con una importancia primordial para el desarrollo local, ya que

estas personas influyen de manera directa o indirecta en el campo turístico.

Ricaurte, C. (2009) en su Manual para el diagnóstico local: guía para

planificadores, expresa que el modelo de sistema turístico de Sergio Molina en

base a la Teoría General de Sistema (TGS) con característica abierta, genera

un involucramiento del entorno social, ambiental, político y económico, lo que

permitirá una base teórica llevada a “la práctica de un turismo sostenible,

responsable con la comunidad receptora y dinámico en el campo económico y

político”. Además, plantea que dicho modelo es el más apropiado para el

diagnóstico turístico local “porque es el único que incluye a la comunidad

receptora y a las organizaciones de apoyo al turismo como una parte

fundamental del desarrollo de la actividad en el destino” (p. 14).

Por lo tanto, el presente estudio utilizará el modelo de sistema turístico de

Sergio Molina para llevar a cabo el análisis turístico de la comunidad Shuar

Tsuer Entsa. Este modelo fue seleccionado porque integra a los subsistemas, a

través del suprasistema sociocultural del entorno. Aunque este modelo

presenta elementos similares a otros autores, es el ‘entorno’ que permite

marcar una diferencia con los otros sistemas, ya que depende de su ubicación

geográfica, la cultura que lo identifica, los recursos naturales con los que

cuenta y el producto turístico que puede desarrollar.
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2.2. Análisis del Sistema Turístico de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

2.2.1. Superestructura

Figura 8.

Subsistema de superestructura

Elaboración: las autoras.

En cuanto a la superestructura, la figura 8 confirma la existencia de diversos

organismos y departamentos encargados de controlar, gestionar y planificar la

actividad turística en la zona de estudio.

A nivel comunitario, existe una directiva que gestiona la actividad turística, pero

su gestión podría definirse como deficiente porque como tal, no existe un plan

de desarrollo enfocado en la actividad turística. Además, dentro de la directiva

existen casos de inequidad que a la larga puede llegar a corrupción, lo que ha

provocado que todo esto influya en el desarrollo sostenible de la comunidad,
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dando como resultado una administración turística deficiente, descontrolada,

propensa a la contaminación, urbanización de las áreas naturales.

A nivel cantonal, el GAD de Naranjal junto con la oficina de turismo del GAD

han establecido diversas estrategias (ver tabla 2) para el mejoramiento del

sector turístico. Una de las estrategias más importantes, es la elaboración del

Plan de Desarrollo Turístico en el que se implementan temas de sostenibilidad

y viabilidad turística del cantón Naranjal. Por otro lado, la Oficina Técnica de

Naranjal del MAATE es la encargada de regular, controlar y otorgar los

permisos del uso del agua para fines turísticos en la zona.

Para el adecuado desarrollo turístico sostenible del área, debe existir un control

sobre la actividad, pero como lo expresan las personas entrevistadas, las

instituciones actúan siempre y cuando existan denuncias sobre temas que les

compete. Esta falta de intervención por parte de las instituciones se debe:

primero, a la falta de recursos económicos y personal en la institución; y

segundo, a diversas problemáticas en el sector (ver tabla 1) que impiden que

las autoridades puedan intervenir adecuadamente en la zona. Estas

dificultades dan lugar a que el turismo en el territorio no se encuentre regulado,

lo que da como resultado, la informalidad, masificación, y el aprovechamiento

inadecuado de los recursos naturales por el turismo.

A nivel zonal, existen diferentes instituciones como la Prefectura del Guayas,

encargada de fomentar actividades productivas, tales como el turismo para el

desarrollo de la población. Pero debido a los problemas limítrofes de la zona,

sus competencias no están siendo ejecutadas en su totalidad, lo que ha llevado

a una deficiencia del pilar institucional. Así mismo, las diferentes instituciones

de la zonal 7 que influyen en la actividad turística, como: el Ministerio de

Turismo (MINTUR), Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

(MAATE), y el Ministerio de Ganadería y Agricultura (MAG) por diversos

conflictos (ver Tabla 1), se obstaculiza la gestión turística, lo que afecta a la

población y a su vez, impide el desarrollo sostenible a través del turismo.
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A nivel nacional, el turismo es la sexta fuente de ingresos turísticos no

petroleros, pero continúa siendo la principal en la balanza de servicios del país

(MINTUR, 2021). De acuerdo a la información recabada, el turismo no es una

prioridad gubernamental, por lo que en situaciones como la de la emergencia

sanitaria de la COVID-19, se ve afectado por la reducción de su presupuesto

del 100% al 32%. Todo esto ha llevado a que el turismo no se desarrolle

adecuadamente en los últimos años en el país, y al existir problemas desde el

gobierno central, se generan barreras para llegar a las metas, estrategias, y

objetivos enfocados a un desarrollo sostenible, establecidos en el Plan

Nacional de Turismo 2030.

Para que la superestructura del sector público turístico se desarrolle

adecuadamente, se han establecido convenios nacionales e internacionales

para la creación de planes y proyectos en la zona. De igual manera,

universidades privadas y públicas del país como la Universidad Espíritu Santo y

la Universidad de Guayaquil, se han involucrado en la comunidad para que

esta mejore y eduque en temas turísticos con diversos cursos y talleres (tabla

3) como de administración o educación en el manejo de los recursos

ambientales que poseen (pilar ambiental) lo que ha permitido el aumento de

fuentes de empleo y mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad (pilar

social y económico).
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2.2.2. Demanda turística

Figura 9.

Subsistema de la demanda

Elaboración: las autoras.

Una de las problemáticas que obstaculizan el análisis de la demanda en la

comunidad, es la ausencia de un registro de visitantes, lo que impide conocer

la procedencia y cantidad de turistas que ingresan al complejo. A su vez, la

ausencia de información, reduce la capacidad de gestión de la comunidad, es

decir, al no saber qué tipo de turista visita a la comunidad, es difícil conocer los

servicios o productos que requiere el cliente.

Además, se ha podido observar que uno de los requerimientos principales del

visitante es el consumo de especies de fauna protegida, a lo cual, la comunidad

facilita esté servicio por los ingresos que obtienen sin prever las consecuencias

en la fauna de su ecosistema. A su vez, se ha evidenciado que los turistas que

visitan la comunidad, son clientes que solo buscan satisfacer sus necesidades

sin conciencia por la parte ambiental. Es así que, con las visitas de campo se

pudo observar que los visitantes contaminan de varias maneras, como por

ejemplo:
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● Producción masiva de basura

● Destrucción de especies de flora y fauna

Esta falta de control y cuidado, se debe también al deficiente involucramiento

por parte de las entidades, debido a que no realizan visitas técnicas de control

en el área por falta de recursos monetarios. Además, la débil transición de

competencias ha generado fricciones internas entre entidades provocando que

las instituciones no colaboren para la protección de los recursos del área. Por

otro lado, al presentarse problemas limítrofes en el territorio se prolifera la

ausencia de gobernabilidad y regulación, lo que ha resultado que la demanda

presente comportamientos insostenibles aceptados en la comunidad, ya que,

estos generan beneficios económicos.

2.2.3. Infraestructura

Figura 10.

Subsistema de la infraestructura

Elaboración: las autoras.

En la figura 10 del subsistema de la infraestructura, se ha evidenciado los

elementos de construcción que favorecen al desarrollo del área. Para este
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análisis, se tiene en consideración las obras realizadas por entidades públicas

y privadas para el desarrollo de la Comunidad Shuar.

Como se explicó anteriormente en el análisis de la demanda, el ingreso

monetario que se obtiene de los turistas, ha permitido que los residentes

inviertan su capital para mejorar la infraestructura, y a su vez, esta mejora de la

infraestructura permite el aumento de los ingresos, debido a que la satisfacción

del cliente será un incentivo más para que los turistas visiten el área.

Por otro lado, obras como la carretera han sido de gran ayuda para la

comunidad, ya que les ha permitido movilizarse a otros lugares, al igual que la

entrada de bienes y productos que la comunidad requiere para consumo propio

o para la venta. Asimismo, el servicio eléctrico y los baños comunitarios han

permitido que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Por último, el

techo de la cancha comunal ha contribuido a la socialización de la comunidad

para la organización de eventos culturales, o por diversión propia. Esta

edificación también ha incentivado el desarrollo de competencias deportivas,

permitiendo el desarrollo económico de los pobladores a través de los

diferentes negocios creados durante la realización de este tipo de actividades

sociales.
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2.2.4. Equipamientos e instalaciones

Figura 11.

Subsistema de la equipamientos e instalaciones

Elaboración: las autoras.

Estas edificaciones tienen como objetivo cumplir con las necesidades del

turista, en el caso de la comunidad shuar Tsuer Entsa, el complejo turístico es

la instalación de mayor interés para el turista, ya que cuenta con los atractivos

turísticos principales como las termas, los rituales medicinales, y el bosque. Sin

embargo, algunas instalaciones dentro del complejo no concuerdan con lo que

dicta la sostenibilidad, ya que las instalaciones como las piscinas no cumplen

con la normativa del cuidado del agua, lo que afecta al pilar ambiental.

Además, se ha evidenciado con las visitas de campo que, el equipamiento no

armoniza con el entorno natural del territorio; y a su vez, se pudo observar que

las instalaciones no atienden las necesidades del visitante; tal es el caso, de su

última adquisición, de un jacuzzi dentro del complejo turístico.
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De igual forma, dentro de las instalaciones existen bares y comedores que

ofrecen servicios gastronómicos de baja calidad y menús que contienen fauna

prohibida para el consumo. Además, estas instalaciones no se rigen a la

normativa del uso del suelo y de construcción, y adicionalmente, en estas

instalaciones generan contaminación acústica por la música en alto volumen.

Por último, el hospedaje del complejo turístico, al igual que las otras

instalaciones como el parqueadero, no se rige a las normativas

correspondientes, ya que son realizadas sin un estudio y autorización de las

instituciones competentes. Además, es importante recalcar que estas

construcciones son desarrolladas de manera empírica, provocando una

afectación ambiental por la inadecuada gestión y planificación del territorio.

No obstante, el uso de estas instalaciones ha permitido que existan diversas

fuentes de ingresos que conlleva a la generación de empleo. A su vez,

incentiva a los prestadores de servicios turísticos, a educarse en el servicio al

cliente. De ahí que, se ha observado el involucramiento de las entidades

pertinentes en el ofrecimiento de talleres a los residentes para el mejoramiento

de la actividad turística, al igual que talleres de gastronomía y talleres

relacionados al cuidado del ambiente.
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2.2.5. Atractivos turísticos

Figura 12.

Subsistema de atractivos turísticos

Elaboración: las autoras.

Para este estudio se ha realizado una clasificación de los atractivos turísticos

con los que cuenta la comunidad: tangibles e intangibles, los cuales, se

describen a continuación.

En la primera categoría de atractivos turísticos tangibles, se encuentran el

‘Bosque húmedo - tropical’ y las ‘termas de agua caliente’ con las que cuenta la

comunidad.

Al encontrarse la comunidad en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del

Macizo del Cajas, el bosque húmedo tropical ha permitido atraer a turistas y

visitantes por la variedad de flora y fauna que presenta. Mediante el turismo,

este atractivo natural se puede proteger de factores como la tala ilegal como lo

expresa la ONU en su objetivo 15 de desarrollo sostenible. De igual manera, en

la Constitución del Ecuador en su Capítulo segundo de Biodiversidad y
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recursos naturales5, busca garantizar un modelo sostenible de la naturaleza y

ambiente, por lo que actividades turísticas en áreas protegidas deben regirse a

la ‘Ley de turismo’6 y ‘Código Orgánico Ambiental’ para su adecuado uso. Pero

esto, no es del todo aplicado en la comunidad de estudio, ya que el bosque se

encuentra en un desgaste continuo del área, acompañado de la urbanización y

tala ilegal han provocado que cada vez se vaya desgastando.

Por otro lado, las termas de agua caliente al ser de fuente natural, son el

atractivo turístico principal por el cual se ha desarrollado el turismo en la

comunidad, creando fuentes de empleo con la diversificación de los negocios

enfocados al turismo (pilar social y económico). Las termas actualmente

cuentan con 5 piscinas de estructura de cemento sin un sistema de captación y

tratamiento del agua. De acuerdo al MAATE, la inexistencia de este sistema

provoca que, en la comunidad, el recurso hídrico se vea afectado por la

contaminación del uso de sustancias inadecuadas para el ecosistema en las

piscinas, aunque la comunidad tiene conocimiento del reglamento para el uso

del agua, hace caso omiso a esto y continúa con el uso turístico del agua sin

ningún control debido.

En la segunda clasificación de recursos tangibles, se encuentran las

‘demostraciones culturales’ y ‘festividades’. Al ser una comunidad shuar que se

encuentra en el litoral ha permitido que los turistas se vean atraídos por

conocer esta cultura. En la comunidad Shuar Tsuer Entsa, se realizan

demostraciones culturales con la vestimenta que incluyen plumas, collares y

aretes con los que realizan danzas tanto hombres como mujeres. Su

vestimenta tradicional se caracteriza por contar con un faldón llamado Itaki para

los hombres y un Karachi en forma de un vestido que deja al descubierto los

hombros para las mujeres. En la comunidad, existen diversas festividades,

como:

6 Art. 20. “Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades
turísticas en las áreas naturales protegidas” (Ley de Turismo, 2002)

5 Art. 395. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la
diversidad cultural” (Constitución del Ecuador, 2008).
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● La fiesta de culebra: en el transcurso del año, la etnia shuar agradece a

los espíritus de la naturaleza mediante fiestas como esta; la cual, se

realiza únicamente cuando una persona ha sido mordida por una

culebra. Esta celebración, tiene como propósito rendir homenaje por la

salvación del afectado, y ahuyentar a las serpientes para de esta

manera, evitar futuras mordeduras.

● La fiesta de la chonta: Es considerada la festividad más importante para

el pueblo shuar, ya que, mediante esta festividad, se agradece por la

vida. Además, rinden homenaje a la Pachamama por la cosecha de la

uwi o chonta y piden más producción para el siguiente año. Asimismo,

se tiene la creencia que, si esta fiesta no se celebra, llegarán desgracias

en todo el año por lo que, se realizan diversas danzas, ceremonias y

platos típicos en agradecimiento.

● La fiesta de la yuca: se la realiza una vez al año, en la cual se elabora

una bebida a base de yuca que aún no se encuentra madura. Para

elaborar esta bebida, se reúnen todas las mujeres de la comunidad para

masticar la yuca, y posteriormente cocinarla hasta que sea comestible;

luego de la preparación, todos los miembros de la comunidad se reúnen

para iniciar la celebración de esta festividad.

De acuerdo a la información obtenida, el turismo ha permitido la revalorización

y recuperación de la cultura shuar en la comunidad en cierta medida. Sin

embargo, en la información recabada, la comunidad aprovecha su cultura para

su comercialización y no específicamente para la preservación de sus

costumbres y tradiciones.

2.2.6. Comunidad receptora

Figura 13. Subsistema de comunidad receptora
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Elaboración: las autoras.

La comunidad en el ámbito turístico, se divide en dos grupos: los que se

vinculan directamente y los que se vinculan indirectamente con el turismo.

La comunidad receptora, Tsuer Entsa, se encuentra ubicada en la zona de

Balao Chico - Naranjal, la cual se encuentra dividida en dos zonas: la zona

turística y la zona de vivienda de la comunidad. La zona turística, comprende

todo el complejo turístico de aguas termales, el área de expendio de alimentos

y bebidas, el parqueadero, y el área del bosque que se comparte para

actividades turísticas y actividades netamente de la población. Y, la zona de

vivienda, es de uso exclusivo para la población en donde se encuentran las

viviendas, la escuela, la casa comunal, y la cancha deportiva.

Las personas que se benefician del turismo de forma directa, son los 24 socios

jurídicos del Centro Shuar Tsuer Entsa - Balao Chico, ya que obtienen los

beneficios económicos del cobro a los visitantes y turistas para ingresar al

complejo de aguas termales y de sus propios negocios complementarios a la

actividad. Aunque la comunidad cuenta con una directiva para el turismo, ésta

ha presentado deficiencias en su administración por la falta de planificación y

gestión de sus recursos en los cuales, se puede evidenciar en una ausencia de

planes y proyectos, registro de visitantes, etc., que impiden su adecuado

desarrollo. De acuerdo a la información recabada, la comunidad cuenta con 20

años de experiencia turística, pero muestra deficiencias que a la larga puede

afectar en su desarrollo por la falta de conocimiento e interés en mejorar
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turísticamente. Aun así, la comunidad ha podido mantenerse y sacar beneficios

no solo para los socios, sino también para la población en general; las

ganancias que se obtienen del complejo turístico, se distribuyen

proporcionalmente entre los socios y en la ampliación del complejo, y por último

en ayudar a la población.

Aunque no todos los miembros de la comunidad trabajan en turismo, los

pobladores en general se ven beneficiados de esta actividad porque se crean

fuentes de empleo y obras que también son aprovechadas por ellos. A pesar

de esto, se presenta cierta incomodidad en aquellos miembros que no son

socios jurídicos del centro turístico, debido a que anteriormente el centro era de

toda la comunidad, pero se privatizó beneficiando tan solo a unos pocos. Aun

así, la población está de acuerdo con que se desarrolle el turismo porque esto

ha permitido revalorizar su cultura y proteger en cierta medida, su área del

bosque.

Como resultado, se puede evidenciar que el sistema turístico de la comunidad

de estudio presenta diversas falencias en su desarrollo que también afectan en

su sostenibilidad. A pesar que la comunidad presenta atractivos naturales y

culturales que son atrayentes, la deficiencia de su gestión y planificación ha

generado un estancamiento en todos los subsistemas turísticos por los

diversos conflictos que tiene la comunidad, ya que estos impiden una adecuada

prestación del servicio. Al ser una comunidad que depende principalmente del

turismo y al encontrarse problemáticas en su sistema turístico, con el tiempo el

beneficio de esta actividad colapsará, por lo que es necesario contar con una

planificación y una correcta toma de decisiones en pro del desarrollo del

turismo y la población.
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CAPÍTULO III: DINÁMICAS DEL TERRITORIO Y DE LA IDENTIDAD
CULTURAL DE LA COMUNIDAD SHUAR TSUER ENTSA.

Luego de haber analizado el desarrollo sostenible y el manejo del

turismo en esta comunidad, en este capítulo, se pretende indagar la relación e

influencia de la identidad cultural, con su proceso de desterritorialización, en el

desarrollo del turismo. Por ello, se realizará una revisión bibliográfica sobre el

territorio e identidad cultural para comprender el rol cultural que implica a la

comunidad Shuar Tsuer Entsa en el turismo. De ahí que, se recolectó

información de la comunidad shuar Saip, que se encuentra en el Oriente, que

será utilizada para contrastar sus costumbres y tradiciones con la comunidad

de este estudio.

3.1. Marco teórico

3.1.1. Dinámicas territoriales

Desde inicios de 1970, varios investigadores han indagado sobre los cambios y

el papel que juega el territorio en la creación y crecimiento de las actividades

productivas de un lugar. Por lo que, de manera general, se llegó a la conclusión

de que los motores de desarrollo deben estar ubicados dentro de las propias

regiones, de modo que, es necesario conocer la capacidad de los actores del

territorio para estimular y fomentar el desarrollo (Maillat, 1995, pp. 157-167).

Por lo tanto, es necesario comprender al territorio como el punto de partida

para el desarrollo, ya que, de esta manera, permite evidenciar la existencia de

dinámicas territoriales que funcionan y dependen de los actores locales para un

desarrollo. Es así que, al territorio ya no se lo ve desde una perspectiva

únicamente geográfica, sino como un recurso clave para el cambio donde la

sinergia territorial ya no es estudiada por su naturaleza de crear lazos que unen

actores, sino por la capacidad de intercambiar y crear contactos entre los

actores locales (Maillat, 1995, p. 157). En otras palabras, el territorio es la
Jennifer Elizabeth Pando Guamán y Nelly Carmita Rivera Sojos 70



articulación productiva de redes y alianzas sociales, económicas, e

institucionales que crean cierto sentido de pertenencia a un área o localidad

determinada (Chiriboga, 2010, pp. 54-55).

Una vez que se compre al territorio como tal, para Hinojosa, Chumacero,

Cortez, y Bebbington (2010) la dinámica territorial “se refiere al proceso de

cambio continuo orientado a una triple condición de crecimiento, inclusión y

sostenibilidad ambiental” (p. 02). Pero para Berdegué et al. (2012) las

dinámicas territoriales son “los procesos de cambio en las estructuras

económicas, sociales y ambientales de los territorios, y en los marcos

institucionales que le dan sustento, así como los cambios concomitantes en

indicadores de desarrollo (crecimiento, inclusión social y sostenibilidad

ambiental)” (p. 38).

Es decir, la dinámica territorial se refiere a la actividad económica que una

población ejerce sobre un determinado territorio, y cómo esta actividad influye

en ese entorno y en la población, ya que este proceso genera una serie de

redes e interacciones socioculturales, ambientales, instituciones-políticas, etc.,

que contribuye en el desarrollo en cualesquiera de sus niveles. Es así que, su

importancia se centra en los cambios que se presentan en el entorno y en la

dinámica de la población (Aghón, 2001, p. 22).

Por lo tanto, en este estudio se entiende al turismo como la dinámica territorial

que se ejerce in situ y que influye en la población. Al ser el turismo la dinámica

territorial predominante, ha creado que el entorno (milieu) se dedique a esta

actividad como fuente principal de ingresos que conjunto con la

‘comercialización de la cultura’ sean los medios para el “desarrollo”.

3.1.2. Desterritorialización

Según Espinoza (2002) “desarrollo” es un término complejo que se relaciona

directamente con el crecimiento, estabilidad social y progreso. Además,
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expresa que este crecimiento no solo hace referencia en el aspecto económico,

sino también en la búsqueda de la realización de la persona. En este contexto,

para alcanzar ese estado de realización, es necesario contar con un ambiente

sano; en un lugar donde la población crece y obtiene sus recursos sin poner en

riesgo las potenciales fuentes de desarrollo (p. 11). Pero para esto, se debe

entender a dichos territorios y sus diversas etapas a lo largo de la historia, tal

es el caso de la comunidad Shuar Tsuer Entsa. Esta comunidad es originaria

de las cuencas del río Amazonas que, por problemas de diversa índole,

tuvieron que emigrar de su territorio en búsqueda de otra menos amenazante,

ubicándose actualmente en el cantón Naranjal.

Este proceso de desterritorialización, por el cual ha pasado la comunidad shuar

Tsuer Entsa, ha supuesto para ellos una serie de cambios y adaptaciones en

un nuevo territorio. Para entender este proceso, generalmente se le alude a

Deleuze y Guattari (2004), los cuales definen a la desterritorialización como el

“proceso de movimiento por el cual se abandona el territorio, es decir, significa

aquella línea de fuga o escape - la salida de un territorio” (pp. 7-22). Pero para

Haesbaert (2013) “lo que muchos autores denominan desterritorialización

implica muchas veces visiones dicotómicas, o concepciones basadas en

procesos unilaterales de movilidad irrestricta o de hibridismo cultural” (p. 12).

Entonces, desde el punto de vista de Haesbaert (2013), en realidad se está

hablando únicamente de una movilidad que es cada vez mayor, y cuando se

habla de cultura hace referencia a un “hibridismo de la territorialidad en sentido

cultural” (p. 12). Por lo que para Haesbaert (2013) el término

desterritorialización expone cuatro perspectivas: económica, política, cultural y

filosófica (pp. 9-42).

En la perspectiva económica, se refiere en un sentido muy amplio de la

globalización y el capitalismo, dentro de las cuales, la desterritorialización

constituye un elemento central. Igualmente, Serge Latouche (2005), afirma que

el capitalismo ha sido "desterritorializador" desde su nacimiento; de modo que,

la desterritorialización es inherente a la práctica capitalista, aludiendo a la

desposesión territorial de los campesinos como en 1848, lo expusieron Marx y
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Engels, lo que hoy en día se conoce como un efecto de desterritorialización o

desposesión territorial.

Desde la perspectiva política, el debate sobre la desterritorialización apunta al

debilitamiento de los Estados, es decir, la disminución del poder estatal y de la

fuerza de sus fronteras. Es así que para Kenichi (1996), es mejor que el Estado

tenga una participación mínima porque, es el mercado el que debería

comandar el proceso de formación. De ahí que, se alude a la

desterritorialización de la política en ciertos territorios esencial para encontrar

un desarrollo adecuado.

La perspectiva la cultural, está vinculada con los procesos llamados de

hibridización cultural7. Un claro ejemplo de ello es América Latina, ya que es un

espacio que se construye a partir de una mezcla cultural. Esto se debe al

proceso de fusión de culturas, aunque en muchos casos impuestas por un

proceso más violento, como ocurrió durante el colonialismo.

Finalmente, para Deleuze y Guattari (2004) la desterritorialización, desde una

perspectiva filosófica, significa: “una línea de fuga o escape”, la salida de un

territorio, y la superación de una frontera en un sentido positivista (p. 137). En

cambio, para Haesbaert (2013) la movilidad tiene un sentido desterritorializador

cuando está asociada a la precarización de las condiciones de vida. Además,

en estos espacios inestables e inseguros, la desterritorialización puede estar

relacionada también con procesos de desidentificación y pérdida de referencias

simbólico-territoriales, lo cual genera una pérdida de control del espacio (pp.

33-34).

3.1.3. Identidad cultural y etnia shuar

Para comprender el término identidad cultural, es necesario entender que

‘cultura’ únicamente se la estudiaba desde una visión antropológica, la cual

únicamente se la vinculaba a las artes, religión y costumbres. Por lo que a

7 Mezcla cultural (Moebus, 2008).
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mediados del siglo XX, esta conceptualización cambia hacia una perspectiva

más humanista, la cual, “se relaciona con el desarrollo intelectual y espiritual

del individuo, que incluía todas las actividades, características y los intereses

de un pueblo; [...] pero que en ocasiones podía ser interpretada como un

obstáculo para el desarrollo material” (Molano, 2007, p. 71).

Para Reynosa (2015) la identidad cultural “como ocurre con todas las

manifestaciones socioculturales, cambia y evoluciona constantemente, y cada

nueva generación tiene la posibilidad de rescatar y enriquecer aquellas

tradiciones culturales que se ven amenazadas por el fenómeno de la

globalización de la cultura” (p. 10).

Por otro lado, para González-Varas (2000) expresa que:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura como: la lengua,

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos

colectivos, y los sistemas de valores y creencias [...] Cuyo rasgo propio

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y

anónimo, pues son producto de la colectividad (p. 43).

A pesar que existen diversas definiciones de cultura, para Molano (2007) todas

las definiciones, o en su mayoría, “coinciden en que cultura es lo que le da vida

al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias,

moral; [...] que generan un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y

empleo, y equilibrio territorial” (p. 72). Además, el concepto de identidad

trasciende las fronteras (como en el caso de los emigrantes), ya que, el origen

de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio”

(Molano, 2007, p. 73).

Pero desde punto de vista del pueblo shuar según Gnerre (2012) la identidad

cultural de la etnia shuar al día de hoy, corresponde a instrumentos operativos

y estrategias de acción que fueron implementadas a través de los años por los
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misioneros salesianos para la cristianización de la etnia shuar. A pesar de

esto, la convivencia, entre salesianos y shuar, dio origen a lazos,

acercamientos y colaboraciones, pero también a la desconfianza y tensiones.

Es así que, para este autor, la construcción consciente del shuar se dio por dos

agentes: los misioneros y el shuar que se han mantenido (p. 571).

Asimismo, de acuerdo a karsten (2000), la estructura social del pueblo shuar,

en un inicio era dispersa, es decir, constaba de familias individuales alejadas

por kilómetros uno del otro. Cada familia habita en una especie de casa

comunal que se considera una unidad social, económica y política,

independiente con su propio gobernante o jefe (p. 151). Esta estructura social

dispersa, de acuerdo a Reinoso - Avecillas (2010), se mantuvo por varias

décadas, pero en menor medida con la llegada de las misiones

evangelizadoras. Al llegar estas misiones al territorio shuar, impulsaron el

cambio de una vida nómada por una sedentaria con la creación de escuelas,

centros de salud, almacenes e iglesias, y cuyas construcciones ayudaron a que

los asentamientos shuar sean más consolidados (p. 69).

Además, Rubenstein (2005) indica que, la idea de centralización por parte de

las misiones, fue aprovechada en 1964 para la creación de la Federación

Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), siendo ésta una organización

legalmente constituida por el estado, con estructura jerárquica y liderazgo

basado en la democracia y jurisdicción administrativa (p. 29). Actualmente, la

etnia shuar se agrupa en centros comunitarios precedidos por un síndico. A su

vez, estos centros se articulan a la FICSH donde la máxima autoridad es la

Asamblea, la cual está dirigida por un directorio presidido por un presidente que

es elegido cada 3 años (Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador [CONAIE], 2004, párr. 6).

En la cosmovisión shuar, para Mashinkiash (2012) el hombre (la persona) es

mortal, pero su espíritu trasciende, ya que para ellos la reencarnación se da de

generación en generación a través de Arutam, quien es su máximo espíritu

protector. Además, expresa que para el shuar es importante habitar en lugares
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sagrados como: ríos, lagunas, montañas, y cascadas, las cuales se encuentran

transformadas en animales como la anaconda, el tigre, el águila y el jaguar (pp.

27-28).

Por otro lado, dentro de la identidad shuar, la educación se ajusta en diversas

etapas desde niño o niña hasta la edad adulta. Esta educación se aprende en

la familia mediante la cotidianidad vivida dentro de ella, con roles y trabajos

específicos de acuerdo a su género:

- La mamá, abuela o hermana mayor enseñan a las menores todo lo

relacionado con la cerámica, gastronomía, cuidado de animales y sobre

el rol que le corresponde tener al momento del casamiento como esposa

en el núcleo familiar.

- En el caso del papá, abuelo o hermano mayor, se encargan de la

educación de niños y jóvenes, y lo relacionado a la caza, pesca,

medicina, defensa interna y externa (Mashinkiash, 2012, p. 28).

- En el caso de los abuelos, son considerados agentes educadores

importantes que cuentan con la confianza, respeto de los demás y al

“estar dotados de poderes sobrenaturales de Arutam” poseen saberes y

conocimientos ancestrales, que les permite ser “bibliotecas orales''. Por

otro lado, los padres son los que educan y forman los valores familiares

en la que todos los integrantes deben cumplir durante el crecimiento y

desarrollo de su vida personal (Mashinkiash, 2012, p. 34).

Del mismo modo, según Mashinkiash (2012), existen diferentes actividades que

los shuar desempeñan en varias ramas culturales y sociales, como ejemplo:

- Mitologías: mediante la narración inculcan normas de actitud y conducta,

obediencia, respeto, convivencia familiar, ámbito religioso, político y

económico.

- Historia: reflexiones y análisis del manejo de conflictos, alianzas,

estratégicas de la comunidad shuar frente al propio sistema de vida.

- Ritos y celebraciones: existen iniciaciones diferentes para mujeres y

varones, el matrimonio y curaciones.
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- Trabajo y arte: se incentiva a la comunidad al aprendizaje de artesanías,

fermentar chicha, práctica de la danza, trabajo comunitario como la

pesca y la huerta.

- Música y arte literario: composición de música y poesía (pp. 28-29).

3.1.4. Identidad Cultural y Turismo para el Desarrollo Sostenible

Para García Canclini (2002) la identidad cultural está ligada al desarrollo del

territorio, ya que es un activador de políticas de patrimonialización8 con una

construcción identitaria local que se sobrepone a las estatales, nacionales e

internacionales, generando una cohesión social y desarrollo de actividades

económicas que permitan mejorar los ingresos y calidad de vida de la

colectividad (pp. 16-18). Del mismo modo, para Fox (1977) el turismo

indirectamente genera a que exista un impacto sociocultural de la identidad

cultural en su sistema de valores, el comportamiento individual, las relaciones

familiares, los estilos de vida colectivos, los niveles de seguridad, la conducta

moral, las expresiones creativas, las ceremonias tradicionales y las

organizaciones comunitarias.

De acuerdo con Navas-Camargo y Zwerg-Villegas (2014) el turismo por sí solo

no proporciona los ingresos suficientes y una calidad de vida aceptable de

acuerdo con las expectativas de la comunidad. Esto se debe a que en la

mayoría de los casos el turismo es aún considerado como una actividad

accesoria y no como una actividad principal, evitando así un adecuado

desarrollo. Aparte de esta condición secundaria en la que se encuentra el

turismo, en localidades donde se buscaba el desarrollo sostenible mediante el

turismo, se presentan aún más problemas ambientales, económicos y sociales

8 Bustos (2004) define a la patrimonialización como un “proceso voluntario de incorporación de
valores socialmente construidos, contenidos en el espacio-tiempo de una sociedad en particular
[...] en base a la relación del territorio y cultura” (p. 11).
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que limitan su objetivo de desarrollo. Un claro ejemplo de ello es la comunidad

Usme, Colombia, que presentaba inconvenientes que la convertían en un

sector vulnerable para encontrar el desarrollo a través del turismo; la cual,

mostraba una serie de problemas, siendo los socioculturales los más caóticos

donde se evidenciaba: la diferencia de sus objetivos colectivos como

comunidad, falta de empoderamiento, paternalismo y con el tiempo el

desinterés de la participación en el programa de turismo propuesto por el

Gobierno. Como resultado, se determinó que la falta de viabilidad del proyecto

para la comunidad se debió a que desde la planificación del gobierno y de la

localidad, no se tomó importancia a los factores sociales que podrían impedir

su progreso (p. 252).

El turismo debe planificarse y gestionarse como una industria de recursos

renovables para que tenga éxito, y esta debe basarse en las capacidades y

decisiones de la comunidad local. Asimismo, debe tener énfasis en la

interconexión de la naturaleza con el desarrollo turístico en término de sus

diferentes componentes y consideraciones físicas, económicas y sociales,

accesibilidad, rutas, oportunidades intermedias, fase de desarrollo y

competitividad (Murphy, 2013, p. 154).

De igual forma, para Navas-Camargo y Zwerg-Villegas (2014) el turismo

comunitario no puede ser una actividad exitosa sin las destrezas

administrativas de los involucrados para la gestión turística. Por ende, la

ausencia de habilidades administrativas provocaría una desigual e inadecuada

distribución monetaria dentro de las comunidades (p. 251). Por otro lado, en el

desarrollo de un destino turístico se debe consolidar una organización gestora

donde participen actores públicos y privados, para que delimite el sector y

permita conocer las características geográficas y culturales, y de esta forma,

crear una identidad turística homogénea para que se pueda definir el mercado

objetivo, determinar elementos diferenciadores, desarrollar la planificación y

una imagen propia de la localidad (Swisscontact, 2014, p. 9).
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Por lo tanto, el turismo en comunidades no debe presentarse como una fuente

de ingresos principal, ya que no representa una garantía de desarrollo en el

tiempo. Monreal (2002) expresa que el turismo no debe ser considerado como

una “panacea de los problemas de subdesarrollo, ni como fuerza destructiva

[...]” (p. 36); ya que destruye la diversidad y la identidad cultural de los pueblos.

Entonces, el turismo debería ser considerado como un medio de progreso

social y no como un fin económico como se ha planteado desde las grandes

organizaciones internacionales.

Por otro lado, el turismo puede ser extraño y difícil de comprender para las

personas que viven en comunidades rurales alejadas, y como consecuencia de

su falta de conocimiento turístico, los miembros de la comunidad receptora,

pueden empezar a sentir que el gobierno debe planificar las oportunidades de

desarrollo en su localidad y que no sería oportuno que tomen la iniciativa de su

propio desarrollo. Es así, donde las costumbres y tradiciones determinadas en

la identidad cultural toman un papel determinante en el comportamiento de una

sociedad (Timothy, 1999, p. 338).

En conclusión, a pesar de ser visto el turismo como medio de desarrollo, se ha

evidenciado que no todas las comunidades están listas para dedicarse al sector

turístico cuando uno de los pilares de desarrollo sostenible no se encuentra en

equilibrio con los otros pilares, y aún más si el pilar social se ve afectado. Es

decir que, este último pilar es de suma importancia, ya que puede ser el factor

limitante para su desarrollo sostenible, aunque los otros pilares no presentan

complicaciones. Es así que, la identidad cultural (referida al pilar social)

presenta un sin fin de comportamientos de las comunidades como el

paternalismo, conformismo, alcoholismo, entre otros, que pueden impedir el

proceso de desarrollo sostenible esperado, a través del turismo.
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3.2. Análisis de la identidad cultural en la dinámica territorial

Para el análisis de la información se realizó entrevistas semiestructuradas

dirigidas a la población shuar de la comunidad ‘Tsuer Entsa’ de la provincia del

Guayas y a la comunidad ‘Saip’ ubicada en la provincia de Morona Santiago.

Las entrevistas permitieron conocer sobre la identidad del pueblo shuar, y cómo

ha cambiado o adaptado al territorio en el que se encuentra la comunidad Tsuer

Entsa. En primer lugar, se desarrolló una revisión del marco teórico para

establecer las familias y sus respectivos grupos. En segundo lugar, se procedió

a la filtración de los datos obtenidos y un ajuste de las familias con sus

respectivos grupos para un adecuado análisis. Esta adecuación de familias

permitió que estas se organicen finalmente de la siguiente manera:

● Contexto geográfico

● Contexto social

● Contexto cultural

● Contexto económico.

Por consiguiente, en el análisis se utilizará un esquema gráfico para establecer

las diferencias e intersecciones de los datos entre las dos comunidades a partir

de las familias obtenidas. También, esto facilitará entender cómo estas familias

de la identidad cultural influyen en la dinámica territorial. Además, se utilizarán

citas textuales de las entrevistas realizadas que refuercen la veracidad de la

información, por lo que, se mantendrá el anonimato de los participantes.
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Figura 14.
Identidad cultural y dinámica territorial de la Comunidad Shuar Tsuer Entsa y la Comunidad Saip.

Elaboración: las autoras.
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3.2.1. Contexto geográfico

La etnia shuar es originaria de la Amazonía del Ecuador, por lo que, gran parte

de su población se ubica en las riberas del río Amazonas, en provincias como

Morona Santiago, Pastaza, y Zamora Chinchipe (Confederación de

Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE], 2014). Sin embargo, varias

comunidades de la etnia shuar han abandonada su territorio tradicional; esto se

debe a los diversos procesos de desterritorialización por los que ha pasado,

tales como: la expansión de la sociedad hispanoamericana hacia los territorios

shuar (1800); el establecimiento de bases militares (1941-1942); la

sobrepoblación de colonos en la territorio shuar (1950); guerras entre tribus

shuar (1960); la construcción de cooperativas ganaderas y de infraestructura

para comercialización provocando daños ecológicos en territorios shuar (1982);

y la construcción de la vía Méndez - Puerto Moreno que se extendió hacia

áreas de asentamientos shuar (1990).

La comunidad Shuar Tsuer Entsa, no es ajena a esta realidad de

desterritorialización, viéndose obligada a dejar su entorno tradicional hace

varias décadas atrás. Hoy en día, esta comunidad se ubica en la zona de

Naranjal; puesto a que por sus características semejantes a las de la

Amazonía, se convirtió en el sitio adecuado para establecer a la actual

comunidad Shuar Tsuer Entsa (Wajai, 2000). Esta movilización dio lugar a que

la comunidad tenga que adaptarse en diversos ámbitos. Es así que, estos

cambios geográficos e históricos continúan impactando en sus contextos

sociales, económicos y, sobre todo, en la pérdida de su identidad cultural.

3.2.2. Contexto social

Se conoce que la etnia shuar siempre ha buscado un lugar con características

convenientes para la construcción de su vivienda como: la localización de su

hogar para observar posibles amenazas, a su vez, busca sitios propicios para

la caza y pesca, que tenga acceso al agua, y caminos que faciliten la

Jennifer Elizabeth Pando Guamán y Nelly Carmita Rivera Sojos 82



comunicación entre familias. Otra de las características de las viviendas del

pueblo shuar, se identifican por contar con espacios amplios, construidos con

material de tablillas de chonta y cubiertas con hojas de palma (Chiriap

Tsenkush et al., 2012. pp. 120-122).

Esta forma de construcción, aún se mantiene en partes de la Amazonía, como

en la comunidad Saip. Asimismo, con las visitas a campo se pudo observar que

las viviendas en la comunidad de estudio son de estructuras reformadas, es

decir, no presentan características de una casa típica shuar, sino más bien, de

una casa adaptada y semejante a la de su nuevo entorno: construida a base de

ladrillos o materiales de concreto, con ventanas, y con un techo de zinc.

Además, se evidencia que las viviendas no se encuentran dispersas, más bien,

forman una unidad de varias familias, lo que no es propio de su entorno

tradicional.

En la antigüedad, los indígenas shuar acostumbraban a desalojar el área en

donde se convivía, ya que, al pasar de los años la familia se movilizaba hacia

otro territorio por respeto a la naturaleza. Esta acción en la actualidad, se

podría manifestar como un proceso de sostenibilidad; acción que la comunidad

shuar realizaba sin tener conocimiento de este concepto. Aun así, en la

actualidad esta terminología de ‘desarrollo sostenible’ sigue ausente en la

cosmovisión de la etnia shuar. La información recabada muestra que, los

participantes de las entrevistas desconocían este término y, en algunos casos,

desarrollo sostenible lo interpretaban únicamente como el mejoramiento de su

economía que, en sus palabras, es “tener más ingresos y ayudas monetarias”

(Actor participante 10). Por lo tanto, en las entrevistas realizadas se puede

deducir, que tanto en la comunidad Saip como en la Tsuer Entsa, presentan

desconocimiento de este término.

“Desarrollo sostenible?, creo que es mantener, mantener lo que uno

lleva lo que tiene aquí en la comunidad, esa es mi forma de pensar, no

sé si estará bien o mal.” (Actor participante 17).
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“Desarrollarse económicamente en lo que es tanto dinero, desarrollarse

económicamente” (Actor participante 07).

“Bueno nosotros el desarrollo hablamos de desarrollo de lo cultural no

tenemos, económicamente estamos pataleando para decirte porque,

porque hay productos aquí, todo productos no hay mercado, solo viene

intermediario y compra. Desarrollo estamos pataleando como quien dice,

hay muchos intermediarios y desarrollo cultural” (Actor participante -

comunidad Saip 24).

Por otro lado, uno de los conflictos socio-político que aún se ve en la

actualidad, son los problemas limítrofes que presenta el área en donde se

encuentra establecida la comunidad shuar Tsuer Entsa. Esta problemática

geográfica, se debe a la ausencia de límites provinciales bien establecidos, lo

que genera incertidumbre en la población en el sentido de pertenencia hacia la

provincia del Azuay o la del Guayas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes

de la comunidad se identifican como parte de la provincia del Guayas; cuya

decisión puede haber sido influenciada por las obras que ha realizado la

prefectura del Guayas en el territorio. En las entrevistas, se preguntó al

respecto de esta pertenencia provincial, y múltiples miembros de la comunidad

expresaron lo siguiente:

“Bueno como es en eso yo diría lo que es el Guayas porque hemos

tenido, tenido bastante ayuda de la provincia del Guayas, casi todo lo

que hemos logrado como turismo es parte de la provincia del Guayas.”

(Actor participante 07).

“Queríamos un baño por eso hicieron un baño ahí, eso es lo que nos dio

el Guayas. Lo de arriba también hizo el Guayas, por esas dos o tres

cosas hicieron…haciendo ganar la gente, si quieren trabajar te pagaba,
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en cambio querían mingas es obligatorio hacer mingas, o sea el Azuay

no quería pagar a la gente” (Actor participante 01).

“Sinceramente aquí el Guayas siempre han venido ellos, entonces quien

venga bienvenido sea, un proyecto que venga no es solo para una

persona, sino que para toda la comunidad”. (Actor participante 02).

“…la mayoría nos ha ayudado Guayas porque pertenecemos al Guayas”

(Actor participante 17).

La comunidad shuar Tsuer Entsa ha presenciado diversos desafíos con su

desplazamiento y establecimiento hacia la zona de Naranjal, y como resultado,

aún persiste esta desconfianza y distanciamiento con sus vecinos. Esto ha

provocado rivalidades con sus colindantes, ya que, estos últimos se identifican

como parte de la provincia del Azuay y no del Guayas. Por lo tanto, ha dado

lugar a un ambiente hostil entre estos dos actores, llegando a problemas de

violencia, desunión y discriminación mutua.

La discriminación de género y etnia, se encuentra muy presente en el pueblo

shuar. Esto se evidencia en la separación de roles muy marcada, donde el

hombre toma la posición de jefe dando como resultado que, la mujer se vea

dominada en cierto sentido. Pero esto ha cambiado un poco con el tiempo, y se

evidencia que la comunidad da mayor participación a la mujer, y a su vez, con

la creación de la “Comisión de Derechos a la Mujer”, fomentan su participación

en diferentes ámbitos.

Además, al ser un pueblo territorial, históricamente han presentado rechazo a

otras etnias que, hoy en día, se presentan también en la comunidad de estudio.

Las entrevistas arrojaron datos de discriminación entre los shuar y los
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“colonos”9 creando un entorno hostil, inseguro, de discriminación, y de

desconfianza.

“la verdad tristemente digo, la verdad los mestizos son producto de una

violación tristemente lo digo, pero le digo la verdad, en cambio yo… eran

hechos de amor - ¿Dónde existe amor? - lo dijo de una manera muy

directa, pero lo digo -tú le dices es un indio indio-. Por ahí abajo, un

vecino -Oye sale sale-, y un día me lo encontré y me dijo -shuara,

shuara-” (Actor participante 01).

Por otro lado, con la llegada de los misioneros salesianos se intensificó el

proceso de evangelización shuar. Es así que, según Mader (1999) la iglesia

financió la construcción de entidades para crear vínculos con la gente shuar.

Una de las construcciones que se creó fue la Federación Interprovincial de

Centros Shuar (FICSH) en 1964. La FICSH contaba mayoritariamente con

miembros que no pertenecían a la etnia shuar, lo que ayudó en la

evangelización de la etnia en los centros shuar.

Esta federación se instituyó por motivos de conservación del territorio shuar a

través de la Ley de Reforma Agraria. Con el establecimiento de la FICSH se

instaura una forma de organización social más estructurada. Cada centro shuar

contará con la presencia de un líder o síndico, seguido por su vice síndico y por

los cinco miembros de distintas comisiones.

Es así que, en la actualidad, la comunidad de estudio como en otras

comunidades del oriente, se identifican como cristianos, y han dejado

parcialmente de lado las creencias espirituales como la de Arutam. Se puede

mencionar que, esta ausencia de espiritualidad se presenta tanto en las

comunidades del Oriente como en la comunidad de Naranjal:

9 Nombre por que llaman o conocen el pueblo shuar a personas que no pertenecen a ninguna
tribu del Amazonas.
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“No es católica, es cristiana dicen que son.” (actor participante 13)

“Yo también gracias a Dios agradezco a ellos… pidiendo a Dios viví…”

(Actor participante 17).

3.2.3. Contexto cultural

Existen diversas definiciones de cultura, ya sea como un conjunto de

expresiones, festividades, costumbres, tradiciones o sistemas de creencias.

Para Molano (2007) son todos estos elementos que hacen que las personas se

mantengan vivas, y es por esta razón que, la cultura se encuentra ligada al

territorio (p. 71). Por lo tanto, es importante conocer todos los aspectos

culturales que forman parte de la etnia shuar en sus diferentes

manifestaciones.

Para el pueblo shuar, la espiritualidad y cosmovisión son medios para la

conexión con la naturaleza, los cuales, se enseñan a través de historias y mitos

narrados (aujmatsamu). Por esta razón, es esencial ubicarse en zonas

sagradas como ríos o montañas que les permita conectarse con la naturaleza,

ya que, de esta forma, el shuar entiende y ve al universo. Una vez comprendido

esto, se evidencia que esta conexión shuar se encuentra mayormente ausente

en la comunidad Tsuer Entsa. En el caso de la comunidad Saip, a pesar que,

su espiritualidad y cosmovisión aún la mantienen, estos se están perdiendo por

procesos de globalización, tal como pasa en la Tsuer Entsa. De acuerdo a los

datos recogidos, en la comunidad de estudio, esta desconexión se debe a la

pérdida de la transmisión oral entre los pobladores por el poco o casi nulo

interés de los jóvenes. Además, conjunto con la introducción de nuevas

creencias y la desvinculación con su territorio, han generado que la esencia

shuar se vaya perdiendo, tal como lo expresa el siguiente actor participante:

“Si pues eso, es que Arutam… bueno nuestros antiguos shuar, decían

Arutam decían sin saber nada, decían Arutam porque no conocían

palabras de Dios, en la comunidad sabían mira al cielo y decían más

antes creían más en Arutam, en brujería” (Actor participante 06).
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De igual forma, la identidad shuar se está desvaneciendo en este grupo étnico

y aún más en la comunidad Tsuer Entsa por el desapego de su territorio

tradicional. Cabe recalcar que, el sentido de pertenencia shuar individual y

colectivo, inicia con la educación de su pueblo, en la cual, cada individuo tiene

un rol de enseñanza y práctica. Sin embargo, los datos obtenidos arrojaron que

este elemento ya no es importante para el grupo de estudio por el

desconocimiento de su herencia cultural. Esto ha originado que, la enseñanza

de la mujer en la gastronomía, cerámica y crianza de animales domésticos se

desvinculen de su nueva realidad y entorno. De la misma forma, el hombre ya

no adquiere conocimientos de caza, pesca, y tejido.

Asimismo, el aujmatsamu es importante en la educación shuar, porque permite

instruir y formar al individuo, pero al no existir esto, provoca que la comunidad

no se identifique como parte de esta etnia. Esto da como resultado que, la

praxis de las costumbres y tradiciones no tengan el mismo sentido ancestral,

sino más bien uno superficial.

Para Mader (1999) el aujmatsamu o narrativa tradicional shuar, es el medio por

el cual se mantiene su idioma. Así como en la comunidad Saip, en Tsuer Entsa,

la pérdida de esta lengua es evidente en las nuevas generaciones. Aunque la

comunidad cuenta con una educación bilingüe español-shuar, se presenta el

desinterés de los jóvenes por aprenderlo. Además, al tener porcentajes altos de

mestizaje y procesos migratorios constantes hacia afuera de la comunidad,

producen un ambiente de desvinculación fuerte del idioma.

“Mi mami es shuar, pero lo que pasa es que ella no es, no es como le

digo, no fue tanto de aquí, los papás, o sea… los papás tuvieron que

emigrar a otras ciudades así y no, no nació completamente aquí, ya

pues y no sabe lo que son así las medicinas o la lengua a lo menos no

saben” (Actor participante 5).
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“Yo sabía, pero en la escuela. Ya ahorita ya no, ya no, ya no se puede

saber casi nada de lo que uno a veces lee, ya se le queda un ratito

grabado, pero se le borra” (Actor participante 07).

“Porque el mestizaje ya poco de, ya pierden el interés los jóvenes. Yo

también ya porque por ahí un poco aprendí, no es porque yo ya nací

sabiendo hablar shuar, porque mi papá y mi mamá hablaban shuar”

(Actor participante 08).

Tal como lo expresa el “actor participante 08”, el mestizaje juega un papel

importante en el desarrollo de la población de su comunidad. A pesar que, los

shuars originariamente son muy selectivos en el ámbito del matrimonio,

clasificando a las personas en desposables y no desposables, su mestizaje es

evidente con parejas de fuera de su núcleo étnico.

“Mi padre es colono y mi mami es Shuar, yo ya soy prácticamente

mestiza, pero igualmente soy mitad Shuar.” (Actor participante 07).

“Yo tuve una mujer colono… mi esposa, mis hijos son mestizos” (Actor

participante 06).

“Si mi mamá, mi papá es Quichua y mi mamá es Shuar” (Actor

participante 02).

Por lo tanto, todos estos elementos dan como resultado que la comunidad

pierda su cultura con las nuevas generaciones. Es así que, se presenta un

posible olvido y desconocimiento de sus manifestaciones culturales, tales

como: la fiesta de la chonta, fiesta de la culebra, e incluso de la tsantsa, la cual

desapareció en la década de los 50s y 60s por las interacciones con otros

pueblos, intervenciones ideológicas, acercamientos militares, entre otros

factores.
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“Una cultura es cultura porque abarca todo lo que es ancestral no algo

en especial, ósea tiene su comida típica, su vestimenta tiene su lengua,

tiene algo que a cada cultura le hace diferente y única a la vez” (Actor

participante 02).

3.2.4. Contexto económico

La etnia shuar es originariamente seminómada, por lo que su sustento proviene

de la caza, pesca, y agricultura. Al ser provenientes de los bosques tropicales

amazónicos, su economía se basaba en el intercambio de lo que les proveía la

naturaleza. Además, las comunidades shuars se caracterizan por tener una

economía comunitaria no acumulativa y autosustentable. Es decir, realizan

huertos para su autoconsumo con el que buscan establecer una relación de

mínimo impacto con su entorno natural; esto se debe al sentido de pertenencia

con la cosmovisión shuar en el que, establece una armonización con su

entorno.

La destrucción de los territorios shuar, produjo que se den nuevas formas de

subsistencia mediante una comercialización más fuerte. En los inicios de la

comunidad Tsuer Entsa, su actividad económica principal era la caza y pesca

de animales como la guanta, la guatusa, armadillo, etc. Sin embargo, estas

actividades no otorgaban un sustento económico.

“muy triste la situación que vivía mi pueblo en aspecto económico, no

tenían ni que meter a la olla. Tenía que estar la gente caza y caza, y en

los ríos en cuestión de frutas de los vecinos” (Actor participante 15).

Al existir esta precariedad económica, condujo a la comunidad hacia el turismo,

aprovechando los recursos naturales con los que cuenta. La comunidad lleva

aproximadamente 20 años en el turismo, de los cuales, han obtenido beneficios

monetarios permitiéndoles implementar mejor infraestructura, equipamientos e

instalaciones turísticas en las que se generan plazas de empleo. Además, esto
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ha otorgado la oportunidad de establecer emprendimientos dedicados a la

gastronomía, danzas, masajes, medicina natural, de los cuales, se obtienen

beneficios económicos.

Por otro lado, esto ha dado como resultado que los jóvenes no quieran

dedicarse a la agricultura, caza o pesca. Por lo que, han optado por establecer

negocios de expendio de bebidas con actividades nocturnas. Para las

autoridades, esto puede traer beneficios a corto plazo, pero a la larga no es

viable, debido a que es una economía frágil que en situaciones como la de la

pandemia de la COVID-19, puede llevar al fracaso si no se tiene un adecuado

manejo de los recursos económicos.

“Los jóvenes, por ejemplo, en la zona de la Comunidad Shuar es

lamentable, solamente se han dedicado al incremento de actividades

nocturnas, al incremento de locales de distracción. Pero, por ejemplo,

descuidaron el agro. Entonces, don (actor participante 17) decía “cuando

nosotros vinimos aquí a la comunidad, lo que nos fortaleció a tener el

ingreso era la agricultura. Hoy el joven no quiere trabajar en agricultura y

es por eso que no hay el ingreso”. Y, en la actualidad, este ellos no han

sabido manejarse como asociación, como comunidad” (Actor

participante 19).

3.2.5. Consecuencias de la identidad cultural en el turismo de la
comunidad Tsuer Entsa

El turismo es considerado como fenómeno social o unidad de sistemas, y es

también, creadora de fuentes de ingresos. En la comunidad Tsuer Entsa, como

se explicó anteriormente, es la principal fuente de ingresos de la comunidad.

Por ende, es el medio por el cual la comunidad, en los últimos años, ha

mejorado su calidad de vida con la creación de fuentes de empleos,

inversiones de la comunidad y en el complejo turístico con el que cuentan.
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Sin embargo, este positivismo otorgado por el turismo, ha dado como resultado

la dependencia de esta dinámica territorial10 como única fuente de ingresos,

que a la larga puede ser contraproducente. Además, al utilizar un recurso

natural no renovable para su actividad económica que, acompañada con su

sobreexplotación y contaminación actual, puede ser perjudicial en el futuro. Es

decir que, cuando se destruya su atractivo principal provocará inestabilidad por

el cierre y pérdida de las fuentes de empleo que genera el complejo.

A pesar que el turismo es generador de los ingresos, en la comunidad se ha

producido cierta desigualdad. Esto se evidencia en la distribución económica ya

que, de acuerdo a las entrevistas, los que obtienen mayores beneficios son los

socios directos del complejo. Pero también se debe tener en cuenta que, para

el turismo utilizan un recurso que pertenece a toda la comunidad, del cual no

todos obtienen beneficios. Esta distribución ha dado lugar al incremento de la

delincuencia disfrazada como la desaparición del dinero proveniente del

complejo turístico, hecho que se ha dado en varias ocasiones. En los últimos

años, esto se ha reducido y la distribución busca beneficiar también a la

comunidad, pero aún sigue presente esta desigualdad según algunos actores

entrevistados.

“Si trabajamos y tenemos un ingreso disfrutarlo todos, no siempre uno,

así era antes; acogía un tesorero cierta plata y se hacían los locos…”me

entraron robo en la casa y me robaron el dinero”. No es de $100 o $200,

son de $5.000 o $7.000 que quedaba y con eso se podía hacer algo más

que sea para darle $100 a cada uno” (Actor participante 01).

Las instituciones públicas juegan un papel importante para el desarrollo de la

comunidad, aunque de forma esporádica satisfacen las necesidades de la

población en lo posible, las carencias superan a las obras realizadas. En este

10 Para este estudio, se entenderá al turismo como dinámica territorial de la comunidad Shuar
Tsuer Entsa.
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contexto del sector público, las entidades estatales han visto el potencial

turístico cultural y natural, por lo que, buscan que esta área se desarrolle

turísticamente. Sin embargo, la gestión pública se ve limitada por contextos

culturales que evitan que la comunidad mejore y más bien, se estanque.

“Al parecer no hay limitantes, el único problema con ellos es el diálogo,

es el diálogo y el conflicto y el desacuerdo que existe entre ellos porque

incluso si queremos hablar con tal persona, esa persona no se lleva con

la otra y no podemos tener allegue entonces para mí la mejor opción

sería en crear un capacitación para ellos en que puedan unirse y trabajar

en conjunto y que sean más unidos porque no sabemos incluso a veces

con quien tratar, es un sector muy conflictivo y es difícil, para mi es la

comunicación el impedimento” (Actor participante 20).

Asimismo, el paternalismo se encuentra fuertemente marcado en la comunidad

como lo expresan las instituciones públicas y técnicos del área, los cuales,

concuerdan que es una de las principales barreras para su desarrollo. De

acuerdo al estudio de campo, este comportamiento no es propio de la etnia

Shuar, ya que en las comunidades visitadas de la provincia de Morona

Santiago no lo presentan, más bien buscan desarrollarse por su cuenta, todo lo

contrario, en la comuna Tsuer Entsa. A pesar que existen ayudas de diversas

instituciones a través de programas, cursos y talleres, los pobladores niegan tal

ayuda.

“Seamos sinceros, en la época de Correa nos acostumbran a todos al

paternalismo. Yo soy comuna, soy pobrecito, tengo derecho a pedir,

porque allá los malos ricos me han quitado las cosas, entonces eso ha

sido muy difícil de cambiar ese chip” (Actor externo - participante 18).

Por otro lado, el turismo en algunos casos es considerado como medio para la

recuperación de la cultura, pero no en todos los lugares llega a serlo. La
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llegada de un número significativo de visitantes a la comunidad, motivada por

conocer a la etnia shuar, produjo que esta población utilice su cultura para

atraer a más visitantes, provocando una teatralización al verse atraídos por los

ingresos económicos que esta práctica proporciona. Pero como se mencionó

en el capítulo anterior, el turismo en cierto punto ha permitido la recuperación

de la cultura a través de su grupo de danza.

De igual forma, la aculturación y el mimetismo al ser procesos que se adhieren

gradualmente al individuo como resultado del contacto con otras culturas, que

en ocasiones es ineludible. Para Ferrer, R., Palacio, J., Hoyos, O., y Madariaga,

C. (2014) la aculturación se centra en lo interior como conductas, actitudes e

incluso sentimientos; y para Florack y Genschow (mayo de 2011) el mimetismo

es la capacidad de imitar comportamientos como ademanes, lenguaje o gestos

para parecerse a otros que influyen en su entorno. En la comunidad estos

procesos son evidentes, donde los comportamientos e idioma se han

impregnado de una cultura diferente hacia el shuar. Al aumentar las relaciones

sociales con otros grupos, comportarse y tener conductas sociales externas a

la shuar, son inevitables y son bien vistas entre la comunidad, ya que se genera

un sentimiento de pertenencia a su nuevo entorno.

“Bueno de hecho que si hay una aculturación absoluta yo recuerdo que

los primeros shuars que habitaban acá, los viejitos que, los viejitos, la

viejita, Luis, Arturo, etcétera, ellos tenían la suerte todavía de ponerse la

vestimenta propia, pero diría yo, sin disfrazarse, o sea, ya con una

manera muy muy propia” (Actor participante 12).
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CONCLUSIONES

En base a los resultados encontrados en la presente investigación, sobre el

desarrollo sostenible del turismo de la comunidad shuar Tsuer Entsa, en la que

influyen temas de territorio e identidad cultural, se concluye lo siguiente:

La comunidad Shuar Tsuer Entsa al presentar una serie de problemáticas

ambientales, económicas, sociales e institucionales, genera un obstáculo en

sus cuatro pilares del desarrollo sostenible. Los problemas principales en cada

uno de los pilares, son los siguientes: desconocimiento administrativo en el

pilar económico; desconocimiento parcial y omisión del cuidado de su entorno

natural, pilar ambiental; la ineficiencia administrativa del pilar institucional; y,

sobre todo, la deficiente gobernanza y gobernabilidad en la comunidad, referido

al pilar social.

Al existir todos estos impedimentos, se da origen a más problemáticas que son

evidentes en el territorio. En esta comunidad, el origen del problema se

encuentra dentro del pilar social. Al presentarse comportamientos y actitudes

insostenibles por parte de la comunidad, que conjunto con la ineficiencia del

pilar institucional, provoca que todos pilares se vean afectados. Es decir, no

existe un verdadero equilibrio entre todos los pilares de la sostenibilidad, por lo

que, no se evidencia un desarrollo sostenible en el territorio de estudio. Aun

así, esto puede cambiar cuando la comunidad comprenda la importancia de

cuidar y mantener sus recursos, sin poner en peligro otros aspectos. Solo así,

se puede alcanzar un verdadero desarrollo sostenible en el territorio.

De igual forma, se concluye que el turismo presenta grandes falencias que se

vinculan a los pilares del D.S. A pesar de que, la comunidad cuenta con

atractivos naturales y culturales atrayentes, la inadecuada gestión y

planificación han dado lugar, a un estancamiento turístico de la comunidad.

Como resultado, se presentan más conflictos que afectan de forma directa e

indirecta a toda la población del grupo de estudio.
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Asimismo, la comunidad presenta una fuerte desvinculación con su cultura

shuar, y en la cual, el proceso de desterritorialización y desvinculación con su

territorio tradicional, afectan también al desarrollo sostenible del turismo.

Además, al encontrarse en un nuevo entorno, influye a que la comunidad

pierda su identidad con el tiempo. Al existir un desapego étnico, han

comercializado su cultura shuar como medio para la obtención de beneficios

económicos. Es ahí, donde el turismo ha impulsado a la teatralización de sus

creencias y costumbres shuar. Todo esto, da como resultado que la identidad

cultural de la comunidad, se encuentra debilitada por los diversos factores de

su nuevo entorno, vinculados a los procesos de globalización.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Por qué la

comunidad Shuar Tsuer Entsa no ha logrado un desarrollo sostenible en el

ámbito turístico a pesar de contar con elementos para generar una oferta

atractiva? Se determina que la falta de una adecuada gestión del liderazgo en

la comunidad es lo que obstaculiza el desarrollo del turismo en la comunidad.

Además, al presentarse factores de comportamiento como: alcoholismo,

conformismo, falta de interés para capacitarse, poca asociatividad con otras

comunidades del sector, desorganización comunitaria, empirismo en la

prestación de servicios turísticos, etc., han llevado a la comunidad a una falta

de desarrollo turístico, conflictos entre sus miembros, que se traducen en

estancamiento turístico, a pesar de contar con elementos para generar una

oferta atractiva.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de este trabajo de investigación están enfocadas a la

gestión, administración y planificación que afectan directamente en el

desarrollo sostenible del turismo de la comunidad:

En primer lugar, la comunidad necesita adquirir conocimientos de

administración turística y hotelera para una adecuada gestión, ya que, la forma

empírica en la que se desarrollan genera efectos negativos en sus diferentes

entornos.

En segundo lugar, la comunidad debe reformar los estatutos de su asociación,

las cuales, deben estar vinculadas a la realidad de su territorio y en pro del

beneficio de la comunidad, por lo que, es necesario definir su personalidad

jurídica.

De igual forma, se recomienda crear nuevos productos turísticos para evitar la

dependencia de un único atractivo. Esta diversificación permitirá generar

nuevas fuentes de ingresos, y disminuir los riesgos de dependencia turística en

el futuro.

Por otro lado, el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el GAD de Naranja, deben

contar con mayor presencia y planificación en el territorio, y entender que las

estrategias turísticas no solo deben enfocarse a la promoción y difusión. Es así

que, deben contar con mayor injerencia en el control, regulación, y planificación

en el destino de estudio.

Asimismo, las entidades públicas necesitan mejorar las relaciones de trabajo

interinstitucionales, ya que, las fricciones políticas obstaculizan un adecuado

trabajo en pro del turismo y el desarrollo. Además, deben incentivar la

participación de la población en la creación de planes y proyectos para resolver

las problemáticas reales del sector turístico en el área.

Jennifer Elizabeth Pando Guamán y Nelly Carmita Rivera Sojos 97



Por último, se recomienda a la comunidad establecer estrategias para evitar la

pérdida de su identidad cultural con el fortalecimiento y creación de programas

efectivos en conjunto con la Federación Interprovincial de Centros Shuar

(FICSH) u otras entidades.
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ANEXOS

Anexo 1. Diseño de tesis aprobado
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Anexo 2. Aval del Proyecto Fostering a platform for research-based education
to support sustainable development through Tourism in the Cajas Massif
Biosphere Area (CMBA)
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Anexo 3. Tabla 1: Conflictos Internos y externos que influyen en la comunidad Shuar Tsuer Entsa

CONFLICTOS DE LA
COMUNIDAD

CONFLICTOS DEL
ENTORNO

CONFLICTOS
INSTITUCIONALES

CONFLICTOS DEL
GOBIERNO

1
Desorganización

Mal estado de la red vial

interna de Naranjal

Déficit de profesionales

turísticos en el área pública -

Mintur

Por COVID d: Reducción

del presupuesto turístico

del 100% al 32%

2
Envidia Inseguridad - Naranjal

Falta de compromiso de las

autoridades en el turismo -

Mintur y GAD

No se evidencia que el

turismo es una prioridad

gubernamental

3
Resentimiento

Proliferación de la venta de

estupefacientes -Naranjal

Inversión únicamente en

festividades - GAD

4
Desunión Delincuencia - Naranjal

Las autoridades no entienden

qué es el turismo - GAD

5
Alcoholismo y drogas en

jóvenes
Sicariato - Naranjal

Los técnicos turísticos no son

escuchados - Mintur

6
Paternalismo

Población sin estudios -

Naranjal

Los cargos públicos de turismo

no están ocupados por

profesionales en turismo - Mintur
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y GAD

7
Discriminación de género y

étnico
Prostitución - Naranjal

Por COVID: suspensión de los

proyectos turísticos del GAD

8

Falta de relaciones sociales

adecuadas: Difamación,

mentiras y chismes.

Gastronomía informal
Deficiente planificación turística

- GAD

9
Deudas

Turismo del cantón poco

desarrollado

Fricciones en las diferencias de

ideologías políticas

10
Constantes peleas

Afectación por amenazas

climáticas (vías)

No ven las necesidades de la

población

11
Sin conectividad internet

Falta de vocación turística

territorial

Falta de socialización de los

planes y proyectos a la

población

12
Sin conectividad telefónica

Estancamiento en la

colaboración institucional desde

el 2019 por transición

13
Sin profesionales turísticos

No se controla la informalidad

del sector turístico y

gastronómico

14 Sin diversificación de
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negocios

15 Pobreza

16
Falta de servicio de

alcantarillado

17
Falta de servicio de agua

potable

18
Falta de habilidades en

idiomas

19 Victimización

20

Falta de transferencia del

liderazgo hacia nuevas

generaciones

21
Importancia únicamente al

aspecto económico

22
Sin responsabilidad social y

ambiental

23
Falta de compromiso para

capacitarse

24 Falta de resiliencia

25 Los jóvenes no desean
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trabajar

26
No hay un adecuado manejo

como asociación

27 conflictos limítrofes

28 Delincuencia - Robos

29 Desacuerdos

30 Infraestructura deficiente

31
Asignaciones económicas no

claras

32 Pensamiento retrógrado

33 Desconfianza

34
Falta de compañerismo en la

asociación

35 Escasa planificación

Fuente: las autoras.
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Anexo 4. Tabla 2: Estrategias turísticas del sector público

ESTRATEGIAS TURÍSTICAS DEL SECTOR
PÚBLICO CUMPLIMIENTO

1 Publicidad y promoción sí lo ejecutan

2 Creación de un Plan de Desarrollo Turístico sí lo ejecutan

3 Convenio con la agencia ‘Turistiqueros’ sí lo ejecutan

4 Organización de rutas, meetings and press sí lo ejecutan
5 Enfoque agroturístico no lo ejecutan
6 Trabajar en turismo rural atemporal no lo ejecutan

7
Tratar de aprobar una ordenanza para la seguridad
ciudad no lo ejecutan

8 Controlar la proliferación de burdeles no lo ejecutan
9 Socializar los planes y proyectos no lo ejecutan

10 Creación del Aula Satélite: capacitaciones no lo ejecutan

Fuente: las autoras.
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Anexo 5. Tabla 3: Cursos y Talleres desarrollados en la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Cursos y Talleres desarrollados en la comunidad Shuar Tsuer Entsa

● Administración turística y hotelera
● Atención al cliente
● Idiomas: curso básico de inglés enfocado al turismo
● Derechos Humanos
● Guianza turística

● Administración de complejos turísticos
● Alimentos y bebidas

● Manipulación y almacenaje de alimentos
● Gastronomía local
● Técnicas de guianza
● La escuela del Agua: temas:

- Administración
- Finanzas

- Cuestiones medio ambientales
- Cuidado del agua
- Tramitaciones de juntas de agua potable

- Métodos de mediciones del volumen del agua
- Reforestación por 9 años

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6. Modelo de entrevista dirigida a los pobladores de la comunidad Shuar Tsuer Entsa
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Anexo 7. Modelo de entrevista dirigida a los miembros del Complejo turístico de aguas termal
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Anexo 8. Modelo de entrevista dirigida al síndico de la comunidad Shuar Tsuer Entsa
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Anexo 9. Modelo de entrevista dirigida a actores colindantes de la comunidad
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Anexo 10. Modelo de entrevista dirigida a actores externos de la comunidad - técnicos profesionales del ámbito turístico
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Anexo 11. Modelo de entrevista dirigida al sector público
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Anexo 12. Modelo de entrevista dirigida a la comunidad Shuar Saip
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Anexo 13. Fotografías de la comunidad Shuar Tsuer Entsa

Nota: Entrada a la comunidad Tsuer Entsa. Nota: Entrada al parqueadero de la zona turística de la comunidad.
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Nota: Cancha de la comunidad. Nota: Viviendas de la comunidad.
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Nota: Zona de viviendas de la comunidad. Nota: Iglesia cristiana de la comunidad

Jennifer Elizabeth Pando Guamán y Nelly Carmita Rivera Sojos 143



Nota: Casa comunal.

Nota: Escuela de la comunidad construida por la Prefectura del Guayas.
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Nota: Baños comunales. Nota: Zona gastronómica.

Nota: Zona gastronómica.
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Nota: Entrada al complejo turístico de aguas termales.

Nota: Complejo turístico.
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Nota: Piscinas de agua termales.

Nota: Complejo turístico.
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Nota: Piscinas de agua termales.
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Anexo 14. Fotografías de la comunidad Saip

Nota: Área recreativa del complejo turístico.

Nota: Área recreativa del complejo turístico.
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Nota: Área recreativa del complejo turístico.

Nota: Área recreativa del complejo turístico.
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