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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio de las dinámicas territoriales 

presentes en el sector de Valle Hermoso, cuyo territorio es principalmente agrícola. A lo 

largo de los años se han ido generando  sucesos en este sitio  que de una u otra manera ha 

generado cambios endógenos relacionados esencialmente con la agricultura y el turismo 

que repercuten directamente  en los habitantes de la localidad.   

La falta de empoderamiento sobre las dinámicas territoriales ha  limitado el desarrollo del 

sector turístico y su articulación al sector agrícola como base para el desarrollo local. Es 

por ello que surge la necesidad del estudio de estas dinámicas en este lugar. Se utilizó una 

metodología histórica-descriptica de carácter transversal, por medio de la aplicación de 

entrevistas y la observación participante. Los resultados permitieron determinar 

elementos importantes como potencialidades o limitaciones que aportan al impulso  de 

emprendimientos apegados al agroturismo y muestran a la actividad turística como una 

alternativa  de dinamización económica local.  

PALABRAS CLAVES: dinámicas territoriales; desarrollo local; territorio; agroturismo 

SUMMARY  

The present investigation has like aim the study of the territorial dynamics present in the 

sector of Beautiful Valley, whose territory is mainly agricultural. Over the years, events 

have been generated in this site that in one way or another has generated endogenous 

changes essentially related to agriculture and tourism that have a direct impact on the 

inhabitants of the town. 

The lack of empowerment over territorial dynamics has limited the development of the 

tourism sector and its articulation to the agricultural sector as a basis for local 

development. That is why the need arises to study these dynamics in this place. A cross-

sectional historical-descriptive methodology was used, through the application of 

interviews and participant observation. The results allowed to determine important 

elements as potentialities or limitations that contribute to the impulse of ventures attached 

to agrotourism and show the tourist activity as an alternative of local economic 

dynamism. 

Keywords: territorial dynamics; local development; territory; agrotourism 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las desigualdades entre los países, las regiones y lo grupos sociales 

aumentan, y los modelos tradicionales de desarrollo están en crisis en todo el mundo, 

desde los setenta, después de una época comenzó a fines de la II Guerra Mundial. El costo 

de las políticas de desarrollo, sin duda, ha sido alto para los espacios rurales 

(despoblamiento, desarticulación social, abandono de recursos, pérdida de autoestima, 

etc.).  

En los foros internacionales de los inicios de los noventa  la problemática de América  

Latina se centraba en varios problemas en diferentes aspectos: sociales, económicos, 

políticos, ambientales. Es así que los recursos naturales y culturales que cada territorio 

posee, se han ido agotando y perdiendo con el paso del tiempo (Carpio, 2001). 

El análisis de las dinámicas territoriales, nos permiten identificar los cambios que han ido 

presentando los territorios en diferentes circunstancias y necesidades, a la vez su 

permanencia en el espacio rural debido a diferentes factores que se han ido generando, ya 

que cada lugar posee particularidades o vocaciones  que deben ser identificadas con la 

finalidad de forjar un desarrollo local  sustentable para los pobladores. 

El turismo como una alternativa de dinamización económica, se ha convertido en un 

importante elemento  de desarrollo socioeconómico de los países ya que puede contribuir 

a nivel local y regional, desde la perspectiva de desarrollo local el territorio, entendido 

como un espacio definido por una serie de lugares con una relación significativa y 

diferenciadora las mismas que pueden ser aprovechadas mediante la actividad turística  

(Gandarillas & Yagüe, 2008). 

 

El sector de Valle hermoso, brinda muchos atributos principalmente la agricultura  como 

base de desarrollo local, la variada actividad agrícola y turismo, atraves del estudio de las 

dinámicas territoriales, que permitirá identificar elementos que aporten al impulso  de 

emprendimientos apegados al agroturismo, para lo cual se necesita una concientización 

sobre las bases de la producción económica, y si esta responde o no a un desarrollo local 

endógeno. 

 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el  sector de Valle hermoso, cuyo territorio es apto para la producción agrícola, ya que 

sus tierras son fértiles, la mayor parte de la población de este sector se dedica a esta 

actividad, siendo esta su principal fuente económica. Sin embargo los productores están 

sujetos a la irregularidad de los precios en los mercados que acogen sus productos, esto a 

su vez genera una inestabilidad económica en cada una de las familias.  

La gentrificacion del campo es también un factor de riesgo para este lugar debido a la 

migración de los habitantes, principalmente de los jóvenes que salen a estudiar en otras 

ciudades pero los mismos no retornan, debido a la falta de empleo en la localidad, 

solamente  las personas más adultas son las que se quedan en su tierra natal provocando 

así con el paso del tiempo un despoblamiento del sitio. En este contexto el turismo surgió 

como una alternativa de dinamización económica local, la misma que debe ser 

aprovechada de forma sustentable por los habitantes del sector pero la falta de 

conocimiento y empoderamiento sobre este tema a la vez la falta de apoyo de los actores 

públicos, privados han limitado el desarrollo de nuevas alternativas económicas dentro 

de la localidad, articulando la agricultura como vocación de este lugar con el turismo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El turismo se ha convertido en un importante factor de desarrollo socioeconómico de los 

países ya que puede aportar a nivel local y regional, se considera entre las estrategias que 

permiten el progreso de un territorio. A este resultado ha contribuido el proceso de 

globalización, la creciente descentralización de las políticas públicas y la retracción del 

Estado de Bienestar, que tenía entre sus funciones brindar servicios básicos a la población 

a fin de propiciar una mejor calidad de vida. (Gambarota & Lorda, 2017) 

Ecuador tiene fijadas sus características hacia un turismo, vinculado a la naturaleza y 

cultura de su gente, ofreciendo aventura, diversidad, gastronomía, arte, en su más amplio 

concepto, por lo que es indispensable que existe un aprovechamiento eficiente de su 

potencialidad turística. Es por ello, que se propone analizar las dinámicas territoriales en 

el sector Valle Hermoso, con la finalidad de conocer y considerar los cambios y 

particularidades que se han ido generando en dicho territorio en la agricultura y turismo 

a través del tiempo. También permite definir las potencialidades y limitaciones que se 

presentan en este lugar teniendo como base la actividad agrícola, a su vez conectarla con 



el turismo. Esto puede ser aprovechado por los pobladores de la localidad, ya que la 

actividad turística es una alternativa de dinamización  económica,  que contribuye al 

desarrollo  local de los diferentes territorios, promoviendo mayor articulación entre los 

agentes locales y el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales propios de la 

localidad. 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de empoderamiento sobre las dinámicas territoriales en Valle Hermoso limita el 

desarrollo del sector turístico y su articulación al sector agrícola como base para el 

desarrollo local. 

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1 General  

Establecer si las dinámicas territoriales en Valle Hermoso permiten el impulso del 

Agroturismo como eje de desarrollo local 

1.4.2 Específicos 

Determinar los hitos territoriales que han dibujado el paisaje actual de Valle Hermoso y 

sus vocaciones: agricultura y turismo  

Establecer aspectos innovadores que faciliten el desarrollo local alrededor de la 

agricultura y turismo   

 

  



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes  

Concluye una época en la que se creía en el progreso como un dogma, porque la historia 

tenía que caminar siempre hacia delante. Actualmente, las desigualdades entre los países, 

las regiones y lo grupos sociales aumentan, y los modelos tradicionales de desarrollo están 

en crisis en todo el mundo, desde los setenta, después de una época comenzó a fines de 

la II Guerra Mundial. El costo de las políticas de desarrollo, sin duda, ha sido alto para 

los espacios rurales (despoblamiento, desarticulación social, abandono de recursos, 

pérdida de autoestima, etc.).   (Carpio, 2001) De la Universidad de los Lagos de Chile; en 

su artículo de investigación “Desarrollo local en los espacios rurales”.  

Es frecuente leer u oír planteamientos que dicen, por ejemplo, que “uno de los retos de 

nuestros agricultores y ganaderos, para el tejido asociativo y cooperativo que les rodea, 

debería ser aprovechados racionalmente [….]. Con la mejor intencionalidad política se 

desarrollan medidas de potenciación del regadío, ordenación de la propiedad rural y de 

las explotaciones agrarias, formación, medidas de acompañamiento y otras. En los 

últimos años, las ópticas e ilusiones se dirigen muchas veces a las Iniciativas 

Comunitarias, Leader y Poder, siendo este un modelo de desarrollo rural implementado 

en Europa principalmente en España en el año 1991. 

El Desarrollo Rural y el buen Desarrollo Local son un reto de innovación  

Un nuevo Desarrollo Local para el Desarrollo Rural en los espacios rurales es un proyecto  

extraordinario. No hay justificación para mantener enfoques y políticas tradicionales que 

consolidan modelos de desarrollo en crisis. Por esta razón, la innovación social debe ser 

protagonizada por las personas con responsabilidades públicas.  

En medida en que los pueblos se configuren como “comunidades inteligentes” se 

empezara a construir un mundo sostenible. Estamos en un orden mundial en crisis, un 

mundo de incertidumbres.  

 

 



Inicios de Agroturismo en el Ecuador 

“El concepto de turismo rural tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de 

alquilar una o más habitaciones de la casa del propietario.” De alguna forma, el origen 

del denominado turismo rural, es precisamente el también denominado agroturismo, ya 

que en el siglo XIX, las antiguas posadas ofrecían al caminante y viajante, un lugar donde 

comer y donde alojarse.  

En Ecuador no se ha encontrado una fecha determinada de la incursión en el tema del 

agroturismo; pero estamos claros que es posterior a la Reforma Agraria de 1964.  

(Andrade & Donoso, 2015) De la Universidad del Azuay de Ecuador; en su artículo de 

investigación “Historia del Agroturismo en el Cantón Cuenca Ecuador”  

Empiezan a trabajar la idea de complementar actividades agropecuarias debido a la 

parcelación de las haciendas con la ley de la Reforma Agraria, las nuevas disposiciones 

legales en torno a la posesión de la tierra, la disminución en la producción agropecuaria, 

autoridad de disponer de mano de obra gratuita (el indígena estaba obligado a trabajar 

con o sin paga obedeciendo a su patrono o atado a la deuda adquirida). 

A continuación analizaremos los casos pioneros en agroturismo en el Ecuador. Hay varias 

haciendas en la Sierra Norte: Hacienda Chorlaví (Imbabura), que es la precursora en 

adoptar la idea de incorporar el turismo. Posteriormente le seguirán; Haciendas de Zuleta, 

Hacienda Guachalá, Hostería La Cienega, Hacienda Abraspungo. Mientras que en la 

Sierra Centro Sur está la más conocida, Hacienda Uzhupud que abre sus puertas en 1979.  

El agroturismo tiene una relación estrecha con la gastronomía, el trabajar la tierra permite 

sustentar tradiciones culinarias, la costumbre cuencana era la de ir a las haciendas, en 

donde las experiencias gastronómicas estaban muy ligadas a los frutos de la tierra. La 

presencia del fuerte componente migratorio (emigración) en el cantón Cuenca ha 

provocado inclusive la transformación del paisaje rural y su área de influencia [….]. “Las 

pequeñas explotaciones agrícolas se hace a través de la mano de obra familiar (los padres 

y los hijos) y en algunos casos se acude a diversas formas de ayuda mutua, basados en el 

principio de reciprocidad”.     

Emprendimientos Agro Turístico 

Hoy en día los emprendimientos son un soporte para abrir posibilidades a nuevos espacios 

de desarrollo. Se creería que hay una predisposición a la incompatibilidad del medio 



ambiente y el turismo; este último puede ser una herramienta para desvincular este 

precedente  

Sin pertenecer al cantón Cuenca, materia de este estudio, tomamos en cuenta como 

modelo de Agroturismo a la Granja Orgánica Ferbola dirigida por el Ing. Agroindustrial 

Fernando Moscoso Jara.      

La iniciativa de fundar la granja orgánica, nació de su propietario  Fernando Moscoso en 

el año 2007, en el proyecto está involucrada su familia, quienes viven y trabajan en la 

propiedad. En la granja se elaboran de manera artesanal los productos Ferbola; que 

consiste en frutas secas o deshidratadas, conservas, mermeladas, entro otros; provenientes 

de los excedentes de los propios sembríos de la propiedad. Además, se realizan 

actividades extras como cabalgatas, caminatas, observación de aves, etc. Brinda los 

servicios de hospedaje y restauración; la comida es preparada con insumos de las cosechas 

de la propia granja. Se puede participar o no de las actividades diarias, pero no en calidad 

de pasante, y se facilita tours guiados para visitas estudiantiles.  

2.2. Marco conceptual 

Dinámicas Territoriales  

En los territorios se establecen las prácticas cotidianas, las relaciones socioeconómicas y 

las manifestaciones culturales, convirtiéndose en espacios donde una comunidad 

encuentra su sistema de referencias. Además de poseer una dimensión material, ya que se 

configura mediante la  disposición de elementos físicos, el territorio se construye de forma 

intersubjetiva presentando una dimensión cognitiva. En él se destacan el sistema de 

flujos; las relaciones sociales y políticas; y las memorias, legados, códigos culturales, 

símbolos, representaciones e imaginarios sociales compartidos. Ese conjunto de 

elementos propone una noción de territorio dinámica y polisémica. (Guzmán & Moquete, 

2011) 

Los territorios se crean a partir de determinada intencionalidad y, como construcción 

humana, son constantemente redefinidos y adaptados a las necesidades de los grupos 

sociales. Surgen, así, de un tipo particular de percepción y apropiación del espacio, siendo 

constituidos por formas de organización social, comunicación grupal y lazos de 

solidaridad comunitaria específicos, ligando a los individuos con un pasado u origen 

común. (Cammarata, 2006) 



Se comprende la identidad de forma dinámica y mutable, transitando en diferentes 

sistemas culturales, sin límites o matices definidos. En ese sentido, los territorios se 

configuran como un producto que refleja la sociedad y como un proceso ya que los 

valores, sentidos y significados del paisaje natural y urbano cambian constantemente 

durante los procesos históricos y culturales. (Hall, 2001) 

La existencia de marcos simbólicos y referenciales identitarios define la personalidad del 

lugar, convirtiéndolo en uno de los principales beneficiados por el tránsito turístico hacia 

las diversas localidades. La actividad turística presenta múltiples posibilidades de 

consumo de los lugares, variando de acuerdo con las preferencias intrínsecas de cada 

grupo de visitantes y de las vivencias que éstos eligen como prioritarias durante su 

período de ocio. (Yázigi, 2001) 

Después de analizar varios conceptos sobre las dinámicas territoriales, estas se pueden 

definir como diversos cambios que se originan en los diferentes territorios y son 

adaptados a las diferentes necesidades de los habitantes.  

Agroturismo  

Varios estudiosos del tema, definen el agroturismo como una modalidad del turismo rural, 

que se caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para conocer de actividades 

agropecuarias, involucrándose directamente en las mismas. Esto puede dar origen un 

conjunto de actividades asociadas, tales como hacienda-hotel, pesque-pague (pesca y 

paga), posada, restaurant e típico, ventas directas del productor, artesanía, 

industrialización y otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los 

pobladores del campo. (Figueroa & Velarde, 2000) 

Al analizar el termino Agroturismo nos encontramos con una variedad de conceptos. Así, 

para muchos profesionales del turismo en Ecuador, el Agroturismo es un concepto nuevo, 

no ha sido trabajado a profundidad, tampoco es habitualmente manejado en textos 

académicos. Se confunden los conceptos,  poniendo al Agroturismo a la par con el turismo 

rural siendo el primero un segmento del segundo.  

Dentro del turismo rural, están inmerso otros términos, turismo verde, agroturismo, 

turismo deportivo al aire libre, turismo ecológico, ecoturismo, como lo afirma García 

Cuesta “...todas las manifestaciones y actividades turísticas relacionadas con el medio 

rural en un solo apartado, el del turismo rural, al entender que se trata... de una única 



realidad con una gran diversidad de manifestaciones. El agroturismo debe ser entendido 

como una faena realizada en el campo, y que al mismo tiempo ofrece variedad de 

productos agrícolas y actividades pecuarias optando por procesos agrícolas ecológicos y 

responsables, sin duda alguna las actividades agrarias, al igual tiene estrecha relación con 

la gastronomía local, y en especial con la cocina tradicional.  

Agroturismo es la práctica desarrollada en el área rural de un territorio determinado, en 

la cual el agricultor ofrece servicios de alojamiento y alimentación, pudiendo estar 

complementado por otras actividades. El visitante o turista puede participar activamente 

de las tareas del campesino o ser mero espectador. El desenvolvimiento del Agroturismo 

debe enmarcarse en tareas de sustentabilidad y sostenibilidad en los ámbitos de su 

alcance, responsabilidad que recae sobre el propietario del lugar, visitantes, turistas.  

(Andrade Río & Ullauri Donoso, 2015) 

Según Barrera, el agroturismo se viene abriendo un espacio propio dentro de las 

tipologías turísticas potenciales que se desarrollan en espacios rurales. BARRERA,  

define el agroturismo como aquel que se caracteriza porque el visitante participa 

activamente de las actividades productivas de las fincas dedicadas a cultivos o producción 

animal, ya sea con fines demostrativos o productivos. (Barrera, 2006) 

"Para evitar confusiones entre la definición de turismo rural y agroturismo es conveniente 

llamar al agroturismo como turismo rural participativo". Sin embargo, como se mencionó 

previamente, no pueden considerarse como turismo rural todas las actividades realizadas 

en fincas y establecimientos de producción agrícola, teniendo en cuenta que lo rural hace 

referencia a diversas actividades y relaciones del hombre con el medio que no son 

exclusivamente de carácter agrícola, condición que sí tiene el agroturismo al ser una 

modalidad cuyas actividades turísticas están estrechamente relacionadas con la 

producción agropecuaria y agroindustrial, las tareas propias de siembra, el manejo y la 

cosecha de cultivos, al igual que el cuidado, alimentación y manejo de los animales. Se 

concluye con la degustación de los productos finales, ya sean en estado natural o con 

valor agregado. (Boullón, 2008) 

Después de analizar las definiciones de los autores, coinciden en que el agroturismo es 

una modalidad de turismo rural la cual está relacionada directamente con el  contacto de 

los productos agrícolas, ya que todas las actividades lo realizan dentro de las fincas y 

establecimientos agrícolas y todos los habitantes se deben adaptar a recibir a los turistas 



o visitantes y adecuar sus establecimientos para prestar servicios de alojamiento, 

alimentación, etc.     

Territorio 

El territorio, término cuyo empleo será constante a lo largo de nuestro estudio, y cuya 

división, organización y gestión racionales son objeto del mismo, constituye la base física 

de los entes jurídicos e instituciones territoriales (Estado, Comunidad Autónoma, 

Provincia, Comarca, Municipio, Entidad local menor) y es el espacio en que éstas realizan 

su actividad. Así pues, debemos considerar el territorio como un elemento esencial de 

dichos Entes territoriales, hasta el punto de que, sin él, no puede darse la existencia de 

una organización política significativa.  

Desde luego el concepto de "territorio" es más amplio que el de "suelo". Chistian (1963)  

lo define como un área específica de la superficie terrestre, cuyas características abarcan 

todos los atributos, razonablemente estables o previsiblemente cíclicos, de la biosfera de 

esta área, considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el 

suelo con sus diferentes horizontes y el material geológico subyacente; también se 

incluyen la topografía, la hidrología, las poblaciones vegetales y animales, y los 

resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente, en la medida que estos 

atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros del 

territorio por el hombre. (Franquet Bernis, s.f.) 

Según  Montañez y Delgado, se expresan, a modo de síntesis, una serie de singularidades 

que dan cuerpo al concepto de territorio(s): 

 Las relaciones sociales se producen y concretizan en múltiples escenarios 

territoriales, y no solamente en el marco del espacio de gobernanza. 

 Los territorios son recortes espaciales de poder, gestión y dominio de diferentes 

agentes territorializantes a diferentes escalas geográficas. 

 Los territorios son verdaderas construcciones histórico-sociales. 

 Las actividades espaciales de los agentes territoriales (y territorializantes) son 

diferenciales, lo que determina diferentes formas de creación, recreación, 

representación, valoración y apropiación territorial. 

 En un mismo espacio se superponen múltiples territorialidades y múltiples 

lealtades territoriales con intereses, percepciones, valoraciones y actitudes 



desiguales, ocasionando relaciones de complementación, cooperación y conflicto 

territorial. (Montañez & Delgado, 1998) 

Después de analizar a todos los autores, coinciden en que el territorio es la división, 

organización y gestión que constituye una base física de los entes jurídicos e 

instituciones territoriales, ya que satisfacen las necesidades y posibilidades de un 

grupo determinado.  

2.3. Marco teórico 

Las iniciativas de desarrollo local toman fuerza en la década de los años ochenta del siglo 

pasado, con el agotamiento del modelo fordista de desarrollo que, para esa época, no se 

ajustaba a las exigencias del desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. El progreso 

tecnológico de esa etapa planteaba la necesidad de buscar formas productivas mucho más 

flexibles y eficientes que garantizaran mayor calidad de las producciones, a tenor de las 

nuevas exigencias de la demanda mundial. 

Según la teoría del desarrollo económico local, resultaba extremadamente difícil lograr 

lo antes expuesto en los marcos del modelo de producción fordista.  (Morales, 2006) 

Se produce un cambio importante en la conceptualización del desarrollo junto a la visión 

del desarrollo exógeno que promueve la atracción de capitales y empresas externas para 

impulsar el crecimiento económico de un territorio; toma fuerza, así, la noción del 

desarrollo económico local: “Los procesos de desarrollo local se producen gracias a la 

utilización eficiente del potencial económico local, que se ve facilitado por el 

funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de regulación del territorio”. 

La noción de desarrollo económico se transforma, evoluciona, y se le da un énfasis 

especial al papel del territorio local en las estrategias y políticas de desarrollo. El 

desarrollo local comienza a definirse entonces como “un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden 

identificar, al menos, tres dimensiones: un  económica, caracterizada por un sistema de 

producción que permite a las empresas locales usar, eficientemente, los factores 

productivos, generar economías de escalas y aumentar la productividad a niveles que 

permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el sistema 

de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores, sirven de base 

al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en que las iniciativas locales crean 

un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible”. 



El nuevo enfoque del desarrollo local, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992, no habla de un desarrollo 

económico local, sino de desarrollo local sostenible, como aquel “promovido y 

desarrollado por autoridades locales en pro del desarrollo sostenible de su comunidad, 

para actuar hacia la mejora ambiental del municipio”, y como un “proceso donde la forma 

local de gobierno, ampliamente comunitaria y participativa, tiene por objetivo establecer 

una exhaustiva estrategia de acción para la protección del medio ambiente, la prosperidad 

económica y el bienestar social dentro del ámbito local”. 

Aquí, el territorio deja de ser simplemente el espacio sobre el que se asienta una 

comunidad para convertirse en un factor del desarrollo sostenible, […]. Desde esta 

perspectiva, resulta más factible comprometer a la población del territorio, máxima 

responsable del deterioro del medio ambiente, con la protección del entorno donde realiza 

sus actividades, y convertirlos en los protagonistas reales de su propio desarrollo. 

Las vivencias de los grupos sociales están relacionadas con las diferentes formas de 

apropiación y uso del espacio geográfico, destacándose las dimensiones materiales y 

simbólicas a partir de las cuales se establecen los vínculos entre las acciones culturales 

desarrolladas a lo largo de la trayectoria de una comunidad y los territorios que las 

materializan. (Diniz & Moquete, 2011) 

Los territorios se crean a partir de determinada intencionalidad y, como construcción 

humana, son constantemente redefinidos y adaptados a las necesidades de los grupos 

sociales. Surgen, así, de un tipo particular de percepción y apropiación del espacio, siendo 

constituidos por formas de organización social, comunicación grupal y lazos de 

solidaridad comunitaria específicos, ligando a los individuos con un pasado u origen 

común.  

En los territorios se establecen las prácticas cotidianas, las relaciones socioeconómicas y 

las manifestaciones culturales, convirtiéndose en espacios donde una comunidad 

encuentra su sistema de referencias. Además de poseer una dimensión material, ya que se 

configura mediante la disposición de elementos físicos, el territorio se construye de forma 

intersubjetiva presentando una dimensión cognitiva. En él se destacan el sistema de 

flujos; las relaciones sociales y políticas; y las memorias, legados, códigos culturales, 

símbolos, representaciones e imaginarios sociales compartidos. Ese conjunto de 

elementos propone una noción de territorio dinámica y polisémica.  



CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Localización 

Pelileo – Tungurahua – Ecuador 

La presente investigación se llevara a cabo en la provincia de Tungurahua cantón Pelileo 

en el sector de Valle Hermoso a 3 km de la Cabecera Cantonal.  

 

Figura 1  Mapa de localización de Valle Hermoso 

Fuente: USIG - UEA (Unidad de Sistemas de Información Geográfica)  

 

El clima de Pelileo se clasifica como cálido y templado. Pelileo es una ciudad con 

precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Este clima 

es considerado Cfb según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura 

promedio en Pelileo es 14.7 ° C. La precipitación media aproximada es de 556 mm 

3.2. Tipo de investigación  

 

Investigación Histórica -Descriptiva de carácter transversal. El objetivo de este tipo de 

investigación, es únicamente establecer una descripción lo más completa posible de 

un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de 



éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que componen los 

fenómenos, sin pararse a valorarlos, de carácter transversal porque la investigación se 

realizara en un momento y tiempo definido. 

3.3. Métodos de investigación 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Determinar los hitos 

territoriales que han dibujado el paisaje actual de Valle Hermoso y sus 

vocaciones: agricultura y turismo, se va utilizar el método histórico está 

vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia. Para la cual se utilizó como 

técnica de investigación las entrevistas semi estructuradas las mismas que 

estarán direccionadas principalmente a los pobladores más longevos, adultos 

y jóvenes de cada uno de los caseríos: Inapi, Yataqui, Gamboa y Artezon   del 

sector Valle Hermoso un total de 15 entrevistas, con la finalidad de obtener 

información primaria acerca de los sucesos más relevantes que se han 

suscitado en dicho territorio.  

De  igual manera se procedió a revisar información secundaria  en libros, 

ayuda memorias. Posteriormente  se realizó   una línea de tiempo la misma 

que nos ayudara a diferenciar los cambio que se han generado a través del 

tiempo en el territorio  y si estas son favorables dentro del sector en relación 

a la agricultura y el turismo. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Establecer aspectos 

innovadores que faciliten el desarrollo local alrededor de la agricultura y 

turismo, se va a utilizar el método de la observación participante, la misma 

que  se va a complementar con otra técnica como  las entrevistas semi-

estructuradas, mediante lo cual se podrán analizar y comprender las 

innovaciones que se han ido generando en el sector Valle Hermoso en 

diferentes ámbitos: Organización político administrativo, institucional, 

procesos, productos y si los mismos han generado cambios en el territorio. 



3.4.Diseño de la investigación  

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene un diseño no experimental de 

carácter trasversal, debido a que se lo realizo específicamente durante los meses de Abril 

y Mayo del 2018, con algunas personas del sector de Valle Hermoso, siendo esta una 

fuente de información primaria también a través de la observación participante. A la vez  

también se recurrió a la revisión de información secundaria como: artículos científicos, 

libros, tesis, ayuda memorias.  

3.5. Materiales y Equipos 

Tabla 1 Materiales y Equipos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Materiales Equipos 

Cuadernos Laptop 

Mapas  Grabadora  

Lápices Cámara  

Esferos  Celulares  

Folders  Impresora  

Hojas de papel Bond Ropa cómoda  

  



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. HITOS TERRITORIALES QUE DAN LUGAR AL PAISAJE: AGRÍCOLA 

Y TURISTICO 

Reconstrucción histórica del Sector Valle Hermoso que comprende 4 caseríos, Yataqui, 

Inapi, Artezon y Gamboa. 

Época colonial 

 

Figura 2 Época Colonial Pelileo antes del terremoto de 1949 

Fuente: Dr. Fancisco Villena 

Cuenta el escritor pelileño Darío Guevara en su obra “Puerta del Dorado” (1945), que lo 

que hoy se conoce como “Valle Hermoso” fue propiedad de los Jesuitas, quienes en la 

época de la América Española, fueron los más grandes terratenientes y productores 

agrícolas. Sus haciendas eran sin disputa la mejor de todas las comarcas por la calidad de 

los terrenos, entre las 77 haciendas que les pertenecían se encontraba la Hacienda 

“YATAQUI”, que en la actualidad es la mayor parte de territorio de Valle hermoso. 

Estas haciendas permanecieron con los Jesuitas hasta 1767 año en el cual fueron 

expulsados por orden de Carlos III, Rey de España. Las haciendas de los Jesuitas fueron 



confiscadas por la Corona y rematadas por la Junta de Temporalidades, adquiriéndolas el 

corregidor don Baltazar Carriedo y Arce, alias “Mazorra”. En la Hacienda “YATAQUI”, 

estuvo su mansión predilecta y ahí le sorprendió la muerte en el terremoto de 1797, se 

dijo que fue castigo providencial por el despotismo que uso contra la raza vencida en sus 

obrajes en las 15 haciendas que manejaba con actividad prodigiosa. A partir de ese suceso 

se generaron dos historias  muy importantes en la provincia de Tungurahua: la del señor 

del Terremoto y la Historia del Mazorra, que giraba alrededor de su avaricia. 

Posteriormente los bienes del corregidor Baltazar Carriedo y Arce fueron reclamadas por 

sus herederos y más tardes por otros parientes de España, quienes además buscaban el 

resto de sus riquezas que se suponían tenía el Mazorra en su mansión de YATAQUI. 

(Guevara, 1945) 

Reforma Agraria y la formación de caserios 

Los cambios de la tenencia de la tierra en el Ecuador se dan a partir de la Reforma Agraria 

en el año de 1964, este legado como herencia de la Colonia se identificaba por el 

latifundio, con la agrupación de recursos territoriales en pocas personas o familias 

acaudaladas; con la presencia del terrateniente asumiendo el rol de tutor de los 

latifundistas. Como se pude observar en la foto ellos fueron los últimos dueños de la 

hacienda Yataqui. El señor José García Martínez y la señora Dolores Mortensen. 

 

Figura 3 Esposos Garcia, ultimos dueños de la ex hacienda Yataqui 

Fuente: Cuadro fotográfico que se encuentra en la iglesia de Santa Rosa de Lima de Yataqui  

 



En aquella época existían las haciendas, está la conformaba: a) los huasipungueros que 

vivía en los predios de la hacienda y estaban obligado a trabajar con o sin paga 

obedeciendo a su patrono o atado a la deuda adquirida por la compra de agua. b) Los 

“arrimados” que eran la familia del huasipunguero prestaban sus servicios en la hacienda, 

los indios sueltos que trabajan en los períodos de producción o cuando lo requería el 

hacendado. c) Los miembros de las comunidades cercanas. (Andrade & Donoso, 2015) 

 

Figura 4 Trabajadores de la ex hacienda Yataqui 

Fuente: Julio Villena 

En Ecuador como en otros países de América Latina, se cobijaban ideas sobre reformas 

agrarias. “Ya en 1951, las Naciones Unidas adoptan una resolución instando a los 

gobiernos a implementar “adecuadas reformas agrarias en favor de los agricultores sin 

tierra. Así, en 1964 con el régimen de la Junta Militar, entra en vigencia la Reforma 

Agraria, ley que ofrecía abolir la propiedad privada sobre la tierra con la nacionalización 

de las mismas. 

El último que administró la hacienda YATAQUI fue el español José García Martínez 

(1964), quien decidió dividir la hacienda en parcelas y venderlas  a sus trabajadores de 

los caserios: YATAQUI, INAPI, ARTEZON Y GAMBOA que hoy forman los cuatro 

caserios de Valle Hermoso de Pelileo, bañada de la prodigiosa vertiente de agua Yataqui 

llamada así en honor a la ex hacienda. 

 

 



 

Figura 5 Caserios de Valle Hermoso 
Fuente: Personal del puesto de salud de Artezon 

Desde ese momento los líderes de cada caserío han buscado incansablemente el  progreso 

de los habitantes  de este sector importante del Cantón Pelileo, a través de la gestión de 

obras muy significativas como: la obtención del servicio de agua potable, luz eléctrica,  

alcantarillado, caminos vecinales de tierra, después de piedra y finalmente de asfalto, lo 

que permitió que  ingrese  la línea de buses  Trans tour “Ciudad Azul” a cada uno de los 

caserios.  (Ojeda & Guano, 2018) (Ullauri Donoso & Andrade Río, 2015) 

Terremoto y transformación arquitectónica 

El terremoto del 5 de Agosto de 1949, destruyo la totalidad del cantón Pelileo, la tierra 

tembló con tal furia que en medio de un ruido enloquecedor, caían paredes y tejados de 

casa, mercados e iglesias. Una nube negra de polvo envolvió a todo el ambiente. 

Niños abandonados, madres heridas, cuerpos inertes, voces de auxilio bajo los escombros, 

dolor y pánico fue todo cuanto se dio en esos pocos segundos de angustia que se hicieron 

interminables. Alrededor de 6000 habitantes perecieron. 

A la vez por causa del terremoto se colapsó  el rio Patate, debido al deslizamiento de tierra 

que provocó el crecimiento del rio y afecto a una parte de la población de Gamboa, la 

fuerza del agua destruyo casas, acarreo animales y cultivos. (Mancheno & Guano, 2018) 

(Silva Zambrano, 1999). 



 

 

Figura 6 Terremoto del 5 de Agosto de 1949 
Fuente: Dr. Fancisco Villena 

Reconstrucción después del terremoto (1954-1956) 

 

Figura 7 Reconstrucción de Pelileo despues del Terremoto 
Fuente: Dr. Fancisco Villena 

Como se puede apreciar en las imágenes poco a poco el material para la construcción de 

las viviendas cambio con el paso de los años. Después del terremoto, les tomo 5 años 

volver a reconstruir las casas una parte de la población de Valle Hermoso construyeron a 



base de carrizo entretejidos, tierra amarilla recubriéndolo y paja, mientras que la otra parte 

restante construyo a base de madera de eucalipto. Está técnica ha sido utilizada desde 

épocas remotas  para la construcción de viviendas en pueblos indígenas de América. 

Los señores: Cesar Guano, Aurelio Pilataxi y Angel Chonata, fueron los primeros 

habitantes, que  tuvieron   la iniciativa  de gestionar una carretera de  acceso y una escuela. 

(Guano, Mancheno, & Ojeda, 2018) 

Vestigios de la antigua catedral y el parque central de Pelileo  

 

Figura 8 Vestigios antiguos de la iglesia de Pelileo 

Fuente: Abg. Yolanda Aman 

 

 

Figura 9 Vestigio antiguo del paque de Pelileo 

Fuente: Abg. Yolanda Aman 



En la actualidad en Pelileo Grande o Nuevo como se lo conoce, solamente quedan algunos 

vestigios como se puede observar en las fotografías, de lo que fue la antigua iglesia de 

Pelileo y el parque central el mismo que en aquella época lo utilizaron como cementerio 

para enterrar a los muertos del terremoto. El 5 de agosto de cada año se celebra una misa 

con la finalidad de recordar este suceso. A la vez estos restos pueden ser de gran valor e 

importancia hacia los habitantes de este sitio y también a personas de otros lugares. 

Valle Hermoso la ex hacienda Yataqui 

 

Figura 10 Paisaje actual de Valle Hermoso 

Fuente: Fausto Ponluisa 

En la presidencia de Sixto Durán Ballén (1992 - 1996), se tuvo la visita de su hijo Sixto 

Durán Ballén Villalobos en el año de 1994, que llego a la provincia de Tungurahua cantón 

Pelileo con el señor Gastón Luzuriaga, quien lo condujo hasta la parte baja del cantón y 

llego al campo, donde se detuvo en la parte más alta del campo y lo denomino “Valle 

Hermoso”, la llegada del hijo del presidente tuvo acogida  por parte de sus habitantes ya 

que él fue quien bautizo a la zona con ese nombre, desde ese año se conoce a los 4 caseríos 

como Valle Hermoso de Pelileo. (Ojeda Gualpa, 20018) 

 

 

 



Fundación de la primera escuela caserío Yataqui (1958) 

 

Figura 11 Antigua escuela de Yataqui  
Fuente: Julio Villena  

 

Figura 12 Remodelacion de las antigua escuela, hoy es utilizada como oratorio y salon de reuniones 
Fuente: Fausto Ponluisa 

Se fundó la primera escuela llamada Remigio Crespo Toral, la misma que acogía a 60 

estudiantes, existía solamente una profesora, quien a la vez  desempeñaba las funciones 

de directora.  

En esa misma época los estudiantes eran fieles creyentes de la virgen Dolorosa del 

colegio. (Torres, Gualpa, & Curipallo, 2018) 

 



Primer presidente (1966) 

Se nombró al primer presidente del caserío Yataqui, el Sr, Cesar Guano  conjuntamente 

con su directiva, Posteriormente se comenzó a gestionar alcantarillado, carretera, luz 

eléctrica. (Curipallo, Guano, & Gualpa, 2018) 

Creación de Asociaciones Productivas (1979) 

 

Figura 13 Antiguas instalaciones de la ex escuela, hoy ocupa la Asociación Nuevos Horizontes 
Fuente: Magaly Ponluisa 

Se crea la asociación de agricultores “17 de Noviembre “ un año después se une el equipo 

de futbol “ River Plate” a la asociación, con la finalidad de organizar un encuentro 

deportivo al cual acudieron 60 personas , también llegaron representantes de la radio 

centro. De este encuentro se generó algo muy positivo y beneficioso para los pobladores, 

pues el Sr. Galo Sanguña locutor de la “Radio Centro” ayudo a gestionar el agua potable 

conjuntamente con los directivos. 

La junta de agua potable, comité Pro-mejoras siendo organizaciones que existen en cada 

caserio.  

En este mismo año ya existía el acceso a la luz eléctrica, pero solamente este servicio lo 

adquirieron las familias con dinero, los demás hacían uso de los petromax.  (Ojeda & 

Gualpa, 2018) 

 

 



Servicios Básicos (1991) 

 

Figura 14 Minga de instalación del agua potable 

Fuente: Magaly Ponluisa 

Asume la presidencia el señor Miguel Ojeda, quien durante su periodo, que se extendió 

hasta el año  2015 de gestión; logro consolidar algunas obras muy importantes para los 

habitantes del Sector Valle Hermoso. 

Se gestionó el agua potable para los lugares que se encontraban en la parte alta a través 

de un sistema de bombeo,  se realizaron los respectivos estudios; los mismos que fallaron 

y finalmente en 1994 se logró implementar el sistema de bombeo de agua. 

Posteriormente en el año 1995, la Prefecta María Hortensia Albán propone a los dirigentes 

del sector Valle Hermoso que se conforme un consorcio para gestionar el alcantarillado, 

asfaltado del anillo vial y alumbrado público. (Ojeda M. , 2018) 

Anillo vial (1985) 

 

Figura 15 Anillo vial de Valle Hermoso, ingresa la cooperativa de buses "Ciudad Azul" 
Fuente: Fausto Ponluisa 

Los Directivos gestionaron el empedrado del anillo vial 



Construcción de viviendas y programa MIDUVI (2007) 

Antiguamente la construcción de las viviendas se las realizaba principalmente a base de 

carrizo entrecruzado este proceso era conocido por los pobladores del sector como 

bareque, también utilizaban cangagua, tierra amarilla, teja y paja.  

 

Figura 16 Casa antigua hechas de Bareque 

Fuente: Elizabeth Ponluisa 

 

Posteriormente los materiales empleados para la construcción lo cambiaron, por el 

bloque. 

 

Figura 17 Casa contruida de bloque y teja 

Fuente: Anibal Ponluisa 



 

Figura 18 Casa contruida por el MIDUVI 
Fuente: Anibal Ponluisa 

Con la presidencia de Rafael Correa (2007) se abre paso al programa MIDUVI que llego 

al sector de Valle Hermoso, al cual al principio no tuvo gran acogida por parte de sus 

habitantes debido a la mala información que se difundía, es decir pensaban que las ayudas 

gubernamentales eran no rembolsables y pensaban que les iban a quitar o rematar sus 

bienes, al pasar del tiempo el señor Homero Ponluisa uno de los habitantes del caserío 

Artezon, organizo con muy pocas personas una reunión donde se informaron acerca de la 

construcción de las casas MIDUVI, al ver que se construían las viviendas los demás 

habitantes de la zona se unieron para la construcción de nuevas casas a las familias que 

más lo necesitaban. (Ojeda M. A., 2018)    

En la actualidad la mayor parte de las viviendas del sector Valle Hermoso son de bloque 

cemento y hormigón. A través de la inserción del programa MIDUVI a nivel nacional, 

gran parte de los habitantes del lugar decidieron acceder a este programa, que resulto una 

ayuda económica para la construcción de sus nuevas viviendas.  

Erupción volcánica (2006) 

En la mañana del 16 de agosto de 2006, el volcán Tungurahua erupcionó, en lo que parece 

ser el evento principal del proceso eruptivo que empezó en 1999. El 17 de agosto, la 

totalidad del cantón Pelileo se encontró cubierta de rocas y cenizas, así como gran parte 

de ciudades cercanas. Todas las parroquias del cantón reportaron destrucción de cultivos 

y los animales se vieron afectados. (Aman & Pilataxi, 2018) (Silva Zambrano, 1999) 



 

Figura 19 Erupción Volcanica 2006 

Fuente: Dr. Francisco Villena 

Producción agrícola   

 

Figura 20 Productos agricolas: Tomate de arbol y Mandarina 

Fuente: Magaly Ponluisa 

Antiguamente en lo que hoy se conoce como Valle Hermoso, los principales productos 

que se producían eran: El tomate Jefer, cebada, papas, maíz, trigo, garbanzo. Con el paso 

de los años estos productos se fueron perdiendo, debido a los cambios de clima, y también 

surgieron algunas plagas que afecto principal mente al tomate Jefer, provoco  así la 

pérdida del producto.   

Actualmente los habitantes del sector, se dedican principalmente a la agricultura, los 

productores del lugar llevan sus productos (Frutas como: Tomate de árbol, mandarinas, 



aguacates, vaina, pepino etc. Verduras como: Cilantro, apio, lechuga etc. Granos como: 

Frejol, achogcha, maíz, etc.) Al mercado de Pelileo, los días martes, viernes y sábado.  

Convirtiéndose así la agricultura  en su principal ingreso económico. 

Los habitantes del sector Valle Hermoso, comercializaban el carrizo, el chaguarquero y 

escobas de cumbayo en la ciudad de Ambato, para el sustento de cada familia. (Guano, 

Ojeda, Curipallo, & Torres, 2008) 

Migración 

 

Figura 21 Habitante mayor del sector Valle Hermoso 
Fuente: Magaly Ponluisa 

La migración en el sector de Valle Hermoso se debe a la falta de fuentes de trabajo en su 

profesión, así como también por sus matrimonios y sus diferentes trabajos fuera del sector 

y de la ciudad más cercana. Se estima según algunos pobladores que las personas que más 

migran son jóvenes entre 18 a 30 años de edad, buscando mejorar su calidad de vida y 

familiar ya que la única fuente de ingreso económico es la agricultura. En Valle Hermoso 

hoy en día viven personas adultas,  mayores y niños de hasta los 5 años de edad. (Aman 

Pilataxi, 2018) 



Sin embargo existen algunos habitantes que pese haber migrado regresaron a su tierra 

natal y generaron emprendimientos agro turísticos familiares, a la vez dinamizaron la 

economía local del sector Valle Hermoso.  

Agroturismo 

Complejo Turístico “Don Moro” (2003) 

 

Figura 22 Complejo Turistico "Don Moro" 
Fuente: Magaly Ponluisa 

Es un emprendimiento familiar, en el cual el propietario Sr. Gerardo Montaguano, (más 

conocido como el don Moro), tuvo sus inicios en el año 2003, implementando un criadero 

de truchas. El complejo inicio con 5 piscinas de truchas, y en la actualidad cuenta con 10 

piscinas de truchas. 

En este complejo existen varios servicios como:  

 Restaurante  

 Piscina 

 Canchas deportivas 

 Botes 

Complejo Turístico “El Truchón D´Luigi” (2006 - 2007) 

 

Figura 23 Complejo Tursitico "El Truchon D´Luigi" 

Fuente: Fausto Ponluisa 



Es un emprendimiento familiar, en el cual el propietario Sr. Luis Paredes, es una persona 

emprendedora que tuvo que dejar su trabajo para poderse dedicar a su complejo. Tuvo 

sus inicios en el año 2006, implementando y expandiendo el criadero de truchas, el 

propietario tenía un conocimiento básico de la crianza de truchas, hace 18 años. El 

complejo inicio con 5 piscinas de truchas, y en la actualidad cuenta con 12 piscinas de 

truchas.  

En este complejo existen varios servicios como:  

 Restaurante  

  Salón de eventos  

  Canchas deportivas de Indor y de vóley  

  Criadero de truchas  

Este complejo ha generado desarrollo en la localidad, permitiendo que los habitantes del 

sector, pueden ofertar sus productos como la materia prima para el restaurante, en este 

sitio laboran 3 personas que tienen el seguro social. El complejo tiene un proveedor que 

es de la ciudad de Baños Ing. Marco Castro que provee alevines importados desde Japón; 

ya que, estos alevines tardan en crecer cuatro meses y eso conviene al dueño del complejo 

para vender el producto en el complejo.  

 El balanceado para los peces lo adquiere en locales de Ambato.  

 Los insumos para la preparación de los alimentos los adquiere en el mercado 

mayorista de Pelileo donde puede conseguir los productos al por mayor y más 

baratos.  

Los proveedores de bebidas “Agua Clara” es del mismo sector, también abastece para su 

consumo y venta así como también de la distribuidora “Coca Cola” abastecen al 

complejo. (Paredes, 2018) 

 

 

 

 



Complejo Turístico “El Paraíso”  (2011) 

 

Figura 24 Complejo Turistico “El Paraiso” 

Fuente: Sonia Apugllon  

Es un emprendimiento familiar, en el cual el propietario Sr. Vinicio Ponluisa, es una 

persona que desde niño tenía la idea de crear un emprendimiento, debido a su gran interés 

por los deportes, el cual tuvo sus inicios en el año 2011, implementando una cancha 

sintética, hace dos años y medio realizo una inversión en instalaciones de piscina, sauna, 

turco e hidromasaje.  

En este complejo existen varios servicios como:  

 Cancha Deportiva de césped sintético para Indor  

 Cancha de Voleibol.  

  Servicio de Restaurante.  

  Mini market.  

  Cyber.  

  Mesa de Billar, Mesa de futbol.  

  Sala de eventos.  

  Piscina, Sauna, Turco, Hidromasaje.  

Este complejo, ha generado desarrollo en la localidad, permitiendo que los habitantes del 

sector, pueden ofertar sus productos como la materia prima para el restaurante, en este 

sitio laboran 3 personas de la familia. Uno de sus proveedores es de la ciudad de Pelileo 

que surte de insumos al minimarket. Los días viernes sábados se organizan partidos de 

fútbol con equipos de la localidad y de los alrededores. (Ponluisa, 2018) 

 



Principales ciudades turísticas 

 

Figura 25 Principales ciudades turíticas 
Fuente: USIG - UEA (Unidad de Sistemas de Información Geográfica) 

El desarrollo rural está estrechamente vinculado al auge, demandas y ofertas de centros 

urbanos dinámicos de segundo y tercer rango, lo que supone fuertes articulaciones 

económicas y sociales entre ambos sectores. […] tasas de crecimiento poblacional mayor 

que la media nacional, ser articuladores de mercados locales y constituir ejes de 

convergencia y de salida de flujos económico-productivos desde los núcleos locales hacia 

afuera de la región donde se asientan. (Ortega, 1998) 

El Sector Valle Hermoso, geográficamente privilegiado, se encuentra dentro de un valle.  

Localizado en un punto intermedio entre ciudades turísticas como: Ambato, Pelileo y 

Baños, puede ser una opción de distracción  para  los pobladores del sector urbano que 

buscan sectores rurales con la finalidad de ocio y esparcimiento. 

 

 

 

 



4.2. ESQUEMA DE FACTORES DE DESARROLLO  DEL SECTOR VALLE 

HERMOSO 

El desarrollo local no puede ser otra cosa  que el desarrollo de una economía, los 

indicadores usualmente responden a una cierta pre-concepción sobre lo que se quiere 

analizar. Por lo tanto sería conveniente presentar los factores críticos que son necesarios 

para permitir el desarrollo local: económico, sociocultural, políticos y ecológicos. 

(Acosta, 2005)  

Tomando como referencia  los factores de desarrollo local que menciona el autor, se 

desarrolló el presente esquema.de factores. La ponderación se realizó con una escala de 

1 a 5, siendo 1 de menor relevancia  y 5 de mayor relevancia. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Esquema de factores del sector de "Valle Hermoso" 

Observación 1= Menor relevancia; 5= Mayor Relevancia  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. INDICADORES DE DESARROLLO DEL SECTOR VALLE HERMOSO  

Tabla 2 Indicadores de desarrollo del sector Valle Hermoso 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES 

Socioeconómico 

Trabajo 

Las tierras productivas han permitido los habitantes en edad de trabajar del sector se 

dediquen a la agricultura generando su propia fuente de trabajo y no migren a las ciudades. 

El 90 % trabaja en el sector valle hermoso y el 10% a otras actividades fuera de la localidad 

se dedican a otras actividades como: la construcción, choferes de maquinaria pesada y 

profesionales. 

Emprendimientos 

En la localidad existen tres emprendimientos familiares  turísticos: Complejo turístico "El 

paraíso", el complejo D’Luigi y Complejo turístico “Don Moro”, también han generado 

algunas fuentes de trabajo.  

A pesar de  que la mayor parte de la población  se dedica a la agricultura, esta no es muy 

rentable debido a la inestabilidad de los precios en los mercados de Pelileo y Ambato. 

Solamente algunas familias tienen otros ingresos a parte de la agricultura. 

Se ha generado una microempresa de "Agua Clara, embolletadora y distribuidora. Que 

distribuye en el complejo El Truchón D’Luigi y Pelileo.  

Existen pequeñas tiendas acorde a las necesidades de los habitantes.  

Productos 

Los productores del lugar llevan sus productos (Frutas como: Tomate de árbol, mandarinas, 

aguacates, vaina, pepino etc. Verduras como: Cilantro, apio, lechuga etc. Granos como: 

Frejol, achogcha maíz, etc.) Al mercado de Pelileo, los días martes, viernes y sábado. 

Sociocultural 

Educación  

En el sector Valle Hermoso, existe solamente  una  escuela: Agustín Constante, la misma 

que abarca a un total de 108 alumnos y funciona en el caserío Artezon,  la mayor parte de 

estudiantes son de la misma localidad y muy pocos estudiantes de sus alrededores, de la 



misma manera los demás estudiantes  de los otros caseríos acuden a estudiar al Cantón 

Pelileo.  

Debido a la reforma de educación implementada en el año 2007, se  efectuaron  muchos 

cambios en la educación una de ellas fue la consolidación de la Unidades Educativas, con 

la finalidad de  brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de 

escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar 

un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales.  

Esta fue la causa principal,  por la cual muchas escuelas que se encontraban situadas en las 

diferentes zonas rurales se cerraron, fue el caso de las tres escuelas de los caserios: Yataqui  

“Remigio Crespo Toral”, Inapi “General Artigas”  y Gamboa  “Ana Maria Samaniego”. 

Salud 

En todo el sector de Valle Hermoso, existe un solo puesto de salud, ubicado en el caserío 

Artezon. 

También existe el Seguro Social Campesino, ubicado en el caserío Inapi, solamente 

atienden,  los días miércoles. 

Servicios básicos  

 El abastecimiento de agua,  para todo Valle Hermoso va desde un “ojo de agua que 

es conocido como Las Vertientes Yataqui”, desde ahí el agua abastece para los 

cuatro caseríos; que conforman Valle Hermoso, el agua es potable y es utilizada 

para el consumo de todos sus habitantes y la limpieza de los tanques de agua potable 

lo realizan periódicamente cada tres meses.  

 Anteriormente, en el sector de Valle Hermoso cada hogar tenía su propio pozo 

séptico, hoy en día los cuatro caseríos cuentan con alcantarillado público.  

 Las fuentes de energía son infalibles en todo el sector de Valle Hermoso, ya que la 

misma abastece de energía al Instituto Geofísico, que está ubicado en el caserío 

Guadalupe, la fuente de energía del sector es de la empresa eléctrica Ambato.  

 Las telecomunicaciones en todo el sector son de alta definición ya que cuentan con 

internet, TV cable, línea telefónica.  

Acceso vial  



A raíz de la producción agrícola nace la necesidad de los habitantes, de poder sacar sus 

productos hacia el mercado, debido a esto se gestionó con el GAD cantonal de Pelileo, para 

la adecuación de la vía principal del sector Valle Hermoso.  

Es de fácil acceso ya que cuenta con una vía en buen estado y esto facilita el ingreso de los 

buses de la compañía de transportes “Ciudad Azul”.  

Construcción  

Las viviendas son construcciones para familias grandes, por lo general en todo el Valle 

Hermoso son construcciones de hormigón, pero con las nuevas leyes la mayoría de familia 

se les otorgo la casa del MIDUVI.  

Capacitaciones  

Por parte del Municipio de Pelileo, si existe un apoyo para la producción, impartiendo 

cursos de capacitación para todos los agricultores y sepan cómo se trabaja con los 

fertilizantes para una buena producción de tomate de árbol, así como también capacitación 

para la crianza de cuyes, gallinas, etc.  

Sin embargo, los habitantes del sector Valle Hermoso no acuden a dichas capacitaciones, 

por falta de interés, tiempo y sobre todo porque están la mayor parte de la población está 

acostumbrada a cultivar los terrenos de forma empírica. 

Tradiciones y costumbres  

La población del sector Valle Hermoso, al tener sus orígenes durante la época colonial sus 

habitantes son mestizos, al igual que otras culturas tiene sus propias tradiciones y 

costumbres. La mayor parte de la población son católicos, fieles creyentes de  Santa Rosa 

de Lima, San Vicente Ferrer. 

Su alimentación es principalmente a base de: maíz, habas, papas, que se siembran en el 

sector, entre otras, hortalizas y frutas.  

Los platos típicos más representativos del sector Valle Hermoso son: Fritada y cuy con 

papas, la chicha de uva de Patate y las empanadas de tiesto.  

Para fortalecer el ámbito cultural del sector, se desarrollan talleres de diferentes temáticas 

dirigidos a la niñez, juventud y adultos mayores, así como el rescate de festividades y juegos 

tradicionales.  



La recreación de la población ha sido, impulsada mediante las escuelas deportivas de fútbol, 

básquet, ciclismo, natación y la implementación de grupos de rumba terapia, trotadores y 

caminantes, tanto en la zona urbana como las parroquias, comunidades y sectores. 

Migración  

La migración en el sector de Valle Hermoso se debe a la falta de fuentes de trabajo en su 

profesión, así como también por sus matrimonios y sus diferentes trabajos fuera del sector 

y de la ciudad más cercana. Se estima según algunos pobladores que las personas que más 

migran son jóvenes entre 18 a 30 años de edad, buscando mejorar su calidad de vida y 

familiar ya que la única fuente de ingreso económico es la agricultura. En Valle Hermoso 

hoy en día viven personas adultas,  mayores y niños de hasta los 5 años de edad. 

Ambiental 

Valoración de los recursos naturales del sector  

La percepción de la población, está centrada en la agricultura por ende los recursos 

naturales: agua y suelo, tienen un alto valor para los habitantes 

Acciones para la conservación de los recursos del sector 

La personas del sector utilizan abonos orgánicos para la preparación del suelo, 

posteriormente usan pesticidas en los sembríos contra las plagas. 

Existe una frecuencia de recolección de basuras los días lunes.  

Flora y fauna representativas del sector Valle Hermoso  

Lo más representativo de flora, en el sector son: los sauces existen en los potreros en poca 

cantidad, eucaliptos casi ya no existe debido a que los habitantes deforestan porque absorbe 

todos los nutrientes de la tierra y el carrizo, si existe en gran cantidad.  

Lo más representativo de la fauna en el sector son: los quindes, palomas  

Político - Institucional 

GADS  

Existen planes de desarrollo turístico con el apoyo de GAD Provincial de Tungurahua, 

MINTUR, Alcalde y Concejales, y la Unidad Municipal de Turismo del GAD-Pelileo y 

servidores turísticos para promocionar el paraje.  

El Gobierno Municipal de San Pedro de Pelileo,  aprobó la ordenanza, que regula la 

aplicación de las guías de buenas prácticas ambientales y planes de manejo ambiental, esto 

está dirigido para todo el cantón. El sector, aceptó estas normativas y las asumieron de 

buena manera.  



Mediante esta normativa, el municipio estableció el procedimiento y mecanismos de control 

encaminados a evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales desde el 

origen del proceso constructivo. El sector valle Hermoso,  maneja los desperdicios 

orgánicos de dos formas: La primera la utilizan consumo de los animales (tomate, pepino, 

guayaba, etc.), y la segunda forma, se utiliza como abono orgánico para los terrenos 

(mandarinas, ají, pimientos, naranjas y limones).  

Directivas 

En el  sector de valle hermoso, en cada uno de los caseríos se han conformado  Directivas, 

eligiendo así al Sr. Cesar Guano como el  primer presidente de Yataqui  en el año de 1966. 

En el sector de Valle Hermoso, también existe  una directiva de la junta de agua, “las 

vertientes de Yataqui”, conformada por un: Presidente, vicepresidente, secretario y un 

vocal,  cada caserío también tiene un representante que se encargan de gestionar el agua.  

Organizaciones 

La Asociación de agricultores y agua  “Nuevos Horizontes”, constituida en el año de 1985. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, cada uno tiene sus respectivas escrituras legalizadas y 

constan en el catastro, requisito que les permite el derecho al agua para el regadío de sus 

terrenos. 

Existe también un representante de Seguro Campesino, cada iglesia tiene su propio 

representante eclesiástico.  

Dentro de los Juegos deportivos también existe una directiva orgánica funcional que se 

hacen responsable de su equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.CUADRO DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL SECTOR 

VALLE HERMOSO 

Tabla 3 Potencialidades y limitaciones del sector Valle Hermoso 

Fuente : Elaboración propia  

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 

 La mayor parte de los habitantes del 

sector se dedican a la actividad 

agrícola.  

 Todas las personas que se dedican a 

la producción agrícola tienen un 

seguro social campesino.  

 Existen emprendimientos que han 

permitido el desarrollo de la 

localidad  

 El sector Valle Hermoso tiene una 

vía en buen estado y esto facilita el 

ingreso de los buses de la compañía 

de transportes “Ciudad Azul”.  

 Los productores sacan sus 

productos 3 veces a la semana al 

mercado de Pelileo, por la fuerte 

demanda existente  en el mercado. 

 La comunidad se encuentra bien 

organizada.  

 Asignación de recursos económicos 

por parte del GAD Cantonal de 

Pelileo para el sector Valle 

Hermoso.  

 Ubicación geográfica privilegiada 

 

 Los habitantes no acceden a 

créditos debido a diferentes 

razones, no realizan los pagos 

puntuales, no existe confianza 

por parte de los garantes.  

 Existen demasiadas dificultades 

en el proceso de obtención de 

crédito por parte de las 

instituciones financieras.  

 La erupción volcánica puede 

provocar pérdidas en los 

sembríos.  

 Migración de los pobladores 

entre 18-30 años, del sector Valle 

Hermoso. 



CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUCIONES  

 Se determinó los hitos territoriales que han dibujado el paisaje actual de Valle 

Hermoso, los mismo que nos ayudaron a realizar una reconstrucción histórica de 

todos los sucesos importantes que se han ido desarrollando en este territorio, 

también se logró identificar los cambios que se han ido generando en relación a la 

agricultura siendo esta su principal ingreso económico, ya que Valle Hermoso se 

caracteriza por ser un lugar que posee tierras muy fértiles aptas para la producción 

agrícola, las cuales están bañadas por 3 vertientes de agua: “Vertiente Yataqui”, “ 

Vertiente El Elefante” y “Vertiente Inapi”, que se utilizan: para el regadío de los 

cultivos y consumo humano. El turismo también está presente en este sitio ya que 

posee 3 emprendimiento turísticos: “Complejo el Paraíso”, “Complejo el Truchon 

D´Luigi” y “Complejo Don Moro”.    

   

 Mediante un esquema de variables de desarrollo  del sector valle hermoso, 

determinamos puntos clave y aspectos innovadores como fortalezas y debilidades 

en los diferentes ejes de desarrollo local, una de las mayores potencialidades del 

lugar son los suelos fértiles que han permitido desarrollar la actividad agrícola la 

mayoría de los habitantes se dedican a la siembra principalmente de tomate de 

árbol, mandarina, aguacate, etc. Solventando así el ingreso económico de los 

habitantes, no existe un mayor impacto ambiental, la organización está bien 

establecida, también se han generado algunos negocios y emprendimientos 

ayudando a dinamizar el desarrollo del sector.  

  

 

 

 

 



5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los representantes del sector Valle Hermoso que gestionen 

conjuntamente con el GAD Cantonal de Pelileo para que se brinden 

capacitaciones en temas relacionados:  

 Manejo adecuado de fertilizantes para la buena producción del tomate de 

árbol y otros productos.  

 Preparación del suelo antes de la siembra.  

Lo que se pretende con estas capacitaciones es que los productores oferten 

productos orgánicos y de calidad. 

Se sugiere al GAD Cantonal de Pelileo que se desarrollen proyectos enfocados a 

la actividad turística aprovechando los recursos naturales que pose Valle Hermoso 

y su vocación por la agricultura y turismo, de esta manera generar nuevas 

alternativas de ingreso económico para el sector. 

 

  Mediante la identificación de la potencialidad agrícola que posee este sitio existe 

la posibilidad de que se genere Agroturismo o se puede organizar y crear una 

empresa de distribución de tomate de árbol por lo que se recomienda que todos 

los habitantes se preparen mediante talleres o capacitaciones para brindar 

productos y servicios de calidad.  
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA SECTOR VALLE HERMOSO  

1.- ¿Qué sucesos importantes se han desarrollado en el territorio con el paso de los años? 

 EJE SOCIAL: 

1. ¿Existe en este lugar unidades educativas?  

2. ¿Qué es lo que más se producía antes? 

3. ¿Cómo era antes y como es hoy Valle Hermoso que cambios a sufrido? 

4. ¿Cómo se consiguió y quien gestiono escuelas, centros de salud, vías, etc.? 

5. ¿Cómo está organizada la comunidad y hace cuánto tiempo está funcionando la 

organización? 

6. ¿Hay algún sub centro de salud? 

7. ¿Qué tipo de capacitación han recibido y cada que tiempo? 

8. ¿Los jóvenes de la comunidad se quedan a estudiar aquí o salen afuera? 

9. ¿Con respecto a lo cultural como se autodefine la comunidad? 

10. ¿En la actualidad aún se mantiene tradiciones y costumbres ancestrales y cuáles son? 

 EJE ECONOMICO: 

11. ¿Que otro ingreso económico tienen aparte de la agricultura? 

12. ¿Según su percepción la actividad agrícola es rentable? 

13. ¿Cuándo empezó la actividad turística?  

 EJE POLITICO INSTITUCIONAL  

14. ¿Qué organizaciones nomas ahí y cuando se crearon? 

15. ¿La organización de la tierra está legalizada mediante escrituras? 

16. ¿Existe la facilidad para acceder a créditos? 

 EJE AMBIENTAL: 

17. ¿Qué tipo de fauna podemos encontrar y cuál es la más representativa? 

18. ¿Qué tipo de flora podemos encontrar y cuál es la más representativa? 

19. ¿Cada que tiempo utilizan los abonos orgánicos y químicos para la producción agrícola? 

20. ¿Piensa usted que el sector Valle Hermoso tiene recursos naturales o culturales que 

puedan ser aprovechados en la actividad turística?  

Anexo  2 Modelo de entrevista sector Valle Hermoso 

Fuente:Elaboracion Propia.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Fotográfico  1 ENTREVISTADOS 

     

 

 

    

 

Sr. Hector Guano habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa  

 

 

Sr. Cesar Gualpa habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa   

 

 

 

 

Sr. Mario Torres habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Sonia Apugllon    

 

 

 

 

Sr. Antonio Curipallo habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa    

 

 

 

 



    

 

 

    

 

 

Sr. Alfredo Mancheno habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 

Sr. Roberto Ojeda habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Sonia Apugllon    

 

 

 

 

Sra. Lucrecia Ojeda habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa    

 

 

 

 

Sr. Sra. Jaime y Dorila habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa    

 

 

 

 



     

 

 

 

Anexo Fotográfico  1 MINGA DE INSTLACIÓN DE AGUA POTABLE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Miguel Ojeda habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Anibal Ponluisa    

 

 

 

 

Abg. Yolanda Aman habitante de Valle Hermoso 

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 

Minga de instalación del agua potable  

Fuente: Sonia Apugllon    

 

 

 

 

Minga de instalación del agua potable  

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 



Anexo Fotográfico  2 VERTIENTES DE AGUA POTABLE Y REGADIO YATAQUI 

E INAPI 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

 

Vertiente de agua Valle Hermoso  

Fuente: Fausto Ponluisa     

 

 

 

 

Vertiente de agua el Elefante (Inapi) 

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 

Tanque de captación de agua potable  

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 

Vertiente de agua Yataqui  

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 

Vertiente de agua Inapi 

Fuente: Magaly Ponluisa     

 

 

 

 



Anexo Fotográfico  3 REUNION DE SENAGUA EN LOS DIFERENTES CASERIOS 

    

 

 

    

 

 

 

Anexo Fotográfico  4 ENTREVISTADORAS 

 

Sesión del caserio Yataqui   

Fuente: Anibal Ponluisa      

 

 

 

 

Sesión del caserio Inapi  

Fuente: Roberto Ojeda      

 

 

 

 

Mesa directiva de Yataqui  

Fuente: Anibal Ponluisa      

 

 

 

 

Mesa directiva de Inapi  

Fuente: Roberto Ojeda     

 

 

 

 

Entrevistadoras  

Fuente: Roberto Ojeda      

 

 

 

 


